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Larramendi y Cardaveraz

Censura y replica ineditas sobre un libro de piedad

Entre la produccion euskerica del jesuita guipuzcoano Agustin de
Cardaveraz, toda ella penetrada del ;sentido de servicio a la piedad
del pueblo, son conocidos sus lihros _sobre los Ejercicios de San Ig
nacio, su Manual para ayudar a bien morir, sus Novenas al Sagrada
Coraz6n, San Ignacio y San Francisco Javier, su Manual para oir
Misa y comulgar, etc. (1). En 1761 publicaba en Pamplona su E'Usque
raren berri onac:/ recientemente reeditado en la Colecci6n Auspoa, nu
mere 37 (1961). Tambien se debe a su pluma una obrita de devoci6n,
cuya primera edici6n apareci6 en Pamplona en 1763, siendo reedi
tada frecuentemente con posterioridad (2). El titulo de esa primera
edicion registrada por J. Vinson, dice: Jesus Maria ta Joseren devo
cioa edo iru persona divino orien eguiazco amorioa.

En el Archivo jesuitico de Loyola se encuentran documentos in
teresantes relacionados con esta obra y debidos alas plumas de La
rramendi y de Cardaveraz. La publicaci6n de estos dos autografos,
aparte de dar a conocer dos ineditos de estos dos grandes jesuitas
guipuzcoanos, nos ayuda a conocer mejor 10 que fue el renacimiento
de la literatura euskerica impulsado por J...Jarramendi, las .dificultades
que tuvo que veneer y la personalidad de sus protagonistas:, todo
ello me induce a edi~ar estos textos que pertenecen sin duda a1 tras
fondo de la historia de la literatura vasca. Ambos se encuentran en el
citado Archivo en el Estante 10:/ pluteo 1, Seccion 2, Serie 2, n.D 84•

(1) VILLASANTE, O.F.M., Historia de la literatura vasca (Bilbao, 1961),
p. 141-3. L. MICHELENA, Histo-ria de la litera,tura vasca (Madrid, 1960), p. 100-l.

(2) ]. VINSON, Essai dJune bibliographie de la langue basque. (Paris, 1891),
p. 218-219.

Julen Manterola
Texto escrito a máquina

Julen Manterola
Texto escrito a máquina
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Logicamente han de abrir la serie los dos avisos autografos de
Cardaveraz para los censores que habian de revisar su obra. En e1
primero de ellos (Documento 1), Cardaveraz da una breve noticia
sabre su libro: se trata de una obrita de piedad, que sustancialmente
es traduccion 0 casi traduccion de obritas castellanas de piedad 0 de
textos de autores reconocidos como el P. Ribadeneira, Cornelio a
Lapide, el P. Vieira, Suarez, etc. Esta condici6n del ·libro podria
ahorrar meticulosidad en la censura, aunque Cardaveraz reclama que
nada se perdone en orden a la mas ortodoxa fe y moraL En cambio
en punto a perfeccion en su version euskerica se contenta con que su
obra sea inteligible.

Mas ampliamente presenta su libro en un segundo aviso extenso
(Documento 2). Cardaveraz pide paciencia a los censores, ponde
rando la dificultad de la traduccion y el esfuerzo puesto en ello, por
raz6n de la incuria en que se ha hallado el euskera escrito. Se reafir
ma en su deseo de correccion de fondo y en el claro proposito pasto
ral y espiritual que le empuja en su trabajo: el provecho de las a1
trias. Y pide induIgencia .para su traducci6n, en la que sigue 10 usual
y mas comun, sin dispensarse de corregir sin fin su texto y de acudir
incesantemente a1 Diccionario de Larramendi. Sus normas ortogra
ficas, lexicologicas y sintacticas, seran comentadas por L. Michelena.
Sus leyes fundamentales son la senci11ez, la repeticion, los sinonimos:
todo persiguiendo la inteligencia de su obra por parte del pueblo sen
cillo. Especial enfasis pone en 10s parrafos en que explica 10s rois
terios de la fe opresenta formulas del acto de fe, etc. NjngUn uso
existia del vascuence en esos puntos: «Alguna vez se ha de romper
por esta dificultad y que los pobres bascongados sin letras vayan en
trando en estas materias.» El final de su aviso a 10s censores no pue
de ser mas expresivo, ni mas diafano en cuanto a la intencion pri
mera de Cardaveraz: «Es suma la miseria y falta de doctrina e ins
trucci6n practica, y muy corto y vario el celo de 10s curas y solo por
terminos latinos 0 castellanos por su desidia y ninguna aplicaci6n y
esto aumenta la dificultad en todo ello. Algunos curas y eclesiasticos
me han -movido, aunque· tarde, a tomar este indecible trabajo. En 10
que yo ptieda deseo contribuir a vencer en alga estas dificultades, y
es indubitable que otros 10 haran cada dia mejor y se facilitara todo
con e1 favor de Dios. Aunque por ahora salgan estas cosas con mu
chos defectos en tode, como VV.RR. me aseguren en 10 principal,
que mira a la doctrina sana y segura, 10 demas me da poce cuyda
do y pena.»

La obrita vino a manos de Larramendi a efectos de censura. Bas
ta repasar las paginas de Cardaveraz en el Eusqueraren berri onac
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(1761) para comprobar'toda la admiraci6n y respeto que sentfa por
el gran Maestro Larramendi (3). Contra 10 que podIa esperarse, La..
rramendi dedicara breves parrafos alas cuestiones lingiiIsticas y so-'
metera a censura implacable las ideas piadosas del librito de EU hero.
mane de hcibito. Aconseja a Cardaveraz en puntos de ortograffa, de
construcci6n, y del aire 0 alma del vascuence, en la correcci6n del
titulo, y'hasta en una divertida apostilla sabre el Jangoicoa-Jaungoi
COli: «Dios no es jana, ez goicoa, ez becoa.» Todo se reduce a breves
pcirrafos. En cambio dedicara paginas enteras a cribar sin piedad los
conceptos del librito de Cardaveraz, particularmente en 108 capitu
los refererttes a 108 milagr08 que atribuye a la Santa Cruz y a la de
voci6n del Calvaria, y en 10 que se refiere a la devoci6n a San Jose~
El santo y piadoso Cardaveraz, inspirado en obras teo16gicas y con
la ~ira puesta enl la edificaci6n del pueblo, no tiene excesivo interes
en, apurar demasiado el riguroso sentido de sus palabras: siempre
rezuman piedad, aunque extienda un tanto el ambito de 10 milagroso
o recoja tradiciones piadosas sin excesivo rigor hist6rico. Par otra
parte, en pleno auge de la devoci6n josefista, Cardaveraz escribe be
l1as paginas inflamadas, donde la piedad pone 10 que callan los sobrios
textos evangelicos, siguiendo en ello la tradici6n de un Gerson, Santa
Teresa, Madre Agreda y hasta las afirmaciones teo16gicas de mas
peso de un Suarez y un a Lapide. Larramendi, mente mas racionalista
y menos piadosa que la de Cardaveraz, exige sin consideraci6n rigor
en las pa1abras, seriedad en las afirmaciones hist6ricas y teol6gicas,
y con estilo desenvuelto deja caer una y otra vez juicios severos'y
asperos sabre su discipulo y admirador: Mal clicho, es falso, devocio
nes mal fundadas, etc. El lector podra hacerse cargo de las razones
y estilo de Larramendi, repasando el Documento 3.

A la debil salud y quebrantada cabeza de Cardaveraz vino a exi
girsele la inesperada fatiga, de ten"er que responder a la exigente cen..
sura de Larramendi. En toda ella apreciamos el respeto que hacia La..
rramendi sentia Cardaveraz y hasta la condici6n humilde y sumisa de
su alma. Razona las observaciones lingiiisticas recibidas de Larra..
mendi, concluyendo con este interesante parrafo: «Pido perd6n y
tengo volunta de enmendarme. Mas no prometo el acierto, por falta
de conocimiento practico y a 10 menos actual advertencia. Son muy
pocos los que con rigor saben el bascuence segun toda su estensi6n
en nombres, verbos y la rarisima armonla de sus conjugaciones; ni
soy de estos pocos y acaso sera V.Rev. s610 y no hay mas. Si con re-

(3) O. c. Cardaveraz cita muchas veces y elogiosaluente la obra de Larra
mendi en favor del euskera; p. 62, 66, 88, 9i, 94, 110-2, de la m04erna edjc;iot}
citada,
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fiirme 'inas y fias de gana pudiera V.Rev. infundinne 0 meterme en
esta mala y dolorida cabeza parte de su noticia y conocimiento de todo
el bascuehce, me haria un favor in,estimable. jValgame Dios por
Maestro! Ya preguntare algunas dudas sobre 108 atticulos con varios
nombre. V.Rev. que ha escrito a la maravilla y tantos libros sobre el
bascuertce y del bascuence, ni uno ha escrito en bascuence. iOjala
huviera escrito muchos y fiuchos sermones y aun mas doctrinal Nos
hubiera hecho a todos otro favor mayor y nos huviera ensefiado prac
ticamente a habla:r, escribir, etc.»

'Tras este sabroso final a proposito de problemas lingliisticos,
Cardaveraz pasa a dar cuenta escrupulosa de todas las advertencias
de fondo';' yen' este punto, haciendo gala de bondad y humildad; se
siente· capaz de sostener un tete a tete con Larramendi. En algunos
casos acepta la correccion, en otros menciona las fuentes, dignas ,de
respetd, en que- se ha inspirado; en no pocos sostendra al final su
propio .juicio. I.,a lectura de la replica 0 mejor exposicion de Carda
veraz (Documento' 4) nos petmite seguir el debate ideologico de am
bos jesuitas, a veces centrado en meros temas de piedad y' algunas
veces remontado a altas sutilezas eScolasticas. Para poder comprobar
el resultado ultimo de este debate, me ha parecido oportuno compul
sar las' adve-rtencias de "Larramendi y las respuestas de Cardaveraz
coli' el texto definitivamente impreso. Para ello he utilizado una edi
ci6n un tanto'tardia, cuyo titulo reza: Jesus Maria ta Joseren devocioa
edo'iru persona divino orien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan. ce
rueD Trinidaderic' ederrenari, edo ]aincoaren familiaric sagraduena
ri,- Jesus Maria fa ]oseri, animen devocioraeo, Jesusen Compaiiiaco
A. Agustin Cardaberaz bere'viotz guciarequin esqueiiitzen fa consa
gratzen ,diena, Tolosan, D. Francisco de la Lama-ren echean, 1801.

A fin' de poder comprobar a simple golpe de vista el efecto pro
ducido pot las advertencias de Larramendi, he afiadido al pie de cada
respuesta- de Cardaveraz a los conceptos impugnados el texto de la
obra impresa (Documento 4). Hay que confesar que si a veces Car
daveraz acepta las correcciones y modifica ligeramente su texto, en
la mayoria de los casos sostiene sus afirmaciones, razonandolas y
ap'oyandolas en la autoridad de 10s autores que invoca. Particular
mente firme' aparece en la defensa de las ideas vertidas sobre San
Jose, tomandose la molestia de acumular testimonios venerables en
favor de·-la propia tesis. En mas de un caso la satisfacci6n que da
Cardaveraz, se transforma suavemente ~n acusaci6n de Larramendi;
la humildad y paciencia del: santo Cardaveraz se- dejan sentir en sus
respuestas. Segun e1 las ·duras expresiones utilizadas por Larramendi,
no impugnan s6lo a Cardaveraz, sine a los Santos Padres y doctisimos
Maestros que «nos han ensefiado 10 mismo que a rot, a Vuestra Re-
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verencia y a todos». En algun caso llama seriamente la -atencion de
Larramendi por la poca atencion con que trata el texta evangelico.
En suma, en materias teol6gicas Cardaveraz, con respeto y dulzura,
seguira sosteniendo muchos de sus puntos de vista.

M~s, sobre 10$ debates lingiiisticos 0 teologicos, los textos nos de
jan· entrever la persorialidad diversa de 10s dos jesuitas: si Larra
mendi posee una mente con mas vigor, 'Cardaveraz goza de un cora
zon que .res~ma pieda~. Si el primero es impulsivo, tajante, .acaso
de,'pOC,? tacto con las personas, el segtindo aparece como un alma fina
y. delicaqa, poco pagado de' si mismo, iridiferente a sti pundonol:. 0

a llevar ra'zon, y mucho· mas preocupado de hacer el bien y edificar.
El parrafo final con que se cierra su respuesta· vale por un autorre
trato espiritual de Cardaveraz y fue quiza una de las mas nobles y
fina~ .1ecciones cIlJe recibi6 Larramendi en su vida. Dice aS1:

«Parcat tipi Deus, pater, el trabajo fmprobo que ha dado a
mi quebrantada cabeza en ob1igarme a juntar tantos testimo
nios y citas de autores que yo tenia, sin orden en mis papeles,
procediendo de buena fe. Humillese ,Vuestra Reverencia coram
Deo. Y si quiere saber mas y mejor quien 10 dice, etc., vaya a
10s santos, al cie10, y se 10 diran. Mas ha de ser armado de mas
reverepcia, humildad y caridad. Bien puede V.R. pedir perd6n
a lo~ santos que cito y sobre todo a S.losef: yo ruego al santo
le p~rqone todo. Y por el Santo ruego a V.R. que, si per possi
l;Jil~, ~tc., algunq se anima a escribir en nuestro dichoso bascuen..
ce, no trate V.R. a quien bien qtiiere, coma me trata a mt: por
que, en vez de alentarle, le aterrara y le retraera del trabajo,
que es bien grande, e· impedira 'el bien de las almas. Ay otros
modos de ensefiar al que no sabe: el espiritu de Jesucristo es
de moderaci6n y dulzura; y sin esta, tarde, mal 0 nunca se ten
dra el espfritu de JestIs, que dice Discite a me quia mitis sum
et humilis corde. Los muchos y grandes defectos de mi trabajo
se pueden remediar; ya que V.Rev. es mas Maestro, tanto mas
suave debe ser, srgun el Ap6stol, Vas qui spirituales estis, hujus
modi instruite in spiritu lenitatis. Gal.6. Despues de ta11tas ra
zones y autoridades, de santos tan convincentes de casi todo 10
que dije, si con todo -y sobre todas ellas gustase, V.Rev.. borrar 10
que quisiere 0 que :yo 10 borre, 10 hare con gusto por darsele;
pues como yo logre. el fin de sacar alg6n bien de las almas, nada
se, me da que sea por este camin9 u ptro, :por este m~dio u 9trQ~>~ .
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, El P. Pintado e10gia en su extensa biograffa de Cardaveraz la
humildad, el pOCD apego a su juicio y la disposici6n para recibir con
sejo del jesuita hernaniarra, y se refiere concretamente al punto de
la publicaci6n de sus obras. Menciona el lance de un libro de devo
cion en euskera: «Entre las obras que dio a 1uz habfa compuesto con
mucho trabajo una muy de Stl devocion y ya la habia remitido, con
las aprobaciones necesarias, a un Padre encargado de publicarla.
Hubo quien impidi6 -que el libro se imprimiese y con frases de gran
sentimiento se 10 comunicaron a1 autor. El P. Agustfn, con la humil
dad de siempre, contest6 que e1 no buscaba sine la gloria de Dios y
e1 hacer la divina voluntad; que a todo 10 demas se consideraba
como muerto, y par tanto no le hacian mella 10s motivos de senti
miento qu~ se le indicaban.» (4).

lSe tratara de esta abra, 0 a alguna otra? lSera Larramendi el
que impidi6 su pub1icacion? Lo cierto es que la obra aparecio. en
1763. La biblioteca de D. Ju1io de Urquijo conserva otra edici6n en
euskera vizcaino de 1764. El libro tuvo nuevas reediciones, sobre
todo en el siglo XIX. La misma bib1ioteca citada guarda ejemplares
de 1766, 1801, 1816, 1824, 1855. Con todo, 10s documentos que pu
blicamos nos revelan 10s reparos puestos por Larramendi, as! como
el gran espfritu de Cardaveraz, coincidente con 10 que sefiala su
bi6grafo. '

Pacos afios despues, en enero de 1766, fa11ecfa en Loyola el P. La
rramendi. El santa Cardaveraz, e1 autor del Manual para bien morir
y el d~voto del patrono de la buena muerte San Jose, asistiria en el
trance supremo a Larramendi juntamente con el P. Mendizabal (5).
Hay que pensar que la· piedad y la mansedumbre de C·ardaveraz con
fortaron a Larramendi en esa' hora· definitiva y que San Jose corres
pondi6 'a1 agonizante con· una largueza superior a la que este habfa
demostrado a su respecto.

(4) G. GONZALEZ PINTADO, S. ]., Vida del Padre Cardaveraz (San Se
bastian, 1947), p. 640.

(5) Esta noticia la t0t.110 de 10s apuntes biograficos sobre Larramendi del

P. Arana, que se co'nserva en e'} citado archive> de Loyola y bajo la misma signa

tura, ca,rpe.ta -84. SegUn la descripcion del .P. Arana, el cuarto c.e Larramendi se

-encontraba en un angulo: una de sus ventanas se abria hacia Azpeitia y otra hacia
O:fiaz' daba· at 'cuarto del P. Cardaveraz~
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APENDICE

Documento 1

[CARDAVERAZ A LOS REVISORES]

J H S

A LOS PADRES REVISORES

-9

Prevengo 10 1.°, que es traducci6n 0 quasi traducci6n, 10 que toca
a la devoci6n de Jesus, Maria y Josef, Calvario, Rosario y Novena.

Lo de Santa Domingo y San, Francisco he tornado del P. ~iva
deneira 'en sus vidas.

Lo del Rosario es traduccion del Modo de rezar el Rosario, lm
preso en Valladolid, en nuestro Colegio '0 Buena Muerte.

Lo de San Josef, Novena y casi todo, dellibrito impreso en nues
tro Colegio de Salamanca, del P. Garcla.

Los milagros del Rosario, del P. Vieira, en su tomo sabido.

La del, Calvaria y 8US milagros y algo de San Josef, del P., Cor
nelio [a Lapide] in Evangelia y 10 trae todo.

Prevengo' par tanto 10 2.°, que pongan en su dictamen a1 P. Pro-:
vincial, si les parece, y digan claramente que es una obrita '0 par..
vedad de materia de devociones sacadas de libros comunes.

Para traducciones y estas -menudencias, en el caso de censura
favorable, suelen tener licencia y la dan 108 Padres Provinciales;
y si no se pone claro claro, tarda mucho con el recurso a Roma. No
ay que escribir de otro asunto en la carta, porque no gustan y hacen
escribir 2.a carta; y por eso no ay que hablar de otra materia, sino
solo el dictamen breve y claro.

Par 10 que a mi toca, no ay que poner mucho reparo en· el, bas
cuence y modo, ,con tal que se entienda. En 10 que'toca ad fidem· et
mores, no ay' que perdonar ni disimular la menor coSa y. sea con todo
rigor; y si pareciere poner en papel aparte las notas, no ay 'que 'citat;
siJio' pagina, y yo 10 cOlTegire a gusto 'de los dos~'
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Documento 2

[CARDAVERAZ A LOS REVISORES]

J H S

A 108 Padres Revisores, que el Padre Rector 8efialare, ruego enca..
recidamente se armen (por amor de Di08 y por el bien de -las almas)
de toda paciencia y caridad, para la obra ma8 improba e imperti.. ·
nente del mundo con el bascuenze, por la incuria de 108 bascongados
y por el casi ninguno uso; 108 ffias no aciertan a leerlo ique sera
el escribirlo y copiarlo tantas veces como me ha sido 'preciso por
Jas muchas' frequentes' erratas, casi inevitables!

Lo 1.°, que con" el ffiaS rendido afecto les suplico, es que pongan
toda su principal mira y cuydado en notar y censurar con todo el
PJayor rigor todos y cada uno de 10s puntos doctrinales 0 in ordine
ad fidem et mores; y que por ningt1n caso perdonen ni disimulen
~osa alguna de peligro en esto, y borren 0 quiten quanto juzgaren
coram Deo. No pretendo sino sacar algtin provecho de las almas por
medio de la lectura de los curas; y por esta razon pongo por prin..
cipio 10s textos latinos para su autoridad.

Lo 2.°, no quisiera tanto rigor, antes bien alguna indulgencia
en quanto a1 todo del bascuenze y su metodo, {rases, dialecto y voces:
en todo sigo 10 usual y mas comun de mi bascuenze, y no es facil
abrazar todo, aunque de suyo bueno y proprio. Por la· dificultad y
novedad, y mas al principio, uso de mas vozes que quisiera, hasta
darme a entender de algun modo.

Lo 3~0, en todas las copias y repasos, creo me quedaran muchas
fa1tas de dic~iones, apuntaciones y otras sin numero.

Lo 4.°) despues de'infinitos repasos de los Diccionarios del P. La
rralnendi, he seguido par 10 regular las voces mas usadas.

Lo ~.o; omito Jas aspiracipnes 0 Rh, de que en 10 regular no ay
usc ni necesidad. Omito las' letras duplicadas de BB, cc, dd, ff, etc.,
menos las 11 y rr, muy usadas: hablo. por 10 comun.

La 6.°, coma ·no tiene. todo el bascuenze dicci6n alguna que co..
mienze con R sin anteponer E 0 A, sigo promiscue el uso del bas..
cll.enze y latin, como se vera. Lo mismo hago en usar de la B en vez
de V d~' conciencia, y le hace el P. Larramendi.

.. Lo 7.Q
, note a1 ultimo repaso. que las voces aifi~ 'oifza, etc., no tie

nen necesidad de la i y suple la::virgula de..1a n.: Lo mi8mo es para
gaissoa, aissea, orisse, '·etc., y suple 'bellamente la virgula 'Sabre la .. S

para las ·dos ss, sin .,i .coma en iL
,Lo 8.°, el bascuence'no, ·tiene de suyo preposici6n ·.al~na y toda$
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son postposiciones y la gala- esta en posponer aun 105 verbos, que
por 10 regular caen ass! con mas elegancia. El no 'saber 'hablar bien
ni leer y el seguir la construccion literal del castellano hace a malas
mafias a los ignorantes.

Lo 9.°, 'Es cierto que muchas dicciones '0 voces en bascuence son
largufsiinas~' v.gr., emangoguifiizquitzuqueJ etc., porque cada voz in
ch.iye muchas cosas 0 partes de la oracion. No hallo mysterio en
dividirlas' para la'menor fatiga 0 algun alivio delletor: van, ya unidas,
ya separadas. Ni ay necesidad de la - y solo uso de - en algunos'
nomhres proprios por sus artfculos.

Lo 10. Repito muchas voces y varias expresiones, assf por ignorar
yo el bascuence con su extension, como por no ocurrir a tiempo
voces proprias, y aun maspor la falta, casi total del uso dehablar
hien y, en 10 de hasta aquf, de escribir y leer, como es notorio. La
repeticion en el bascuence es aun mas 'precisa, hasta' que poco a
poco se hagan a ello. Por 10 mismo uso por necesidad y por la obvia
instruccion de muchos synonimos, que' a los ignorantes les servira
de luz, etc.

Lo 11. Deseo, si pareciere a los Padres Revisores, que el carta
pacio 10 'se imprima como esta,' con el egercicio de 10s actos, de
fe; etc., y la explicacion de los mysterios principales, en cuya revision
les stiplico de nuevo y con mi mayor encarecimientopongan especial
atencion, por 10 delicado de las materias y por el ningun uso del
hascuence en estos puntos. Alguna vez se ha de romper por' esta
dificultad y que los pobres bascongados sin letras vayan entrando en
estas materias.

Lt:> 12. Hacemuchos alios saque en bascuence la Vida Christiana,
sacada 0 tomada de P. Dutari, siendo Provincial el P. Zarate. -Se
acab6 la impresion, y por las instancias que· muchos me hacen, pienso
recurnr al P. Provincial para la reimpresion. Deseo que con su licen
cia se inserte al fin del librito el mismo Cartapacio 10 con las No
venas a nuestro'Santo Padre y San Xavier, en bascuence.

Es suma la miseria y falta de' doctrina e instruccion practica, y
muy corto y vario el zelo de los Curas y solo por terminos latinos
o castellanos, por su desidia y ninguna' aplicacion, y esto aumenta
la dificultad en todo ello. Algunos curas y ecclesiasticos me han
movido, aunque tarde, a tomar este indecible trabajo. En 10 que yo
p'ueda deseo contribuyr a vencer en algo estas dificultades, y es, indu
bitable'· que otros 10 haran cada- dfa mejor y se Jacilitara todo '~con el
favor de Dios. Aunque por aOf'a salgan es:~as cosas con muchos de
fectos en todo, como VV. RR. me aseguren en 10 principal, q~e mira
a la doctrina sana y segura, 10 demas me da poca cuyd'ado y. pena.' _
Si algUo cartapacio'les desagrada por 10 mal escrito, etc.,; no' ay' sino
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mandar" sin reserva, que se saquen en limpio tal y tal cartapacio en
la misma substancia, etc. Las coplas Son del insigne poeta P. Agustin
de' Basterrechea: ras unas de 10s Novfsimos, las otras de la Passion",
antes impresas en Bilbao.

"Todas esta's Advertencias, que han vuelto con los 'egercicios ycar
tapacios de Bilbao, escribi el mes de octubre y aora serviran al P. Se
cretario para que yea mis deseos. Este papel no le servira· a Vuestra
Reverencia despues de leydo, y a roi me puede servir y estimare me
10 vuelva V.R. 'a su tiempo.

(Aut6grajo de Cardaveraz.)

Documento 3

[CENSURA ,AUTOGRAFA DEL PADRE LARRAMEND1]

NOTAS: El titulo esta obscuro. P6ngase aSl: «Jesus, Maria. Jose
fen Devocioa, lurrean icusi zan Trinidaderic ederrenaren, Jaincoaren
Familiaric sagraduenarena, edo lurreco iru Persona divinoenen
eguiazco ambrioa.» 0 mas claro" desta suerte: «Jesus Maria Tosefen
Devocioa, cefiac diraden lurrean icusi zan Trinidaderic ederrena, Jain
coaren Familiaric sagraduena, edo iru Persona divinoenen eguiazco
amorioa.» '

No es diga /angoicoaren, sine /aungoicoaren, porque Dios no es
jana, ez goicoa, ez becoa. Digase /aincoa y dejese el Jaungoicoa para
quando se pregunte que quiere decir /aincoa. Escribase aiii, ceifi, y no
afj, cen. Eztuela, y no ez duela, pues suena t despues de negacion y
esta advertido en el Arte y as! esta escrito en Axular, Chourio y otros
antiguos. En las clausulas largas hai grande obscuridad por no repe...
tir las tenninaciones del verbo. No se diga Jaincoa servit'U ta amatzeco,
sino /aincoa servitzeco ta amatzeco, que es como habla el puro bas
congado. Item hai solecismo juntandose infinitivos activos y neutros
y rematandolos con terminaci6n del neutro, que viene mal con los
activos.

En la ortografia no' se han ,de separar 108 articulos del nombre
ama-ren, Christo-ren~ Christo-ri; juntense siempre amaren, etc., y a
10 mas hasta que 'con el tiempo se vaian conociendo, separense, pero
con barrita en medio. Los que se han de separar son verbos y termi
naciones, jan ditut, ecarri diozcat. Guardese, en fin, el caracter y
aite del bascuence y no "del castellano: y miren muchas locticiones,
que al aire" del castellano son buenas, y si a ese aire las ponen en
latin las haran ridicu~isimas, y por: el mismo defecto con· poca- alma
en; bascuence. ; "
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En el parra-fo de 108 milagros de la devoci6n del Calvario, dice:
«puede decirse en una palabra que quantos milagros se han hecho
y visto en este mundo, se han hecho en virtud, de la Santa Cruz del
Calvario». Si esto no se explica, diran cien ignorantes que no hai
quebuscar milagros en los santos, sino en ellignum Crucis. Es facil
exp1icarlo.

«Pero en esta .discusion el milagro maior y que no tiene par, es
la misma SSma. Virgen, siendo la l.a en seguir a su hijo 8S0. en 10s
pasos de pasion y estar cons~ante al pie de la Cruz.» Pero enesto no
hai milagro: no hai mirari, sino miragarri y mas digno de admiracion
que todos los milagros: y puede emendarse facilmente (1).

«Nuestros pecados clavaron, traspasaron e hicieron. pedazos con
las espinas, con los clavos y con la cruel lanzada, a una con el de
su .hijo, el corazon amoroso de Maria.» Esto la entenderan mal, si no
se explica el sentido (2).

. «Quien sabe que luees, maravillas, favores, regalos, prendas, pri
vilegios, eonsiguio la Virgen, mereeio, gan6 en el eamino del Calva
rio, en el estar al pie de la Cruz y en su larga vida en esios ejercicios.»
Pase todo 10 demas; pero privilegios, ya antes de eso 108 poseia todos.

«El 2.0 milagro /ue la Santa Madalena» (3). No hai milagro en
10 que afiade, y digase de otro modo. «La Madalena fue la 1.a que
nos ensefio el camino de la penitencia a los pies de Christo.» Yo me
inclino a creer que la mulier in civitate pecca-trix que esta sin nom
bre, no fue la Madalena hermana de Martha y Lazaro; y esta sedens
secus pedes Domini, audiebat verbum illius y mas tarde unxit pedes
I~su, etc., y no hai penitencia. Pero dejando la comun sentencia de la
identidad de las Madalenas, ya supo- antes que ella el camino a 10s
pies de Christo el Archisinagogo Jairo, la emorroisa,.la can~nea, a
pedir milagros. Yban otro camino 0 fin. .

«El tercer milagro, S. Simon Cirineo y el Evangelista y las _santas
mujeres que 10 siguieron. lY que maior milagro que este?» Pero, i,en
que esta el milagro, ni grande ni pequefio? No se diga tal y. pase
10 demas.

«Limpi6 el rostra al Senor Berenice 0 Santa Veronica.» El mila
gro de su lienzo es tradicion constante; pero no hai Santa Veronica

(1) Al margen, par Cardaveraz: "Dev. a Sn. Jp:seph, p. 60, 6l.

(2) Al margen: Por compasi6n y ser un corazon con el del_ Hijo..
(3) Al margen, por Cardaveraz: La Iglesia me C:ice Mulier peccatrix yque era

hermana ce Lazaro. .
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en los Martirologios, ni hace memoria della la Iglesia en su Liturgia.
Digase una piadosa 0 una santa muler llamada Veronica y dejese
Berenice. Y e1 mi1agro no fue e1 haver sa1ido e11a a1 encuentro de
Christo y haverle enjugado el rostro, sine el haver Christo dejado
estampada su faz en el lienzo: y no consta que ella anduviese el via
crucis.

«Milagro sin semejante la conversion d.el buen ladron, estandose
en su cruz.» Pero no viene al caso del Via Crucis y desta devoci6n,
que no la practico el buen ladr6n. Es menester ponerlo de otro modo.

«En fin, en el Calvario, en aquellas tres horas, se vieron grandes
milagros.» Pero no son hechos' por la devoci6n del Via Crucis, que
es el titulo del parrafo. Y callando aquellos milagros, como si 10 fue
ran los que va a decir, afiade: «un S. Longinos centuri6n, que se
convirtio a Christo y dicen que era espafiol». Todo el comun de los
christianos cree que el so19ado de la lanzada se llamaba Longinos,
que cobra la vista ungienrlose con la sangre y agua que corri6 por
la lanza hasta su mane y £ue milagro, y que despues se convirtio y
fue obispo y martir; y aun en esto hai mucho que averiguar. [Yes
mui incierto en los autores que tambien el centurion se llamase Lon
ginos. Y el espafiol, no se dice del Centurion del Calvario, sino de
Cornelio Centurion de la Legion Italica, que fue el 1.° que bautizo
S. Pedro en Cesarea. Dejese la circunstancia incierta del nombre y
pongase el Centurion que confeso y el soldado de la lanzada] (4).

«Un S. Nicodemus y S.· Jose, que bajaron al Senor de la Cruz y
le sepultaron.» Y, i,en· que esta el milagro? «Allt los que viendo· 10s
.milagros se convirtieron. All! el gran milagro de haver sacado los
Santos Padres del limbo y muchos dellos haver resucitado y aparecido
en /erusalen.» Nada desto se zurce bien con el titulo ni con la Via
crucis. «Allt la cabeza de Addn, segun dicen, y debajo de tierra en
el mismo hoio 0 lugar -en que fijaron la cruz.» Ninguno dice esto
ultimo.

«Estos son algunos de los milagros en el Calvario antes que mu
~iese Christo~' No se pueden contar 10s -que despues de subido al
cielo»: y cuenta 'a la larga la historia de las llagas de S. Francisco.
«Entre los hombres, para consigo e1 menor, para con nosotros el
maior, y de verdad en 10s ojos de Dios fue tan grande.» Si esto no
se modera causara ofension (5). «Lo que el amor de Christo hizo en

(4) Add. Larra~endi.

(5) At margen, por Cardaveras: Norc conta ditzaque? dQuie~ 105 podra con
tar? CO'n todo, no puedo dejar de contar.
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SU cuerpo con los tormentos de los verdugos, hizo el Sera/in con
S. Francisco.» Mal dicho. Christo sufri6 los tonnentos, no se los dio
a su cuerpo. Es facil emendarlo. (Creo que es de S. "Francisco de
Sales.)

PARRAFO 3.° Marabillas del Santa Rosario. PARRAFO 4.° No..
b.leza regia y dignidad de S. Joseph".

Para la maior obra escogi6 Dios a S. Jose y le dio todas las gra..
cias, etc. Dindiiiac, dindiiiacoac, quiere decir justamente las preci..
sas: quitese esa expresi6n, pues se las dio cumplidas y abundantes.
(Add. Cardaveraz: Bear ciran guztiac eta ugari. Esto quiero decir.'
Vide Devoci6n, pp. 14-.. 19, 20, 21, 38, 60, 61.)

«Y ese nombre de padre putative se le dio en el Evangelio a
S. loseph toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espzritu Santo.» No hai
tal. En el Evangelio da ese nombre a S. Joseph su esposa: Ego et
pater tuus dolentes, etc., pero no la Trinidad.

PARRAFO 5.° i,Qual hizo Dios a Joseph? (Add. Cardaveraz~ Ope..
ra ad extra sunt toti S. Trinitati communia. Dev., page 13.)

«Jesus Maria Jose, de la sangre real de David. Los cuerpos de
los tres (y aun mas las almas) eran mui semejantes en su; limpieza,
hermosura y demds prendas estimables.» i,De d6nde 10 sabe? Nada
se debe decir sin fundamento, y 10 es tambien que S. Joseph fue el
hombre mas hermoso y galan y en todas perfecciones la m~sma serne
janza con Jesus y Maria. i,Para -que son devociones mal fundadas?
(A,dd. Cardaveraz: No -esta tan mal fundada. Dev., page 64, 63, 74.)

«Aun los que sabian el misterio de la Encarnaci6n, 0 la Madre
Santisima y S. Lucas, dieron a Jose el nombre de padre de Jesus.»
Es falso 10 de S. Lucas,que ni via ni conoci6 a S. Joseph: refiere el
nombre que la Madre dijo 'al hijo. «Jesus hermoso seria parecido a
S. Joseph y tendrlan gran semejanza.» Dicho sin fundamento; quftese
como 10 de arriba. (Add. Cardaveraz: S. Lucas le llama y da ese
nombre y 10 dice ellibro de la Devoci6n del Santo, page 12.)

Despues. de haver dicho los carinos del nino con Joseph y que
le aiudaba en su trabajo, etc., dice: «Todas estas cosas y otras ocul..
tas, maiores y mas admirables, son ciertas, y el Evangelio 10 da a
en~nder.» Es falso: ni el Evangelio habla una palabra de eso, ni 10
da a entender, y se debe quitar. (Add. Cardaveraz: De las voces
virum Manre, vir justus.)

«Sepultaron 10s Ap6stoles a la Virgen en la sepultura en que se
havia enterrado S. Josef; los angeles, quando su~ieron a su Reina' al
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cielo, a su esposo llevaron tambien en cuerpo y alma.» (Add. Carda
veraz: No puse tal.) Esto no viene bien con 10 que sigue y es que,
quando" resucit6 Christo, tambien levant6 y saco'del sepulcro a S. Jo
seph en cuerpo y alma y le llevo consigo el dfa de la Ascension. Pues
si ya estaba en el cieloel dia de la Ascension en cuerpo y alma, lc6mo
despues' de muchos afios que murio la virgen, en el dia de su Asun
cion subieron los angeles en cuerpo y alma a S. Joseph? P6ngase sin
contradiccion y fundes.e la noticia citando a algun otro que 10 diga.
(Add. Cardaveraz: La Devocion del Santo.)

'En el ser padre putativo, aita usteco izatian: anadase aita ustecoa
bai, bafia aita, eguiazco, ta izateco jabetasun ta zucen osoaquin: pa..
dre 'putativo si, pero con verdadero dominio y con tOOos los derechos
de padre. (Add. Cardaveraz: p. 15.)

.«S. Gabriel y demas angeles andaban de nuncios y mandaderos,
como era razon.» S. Gabriel si, pero de otros angeles no hai funda..
mento, y para 10 que dice el Evangelio no era necesario mudar an
geles, y segun la comun sentencia a S. Gabriel se le encomend6 todo
10 que toca a la Encarnacion. Quitese 10 de esotros angeles. (Add. Car..
daveraz: La Devoci6n del Santo y 10 toma de la V. M. Agreda.)

Santuai banaca; no es eso; digase Santu bacanai.
«El Padre eterno hizo padre putativo de su unico hijo a S. Joseph.»

Es falso en muchos sentidos. S. Joseph rio es padre putative del Ver..
bo, hijo' unico de Dios, del eterno Padre, primera persona; ni el Pa..
dre eterno, l.a persona, pudo hacer a S. Joseph padre putative del
Hijo, 2.a·persona. S. Joseph fue padre putative de Christo, del hombre
Dios, deaquel compuesto theandrico. Y s6lo el Padre' eterno, l.a per
sona no hizo a S. Joseph padre putativo de Christo, unico hijo-de
Dios; hizole tal, Dios en quanto subsistente en las tres divinas per
-sonas; le hicieron tal, Padre, Hijo y Espfritu Santo. Dios en quanto
subsistente en tres personas es padre natural de Christo hijo de Dios,
qui factus est ei in tempore-y Christo, Dios, y filius Dei, qui factus
est ei in tempore es hijo natural de Dios subsistente in tribus per
sonis. Y Christo que tantas veces llama en el Evangelio padre a Dios,
no llama s6lo a1 Padre eterno, i.a persona, sino a todo Dios subsis
tente en las tres. Tiento es menester para no equivocarse en esto. Pon
gase 'asl: Dios ·eterno hizo en tiempo padre putativo de su unico hijo
Christo, a S. Joseph. (Add. Cardaveraz: La devoci6n del Santo, y del
Eximio Doctor, Cornelio et Ecclesia: Voluitque Verbi te patrern dici.)

Hablando del oficio del santo, dice que carpintero, y afiade «pe·ro
no seria como· los carpinteros que se emplean en obras de gran traba
jo, sine COffin benucero 0 entallador, de 108 que trabajan en sus casas
pulidamente.»· Esto es adivinar sin· fundamento: y ofendera a todo
carpintero. ,P6ngase, 0 ·que fue carpintero, sin meterse ~n mas, 0 ,di..
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gase«etzan izango beste arotzen lanetan bacarric ciequiena, are izart
go zan bere echean ta bere ordu jaquiiietan benuceroai dagoten bea..
rra, polliqui eguiten ciequifia». No sabra' s6lo 10 que saben 10s car
pinteros, sino tambien, etc. (Add Cardaveraz: Ya digo ID que me mo-
via; pero se borra.) .

PARRAFO 7.°, del principio de la devoci6n a S. Jose.

Despues de decir que a Jesus se debe adoracion de lama, a la
Virgen de hiperdulia, a S. Jose de .dulia suma, acaba diciendo que
«en esto (6) esta el principio de la devoci6n ... » lEn esos terminos 0

en explicarlos? Pero eso ni es principio, ni medio, ni fin. Ha dicho
esos tenninos: no 10s ha explicado y menDs 10s entenderan: pues len
que esta e1 principio de la devocion? Quitese todo esto 0 expliquese
de algt1n modo sano; y no se diga que en esto esta el principio de
la devocion.

Como «Jesus era persona de la Trinidad, aSl tambien a su modo
]oseph y Maria con espiritu de Dios y toda perfecci6n tenfan seme
janza de las otras dos personas.» Mal dicho y con, harta confusion
(7). Jesus y Christo son nombres que in recto significan al hombre 0

a' la humanidad santisima unida a una persona divina 0 subsistente
en ella: y la humanidad as! subsistente no es persona de la Trinida.d.
El Verb0 , a quien quedo unida y en quien subsiste, es persona de la
Trinidad' eterna y genita por generacion ad intra y necesaria: pues
/.,c6mo ha de ser persona de la Trinidad? Jesus en el sentido dicho,.
esto es, su humanidad santisima unida 0 subsistente en el Verbo, es
hijo natural de Dios, qui factus est ei in tempore, dice S. Pablo, por
generacion temporal ad extra, libre y contingente: y el Verbo 0 la 2.a
persona es hijo natural de Dios por generacion ad intra eterna y ne
cesaria del Padre eterno, l.a persona, que le hace hijo natural. Y el
Verbo asi unido a la humanidad santisima es el mismo hijo de Dios
natural por dos titulos: uno por: la' generaci6n eterna y necesaria del
Padre eterno que le hace hijo natural eterno y necesario del Padre,
otro por la generacion temporal, contingente y no necesaria que pro
dujo la union hypostatica del Verbo con la humanidad, y le hizo y
denomin6 hijo' natural y verdadero de Dios, qui factus est ei in tem
pore, como poco ha queda dicho. Llamese pues Trinidad del suelo a
Jesus Maria y Joseph, sin, meterse en semejanzas con la Trinidad del

(6) Add. Cardaveraz: en esta adoraci6n. Digo que la adoraci6n es el prin
cipio :y la prirnera de' las tres partes;

(7) Add. Carlaveraz: p. 38, y, antes 15-, 18 y 20. Cornelio claramente.

2
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cielo, Padre" Hijo y Espiritu Santo, que no las hai ni las puede haver;
y meterse en eso, esta expuesto a hablar disparates propios de una
bobdtica devoci6n.

«Padre, Hijo y Espiritu Santo dieron a Joseph en el Evangelio el
nombre de padre de Christo.» Es falso, como ya esta notado arriba.
Digase para que tenga conexion 10 siguiente: que Maria su esposa se
le dio con gusto sin duda, y aprobaci6n de la Santisima Trinidad, y
prasiga 10 demas.

Algunas destas notas pudieran dejarse, porque el comun de los
bascongados no caeran en cuenta: pero puede leer la obra algun in
teligente y curioso y maligno critico y levantar mucha bulla.

[ADICION AUTOGRAFA DE CARDAVERAZ]

Las mas de las proposiciones que digo de S. Josef y otras que
omito, son en suma dellibrito del Santo, 0 espresas 0 semejantes. Va
rlas son del Eximio Doctor clara y distintamente; otras del P. Cor
nelio y muchas de otros Santos Padres y Doctores. Y me admiro, y
es asombro, coma se me da una censura tal y tan rigida y agena de
10s merltos de los Autores tantos y tales, 0 santissimos y doctfssimos
varones; y solo porque yo las traigo se ha de escasear a Josef santl
simo la gloria que le da la Sta. Iglesia y sus santos Doctores. El libri
to no le tengo, pero 10 ·espero, y esta impreso en el Teatro de los sa
bios de Salamanca y no hemos oydo tales censuras. Se vendia en el
Real Colegio, como cosa de su Congregaci6n (8).

Documento 4

REPLICA DE CARDAVERAZ A LARRAMENDI

J H S

El dia 15 de mayo me dio Aita Manuel sus notas y eI 16 pude
hacer'las apuntaciones que ya tenfa en varios papeles. No podre dar
plena· satisfacci6n por mi insuficiencia y dolores casi continuos de
cabeza, oydo, etc., pero dire sencillamente 10 que me parece.

Dice 10 1.°: «El titulo esta oscuro. Pongase ass!: Ihesus, Ma
ria, etc.». Resp. Esta muy bien la correcci6n. Toda la obscuridad se

(8) Estos ultimos parrafos figuran en el hueco que deja la censura de Larra
mendi. Deben ser complemento de su Aviso 1.0 •
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esclarece con cenae, y me place, aunque otros no gustan de relati
vos; yo si (1).

Lo 2.° Dice V.Rev: «No se diga ]angoicoa, sino ]aungoicoa, por..
que Dios no es jana, ez goicoa ez becaa. Digase Jaincoa» , etc. El
P. Mendiburu 10 usa y le alaba. Resp. Esta muy bien el reparo; en
108 otros librillos he usado ]aincoa las mas veces, porque V.Rev. 10
pone en el Diccionario por sincope de ]aungoicoa. Aora puse ]angoi..
coa, no por mi gusto, sino por acomodarme al de otros. Sabe V.Rev.
que el modo y uso comun de las gentes es Jangoicoa. Y se sigue la
regIa de escribir como suena 0 se pronuncia la voz. Es verdad que
muchas voces y clausulas estan en los libros indiferentes a varios sig..
nificados, pero ya ve V.Rev. que se saca por el contexto el sentido
verdadero y mas natural a la materia de que se trata. P. Mendiburu
Jangoieoa (2). -

Lo 3.° dice V.Rev. Escribase ain, cein, y no an, cent E'ztuela y no
ezduela. Resp. Es asi y e8 facil el remedio. Lo he usado de ambos
modos y me el1).endare en adelante en eztuela y 10 procurare usar.

Sobre ceiii y voces semejantes, en el impreso de las reglas del
bascuence, puse que era mejor omitir la i, que no se dice ni suena,
y 10 tengo por mas acertado, y porque me parece perfeccion en su
modo el usar de menos letras cuando no sirven sino de embarazo.
V.Rev. me ensefia esto, pues pone en el Diccionario daiiua, mafia. Son
estas y otras muchas voces bascongadas y omite V.Rev. la i, y as! su..
cede en las castellanas, igualmente bascongadas: Ana, Aiia, bano,
beiia (V.Rev. pone bana, bano, eusqueraz) y el castellano banos, da..
nos, duenos, senor, etc. Me parece justo se me haga equidad y guarde
yo consequencia, siguiendo a V.Rev. por maestro y no a los franceses
que van por otro camino: en la ortografia a V.Rev. quiero por maes..
tro y no a ellos.

Lo 4.° y 5.° que dice V.Rev. sobre clausulas largas, tiene razon:
servitu ta amatzeco, icusi ta artzeco y otras muchas tengo, y le hacia,
por abreviar 10 escrito y no tenia yo otro motivo. Tengo muy pre
sentes y he leido. con gusto muchas veces· los avisos de V.Rev. sobre
esto en el Prologo. En 10 de juntar 108 artfculos- procurare hacerlo en
adelante y me alegro de 10 de los verbose Es cierto 10 de juntar infi
nitivos activos y neutros y su disonancia con la terminacion del neu
tro~ Pidoperdon y tengo voluntad de ,emendarme. Mas no prometo
el acierto, por falta de conocimiento practico y a 10 menos actual ad-

(1) Cardaveraz omite el ceiiac en el titulo de la obra. Sigo la edicion de 1801
citada en la introduccio'n; vease el titulo aUi.

(2) En el titulo .dice Jaincoaren,o en la p. 63, Jangoicoa.



20. J. IG. iELLEcHEA IDIGORAS

vertencia. (1 v). Son muy pocos los que con rigor saben el bascuence
segt1n toda su estension en nombres, verbos y la rarfsima armonia de
sus conjugaciones; ni yo. soy de estos pocos, y acaso sera V.Rev. 'Solo
yno ay mas. Si con refiirme ma5 y mas de gana, pudiera V.Rev. in
fundirme 0 meterme en esta mala y dolorida cabeza parte de Stl noti
cia y conocimiento de todo el bascuence, me harfa un favor inestima
ble. iValgate Dios por Maestro! Ya preguntare algunas dudas sobre
10$ ~rtfculos con varios nombres. V.Rev. que ha escrito a la maravilla
y'tant08 libros sobre el bascuence 0 del basc.uence, ni uno ha e·scrito
en bascuence. iOjahl huviera escrito muchos y muchos sermones y
aun mas. doctrina! Nos- huviera echo a todos otro favor mayor y nos
huviera ensefiado practicamente a hablar, escribir, etc.·

Notas sobre proposiciones e historias

Lo 1.° Dice V.Rev. En el § de 108 milagros de la devoci6n del
Calvaria, dice: «Puede decirse en una palabra que quantos milagros
se han echo y vista en el mundo, se han echo en virtud de la Sta. Cruz .
del Calvario. Si esto no se esplica, diran cien ignorantes que no av
que b.uscar. milagros en los santos, sino en el Lignum Crucis. Es facil
esplicarlo.» Resp. Es en suma clausula del P. Ribadeneira en la In
venci6n de la Sta. Cruz en el Calvario. Se puede afiadir «aun por los
santos», 0 cosa equivalente. Lo veremos, pues sabe V.Rev. que 108

cartapacios fueron antes de darme estas notas. Estan en San Sebas
tian; y respondo a 10 demas por los apuntamientos de nuestro Cor
nelio que ya le volv! al P. Elcarte y par los que conserve aquf, y
todo va' con sumo trabajo por mi debil cabeza. .

. Milagros de la gracia. Nota V.Rev. 108 milagros 0 maravillas de
la 8sma. Virgen y 108 demas que refiero por tales; y dice que no 10

son ni grandes ni pequeftos milagros. Resp. brevemente:, El contar ye
por milagros 105 casos que cite 0 refiero, no es cosa nueva ni digna
de tanta reprobaci6n, pues es doctrina practica de la 8ta. Iglesia, que
sin esos reparos y absolutamente llama a San Borja miraculum prin
cipum, y no por resucitar muertos ni por sanidades instantaneas) sine
solo por su vida admirable. Los 7 milagros del Mundo. (lEn que esta
el de 10s 7 milagros, ni grande ni pequeiio? No se 10 que dira V.Rev.)
Antes que no yO) ha lefdo V.Rev., y sabe que despues de contar fiU

chos milagros en las vidas de 105 santos, concluye Ribadeneira 0 Gar
cIa «y el mayor milagro fue su vida». As! en la Vida de San Pablo
y otros. Resp. Lo 2.°, que ay dos modos de milagros: unos corporales,
~O~O el de la Cananea y muchos que buscaron a Christo; atros- mi
lagros espirituales 0 de conversiones. Es dectrina clara. del Venera
ble P. Luys de la Puente. en sus Meditaciones; y entre estos· refiere
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por· primero el milagro de la conversi6n de la Magdalena. Yo no
sabia hasta aora la a~ntencia de V.Rev. sobre la Santa. Refiero llana..
mente 10 que dicen Puente y ,Riba4~neira y este trata de la disputa
con la Iglesia (2 r) al ultimo de la Vida de la Santa, de qU,e dice cia..
ramente que fue la primera que nos ensefi6 el camino de la peniten
cia, bus~ando a J(;sus. Y si ·V.Rev. quiere mas, el Venerable P. La
Puente dice absolutamente «De esta sola leemos, etc.» Me parece qtte
me f~ndo y cqn esto respondo a los reparos y notas de milagros y
la primera. CORNEL. [A LAPIDE], in Luc. page 103, «Prima fuit de
qua legimus>~ (3). ,

Tengo visto en el Diccionario que por milagro, marabi11a, por..
tento y proJigio trae V.Rev. mi1agro~ con miraria, Inarabilla, mirabi..
lla, miragqrria~ Si 10 admirable de S. Borja y otros se llama milagro
i,que mucho se diga sanamente de 10s casos que cito y de la 88ma.
Virgen? Los 7 milagros ~el mundo, etc.

. La prop9sici6~ «nuestros pecado~ clavaron a una con el del Hijo
el coraz6n de la Madre». Esta y la de S. Francisco: «10 que el amor
de Christo hizo en su cuerpo con los tonnentos de 105 verdugos~ li.izo
en Francisco 0 ~on Francisco» ... Aunque V.Rev. dice: «mal ,dicho-»,
creo es clasula de S. Francisco Sales en su Practica del arnor de Dios.
Varias veces repite el prodigio y, no estoy muy puntual en la cita.
Creo ciertamente que no son mtas las clausulas, pero yo las enten
deria mal. El P. Palomeque page mihi 337,. dice: «El dolor de Christo
era dolor de Marta pot ser, su corazon el de Christo-.». Se entiende
pqr ~mor y compasi6n. En 10 de «nuestros pecados», etc., se puede
afiadir, si gusta V.Rev., nolerebait. En 10 2.° si gustR V.Rev., se dira:
bdtreroac emanciozcaten tormentuaquin. En 10 de la Virgen Santfsi..
ma se borrara privilegioac. El Ecce Filius, Ecce mater, 10 fue (4).

. Los niilagros de la muerte del Salvador 10s refieren 10s evange..
listas y los omito, v.gr. Tenebrae factae sunt, petrae scissae sunt. Ni
ay obligaci6n de decir to-do. No se pueden contar, digo; y es verdad;
para esto falta la voz todos 0 guztiac.

Y paso a 10 de las llagas y su relaci6n segun, S. Francisco Sales.
En la. riot~: San Francisco -para con nosotros el mayor, se pondra:
muy grande, como 10 esta en 108 ojos 0 delante de Dios. Chit andia,
lairicoaren aurrean edo .beguietan da~ edo zan bezala (5). En 10 de:

.' (3)" ver notas 7, 8 y 11.
'·0(4)' ·ver nota 10.

0(5) ': Despues de referir el mi1agro de 105 estigm~s de" San Francisco, Cardaveraz
mantiene su tesis: "Guizon-en artean berequico chiqui-ena, ta gurequico gucien
artean andia; bada }ans-oicoaren be~ietan e~iaz ain aundj seiialatua izan zan" ~
p. 20r .
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«Lo que 'el amor de Christo 'hizo en su cuerpo con 108 tormentos»,
se pondra «con los to~ento~ que padeci6 de 108 verdug08», 0 Ihesu
arY!-orea.c borreroetatic eraman cituen tormentuaquin, here gorputzean
egui!1zuena..· . .

En la nota sobre la adoraci6n de suma dulta y en esto esta el
principio de la verdadera devoci6n, se ·pondra eta adoracio onetan,
que esta.clarp (6). ' , .

, .Pag. 12. La nota de la subida de S. Joseph al cielo, y despues
de la Santisima Virgen, se aclarara, y si no, se quitara. Ya se borro.
Lo mismo. se hara ·con 10 del Oficio de S.. Jo.seph. El fun~amento que
tengo.es 10 que vemos en las l?inturas c,on erramientas mindudas (sic) 0

pequefias; y. en las Revelaciones de Santa. Brigida y Mad~e Agreda
sobre Stt sllencio,. y infiero de ello su 1;etiro y fuga, .del bullicio, y 10
que dice nuestro A Lapide, in,Luc.. 2, page ,70-71: <~A societate fabro
rum, qui scurrilia loquebantur abstinebat Joseph, mt1~tq magis Chris
tus.» Este. trae muchas cosas del Oficio y sent~n~ias de Santos Pa
dres, pero. no dicen benucero; 10 creo piadosamente segt1.n St~ santi-
d~,d, retiro y moderaci6n en todo. Ya se b,orro (2 v). .

.Lo' .demas, casi todo son proposicione.s luce clariores .4el libro.
Siento mucho aver dado mo~ivo a tanta Gonfusi.qn d.e V.Rev. a quien
le cite en, el papellos .autores 'de donde tome 10 mas: y son Rihade
neira en las Vidas y la Invenci6n de la Santa Cruz, el Rqsario segUn
~l impreso, en la Buena .muerte 0 en S. Ignacio de Valladolid, ~1 li
brito tan sabido de.la Devocf6n de S!' Joseph, im.preso en Salamanca
por.la Congregaci6n y del Ex[imio] ,DIoctor] con nuestro A L~pide .
. . Por la devocion del Calvario entiendo, no el Via, Crucis s6lo~ sine

todas las marabillas, pasos y misterios de la Pasion, que ·la Santa Igle
sia venera, ensefia y propone en la Santa Cruz, y su virtud y eficacia;
y por eso tengo el derecho de, estenderme a, todo ello y a mas que los
cinco mysterios dolorosos y a mas que, 10 que suena y se reza en la
Via Crucis. Esto'se ve en la variedad suma ·de las cosas que nos leen
en las fiestas de la Invencion, Exaltacion y Triunfo de la Croz, en que
se introducen muchas cosas y historias, milagros 0 marabillas y todo
10. surcen sub nomine SanctEe Crucis. Ni yo pongo Via Crucis por
titulo, ni tengo ganas de eso, sino 10s meritos de la Pasion y muerte
del Salvador que nos propone la Iglesia y se encierran en la Santa
Cruz. Uso de las voces «pasos», «estaciones», etc., pero no Guru..
tzearen :bidea, sine Camino del Calvaria, que no se puede omitir.
Digo «marabil1as del Calvario», y afiado: «ique mayor milagro!»
Milagros son ciertamente de la gracia, de la fe, fortaleza, amor, etc.,

<6) Lo pone asi, p. 90.
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mayores, cierto, que 105 7 del mundo que se cuentan. He borrada
varias proposicones y de 'eso no tengo obligacion ,de dar razon. Lo
del Centurion Longinos he tornado del P. A Lapide, citando a Bara
nio ,y ot~os, y -trae 10 de Lucio de~tro que fue espafiol y ciudadano
romano~ el 1.° christiano baptizado de S. Bernabe, 0 cosas semejan
tes" y el primero que predico a Christo a sus paisanos (7).

El titulo es Calvarioco, devocioaren mirariac (8). No digo de Via
Crucis. No es via, sino termin0 , el Calvario. Y voy surciendo y guai
do' consequencia en seguir la relacion que hace un A Lapide. Y si
V. ' Rev. repara," as! van surciendo: este Padre y Ribadeneira en las
fiest~s de ,la Invencion, Exaltacion y 'Triunfo, de la Cruz las marabi
l1a5 '0 rnilagro5 ',de ta Santa ,Cruz y muchas .cosas que despues succ~
dieron: y no' se puede decir devocion de Via Crucis, sinG milagros
de ,la Santa Cruz, de su virtud por Christo cru~ificado. Debajo del
titulo Corpus Christi, 'lque cosas no surce, que cosas no dice, que
milagros no cuenta? Y el titulo es breve. Me da' pena que 'V. Rev.
me ponga Via Crucis y me 10 atribuya (3 r).

, § 2. «Ca1varioco devocioaren mirariac. Esan diteque mundu
gucian eguin ta icusi izandu diran, milag~o guztiac, Calvarioco Qu
rutze santuaren virtutez eguifi,ac dirala.» Es doctrina espresa sin limi
taciones, del P. Ribadeneira, que V. Rev. ha leydo muchas veces en
la Invencion de la. Cruz en el Calvario. Afiado por darle gusto: San
tuen ta fielen lnilagro guztiac (9).

Gure pecatuac (afiado) nolerebait josi, etc. Entiendo que el co
razon de la Madre que dicen 105 Autores era uno con el del Hijo:
ya se ve que por el amor y compasion. Privilegioac se borro. Yo puse
eso, por el Mulier, ecce filius tuus, etc. Para nosotros, en Juan, fue
grande privilegio y favor ser madre 'de todos (10).

(7). Cardaveraz sostiene fundamentalmente su tesis. Dice asi, p. 12: "ltz batean
esan diteque lTIunduan icusi diran, eta Santuac eguin dituzten milagro guztiae, Cal
varioco Gurutze Santuaren virtutez eguifiac dirala. Ala dio Ribadeneirae, Gurutzea
Calvarioan arquitu zaneeo festan. Bana Jesusen devoeiori~ gozoeon onetan nie ar
quitcen ta admirateen dedan graciazco mirariric andiena ta gucien gaiiecoa Ama
Virgifta... "

(8) Mantiene asi el titulo.
(9) Ver nota 7.
(10) Las frases censuradas quedan asi en el texto impreso, p. 12'-13: "'One'11

viotz sagracua alTIoreZ ta dplorez rere Semearena-requin chit bat zan, eta arequin
batean arantzaz, iltzez ta lantzadaz esan diteque nolereba.it gure pecatuac josi ta
erdiratuzutela.. dCer lnilagro andiagoric bada munduan icusi diteque' Calvarioco
Estacio" ta Pauso gucietan aurrenecoa Ama Virgiij.a here Selnea-ren on(~oren ibilli
ta Gurutzea-ren ofiean alaco viOtL firme ta animo andiarequin bera icustea bafio?"
P. 14: "Nore daqui, ~J\ma Semeac baicen, ~ cer arguiac, cer Inaravillac, cer favo
reac, cer erregalo, cer doai ta dichac, Calvaria-co bidea'n ta Gurutze-aren on
doco .. ~ aren anima santac mereci, irabacj ta los-ram cituen?" Omite privilegioQ,f.
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.Par~ responder a 10 de miblgros 0 miraris del Camino y del Cal..
vat-io, a'cudo alas apuntaciones que tengo del P. Comelio, in Matfh. 24.
pag~, 530:' «Hie (dice) ordine Historiae intexenda sunt quae Christo
eun~ in montem Calvariae in, itinere contigerunt, quae ta,cet 'Matthaeus
et supplet Lucas 23, v. 31 », y trae 10 de las mujeres piadosas.
Page 531, dice as£:, «Inter has una fuit Berenice, sive Verenice, vulgo
Veronica.» Luego trae\ 10 de Lucio dextro (a quien cita mtlchas veces
Y' en 'v'arios tomos) ydice aSl: «Lucius dexter, ad ann. Dni. 48, n. '2.
Verenice, sancta mulier, e Gallia Romam venit, ibique relicto divino
vultu,'-'miraculis clara migrat ad Dominum... Veronicam, quae fami
Iiaris' et praecordialis arnica fuit Virginis Mariae.» Cornelio cita a
Andricol:l1io y otros autores para 10 mismo y refiere noticias de la
V~ronica.

,A ',10 de los milagros ya esta dicho 10 que me parece fundado.
Lo cierto es que fueron- milagros de la fe, amor, fortaleza, etc...
S. Sim6n Cyreneo 10 trae y es a 1.° de diziembre. S. Dimas 0 el
buen ladron se convirtio. en el Calvario; es a 25 de marzo. Josef y
Nicodemus ios pone como santos Cornelio, in Matth. p. 551. A Ni
codemus llama semimartyr, in loan., p. 530. San Longinos, qbispo
y martir: Comelio refiere 10 de los autores y 10 de L. Dextro: «cen
turjc;>nem hispanum et civem romanum fuisse» y otras varias cosas,
y ay variedad entre 10s autores. La de Comelio Centurion es cierto,
fue despues; pero va por otro camino. Lo delcranio Adami,dice
V. Rev. 'con la absoluta: «Ninguno dice esto.» As! 10 dice V. Rev.,
y es .mucho decir y queda muy mal (3 v). Nuestro Cornelio, in Matt.,
pag. 531, pregunta asi: «Dnde hic locus ubi crucifixus est Cbristus
dictus sit Golgotha sive Calvaria? Resp: Communis Origenis, Tertu
lIiani, S. Athanasii, Epiphanii, S. Augustini, Cyrilli coeterorumque
Patrum (excepto S. Hieronimo) hic sententia est: ita dictum esse ex
eo quod 'traditip sit in Golgotha sepultum esse Adamum, quem Chris
tus ibidem sanguine suo e cruce distillante redemit», etc. AlIi dice:
«Calvaria est cranium hominis. Adami cranium in monte Calvariae
esse·sepulturn.» Y citando autores dice que Noe congrande religion
guard6 y dio el cranio a Sem. Traelo de S. Ambrosio: «Congntebat
ut ibi vitae nostrae primitiae locarentur, ubi fuerant mortis exor
dia» (11).

(11) De 108 pormenores notados por Larramendi, vemos que Cardaveraz aduee
a la Magdalenacomo segundo milagro, "penitente gucien ispillu", p. 14. Y en la
pagina: siguiente: "Pecatari guztioi Jesus maitearen onetara penitencia-co bidea
eracutsi ciguna Magdalena Santa lenena izan zan." Tambien aduce a S. Juan Evan
gelista, el Cirineo y las santas mujeres" p. 16-7. Lo mismo a la Veronica, p.' 17.
No .. exc}uye-,la conversion del buen ladr6n', "milagro pare-gabea" , p. 18, ni a Lon.;,
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. ·· ..·Vea' V.Rev. 'como 'nos tonviene a todos el hablar con·tiento y
moderacion.~ .
".,'. ,Titulo:el mio no suena a eso, ni 10 querfa ni 10 deseo tal "titulo..
Repito el mia, que es Calvarioco devocioaren miraria. Milagros o' ma
rabillas de la devocion del Calvario: entiendo yo, 0 a' 10 menos desed
entender, de la devocion de la Pasion y muerte de Jesus crucificado
o' de la devocfon de la Santa Cruz.

Lo que 'he hallado en los autores que cite a V. Rev. en el papel
qu~·'..·tuvo ahi con los cartapacios, he puesto por 10 comun como refe
rido '0 que dicen 0 cuentan, como 10 de S.' Longinos espanola omen
zan, etc., Y el referir yo 10 que dicen algunos 0 muchos autores, no
se que cull?a se~ (12).

Notas. :sobre Iq de San lose!

" Para responder a estas, me es preciso copiar 10 que tengo apun
tado y 1.° 10 que tome del P. Cornelio, in Matth. 1, pag. 36 et seq.:
«P,er Joseph: Christtis successit in regnum Juda... ac per Joseph, non
per B. Mariam,. ,Christus fuit haeres sceptr.i, et soIii Davidis: quia
]oseph fuit verus et Iegitimus Christi pater, ea ratione et modo quem
mox explicabo. ChrishtS successit ]osepho Patri suo... Joseph habebat
in ·Christum jus paternum... jure vereque vocari patrern Christi.»
Cita a. Francisco Lucas y al Eximio. Pag. 47: «Ergo Christus Deiparae
filius, fuit quoqtle filius Joseph», y otras muchas, cosas. «Joseph erg,?
magis fuit pater Christi quam adoptans», etc. «Joseph fuit pater ma
trimonia1is, Christi.» «Una ergo in terris dignissima 7 immo coelestis et
divina familia.» Pag. 48. Muchas veces le llama padre. Su prerroga
tiva, dignidad y oficio prae omnibu~ hominibus quia attigit ordinem
unionis hypostaticae, Verbi cum carne nostra ... Joseph omnes suos
labores et actiones proxime (4 r) circa Christi, per~ona1tl ~xercebat.

Hinc Christum aluit, fovit, custodivit, ac eum in arte /abtili secum
exercenda 'direxit, ut habet communis doctorum' sententia.» Ibid.
«J,?seph... ,e~imiis naturae et grati~e dotibus ~ beo insttuctus. CEntre
estos dones es la herip.qsura.) Errat vulgus hominu~, immo muJt.i in
saeculo sapientes, qui S. Josephum, ut simplicem et abjectum jabruni
lignarium .parvi aestimant.» Cita a los PP. Barradas y Ribadenel~a y

ginos, sabte, quien ornite' el espa,nola omen' :utn}j diciendo:"" An. San Longinos, Cen:;..
turion. ;Erromaco- 'partez eebillena; Jesucdsto-gana biurtu zan/' y, menciona, ·a, Nico
de~us ,Y Jose4e Arimat~~, asi coma .1os" .m~lagros de la naturaleza al tiempo ~e
la .muerte de Crista. Igu~lmente insiste en que 'la c'ruz estuvo plantaca" sobre el
craneo de<Adat1, p. '19.' '," "':. ,.' i .' "!) -,:..:: ',~:

,:': ..-:(i~r -: Vet: nota It,i: ' ,',' :'. . ",',' , ' ~, .'" ' ; ,:.'.. : : .::: ,:. ,
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d~ce: «quia pater: fuit Christi»~ La-igualdad de los esposos:' «ergo·prae
omnibus Joseph accessit ad sanctitatem B. Virginis». Pag~" 53. _«In'
Christo,-.Maria' et Joseph imago Sanctissimae Trinitatis. 'Joseph' enim
repraesentabat· Patrem· aeternum) Beata Virgo Spiritum· Sanctum;
Christus seipsum.», Despues 10 de Geri6n. :Pag. 289. «Nonne '(ha
blando de Jesus:y Josef y su oficio) hie est fabri· (Arab. addit -ligna-.
~ii) Filius? Nonne hic est faber?Nec mirandum (ait S. Augustinus)
cum utrumque 'dici potuer.int. Eo enim fabrum credebant, quo- fabri
filium.» Cornelius: «Adde,' et quia videbant eum 'cum Josephfa~ri

cantem.· Videtur ergo" Christtls 'cum patre Joseph artem· fabrilem
exercuisse· usque ad annum . .30. Communis sententia est fuiss.e fa
brum lignarium.» Pag. 592. In Marc., 3, 6 Cornelius. Re~p. «Naza~

~enos quidem miratos quod Jesus, cum esset filius fabri sibi noti et
vicini foret tarn sapiens, disertus et effieax..,>~ ~ag. 62, in Luc., 2, :,~t ~

«Erat pater ejus et mater mirantes», etc. Cornelius: «Pater Joseph,
qui dicitur ,pater Christi ~on,· tantum quia ejus nutritiu:s ... sed ,quia
ipsi in conjugio, et conjuge, sua Maria legitime natus erat Christus,
atque ob hanc prolem matrimonialem. Hoc ... , ordinatum, erat a .Deo.»
S. Augu-stinus. pag. 70. «Per omni~ quae ·domi ,agenda, verrenda, .fa:
bricanda... yrant obedivit. Erat subditus Hlis.» Origene.s, Horn. 20,
in Luc. «Quia maiorem Joseph videbat aetate, propterea eum parentis
honore coluit. Haec usque ad annu~ 30. quo toto tempore vixit p~iva~

tus, et latuit incognitus: quae sane stupenda futt pei filiihumilitas. Cum
nazareni quotidie viderent Jesum et opera ejus .studiose observarent,
videntur. ab opere fabrili eum vocasse fabrurn... Si otiosum vidissent,
ejus otium e~ inertiam taxarent, quod paupertati parentum laborando
non succurreret nec patrern suum Joseph fabricantem adjuvaret...
Voluit Christ~s fabricando dare exemplum. vitae mechanicis? ut fa
bricando et laborando victum sibi pareret, hoc ~nitrl honestum est:
porro a societate fabrorum,. qui scurrilia lo.quebantur, abst~nebat lo-
seph, multo magis Christus.» .

-Omito otras muchas cosas semejantes que trae Comelio de 10s
Santos Padres. Y en esta vida escondida de ambos se funda m] clicho
de benuzero.etzan izango, etc. El discurso es fund~do como, mascon-
forme a su vidaretir~day sentir, de 10s santos (4 v). -

El papel que di a V. Rev., con 10s cartapacios, decia claro y en
supta todo. Pero todo ello, y no mas de porque yo 16 tome de autores
y :~o digo, tiepe la desgracia de enfadar a V. Rev., como quien dice:
Este Padre··trie·'enfada. Abatamos,su orgullo, humillemos su sobervia;
y 'aunque esta ciego,' y aun mas ~n el espfritu -que ~n 108 ajos corpo...
rales~ demosle en cara y pongamosle delante su 'lastimosa y despre
ciable ignorancia, y no 'se meta, 0 porque se ha metido" en· puntos
tan delicados. Todo esto es verdad, Padre Maestro: yo 10 confieso
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y. 10' tengo bien merecido: debo estimar y agradecer el que coma
Maestro me ensefie V. Reverencia. Mas, la 1astima, es, que los fallos
que me da, diciendo: «es falso», «no ay tal», «ninguno 10 dice».,
«devocion bobatica», «devociones bobas sin fundamento», «quitese»,
«b6rrese», «es falso y par 'muchos tftuI9s», «con harta confusi6n»,
no son cierto' contra mt, sino contra tantos Santos Padres y doctisi
mos ,Maestros que, nos han ensefiado 10 mismo que a inf, a Vuestra
Reverencia ya todos.

La- de la semejanza de Jesus, Maria y Jose!, dice V. Rev., «mal
dicho y con harta confusion». Espero 10 vera V. Rev. en el librito
de' Salamanca, 0' 10 _copiare -yo mismo. No se en que 0 por que ni
sobre quien cae esa harta confusion. V. Rev. 10 vera claro en,ellibro.
S. Lucas llama a Josef padre de Crista. ',«Bs falso 10 de S. Lucas»,
dice V. Rev.;y asf de otras expresiones. To jori, Padre Maestro. Vaya
con tiento y mire bien que en esto me da mala doctrina, y no mejor
eiemplo. «Tiento es menester'»1 dice V. Rev.; y bien cierto es en 10
de «es falso 10 de S. Lucas». Esto es contra un articulo 0 punto de
fe: es contra el Espiritu Santo, que ensefi6 a S. Lucas a .decir en su
Evangelio mi pr-oposici6n., Que es esta: Et erat pater eius et mater
inirantes. Luc. 2. Dfgame V. Rev.~ l,qui~n se,na aquel pater sino Jo
sef, y quien aqu-el ejus sino Jesus? Y, l,donde ay autoridad para ne
gar esto 0 decir, «es falso»? Y, lquit~n ,tiene facultad para saltar
12 afios de la historia divina 0 evangelica? Pido perd6n: yo estoy
ciego y no 10 entendere.

Lo que, segun mi cortedad vea 0 se puede ver claramente,- es que
para prueba cont.ra mf 0 los que llaman padre de Jesus a Josef, y.
contra 10 que digo 0 dicen tantos y tales, coma Jesus era persona
divina de la Trinidad, me arguie V. Rev., en dos parrafos y en pocas
1fneas 4 veces con factus est ei in tempore, como de S. Pablo. Mas la
desgracia es que ni una vez sola dice tal in tempore. Las palabras del
Apostol, Rom., 1~ 3, son estas literales: 'qui factus est ei ex- semine
David, y per consiguiente en tiempo' y no ab aeterno. Poco importa.
Vamos adelante (5 r). ' .

Lo que V. Rev. dice~ Pater tuus et ego, es del Evangelio; pero a
105 12 afios de Jesus, como dice S. Lucas. Lo que yo digo, que S. IoJucas
llamo a Josef padre de Jesus, pater ejus, fue a los 40 dfas de Jesus
o de, su nacimiento. Uno y, otro texto son de S. Lucas-. En el caso de
V. Rev,. habI6 la .madre y 10 dice y llama el evangelista. Mas en mi
caso no hablola madre, y S. Lucas llama padre a Josef: pater ejus (13) ..

(13) Cardavera2J Inantiene sus tesis josefistas: p. 62, "'gracia, doai ta vrivilegio
guciac eman ciozcan". p. 62, "eta Aitaren icen glorioso eta paregabe ori Trinidade
guciaren gustora Evangelio sagr~duac eman-cion". p. 65': -"Jesus, Maria ta Josef
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"""'j::'Ya ,:'V,.' Rev~ sabebien que'in creatis en sario sentido es aXloma
bfeh', ',recibido: «'Opera 'ad ,extra s~unt Trinifati communia.» Con todo,
el p~de,i se" at~ibuye a1 Paqre. Per tanto mis proposiciones del cargo,
ofici'o' :0. 'nombre- 'de padre:, qigo qu~ se le dib el Padre Eterno y 10
mi~'trio' sanament~ Dios~. Trirto' y Uno~ 0 la Trinidad. Scrutans corda
er: ren~s 'Deus. 'Deus intuetur cor: bien patente le es el mio que no
qUlere 'errar ni 'dar motive" de 'escandalo alas almas, metiendome en
1l0nduras 0 «4isp~rates propios ~~ una bobatica devoci6n»:, que me
dfGe.V.'Rev. Mas,"si 10- hallo ~i1 autores y Maestros, lsera culpa mia?

.-, _. ~"'E;i nombre de' padre, '64zo Cl Josef en' el evangelio toda la Trini
da~,?, Despues ,digo: «J\un' 1'0s que, ~abian el, misterio... 0 la Madre
Sahtlsinia,.o S. Lucas.» Asi 10 ensena el P. Comelio con el Eximio
y Barradas ,cbn mucho~ y',:citan a'S. Agustfn. Y por mas que V. 'Rev.
diga, ,0 iliegue, todas .la.s, pr~rrogativa8 que tome de ellos y muchas
que qmito, las sacan, infiereri o.toman del Evangelio, en 10 de ]oseph
vtrU1J1, Mariae;'.cum esset justus; parentes ejus; pater et mater; erat
s~bditils; filius labti. Lo teilgo visto muchas veces en Cornelio, en
~i "Eximio, 3 p.,- q. 29, disp. '8, .y 10 trae muy' pro dignitate~ como
sti~le. En ~1 P. Barradas, t. 1.°,1.6, cp. 8,y de este y de Ribadeneira
tome 10' de ia igualdad 0 sefrjejanza ,de 10s esposos (14). De este inferi
lot ;de' 'salit Jose.! gloriosd: a' recibir a 8U Saritlsima Esposa, pues en
la 'Asumpci6~ 'de est~l.,Senor·p' a 108 cielos, ,~ice que su Hijo con 10s
angeles y santos la recibieron. Pues no serfa, el ultimd, sine el pri
mero, con Ihesus el Santo Josef. Mas, luego que 'me 10 n6t6 V. Rev.,
10 Qorre como "kenucero y otras palabras (15). '

','" ,El titulo -de, pater Christz io exp1ica 8oberariame~te el Eximio y
excepta, generatiorie carnali, dice, como con el Cornelio y antes auto
res .gravlsimos y, santos, dicen que es padre verdadero con tados 10s
derechos de, taL Y, lque mucho-? Pues sin los reparos de V. Rev.,
la,..-IgIesia toda se gloria y,canta tan absolutamente, Te Sator rerum...
voluitque Verb! te patrem dici. Mas es esto de ~o que V. Rev. not~;
y no pone la Iglesia reparo ni escrupulo. lC6tiio" se, ,p\1ede surcir
esto con.l() ,que, not6 arrib,l;l y con el «es falto 0' mal dicho» :y <~con

onetan bat, edo berdin ciran. Ala" iruren gorputz santuac chit a:ntz andicoac beren
garbitastin, . edert,asun fa beste ptenda estimagarri gucietan jangolcoac e'guiti ci
frien." 'p. 67: ''':Gtire' J~sus maiteac oguei' ta amar urte cituanean ere Aita San
Jbse~reri'" $eitiet'iat, did Sa'ri L~cas·-ec,..' bereif tiStez 'ceucatela, 'bafia oriec mysterid
edo milagroa etciequiten, eta gurequico, dudaric gabe, gucien beguietan Jesus ecerrac
Aita San Josef iduringo zuan, eta aren antz andia izango zuan."
,';':. (14) . Cft. n6ta "anterior. ' .
: '(f5) .", Paree'e: onutir io de' benuceY'o~' siri embargo, habla de la gl~~ficaci6n de

Sa:n "-]o5e at iiempo d'~ la 'resurreccion de 'Cristo, p. :72. ' , . ,,::. ',: " ,
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harta' confusion»? Bien claro 0 con toda claridC!d y sin ,la menor
confusion 10 dice la Iglesia, si yo no 10 entiendo mal (5 v).,

Pat~r ejus, etc. Es cierto que el ejus significa el compuesto, que
V.Rev. llama theandrico: es sin ejemplar, milagrOlso 0 divino. Veo
que el Eximio, t. 1.°, q. 2, disp. 7, secc. 4, trata con suma erudicion'
sobre el compositum y quiere que se afiada a esa voz compositum
ineffabile, etc. No veo que use de theandrico, de que usan 108 Maes
tros tomandolo de S. Dionysio, De divinis nominibus para las accio-
nes theandricas ° deiviriles. ·

-Rasta aqui tenia mis apun,tami,ent08.

Lleg6 en fin, 0 volvi6, el librito que me falt6 mucho tiempo. de
la Devoci6n a s~ Josej, impreso en Salamanca. No es mio, ni he,
podido aver otro que este prestado. P9nd~e aqui, segUn mis citas,
10 que trae e1 librito ad verbum:

Page 12, dice asi: «Josef, padre de Jesus: en 10 qual nota mu.y
bien S. Agustin, que aunque solo tenian a Josef por padre de Jesus
10s "que ignoraban su divinidad y milagrosa concepcion, mas el nom~
bre de padre se le dio S. Lucas y Maria-, que sabian muy bi.en, el
Ihisterio (16). Lo qual no se ha de erttender fuese 'acaso (dice, el
P. Suarez)7 sino por especial instinto del Espiritu Santo, que quiso
fuese honrado Josef con este titulo divino de padre de Jesus, aun
de' los, que sabian su divinidad.» Pag. 14. «Dice Suarez: Jos,ef, a
quien el Padre eterno concedio que, se llamase padre de su Unigenj~o

Hijo» (17). Page 18: «En esta familia avia tres personas sumas ..,. la
primera' Jesus, que era Dios y hombre; la segunda Maria, madre' na-,
tural de Jesus; la tercera Josef, que era verdadero esposo de Maria.»
Pag·. 19. «A Josef, como a padre del Hijo de Dios.» Page 20. «Josef
a, Jesus como' a cosa suya quando el Padre se le dio por Hijo.»
Pag,. 20~' «i Quanto le ama toda la Santisima Trinidad!... Pues el
Padre quiso que se llamase padre de su Hijo; el Hijo le quiso 11amar
padre·», etc. Page 21. «Si Dios es' tan celoso· de su' gloria ... y' es' tant~
la' glaria del Padre Eterno llarparse Padre de Jesus, i,c6mo partia
esa gloria con Josef?» Page 38. «Era esta divina familia en la tierra
un retrato de la Trinidad del cielo ... y coma Jesus era propiamente
una de las tres divinas personas, procuraban Josef y Marfa repre..
s~ntar COl?- la mayor perfeccion que podian las atras dos personas

(16) En esta idea insiste en el texto~ impreso,. p. 68.

(17) Cardaveraz insiste, p. 74: "Aitaren icen... Aita etern~,~c en1an cion.~'
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para hacer una digna Trinidad» (18). Pag. 63. «San Bernardino:
que si es licito hablar as!, dio losef temporal nobleza a Dios en le
suchristo.» pag. 64. «En la hermosura y disposici6n del cuerpo, dice
S. Justino Martyr, Gerson y otros Doctores~ que losef fue el mas
semejante a Cristo, y asi convenia para que fuese tenido por padre
de Cristo... (19). De donde se puede colegir que Josef, despues de
Jesus y Maria, fue el mas hermoso de los hijos de 10s hombres (6 r).»
Pag. 69. «Los angeles ... a acompafiar a Josef, con quien gustaban
de conversar, etc. Los ange~es se alegraban de que Dios les embiase
con embajadas a losef.» Page 77. «Muchas visitas de angeles», etc.
Page t39. «Josef, a quien ~l Padre eterno encomend6 su Unigenito
Hijo.» Vide page 25, 26, 29, 31, 32, 38, 60, 61, etc. Omito atros
elogios, testimonios y argumentos de Santos. De la page 25 hasta
la 29, 10 que soberanament~ trae el P. Suarez y otros que este cita,
que ponen a S. Josef sobre :todos 10s angeles y santos.

Hablando de Ihesus, Maria y Josef y de sus santos nombres, sicut
sunt scripta in libro Evangt!lii, sic sunt in libro vitae. Creo que es
sentencia de S. Ysidoro Ysblano, que quando the610go let en el to
mo 4.° del P. Josef Casnedi dedicado a S. Josef, donde trae raras
noticias y elogios singulares de S. Josef. Y vea V. Rev. 10 que res
pondo a 10 que me dice: «lDe d6nde 10 sabe?» «lQuien 10 dice?»
«Ninguno 10 dice.» «Mal dicho y con harta confusi6n.» «Devociones
bobaticas sin fundamento», etc.

Parcat tibi Deus, Pater;. el trabajo improbo 0 tormento que ha
dado a mi quebrantada cabeza en obligarme a juntar tant05 testi
monios y cite:l.s de autores que yo tenia sin orden en mis papeles, pro
cediendo de buen& fee Humillese V. Rev. coram Deo. Y si quiere
saber mas y mejor, /,quien io dice?, etc., vaya a 10s santos, al cielo,
y se 10 diran. Mas ha de ser armado de mas reverencia, humildad
y c.aridad. Bien puede V. Rev. pedir perd6n a los santos que cito y
sobre todo a S. losef: yo tuego al santo le perdone todo, y por el
Santo ruego a V. Rev. que si per possibile, etc., alguno se anima a
escribir en nuestro dischoso:(sic!) bascuence, no trate V. Rev. a quien
bien quiere, como me trata a mt: porque, en vez de alentarle, le
aterrara y le retraera del trabajo, que es bien grande, e impedira
el bien de las almas.

(18) La idea la expresa Cardaveraz del modo siguiente: "Jesus, Maria ta Joseren
familia ceruco Trinidade divi'no edo iru personen erretrato vici eder bat zan.
Trinidade o'netan Aita ta familia-co burua San Jose zan; Ama, Maria Santisima
zan; eta semea,' Jesus maitea zan", p. 90.

(19) Ver nota 13..
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Ay otros modos de ensefiar al que no sabe: el espiritu de Jesu..
christo es de moderacion y dulzura, y sin esta, tarde, mal 0 nunca
se tendra el espiritu de Jesus, que dice Discite a me, quia mitis sum
et humilis corde. Los muchos y grandes defectos de mi trabajo se
pueden remediar; ya que V. Rev. es mas Maestro, tanto mas suave
debe ser, segun el Apostol, Vos, qui spirituales estis, hujusmodi ins..
truite in spiritu lenitatis, Gal. 6.

Despues de tantas razones y autoridades de santos tan convincen..
tes de casi todo 10 que dije, si con todo y sobre todas ellas gustase
V. Rev. borrar 10 [que] quisiere 0 que yo 10 borre, 10 hare con gusto
por darselo: pues, como yo logre el fin de sacar algun bien de las
almas, nada se me da que sea por este earnino u otro, por este
medio u otro.

J. Ignacio TELLECHEA IDIGORAS
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b.-nav. baj.o navarro med. medio
cat. catalan mod. moderno
esp. espafiol ronc. roncales

f. femenino sal. salacenco
germ. germanico suI. suletino
guip. guipuzcoano vizc. vizcafno

ideo indoeuropeo

No es nuestro proposito intentar un estudio minuci080 de 105
nombres de los dias de la semana en vasco, en el aspecto etimo16gico
o etno16gico, sine fundamentalmente en el geografico y crono16gico.
No obstante, haremos referencia a 10s otros aspectos, siquiera sea
para indicar 10s trabajos ya realizados por varios autores, 0 en aque..
110 que pueda aportar algun nuevo qato a 10 conocido.

Es un hecho claro que frente alas divisiones astron6m.icas natu..
rales «dia», «mes», «ano», la «semana» aparece como divisi6n arbi..
traria 0 convencional. «Sie entsteht aU8 dem Bedurfnis, eine zunachst
beliebige 'Zeiteinheit zu schaffen, die grosser ist a1s ein Tag und
kleiner als ein Manat» (1).

SegUn el propio Baehr, 108 asirios y babilonios del III mi1enio
tenian una «semana» de cinco dias, y como apendice «eine Zeitantei..
lung», de la c.ual pudo desarrollarse en el 11 milenio la de siete dias.

El testimonio mas antiguo de una semana semejante aparece en
tre 108 israelitas (babilonios?) (2).

Esa semana de siete dias se difundiria" en Rama en la baja epoca
del Imperio (astrologos caldeos con la semana planetaria) (3). Se im..
pone luego con las religiones -sincreticas y con el Cristianismo.

Asi p~es, entre 105 antiguos pueblos indoeuropeos no existfa la
division en siete dias. Si, en cambio, habia periodos de nueve entre
108 antiguos celtas, 'y de tres; acaso estos ultimos por la probable
significacion religiosa del numero 3;', 0 bien por motivos economicos
o de trabajo (4).

Con tales antecedentes, ya no extrafiaria la division de la «sema
na» vasca que se deduce de 108 .nombres para' «1unes», «martes»,

(1) Rudolf Baehr, Zu den romanischen Wochentagsnam en, Romanica. Festschrift
fur G. Rohlfs, p, 28. '

(2) J. Caro Baroja, Sobre la religion antigua y el cale,ndario del pueblo vas
co) p. 87.

(3) R. Baehr, 1. cit. p. 30.

(4) ]. Caro Baroja, 1. cit. p. 87. (Con abundante bibliografia.)



36 M. AGUn

«miercoles» en las zonas .central y oriental: astelen, astearte, aste
azken.

De estos, el primer termino de la composicion es naturalmente
aste 'semana'. Por tanto, seria (segt1n han repetido diversos autores),
'primero de la semana', 'entresemana', 'ultimo de la semana'.

Notemos en primer lugar 108 nombres de 108 dias con sus va
riantes mas destaeadas.

'L UN E S'

a) ilen (primer testimonio en Land., ylena (5)): alrededores de
Bilbao (1-1) y Orozeo (1-2) (6).

illen: Txorierri' (1-4), Cigoitia (1-5), eosta de la parte de Bil
bao (1-62), Laucariz (1-6).

b) astelehen (aparece en Una citaci6n de 1556 (7)): b.-nav. lab.,
suI. (8). '

astelen: en todos los demas dialectos (9).

'MAR TES'

a) martizen (en Land., martigena).
martitzen~ martixen. Son formas vizcainas.

b) aste(h)arte (asteartea en Una citaci6n de 1556): en 108 de
mas dialectos. Con aspiracion (h), como es sabido, en b.-nav. y sul.
(astarte en lab. de St.-Jean-de-Luz (1-8)) (10).

'M I ERe 0 L E S' ,

a) eguasten (en Land., eguastena; en Afiibarro, eguaztena): viz
caino, con las var. eguesten,' egusten; eguezten en Marquina-Echeva
rria y Bolivar (1-9).

(5) N. Landuchio, Dictionariun'l Linguae Cantabricae (1562). Re£leja 10 que
llamamos vizc. meridional: Vitoria, como punto de referenda (1-3).

(6) Triple Cuestionario (Erizkizundi irukoitza): Rev. Euskera Ill, V, VII,
VIII, lX.-Las notaciones, 1-2, p. ej. ==, mapa-pu,nto geografico.

(7) J. Vinson, RLPhC, 44, p .. 49 s.

(8) J. Larrasquet, Basque de la Basse Soule orientale.
(9) Yid. tambien: L. Michelena BRSV 14, 335 (Un vocabula,rio aezcoano J sa..

lacenco y roncales preparado por el Principe Bonaparte) .-Beloqui, 'Sansinenea, E16
segui, Michelena, Contribucion al conocimiento del dialecto roncales (BRSV 9, 476 ss.)

(10) Vid.: J. Vinson, RIEV 4, 32 ss.-J. Larrasquet, op. cit.-Triple Cues-
tionario.
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b) asteazken (asteasquena en Una citaci6n de 1556): en 108 res
tantes dialectos (11).

'J DE VE S'

'~ a) , eguen (en Land., eguauna): vizc. comun y guip'. 'de Alzola
(11~.l3).

" "Variantes: eguaun (e): Cigoitia (11-5), Nafarrate (11..59).
eguune: Munguia (1176).
eguben: Zaratamo (11..10).
eugen; Ermua ,(11-12).
euben: Elorrio (11-11).
eu.en: Astigarribia, Motrieo (11-14).

b.) ortzegun (orzeguna, en Una citaci6n de 1556): a.-nav. de
Baztan (11-32); b.-nav. de Hasparren (11..49) y otros pueblos; lab.;
aezc. (11-61); guip. en 40 pueblos (12)~

". 'Variantes': ortsegun:' b.-nav. de Briseous (11-24).
orzegun: b.-nav. de Aldudes (11-21) y' St.-Jean-Pied

de-Port (11-22); lab. (Azkue); Navarra: Jaurrieta
. (11-61), Lesaca (11-15), Lizaso (11-17), 0110 (11-16),

Vidangoz (11.;18), Arizcun (11-19), Narbarte (11-20)
(13), sal. (11-52),' rone. (11-42) (14).

orzegun: rone. de Uztarroz (11-41) (15).
ostegun: a.-nav., b.-nav. de Mixe (11-50), St.-Jean

Pied-de-Port (11-22), Isturitz (11-47), Lareeveau (11
25); suI.; guip.; Navarra en 24 pueblos de la Ba
rranca, Larraun (11-23).

ostegun,: rone. de Isaba (11-57) (16).
ostegun:' suI. (17).'
osteun: guip. (18).

(11) Variantes: astezken) sal. (Azkue); astizken) suI. de Mauleon (1-46) yNa
varra (Trjple Cuestjonario); astiazken, rone. de Isaba (I-57). (Vid.: L. Michelena,
Bel,~qui-Sansinenea-E16segui-Michelena; J. ,Larrasquet, oP. eit.)

(12) Triple Cuestionario. (Su elaboracion resulta poco util, al senalarse el nu-
mero de pueblos que emplean una forma y no decir su nombre.)

(13) Il'. id.
(14) L. Michelena, Vocabulario de Bonaparte.
(15) L. Michelena, FHV 363.
(16) L. Michelena, FHV.
(17) J. Larrasquet, op. cit.,. Gavel, Triple C~f,estio11ario.

(18) Triple Cuestionari().
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a) bari (a) ku (en Micoleta, bariku, probablemente contracta):
vizc.

barieku (Azkue).
bari~aku: guip. de Motrico, Astigarribia (111..14), Mendaro (111-

31), Alzola (111-13). .
b) egubakoitz: vizc. y enclaves orientales. Vergara (111..51), Mono.

dragon (111-27) (19), Elgueta (111-26) (20).
Var.: egu(b)akotx: vizc. de Mondrag6n (111-27), Vergara (111·51),

Erive (111..59), Manurga (111..30), Arechavaleta (111-28).
eguekotx: Gauteguiz (11-60), Mondragon (111-27).
eguaikots: EIgueta? (111-26).
eubakotx: Gopegui (111..30).
ebaikotx: Ofiate (111-29).
ebakotx: Murua (111-30).
ebiakoitz: b.-nav. de Helette (Ill-55).
irakoitz < *irabakoitz (21). B.-nav. de St.-Jean-Pied-de-Port (111

22) con la significacion de sabado».
iakoitza: b.-nav. de Larceveau (111-25).
c) ortzirale (orzilarea, en Una citaci6n de 1556): b.-nav. de

Aldudes (111-21), Hasparren (111-49); lab. (Azkue).
Var.: ortziral: lab. St.-Jean-de-Luz (11-8), Umlgne (111-36), Sare

(J 11-37), Itsassou (111-38).
ortzilare: a.-nav. Baztan (111-32); lab. Ainhoa (111-34); ronc.

Vidangoz (111-18), Arcangues (111-7), Urdax (111-35), Zugarramurdi
(111-33) (en 35 pueblos navarros); aezc. (111-61) (22); Uztarroz (23).

ortzillare: Navarra.
ortzilere: Navarra.
ortziil: nave de Cinco Villas, Baztan (111-32).
orzirale: lab. (A'Zkue).
orzilare: a.-nav. Baztan; b.-nav., sal. (Ill-52); ronc. Uztarroz

(111..41) (Azkue), ronc. (111-42).
ostiral.· guip.; b.-nav. Larceveau (111..25).
ostirale: b.-nav. Mixe (Ill-50), St.-Je~n-Pied-de-Port (111-22), Iso.

turitz (11147); suI. (Azkue). Navarra en 25" pueblos:, La Barra~ca,

(19) Azkue, Diccionario.
(20) -TriPle Cuestionario.

(21) J. Caro Baroja, op. cit. 88.
(22) L. Michelena, Voc .. Bonaparte.
(23) Beloqui-Sansinenea-Elosegui-Michelena, Contribucion,,' etc.
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Larraun (111..23).
ostiale: suI. (Larrasquet, Gavel).
ostirel: Navarra: Barranca, Larraun.
ostraJe: ronc. Isaba (111..57) (24).

'SABADO'

a) zapatu: vizc. (en Land., 9apatua). Tambien en 33 pueblos de
Guipuzcoa, Zumarraga (I-56); Navarra, Navaz (1..58).

b) larunbat (larumbata, en Una citaci6n de 1556; laurenbat(a)
en Relr. Sent.; laranbate en Lei9arraga, a vi rO): aezc. (1..61); sal.
(I-52) (25); restantes dialectos.

Var.: laronbat: Navarra; sal. (I-52) (26).
laurenbat: guip. y vizc. ant. (27).
lagunbat: Navarra, Iraizoz (1-17).

c) egubakoitz: Empleado como «viemes» en vizc. y en algun
enclave oriental.

Var.: ebiakoitz (ya en Pouvreau): b.-nav. Mixe (I-50), Baigorry
(1-48) (Azkue).

egiakoitz: en Lei9arraga.
irakoitz: b.-nav. St.-Jean-Pied-de-Port (1-22); suI. (Azkue

y Onsa).
irakuitz.· Azkue.
iakoitz.· Vinson, 1. cit.

-cl) neskanegun.· en el dominio IDas oriental: b ...nav. de Iholdy
(1..53); ronc.; suI. (Azkue). Vidangoz (1-18), Uztarroz (1..41), Isaba
(I-57) (28); Urzainqui (1-40).

.. .neskanegiln: suI. (Larrasquet).
n~skenegiln: suI. (Gavel).

'DOMINGO'

a) ,domeka.· vizc. comun. (En Land., domequea; Larramendi, do..
meca,~ VJ (29), do-meecaac '108 domingos').

(24) Id., id.
(25) L. Michelena, Vac. Bonaparte.
(26) Id., id.
(27) Refy. y Sente,ncz,as de 1596 (vid. Bibliografia) (RS 54. O. de Ari'n 153 s.).
(28) Beloqui-Sansinenea) etc., Contribuci6n. '
(29) VJ lJn catecistnp vizcaino del sifJlo XVII ~BRSV ID),
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En Navarra: Alsasua, Urdiain (1-3), Iturmendi, Bacaicoa (1-44),
Olazagutia (1-45).

b) igande: enel resto del dominio vasco. (~n Una citaci6n de
1556, igandea).

igante: ronc. y suI. (30).
iande: en J. Caro Baroja (31).

Los terminos correspondientes a 108 tres dias de una division ter
naria primitiva (astelen, astearte, asteazken) son, en la zona acciden
tal, illen, martitzen, eguasten.
, /1 (1) en traduce sin duda «tunes» del calendario de tipo latino

-(lunae dies. Cf. a1. Montag, gales dydd .llun, dyw llun 'el lunes', ad..
verbio) (32). Propiamente seria «dia de la luna» (33). Es de todos
sabido que la influencia latino-romance es mas intensa en Vizcaya
que en el resto del pais vasco, par. sus propias relaciones hist6ricas.

Marti (t) zen tambien corresponde a1 calendario latino. Para T. Vin
son (34) es un prestamo reciente, 10 mismo que domeka y zapatu, 10
cual es muy discutible. -

Eguasten supone una disimilacion de *eguazken (35) 'el ultimo
dia'. Se introduce el tema egu (n). En vasco ant. tendria este la mis
ma significacion que *diu ideo (patente en 1as designaciones de «dios»,
«dia», «cielo luminoso», etc.) (36). Concepto semejante al de ortz
(37). Caro Baroja (1. cit.) cree que egu es mas antiguo y aut6ctono, y
ortz ma8 ,moderno (sobre ell0 volveremos). Equivalentes, de todos mo
,dos, la idea debe de ser una aportaci6n del ideo a1 vasco, junto con
las costumbres solsticiales (recuerdese la orientacion de 108 d6lmenes
de E-W, como manifestaci6n .del culto aolar).

Frente a esta division en tres dias, 10s termin08 para 108 demas

(30) L. Michelena, FHV 230, cree que debe analizarse igan-te.
(31) 1. cit., 84.

(32) Traduccion semejante, p. ej., a ogigaztae 'paniquesa', producida por la
proximidad romance. Vease, en este mismo volutnen, pag. 73 y siguientes.

(33) J. Gorostiaga, Euskera, iV, .87. No es admisible un analisis il-len
«*ila lehen 'primer dia de la luna, del roes': ]. Vinson, RIEV IV, 32), cuyo
segU'ndo elemento serfa el n1ismo de aste-len. Como tampoco e.s a-dmisible qu·e illen
sea "oscuridad, muerte", frente a eguen "luz, sol". El analisis es ill-en-a..

(34) RIEV IV) 32. .

(35) L. Michelena, FHV 258. No convence en absoluto Gorostiaga, 1. cit. al

atribuir la significacion "dia de estacion" (stationem).

(36) J. Caro Baroja, 1. cit., 38.

(37) J. M. Barandiaran, ~l hombre' prin1,iti'vo, ,en cl pais 'Uosco) p. 80· s, .
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resultan extrafios a la primitiva clasificaci6n. Esto ha de admitirse
como resultado de' la introducci6n del calendario de tipo hebraico
en el calendario occidental europeo.

Aun cuando efectivamente igande indicase el «plenilunio», 0 sea,
la fiesta del roes (extendida segun Estrab6n por el Norte de la Penin
sula) 1 habria que explicar su limitaci6n 0 reducci6n a la fiesta sema
nal (38), por tanto repetida cuatro veces en el mes. Ademas, es de
suponer por el «plenilunio» continuara teniendo vigencia e impor
tancia. lC6mo se le denominaria despues?

Pot otra parte, en 10s dialectos occidentales tenemos domeka. Mas
que un termino modemo, por su propia estructura es un producto de
la cristianizaci6n, con toda seguridad, y -en convivencia con las de
nominaciones vascas de otros dias. Este, 10 mismo que zapatu, quiza
fuesen un-a reacci6n del- cristianismo para ir desterrando 10s vestigios
de paganismo. Claro esta que habria una contradicci6n con martitzen.

La introducci6n de larunbat para el «sabado», frente a zapatu en
dialectos occidentales, no nos dice gran cosa de su antigiiedad; pues
de designar 108 cuartos de la luna (0 mejor, «el dia cuarto»: la que
divisi6n del ·mes corresponderia?), pas6 a designar el «sabado» en
una semana acaso de cinco dias, con igande ya incorporado. En guip. y
vizc. ant. tenemos laurenbat, en relaci6n con lau(r) 'cuatro', laur(d) en
'cuarto'; a.-nav.,. b.-nav., guip., lab. larunbat < *laurunbat?; Lei
9arraga laranbate (39). Este mismo autor al emplear sabbatho, ad
vierte que respeta la palabra hebrea latinizada a pesar de la exis
tencia en vasco de 105 terminos laurenbat, ebiakoitz y neskenegun.

J. Gorostiaga (1. cit.) consideta zapatu como forma' latina menos
evolucionada que el esp. sdbado. No es admisible la suposici6n de
este, de que' ·larunbat proceda de larunba 'mel~nc6lico' (?), en rela
cion con berun/beraun 'plomo' (Saturno), con interferencia de Sam
bati.

A pesar de la diferencia de vocabulario, parecen coincidentes en
el concepto, como antes se ha insinuado, los terminos eguen y ortz
egun, oposici6n occidente/resto del pais. Su relacion con,las id'eas jn
dQeuropeas parece suficientemente clara (*djeu-). El primero tiene
la raiz con el concepto de «dia»,. «luz» (tema *diu..); el segundo con
el de «cielo», «trueno» (tema >0':djeu- > late *jou-). No vamos a in
sistir en s~s correspondencias con dies- louis, germ. Donnerstag, cat.
dijous, gales· .dyw .ieu, etc.

(38) Sobre este. '11ombre, vide J. caro Ba~oja1. l. cit.} P.' 86.
(39) L. Michelena, FHV 95. Cf. lareun, larogei.
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Algo semejante pudiera decirse de egubakoitz / ortzirale, tam
bien oposici6n occideote / resto del pals. Queda por explicar en am
bos el segundo termino del compuesto.

Hay algo, en cambio, que nos permite pensar en la mayor anti
gtiedad de egubakoitz en relaci6n' con los de ortz-: su persistencia en
areas laterales (Mondrag6n, Cigoitia / Helette, Larceveau) (40).

Deducirfamos que las formas cuyo primer elemento es egu(n)
(dialectos ,occidentales), aun cuando sea evidente la influencia indo
europea en la idea de «dfa», «luz», son mas antiguas: eguasten 'mier
coles', eguen 'jueves' (41), egubakoitz 'viemes'. El hecho estaria de
acuerdo con e1 aspecto arcaizante del vizcaino, pese a la mayor in
troduccion de elementos romanicos.
. En cuanto a ortzegun, serfa de formaci6n posterior y calco del
1atln (ortz- con la idea de «cielo, trueno»), donde egun ha pasado a
segundo elemento de compuesto~

Insistiendo en el caracter ideo de eguen, etc., comparense las for
mas catalano-gasconas dilluns, dimarts, dimecres, etc. (42), con dies
como primer elemento, cosa que no vemos en las formas centrales y
orientales, cuya situacion geografica haria pensar en' una'l6gica in
fluencia. Estas unicamente conservan, segun se ha visto, terminos
pre-indoeuropeos;. a excepci6n de egubakoitz en b.-nav. (Helette),
persistencia de su antigua extension.

Observese, de paso, que el vocablo acaso mas tardlo, neskanegun
(43) corresponde a la formacion de ortzegun y no a la de egubakoitz.

(40) lrakoitz del b.-nav. y suI. parece mas hien una variante, y no un termino
con ira- como primer elemento, el cual apareceria como segundo en ostirale, seglin
sugiere J. C. Baroja (t cit.) 88), sin una significacion clara de esa segunca parte,
ni (lel conjunto" a pesar del intento de explicaci6n de Gorostiaga, "estrella matutina,
o vcspertina't (<ost- 'cie1o' y stella (re.)). '

, .. (41) L. Michelena, FHV 92, deriva de *egu~un, comparando con mer. y otras
puntos ,,"izeainos. En Land., eguauna.
. :' J. Gorostiaga traduce "de Jove" , "del cielo" , "de ,dia (claro)";' equivalente
a 'ortzegun 'Iouis dies" seg{tn el sistema italieo ygalico (Cf. Urcia 'Dios', s. XII).
Esa explicacion resulta un tanto dificil, aunque figuran a su favor las designacio
nes ,de 'otros, dias influidas por el ideo (Concretam,ente por el bajo latin.)

(42) Cf. ir~. ant. dia dom11tich 'el domingo'; irl. mod. dia Domhnaigh '(et)
domingo'; dia Luain '(et) lunes'; dia Ma~rt '(el) martes'; cf., asimismo, irl. med.
l'71an 'Iuz, Iuna'. .

, (43) J., ..Yinson RIEV IV". 32, sup~~e que neskanegun serla *azkenegurz,. 'ultimo
dia (del mes "0 de la, semana)', que resulta inaceptable; 10 n;J.ismo que la explicaci6n
de J. Gorostiaga (1. cit.) "l-ia consagrado a la Virgen,":J' "matrimonios de mucna
chas jovenes".

La forma primera debe de ser nesken-egun 'el dia de las muchachas', que es
un compuesto sintactico. En neskanegun posterior se ha perdido la' concieneia d~

tal eomposici6il, .
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Quiza responda a una festividad de las j6venes, quiza a un tabu de
vocabulario.

La influencia latino-ecleshlstica en dialectos occidentales ha des
plazado para el «viernes» a egubakoitz, sustituyendolo por bariaku,
traducci6n indndablemente de «ayuno» (44). Cf. irl. anL cet-ain 0
eel-oin 'miercoles' (= primer ayuno), dia eet-dine 'el miercoles'; dar
d6en 0 darddin 'jueves' (= entre dos ayul1;os); aine f. 'viernes' (= ayu
no), 0 ain diden 'viernes' (= ultimo ayuno), dia oine didine 'el vier
nes' (45).

CONCLUSIONES

De 10 expuesto se deduce':

1. Que con relaci6n a los dias de la semana existen fundamen
ta1mente dos sistemas: el vizcafno y e1 del resto del pais vasco.

2. Que aun cuando el primero apare'ce coma muy arcaico en
otros aspectos, en 10s nombres de los dias de la semana muestra una
c1ara influencia -indoeuropea primero (eguen, eguasten, egubakoitz);
romanica (bajo-Iatin) posteriormente' (illen, .martitzen, bari~kuJ za
patu, domeka). Estos u1timos no son prestamos recientes como supo..
nta J. Vinson (RIEVJ IV, 32). Es sabido que los elementos latinos
en Vizcaya son muy antiguos.

3. Que, .en cambio, tenemos las denominaciones primitivas vas
cas en todo el resto del pais (astelen, as~earte, asteazken).

4. Que el «sabado» y «domingo» emplean dos terminos adap
tados: el uno de 10s «cuartos» del mes lunar; el otro acaso del «pIe
nilunio» 0 fiesta mensual, aun cuando resulta inexplicable en que
condiciones.

5. Que en la parte central y occidental del dominio vasco apa
rece la influencia indoeuropea en ortzegun y ortziraleJ a la vez que
persiste en un area fiUy reducida egubakoitz para el «viernes» a
«sabado», constituido quiza por la acci6n de un estrato anterior ideo

(44) Aparece ba'Yiku ya en: Micoleta (Michelena FHV 122). Azkue ·pens6 en
baru 'ayuno'. NOl es aceptable la explicacion ',de J. Gorostiaga como procedente de
barauki 0 barau, ni la que la deriva de *veneriacus '(adj. fonnado sabre Venus),
termino de cuya existencia no tenemos ningUn indicio. : .

(45) Irl. mod. aoine f. 'viernes', 'ayuno,_ a-bstinencia'; d'l:a haoine 'el viernes'·
(on Friday), ceadaoin(e), f, 'mierco)es', diardaoin l , f. 'jueves';
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eh su primera parte, pero de caracter' muy antiguo por el area 4is
continua que ocupa en los dos extremos del pais.

6. Que por ~anto este terinino seri~ una p~rviyencia 'en areas
laterales de un primitivo v,ocabIo; COIlJ.Q as~elen, .. ~s.teqrte;· '~teazken~

7. Que dentro de la designaci6n del' «jueves» y «viernes» en
los dialectos' centrales- y 6tieiltales, son .formas,primarias ortzegun y
ortzirale (*ortz- 'cielo'). .:.. ,',

8. Que nada se opone a una evoluci6n fonetica posterior orze
gun, y por interversi6n (46) a otra mas tardia ostegun (*rtz >
~~rst > st).

9. Que quiza ortzirale, el dia despues,dy la fi~sta de or(z-, Jenia
el caracter de 108 dies nejasti latinos (4'1)~·\ -.. ', , . .-- ' .. '" -' -, - ",'.-

.: 10> ·'Que'la.e,xtel!si6n,':~e_~neskaneg~n en'ronc. y'sul.'nos habla
de termino' relativamente moderno (por su tnismo' ca-racter de com
puesto sintactico), formado. a imit,aci6n de ortzegun.

J l~' Que las for~as' ebi~koit~, irakoitz, etc., ,no son'sirio varian
tes de egubakoitz. (producidas' ,por disimilaci6n, par~ ~vitar la:' proxi
midad d~ sonidos homorg~nicos (48)), y por tanto ita- no. admite
comparaci6n con -la segunda parte de ostirale. . .

12. Que, al parecer, «dos nombres relacionados con ·todo 10 ce
leste se han sucedic;lo» ,~49); ,pero acaso sea anterior egu~ a ortz-.

Manuel- AGUD

'(4'6)" L. 'Miche'lei1~, FHV 362.

(47) ]. Caro Baroja, op. cit.} 25.

(48) L. Michelena, FRV 121.

(49) ]. Caro Baro,ia, (Jp. cit.) 28,
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PUNTOS GEOGRAFICOS CITADOS

(Corresponden a la cuadricula del Mapa I)

1. Alrededores de Bilbao A-l
2. Orozeo B-2
3. Vitoria B-3
4. Txorierri B-l/2
5. Cigoitia B-2
6. Laueariz, Mungufa B-1
7. Areangues CD-l
8. St..Jean-de-Luz Cool
9. Marquina-Eehevarria, Bo-

livar B-1
10. Zaratamo AB-l/2
11. Elorrio B-2
12. Ermua B-l/2
13. Alzola B-1/2
14. Astigarribia, Motrieo B-1
15. Lesaea C-1
16. 0110 C-2
17. Lizaso, Iraizoz C..2
18. Vidangoz D-2/3 .'--
19. Arizeun D-l/2
20. Narbarte C-2
21. Aldudes D-2
22. St-Jean-Pied-de-Port D-2
23. Barranea, Larraun C-2
24. Briseous D-1
25. Lareeveau D.. l
26. Elgueta B-2
27. Mondrag6n B-2
28. Areehavaleta B-2
29. Ofiate B-2
30. Murua, Gopegui, Manurga

B-2

31. Mendaro Boot
32. Baztan, Cinco Villas CD-2
33. Zugarramurdi CD-l
34. Ainhoa D-l
35. Urdax D-l
36. Urrugne COIl
37. Sare CD-!
38. Itxassou D-l
39. Tolosa C-2
40. Urzainqui DE-2
41. Uztarroz DE-2
42. Roneal DE..2/3
43. AIsasua, Urdiain C-2
44. Iturmendi, Baeaieoa .C-2
45. Olazagutia BC-2
46. Mauleon DE-!
47. Isturitz D-l
48. St. Etienne~de-Baigorry D-2
49. Hasparren D-l
SO. Mixe D-1
51. Vergara. B-2
52. Salazar D-2
53. Iholdy D-l
54. Ceberio B-2
55. Helette DOll
56. Zumarraga B-2
57. Isaba DE-2
58. Navaz C~2

59. Erive, Nafarrate B-2
60. Gauteguiz Boot
61. Jaurrieta D-2
62. Costa de Bilbao A-I
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NOTAS LEXICOGRAFICAS

El 12 de septiembre de 1968, ha fallecido en el Santuario de Aran
,zazu, fray Candido Izaguirre, O.F.M., nacido en Villarreal de Urre
chua '(Guipuzcoa) en 1913. Quien desee informarse de su vida y
trabajos puede ahora leer la nota necrol6gica de su compafiero de

, Orden y miembro numerario de la AC'ademia de la Lengua Vasca,
fray Luis Villasante, en "BRSVAP" 24 (1968), p. 91 s. Con el ha
perdido este "Anuario"" a uno de sus primeros colaboradores, y la
dialectologia vasca a uno de sus mejores y mas asiduos cultivadores.
Qufenes hemos estado en estrecho contacto con el durante estos ulti
mos aftos podemos dar fe del minuci080 rigor con que el Padre Iza
guirre, basandose en un amplio y profundo conocimiento de las
cosas designadas, perseguia el dato lexicograJico, y del espiritu exi
gente que le llevaba siempre a, rehllir 0 al menos a, postponer l'a pu
blicaci6n de 108 materiales recogidos, pendientes siempre de la com
probaci6n de algUri pormenor. De sus notas ineditas, recogidas y
estudiadas con 'pi-adoso afan pore} Padre Villasante, se han tornado
estas fichas de terminos empleados en Urrechua, su pueblo natal (U),
y en Anzuola (A); de prepararlas, para la publicaci6n se ha encar
gado don Pedro Berrondo) quien ha respetado,'naturalmeilte, el estado

.frag?ilentario y a veces esquematico en que las ha encentrado'- El
trabajo de muchos afios del Padre Izaguirre sobre el euskera de Ofiate,
centrado en Aranzazu, aunque incomplete, es suficientemente rico y
.extens~, para que su publicaci6n sea no s610' dese'able, sino perfecta
'mente posible, dentro de un plazo razonablemente carto. Ya se' esta
trabajando en e110 para bien de nuestros estudios y como homenaje
a la vida y la. obra de uno de los, operarios mas activos en un e-ampo
tan necesitado ahora de e11os.

aapua: el nudo en la madera;' aapotzUa: la (madera) nudosa' (A).
arabegiya: idem (V). '

aardixa: la hembra del cerdo (A). adrdiya (D).
aaztu: olvidar(se) (A). aazteko.
abaillia: la honda; bi-- abailla (A).
abao itten: sesteando (tas' ovejas) (A).
dbixia: el arandano; bi abixa; abixak: 108 arandanos (A), (D).
adakixa: la rama del grueso de la- mufieca para el fuego (A). araa-

kiyd: idem (D). ,'" ,., ,..

4



50 FR. C. IZAGUIRRE

adarixa: el carnero (A). aariya (D).
adarra: 1) el cuerno; 2) la ramal adarrak: los cuernos, las ramas (A).
adurra: la baba (A). eldarra, baldarra dariola: idem (U).
afaixa.· la cena; ajaldu.· cenar (A). apa(r)iya: idem (D).

agia: la vara (A).
agifia: la muela; agifiak: las m. bi agifi (A).
aingeria: la anguila. bi aingera (A); bi aingera, aingerak: las a. (A).
airotza: la especie de hoz con mango largo de madera para cortar

zarzas altas, etc. airos bat; ayotza: idem (A).
aiskoria: el hacha; aiskora bat (A).
aistia: la hermana de hermana; aista bat, bi aista (A). aizpa: la her..

mana de hermana. aizpa bat (V).
aittaiiiarreba: -el suegro; amaiiiarreba: la suegra (A). aittairreba
, idem (U). .
aittapuntakua: el padrino; bi aittapuntdko. amapuntakua: la madri-

na. sastre lodi aura uste ot erman zebela aittapuntdko (A).
aitxajauna: el abuelo (A).
aitza: la pefia (A).
aizia: el viento; aize bat (A) .

.akordau: acordarse; ak6rdatzeka (A).
-akulu bat: un palo para arrear alas vacas (A).
alabia: la hija; alabd bat, bi alabd, alabak: las h. (A).
alako lekutan jai egoten da: no suele haber nada que hacer (A).
alatu jat: le he reprendido (A).

albaindduta dao; albaintzen duatze.· se van calentando (las Qvejas)
(A).

albenixa: la hebra. sei albeni (A). albanua: id. (V).
alba-, albamiiia.· respiraci6n apretada (enferm. de coraz6n) en la Qve-

ja (A). .
aldakaitza: el brote lateral desde la ralz del malz (A).
aldapa txikixa: la cuesta pequeiia (A). aldapia, bi aldapa, alddpak:

las c. (A).
aldeandu: apartar~e (A).
aletu: desgranar. aletzen d'iardu (A).
alia: el grana (fruto); ale bat (A).
alkondaria.· la camisa (de hombre). bi alkondara (A).
allia: el pedunculo (de manzana, cereza, etc.); aUe bat (A).

amaifiarreba: la suegra (A). amairreba: id. (U).
amandria: la abuela (A).
dmelauna: la telarafia (A). amelauna.· id. (A). amelauna: id. (U).
amelustixa.· el copo de lana cardado cada vez (A).
amesetia: el sueiio; ameseta gutxi (A).
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amia: la madre (hablando de irracionales). dmiak: los padres (ha..
blando de pajaros) (A).

amorraiiia: la trucha; amorrain bat; amorraifiak (A). am6rraya:
id. (U).

anaia: el hermano de hermano 0 hermana; bi and (e) (A).
antosina: la taza con un asa (A).

ontxua: la Qveja joven desde las Navidades hasta comenzar en el
segundo ano (A).

antxu batzuk: mala hierba que queda mas baja que el trigo y da
espigas; antxua (A).

antzutu: dejar de dar leche; antzutzen (A).
ao..lurruna: el hedor de boca (A).
aparra: la espuma (A).

apilleko josteurixak txakurren esteixak (A).

dpixia: el nido; bi apixa (A)J aapiya: el nido (U).
apua: el verraco (A). '

arabaota bat: un enebro (A).
aragixa: la carne (A).
araixa: el camera; bi arai (A).
arakaitza: el nudo de (arbol); bi arakaitz, ardkaitzak: los n. (A): el

bulto que se forma al cicatrizarse una herida del cuerpo (A).
arakaitza, araakitza: 1) el nudo de arbol; 2) la cicatriz mal for
mada; arakaiztuta: mal cicatrizada (con dureza) (U).

arakdiztu: se dice de la herida cuando esta cerrada y se' forma un
bulto (A). arakaiztu (U).

arania: planta parecida al mafz y crece entre maiz; tiene semi1las
pequefias y repartidas en distintos lugares; arane bat (A).

arantzia: el pincho; arantza bat, bi arantza, arantzak: los pinchos (A).
aratia: el pate; aratak: los patos (A).

arberia: la piedra facil de labrar, la arenisca, arbeta gutxi (A).
ardaua: el vino; arda-o gutxi (A).
ardixa: la oveja (A).
areeta-softua: el ruido lejano del pedrisco, granizo, lluvia, etc. (A).

areetia: id. (A).
aretotsa: el ruido lejano del pedrisco (A). areta-otza: id. (A).
argala: (de pocas cames): 1) el debil, 2) el flaco (A).
argiollarra: la abubilla (A).
aria: el apero de muchas puas; are bat (A).
aritzorrixa: la hoja de roble (A).
arjua, arjua dauka: esta agusanada (la manzana) (A).
arkakusua: la pulga; bi arkakusu (A).
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arkastia: la oveja joven en el segundo ana; arkdstiak: las ovejas;
arkaste bat (A).

arkorotxa: el excremento· de oveja (A).
armiarmia: la arafia; armiarmd bat (A).
arnasia: el aliento; arnasa bat, arnasak: los alientos (A).
arotza: el carpintero; arotzeixta: la carpinterfa; arotzeixaa noa. 2) cas-

cabillo del trigo (A).
arrae bat: un palmo (medida) (A). bi arra: id. (U).
arpausuilk: las piedras para atravesar el rio; bi arpauso (A).
arrautzia: el huevo; arrautza bat (A).
arrebia: la hermana de hermano. arrebd bat, bi arreba, arrebak: las h.

(A). arreba: la hermana de hennano. bi arreba (U).
arrokta: el gusto a requemado (de la leche); arroka gutxi (A). arro-

kia: la costra de la leche quemada en el fondo de la caldera (U).
artaldia: el rebafio; artaide bat (A).
artasoua: el maizal; bi artasoo (A).
Artetxe: caserfo de Aizpurutxo a la parte derecha del riD Urola (A).
Artetxibaixa, Artetxerreka: el rio Urola (A).
artfa: el encino (A).
artatsa: la oveja esteril (A).
artxeria: 'el pesebre de ovejas, con barrera; artxera dana (A). artxa-

. ria: {d. (A). -. .
asaskdla.· la una; asdskalak: las ufias (A).
askarrixa, azkarrtxa: la levadura; askarri gutxi, askdrrixak (A).
asmendu: aflojar 0 separar (la lana) (A).
aspela: la cantidad suelta de helecho, hierba, etc., que se puede co

ger entre brazos. aspeldu: poner as! (A).
astelena~ martizena, egueztena (-dztena), eguena, eguekitza, zapatua,

domekia CA).
astixa: el tiempo libre, ocio (A).
asuna: la ortiga; asun bat: una ortiga (A).
atalua: la clase de castafia bastante tardia y buena; atalo ale batzuk

(A).
atia: la puerta. bi ate (A).
at6na: la persona bien aseada y compuesta; atondu: componerse (A).
atxurra: la azada; atxurrak: las azadas (A).
atzaldia: la tarde. atzalde guztfa (A).
atzeen in: tomar descanso; atzeeteko: para descansar (A).
atzera: atras; etxe-ostia: la zaguera de la casa (A).
aunsbelarrixa (A).
aunsgastainaak, aleluzekia: grana un poco alargado (A).
aupeza: el eruc"to CA). .
aurrera: adelante (A).
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ausmarra: rumiando. ausmarren. ausmarlekua galdu. las ovejas (A).
auspua: el fuel1e. duspuak: 108 fue1les (A).
autz-errixa esaten jau Plazenziai (A).
auzeeria: el barrio. auzeera ortan (A).
auztla: el barrio (A).
azaro ona: buen tiempo para 108 sembrados (A).,
azatza: la'senal que se pone al sembrar e1 trigo (A).
azbizarrak: 10s pedacitos de piel junto alas ufias (A).
azipidiak: las molestias ffsicas de la pubertad (A).
azkeixa diruri: parece clase de crecer mucho (A).
azkenian: al final (A).
azkuria: la rasquera. azkura gutxi (A).
aznarrua: el dedal (A). .
azpigiltzak: los clavos que se meten en 10s extremos del eie del carro

para que no se salga (A). azpigiltzak: id. (A)~

aztarka: escarbando (A).
azurra: el hueso; bi azur; azurrak: los h. (A).
bandixua: el interior de la casa donde se pone la hierba (A).
baresitxak: las babosi1las CA.); baresitxaJ baresix bat: id. (A).
baria: e1 limaco. bi bare (A).
baruik nago: estoy en ayunas (A).
basilloria: el pan sin quitar todo el salvado; basillora gutxi (A).
batu: recoger (A).
batza: el hollejo (de la manzana) (A).
bantza: la baba (de animales, vacas, etc.) (A).
bedarra: la hierba. bedarrak: las h. (A).
beddrsariak: las hileras de hierba recien cortada. bedarsare bat (A).
beetarrak: erriberakuak: los de la costa (A).
begistia: el hueco pequefio que queda en la madera por haber' sufrido

un golpe durante su crecimiento. begista bat (A).
begintantzifiua: la i1usi6n. begittandu ein jat: se me' ha figurado (A).
bekdifia:' la ceja (A).
bekarrla: la 1egafia. bekarra bat (A). makarra: id. makar bat (U) .

. bekokixa: la frente (A). bekokiya: id. (U).
bekorotza: excremento de vaca (A).
belafiua: la niebla (A).
belarrixa, belarrixak: la, las oreja(s) (A). belarriya: id. (U).
belia: el cuervo (A).
beltzitu: ennegrecer (A).
belun-belun dago.: morado (de un golpe) (A).
benderatu: veneer (A).
b~1J,tania.:. .la .veiltana.:, bi bentana (A) y (U).
berdkatza: el ajo. berdkatzak: 108 ajos .(.A).b~rakatza;.; id. (A),



54 FR. C. IZAGUIRRE

berandu: tarde (A).
berbia: la palabra. berbak: las p. bi berba (A).
berekorra: el egoista (A).
berezkua: e1 grana rnaligno de la piel (A).
berrixa: 10 nuevo (A).
bertzuna: el badil (A).
besaria: la carga de hierba, etc., que se cage entre brazos -(A).
betazala: e1 parpado (A). '
bet-illia: la pestafia. betilliak: las p. (U). betulia: id. (A).
bet6rtza: el colmillo. bet6rtzak: 10s c. (A).

bidia: la ternera. bi biae (A).
bialdu: enviar. bialtzen (A).
bialekua,: nai ta jun eziii: auxe bialekua (A).
bidetxurra: la senda. bi bidetxur. bidetxurrak: las s. biditxi-6rra: id.

(A).
bidia: el carnino; bi bide, bidiak: 10s earninos (A).
bi-etza: e1 dedo; bietzak: 108 dedos (A).
bi-eztuna: la hie1 (A).
biitxumia: la pezufia pequefia; bi biitxuma (A).

bikixak: 108 mellizos (A).
billosgintza-inguruan: _hacia el tiempo de parir corderos (A).
bi1l6tza (jan): el cordero (A).
bi-otzerria: acidez (A).
biribilla: 10 redondo; biribillak: 10s r. (A).
bisixua: la lombriz intestinal; bi bisixo.
bisutsa: el remolino de viento y lluvia 0 nieve (U).
bixamona': 1, el dfa siguiente a otro cualquiera; 2, la pesadez que

se siente despues de un dfa de diversion 0 fiesta (A).
bi bizitzakua: la (casa) de dos- viviendas (A). '

bringaak: 10s pedazos de ramas partidas a 10 largo (A).
brintzia: la brizna (de madera); brintza bat (A).
bristaria: el destel10; bristara bat, bristarak: los d. (A).
burdifiia: e1 hierro; bi burdina; burdii1li bat, burdifiak: los h. (A).
burdin-zirixa: la cufia de hierro (A).
burduntzalixa: la sarten pequefia en forma de cazo (A), y tambien

el cazo (A). '
burdunt~ixa: e1 asador (A). burruntziya: id. (U).
burpilla: la rueda; bi burpill (A). burpillak:,1as' r. (A). ,
burrundaria: el zumbido (de mosca, piedra, etc.) (A).
burtarddtza: el eje del carro (A).
burteria: el doble aro de cuero donde se mete el timon del carro

para sujetarlo a1 yugo; burtere bat (A).
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burtortza: el aro de hierro de la rueda del carrOt bi burtortz (A). gur...
t6rtza: id. (U).

buru-ezpala (etara dau): el ,lugar del maiz donde va a salir la ma-
zorca (A).

bustondzla: la post-lluvia; bustondo ederra (A).
buztana: la cola (A).
desteria: la rueda de afilar (A).
dolaria: el lagar; bi dolara (A).
do1l6rra: el tacafio (A).
d6mekia: el domingo; bi domeka (A).
drisdaria: la reverberacion; beruan galdia: ,el resol (A).
dunbid: el ·c,encerr~,panzudo y de boca estrecha; dunba bat (A).
dundurixua: el zumbido (del oido) (A).
ebdgi:·· cortar. ·ebagibako. (A).
ederki: hermosamente '(A).
edia: la correa del yugo; ediak: las c. (A).
edurmatasia: el copo de nieve; edurmatasak: los c. (A).
egarrixa: la sed (A).
egittura bat emon: dar Una forma; egittura txarrian jausi: caer en 'mala

posicion; egittura ederreko adarra (A). egitturaz ezagutu: 'conocer
por la forma (las castaiias) (A).

egoe-aizia:' el viento sur (A). gastela, gastel-aizia.
egoe-lafiuak: los estratos (nubes) (A).
egoia: el-(viento) sur (A). egoia (A).
eg6sarifza: 10 que- estcl' poco cocido (A).
egurra: la lefia; egurrak: las leiias (A).
eguterati: del lugar soleado (A).
eifi eztakioken: para que no se le haga; erdoirik eifi eztaikixon (A).
elgorrixa: e1 sarampion; elg6rrixa: id. (A).
emakf!,mia: la mujer; bi emakume, emakumiak: las m. (A).
ernendau (3): ··apagar; emendatzen: apagando; emendau, ltzali: id. (U).
emon: dar (A).
enboixa: la tokorra que queda al cortar desde abajo el arbol (A). '10

que queda, en el arbo1 al cortar una rama (A).
enb6rra: el troneo para el fuego (A).
entendidu: entender; entenditzen (A).
epaitza: la linea saliente de un terreno. egixa (?) (A).
eperresixa: el seta bajo que antiguamente se plantaba sobre 105 7 pies

de a1tura, del luebaixQ (A). eperresixa: e1 seta bajo que se hacia
sobre luebaixa (Braulio, Aranzazu). .

eradixa: la bebida (A).
eraifieun: anteayer (A). eraineun: id. (U).
eraulkittu:. cerner; eralki (U).
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erastuna:' la' sortija; erastun bat (A). erastuna: id. (U).
erauskina: el (cordero) abGl:ndonado de su madre (A).
erautsi~ billots' au erauislzu: hagale mamar a este cordero (A).
erdoixa (3 sils.): la rona; erdoi g~txi (A).
eregi: abrir (A). '
erlabixua: la avispa (especial, mayor) (A).
erldkaztena: el divieso; erldkazten bat (A).
erlemiiiua: la avispa; erlamiiiua: mayor (A).
erlo;ua: el reloj (A).
ernai dago: esta prefiada (A).
ernamuna: el brote incipiente (A).
erpiltzia: au da erpiltzia jarri jakuna!: ique cantidad de terrenos nos

ha salido! (A).
erpUla: el terron; erpil-joten: rompiendo terrones; erpillak.o, '108 t. (A).
erp6ia: la raiz del malz; erpoe duna: las ultimas y mayores ralces

que echa el mafz. erpoia: id. (A).
errdina: la suegra (A). el"raifia: id. bi erraina (U).
erratza: el escob6n (U).
errekla:' el riD; errekak: los r. (A). errekia: id. (U).
errementaixa: el herrero (A).
errena: el que tiene un pie inutil (A).
errepia: la ubre; errepe dana (A). errepi-a, errapia: id. (U).
errestan: gutxi asko errestan da:se dice de una semilla (cuando) na-

cen varias plantas (A). errestua: la planta afiadida; bi errestu (A).
erreturia: la tierra con y~rba que se quema; erretura bat (A). erralud,

erreturia: id. erralo bat, arretura (U).
erroib£a: el endurecimiento de ubre; erroiba 'beltza: el endurecimien-

to incurable (A).
erromaria: la canci1la giratoria (A).
errua: la teta; bi erru, erru-ak: las t. (A).
esatia: la rotura 0 paso abierto en un seto. esate bat (A).
esera bat: un dicho. esaera bat: id. (A).
~skallaa: la bermejuela (A).
eskerra: la (mano) izquierda. ezkertu: retorcerlo dandole la vuelta' ha..

cia la izquierda (A). .
esklllasua: el arrendajo. bi eskillaso: (A).
eskortia: el cercado al aire libre para ordefiar las ovejas. bi. eskorta

. (A).
eskueria: el rastrillo (de madera). bi eskuera (A).
eskumia: la (mano) derecha. eskuma dana (A).
eskurra: la bellota. eskur bat. eskurrak: las b. (A). ezkurrurte-edurrur

te (A).
eskuturra: la mufieca de la mano. bi eskutur (A)..
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esneleorra: la que da poca leche (A).
esnta: la leche. esne gutxi. esniak: las L esneduna: la lechera CA).
esolia: la estaca de la cerradura. bi esola (A).
espdna: el labio. espanak: los 1. espan bat (A).
esparrua: el cercado. esparru bat (A).
etorri ai don: dicen que ha venido. esan eiban: dicen que dijo .(A) •.
etxajua: el gusano que se forma alas ovejas en 10s sesos (A).
etxebizitzia: el ajuar (A).
etxekixa: el vencejo (A). etxekidunak: 108 (zapatos) con cordeL etxe-

kixaa (A).
etziddmu: tras pasado mafiana (A).
eulondua: la postlluvia (A). -
euskibegixa: el lugar soleado (A).
euskixa, euzk- (3 s11s.): el sol. euki galdatan: el resol.(A).
ezkurauta (4 sils.): humedecido (ligeramente) (A).
ezkuria: la humedad (Iigera). ezkura gutxi (A).
ezko baiko dqgo: esta si (desbordara), no (desbordara) el agu8 (A).
eztena: la lezna (A).
teras datar: viene con fuerza (una planta) (A).
gaiiitgarrak: las ramas que se han secado en el arbol (A).
gaitza da: es diffcil (A).
gaitzizen bat: un mote (A).
gaixozaifia: el enfermero (A).
galdaria: el caldero. bi galderd (A).
galtzaidua: el acero. galtzaidu gutxi (A).
galtzarbesaria: el morral de red en forma de bandolera en que se l1eva-

ba comida, etc. galtzarbesare bat (A).
gallurra: la linea mas a1ta del tejado por el exterior (A).
ganbaria: el camarote. bi gdnbara (A).
ganbelia: de madera para dar de corner alas vacas.· ganbela bat (A).
gangurra: la cresta de gallo. gangur dana (A).
gantxarria: el chicharron. gantxura gutxi (A).
gafiagia: el caballete. ganaga bat (A).
garbostu: 1, pasarlo por la llama; 2, dejar una vianda sin hacerla bieD

con fuego, de prisa (A). .
garitxua: la verruga. bi garitxu, garitxuak: las v. (A).
garixak urte dauka: es ano de trigo (A).
garoifia: el seso. garoiiiak: las sienes (A).
garua: el helecho. garo gutxi (A).
gatzagixa: el cuajo (A).
gatzatua: la cuajada. gatzatua, gatzatu gutxi (A).
gazt.xa: 10 salado~ gdzixak: las (cosas) saladas (A).
gaztaneixa: el castafial ,A}.. gaztdfieixia,. b.l gaztaneixa(A)..
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gaztanontzixa: la quesera (A). ' ' '
gazur£a: el suero. gazura gutxi (A). gazura, gazur gutxi, gazuria: idem

(U). ' ,
geixegi: demasiado (A).
gelatzua.: el lIar; gelatzu dana (A).
gerrixa:' la cintura; gerrixak (A).
gertuan: cerea (A).'
gesala: 10 soso, 10 que esta sin sal (A) .. Lo que esta desalado: .Lo

salado (I).
gesaldu: desalar una cosa que esta salada (A).
gezia: la (manzana) no acida; sagar' geza bat (A).
gi-arr£a: el magro; giarra gutxi, gi-darrak: his m. (A).
gibelurdiiia: la seta conocida en otras partes -con este nombre (A).
gilberia: el co'squilloso (A).
gili-gili eifi: hacer cosquillas (A). '
giltzia: 1, la llave; 2, el 'clavo. bi 'giltza (A).
girgillua: la bolita del ctiello de la oveja, cabra, etc. girgillodunak:

las ovejas que las tienen (A). '
gizurra: la mentira. gizurrak:' tas m.(A).
goldla: el arado (A).
gonazixak: las tijeras; gonaizaak, gonaiza txikixak; ',guraiza -txikixak

(A).
goralarrixa: las ganas de vomitar (A).
gorgorua: el envoltorio de la semilla de lino (A). azkorra: id. '(U).
gorapillua: el n~do. gorapillo bat (A). gorapilluak:' 10s n. (A).
gorrifza: la rona; gorrin gutxi (A).
gorrixa: 10 raja (A). . "
goyagia: el caballete (A).
guntzurruna:' el rifi6n; bi guntzuirun, guntzurrun bat, guntzurrunak:

los' rifiones (A). guntzurrunak, guntxurrunak: id. (U). ",
gutxigi: demasiado poco; gutxiago: menos; gutxi-en: '--10 -menos (A).
ibaixa: el rio grande (A).zbaiya: id. (U).
ibilli: andar. ibiltzeko, ibiltten (A).
idarra: el guisante; idarrak: 108 g. (A).
idaurra: el mayal (A).
idisagarra: el membrillo (A).
igarixan dabill: esta nadando (A).
igufia dauka: la repugnancia (A). iruiya dauka: id. (D).
ifdrra: el cierzo (el viento mas frlo) (A).
iitaixa: la hoz (A).
ikeztoixa; txendorra (la carbonera), ikeztoizulua (A).
ilbeltza, otzailla, marslla, aprilla, mayatza, bagilla, garagarri!la~ agus

tua, agorrf;l, urrixa" zemendixa, abendua (A).
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ilintixa: el tizon que no se ha hecho carbon, en la carbonera (A).
illarra-itxuskixa: el escob6n de brezo. illarria: el brezo. illarra gutxi

(A).
illekaitza (ardi): la oveja que tiene poca lana (A).
illetla jote jok ugari: el lamento (que no tiene razon de ser) (A).
ille-urrixa: la (oveja) que tiene poca lana (A).
illia: el pelo (A).
illua: el tiz6n de malz (A).
illun-istantzia: el momento de oscurecer; ·illun-istantzia/-e danak (A).
illunttiko: del anochecer (A).
imillena: la medida de capacidad de 3 k. ,imillaena: id. (A).
iminia: la medida de cap. de 12 k. = el cuarto de fanega (A). imi

riya: id. (U).
imurtxi bat: un pellizco. imurtxi ein: pellizcar (A). atxumarka eiii:

id. (D).
imutua: el embudo (A).
lntxarrixa: el cencerro (A).
intxaurra: 1) la nuez; 2) el nogal (A). intxaurrak txikitzeko.
intxusia: eI sauco; intxusa bat (A).
iiiarmentua: la- clase de castafia bastante temprana (A).
iiiaurkiiia: el material para cama de ganado (A).
iiiausi (3 sUs.): ,podar (A).
iiiudia: 1) la nodriza; 2) la oveja que da de mamar a1 cordero de

otra oveja (A). '
iiiurrixa: la clase"de castafia buena y la'rnas temprana. inurrixak (A).
iiiustarbixa: planta trepadora con tuberculo medicin'al (A).' iraustar-

blxaJ idaus-: .el tuberculo de la miSma (A).
ipiiii: colocar, ipintzek6, ipintzeke daD (A).
ipurtatza: el turon (A).
iputeixa: la bodega - el local mas bajo de la casa (A)..
irausi dao: esta en celo (la cerda). talua irausi: volver la torta en

la pala de hierro para que se le queme la corteza (se le forme)
por las dos caras (A). .

iretargixa: la lun,a; idetargixa:' id. (A). ietargiya: id .. (D).
iriiia eralgi: cemer la harina. eralgitza.
irugiarria: las tres tiras de magra que el cerdo tiene entre el' toci..

no (A).
istingia, istingd bat: lugar pantanoso~ istingak: los. (A). iztinga- bat:

id. (U). '
istingorra (A). '
itteulixa: la mosca que es el terror' de las vacas (A).
ittolfia: la gotera (del edificio) (A). itt6iiia:. id,. (A).
itturrixa: la fuente; itturrixq,·k: las f. bi itturri:, id. (A).
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itxesaizia,' .itxes-aizia (A).
itxesodia:' el temporal que viene del mar (A).
itxi: cerrar (A).
itxoifi: esperar, aguardar (A).
itxuUxa: la parte interior del vestido (A).
itxentia: el brusco (planta); itxenta batzuk (A).
itzaifia: el boyero (A).
itzebaixa: la grieta que se produce en la piel de las manos con' el

frio, 0 la que se produce en el suelo con la sequfa (A).
itzundu: deshojar (A).
ixia: el junco; i'xa batzuk (A). ixa: el j. (A).
ixo' dau: ha. subido (A).
izi9tU: encender(se); bai, iziotu da (A).
izozte bat: una temporada de heladas (A). .
-izua: el espantadizo (A).
iabia: el duefio; jabe bat, jabiak: los d. (A).
jaulki: desgranarse 0 salirse de su envoltorio 108 granos de castaiia,

avellana~' etc. (U) .. jalgi: id. jalgitzen (A).
jan eraiii: hacer corner (A). .
janstetxia: la cas'a de la calle donde se cambian el calzado, etc... los

caseros (A).
jantzi: vestir(se); erantzi: desvestir(se) (A).,
jareifi: poner en libertad (A).
jdrixua: la gotera (de un recipiente) (A). jariua dauka: id. (U).
jarraittu: seguir; jarraitzen (A).
jarri: sentarse (A).
jaso dau: 10 ha levantado (A).
jasua: la persona airosa y curiosa (A).
jaurti: arrojar, jaurtitzen badozu (A).
jausi: caer (A).
jipoia: el grana (de trigo) con su envoltorio, que se golpea~ que se

da al ganado. jipoia emon: azotar (A).
joldsa: el juego, la diversion (A).
jorraixa: la escardilla (A). j6rraiyd: id. (U).
jostuna: la costurera (A). ' ,
joteillia: el arreador (A).
jungurza: el yunque; bi jungura (A).
jurgua, iru jurgo: el lindero entre dos terrenos (A).
kadstarrua: el charlo (A).
kakalardua: el escarabajo, bi kakalardo (A).
kanpaia: la campana; bi kanpae (A).
karaarrixa: la, piedra caliza' (A).
kdraitza: la pefia caliza' (A). karaaitza: id.. (u)... ..'
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karobixa: el calero (A). karoiya: id. (U)~'

karrakara bat: un ruido estridente (A).
karraskaraak jo: graznar (el arrendajo, cuervo, etc.); karras,kara bat
" '(A). . " .

karraxika:- a chil1idos (A).' .
kateia: la cadena. bi katee (A). kataia, katae danak (A).
lcedarrta: el hollfn; kedarra gutxi (A). kearria, kelarria: id. kearre

gutxi, kelarra gutxi (D).
keia: el humo. kee gutxi (A).
kikirix6 bat: un erizo (A). bi kiriktxo, kirikixua, kirikixuak: los- e.

bi kirtkixo (A).
kilika(ka) dao: mirando y escondiendose (A).
ktpulia: 1) la cebolla; 2) cuando en la madera se sueltan las vetas

de cada ano (A). ktpolia: id. kipula bat (U).
kiribisti-a, -e: lazada. kirtbista bat, bi kiribista (A). kiribistia eskatu:

soltar la lazada (A).
kirikia: la enfermedad que alas gallinas se les forma en la lengua

y les hace chillar kik;' kirikia dauka, kirika pixka bat (A).
, 'kiikia: id. (D).

kirua: la retama (A). kirua: id. (U).
kixkdldu: abrasar, quemar totalmente (A).
kixkartu: requemar (el tocino) (A). =resecar el helecho con el sol (A).
koipta: la grasa; koipe gutxi (A).
kodsperretxiku, batzuk: setas difererttes del gibelurdin (A). koosperre-

txikuak: las s. korosoperretxikua, bi korosoperretxiku.
koostixa:' el acebo (A).
kopatzua: el tocino derretido con pan (A).
k6rkobia: la corcova (jiba) (A)..
kosk61a: el erizo de la castafia (A).
krisketia: el picaporte; krisketa bat (A).
k6tzaria: la cesta baja y larga para llevar la merienda,; etc. kotzara

bat (A). -'
kukumarro bat: una persona disfrazada (A).
kukumukuxo' dago: esta en cuclillas (A).
kukurra: la cresta (A).
kukusagarra: la agalla blanda y mayor (A)"
kurriloe bat, kurril16ia: el gorrion CA). kale..txori: id. (D).
labdndu: resbalarse (A).

. labankadta: el resba16n; labankadd bat (A).
labetxorrixa: la cu-caracha (A). ,
laga: dejar; largatzen: dejando (A).
laiotza, afiubia: el lugar no soleado; lafi6tza: id. (A).,
lakdtza: la ramilla'desgajada (A).
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lanegogixa: habilid080 en el trabajo (A).
langaduria, latesixa: la puerta de campo cuyas barras se meten y sa

can (A).
lantzilfdza: la niebla que se hiela en los arboles de 10-8 altos; lantzurde

gitxi; auntzan adarra: id. (A). lantzurdia, lantzurde gutxi.· id. (U).
laneri-a: la niebla de hondonada; lanera gutxi (A). laiiiuiria, laiiieira

gutxi: niebla espesa (A).
lanobrisa: el nublado muy tenue del cielo (A).
lapikua: la olla (A). lapikua: id. (U).
lapurra: el ladron; lapurrak.· los ladrones (A).
lardaskia iii, lardaskau: hacer mal, embrollar (una cosa) (A).
larra: la zarza (A) y (U).
lastua: la pa}a (A).
latesixa: el cercado de tabla (A).
latxa.· la oveja del pais. para diferenciarla de la de Castilla, etc. (A).
laua: 1, 10 llano; 2, la llanura (A).
lausiko bat: una moneda antigua de poco valor; podia hacerse cortan

do un pedazo de caldera de cobre (A).
leakua.· el pale corto que se mete en el tim6n; leako bat (A). jo juan

atzeko lerakua.· hizo quiebra (A).
lekaixua: el grito largo (A). ~

z'ekia: la vaina (de alubia, etc.), lekd bat (A).
lekuba: el sitio (U).
lengusua: el primo, bi lengusu, lengusuak: 108 p. lengusiiia: la prima,

bi lengusiiia, lengusiiiak': las p. (A).
lepatxintxilla.· el cuero colg*nte del cuello de 108 vacunos (A).
lerdena: el (arbol) derecho y alto (A).
likia.· la liga (de pegar), lika gutxi (A)~

liper bat: una pizca (de hierba) (A).
Urdikia: el barro superficial; lirdeka gutxi (A). lirdikia, lirdika gutxi

(U).
list6rra: la avispa (especie menor) (A).
litxak erten: salir pelos 0 hUos a la topa (A).
lizarra.· el fresno. bi lizar, lizar bat (A). ltzarrak.· los fresnos (A).
lizuna: el moho.
loibia: 1, sobrino. bi l6iba (2 siIs.); 2, nieto (A). illoba.· 1, el sobri-

no; 2, el nieto. bi illoba (D).
loka dao: esta movedizo (A).
16kabika: cabeceando (de sueno); 16kobixak in:' id. (A).
lokabux bat ein: un suefio muy corto; lokamuxa: el s. (A).
lokarrasia: el ronquido; lokarnasia.· id. (A).
16karrixa.· la liga dura (A).
16katzia.· el barro; l6katza gutxi (A). lokatzia.· id. (U).
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lorratza: la huella, lorratzian: siguiendo la huella (A).
luberia: la tierra que se deshace facilmente; luberaak, luberaan: id.

(A).
luisixa: el desprendimiento de tierra (A).
lupua: la ·salamandra; bi lupo, lupuak: las s. (A). arrabiua, arrubiya:

id. bi arrabi6, arrubi bat (V).
lurruna: el vaho; lurrunak: los vahos (A).
madla.· albora daukan madla: la rama lateral de un arbol (A).
maatza: la uva (A).
madaixa: la pera; maddixak.· las p. (A).
m"aillukixa.· la fresa (cualquiera) (A).
maittekaitza: la (oveja) que no ama a su cordero (A).
maixerixak eitten: tomandose golosinas y caprichitos en secreta (A).
maiza: 10 deslucido (el color); maiztu: ajarse una persona 0 cosa (A).
makakorroe bat.' un bramido (A).
makdla: el chopo (alamo negro) (A).
makdtza: la pera (injertada) pequefia y temprana; mdkatzak: las p.

basamakatzak: las silvestres (A).
malkua: la lagrima. negar-markua: id. (A).
mamarrua: el bicho; mamarro bat (A)~

mamzna artu dau: se ha cuajado (la leche) (A).
mardo dator: lozano, pujante; mardua (A).
markiiietia: el martin pescador (de colores); bi markiiieta (A).
masustia: la mora; bi masusta (A).
matarraskixa: el instrumento de hierro para limpiar la artesa (A).
matrallia: la mejilla; matrallak: las m. (A).
matxingarratxa: la acedera, bi matxingarratxa, matxfngarratxak: las a.

(A).
meldrra, txarri-melarra: cerdo estrecho; bei melarra: id. (A).
mendebala, itxes-aizia: el viento noroeste (A).
mendixa: el monte; hi mendi, mendixak: los ffi. (A).
merkia: 10 barato (A).
metia.· el monton grande de haces de trigo inclinados. meta bat (A).
mietz: raiD (A). .
mikatu: ponerse de muda las (gallinas). mika dd~e. mikatzen CA).
mingdifici: la lengua (A).
mingurixa: la enfermedad intestinal de ovejas (A).
mintteixa: el vivero (A).
mzntza: la membrana (A),
mina.' 1, la lengua; 2, el dolor (A).
mitxeletia: la mariposa, hi mitxeleta, mitxeletak: las m. (A).
miuria: el muerdago; miura-azixa: la semilla de m. CA).
mixktiia: el que es demasiado melindroso en corner CA).
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mixtua: la lengua' de culebra (A).
m-ordintxillo bat.' un 'racimo (A).
morr6ia: el criado, bi morroe (A).
morrosko majua: muy fornido (A).
moskdna: 1, la cascara exterior de la nuez; 2, la mancha' que deja en

los dedes. moskan-gutxi (A).
mosk6rra.· el borracho (A.)
mot6txa: el copete (A).
motxardia: la tenaza de recoger castana; 2, la mujer ligera, dura y

charlatana (A).
muikia: la (mala yerba) que tiene en la ralz coma rosaries, muika

batzuk (A). muittia: id. (A).
muna: la medula. mun gutxi (A).
murmua: la enfermedad de 'gatos, perros, asnos, etc., cuando se les

cierran las narices (A).
murri (s) kan: mordisqueando (A).
murrixkildu: es 10 que hac~ el pedrisco en los maices, etc. == dejar

una planta medio comida y rota (A).
muskarra: ellagarto (A).
muskiria: 10 que pone resbaladizas alas piedras que estan en el agua.

m.uskirauta arrixa (A).
muturra.' el morro, mutur bat,muturrak: 10s m. (A).
mutxikina: el residuo de manzana que se ha comido a mordiscos.

mutxikiii bat (A).
mutxurra: el montoncito de haces que se hace cuando amenaza lluvia.

mutxurrak: los m. mutturra: id. (A).
nabdrra.· 1, el apero con una cuchilla para cortar la tierra antes de

layar; 2, ·10 pardo (A).
nai, eztot nai (no s'e dice eztot gura) fA).
naieria: el trillo entretejido para romper terrones. naiera bat = na

giaria: id. (A).
naikua: 10 bastante, naikuako da.· sera 10 bastante (A).
naparrerixid: la viruela (enfermedad del ganado de pezun.a hendida);

asta1!aparre.rixia: viruela (de personas) (A).
narrua: el' ctiero; hi' narru, narruak: 10s· c. (A).
nasai dao: esta flojo (A). :' t: -': ,. ,,'

nausixa: el amo; neusixa: id, (A).
negutia: el pinz6n; bi neguta, negutak.· 10s p. (A).
neurrixa: la medida; neurrixa: id. (A).
neurtu: medir; neurtzen (A).
6barixa: la cantidad U objeto que se da en un contrato ademas de

la cosa cambiada (A). ' , ' .
obendu in ddau·~·· le· ha· ofendido, le ha dado· disgusto (A). '.', '.; .....
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odeurlxa: la borrasca (con truenos) (A).
odia dago: hay nubarrones de tormenta (A).
oditu dago: esta cubierto e1 cielo (A).
oia: la cama; bi oe (A). . .
oiiiarrazixa: el empeine del pie (A).
oixa: la encia (A). .
ojua: el grito; oju bat (A).
ok in ddau: se ha hartado hasta mas no poder (A).
okaillia: la papada (enfermedad de ovejas) = distomatosis hepatica

(A).
okantxiribilluak: las endrinas; okantxirimillua, okantxirimillo bat: id.

o la ciruela comestible mayor que la endrina (A).
okarraak: 10s esfuerzos que se hacen a1 vomitar (A).
okelia: la came; okela gutxi (A).
okilla: el pito real (A).
okotza: la barbilla; okoz dana (A).
ollagorra (A). -
ollandia: la polla; ollando' bat, olldndak:- las p. (A).
6llasku-a: el pollo (A).
ofiaztarrixa jausi, oneztarrixa jauzi: caer el rayo (A).
oiieztu bat: un relampago (A). onestua, bi onestu, ofiestuak: 105 r. (A).
ooldixa: el musgo; odolgixa: id. (A).
6fiutzik: descubiertos 10s pies, desca1zo (A).
opa jao orrek: se 10 desea ese (A).
opilla: el panecillo (A).
oratu: asir, oratzen (A).
orbara: la cicatriz (A).
6rbeltza: la clase de castafia tardia CA).
oria: la 'masa. ora gutxi (A).
oriiia: el lunar (A).
orixa: 10 amarillo; orixkia: 10 amarillento (A).
6rixia, -e: el canal6n del a1ero de la casa; 6rixa dana (A).
orkdtillia: el tobillo, bi orkatillak: los t. (A).
orpua: el ta16n; 6rpuak: los t. (A).
orraiUua: la hoja con sus ramas que se guarda seca para dar a1 gana..

do en invierno. orraillo gutxi (A).
:orrasixa: el peine (Al.
orriikaria: el alamo temb16n (A).
orrittu, goiz orritzen da: se cubre de hojas un arbol (A).
orrixa: la hoja, 6rrixak: las h. (A). orrixa itxundu: deshojar (A).
ortosik: descalzo (A).
ortzak: los dientes (A).
osaba ta izeba (izeko): el tio y la tia (A). osaba ta izeko: id. (U).

5
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oskarbixa: el cielo despejado (A).
oskirrixa: el escalofrio (A).
ospela: el sabafi6n (A).
ostaizfa, odaizia: el viento que precede a la tormenta; ostaiza bat, os

taiza gutxi (A).
ospelera: .el lugar resguardado del sol y del frio (?) = paraje ospela

(A).
ostarkua: el arco iris (A).'
ostel-eurixa: la lluvia gruesa (de tonnenta) con sol (A). osteurixa (A).
osteurixa: la lluvia con gotas gruesas con sol (A).
ostian: por 10 demas (A).
ostondua bistan: se ve el azul del cielo (A).
otamoxtarrak: 10s de Lega~pia, Gabiria, Ezkioga, Urretxua, Zumarra-

ga (A). ;
atia: 1, el argoma; 2, el dormidero de las gallinas; ota gutxi (A).
pagadeixa: el hayedo (A). pagosastrapa bat: con muchas ramas y poca

altura. pagoixa: id. (A).
6txarrena: el cesto pequefio que se usa para llevar tierra, grava, pie-

dra; 6txarrena, otxarrena: id. (A).
palarra: la pala 0 rastrillo de caminero (A).
paparzurixa: la gardufia (A).
pegak6rra: 10 pegajoso (A).
pelakixa: la pala de madera (A). pelakiyd: id. (U).
pelua: la pezufia unica; pelodunak: el asno, el caballo, el mulo (A).
pikia: la pez, pika gutxi (A).
pikua: el higo. bi piku (A).
piUo (t) sik: desnudo (A).
pinportia: el grano de la piel; pinp6rta(a)k: 10s gr.. (A).
pipixa: la polilla (de la madera) (A).
ple(n) indda: lleno h!lsta mas no poder (A).
ponpoUua: la seta que tiene el sombrero sin abrir aun. ponpollotia (A).
porrikak: las tenazas de sacar clavos (A).
poto eiii: dejar un trabajo por desfallecimiento (A).
potoZCta: el rechoncho (A).
potoxbedarra: la (mala yerba) que se extiende e.normemente a ras del

suelo; en otras partes la llaman barrabasbelarra y bermiobedarra
(A). .

poxpoliiia: la excrecencia del roble del tamafio de una canica, que se
forma hacia la parte de las ramas (A) y (U).

puxilda; la vejiga; puxika bat (A).
saale gutxi: hierba seca, paja, etc. (A). saalia: paja de maiz 0 el fo

rraje seco que se da al ganado (A).
sabixa: 1,la planta de-un ano 0 menor; 2, la barba deJas raices (A).
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sdgastixa: el manzanal; sagastixak: los m. bi sagasti (A).
sakabixa: la trampa (casera de madera), para coger ratas (con una

madera pesada que las coge debajo; sdkabixa: id'. (A).
sakaillia: la hierba que se recoge con aria y se lleva a casa. sakailla

gutxi (A).
sakapia: el hueco del alero (A).
saldia: el caldo; salda gutxi (A).-

salgei: en venta (A).
salipordia.· la yerba parecida al sauco" que crece en tierra hien abo

nada; saliparda batzuk (A).
salteixa: la cuadra (de vacas) (A). saltaixa (3 sils.), bi saltaixa,

saltaixak.· las cuadras (A).
salua.· el voraz, trag6n, de buen corner (A).
samarra: la particulilla que se mete en el ojo (A).
sapaixa: el desvan (A).
sarbua: el barbo (pez pequefio de barbas carnosas); sdrbuak, bi sarbo,

bi sarbu (A).
sardaua: la sidra; sardau gutxi (A).
sardia: la horca. sarda bat (A).
sargori dago: caluroso con cielo cubierto (A).
sarnakia: especie de sarna exterior (enfermedad), en los troncos;' sar-

naka gutxi (A).
sartana: la sarten; bi sartaiii (A).
sartu: entrar, introducir. sartzeke (A).
sasi.· zarzal (A) y (U). sasixa: el zarzal. saasixa: id. (A).
sasiokana.~ l,~ endrina (A).
satagia:,- palanca de madera de unos 2 m. para mover troncos. sataga

bat (A). sotagia (?), sataia.
satagia, sataga bat: 1, paID afilado de unos 2 y 1/2 m. que se mete

en el carro de helecho, etc., para que no se vuelque; 2, palo para
mover piedras, etc. (A).

satanderia, ·satandera bat: comadreja (A). bi satandera, satanderak:
las corn. erbinduria, bi erbindure.· id. (U).

sat6rra: el topo, sator bat, satorrak: los t. (A).
sats-a: el estiercol.. (A). simaurr-a: id. simaurtegi: el estercolel'o (D).
semia: el hijo. seme bat, bi seme (A).
senallia, senalle txarra: mala senal (A).
sendorra.· 1a,' carga (que se lleva a hombros); sendorrak: las c. (A).
senperrikusi.· pasarlo muy mal (A).
silb6rra, txilb6rra: la panza ,(de persona) (A).
silixoka.· dando chi1lidos (A).
soiiujolia: el instrumentista (musico) (A)..



sorakarixa: la hierba que creee entre el trigo con espiga ma8 larga y
delgada (A).

sorakerixa: la (oveja) que entra a menudo en 108 sembrados (A).
sorbaldla: el hombro; sorbalda dana (A).
sorgingarua: la espeeie de helecho que sale en lugares humedos en

forma de mata (A).
sorgfn-itxuskixa: el brusco (planta) (A).
sorkixa:. el rodete. solkixa: id. (A).
suarrixa: el pedernal (A).
subalinddaria: la lagartija; bi subalinddara (A).
subia: la culebra. bi suba (A).
suingeixa: el futuro yemo (A).
sukaldia: la cocina; bi sukalde (A).
surixa: 10 blanco (A).
surra: la nariz (A).
(bi) talo-mantelu: chapa donde se pone la torta para que se levan-

te (A).
talua: la torta de maiz; bi talo (A).
tartamutua: el tartamudo (A).
tauparia: el latido (del coraz6n) (A).
titeria: el dedal (A).
t6kixa: el lugar; t6kira: a su lugar (A).
taupala: el pequefio piso que se pone en el camarote con maderas

para colocar cosas encima. taupal bat (A).
treberia: las trebedes; treberak (A).
tripaki-Ianuak: 10s cirros (nubes) (A).
trumoe bat: un trueno (A). trum6ia, bi trum6e, trumoiak: 108 t. (A).
txakala: la (persona) sin fuste, ligera de cascos, debit (se aplica mas

alas mujeres y tambien alas plantas: blandueho). txakdld'u: de
bilitarse, etc. (A) y (D).

txapardua: la elase de castaiia bastante basta" (A).
txara-bedarra: la elase de hierba mala de raices largas (A).
txarroskill batzuk: mala hierba que se extiende al ras del suel0 (A).

txarroskilla: la mala hierba (A).
txindurrixa: la hormiga, bf txindurri (A).
txeld6rra: el orzuelo. bi txeldor, txeldorrak: los or. txild6rra: idem (A).
txend6rra: la carbonera, txendorrak: las e. (A).
txepetxa: ,el chorehin (A).
txerrena: el diablo monstruoso que se representa a 10s pies de San

Miguel; se apliea tambien a personas muy malas (A).
txertakia: el arbol no injertado; txertaka bat, txertakina: id. (A).
txibi~tia: el pale volante del mayal; idaur-txibittia, txibitia (A).
tximinixa bat: una chimenea; tximinixa bat: la ch. (A).
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txindurrixa: la hormiga; bi txindurri (A).
tximutza: la chinche. bi tximutz (A).
txingarra: el tizon (A).
txingia: el aro de hierro con su cuna para clavar. txinga bat (A).
txing6rra: el granizo; txingor gutxi (A).
txinpartia: la chispa que salta del fuego, txinparta bat (A).
txlntxurruska, txintxurruska ibilli: andar saltando, sobre un pie (A).
txirbistu: 10 que hace un (el) pedrisco en el maizal (A).
txirristua: la rendija (A).
txirtxUla: el grillo. iru txirtxil (A). txirtxillak: los gr. (A).
txistua iruntzi: tragar la saliva; txistuak garbitu: limpiar las salivas.

txistua jo: tocar el txistu; txistua entzun dot: el silbido (A).
txirta gutxi: poca gravilla (A).
txixaria: la lombriz; bi txixara (A).
tx6rdua (sarde euki): la vaca que tiene 10s cuernos hacia adelante y

con las puntas hacia arriba (A).
txorixa: 1, el espigon del quicial; 2, el pajaro (A). txori-opilla: el qui..

cio (A).

uezaitta: el padrastro, uezama: la madrastra (A).
uf61a: el agua desbordada que corre despues de grandes lluvias. ufol

batzuk (A).
ugarixua: la rana. bi ugarixo, ugarixuak: las r. (A).
ukabilkadia: el punetazo; ukabUkadak: 10s p. ukabilkdda (A).
ukabilla: el puno. ukdbillak: los punos. bi ukabill (A).
uldu: ponerse £0£0 el tuberculo del nabo al subir la fIar (A). arbixa,

drbixak aoldu: id. (A). arbixa auldu: id. (A). uldu da (ardixa,
ollua): se ha quedado sin pelo, pluma (A).

umeeldu: ponerse blando par el aire humedo (el helecho, etc., que
antes estaban seeos); umale dago: (la hierba) no esta debidamente
seca para recoger. umella: la humedo (A).

umezurtza: el huerfano. umezurtz geatu (A).
uara (corrijase ura): bere urian: en su liquido (A).
urdaiontzua: cada una de las patas del cerdo con su carne; lau ur-

daiontzo (A).
urinperretxikua: gibelurdiii (A).
urdiiia (A).
urj61a: el agua que corre al caer un aguacero. urj61 bat (A).
Urola: antiguo nombre del caserio que ahora se llama Ondamendi

(en el terminG de Anzuola, en la cuenca del Drola) (A).
urriii: lejos (A).
urtebe ona: buen ano en cosechas (A).
urten dau: ha ·salido; urtetzen badau (A).
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urtxakurra: la nutria. bi urtxakur, urtxakurrak: las n. CA).
usaifia: el alor (A).
usana: la sanguijuela. usan bat, usanak: las s. (A).
usnaan dabill: anda olfateando. usnia dago (A).
usogarixa: el trigo que se aparta a1 aventar en maquina (A).
ustaixa: el aro del cencerro (A).
uxaatu: espantar (A).
uxarrfan eiii: hazar (A).
ustaua, uztaua: la lengua de vaca; ustau bat (A)..
xagua: el ratan; iru xagu (A).
xdguxarra: el murcielago; xaguxarrak: los m. bi xaguxar (A).
xlxtorra: la avispa pequefia (A). .
yayua: el habilidoso (?) (A).
zaittu: custodiar (A).
zamdrra: el cuero que se pone en la parte de las vacas al uncirlas (A).
zamia: la carga grande que se arrastra poniendola sabre ramas. garo-

zamia, etc., zamd bat (A).
zana, sana: la vena. san bat (A).
zapatza: ille zapdtza.· la lana apretada formando come. peloti11as (A).

aritz zapatzak: robles chaparros (A).
zapa-erderia: el castellano especial que no se entendia (A).
zaroia: la. clase de castafia un pece tardia y muy buena. zaroe bat (A).
zartakorra: la madera quebradiza (A). '
zekena: el tacafio (A).
zela: como (A). Se usa mas nola.
zerdena: zu-aritz zerdena: alto y derecho (A).
zertxia: el recipiente para prensar la manzana; zertxa bat (A).

ziburu: columpio (A) y (D). ziburua, bi ziburu (A). siburu-a, bi si-
buru, siburuak: los c. .

zietz eruan: llevarlo total y completamente (A.)
zenbrixa baarik: sin armazon (el puente) (A).
zirauna: el luci6n, ziraunak: los 1. (A).
zirifia: el excremento de aye (A).
zittela: se dice de quien pronto se irrita y pronto se olvida; ode zi-

tela dator: tormenta que pronto, con poca lluvia, pasa (A).
zitxa: la polilla (de la ropa) (A).
zizkua: erroko zizkua: el canal de la teta (A).
zolixa da: se dice v. gr. del perro que al punto siente cualquier rui-

do (A). .
zopizartu: descortezar la tier,ra con la azada (A).
zorua: la suela; zoru dana (A).
zornia: ~el pus; zorna gutxi (A).
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zotiiia: el hipo (A) y (U). zotinak: 108 h. bi zotiii (A).
zu-aritza: el roble bravio (A).
zuatza, s-: la torre de helecho, hierba, etc., hi suatz (A). zuatzegurra:

el pale que hace de eje (A).
zuldarra: 1, gusano de la piel; 2, especie de avispa (que no pica) en

agujero del suelo (A).
zurdia: la cerda 0 crin; zurda gutxi (A).
zurrunbillua: el remolino; zurrumillua, zurrumillo bat (A).
zutiko bat: un poste, un puntal (U) y (A).
zuzia: la seta (de primavera); zuza bat, zuzak: las s. (A).
zuztarra: la raiz; hi zuztar, zuztar bi (A). sustar bat, hi sustar, susta

rrak: las r. (A).

,Fr. Candida lZAGUIRRE/ O. F. M.





Nombres de la {(comadreja» en

e1 Pais Vasco

1. Este trabajo tiene una finalidad muy limitada, la de fijar en
10 posible la difusi6n de los distintos nombres de la Mustela nivalis
en la zona de habla vasca. Estos, en contacto con 10s nombres roma
nicos de la Peninsula, estudiados por Menendez Pidal, y los de Fran
cia~ que pueden verse' en la hoja 123 del ALF, no dejan de ofrecer
int~res. desde varios puntos de vista.

No hemospodido informarnos directamente en la totalidad del
territorio sefialado. Tampoco se ha extendido la encuesta al pais vasco
frances, deficiencia que lame.ntamos porque hubiera servido para com
probar ,si la uniformidad que muestran las fuentes es real. Por 10
que 'respecta a impresos y manuscritos, en particular diccionarios y
le~ic~s breves, han sido consultados todos los que eran accesib1es.

Ha de advertirse desde el principio que s610 heinos conseguido
c.o;nfirmar, .y acaso precisar en algun punto, la imagen que ofrece
disper$a el.,Diccionario de Azkue.· En cuanto a los problemas etimo
16gicos, hay que partir del articulo fundamental de H. Schuchardt,
RQm.ano-baskische Namen desWiesels, en ZRPh 36, 160 ss. (citado
en ad'elante Schuchardt), tan'sugestivo y bien informado como todos
los ...sl.1:yos, sin que esto quiera decir, ni mticho menos, que 108 resul
tados a 'que llega sean definitivos.
"'\ ,LQ~ norp.Qr~s. va~cos de ~a 'comadreja', dejando a un lado tas va

rianfes, son los"'s'iguientes: mustela, satandera, ogigaztai y andereder,
~"lp$,..que se .puede ,afiadir el. hapax mimitx (a): En atros casos, a se

. ,

NOTA.-T:rabajo preparado para el III Congreso Internacional de Estudios Pire-
.' naicosJ ',<~e Gerona (1958). Se publica sin otro cambio que la actualizacion

de alguna cita bibliograficat

Julen Manterola
Texto escrito a máquina
           [ASJU 2, 1968, 73-85]http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju
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trata de un error (aolatz) ° de denominaciones que s6lo secundaria
mente se han aplicado a este animal (muxar, pitotx:J urdanda, urxinx).

2. Se eitan las siguientes obras:

ALF.-J. Gillieron et E. Edmont, Atlas Linguistique de la France.
Paris, 1903-1910.

Aflibarro.-Afiibarro, Fr. P.- A. de, Voces bascongadas diferenciales
de Bizcaya, Guipuzcoa y Navarra. Ed. fr. Luis Villasante. Bil
bao, 1963.

Araquistain.-Suplementos al Diccionario Trilingue del P. Larramen
di, escritos en 1746 par el P. Fr. Jose de Maria, Carmelita Des
calzo. Barcelona, 1881.

Azkue.-Azkue, R. M.a de, Diccionario vasco-espanol-frances. Bilbao..
Paris, 1905-1906.

Baraibar, Federico.-Vocabulario de palabras usadas en Alava. Ma
drid, 1903.

Baraibar, Federico.-Nombres vulgares de animales y de plantas usa
dos en Alava. Madrid, 1908.

Bonaparte.-Bonaparte, L.-L., Vocabulaire aezcoan, salazarais et ron
_calais. (Se publica en Bol. de la R. Soc. Vascongada. de Amigos
del Pais 14 (1958), fase. 3.°).

Cprominas.-Corominas, J., Diccionario critico etimol6gico de.la Zen-
gua castellana. Madrid, 1954. .

FEW.-Wartburg, W. von, Franzosisches etymologisches Worter
buch.

Geze.-Geze, Louis, Elements de grammaire basque, dialecte soule
tin. Bayonne, 1873.

Iribarren.~Iribarre,n, J. M.a, Vocabulario navarro. Pamplona, 1952.
Landuchio. - 'Landuchio, N., Dictionarium,., Linguae Cantabricae

(1562). San Sebastian, 1958.
Larramendi.-:-Larramendi, M. de, Diccionario Trilingiie del Caste

llano, Bascuence y Latin. San Sebastian, 1745.
Larrasquet.-Larrasquet, J"' Le basque de la Basse-Soule orientale.

Paris,. 1939.
Lhande.-Lhande,P., Dictionnaire basque-fran9ais (dialectes labour-

din, bas-navarrais et souletin). Paris, 1934.
Micoleta.-Micoleta, R., Modo breve de aprender la lengua Vizcay

ne. Sevilla, 1897. (Eserito en 1653;.;)
tw..Pidal.-Menendez Pidal, 'R., Origenes del espano1 3• Madrid, J~50.

Palay.-Palay, Simin, Dictionnaire dubearnais et du ·gascon moder
nes. Pau, 1932. i
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Pouvreau.-Diccionario manuscrito de Silvain Pouvreau, siglo XVII,
en la Bibliotheque Nationale de Paris.

REW.-Meyer-Liibke, W., Romanisches etymologisches Worterbuch 3.

Heidelberg, 1930.
RIEV.-Revista Internacional de Estudias Vascos.
Rohlfs, G., «Brat und Kiise als Wieselname»: Archiv fur das Studium

, der neueren Sprachen. (Reimpreso en Aus den Quellen der roma
nischen Sprachen, Halle 1952.)

Salaberry.-Salaberry (d'Ibarrolle), M., Vocabulaire de mats basques
bas-navarrais. Bayonne, 1856.

Urtel, H., Zum Namen des Wiesels (en ZRPh 37).
ZRPh.-Zeitschrift fur romanische Philologie. Halle, 1877 ss.

El mapa de los dialectos vascos sigue la division establecida por
el prfncipe Bonaparte. Se emplean las abreviaturas: Aezc. = aezcoa
no, AN = alto-navarro, G = guipuzcoano, L = labortano, R = ron
cales, S = suletina, Sal. = salacenco, V = vizcaino. Bonaparte con
sideraba el aezcoano y el salacenco como variedades del bajo-navarro,
occidental y oriental, respectivamente; en cuanto al roncales, 10 tuvo
a veces como subdialecto del suletino.

3. Satandera: Azkue~ V-Eibar, G (Araquistain, natural de Iciar);
Baraibar: Valle de Zuya (Alava). Satandere.· BN, L (Lhande, no con
firmado; falta en Pouvreau). Santandera: G-Azcoitia. Xatandre.· Bo
naparte, Azkue: R, Sal.

Ocupa un area discontinua, que parece resto de una extensi6n
antigua mayor. Los focas que quedan son: 1) al occidente: zona de
Eibar (en Azcoitia con la variante santandera), con un testimonio
extremo'en el Valle de Zuya (Baraibar, Vocabulario ·de palabrt;ls usa..
das en Alava 230), como cuiia entre zonas con ogigaztai y panique
silla, e incluso erbiiiude (en Orozco); 2) al oriente: Salazar y Roncat.
En este ultimo valle tenemos en romance pan y queso.

. 4. Atendiendo a su configuracian, se trata seguramente de un
compuesto cuyos elementos patecen ser:

sat- < sagu 'ratan' (cf. sat-abia 'nido de ratones', sat-itsu 'mus
gano', lit. 'rat6n ciego', sat-suri, sat-urdin 'campafi.ol, raton de cam
po', lit. 'raton blanco, gris', etc.) y and(e)ra / and(e)re 'senora,
mujer'. '.'

La dificultad esta en explicar razonablemente una denominaci6n
que literalmente equivale a «senora ratan» 0 «senora de raton(es}».

La formaci6n recuerda el nombre vasco de la 'lagartija' (sugan
dela~ sugandilla, sugekandra, etc.) que vendrfa de *suga-andera I -e,
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de suge 'culebra'., y cuyo segundo elemento seria el mismo de satan
dera (vid. G. Bahr, RIEV 19, 6 s. y Cororninas 4, 98 SS., s.v. saban
dija) (1).

Es significativo que sagu vaya unido a una designacion de ca
racter femenino, ya que da la coincidencia que se emplean nombres
analogos en vasco y en romance, en Espaiia y fuera de ella, para
designar a la comadreja: 'nodriza', 'comadre', 'senora', etc. Coincide
con esto el genero femenino de paniquesa, etc. El fenomeno rebasa
ampliamente el area de las lenguas romanicas. Schuchardt 160 ss.
estudio varios de estos nombres: gr. med. numphitza 'novia' y 'coma
dreja', hungaro holgy 'senora' y 'armino', menyet-asszony, meny
asszony 'novia' y 'comadreja', arabe Carilsa 'esposa (novia)', 'esposo',
Carisa 'esposo' y 'comadreja'. Tambien en georgiano, siempre segun
Schuchardt, la misma palabra significa 'reina' y 'comadreja'.

Para el mismo autor la palabra arabe ha tornado su segundo valor
del gr. media numphitza 0 quiza del ant. numphe', aunque para este
no esta documentada que sepamos la acepci6n 'comadreja'. En ese
caso, el nombre vasco se habrfa imitado del arabe, por intermedio
del romance. El propio Schuchardt menciona en el siglo XII el his
pano-arabe Carusat al-firlin (0 firln) 'prometida, novia de ratones', que
coincide exactamente con el compuesto vasco. El inconveniente ma
nifiesto de esta hip6tesis es que el supuesto termino romance media
dor entre el arabe y el vasco no es conocido y, como se sabe, el nu
mere de arabismos directos del vascuence es muy pequeiio.

Esta generalmente admitido que el nombre de la 'comadreja' ha
sido sustituido en muchos lugares por denominaciones eufemisticas,
por 10 que constituye uno de 108 ejemplos mas citados de tabu lin·
giifstico.

.La primera parte de la palabra satandre esta semanticamente re
lacionada con otros terminos que se emplean para designar a este
animal (dejando aparte mustela, que aunque etimo16gicamente no
tenga que ver con mus, popularmente pudo haberse relacionado):
rata paniquera, -paniquesa, ..paniquella (Lerida); rataliria (Colunga),
rataliya (Nueva, Valmori, Quintana-Llanes), rataUina (Ribadesella)
(Vid. M. Pidal § 84 bis 3-5, 398 s.); fr. ant. rablette (rat belette).

5. .Mustela: Azkue: V.-Marquina. Musterle: idem~ V.-Izpaster,
Lequeitio. .

Ocupa un area reducida al este de Vizcaya, cuyos puntos limi
tes son Izpaste~,. Lequeitio y Marquina. (El P. Aiiibarro, vizcafno,

.(1) , 'SegUn Bahr, I. C.J ·saba'Jilde.ra'J que supone formado de sagu. (en 'cuyo ca'So
seria un, compuestol reciente) designa el 'murcielago' ~ '
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natural de Villaro, no 10 incluye en su diccionario, aeaso porque no
10 conoeia.) -

Puede ser resto de una antigua influencia latina. De todos modos
no hay pruebas de que tal denominacion haya estado en uso fuera
de Vizcaya. No esta documentada una variante *mustera (0 *muz-),
que seria e1 resultado vasco normal del late mustela, si se tratase de
un prestamo antiguo, pero la final pudo ser sustituida por la mas
freeuente -ella.

La forma musterle, que aparece como variante, la quiere justifi
car Schuchardt 169 como debida a un cruce con el vizcaino mierle
'marta', cuya etimologia no es clara. En valenciano hay mustrela, de
donde se llega sin dificultad a musterle (cf., sin embargo, vizc. es
tarta 'estrada', de estrata). En el S. de Francia (ALF) aparece tarn
bien mousterlo.

6. Erbiunide: AN-Baztan. Ermiunide: AN-Oronoz. Erbiiiude: G,
V Orozco; (Larramendi, etc. Citado como guip. por Afiibarro). Er
biiiure (junto con el anterior en muchos pueblos de Guipuzcoa, donde
es corriente la confusion de d y r entre vocales). Erbifiura: G Le
gazpia. Erbindura / -e: G Zumarraga, Villarrea1, Gaviria. Erbindo
re: Diccionario de Duvoisin, segun Azkue. E'rgunedia (con articulo);
Landuchio (Vitoria?). Ergonei: G Beras'tegui, Echarri-Aranaz. Ergu
niri: AN Araquil. Ergainude: navarro, segun Afiibarro. Arminderi
(Bonaparte), Armunderi (Azkue, Aezkera, Bilbao 1928, 115): Aezc.

Comprende la zona central del Pais Vasco. El extremo oriental,
en Aezcoa (arminderi, armunderi),. sigue alsur por Araquil (ergu
niri) , Echarri-Aranaz (ergonei), Vitoria (? ergunedi en Landuchio).
Al aeste apareee aislado erbinude en Orozeo. Lo encontramos en Le
gazpia y Zumarraga y, a1 este del Urola, hasta Oyarzun, Fuenterra..
bia e incluso en el Baztan, cuya habla tiene tan estrecha relaci6n
con e1 1abortano.

Esta zona que, como se ha sugerido, parece haber fragmentado
el area de satandera, es continua, salvo el punto aislado de Grozeo
en el vizcaino accidental. El diccionario de Landuchio (que da tam
bien ogi-ta-gaztai) muestra, no obstante, la posibilidad de que esta
denominaci6n c.ontinuara antiguamente por el sur, en regiones dond'e
se ha perdido el vascuence, sin solueion de continuidad, desde Ara
qui! y la Burunda en Navarra pasando por la llanada alavesa.

El area de erbiiiude esta limitada por la de anddereder a1 norte, a
10 largo de la frontera con Francia, y por la de ogigaztai / pani'que
sa sabre todo por 108 demas lados.

7. Esta voz se explica espontaneamente como un compuesto de
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erbi 'liebre', termino comun, e ifiude / unide 'nodriza'. La distribu
cion de variantes en el nombre del animal no esta en desacuerdo
con la de las variantes ifiude / unide. As! el AN del Baztan tiene
~nide y erbi- / ermiunide, y el vocabulario de Landuchio presenta
ergunedi-, cuya final podria ser facilmente una metatesis de unide
('ama de cria', en el mismo). (Para V Orozco erbifiude, cf. inudea
'ama que cria nifio' en el bilbaino Micoleta, en 1653.)

Otras variantes se apartan mas en cuanto a la forma, pero no son
irreductibles a ese prototipo. No es infrecuente encontrar -nd-, -ng
en lugar de una -n- conservada (asi en el nombre de la 'hormiga'),
y la vocal inicial del aezcoano seria un ejemplo de la frecuente aper
tura de e en a ante vibrante implosiva (cf. p(h)artika 'pertiga, va-
ral', etc.). .

Segun Schuchardt 1. C., el aezc. arminderi resultaria sin dificultad
de un bearnes *erminhere ~ *herminella, es decir, procedente de un
diminutivo del lat. (mus) armenius, armenia.

Efectivamente, no hay 4ificultad en explicar erbi- < ermi~ no solo
por etimologia popular, sino tamhien por disimilacion de nasalidad
(cf. S bedezi 'medico', beniise 'ebanista', etc.). Con todo, un bear
nes -inhere se hubiera adaptado normalmente como *-iFiara, mucho
mas, proximo al nombre v~sco de la 'golondrina' que al de 1~ 'no
driza', que en suletino, dial~cto en contacto inmediato, suena unhiide.
No es seguro que un (h) ide sea mas antiguo que iFiude; sin embargo,
es probable que asi sea, tanto por razones geograficas como porque
su final podria ser el sufijo: frecuente -(k) ideo

Falta toda prueba de q~e, coma quiere Schuchardt, erbiFiude sea
una designacion peyorativa: del animal, a la inversa de xatandre. Lo
probable es que ambas sean denominaciones halagiiefias (propicia
torias). Con todo, la etimologia vasca expuesta, y que se puede llamar
popular (aceptada por R. Riegles, Worter und Sachen 2, 186, ss., y par
Charencey, RIEV 4, 510, quien explica el nombre por antifrasis),
no tiene semanticamente en su apoyo mas que el hecho general de
que el nombre propio del animal ha sido evitado con frecuencia
y. sustituido en muchos casos. por nombres que se refieren a la mujer
.(-'comadre',. 'senora', 'nuera', etc.). Cf. H. Urtel, Zum Namen des
Wiesels, en ZRPh 37, 210 s. A pesar de todo, no conocemos en el
folklore vasco nada que apoye directamente esta interpretacion,

La idea de Schuchardt encuentra cierta confirmacion en la va
riante erbindori, que Azkue atribuye a1 labortano Duvoisin, si su
significado es el de 'comadreja', pues en una canci6n popular sule
tina (Schuchardt 167, nota 3), erbindoli (a) parece designar el 'ar
mifio', o"'mas exactamente su .pie!.
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8. ogigaztae, de donde ogigaztai: V Bermeo, Guernica, On-ate
(Azkue);. ya en Micoleta y luego en Larramendi, Afiibarro, Van
Eys, etc. ogi ta gaztai: Landuchio, V Mondrag6n. ogei ta gastai:
V Villarreal de Alava. En romance: paniquesilla: alaves (Barai
bar) (2), navarro de Estella (Iribarren); tambien en Echarri-Aranaz,
Zudaire, 0110, Munarriz. pan y queso: Azkue: Roncal. paniquesa:
general en Navarra (Iribarren). panicaseta: S., Martin de Dnx (Iri
barren).

Por su situaci6n, que no es muy diferente aI area de prestamos
como marti(t)zen 'martes', etc., limitados al oeste y sur de la zona
de habla vasca, da la impresi6n de ser un calco relativamente re
ciente del tipo romance paniquesa.

Su extension actual esta limitada a la zona occidental desde
Bermeo, Guernica, Arratia (Afiibarro), Villarreal de Alava, l1egando
por 10 menos hasta Ofiate y Mondrag6n en Guipt1zcoa.

En Vitoria se atestigua el romance paniquesilla y en 1562 ogi ta
gaztai (Landuchio; que menciona tambien ergunedi).

En Roncal (vase. xatandre) no se ha imitado el terminG emplea
do en romance (pan )'. queso).

9. ogigaztai es sin duda el equivalente exacto de paniquesa, so
bre todo en la forma ogi ta gaztai.

Su misma difusi6n, limitada a un area lateral, junto a su gran
extension en romance por Alava, Navarra, Arag6n, etc., apunta a
una introducci6n reciente. Tambien parece importado desde Arag6n
en el sur de Francia (con gran numero de variantes: Schuchardt
y ALP, 123), donde caseus no se conserva.

Cuesti6n muy distinta es la del origen de paniquesa. Se ha su
puesto (3) que alude al calor del animal, blanquecino en la pechuga
y rojizo en el lomo. Iribarren, s.v. paniquesa, da como razon de la
denominaci6n la afici6n que se le atribuye al pan y al queso. Para
Rohlfs (4), que estudia nombres analogos de otros animales cuya
coloracion es distinta, el nombre no alude al color, sino alas ofren..
das propiciatorias que se hacen a la comadreja. Esta interpretaci6n
esta apoyada en textos folk16ricos gascones y vascos, entre otros.
Vease, para varias localidades vizcainas _y una guipuzcoana, Azkue

(2) G. L. de Guerenu, M'unibe 4 (1957), 249 senala paniqu,esilla en Apellaniz
y calandreja en Lagran (Alava).

(3) Schuchardt) ZRPh, 23) 192 y 36, 163; M~ Pidal, Grig. 84 bis 3, p. 397
(sabre todo, nota 7); Baraibar Vocabulario de palabras usadas en Alava, 196.

'(4)' "Brot und ,Kase als Wiesel'name" : Archiv. fur (~as Studium'der neueren Spra~

chen, 160) 'P. 243-247. (Aus den Quellen der romanischen Sprache.n, 34.)
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Euskalerriaren Yakintza (Literatura popular del Pais Vasco) I (Ma..
drid, 1935), 45.

10. andereder: BN, L, S. Generalmente con palatalizaci6n ex~

presiva (andderedder, anddereder, anderedder, con variantes mas
evolucionadas; suI.' ande(r)ejer: Larrasquet). En Pouvreau anguere
derra, donde gu debe de ser 8implemente una manera de represen
tar dd.

Segun Azkue y Larrasquet, andderejer (j fricativa prepalatal so
nora) designa tambien en suI. a la 'reina de las abejas'.

El area de este termino esta limitada a la parte vasco..francesa
ocupando, al parecer, su totalidad, sin que, a 10 que sabemos, haya
llegado a cruzar el Pirineo.

Las formas danevere (Pouillon-Landes. ALF 123), daunabere
(Sauveterre-Basses-Pyrenees. ALF 123) y dauno-bero (sefialado en
Bayona) coinciden exactamente con el termino vasco.

El area de andereder aparece limitada al este por el tipo pani
quesa, que parece procedente de Espafia, segun se ha dicho.

La mayor parte de las variantes foneticas son claras; aun las que
podrfan presentar mayores dificultades se explican facilmente a par
tir de andereder.

. Sobre su origen, hay una relaci6n entre sus componentes y 108

terminos en usa en las dos areas laterales: belette en Francia, doninha,
donicella, etc., en el occiderite de la Peninsula.

Terminos propiciatorios de este tipo estan atestiguados en exten
sas zonas. En Espafia: bonuca, munuca, galana (Santander); cast. dial.
donosilIa y, en general, los derivados de domnicella (M. Pidal, § 84
b7, p. 402 s.): donezifia, domicela. Podrfa incluirse garridifia (Schu
chardt 168). En Italia: donnola, bela donola (que corresponde. exac
tamente a1 termino vasco-frances). En Francia: aparte de belette, te
nem08 pulido, pulido-b,elo, damisele (Palay). Algo semejante serian
108 tipos bearn. c.ausete (propiamente 'cosita bella'), bavaro Schon
thierlein ('lindo animalito'), danes hjone; y otros (Baraibar, Nom
bres v~lgares de animales y plantas, 7).

El tipo gascon daunobero, que encontramos en la frontera lin..
giiistica vasca, corresponde, pue-s, exactamente a andereder, como
hemos dicho.

11. urdanda en el sentido de 'comadreja' solo 10 registra .Azkue
en suletino como 2.a acepcion de la palabra (la 1.a es 'mujer de
mala vida').

No figura en los vocabularios suletinos de Geze y Larrasquet (en
este ultimo tenemos urdafia 'femme de mauvaise vie, femme degou-
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t~nte'), por 10 que su 10calizaci6n y su misma realidad parecen du
do~as., En todo caso, la acepcion 'comadreja' serla secundaria. No
creemos que tenga relaci6n alguna con vasc. burintxa, urxintx, etc.,
'ardilla', como sugiere Corominas I, 255 b (s.v. ardilla, n. 5), si
guiendo a Schuchardt. Esto no quiere decir que alguna vez no se
hayan confundido 108 nombres de 10s dos anima1es: aSI Salaberry tra
duce urxinx por 'belette'.

12. mimitx (a) s6lo aparece en Pouvreau, sin 10calizaci6n. No
se sabe tampoco si su -a forma parte del tema 0 es el articulo.

Puede ser una reduplicacion expresiva de mitx, palabra que se
emplea repetida para 11amar a1 gate (Schuchardt 168): cf. BN, L mi
nitx 'gato', en 1enguaje infantil, segun Azkue.

13. Otras denominaciones. Azkue da aolatz 'comadreja', toman
dolo de Iztueta, pero la fuente de este es Larramendi, donde aolatz
traduce mustela, especie de pescado. Se trata, pues j de una equivo
caci6n.

En la zona de habla vasca muxar (muxer, mixar, mixu, cf. lang.
missarro, etc.) es 'marmota', y entra tambien en el compuesto kata
mixar 'ardilla'. Su empleo en Oroz-Betelu como 'comadreja' parece
debido a confusion, probablemente reciente. En otros lugares de Na
varra, musarra, musharra, mllsherra es 'liron' (Iribarren). Para ejem
plos de la misma confusion en otros lugares, yid. M. Pidal, Orig.3

§ 84 bs, p. 399.
Larramendi da (s.v. comadreja) pirocha, errata evidente de pitocha

(cf. pitosa) s.v. gardufia). Segun 10s testimonios mas autorizados, pi
totx y el compuesto gatu-pitotx (suI. gathu-pit6tx) significa 'turon'
y acaso tambien 'gardufia' y 'marta'. As{ en el vocabulario de Bona..
parte 'putois' esta traducido por /utoch en aezcoano y pitoch en sa
lacenco (REW· 6878).

14. Por ser el Pais Vasco un reducido enclave en territorio ro
mance, hay que contar en todo momento con la posibilidad, amplia..
mente probada en muchos casos, de que la lengua vasca haya sufrido
la influencia de las vecinas. Siempre aparece como menos probable
la hip6tesis contraria, aunque no pueda exc1uirse del todo en casos
determinados.

Por razones de geografia lingiiistica (discontinuidad y, al menos
en parte, situacion lateral), se diria que satandera es el terminG indi
gena mas antiguo. Carece de equivalente en las regiones vecinas en
epoca modema. El area de erbiFiude es mas extensa, pero tambien
mas continua.
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Dado que andereder y ogigaztai aparecen, a pesar del cambio de
1engua, como' pro1ongaciones de areas romances, es natural pensar
que su centra de difusi6n no esta en territorio vasco. Ocupan, por
otra parte, zonas continuas y margina1es, a1 norte y oeste, respecti..
vamente.

Mustela, prestamo manifiesto, puede ser antiguo: su forma, por
desgracia, nos dice poco acerca de la fecha aproximada de intro..
duccion.

La documentaci6n vasca es, como se sabe, muy reciente, y 108
cien afios escasos que van de Landuchio a Mico1eta y Pouvreau, por
ejemplo, no permiten sacar conc1usiones. No serla imposible que
a1guno de estos nombres apareciera usado como apodo en algl1n do..
cumento medieval navarro, pero no hemos ·podido ha11ar .ejemplos.

Manuel AGUD y Luis MICHELENA.
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,APUN'TES VIZCAINO'S

(PRIMERA PARTE)

INTRODUCCION

1.: 1. Las siguientes notas resumen estudios de algunos, Qi~lecto~
vizcainos efectuados durante breves vis~tas (diciembre 19~8-~H~rl\ t959,
diciembre,l959-febrero 1960, diciembre 1964-enero 196') ~ vario~
puntos de Vizcaya, ,principa1mente Bermeo, por 10s autore~, ~.P~ da~
t08, fueron ,suministrados por varios infonnantes y se refier'en e~- par
te a la fonologia y morfologfa de estos dialectos, mientra's qtl~I' otra
part~ constituira textos foneticos y semifoneticos en form:~' de, '~~en
tos, etc. La recopi1acion de 10s materiales se ha hecho POt cop-si
guiente desde- distintos puntos de vista por 10s dos coautores~' -{le 10s
cuales una permanecio en e1 puebl0 de Bermeo primero Iqur~nte tres
meses (en 1958-1959) y luego ~ continuacion un 'par Qe:-m~~e~ (en
1959-:-1960 Y 1964-1965),' recogiendo' cuentos' populares en.: ,l,.Q.tacl0n
semffonetica, que reproducimos al fin de este estudio., El --anali
sis 'fq:het~co-~orfoI6gico; asf 'como 10'5 textos' en notaciol1 'fonetica,
se':deb~ 'al otro coautor j quien' permanecio unas temporada:~-',de 'mas
corta duracion (principalmente 1958~1959), en 'distint~s "'partes de
Vizcaya, la mayoria del,tiempo en Bermeo. Los autores clesean 'e~pre
sar su agradecimiento, en primer 1ugar, al sefior Jon :Bilbao; por
la gran ayuda prestada durante .las investigaciones; ademas aIlluchos
otros amigos de entre 10s informantes~ en Bermeo y otros luga'tes.

,, ',1~·,2. -; Los -dialectos 'vizcafnos, que ai, igual que. el' sq1etino de
Francia, distan notablemente de 10s mas centricos, a $aber;'\los de
Guipuzcoa, Navarra, etc., han sido en general -a pesar de 108 im~

portantes trabajos del gran vasc61ogo vizc~ino don Resurreccion Ma..
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fia de Azkue- insuficientemente estudiados. Nos atrevemos a pen
sar, con este -motivo, que esta nuestra exigua contribuci6n no sera
enteramente sin valor para el conocimiento del vizcaino, como se
habla corrientemente par Bermeo y algunos otros pueblos de las par
tes maritima y central de Vizcaya. Como en trabajos anteriores sobre
dialectologia vasca, el autor de las notas lingiiisticas ha dedicado es
pecial interes al sistema de la acentuacion de las palabras y frases,
aspecto que segun nuestra opinion es de suma importancia, ya que
aclara ciertos pormenores de la parte de la fonologia que toca al
acento hasta en otros dialectos vascos.

LISTA DE LOS INFORMANTES

2. 1. Para referencia mas conveniente en el cuerpo del tratado
fonetico~morfologico y ]os textos foneticos, usamos las siguientes si
glas, indicando al.mismo tiempo el lugar 0 domicilio y la identidad
de los informantes de donde proviene el material para este estudio.
Las localidades visitadas han sido ante todo 108 pueblos de Bermeo,
Guecho y Mundaca; la sigla de localidad se refiere naturalmente a
la oriundez del informante (y no al lugar en que fue encontrado e
interviuvado) y asi hemos podido cubrir ademas 108 pueblos de Fru
niz, Arrieta, Larrauri y Dima.

2.2. ' La lista completa de informadores tiene el siguiente as
pecto:

lnformantes de Bermeo

Bl: Don Primitivo Monasterio Madariaga, patron de lancha de pes
ca y guardian del Museo Erci11a en Bermeo; fallecido el anD
1959, en la edad de 74 afios.

B2: Don Antonio Leniz, marinero de Bermeo.

Informantes de Guecho

Gl: Dofia Agustina, viuda de Arregui, Guecho.
G2: Don Pedro Oimaza (segun nos habia informado, 95 anos),

Guecho.
G3: Una hija de G2, Guecho.
04; D9fia Matilde Garay-Bilbao, «Goiko Etxea», Guecho,
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Informante de Mundaca

M: Senora de Bilbao, de 74 alios, «Osaberia», Guecho.

Informantes de Pruniz

Ft: Dona Benita Muruaga de Uriarte, «Ibaigane», Bermeo.
F2: Dona Garbifie Uriarte de Pereira, Bermeo.

Informante de Arrieta

A: Don Juan Uriarte, «Ibaigane», Bermeo.

Informante de Larrauri

L: Dofia Felicia Telleche de Gaubeca, Bermeo~

Informantes de Dima

D1: Senorita Katalin, casa de «Osabena», Guecho.
D2: Senorita Victoria, casa de «Osabena», Guecho.

89

Otros infonnadores (narradores de cuentos, etc.) iran indicados
par entero. I

Como se ve de esta lista, usamos la sigla B por Bermeo, G por
Guecho, M por Mundaca, F por Fruniz, A par Arrieta y D por Dima.
Una BoG sin cifra alguna denota que se trata de una forma lin
giifstica 0 una pronunciacion que se puede estimar mas 0 menos ge
neral en 10s correspondientes pueblos.

NOTAS LINGDISTICAS

Simbolos foneticos

3. 1. Para la notaci6n foneticas utilizamos 10s siguientes slm
bolos indicando 105 fonemas vocales y consonantes de los dialectos
estudiados.

3.2. Entre las vocales," a, e, i, 0 y u se pronuncian coma en
casteJlano 0 en 108 dialectos vasco-espafioles en general, por 10 que
las designamos con 108 correspondientes signos foneticos. No se ob
serva ninguna diferenciaci6n fonol6gica de vocales largas y breves~

sine que la duraci6n es de caracter intermewo. Naturalmente voca..
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les acentuadas pueden resultar mas largas,' en cualquier pOSlclon:
jo jO·1 «batir» (Bl), bost bO·,'st «cinco» (Bl), auntza aunc?·' «la ca
bra» (B) -aqul el punto marca la largura resultante del caracter
'acentuado de la vocal. El acento, que consideramos inherente en cual
quier forma suelta 10 marcamos por el signo corriente del «acento
agudo» ,del,. f;rances, {'), colocado tras el correspondiente slmbolo vo~

calico; con el signa del «acento grave» (~.) indicamos ~n acento -en
realidad tan marcado coma el anterior- que resulta de la pronun
ciaci6n ritmica de la frase, ~in que pertenezca a una forma lingiils
tica en posici6n suelta (para 10 que vease adelante, §§9.3~ 22).
Si las vocales se pueden. cpnsid,e~ar::como,,fonnando un: diptongo
(vease §7..2, nota 15), los signos de acento son puestos tras el ultimo
de los simbol08 vocalicos,.-" r, ,

3.3. Entre 108 simbolos correspondientes 'a 108 'sonidos .conso';'
,nantes, 10s siguientes seran usados como en castel1ano (0 corriente
mente en vasco..espafiol): b, d, I,. g" .k; 1, rn, n, p, r (la ere del cas
tellano) y t. N6tese que b, d y g son oclusivas 0 fricativas en las mis
mas posiciones qlle en 'castellano- (0' vasc6..espafiol gene:ralmente),' sin
que se. pueda caracterizar esta diferenciaci6n como fonematica. La s
es intennedia entre los sonidos de s y z en castellano, igualando as!
la':s",sorda 'del frances. 'El simbolo 'c'lo usamos para la africada ts
(eso es el sanido final de la palabra francesa quartz). Con}' denota..
mos el sonido":de y consdnante en ',espafiol y con w un sonido" -al
parecer secundatio (veanse §§6.7~8)- igualando el que se escribe
hu 'en palabras castellarias del tipo hueso, hueco, etc. Como en la Due
v~ ortograffa v'asca seiialamo's la erre del castellano por f (1). En otros
c~sos el acento sobrepuesto a un 'slmbolo conSonante (0 colbcado tras
el) denota l~ palatalizacion, esto es, una calidad fonetica privativa-'
mente vasca '(para esta .~~<:l~.e, .inf~~~ en §8~1). R~sultan de este modo:
c (el sonido de ch en castellano 0 de tx en' la ortograffa vasca), d' (una
d palatalizacla) (2), l' (el sonido ~e II ~n espafiol), n (el sonido de ii
en espafiol),'s (el sonido de sh en irigles 0 de x .en la ortografia vas
ca) y, por fin t' (una· t palatalizar)a). Notamos la ~onsonante nasal
qu~, ~e~~lta ,de': una, n 'ahte' un 'sonido velar (COpiO~h eS'pafiol, tengo,
b'a'nco) ,:0 algtitia vez' eh posici6ti"fin'al de 'palabra par la .tilde ,(~) co
locada tras el simbolo de una voc~l cualquiera. La aspiraci6n, 'rh) I :se
puede usar inicialmente ante vocal y sin v~lor fonematico, como en,
amat '!zllmar, «diez>} (A)" para adjuntarle' 'uri',~el~merlto enJatic(). :.,

.. , , . ': •. " "" :":,' , . ' ~,: • ~ ! ',) : ~: ' , ", '. ~, " .... : !' , ", ':, .j,' , :, :.'" ", ':' ,

."\0 .; p~ti...~~s·~~; e~ .queeste,' ~o~id~ ...~~..• ~n·~'s'o~~d.o '~a;~ci(M ~s re~~esentado. por
elStmbolo' y""vease en' el, ,§ '6.15. ",:" . , ':' ,," ,: " ' ,
,,' {2) Ei~",".'~etdaderarri~nteiiuna :'va'ii~nte: 'forietica de i,(cfr>!en~. '§ ',6.2).
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FONETICA SINCRONICA

Vocalismo
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4. 1. Como ya advertimos en el §3.2, la diferenciaci6n fono16
giea de 'vocales' largas y breves no se ha~e generalmente en vizcafno
(3).: Asi ·hemos apuntado: ateetan ati'tan «en las puertas», (comp.
abajo), altza(d)u zirala alce~sila «que se, levantaron», (L; eomp. §7.4-),
asf coma otros ejemplos de: la pronuneiaci6n sUa de zirala. Se podrfa
suponer,' ·sin '.'embargo, que ,existan casos ·de geminaci6n vocalica (ana
logos a los castellanos de leemos, zoologia, azahar, etc.) que natural
mente propende -en vasco como en espaiiol- a la pronunciaei6n
con vocal de',·duraci6n normal, dejando .no obstante vestigios en· .for
mas -intermedias en que parece algo alargada la vocal: nebeari (> ne
beeri) 'nebe~'ri «al hermano» (F1), lume~gaz (> lumiegaz) lumi·'gas
«cen la pluma», here etxearen (etsearen) ondoan bere 'ec{·'n ondo'an
«al·lado· de su casa», etc. N6tense particularmente los casos de ie y
uo, que siempre' tienden a- hacerse i y u respectivamente, con. las for
mas intermedias de i· y U·, tanto en la p~onunciaci6nde voces vascas
c.omo espafiolas:., miesazko mi' 'sasko «d~ ~ienzo 0 tela gruesa», etc.;
hay que notar qite el vizcafno -asl comp el vasco en gerieral- pre
fiere la acentua~i6n «decreciente» de los:, diptongos, 10 que se refleja
tambien en la pronunciacion regio11-al del castellano (siete si'ete, pue
bIo ,pu'oblo; .-cot1)p. Navarro Tom4s, .Marzual de pronunciaci6n espa
nola, Madrid 1953, §66, asf como, para el vasco en general, Ana
Maria Eehaide, Castellano y v~sco. en contacto, en el Boletin de la
Real Academia Espafiola, torno XLVI~ cuaderno CLXXIX, ]\11a
drid 1966, pag. 521). As! sucede por r~gla general a todo gntpo· ie
o uo, notandose a veces toda una serie de. for~as .mas 0 menos ,equi·
valentes desde .et punto de yist~ fo~016gico:' ea -'. ia' .. ie - (ii) - ;. - i

, ~

(3) Se suele hacer constar en las gramaticas. vascas que el vizcaino hace esta
diferenci.a.ci6n ',(Yease, por, ejemplo', B. de Arrigarai, Gram4tica .del euskeia, (San
S~ba'sticin), pag. 15 (aari "carneto"). En algunos; libros (v. gr. Azkue, Prontuarlo
de'la lengua 'va-sca'J Bilbao,- 1932) las' vocales "largas" son marcadas pot el acento
circunflejo ( .. ), v. gr. ari "carnero", etc. Otras veces es probable que el circun
,fl~Jo, <;> bi~n la genlinaci6n, se haya ~pleado p.ara marca.r u~a v:oca1 acetl:tuada
mas' bieJi qu;e larga;' ,comp. eri 'J. A. Moguel, Peru Abarka (Kuliska Sorta, N.o 13-14.
Zarauz, 1956) :beernak "Jas piernas"- (pag. 70), 'belaarrijak' "las orejas" (pags. 55,
~72)j·:txaa1ai"a 105 terneros": (pag. 102),· jaaten ~'corp.i~ndo"· (pag. 102), jaat~ra ·"a
corner" (pag. 28), zer daanzut? "~que oigo?" (pag.' 4S; efr. danzudazan, ez dan
zuzu, pag. 55, 67). En cuanto a la contracci6n de vo~les, L. Michelena (en Fone
tica hist6rica vascaJ San Sebastian, Ig61, pag. 110) dice ,que "el resultac!o ::mas
general e$" una' vocal· ,igual, d~ duraciOn normal", . .'
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y oa .. ua - uo .. (uu) - u' - u (4). Ejemplos:' joaten ju'ten «yendo» (Bl),
katuari katu'ri «al gato» (A), irueri iru'ri «a 10s tres» (Fl), biaje bi- 'xe
(bi'xe) «viaje» (B), etc. Se pueden encontrar en Bermeo y otros lu
gares formas de pronunciaci6n coma son bere eci·'n ondo'an (vease
arriba), en que -ea- se reduce a una voca11arga mientras que -oa- apa
rece en su forma' original, 0 casos como hearren bia'fin «en el ttaba
jo», en que el primer grupo -ea- suena como -ia- y el segundo 'como
-i- (L.). Para el habla de Bermeo, pues~ tanto ea como oa es verdadero
diptongo, teniendo 1as. respectivas variantes foneticas ia (ie) y ua
(uo), etc. Las formas *ii, *uu, que hemos postulado coma interme
dias, dependen de una tendencia a la asimilaci6n de vocales (vea-.
se' §7.6).

4. 2. Detras de una consonante velar (g), ua (a trav~s de uo;
v. §4.1) puede resultar 0, par ejemplo en goazenetxera (etsera) go'sen
« *guosen) ecera' «vamonos a casa» (B, L) y en conexi6n con
esto puede haber casos de 10 que parece una ultracorrecci6n, a saber
gora gua'ra «para arriba» (A). ,Comparense, sin embargo, las formas
dadas en e1 §6.7.

4.3. Tratando de 10s diptongos, cabe notar en particular que
ai y au tienen una muy arraigada disposici6n a hacerse respectiva...
mente ei y e-u; especia1mente este ultimo -que a veces alcanza, una
pronunciaci6n intermedia entre au y eu (acaso au) - debe con bas
tante derecho estimarse como una pura variante fonetica deau, al
menos en ciertos tipos de habla vizcaina. As! se pueden air orain
orei'n «ahora» (G4) y .muy particularmente gauza bat geuse'bat (ga IJS-)

«una cosa» (Dl); ademas gauzak geu'sak «las cosas» (D1), lau [eu'
(Iau') «cuatro» (G3), gaur geu'r «hoy.» (G4, F1), aurrera eufera
«adelante» (F1), intxal1~ra inceu'fa (-ou-) «la nuez» (B), etc. A veces
una ptrsona puede usar au (come>, por ejemplo, A), mientras que
otra (Fl) prefiere eu 0 ou. Alguna vez el diptongo fue oido y apun
tado o'u: topa(d)u topou" (topeu', 'topau') «topar» ·(L). Aqui se po
dtian mencionar'los casos de ez egoan eseguon «no habia» (B, L) y
aguazeroa oguase'rue «el aguacero» (B, Ft; el ~lt.imo del ,espafioI).

4. 4. Son interesantes las sigulentes formas apuntadas de alg1.1Dos
informante, 1as cuales podriamos juzgar -como debidas a la ultraco..
rrecci6n: euskera au'skera «vascuence, 1engua vasca» (G2), 'n6tese

. (4) N·6tese que' en dertos dialectos vizcainos (v. gr..el de Dima) ,ea y oa se
djstin~uen netament~de ia y u,a (comp. ademas en § 7.2, con la .nota '16).
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tambien la incorrecta sustitucion de la s -imitando la s gruesa (8)
del guipuzcoano- por la s dental vizcaina), euskaldunak euska'ldu
nek «los vascos» (G-3; aqui S representa el soniclo guipl1zcoano de
la s' ortografica), asi como el1ri auri «lluvia» (G3), ikusi zeualako,
(= ,ebalako, zuelako) iku'si sauelako «porque 10 habia visto» (F1).
Los c~mbios ai > e y au, eu > 0, respectivamente, pertenecen a la
fonetica historica (vease §7.3); asimismo la frecuente redttccion ----:Ori
ginalmente en posicion atona- de au > a y eu > e, respectivamente
(vease .§7.4). El diptongo vizcaino io (que surge de eo primitive) a
veces da la impresi6n de acercarse a iu: Bermeo'ra bermiu'ra «a
Bermeo» (A), Bermea'tar bermiuitar «bermeano» (F2), beorra biu'fa
«la yegua» (con perdida de la -g- intervocalica) como 'io'fa (F1) y sin
duda debe distinguirse normalmente el diptongo io del diptongo iu,
como en uni(d)u uniu' «unir» (B1; del espanol).

4. 5. Entre otros cambios 0 modificaciones de los sonidos voca~

licos, paco hay que referir. Como en otros dialectos vascos, la 0 ante
nasal muchas veces se aproxima a U: etorri ona eto'fi una' «ven
(venga) aqui» CA), sutondo sutu'ndo «hogar», egon garanean u'n ga
nen «cuando estuvimos» (B1), on ona u'n u'na «muy bueno» (B),
ino(i)z bere iflllspe (-be) «nunca, jamas» (Ft), asi como el casi uni
versal non nu'n «ld6nde?». La i alguna vez tiene un sonido mas
abierto y algo labializado (parecido al gales u), el mismo que en otros
dialectos se puede oir ante la consonante y (v~ gr. idi(y)a «el buey»);
asi en bolintxe boli'nce «bolicho, red» (B1). !

Consonantismo

5. 1. Dentro del consonantismo la articulaci6n de las oclusivas
ofrece ciertos 'puntos de interes. Como fue indicado ya en el. §3.3, la
diferenciaci6n entre b y p, etc., no se efectua sobre el mismo nive!
que, por ejemplo, en. frances (v. gr. bas - pas), sino que se diferen
cian coma en castellallo, 10 que quiere decir que la diferenciaqi6n es
entre fricativa sonora y oclusiva sorda (teniendo ep. cuenta, s~n em..
bargo, que la calidad fricativa desaparece en ciertas posiciolles, segun
las mismas tendencias que en espafiol, a saber en posicion inicial,
detras de una nasal y -para el caso de d- detras de una 1). Pasa
por eso alguna vez que una oclusiva sorda recibe, entre vacales,
cierto elem~nto de sonoridad (sin que se haga fricativa sonora), que
dando bien diferenciada de la correspondiente oclusiva de la cate-

.goria qpuesta, v. gr. andrak esaten deutsoen a'ndrag/k esa'ten doycuen
«1as senoras lees) decian» (M), gonak. ~.ltza(4)u go'n~g/k alca' «le-
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vantar las faldas» (Ft) (5). Esta tendencia, claro esta, expliea tarn
bien el cambio general, en vasco de una oclusiva sorda original a una
oclusiva sonora tras una nasal (coma en jende «gente», del1atfn gen
te). La sonorizaei6n se nota alguna vez tambien en el caso de una
sibilante: ibili zan ibi'lizen (por ibi'lisen) «anduvo» (B), el(e)izera
eli'zera (por eli'sera) «a la .iglesia» (L), bizi biii' por bisi') «vivo»
(Bi; para 8<S, vease en §8.1).

5. 2. Las silbantes s y s (eso es x de la ortografia) anuncian de
terminada tendencia a hacerse c y 'c (eso eSI t~ de la ortografia) tras
una nasal. Los ejemplos se pueden mu1tiplicar; s610 citaremos estos:
agin zarra agin ca'fa «diertte viejo» (Ft), egin zan e(i)ncerz «fue
hecho, se hizo» (Fl). Cabe referir aqui el cambio general en 'vasco
de -nz..., -ns-, etc" a -ntz...., -nts-, etc.; comp. pentsatu «pensar» del la
tin pensatu (m) .

Palatalizacion

6. 1. De 108 sonidos palatalizados, tres se encuentran tambil~n
en castellano, a saber c (el espafiol ch), l' (esp-anol 11) y n (espafiol
ii); se los' puede ademas estimar perfectamente identicos. Los' otro~,

que faltan en espafiol moderno, son S, t' y d' .. El 'primero equi..
vale con bastant~ exactitud: al sonido' de sh en ingles, mientras q~e

t' y d' son .sonidos privativ,os del va8co (se encuenttan, empero; ~n

dia1ectos portugueses y sin'" duda equivalen a 10s sonidos que en el
"portugues del Brasil se dan a t y d ante i' 0 e, v. gr. en tipico, cidade,
etcetera). El origen de estos sonidos se tratara en la fonologia dia...
cronica (v. §8.l). Aqui solo debe ser mencionado el que las oclusi
vas k y g (esto es en posicion inicia1 0 tras nasal) pueden, ante una
e '0 i, inodificarse de tal modo que tomen el caracter" de oclusivas
palatalizadas (como en gero g'e'ro «despues», B1, burriketea bu..
fik'e'tie, cierta ve1a de bareo, B1); esta palatalizaci6n carece absolu
tamente de importancia fonematica. Puede notarse tambien que 108
mismos sonidos (k', 'g') reemplazan alguna vez los de 't' yd.', como
en egiten' i'k'en (por" rt'en) {{haciendo» (que hemos oido, por ejem
'plo, en Guemica).

6. 2. El sonido de d' no se puede juzgar como fonema indepen
dielite en vizcaillo. Surge normalmente del sonido de' j en posici6n

. (5) Rasta oetik (oitik) o't'ik "d'e la cama" puede dar la impresi6n de ser
o'd'ik, (A, Fl), con una variante de oclusiva medial que normalmente no puede

. oCtlrrir . en 'la posicibn intervocalica.
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inicial (v. gr~ joan juan - d'uan «ir», A, Ft) '0 tras una nasal (v. gr. min
egin 'jatztl mi'1i i'nd'acut «se te h'a hecho dafio»., Bl), etc.. ., esto es en
las mismas posiciones en que la d se actualiza como oclusiva sonora
(cfr. §§ 3.3; 5.t). Por consiguiente, en casos como son egin dot
e'nd1.ot «10 he hecho», egin dauela e'nd'euela «que 10 ha hecho», mm
daukot mi'n d'ako>t «tengo dolor», etc.-, podrfamos con toda razon
representar el sonido de la d- inicial de las formas dot, dauela, daukot
con el sfmbolo j (jot, jeuela, jakot), 10 que fono1ogicamente resulta
na 10 mismo. Sin' embargo, ya que el sonido de d' en muchfsimos
casos surge de la pa1ata1izacion de una d tras una n (comparense ,los
ejemp10s), 10 que quie,re decir qu~ esta sujeta a la misma modifica
cion que la ten, por ejemplo, imi(n)ten imi't'en «poniendo» o"zi1l:ta
si'nt'a (si'nca, M) «cinta» (del espafio1), nos parece justo desde este
p~nto de vista el retener e1 sfmbolo d' tras la nasal (n). Cabe abser..
var, sin embargo, que hasta la d' que resulta de una d por palata
lizacion siempre retiene mucho del caracter de j, coma en oraindio
(oraindino) o'nd'ifto «todavfa», que muchas veces se aproxima a
o'nino (eso es o'njino) , egin dau ei'ftau (foneticamente e'neu) «ha
hecho» (A, Ft). Comparese tambien el' §6.9.

6. 3. Como 'hemos advertido ya (§6.1), los sonidos- de t' y d'- s'on
extrafios al'sistema fonetico del castellano modemo. Por' eso muchos,
y. especialmente los bilingiies, tienden a reemplazarlos con 105 soni~

dos de- c (el espafiol ch) y d~z (et 'correspondiente sonide) sonoro, que
muchas veces se oye en el espafiol del pais vasco en vez de j (v. gr. en
«yo»;' «ya», '«hierro», «yerno», etc.)'; asf se pronuncia comunmente:
itxita tei'ce (ppr- ici't'e)' «cerrado»' (Ft), ito ica' (por it'o')·. «ahogar..
se» (B); aita i(ca (B; por a't'a),' ace' (G2, por at'e'; cfr. at'e', 'G3)
eztakit (ez dakit) esta'k'ic (por esta'kit') «no 10 se» (A, Fl)', egiten
e'cen (por e't'en) «haciendo» (B), egin jatzu i'ndzacu (por i'nd'acu)
«se te ha hecho» (Bl). A veces t sin embargo, se oye mas bien'un
sonido intermedio entre t' y c, el cual tambien puede tomar 'el lugar
de "'fx' pnmitivo (0 "el de 108 tz y ts palatalizados-), como en: iturri
.it'u'fi - icu'fi «fuente» (F1), it4asotik (itxosotik) it'a'satik - ;co'sotik
«del mar» (B), egin (eu)tson i'nt'on -i'ncorr «se 1~ hizo» (B), etc.

6., .4. Hemos aludido ya arriba alas variantes de la consonante
aqui designada por el slmbolo j. Foneticamente, no se puede carac
terizar de semiconsonante, sino que, al igual que la y del espafiol
-tanto en Espana coma en muchas partes de la America del Sur-,
se trata de una verdadera consonante decaracter fricativo. Muchas
veces da clara impresi6n de' un sonicl:o que representa la forma so..
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nora de s (esto es z),' 0 sea del simbolo ortograJico x (6). As! hemos
apuntado: l1r biziak u'r bisi'zek (por bisi'jek) «la8 aguas viyas»
(B) (7), euria euri'ie (par euri'je) «la lluvia» (B), ondo etorria ondo'
eta'rite (por eto'fije) «bien venido» (B) y hasta parrilea pari'['ize
(por pafi'l'ije; cfr. §6.11) «la8 parri11as» (B). Basta decir que el so
nido de z no oeurre como fonema en vizcaino~

6.5. La r vasca (esto es ere) tiene bastante re1aci6n con la d
(sobre 10 que veremos en tratar de la fonologia hist6riea; vease el
§8.10). Verdaderamente, una r y una d oclusiva (esto es no frica
tiva) nunca pueden ocurrir en 1as mismas posiciones. En efecto, la r
a veces da impresi6n de una d oclusiva (gizonari giso'nari «al hom
hre» puede aproximarse a giso'nadi, con -d- no fricativa).

6. 6. La n -aunque en la ortografia vasca siempre se repre
senta por este simbolo-- en la pronunciaci6n se asimila con una
oclusiva que le sigue, de tal modo que s6lo conserva el sonido den
tal ante una vocal 0 las oc1usivas d y t (para los casos de una sil
bante siguiente, vease §5.2). Ante las oclusivas palatales (6, d', t')
se hace n (y esto con tanta regularidad que huelga marcar1a con otro
simbo10 que n en la notaci6n fonetica) , ante las labiales (b, p) se
hace labial (convirtiendose en m) y ante las velares (g, k) se hace
velar: egon garanean u'n ganien «cuando estuvimos» se hace nor
malmente u'-ganien (u'-ganen; v. §3.2); para simplificar la notaci6n
fonetica guardaremos el simbolo n ante una consonante velar). En
todas las otras posiciones, la n se puede 0 conservar mas 0 menos
integra coma tal 0 bien convertirse en un sonido nasal que mas
bien se puede indentificar con el arriba sefialado '(-). Lo mismo vale
a menudo para la n: bein bei'n (fonematicamente be'n), bei'n 0 bei'
«una vez» (M), zeinbat·se'mbet (por se'nbet) «i,cuanto?» (Gl) (8).

6. 7. La g fricativa no s6lo se palata1iza ligeramente en contacto
con una vocal anterior (e, i)' que le sigue (v. §6.1), sino que es tarn
bien sujeta a un fen6meno de ve1arizaci6n (0 labia1izaci6n) en con..
tacto con una vocal posterior, especialmente una o. As! hemos ana..
tado 1as pronunciaciones ogei 0'guei (u 0'gwei) «veinte» (B), ,neugaz
neuguas (0 neugwas) «conmigo» (Bl). Para el caso de gora gua-'r~

(por go'ra) «arriba» (A), vease el §4.2.

(6) En otra ocasi6n habiamos eide una verdadera s (eso es ."rf' de la ortografia)
por la i corriente en loSt dialectos vizcaino'S (v. gr. el de Vergara), coma en arria
uri'se (por ari'ie) "la piedra u

•

(7) Casi biii'zek (cfr. § 5.1).
,(8) Que ,la forma primitiva en este caso es zeinbat (y no zenbat, que es la

forma _normal en guipuzcoano) se entreve de la circunstancia de que la vocal de
siguiente'silaba (-bat) 'se hai cambiado 'en eo} seg{tn la -regla ~onnulacla en -§.- 7.2....,
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61' 8~ Para las fricativas (b, d, g) que resultan de oclusivas pri
mitivas en cierta posicion (v. §5.1) se nota la tendencia general a
aflojarse, reducirse y hasta suprimirse en el habla corriente. El fe
nomeno, claro esta, es el mismo que en castellano: acaba(d)o, a(g)ua,
etcetera. Los ejemplos que se podrian citar para ilustrar esta ten..
dencia fonetica son numerosos. Para' el caso de la fricativa labial
tenemos: ordu bat ordu'et (ordue't) «una hora» (F2), begitxu bat
begi'cu (w) et «un ojito» (F2), kabra ka'wfa (kau'fa), «un pescado»
(B; del espafiol), firu bat ji'ruet «un hilo» (G1), mozu hat mosu'et
(mosue't) «un beso» (G1); para el caso de la fricativa velar: eguer
diko e(g)ue'rdiko (ewe'r-) «de mediodia» (Fl), egin ei'n (fonema
ticamente e'n,· ademas a menudo i'n) «hacer», con muchisimos otros.
Para la d tenemos en particular todo un grupo de casos en que la
inicial de un verba auxiliar se pierde tras la vocal final de un ver
bo principal: ikusi deutzut iku'sicut «te he visto» (B), gura dot
gu're(d)ot «10 quiero» (Dl) -para estos casos vease ademas'en las
secciones que trataran la conjugaciori (§§17.2, 4-5; 18.3)- y ade
mas los casos de infinitivos-participios de verbos en -du, sacados del
castellano: unidu uniu «unir» (B1), topadu topau' (-eu', -ou') «to
par» (B, L), pentsadu penceu' «pensar» (F1), con muchisimos otros
ejemplos. Aqui, sin embargo, 'el caso no es tan evidente: la ..d- inter
vocalica, por regIa general, se convierte en -r- (v. §8.10) y es por eso
posible 'que la perdida de la -d- se deba a otros factores. En cuanto
a la perdida de la d.. inicial de los auxiliares, hay que notar que' esta
·no pasa unicamente en el caso de una vocal precedente sino tambien
en otros casos (cfr. emon 'tsot por emon deutsot «se 10 he dado», etc.),
as! que no podemos concluir con absoluta certeza que la vocal sea
la que haya causado la perdida de la d- (existen ademas casos en
que la d- ha pasado a r-, como en da «es»; v. §8.10). En cambio, para
los casos de los infinitivos en -du, es posible que la perdida se ha
efectuado ya en castellano; como se sabe, participios en -ado (en el
habla corriente) muy a menudo pierden la -d- ya en la lengua de
donde proceden los dichos infinitivos vascos.

6.9. Existe cierta tendencia en vasco a la asimilacion de una
oclusiva a una nasal que le precede, tendencia esta que ya lleva bas
tante. antigtiedad (9). Nos hernos referido ya a casos como son oinino
por oindino (§6.2). De tipo parecido es zeinbat sei'met (D1), se'met
(G4) «l,cuantos?», con que se puede comparar la evolucion tras la
liquida 1, como en bildur(ra) bil'u'r, bil'u'fe «(el) miedo» (Fi), il da

(9) Vease Luis Michelena, Fonetica hist6rica, vasca (San Sebastian, 1961),
pags. 357-358 (sobre -111b- > -m-) y 359-360 (sobre -nd- > -n-).
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(ilda) i'l'e «muerto» (Ft). Sucede esta reduccion de 108 sonidos in
tervocalicos ante todo en la pronunciaci6n suelta y corriente.

6. 10. La -r- intervocalica se suprime a menudo: ziran sien
«eran», zire1a sila «que eran», dirurik diru'(r)ik «dinero» (B), atze
ra acie «atras» (B). De la ana10ga reduccion de una -n- tenemos apun
tado e1 caso de baina baie (por bane) «pero» (A, Ft). La perdida de
una -n final en muchos infinitivos (esan, etc.), especia1mente ante una
forma de verba auxiliar, se tratara en conexion con la conjugaci6n
del verba (vease en la nota 46).

6. 11. Por otro lado, podemos senalar casos de la evolucion de
e1ementos con8onantes entre dos voca1es, sea 0 no que formen dipton
go. As! detras de una i se puede desarro1lar una j (0 sonido que ten
ga mucha semejanza a esta). Ejemp10s: etxean (etzean) ecijen (por
ecien) «en la casa» (M), ziran sijen (por sien) «eran» (M; cfr. §6.10),
Gorbea gorbi'ja (por gorbia) , nombre de un monte (B), ea ija (por
ia) «a ver (si)>> (M) (10). Posib1emente se pueden citar 1as formas
bastante comunes de garanean (g)anen «cuando eramos» (BI), par
tiendo de una forma intermedia *garanijen (por garanien). La ver
dadera natura1eza de esta evo1uci6n no queda evidente. Se puede
pensar en una tendencia general ana10ga a la que causa e1 pasar
de -ia- a -ija- y de -ua- a -uba- en muchfsimos dialectos vascos (v. §6.4).
Tambien seria posib1e contar con casos de u1tracorrecci6n: sabemos
que la forma biar bije'r «manana» muchas veces se reduce a bie'r
(que es propiamente la pa1abra bear «trabajo»), etc.; tambien he
mos apuntado un caso de albatea alba'tiga (por alba'tia) «la cua
dra» (L). Cabe notar que el sonido de j (0 z; vease en §6.4) no se
evoluciona en formas como oia, oian (originalmente oea, oean) Die',
oi'e'n «(en) la cama» (F2), sasoia da (originalmente sasoea da) sasoi'e
da «es tiempo» (F2), jaboia (originalmente jaboea) jabote «el ja
bon» (F2) (11). El desarrol10 ua > uba se nota menos en vizcaino,
pero existe: sua su'ba «e1 fuego» (F).

6. 12. Las consonantes palatalizadas (6, d', 1', n, s., t')., as! como
la consonante palatal j, cuando siguen tras una vocal cualquiera que
no sea i, desarrol1an ante si un e1emento vocalico que equiva1e a
una i breve (12). Evidentemente no tiene caracter fonematico. Se

(10) Este ultimo caso es bastante comun en 10s dia1ectos va5C05 y puede
depender de una mezc1a con ia "casi, apenas", que norma1mente se pronuncia ija.

(11) ·Cfr. L. Michelena, Ope cit.)pags. 148-149, 397, cO'n la nota 28.
(12) Se 10 podria notar con una i encima de la linea Es uno l:e 105 e1ementos

foneticos que se 5uelen llamar glides en ingles.
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oyen aita ait'e' (~ce') «el padre» (G), eio (eyo) eijo' (eizo') «mo
ler» (A, Ft), goizeko go'iseko «de la mafiana» (A Ft), beia beije'
(beize') «la vaca» (B, L). Es bastante claro que ai, ei, oi, ui no se
pueden distinguir en vizcaino de a) e; 0, u respectivamente si les
sigue cualquier consonante palatal 0 palatalizada; esto 10 evidencian
casos como son: oetik (oitik) o't'ik (por *oi't'ik) «de la cama» (A,
F1), 10 egiten [o't'en (por *Zo'it'en) «durmiendo» (B), egitera e't'era
(por *ei't'era) «a hacer» (B 1), egiten e't'en (por *ei't'en) «hacien
do», etc. En el caso de ei ante un sonido palatal se nota el pasaje
ocasional a i, como en egin i'n (alternando con ei'n - e'n) «hacer»,
egiten i't'en (altemando con ei't'en .. e't'en) «haciendo». La palabra
eleiza «iglesia», que es tipicamente vizcaina, alguna vez se pronun
cia eliza (v.gr. elizara eli'sera «a la iglesia», L), pero eliza es al mis
mo tiempo la forma normal en guipuzcoano, la cual ha podido pene
trar en el vizcaino. En la notaci6n fonetica de las formas vascas,
suprimiremos a proposito el sonido de la i breve (0 «glide») ante
t' n, 1', sy j (comparese arriba).

6. 13. El sistema fonetico vasco se· caracteriza por el principio
de que oclusivas -de cualquier tipo 0 grado de sonoridad- al
encontrarse en contacto una con otra 0 formando un grupo en casos
de sandhi, quedan sordas, por contraste con el castellano 0 el fran
ces, donde la ultima consonante del grupo determina la sonoridad
(comp. en espafiol «105 bellos», con -s sonorizada ante boO, 0 en fran
ces goutte d'eau, patte de velours, con tendencia a sonorizar la -tt- de
goutte, patte ante la siguiente d', ,de, etc.) (13). Asi se dice en vasco:
orrek dauko ore'k tako' «ese 10 tiene» (F2), bardinak dira bardi'nak
tie «son iguales» (B), nik daukot ni'k teko':t «yo 10 tengo» (F2), etc.

6. 14. Bajo la influencia del castellano, sin embargo, la tenden
cia a la sonorizacion de una oclusiva ante otro sonido sonoro ha
empezado a hacerse sensible tambien en la pronunciacion del vasco.
Hemos apuntado, por ejemplo, bos(t)garrena bozga'rena (por mas cas
tizo boska'rena) «el quinto» (Gl), ez na(i)z ezna's (por el normal
esna's) «no soy» (F1), ino(i)z bere (ez) ino'zbes, iliu'zbe (por ilio'spes,
inu'spe) «nune-a, jamas» (A, F), isla bat i'ilebat (por i'sZebat) «una
isla» (B), no(i)z da? nozda (par no'sta) «l,cuando es?» (B), etc.

6. 15. El vasco carece desde un principio de grupos inicjales de
consonantes. Claro esta, con la avenida de un considerable vocabu-

(13) Se trata evidentemente de una ley 0 tendencia fonetica muy ~rraigada

en lenguas europeas de tipo arcaico, ya que tambien prevalece en celta.
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lario erderico -que no menos se nota en vizcaino que en 10s otros
dialectos- el sistema fonetico debe de haberse modificado algo con
respecto a esto. Existen ya muchas voces en vasco que empiezan con
br-, kr-, pr-, etc. La pronunciacion de estos grupos puede efectuarse
come generalmente en castellano: br-, kr-, pr-, etc. (esto es, con un
sanida entre ere y erre). Pero el emp1eo de la ere en tales formas se
encuentra asimismo y puede hasta ser mas castizo para la region en
que se habla todavia el vasco (comparese la analoga pronunciaci6n
en castellano, donde alterna segun los dialectos con la pronunciaci6n
con erre). En vasco, empero, la tendencia a intercalar una vocal-que
suele ser la misma que la que sigue tras la r- se hace muy notable
(como tambien una vez en espafiol, a saber, la llamada anaptixis;
comp. la forma antigua cor6nica por cr6nica). Asi hemos oido: breea
biri'e «la brea» (B 1), krusuloa kursu'lue (por *kurusulue) «la lam
para» (Bl), prakak pray ra'kak «108 pantalones» (Gl), blus buru's,
bru's «blusa» (F1) '( 14). En algunos casos parece incierto si 0 no se
trata de una erre en las dichas combinaciones de oclusiva mas r en
la genuina pronunciaci6n vasca; verdaderamente puede tratarse de
un soniclo intermedio entre los dos en este caso particular. En la
grafi~a fonetica empleada en este estudio se pondra el sfmbolo r en
10s dichos casos as! como en los casos en que la r precede a otra
,consonante.

6. 16. Se debe notar en esta conexi6n que una vocal «anaptfc
tica» puede ocurrir dentro de otros grupos primitivos de consonan
tes tambien. Hemos apuntado: zeinbat bide. dagoz? se'mbet(e) bi'de
-daus «i,cuantos caminos hay?» (Gl), zeinbat txakur? se'mbet(e)
ca'kur «i,cuantos perros?» (GI), nik koxten (kosten) dot ni'k (e)
ko'stendot «yo 10 cojo» (G4), ino(i)z bere ez ino's(e)bes «nunca, ja
mas» (A, F). Si no entra la anaptixis, se puede de vez en cuando
haber contracci6n de las consonantes segun se ve ·en 108 siguientes
ejemplos: zeinbat katu? sembe ka'tu «lcuantos gatos?» (A), berak
bere be'rape «el tambien» (FI).

FONOLOGIA HISTORICA

7. 1. Los cambios foneticos que caracterizan 10s dialectos viz
cainos se deben a tendencias que han preva1ecido d~rante 10s siglos
de la evoluci6n de la lengua y que muchas veces se pueden percibir

(14) Cfr. el portugues (y gallego) branco "blanco", etc. Para la s por S (0

mejor J), cfr. el § 4.4.
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mente. No es este eambio privativo del vizeafno, pero a veeeS carac
teriza formas vizcafnas contrastadas alas eorrespondientes guipuz
coanas; asi neko ne'ko «bastante» (cfr. guipuzcoano naiko), arrotzea
afa'cie «el hl,levo» (FI; cfr. guipuzcoano atrautza), dot do't «10 ten
go», dogu do'gu «10 tenemos» (evidentemente por *daut, *daugu;
efr. dau «10 tiene»). Alguna vez tales formas alternan con formas a
diptongo: eukin (por eduki) euki'n - oki'n «tener», deutsa deu'ce
do'ce «se 10 tiene». El cambio no parece ser ffia8 que cierta tenden
cia a la monoptangizaci6n, ya que los diptongos -como 10 hemos
vista -no faItan en vizcafno en ninguna posici6n dentro de la
palabra: comparense euskera eu'skera «vasco, vascuence», gauzak
geu'sek «las cosas», eukiteko euki'teko «para tener», etc. Hasta dip
tangos secundarios, originados por la perdida de una consonante in
tervocalica, pueden de vez en cuando aparecer sujetos a dicha re
ducci6n: andiagoak andi'auk - andi'ok «mas grandes» (Gl).

7.4. Los diptongos au y eu pueden tambien -en un principio
sin duda en la posici6n atona- aparecer reducidos a aye, respec
tivamente. Citaremos 108 siguientes casos apuntados: para(d)u zan
pare'san «se puso» (FI), konta(d)u zeuen konte'seuen (-selven) «10
cont6» (FI), dauko, deuko dako y deko «10 tiene» (A, F2), min dau
-kat mi'nd'ako"t «tengo dolor» (Bl), daukozu(z) deko'su, deko'sus
«lo(s) tienes» (Gl). Es especialmente frecuente e.n las formas del
verba e(d)uki «tener» (v. §19.8). A partir del uso en posici6n debil
debe de haberse extendido a cualquier otra posici6n, por generali
zaci6n, especialmente en el habla corriente; c.omparense badauko
bada'ko «ya 10 tiene», badaukot bada'kot «ya 10 tengo» (A, B).
Deberia tal vez ser mencionado en conexi6n con esto que el dipton
go, en la posici6n atona, se puede elidir, desapareciendo por com
pleto, debido a la sincopa de una sflaba, como en las forma8 corrien
tes deutso, deutsot co, cot «se 10 tiene, tengo», etc.

7.5. Al tratar de los cambios perteneciendo al vocalismo, de
beremos mencionar que una i- inicial del guipuzcoano muy a me
nudo corresponde a una u- en vizcafna (sin que se sepa P0l" cierto
cual de estas vocales debe ser considerada como primitiva). Son co
nocidos los casos de uri por iri «ciudad», urten por irten, erten «sa
lir»:J de 108 otros dialectos; asimismo ukusi uku'si «ver» (B1, F1), por
ikusi, upuina upli'ne y upi'ne «el cuento>>. (F1), al lado de ipuina
ipu'nej idem (Bl) (17). El caso del vizcaino ul'e' «cabello» .(Gl; gui-

(17) Cfr. L. Michelena, op. cit.~ §§ 3.1-2 (pags. '73-74). En cambio, el vizcaino
algurla vez mtiestra casos de formas can i- donde el guipuzcoano tiene u-, 10 que
se nota espeeialmente en el verbo itxi "dejar, a-bandonar" (en guipuzcoano - utzi),
el cual por consiguielite coincide con el verbb itxi "cerrar" ~
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poco cambiadas hasta en la actualidad. Los trataremos seg6n se re
fier~n principalmente al vocalismo 0 al consonantismo, por este orden.

7.2. Particularidades del vocalismo.-Una de las mas tipicas
caracteristicas de la historia del vocalismo vizcaino es la modifica..
cion a que esta sujeta la vocal a cuando en la silaba -que le precede
ocurre .(0 ha ocurrido en algun periodo) una iou, en cuyo caso la, a
se cambia en e. Vale para los casos en que i 0 u ocurren 0 simples,
o en diptongos, con condjci6n que constituyan eI ultimo elemento
(como en ai, ei, au, eu) (15). L,os siguientes ejemplos ilustraran este
cambio fonetico: el(e)izara eli'sera «a la iglesia» (L), biar bije'r «ma..
fiana» (A, F1), aita at'e' «el padre» (G), eginda ei'nd'e (fonematica
mente e'nd'e) «habiendo hecho» (B1), indarra ind'e'fa «la fuerza»
(A, F1), isla i'sle «isla» (B; del espafiol), zeinbat se'm (b) et «l,cuan
to(s)?» (A). La regIa vale tambien para casos de dos palabras que
forman una unidad fonetica: lagun bat lagu'mbet «un amigo» (Ft),
ordu bat ordu'et (fonematicamente ordue't) «una hora» (F2), bizi da
bisi're «vive» (D2), fim bat ji'ruet «un hilo» (Gl). Tan arraigado
parece este cambio que hasta puede afectar voces castellanas en el
habla regional (<<chuper» por «chupar», «limpier» por «limpiar»; A).
Algunas veces no se efectua este cambio (posiblemente debido a la
analogia 0 a algun tipo de ultracorreccion 0 cultismo), como en: aita
a'ca (por a't'a) «el padre» (B), ondo etorria -ondo' eto'fi(j)a «bien
venido» (B; cfr. mas genuine ondo' eto'fize'), atea ati'a (por ati'e) «la
puerta» (M), zinta si'nca (por si'nt'a) «la cinta» (M;' del espafiol)~

Sigue de esta regIa que las formas basicas de 108 diptongos «crecien
tes» son ie y ue (mas bien que ia y ua, que se pueden juzgar como
meras variantes foneticas) (16); una pronunciacion eto'fija; por otro
lado, es sensiblemente distinta de eto'fije, ya que no se trata de un.
diptongo.

7. 3. En .cierta epoca los diptongos ai (ei) y au (eu), en de
terminadas condiciones, se habian convertido en e y 0, respectiva-

(15) Que ai) eiJ a~tJ en SOl1 diptongos se evidencia por el acento de una forma
tal como atlntza aunce' '''la cabra" (Gl), de auntz "cabra", que sigue el modelo
de temas monosilabos (v. § 9.12). La fornla agoa(n)agua'(n) "(en) la boca" (Gl),
por otro lado, puede considerarse como equivalente a ag1,£'a (tratan<lose' de un
diptongo u/a - Ha'; v. §§ 3.2; 4.1); otras pronunciaciones registradas han sido
ag1,t'e -(A, Fl), ago'a (M, F,2)." . ,:

'(16) Comparese esto con la alternacion de uaJ uo) ue) etc., et~ documentos del
an~,igu,o espanol." de que, trata R. Menendez Pidal en Orige.nes del esPa.nol (3.a edi
cion., Madrid, 1950), en 105 §§ 22 Y sigs. (pags. 110 sigs.), especialmente en la
pa'g., 115,., , Si~, ,e,mbargo, . se puede dar preferencia a un,a ~ ~tra de ,las variantes,
<;otpo en orioa OY1/ j'lta' (F) J .ori'jue -(B) "el ac~it~", "
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puzcoano ile) es interesante, puesto que la palatalizacion de la -1'
medial parece comprobar la existencia anterior de ·una i ante la 1
(comp. en el·§8.1); se oye sin embargo tambien la pronunciaci6n
uli'e (esto es ulea) «el cabello» (B).

7. 6. Fen6menos de asimilacion de vocal~s se pueden tratar, 0

como hecho ·sincr6nico 0 como perteneciendo a la fonologfa histo
rica. Los casos son muy esporadicos y no prevalece ninguna regu-.
laridad. Citaremos nada mas los siguientes .casos: danetan da'natan
«en todos» (Gt, 4), erreketan efekatan «en 108.arroyos» (G4); ade
mas orrotz o'roc, orrotza· ora'ca «(la) aguja» (A, Ft; por orratze,
orratza), azkenengo a'skane'ngo «ultimo» (M; por azkeneko). AIgu
nos casos parecen mas accidentales y carecen de toda importancia:
emoten baduetsoe emo'ten bo'docue «si le dan mas»..(M), txalupeari
culu'pieri «a la lancha» (B t).

7. 7. De mas consecuencia son 10s casos de elision 0 slncopa de
vQcates. Son de varios tipos; casos como son etorr(i)ko da eto'rkoda
«vendra» (A, F1), imini zeuen imi'nceuen '(-cewen) «10 puso» (Fl),
-garrena -garna, terminacion de los numerales ordinales. El caso' de
deutso co ha sido referido en otro contexto (vease en §7.4). La sin
copa de e en, v. gr., txikiena ciki'na «el mas pequefio» (D1), artzeako
arci' (e) ko «par'a tomar», se puede explicar por la analogfa de 108

casos ,de ateetan atttan «en las puertas», etzean eci·'n «en la casa»,
para 10 que se remite al §4.1. Existe, sin embargo, todo un grupo
de casos en que el articulo definido (-a) parece haber sido elidido
o apocopado, 0 bien contraido con una vocal final del tema sus
tantivo (la cual puede ser e, i, 0 0 u). Los ejemplos siguientes 10 van
a ihistrar: etzea (etxea) ece' "«la casa» (Gl), bidea bide' «el eami
no» (G1), bestea be'ste «el otro» (G4), goseak i1 gose'k i'l' «morir de
hambre» (G4), bakean egon bake'n ego'n «quedar en paz» (G4), be
raren andrea be'ran andre' «su mujer» (0 «la mujer de et»; D2), aria
ari' «el .. carnero» (G2, 3), mendian mendi'n «en eT monte» (G4),
oiloa 01'0' «la gallina» (G), itxosoan (itsasoan) ico'son «en el mar»
(G4; igualmente ico'so «el mar»), zerua seru' «el paladar, cielo de
la boca» (G4), sutondoa sutu'ndu «el hogar» (B). Como resulta ma~

nifiesto de estos ejemplos, se trata de un fen6meno de ocurrencia
dialectal, siendo por 10 general muy frecuente en 10s .pueblos qe Gue-
cho· y Dima., '..

. 8. 1. Particularidades del consonantismo.-Dentro del eonsonan..
tismo los principios del desarrollo de fonemas palatales es· de: suma
impartaneia. Depende esta de la ve.eindad de vaeales anteriores~ en
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primer :lug~r una: i. Los casos' de palatalizaci6n de una g 0 k ante
vocal~s 'anteriores (e 0 i), han sido sefialados en la parte de fono
logia 'sincronica (v. §6.1). Al contrario de la mayorla de los idiomas
europeos -con la exeepci6n de unas lenguas celtas':"- es la vocal
que precede la que determina la palatalizaci6n de ciertos sonidos
consonantes;'segun este principio, una i anterior es capaz de efec
tuar la' palatalizaci6n de c, d, 1, n, sot, las cuales en tal caso se
cambian en C, d' (en casos determinados; v. §6.2). l' n, s, t', respec
tivamente.· La palatalizac.i6n stlcede dentro de un grupo que puede
set' tratado como una palabra foneiica (aunque no siempre ortogra
fica). Generalmente, la palatalizaci6n toma lugar directamente tras
la vocal i (si 0 no figura como elemento de diptongo); puede empe
ro intervenir una de las eonsonantes I y n (las cuales, claro esta, OCll

rreri tambien en vatiantes palatalizadas, 10 que con el motivo de sim
plificar la notaci6n fonetiea dejamos sin marea diacritica; efr. §8.3).

i. 8. 2. . Los ejemplos que siguen van a ilu8trar 108 casos en que
prece'de la i directamente a la eonsonante palatalizada: bizi bisi'
«vivo» (B), ita it'a', ico' (cfr. §6.3) «ahogarse» (Bl), izurdea isu'rdi
je·(cfr. en'cuarito a la -j- el §6.1l) «el delfin, tonino» (B), aita at'e',
ace' «el padre» '(G2, 3), baliteke bali't'eke «tal vez, quiza» (M), ja
giten jagi't'en' «levantandose» (A, F1), eztakit esta'kic (por ..t'; cfr.
§"6·.3)' «nb' 16 se» '(A, Fl),. egiten e't'en, e'cen «haciendo» (B); egin
ei"n (foriematicamente" e'n), i'n «hacer», inoz (inoiz) ino's «.lamas»,
goizekogo'seko «de la manana» (Bl), itxosoa (itsasoa) ico'so «el
mar» (G4;' efr. §5.7), oinetako o'netako «calzado» (G4), i1 i'l' «mo
rir» (G4).

8 3. En 108 siguientes ejemplos la palatalizaci6n se efectt1a a
traves de una Ion: ilteko rZt'eko «de morir, para morir», eginda
ernd~e (e'nd'e) «habiendo hecho» (Bl), zinta si'nca (cfr. §6.3) «cin
ta» (M). Comparense ademas 108 ejemplos en el parrafo que sigue.
Para lanotaci6n fonetica, comp. §8.1.

8.4.. La palatalizaci6n se efectua a menudo tambien en sandhi:
n· da i'Zd'e «ha muerto», ibili zan ibi'l'isen «anduvo» (B), e(d)uki
zeuen euki'seuen (-sewen) «10 tuvo» (A, F1), egin dau e'nd'eu «10 ha
hecho».'{F1); egin dot e'nd'ot «10 he hecho» (B), egin eutson i'nt'on -'
i'ncon '«se 10 hizo» (B), min daukot mi'nd'akot «tengo dolor» (A, Fl).

':8.5. ", A· pesar de que en otros dialectos'vascos el gropo -st- sue
le·ocurrir palatalizado detras de una i, esto ·no sueeede en los dia~

leetos· 'vi'ttainos e~tudiados. aquf. Ademas parece. que" el grupo -$(-
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(-xt- de la ortograffa vasca) no tiene ocurrencia alguna. Comparen
se: aizta ai'ste «hermana» (vocativo; A, Ft), aiztea aisti'e (aistie'J
«la hermana» (B1), isterra iste'fa «el muslo, la pierna» (Bt), mais
trea mai'stria «la maestra» (M). Es notable la forma del infinitivo
del terna koxi- (<<eager», del espafiol cogido), que se pronuncia ko'su
(eso es' koxu, lkoxi(d)u?), mientras que el gerundio es koxten
ko'sten (<<cogiendo»; Gl, 4).

8. 6. Aunque la palatalizacion tenga lugar, por 10 general, se
gun las reglas anunciadas en 108 §§8.1-5, no o~urre rigurosamente en
todos 108 casos. donde se esperaria y esto vale especialmente para ca
sos de sandhi. Claro esta, en casos como agin zarra agi'n ca'fa «dien
te viejo» (A, F1), donde se trata de dos palabras que no forman
ninguna unidad fonetica, no se efectua normalmente la palataliza
cion. En zortzi t'erdiak so'rei 6'erdijak «las ocho y media» (M), aun
que las palabra8 lleven cada una su ace'nto propio, se trata eviden
temente de una frase hecha, en que la t de lal conjuncion ta (t') «y»
se palataliza tras la i final del numeral zortzi.

8. 7. La paJatalizacion de eonsonantes remonta a una epoca tem
prana de la evolucion de la lengua vasca. La condi~i6n para que
suceda es, pues, que la vocal i (por la 'cual se causa la palat~liza
cion) haya ocurrido inmediatamente ante la eonsonante en cuesti6n
(0 bien separada de la i por una Ion; cfr. §8.3) y en una feeha de
terminada de la evoluei6n de la lengua. E8to quiere decir que la
palatalizaei6n no oeurre normalmente en casos donde una i se ha
desarrollado secundariamente, en epoea mas reeiente, por ejemplo
por contracei6n, como se ve en ateetan ati'tan «en las puertas» (efr.
§4.1). Hay, sin embargo, easos en que la palatalizaci6n se nota hasta
tras una i en contacto secundario, como en begi(r)atu begi't'u. «mi
rar» (Ft) (18).

8. 8. La tendeneia a la palatalizaeion oeurre mas 0 menos pro
nune.iada se~un los dialectos. En algunos (v. gr. et de Dima) no su-

(18) Casos de este tipo hacen sospechar que las ideas de 105 "neogramaticos"
del siglo pasaco de que una ley fonetica valga para un tiempo determinado, para
en segnida desaparecer, se hayan concebido prelnaturamente 0 tal vez demasiado
esquematicamente. Hay que recordar que la 'i llamada aqui "sec"llndaria" se carac
teriza COrtlo un fonema en evoluci6n 0 uno que se ha establecido en ciertos ..dia
leetos nada mas, mientras que, la i "primaria": oenrre en tod.os 105 .dialectos. Si la
palatalizacion se atrasa en -casos de una i "secundaria",; se podria explicar esto
por la ocurrencia de consona'llte5 no palatalizacas ·en tantos otr05. dialectos, .0 .bien
'por, varias analogias (ati~tan se conforma .con los casos, e:n que el 5ufijo. ,-ta1~ -sigue
tras otras vocales que -i- (camp. en § 8.9).' , . "'"
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cede' en formas' como son aita ai'te «el padre» (01), ,egiten ei'ten «ha
ciendo» (02).

8. 9. En casos de sufijos de declinacion 0 conjugaci6n, hay que
contar con los efectos de la analogia. Generalmente, para todos los
casos, se efectua conforme la regIa principal: oetik (oitik) oi't'ik £0
nematicamente a't'ik) «de la cama» (A, F1), erromeritik efo"meri'cik)
«de la romerla» (Fl), itxita ici't'e (- ici'6e; cfr. §6.3) «cerrado» (F1),
jagiten jagtt'en «levantandose» (A, Ft). Pero tambien se encuentra
la pronunciacl0n sin consonante palatalizada tras una i, como en
e(d)ukiteko euki'teko «para tener» '(Gl); en Guecho la palataliza
cion, parece -coma en Dima (efr. §8.8)- menos desarrollada.

8. 10. Cambio de -d- en -r-.-Entre otros cambios dentro del
c~nsonantislfio, se observa el de d en r en posici6n intervocalica. Es
rnas 0 menos regular; en ciertos dialectos prevalece en la posici6n
tras una i, como en bidean biri'en (birie'n) «en el camino» (B2), bizi
da bisi're «vive» (D2). Ejemplos de la posicion tras otras vocales:
edaten era'ten «bebiendo» (Fl), antza dauko anca'reko (alternativa
tnente a'nca deko) «tiene parecido» (F2), zeinbat etze (etxe) dagoz?
sei'met ece'ra (u) S «i,cuantas casas hay?» (01).

SOBRE EL ACENTO

9. 1. El capitulo mas interesante, al tratar de los dialectos viz
cainos, es indudablemente el del acento tonico. Como para los otros
dialectos vascos, se ha solido suponer tambien para los de Vizcaya
que carecen de cualquier acento tonieo distintivo (0 de caracter fo
nematico), opinion que hoy en dia empieza a ceder a otra mas mo
derna, basada en 108 resultados de los ultimos estudios sabre la pro
nunciacion, vase-a .( 19). Los unicos pormenores tocantes a la acentua
cion vizcaina a los que se ha solido ,dirigir la atencion han sido:
1.° que existe una diferencia entre la acentuacion de formas singu-

(19) Vease, por ejemplo, L. Michelena, A propos de raccent basque (BSLP,
tome LIII; 1957"-58), pags. 205-233, y Holmer, El idioma vG-seo habltuk, § 15
(pags. 20-21). Es evidente que los 'eskaldunas mismos. perciben la diferencia de
acentuaci6n en muchos casos. Pregu'lltado uno de JOB informantes (B2) sobre la
pronunciaci6n de la palabra lobua ("el lobo'\- voz.. '·erderica que en Bermeo parece
haber 'Suplantado el original otsoa, que ademas se ·,usa comunmente en el sentido
de "el 050"), este contest6 que se dice lo'hue, negando categoricamente una pro
nu'nciaci6n *lobu'e. A-simismo, et in£ormante A afirma que el acento de mila ",mir'
cae 'en la ultima (mril'e', y nQ *mi'l'e),
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lares Y' plurales de sustantivos y adjetivos y 2.° que se pueden dife
renciar por medic del acento ciertas formas del verbo, en que entra
la silaba ba-, segun signifique esta el espafiol .«si» (conjuncion condi~

cional) 0 el espafiol «ya» (adverbio positive) (20).

9.2. Parece necesario estudiar el acento vizcaino ·bajo tres. as
pectos distintos: 1.° el acento basico de las palabras (como unidades
foneticas); 2.° el acento enfatico (que se funda mas bien en· una opo
sicion entre la de la frase indicativa y la de la frase interrogativa 0
admirativa); y 3.°. el acento en contexto (acento ritmico). Entre
10s efectos de todos estos tipos de acentuacion existe, claro esta, un
entrela2;amiento funcional, 0 una coordinacion de' funciones, que hace
resul-tar bastante complejo el sistema de acentuacion en vizcafno.

9.3. En cuanto al acento tonico en general, se debe ante todo .
advertir que este es poco marcado (como tambien 10 es en guipuz
coano y en muchos dialectos del vasco frances). Este hecho explica
la influencia que· puede tener el ritmo del hablar sobre la acentua
cion, la cual se .'modifica casi regularm~nte segun la estructura del
contexto, limitandose asi el acento' basico de las palabras para los
casos en que estas se encuentren sueltas de un contexto. Se observ.a
ademas que el acento de las palabras y frases estan. siempre provis
tos de un considerable momento de inflexion melodica de la voz,
resultando de eso un «acento musical», que se verifica al pronunciar
las silabas marcadas (en la notacion fonetica) por el acento agudo (')
sabre un tone mas elevado, como en egun on euno/n «buenos dias»
(B), en que la silaba eun- se pronuncia con tono mas bajo que la
silaba -o'n.

9.4. Acento basico de las palabras.-Este se puede estimar el
primitivo, siendo sujeto a una regIa fundamental, que tambien pa~

rece valer para varios dialectos vascos (entre ellos el guipuzcoano)
y segun la cual se acentua la pent11tima. de una palabra 0 un .comple
jo fonetico que equivale a una palabra (21). Esta regIa vale por 10
general para formas fuera de un contexto, en la pronunciacion no

(20) Vease Pablo de Zamarripa, Gramatica v.asca (7.a edicion. Bilbao), pagi
nas 10-11. Sobre la ortografiaJ de esta silaba '(ba), comp-, por ejemplo, Isaac L6pez·
Mendizeibal,. La lengua vasca .(Buenos Aires, 1943), pags. 128-129, 150, y B. de
Arrigarai, Gra·1natica d'el euskera (San Sebastian), pag. 50.

(21) Probablemente este tipo de· acento fne tambien ·el del' galo '·antiguo 0 al
l11enos el de la mayoria de 105 dialectos celtas (cir. Holmer, El 'idioma tvasco hablado,
§ . 40, pag. 37). Comparese tambit~n L. Michelena en op'. cit. (BSlL!P, tomo LIlI),
pag. 231, -
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enfatiea 0 interrogativa, aun euando naturalmente en ciertos easos
sujeta a exeepciones, debidas a la fuerza de, la analogia (para mo
difieaciones debidas a la influencia del acento ritmic.o, vease ade
lante, en §9.22). Por palabra entendemos aqul una palabra foneti
ca, vale de-cir un grupo minima pronuneiado normalmente como una
entidad expresando un sentido cualquiera: gizona «el hombre» (-aun
que originalmente un compuesto de gizon «hombre» y el articulo
definido -a «aquel, el») es foneticamente una palabra en el mismo
sentido que el espafiol «el hombre» (el articulo no lleva acento too.
nieo), pero en vasco 10 es tambien gizon bat «un hombre», porque
nonnalmente no lleva mas que un solo acento t6nico (a saber en la
sflaba -on). Lo mismo vale para formas verbales, porque badator «si

'viene» es palabra fonetica como 10 es la correspondiente frase en
espafiol, pero_en vasco 10 es tambien badator. «-SI (0 «ya») viene»

, (que en espafiol lleva dos aeentos t6nicos, pero en vizcaino uno solo),
forma verbal que se distingue POt el acento de la arriba citada (ha
dator «si viene») y a veces se suele notar distintamente (ba-dator y
ba'dator; efr. la nota 20 y en §9.21); del mismo modo es pa1abra
fonetiea el vasco ez dator (eztator) «no viene», al contrario' de la
eorrespondiente frase en espafiol (que lleva dos acentos t6nicos),
aunque a menudo se reptesenta como dos palabras (ez dator) en la
ortografia vasea.

9. 5. Para mas elucidaci6n citaremos en primer lugar unos ejem..
plos de formas seneillas aeentuadas en la penultima (conforme a la
regIa fundamental), que van ordenadas segUn la parte que desempe
flan en .la oraci6n: 1.° (stlstantivos) motoi (motoe) rrio'toi «po
lea» (B1), barre ba're «risa» (F1), ta10 ta'Io «torta de maiz» (B), artd
a'rto «maiz» (A, F1), etze (etxe) e'ce «casa» (Gl), katu ka'tu
<~gato» (Gl), txarri ca'fi «cerdo» (Fl), oilo 0'1'0 «gallina» (G4), Ha
i'l'e «mes» (B), argitxu argi'cu «luz pequena» (Ft) (22)" amatxu
ama'cu «madrecita» (B), orrotz (orratz) o'foe «aguja» (A, Ft); 2.° (nu
merales) irti i'ru «tres» (Bt), zazpi sa'spi «siete» (F1), ·zortzi so·'rci
«ocho» (B), bederatzi bed (e) ra'ci «nueve» (B), bina ogeina bi'ne
oge'ne «veintid6s cada uno» (Bl), amabi ama'bi «doce» (B), amalau
ama'[au «eatorce» (B) (23), berrogei befoi' «cuarenta»; este ultimo
claro esta, debe su pronuneiaei6n aguda, esto es con acento en la ul-

(22) Ya que formas sin el articulo: ,se usa'n poco en· vasco, excepto en deter
minadas construcciones, falta la forma incetenninada (0 basica) de muchas voces
en nuestro material. . ,

: : ,'(23) . Existe, sin embargo, cierta. tendencia '3 pronnnciar lo!?, -llum~rales }last~

"diez" (arl'!.ar) con ;lcento en la ultima~
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tima. a su caracter original de trfsflabo (crr. §9.6); 3.-0 (pronombres
y adjetivos 0 sustantivos pronominales) asko a'sko «mucho(s)>>, zein
bat (zenbat) se'mbat, se'mbet, se'met «l.cuantos?» (G4), gure gu're
«nuestra» (G3), bera be'ra «el, ella» (M), batzuk ba'cuk «algunos»
(F1), beste be'ste «otro» (A, F1), guzti gu'sti «todo» (B); 4.° (verbos)
itxi i'ci «cerrar» (G4), utzi (itxi) i'ci «dejar» (G4), artu a'rtu «co
ger» (G4), erdu (eldu) e'rdu «venir» (G4; todas estas formas usadas
como imperativos), igiri (irigi) igi'ri «abrir» (M), zorroztu sofo'stu
«afilar» (B1), jausi jeu'si «caer» (A, F), segidu segi'du «seguir» (F1),
etorri eto'fi «venir» (B2), sartun (sartu) sa'rtun «entrar» (M), nator
l1a'tor «vengo» (B), eztago (ez dago estau' «no hay» (B); 5.° (adver
bios) emen e'men «aqui» (D2; generalmente, sin embargo, eme'n,
ame'n) J zelan se'lan «l.c6mo?» (B).

9. 6. Hay que advertir aqui que en casos de contracci6n de dos
vocales (monoptongaci6n) el acento tanico siempre recae sabre la
vocal contrafda) sea que se trate de un acento primario (basico) 0

de un acento secundario (ritmico), debido esto enteramente al ritmo
de la frase por el que se caracteriza el euskera y segun el cual carga
.un acento ritmico en sflabas alternas. Indicaremos tal acento que
surge en casos de cantraccian de vocales con el signo del agudo ('),
como se ve en 10s siguientes ejemplos: oraindino o'ndino «toda
via» (M), egiten e't'en «haciendo», inoren gauzetan ino'- geu'setan
«en los .asuntos del projimo» (Fl), beraren bera'n «de el» (FI), eska
ratza eska'ca «cocina» (B). Va sin decir que formas tomadas del cas
tellano, por regIa general, se conforman a la acentuacian del idioma
original; comparense: aldeano aldia'no (M), golpe go'lpe, anilIo
ani'I'0 (M), konseju konse'xu «consejo» (Ft), jente xe'nte «gente»
(Fl), cojo ko'xo (F1), pata pa'to (B), trabes trabe's «a traves» (Bl) .

.9. 7. L·a acentuacian basica va a menudo modificada por tenden
cias ana16gicas, basandose en la relacion que se percibe entre for
mas morfo16gicas que entran en un mismo sistema de flexi6n; se
siente, por ejemplo, la conexian entre las formas gizon, gizona, gizon
bat etc. A causa de esto propende a mantenerse el acento tanicD en
la misma sflaba; domina en tales casos la acentuaci6n basica de'
aquellas formas que ocurren con mas frecuencia en. el habla co
rriente (por ejemplo, las formas gizona y gizon bat ocurren visible
mente ...mas a menudo que gizon; comp. en la nota 22). Resulta en
efecto que el acento basico de tanto gizona como gizon bat domina
sabre el de la forma gizon y, a consecuencia de esto, se nota por
tanto que al acentuar la forma gizon «hombre» prevalece la in
fluencia de las dos formas arriba mencionadas, a saber con 108 ar-
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ticu10s determinado e indeterminado (bat), las cuales tienen la mis..
ma estructura silabica y deben segun la regIa basica ser acentuadas
en la penultima del grupo fonetico (gizo'na y gizo'n bat; camp. en
e1 §9.4); se abstrae por consiguiente la forma gizo'n por la regular
gi'zon. De tal manera tenemos todo un grupo de sustantivos y adje..
tivos disilabicos que acentuan (en ciertas funciones) la ultima en vez
de ]a penultima; piper pipe'r «pimienta» (A, F; con el acento de pi..
perra pipe'fa «la pimienta»), gogor gago'r «duro» (Bl; como gogorra
gago'fa) , etze (etxe) ece' «casa» (G4; como etxea «la casa», etxe
bat «una casa», etc.) katu katu' «gato» (B, Dl), erri efi' «pueblo»
(A, F), etc. (comparese sin embargo 10 que se hara constar en 108
§§9.8-9).

9.8. Hay que notar que la acentuacion analogica solo puede
establecerse en casos en donde existen formas con articulos en uso
corriente, de los respectivo,s sustantivos 0 adjetivos, en cuanto no
se perciba ninguna diferencia importante de sentido entre las formas
con· articulo y las formas sin \e1. En una frase como barre egin (<<reir»),
el acento tanico de la primera palabra sigue la regIa basica (ba're) ,
evidentemente a falta de una forma barrea 0 barre. bat de usa ana..
logo ,0 corriente; asimismo se siente menos la conexi6n entre ta10
en talo burdinea (<<hierro 0 chapa para tortillas de maiz»; B2) con
las formas taloa, talo bat y el acento de talo, cuando entra en el corn..
puesto, queda pues ta'lo. En las siguientes frases, el sentido del sus
tantivo es plural: etze (etxe) ~sko (<<muchas casas»), etze (etxe) da
netan (<<en todas las casas»), txarri batzuk (<<algunos cerdos»), etc ..,
mientras que las formas et~ea (etxea), etze (etxe) bat, txarria, txarri
bat, etc., implic.an un sentido singular, por 10 que parece que .la co..
nexi6n con estas ultimas formas del sustantivo no resalta. En vizcai-..
no, es casi regIa sin excepci6n que disilabos guardan el acento basico
(en la penultima) cuando se usan en sentido plural, mientras que
son sujetos a la acentuaci6n ana16gica (en, la ultima), cuando se usan
en sentido singular: comparense etze (etxe) asko e'ce a'sko «muchas
casas» y etze (etxe) bakarra ece' baka'fa «una sola casa» (G4).

9.9. Formas del tipo 'de acentuaci6n gi'zon se asocian, pues,
con la idea de pluralidad, mientras que formas del tipo de acen..
tuaci6n gizo'n se asocian con el sentido de singular (24). I-Iay por

(24j Ya que las formas nominales (susta'ntivos 0 adjetivos) son en si indife
rentemente singulares 0 plurales (expresandose la .distincion solamente en cons
truccion con un articulo defi"nido 0 por oi-re elemento morfe16gico que es capaz
de expresar el numero gramatical), 'Se enti'ende que una forma vasca como gizon
expresa en si tanto la idea de "hombre" como la de "hombres" en espanol.
Comp. ademas en la nota 58.
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consiguiente toda una eategoria de temas sustantivos disilabicos que,
acentuan la penultima para el sentido plural 0 indeterminado y la
ultima para el sentido singular. Los siguientes ejemplos 10 demostra
ran: bidea bide' (para la forma, cfr. §7.7) «el camino» al lado de
bideak bi'dek «los caminos» (G4), katua katu' (efr. §7.7) «el gato» 0

katu baltza katu' ba'lea «el gato negro» al lado de katuak ka'tuk
«Ios gatos» 0 zeinbat katu? se'mbe ka'tu «tcuantos gatos?» (G4).
Probablemente por analogia con esta altemacion regular entre un
acento de singular y de plural, se encuentran asimismo casos del
siguiente cambio de acento en formas plurales, como se ve en:
orratzak o'facak «las agujas» (A, F), la fonna plural de orrotza
(orratza) ofo'ca ~<la aguja». Para esta alternacion del acento, vease
ademas en las secciones que tratan de la deelinaci6n (§§lO.3-8). Ya~

que en vascuence las formas indeterminadas de sustantivos (las que
se usan, por ejemplo, en construccion con un adjetivo interrogativo)
no pueden expresar el numero singular (eomo en espafiol «lque
hombre?»), se sigue que aquellas se aeentuan segun la regIa basica (al
igual que las formas plurales; cfr. arriba): ze(r) oilo da? se'. 0'1'0 da
«lque gallina es?» (G4), ze(r) etze (etxe) da ori? se' e'ce da ori'
«lque casa es esa?» (M; en estos ejemplos el sentido singular se
expresa en vasco unieamente por la forma de la copula, da «e.s»),
zein etze (etxe)? se'n e'ce «l,cual casa?» (M, D2). Del mismo modo
encontramos: zenbat etzetan (etxetan)? se'mbat e'cetan «len cuan
tas casas?» (G4), zeinbat erritan? lse'met e'fiten «len cuantos pue
bIos?» (G4), zein lekutan dago? sei'n le'kutan dago «len que lugar
(0 «lugares»)-esta?» (M), en que la sfiaba -ta- indica el caracter in
determinado del sustantivo (cfr. §§lO.3-4).

9. 10. Muchos sustantivos no h,acen esta diferencia de acentua
cion. En primer lugar existe una categoria de palabras de origen
eastellano, que suelen guardar el acento que tienen en este idioma
(efr. §9.5). As! tenemos: belea be'lie «la vela» (Bl), paloa pa'lue «el
pale» (Bl), pinoa (pinua) pi'nue «el pino» (Bl), ostrea o'strie «la
ostra» (Bl), basoa ba'sue «el vaso» (Bl), jentea xe'ntie «la gente (Bl),
granoa gra'nue «el grano» (Bl), amarailloa amari'l'ue «el (10) ama
rillo» (Fl), naranjea nara'-xie «la naranja» (A, F), eskeletoa eskele'tue
«el esqueleto» (A, F), anilloa ani'l'ue «el anillo» (M), sardinea say..
di'nie '«la sardin&» (B 1), medikoa me'dikue «el medico» (A, F), p~

toa pa'tue «el pato» (B), lanea la'nie «la lana» (B), loboa lo'hue «el
lobo» (B2); as! tambh~n amua a'mue «el anzuelo» (B 1; del latfn
hamus). Por analogia con']as 'palabras de origen euskerico, algunas
palabras castellanas cambian empero el acento tonico segUn se usan
en sentido singular 0 plural, para conformar con el tipo vasco (e'tze,
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e·'txe' - etze'a, etxe'a, ete.): prentsea prenci'e (prencie') «la pren
sa» -(Bl), moldea'moldi'e «el molde» (Bi), palea pali'e «la pala» (Bl),
bistea bisti'e «la vista» (B) -todas palabras terminadas (al igual
que etze'a, etxe'a) en -i'e (fonematicamente -ie'); n6tese tambien: kor
dela korde'la «el eordel», kordelak ko'rdelak «los cordeles» (G4).

9. 11. Sustantivos cuya forma indeterminada no sea disilabiea,
de cualquier origen, no suelen eambiar el acento en la declinaci6n
con el artIculo, sino que queda aquel en la sfiaba que es la penulti
ma del tema (esto es, segun la regIa basica): erramua era'mue «el re..
mo» (B I; probablemente d~ origen celta), labainea laba'nie «el cu
chillo» (Bl; originalmente la misma palabra que el espafiol «nava
ja»), emaztea ema'stie «la mujer 0 esposa» (BI), umetxua ume'eue «el
nifi(it)o» (BI), kopetea kope'tea «la trenza» (D2), buruntzia buru'ncije
,«el asador» (B2), uztarria usta'fije «el yugo» (A, F), errekea efe'kie
«el arroyo» (FI), edaria eda'rije «la bebida» (A, F), jgetargia
i (ge) ta'rgije «la luna» (A, F), udabarria udeba'fije «la primavera» (B),
udagoiena udego'jena «el atono» (B). Ejemplos con la acentuaei6n
de la penultima ocurren, $in embargo, excepcionalmente: itxosoa,
itsasoa ieosu'e (-ue') «el mar» (B I), erruedea efuedi'e «la rueda»
(B1); forrnas en -u'e~ -i'e (fonematicamente -ue', ..ie', comp. arriba).

. 9. 12. Casos muy especiales surgen cuando el tema (la forma
indeterminada) del sustantivo es monosilabico. Al anadirse el articu
lo (-a) el acento tanieo cae en este y la forma se hace aguda.: Esto
parece que se debe a otra analogia: al igual que el singular deter
minado de etze (etxe «casa») resulta etzea (etxea), que en algunos
dialectos se pronuneia ece' (cfr. §7.7), mientras que el plural es
etzeak (en algunos dialectos e'cek), la forma determinada de oin «pie»
se hace oina one' «<el pie»), mientras que el plural continua la acen
tuaci6n regular, oinak o'nek (<<los pies»). De este modo se forma el
singular determinado (con artIculo) de las siguientes palabras: artza
area' «el hilo grueso (para anzuelo)>> (Bi) (25), aitza aea' «la roca»
(BI), aurra aufe' «el nino» (Bi), beia beije', beize' (fbnematicamen
te beje') «la vaca» (B, A, F), gatza gaca' «la sal» (Bl), auntzak
aunce'k «la cabra» (caso activo; efr. auntzak au'ncek «la8 cabras»).
De este modo se acentua tambien la forma determinada de singular
de las siguientes palabras disilabicas cuyo tema (0 forma indetermi-

(25) La palabra artz no se usa para "050" en vizcaino (0 en el cialecto de
Benneo)J el cual se llama con el nOlnbre castellano (osoa "el oso") 0 tambien otsoa
(que es propiamente "el lobo"); en este dialecto artz denota cierto hilo grueso y
fuerte, usado para la pesca (haya 0 no conexion con dicha palalbra vasca artz "oso").
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nada) acaba en -a: aita' (at'a', at'e') «el padre», ama ama' «la ma
dre»; de estas las formas indeterminadas y las formas determinadas
de plural se acentuan en la penultima: ai'ta, a'ma, ai'tak, a'mak (26).-

9. 13. En la misma categoria que aita, ama caen ademas las vo
ces euskera «lengua vasca» y erdera «lengua castellana» (0 «len..
gua extranjera», en general); asi: gure euskera gu're euskera' (mas
castizo euskera') «nuestra lengua vasca» (G3). La pronunciaci6n de
estas palabras siempre se actualiza con un fuerte acento secundario
en la primera silaba: eu'skera', ,e'rdera', y confonne a un analisis
sincr6nico se interpretarian estas formas tal vez con mas derecho
como respectivamente eu'skera, e'rdera (27). La forma indetermi
nada se acentua regularmente euske'ra, etc., como en: ze(r) euskera?
se' euske'ra (por euske'ra; cfr. §4.4) «l,que (clase de) vasco?» (G3).
Posiblemente se explica la acentuaci6n ogeitabost age'tabost «veinti
cinco» (A), enn ta ogeitabost eu'n ta a'tabos «ciento veinticinco»
(Bt) por analogia con la diferenciaci6n de las formas (euskeraz)
euskera's y eu'skeras (vease en la nota 27), de las que la primera
se percibe como enfatico..interrogativa y la segunda como meramente
indicativa.

9. 14. En la declinaei6n de sustantivos y adjetivos el acento t6..
nieo esta repartido de tal modo que todas las formas del singular
determinado, asi como las formas con el «articulo indeterminado»
(bat), tienen el acento del nominative determinado y todas las for..
mas del plural, as! que las formas de la declinaci6n indeterminada,
tienen el acento del nominativo del plural (que siempre es determi
nado) 0 hien del nominative indeterminado (el cual es el tema de la
palabra sin el articulo); vease para esto en las secciones de la decli
naci6n (§§ 10.3..8). Los siguientes ejemplos van a ilustrar 10 dicho:
zinera si'nera «al cine» (B), etxera ece'ra «a la casa» (Ft), gauzetan
geu'setan «en las cosas» (0 «108 asuntos»; FI), uretan u'retan «en las
aguas» (B), oinetakoak o'netakoak «el calzado, 108 zapatos» (literal-

(26) La explicaci6n del acento de estas ultimas palabras no esta bie~ clara.
Se puede imaginar que hayan seguido el nl0delo de oina' - oi'nak (vease "arriba),
pero tambien es posible que las fornlas del singular def :nido dependan de uua con
tracci6n de *aitaa) *a1naa. Esta ultima alternativa es, empero, menos probahle, visto
que la forma definida del si'ngular suele acabar en -ea en vizcaino, de sustantivos
en -a (v. gr. belea "la vela") de beta, andrea "la seiiora", de andra, etc.).

(27) Parece que la acentuaci6n de la ultima silaba de palabras pelisilabas,
funeiona en general co-me medio de la expresi6n enfatieo-interrogativa (efr. en
§ 21); comparense 10s tipos: 1.0 badakizu euskeraz? ba/dakisu eu>skera!G "~sabes

el vasco?" y euskeraz badakizu e'U~skeras bado'kisu' "sahes el vasco" (M), de 10s
cnales el primero representa mas implicitamente la cuesti6n que el segune:o.
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mente «en 108 de 108 pies», oinak; G4), zenbat etzetan (etxetan)
se'mbat e'eetan «en algunas casas» (B), probetxurik probe'curik «de
provecho» (Bi).

9. 15. Existe, sin embargo, irregularidad. Hemos apuntado, por
ejemp10, oiloak dira asko ol'u'ek (ol'ue'k) die asko' «las gal1inas son
muchas» (Bl), orrotz (orratz) bat a'roe ba't «una (sola) aguja» (A, F).

9. 16. La acentuaci6n del nominative determinado de singular
~la cual es al mismo tiempo la del nominativo con bat (v. §6.14)
se us-a tambien regularmente en construcci6n con un adjetivo demos
trativo 0 en' cualquier caso en que resalta e1 sentido definido. Se
encuentran, por 10 tanta, los siguientes casos: etze (etxe) andia ece'
andi' «la casa grande» (G4), katu baltza 'katu' ba'lea «el gate ne
gro» (B), egur karua egu'r karu'e (-ue') «la lefia cara» (A, F), ate
ederra ate' ede'ra «la puerta hermo8a» (G2), egun guztian egu'n
gusti'en (-tie'n) «todo el 41a» 0 «el dia entero» (M), gizon argalak
giso'n arga'[ak «el hombr~ flaco» (Ft; caso activo) (28), argi ori
argi'ori «esa luz» (Ft).

9. 17. Los derivados con el sufijo -ko (<<de»), que siempre tie
nen un sentido definido (el sentido indefinido se expresa por el co
rrespondiente sufijo -tako), se ac.entuan coma la forma del nomina
tivo detenninado del singular (a bien como la forma del nominativo
con el articulo indeterminado bat): etzeko (etxeko) gauzak ece'ko
gau'sak «las cosas de (la) casa» (M), zein etzekoa (etxekoa) se'n
ece'koa «i,de que casa?» (D2) (29), alboko etzea (etxea) albo'ko
eci'e (,eeie') «la easa de allado» 0 «dellado» (D2), auzoka ate(a)tik
auso'ko a'teti'k «de la puerta vecina» (M). El sufijo -tako (que indi
ca un sentido indefinido; efr. arriba) lleva consigo el acento de las
formas indeterminadas: etzetakoa (etxetakoa) e'ceta'koa «de casas»
(camp. en la nota 29). El sufijo -etako (que expresa el sentido de un
plural determinado) exige la aeentuaci6n de las mismas formas (a del
plural, 10 que viene a ser 10 mismo): oinetakoak o'netakok «el cal
zado» (eomparese jaztekoak ja'stekoak «los vestidos»; G4). Con el
sufijo -rik del easo partitivo (vease en §10.3), tratandose de temas
disilabicos, el acento cae en la penultima, eonforme a la regIa basica:

(28) La misma ace'ntuaci6n, conforme al mismo ritmo del contexto, suele
valer para gizon argal bat giso'n arga/lbat "un hombre flaco" (Fl)~ etc.

(29) Zeln etzetakoa (etxetakoa)? (se'n e'ceta'koa; D2) parece mas castizo; la
construcci6n zein etxekoa? representa la del espafiol regional (" dde la' que casa ?")
y del mismo Inodo sepuede decir en vizcaino zein etzegaz (etxegaz)? se'tt. ece'gas
"t con qu'e casa?" (como en el espaiiol regional "~con la que casa ?").
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eskerrik asko eske' fik a'sko «muchas gracias» (F1), etc. En otros
casos, empero, se acentua, por ejemplo, probetxurik probe'curik «(de)
provecho» (B1).

9. 18. Muchos adjetivos y adverbios se acentuan en la ultima}
probablemente por analogia con los .casos en que ocurren en cons
trucci6n con ciertas formas 'del auxiliar intransitivo (especialmente
da «es» y zan «era»); comparense: bizi da Dima'n bisi're di'men
«vive en Dima» (D2), en que el acento cae regulannente en la pen
ultima del grupo fonetico (30). Del; mismo tipo son 10s siguientes
ejemplos: gose naz gOlse'nas «tengo hambre» (G4), egarri naz egafi'nas
«tengo sed» (G4), ondo da ondo'da «esta bien» (M, D2). As! se han
apuntando muchos adjetivos y adverbios agudos: gorri gofi' «rojo»
(Fl), gazte gazte gaste'gaste' «muy joven» (B), emen eme'n «aqui»
(M~ A, F), atzo aea' «ayer» (A, F), biar bija'r, bije'r «manana» (A, F).

9. 19. Para las formas de la conjugaci6n es importante notar
que los prefijos ba- (positivo) y ez- 0 e.. (negativo) forman con' el
verbo finito una palabra fonetica (acentuada normalmente en la
penultima); asi: ezta (ez da) e'sta «no es», etc. Segun esto' se acen
tuan, por ejemplo, las siguientes formas: badaroa ba'daru'a (-ua')
«ya 10 lleva» (M), eztago 0 ez dago estau' «no hay» (B), badator
bada'tor «(ya) viene» (B). Por 10 g~nera1, la acentuaci6n de la penul
tima parece regular en las formas finitas del verba; asi: dator da'tor
«viene» (M), nator na'tor «vengo» (B), dauko(t) da'ko(t) «tiene,
tengo,» (Bl), daukozu dako'su «tienes» (Gl), zagoz sa'gos «estas.» (B),
badakit bada'kit «(yo) 10 se» (M), gintiezan ginee'san «eramos»
(Fl), etc. Parece que en la forma relativa derivada de estas (vease
en §15.4), as! como en las del imperfecto (en -an, -en), el acento cae
regularmente en la penultima de, estas formas: dabilen dabi'l'en «que
anda» (Fl); n6tense las formas eroala erue'la «que llevaba» (L), egoa
zan egua'san «estaban» (M), que pueden (segun §4.l) ser actualiza
das mas o' menos como eru~ela, egu'asan, etc.

9. 20. La forma del infinitivo~participio del verbo, casi regular
mente se'· acentua en' la ultima: egin egi'n «hacer, hecho», efc. La
explicaci6n es probablemente que dichas formas se construyeh
par regIa general con un auxiliar (vease en §9.18); egin da «se' ha
hee-ho» se acentua, ·pues, como bizi da «vive», etc. (cfr. §9.18). Se

(30) N 6tese que la6i formas finitas de los auxiliares en vasco (al contrario
de las correspondientes' en· espanol) 'Son encliticas y carecen de acento individual.
Esto vale posiblemente para cualquier forma finita del verba, en determinad.as
construcciones, como se ve en el § 9.22. Compcirese Luis Michelena, Fonetica
hist6rica vasca) § 21.10-11.
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han apuntado los siguientes infinitivos-participios agudos: sartu sar
tu' «entrar, entrado» (G4), urten urte'n «salir, salido» (BI), egon
ego'n «quedar, quedado» (G4), jantzi janci' «vestir(se), vestido» (G4),
josi jdsi' «coser, cosido» (A, F), esan esa'n «decir, dicho», izan ise'n
«ser, estar, haber, tener», etc., asi asi' «empezar, empezado», jagi
jagi' «levantar(se), levantado» (A, F), ita ico «ahogar(se), ahogado»
(BI). Par otro lado la forma del gerundio en -ten tiene normali:nente
el acento en la penultima, como se ve en: ikusten iku'sten «viendo»
(Bl), kosten (koxten) ko'sten «cogiendo» (G4; del espafiol), jaten
ja'ten «comiendo» (G4), artzen a/rcen «tomando» (G4), emoten
emo'ten «dando» (M., F), esaten esa'ten «diciendo» (M), joten jo'ten.
«batiendo, golpeando», etc. (A, F), egiten e'cen «haciendo» (BI), jos
ten jo'sten «cosienclo» (A, F) (31). Formas del gerundio en -tuten,
-duteri (derivadas del in£initivo-participio en -tu, -du) acentuan la
misma sfiaba que estos ultimos: berotuten bero'tuten «calentando»
(como berotu bero'tu «calentar»; B), etc. N6tense los gerundios de
verbos cuyo in£initivo-participio termina en -adu (generalmente .del
espafiol): atrapaten atrapa'ten «atrapando»; Bl), para los que vease
ademas en el §15.2. La acentuaci6n abisaten abi'saten «avisando»
(G4) indica probablemente una forma enfatica (as£: abi"sate'n c:?).

9. 21. Acento enfdtico-interrogativo.-Antes de tratar el acento
secundario, 0 ritmico, es preciso explicar los principios de la acen
tuaci6n enfatico-interrogativa (32). Se encuentra de modo igual tanto
en el vasco como en el espafiol regional, para llamar la atenci6n:
1.° en general (v.gr. en el espafiol regional lunes lune's, un chupina
za u/n cupi"naso', etc., vasco merke merke', por me'rke, «barato»);
2.° en formas de vocativo (v.gr. aita! aita' «ipadre!», ama! ama'
«imadre!», etc.); 3.° en la interrogaci6n (v.gr. laminak? lamine'k
«iJas lamias?»; G4); y, por fin, 4.° en ciertas clausulas subordina
das (33). El acento enfatico-interrogativo se caracteriza par la acen
tuaci6n de la ultima, como se ve en los ejemplos arriba citados. Ilus-

(31) En dialectos guipu2coa'nos, estas formas tambien pueden, por analogia
,con 10 que sucec.e para el infinitivo-participio, tener la acentuacion aguda (cfr. Hol
mer, El idioma vasco hablado, § 47 (pags. 40-41).

(32) Compirese 10 que dice T. Navarro Tomas en Manual de pronunciaci61~

espai'1,.()la (7.& edici6n. Madrid, 1953), pags. 212, 225, sabre la entonacion de las
oraciones . interrogativas. Parece que esta se convierte en un acento tonico (en la
ultima) en vizcaino, la cual tambien se pronuncia en, un tono mas elevado (conlp. 10

dicho .arriba en el § 9.3).
(33) Estas u1timas tienen en realidad conexi6n hist6rica con la proposici6n

interrogativa; comparese la relaci6n entre 105 interrogativos " l cuando ?" , " t co
mo?", etc., y 105 Sllbordinativos (temporales 0 modales) "cuando", "como", etc.
Cfr. sob~e esto en Navarro Tomas, Ope cit.~ pags. 220, 225.
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traremos estos con 10s siguientes ejemplos adieionales: 1.° (por enfa
sis en general): igiri (irigi) atea! igi'ri atia' (actualizado -i'a; efr. ·§7.2)
«tabre la puerta!» (M), guzti guzti guztia gu'sti gu'sti gu'stije' «todo,
tado, todo» (B; el acento no enfatico es guzti'a); 2.° (en vocativos)
Urrufina uru'jina' «iRufina!» (M; del espanol), ama ama' «imadre!»
(vocativo mas enfatico que el corriente a'ma; cfr. arriba); 3.° (fun
ci6n interrogativa, esto es en interrogacion directa 0 indirecta; aqui
nos Interesa mas la acentuacion de formas finitas del verb0 ) badator?
ba'dato'r «;,viene?» (M), euskeraz badakizu? eu'lskeras bada'kisu'
«;,sabes el vasco?» (M; para el acento ritmico -indicado por ' aqui
vease en §3.l), oean sartun da? ai'an sa'rtunda' «lha entrado en
la cama?» (M; por normal sartu'n da, cfr. §9.20), gose zara? gose
sara' «ltiene hambre?» (Fl), zelan zagoze? se'lan sagose' «lcomo
estas?» (B), ia (por ea) botako badaue? (badabe?) ija botaka ba'daue'
«la ver si echaran?» (M), ea beia an badago? ia beje am ba'dau (por
ba'dago') «la ver si la vaea esta a11i?» (L); 4.° (en clausulas subordi
nadas; se trata del prefijo ba- en el sentido de «si» condicional) ba
dator ba'dato'r «si viene» (B; efr. bada'tor «SI viene» 0 «ya viene»),
badabil ba'dabi'l' «si va» (B; cfr. bada'bil «ya va»). No obstante
estas tendencias no siempre se observa de dicho modo la diferen
ciacion de formas interrogativas e indicativas (y puede ser mas bien
casos de mas 0 menos enfasis); ademas reina bastante irregularidad
debida a la fuerza de la analogia.

9.22. Acento r£tmico.-El acento titmico (0 de conte:x:to) fun
ciona independiente del acento basico (de las palabras sueltas) y del
acento enfatico (vease en el §9.21). Se determina por una tendencia
del habla corriente a acentuar sfiabas pares, contando par 10 gene
ral (hacia adelante 0 hacia atras) desde una silaba acentuada cual
quieta de una frase 0 de un contexto·, llevando aquella un acento" to
nico, conforme a la regIa basica (vease en §9.5) 0 bien conforme"
alas "tendencias de la acentuacion enfatica (vease en §9.2l). El acen
to ritmico 10 marcamos por el signa del acento grave ('); compa
rese en §3.2. Los ejemplos que siguen van a elucidar 10 dicho: euren
aurretik eu'ren eu'feti'k «en frente de si» (Ft; por aurre'tik), orrek
dauko ore'k tako' (0 teko') «ese 10 tiene» (F2; por dau'ko), beste
andra bat be'ste 'andraba't «otra senora» (Ft; por andra' bat), emen
dator eme'n dato'r «aqui viene» (A, F; por da'tor), iturri baten on..
doan it'u'fi ba'ten o'ndue'n «allado de una fuente» (F1), amar urte
ama'r urte' «diez anos» (Ft; por u'rte); ni nator ni' nato'r «yo ven
go» (B; por na'tor), gu gabiltz gu' gabi's «nosotros andamos» (B; por
ga·'biltz), auzoko atetik aztso'ko a'teti'k «de la puerta veeina» (M; por
ate'tlk), eun da ogeitabost gizon eu'n da o'tabos q,iso'n «cienw vein"
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ti6irico hombres» (Bl), guztiz pozik gusti'z posi'k «muy contento»
(Fl; por po'zik); la frase etze (etxe) batera ece' bate'ra «a una casa-»
(Ft), -se funda en la acentuacion de etxe' bat (<<una casa»)~ que repre..
senta una sola palabra fonetica. La acentuaci6n ritmica afecta' ante
todos 108 auxiliares:- sartu za(i)tez sartu' sate's «entra» (imperativo;
Gl), egon gara ego'n gara' «quedamos» 0 «hemos. quedado» (G4),
topa(du) zeuen topa' seue'n (sewe'.n) «10 encontro» (F). 19ualmen
te afecta la acentuaci6n de las posposiciones: jakin barik jaki'm bari'k
«siil saber(lo)>> (F'1), astoaren ganean' asta'an ga'nie'n «encima del
burro »(Fl). Hacia el fin de una frase el acento ritmico puede caer
en la ultima de la frase: portale baten porta'le bate'n «en un par..
tal» (Ft), zein etzetara (etxetara) se'n e'cetara' «la que casas?» (M).
El acento ritmico no rara vez domina la acentuaci6n de la palabra,
coma en umeekaz umi'ekas (umie'kas), por u'mie'kas «con 10s ni..
fios» (F; ·cfr. §4.1 y comparese ailoak en el §9.15), ederra e'defa (por
(Pdefa', enfatico segun §9.21) «bonito» (B).

9. 23. Algunas formas morfo16gicas en vasco que se suelen es..
cribir coma una sola palabra son en realidad dos (desde el punto
de vista tanto hist6rico como fonetico) y algunas veces guarda cada
una suacento individual. Asf los sufijos -dun (-tun), -garren y. -tar
se' ttatan a -menudo -al menos en la pronunciaci6n articulada
como palabras llevando su propio acento tonico (el cual es respec
tivamente du'n (tu'n), ga'rren y ta'r, no cambiando en las flexiones).
Ejeinplos: ikaztunak ike's tu'nek «el carbonero» (Gl;· caso activo),
ikaztuna ike's du'ne j idem (caso nominativo; D1), irugarrena iru' ga'fe
na «et tercero» (Gl; pero tambien iru'gafen (a), F1, e iru'arnaJ fo
nematicamente irua'rna, Bl), amargarrena ama'r ga'rena «el deci
mo» (Gl), Bizkai'tarra biskei' t'a'fa «el vizcafno» (B2; n6tese que
a pesar del acento individual del 8ufijo la t- de este es palatalizada,
como si se tratara de un elemento derivativo), Bilbo'tarrak bi'lbo
ta'fak -«108 bilbainos» (F2), Mundaka'tarrak munde'ka ta'rak «108
mundaqueses, los de Mundaca»; F2), Busturi'tarrak. bustu'ri' t'a'fak
«los de Busturia» (F2; para la palatalizacion de la inicial del sufijo,
cornparese arriba). El sentido de ,;,dun es propiamente «el que tiene».
(esto es, 10 mismo que duen), como se ve tambien en el ejemplo, si
guiente: .gona gorri du(e)na go.'na gofi' du'na «la que tiene falda
raja» (Fl).

- '.\

MORFOLOGIA,

.: ',; 10.,1. El articulo.~El ,articulo determinado 0 'definido (hist6ri..
c'ain~nte" el adjetivo :demostrativo' a- «aqu'el>~ .agregado -enclfticamente
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a un tema nominal 0 a la forma relativa de un verbo; v. en §15.4)
es, en el nominativo, el sufijo ..a, pronunciado ..a 0 -e, segun el tipo
de vocal que le precede (una -i 0 -u final del tema pide regular
mente la pronunciaci6n -e; comp~rese en el §7.2). Para las formas
del articulo, veanse 108 ejemplos en las secciones de la declinaci6n
determinada de los sustantivos y adjetivos (en el singular y plural;
§§ 10.5-8). El articulo definido puede ser afiadido a formas del ge
nitivo determinado, es decir, que pueden concurrir dos artlculos con
secutivos (comp. en espafiol «el del hombre», «el de la mujer», etc.).
Ejemplos: amarena a'manci «10 de la madre» (G4), berarena bera'na
«el de el» (G4), berarenak bera'nak «los suyos« (Ft), abadea joan
zana abadie juen sana «el (caballo) en que fue el cura» (Ft).

10. 2. Declinaci6n.-La declinaci6n de los sustantivos y adje
tivos puede ser 0 indeterminada (sin el artIculo) ° determinada (con
formas de singular 0 plural del articulo determinado). Algunas for
mas sin el articulo tienen sin :embargo valar determinado (v.gr. etsera
(etxera) «a (la) cas-a»; camp. el espafiol) .

.10.3. La declinaci6n indeterminada.-Las diferentes formas de
108 casos se verifican par sufijas, entre 108 cuales los siguientes son
los mas importantes: -(e)k (activo), -(r)en (genitivo), -(r)i (dativo),
-(e)tan (locativo), -(e)tara (alativo), -(e)tatik (ablativo), -(e)gaz (co
mitativo), -(r)ik (partitivo), -(e)z (instrumental-modal). Las formas
de los sufijos que empiezan con vocal se usan cuando el tema ter
mina con consonante, las atras cuando el tema termina con vocal.
Conviene advertir aqui de nuevo (cfr. §§9.S-9) que en el sentido del
sustantivo indeterminado en vasco (a no ser que se trate de colec
tivos 0 ciertos abstractos) es mas bien plural que singular; cO:Q1pa
rese -la equivaleneia del vasco egun on, gabon y el castellano «buenos
dias», «buenas noches», etc.

10. 4. Ejemplos: (genitivo) zein etxeren ganean? se'li e'cen -ga
nean «l,encima de que casa?» (D2), mutillagun baten· etzean (etxean)
muti'lagun baten ecie'n «en la casa de un compafier9» (Ft); (dati
vo) abade bateri aba'de bate'ri «a un cura» (Ft); (locativo) zein
etxetan bizi da? se'n e'cetan bisi'da «len que casa vive?» (D2), da
goala sutan dago'alasute'n «que esta en el fuego» (Ft), besegutan be
seu'tan «en (0 «para eager») besugo» (Bl), zenbat etzetan (etxetan)?
se'mbat _ e'cetan «i,en cuantas casas~» (G4), zeinbat erritan?
se'met e'fiten «len cuantos pueblos?» (G4), zein lekutan? sei'n
le'kutan «.len que lugares?» (M), domeka gau baten dome'ka geu'ba
ten «en una noche d~ domingo» (Ft), portale baten porta'l~ pqte'n
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«en un portal» (Fl); (alativo) zer (0 zein) etzetara (etxetara)? se' (0
se'n) e'cetara' «la que casas (va ese)?» (M); (ablativo) zein etzeta
tik (etxetatik) dato.r? se'n e'cetati'k da'tor «lde que casa viene?»
(D2); (comitativo) erramu bigaz era'mu bi'es «con dos ramos» (G4),
zein etzegaz (etxegaz)? se'n' ece'gas «lcon que casa?» (D2) (34); (par
titivo) etzerik (etxerik) ece'rik «(no hay) casa(s»> (A, F), papelik
pape'lik «papel» (A, F), denborarik de'mbora'rik «tiempo» (A, F),
dirurik -ez diru' (r) ik e's «no hay dinero» (A, F), lapurrik lapu'fik
«ladrones» (G2, 3), eskerrik asko eske'fik a'sko «muchas gracias»
(Ft). aurtengorik otzen eurte'ngorik o'cen «10 mas frfo de. 10 de este
anD» (A, F); (instrumental-modal) guztiz asarrez gusti's asa'fes- «(se
puso) muy enojado» (Ft; de asarre «enojo, c6Iera»).

10. 5. La declinaci6n determinada de singular. Se caracteriza
por las siguientes fotmas del articulo: -(e)a (nominativo), -(e)ak (ac
tivo), -(e)aren (genitivo), -(e)ari (dativo) (35), -(e)an (locativo), -gaz
(comitativo); las formas de alativo (en -(e)ra) y -(a)gaina (esta ultima
usada de sustantivos significando personas), ablativo (en -(e)tik 0

-(e)ti) y de comitativo (en -(a)gaz) (l ?), as! como una forma altema
tiva de-Iocativo (en -(e)n) (36), no incorporan el elemento -(e)a- del
articulo definido. De todas estas ultimas formas, las que empiezan
con -e- se usan cuando el tema termina con consonante, los demas en
otros casos (comp. en el §to.3).

10. 6. .Ejemplos: (nominativo) ukondoa uko'ndo «el codo» (Gl),
bentanea benta'ne «la ventana» (G4), aoa aue' (awe') «la boca» (B1),
au- (ori) etxea au' (ori') ece'a «esta (esa) casa» (D2); (activo) ikaz
tunak ike's tu'nek «el carbonero» (G4), auntzak jan- dau eunce'k
ja'n dau «la cabra 10 ha -comido» (G4); (genitivo) artoaren artu'en
«-del maiz» (BI); medikoaren etzea (etxea) me'dikuen eci'e «la ca-sa
del medico» (Ft), astoaren ganean asto'n ga'nien «sobre 0 encima
del burro» (Ft), beraren lagunaren bera'n lagu'nen «del amigo de
el», «de SU, amigo» (Fl), here etzearen (etxearen) ondoan bere eci·, 'n
-( = eci'en, ecie'nJ ondo'an «al lado de su casa» (Ft); (dativo) txu-

(34) Las ~ormas del comitativo son, en efecto, casi siempre ambiguas; el ejem
pIe citac.o puede ser interpr·etado tanto "l con que casa?" como "d con la que casa?"
(segun la: construcci6n corri~nte en el espafiol regional; cfr. § 9.17, con la nota 29).

(35) Lasformas -ea} -e,aJk} -earen}. -eari} se usan algunas veces (0 en algunos
dialectQ~} cuando. ,el. tema termina con -a (aita, ama,. etc.); comparense 10s ejemplos
en. ~ 1.0.6. , .

.(36) 'Usado, por ejemplo, con bat '·uno,. una" (el que por 'consiguiente no
to,nia nunca la forma indetermlnada en '~eta'J1-; vease en lo~ §§. 10.3-4), asi come,
~9'ri" temas:: de n·o.mp.res: 'propios:. .. . .'
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lupeari (txa1upeari) cu[u'pieri «a la cha1upa» (Bl), gizonari giso'nari
(giso'nari) «a1 hombre» (FI), andreari andri'eri «a la mujer» (Ft),
semeari semie'ri «'al hijo» (Fl), katuari katu'ri «al gato» (B2), me
dikoari me'dikueri «al medica» (Fl), ateari ati'ari «a la puerta» (M);
(locativo) maiean ma'jen «en la mesa» (Bl), aoan aue'n (awe'n) «en
la boca» (BI), besoan besu'n «en el brazo» (BI), oean oie'n «en, la
cama» (A, ·F), goiean goje'n «en el cielo, arriba» (Ft), emen etxean
eme'n ece'an «en esta casa» (D2), mendian mendi'n «en el monte»
(G4), pakean pake'n «en paz» (G4), tabernan tabe'rnan «en la ta
berna» (FI), otzaran oca'ran «en la canasta» (FI), Bermeo'n berm,i'o-
(bern1i'on) «en Bermeo» (BI), Bakio'n ba'kijo'n «en Baquio» (F),
Soilube'n sol'u'ben «en Sollube» (FI), Oima'n di'men «en Oima»
(D2), Fruia'n !ru'jen «en Fruniz» (A, F), Fika'n fi'ken «en Fica»
(A, F); (alativo) argira argi're «a la luz» (B1), aora aure' «a la boca»
(B t), oera oire' «a la cama» (B2, L), moilera (muellera) mo'l'era «al
mue1le» (G4), ona etxera ana' eee'ra «a esta casa» (D2), beraren
errira be'ran efi'ra «al pueblo de el» (Ft), geure basora geure baso'ra
«a 'nuestro bcsque» (B2), atajora afa'xora «a1 atajo» (Ft), tabemara
tabe'rnara. «a la taberna» (Ft), Madril'era madri'l'era «a Madrid» (B1),
Getxo'ra geeo'ra «a Guecho» (G4), Dima'ra dime'ra «a Dima» (02),
Benneo'ra bermiu'ra (bermio'ra; efr. §4.4) «a Bermeo» (B2), Ame
rika'ra ame'rikara «a America» (F), Fruia'ra !ruje'ra «a Fruniz» (A,
F), Soilube'ra sol'u'bera «a Sollube», (F1), aitagaina at'e'ne «a donde
el padre» (A, F, B), amagaina ama'ne «a donde la madre» (A, F, B),
medikoagaina me'diku(e)ne «a donde el medico» (A, F); (ablativo)
aotikau'tik «de la boca» (B1), oetik o't'ik (cfr. §6.t2) «de la cama»
(Ft) (37),. bentanati(k) benta'nati «por la ventana» (F),. Dima'tik
dime'tik «de Dima» (D2), emetik etxetik eme'tik ece'tik «de esta
casa» (D2), ortutik o'rtutik «de la huerta» (Bl), erromeritik efo'me
ri'eil<: (cfr. §§ 8.2, 9) «de-la romerla» (Ft) (i., ?), Arrieta'tik afie'tatik
«por Arrieta» (Ft), Soilube'tik sol'u'bet,ik «por Sollube» (Ft) (38);
(eomitativo) mailu(a)gaz m'a'l'uas «con el martil1o» (BI), moldeagaz
moldi'gas «con e1 molde» (B t), batelagaz bate'[agas «con e1 bote»
(Bl), arp.o~agaz arpoi'egas .«con el arpon» (Bt), aurragaz aufe'gas
«con elnifio» (Bl), argi(a)gaz argi' (j)es «con la luz» (G4)~ bote(a)gaz
bo'teas «con el bote» (G4), gose(a)gaz gose'as (efr. §4,4) «con el
hambre» (G2, 3), gatzagaz gaca'gas «con la sal» (A,. F), lagunagaz

(37) El tema oe- se ha convertido en 01-; por eso la palatalizacion de la
-~- dei sufijo. Camp., sin embargo, en el § 6.11.

(38) ,Hemos. apuntado' un par de ejemplo'S del sufijo -rik usado' en el sentido
de un ablativo: eskurik eskura' esi~u'rik esku'ra "de man~ en mano" (M; per
eskutik), basorik· hase "de bosque en bosque" (F1)., Getxo'.rik .,ge.co''rik,: "de Guecho"
(G4; por Getxo'tik). . .
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lagu'negas «con el amigo» (Ft), gizona(ga)z etorri da gisona'gas (0
giso'nas) eto'fida «ha venido con el hombre» (M), kontzeju(a)gaz
koncexu'as (0 koncexu'egos) «con el concejo» (Ft), zinta bategaz
si'nea batea')s «con una cinta» (M) (39). De las formas de alativo
existen las derivadas en -rako (<<para») y -rantz, -rantza, -raintza
(<<hacia»): ,itxosorako (itsasorako) ico'sorako «para el· mar» (Bt.),
gauerako (gaberako) .gau'erako «para la noche» (Bl), (beraren) etxe
rantz(a) 'ecera/nca (0 ecera/nc) «hacia (su) casa»· (Fl), barrl1raintza
bafu'ranca «para. adentro» (Gl), beraintza beranca. «para abajo»
(Gl), kanporaintza kan'mporanca «para fuera» (Gl).

10. 7. La declinaci6n determinada de plural.-Los sufijos si
guientes son 108 mas frecuentes: -ak (nominativo y activo), ..en (ge
nitive), -ai (0 -ei; dativo), -etan (locativo), -etara (alativo), -akaina
(alativo de personas), -etatik (apla,tivo), -akaz (comitativo).

10.8. Ejemplos: (nominativo-activo) 1agunak lagune'k «los ami
gos» (Bt), atzamarrak aca'mafa'k «108 dedos» (B1), belarriak bela'fi
jek «las oreja~» (Bl), onek (orrek) etxeak o'nek (o'fek) e'ceak
(ece'ak) «estas (esas) casas» (D2); (genitivo) miztoen mi'stoen «de
10s f6sforos» (Ft); (dativo) danai da'nai «a todos» (Bl), ettren an
drari (== andrai) eu'yen a'ndrari «a sus mujeres» (M), oi10ei ol'u'ei
«a. las ga11inas» (Bt); (locativo) onetan, etxeetan o'netan ece'tan «en
e'stas casas» (D2), geure etzeetan (etxeetan) geure eci'etan «en nues
tras casas» (F1), seietan se'jetan «a 1as seis» (B1); (alativo) onetara
etxeetara o/netara ece'tara «a estas casas» (D2), emeko etxeetara
erne'ko eCz'etara «a las casas de aqui» (M), gizonakaina gisonakane
«a (donde) 10s hombres» (B, Ft); (ablativo) orretatik etxeetatik o'fe
tatik ece'tatik «de esas casa» (D2), beritan(a)etatik benta'netati'k
«de Jas vent'anas» (M); (comitativo) lagunakaz lagu'nekas «con· 108

amigos» (Bl), gizonakaz giso'nakas «con 10s hombres» (M) (40), be
raren gauzakaz beren gau'sekas «con sus cosas» (Bt).

COMPARACION DE LOS, ADJETIVOS Y ADVERBIOS

11 . Los tres grados de comparacion de 108 adjetivos y adverbios
en vasco.~~,se expresan por mediode 10s sufijos -ago (comparativo),

(39) Colocamos' los. sufijos usaC:os con e1 '~rticu1b indeterminado (bat) en la
categoria de sufijos determinados por a'Iia1ogia' con 10'S, del locativo, alativo, etc.

(40) AIguna vez. la forma- guipuzcoan,a en -kin OCtlrre: gizonakin giSo'nakin "con
105 hombres". '
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-en (superlativo) y -egi (excesivo). El acento sigue el mismo que en
el positivo, esto es, cae mas a menudo en la ultima del terna,
siendo el de la forma determinada (vease en §9.7 y sigs.). Ejemplos
(comparativo) andiago, andiagoak andi' (j)au, andi' (j)auk «(108) ffias
grande(s)>> (G4; de andia andi' (j) a «el grande»), txikiagoa 6iki' (j) aua
«mas pequefio» (Dl; de txikia ciki'(j)a «el pequefio»), txikarrago
cike'rau «mas pequefio» (G4; de txikarra- cike'fa «pequefio»), geiago
ge'jau «mas» (Bl, G4), geitxuago ge'cuau «un poco mas» (M), gitxia
go gi'ciau «menos» (B t; de gitxi gz'ci «paco»), geroago ge'ruau «mas
tarde, ffias luego» (Bt; de gero ge'ro «luego»); (superlativo) andiena
andi'jena «el mas grande» (Bl), lodiena lodi'ena «el mas gordo» (G4;
de lodia lodi'a «el gordo»), txikarrena cike'rena «el mas pequefio»
(G4), txikiena ciki'na «el mas pequeno» (Dl), otzen o'cen «(10) mas
fric» (A, F; de otza 0/ca «el frio, 10 frio»); (excesivo) laburregia
labu'reje «(el) demasiado corto» (A, F; tie laburra labu'fa «el cor
to»), txikiegia ciki'jeje «demasiado pequeno» (A, F), luziegia lusi'eje
«demasiado largo» (A, F; de luzea Iusi'a «largo»). De on «bueno» el
comparativo es obeago obi'au «mejor» (A, F) y el superlativo onena
o'nena «el mejor» (A).

NUMERAl·ES

12.1. Numerales cardinales.-En vizcaino 105 numerales cardi
nales preceden por regIa general al sustantivo que determinan, con
la unica excepci6n de bat «uno»; muchas veces bi «dos» tambien se
pone detras del s.ustantivo: tosta bi to'sta bi' «dos asientos 0 bancos
(en una lancha)>> (Bl), erramo (erramu) bietan efa'mo bi'jetan «a
dos ramos» (B1);' la construcci6i1 bi automobilean bi'automobi'l'ien
(sic) «en dos autoni6viles» (B2) se encuentra tambien. [·os 'numera
les pueden ser declinados: biak bi'jek «Ios dos» (Bl), bioi bi'joi «a
los (0 «esos» 0 «estos») dos» (Bl). Construidos con numerales los
sustantivos se- pueden poner 0 en la forma indeterininada, o· en la
forma determinada de singular- 0 plural (segun el caso): iru konseju
i'ru konse'xu «tres consejos» (Fl); es de notar que el locativo inde
terminado tras un -numeral no termina en -(e)tan, sino' en -(e)an
(vease el ejemplo arriba). Los numerales desde «veinte» para arriba
se hacen en parte con la conjugaci6n ta (da) «y» (41): eun da bat
eu'nde· ba't «ciento uno» (G4), eun da ogeitabost eu'nda o'tabos
«ciento veinticinco» (Bt); de entre 105 otros se notan: berrogei
bero'gei' «cuarenta», (B)" eu~ eu'n «cien(to)>> (B), berreun befeu'n
«doscientos» (B), mila mire' «mil» (B).

(41) La fornla da se usa tras una, nasal.
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12.. 2. Numerales ordinales.-L08 adjetivos numerales ordinales
desde «1.0 }> hasta «3.°» son: lenengo le'nengo (0 fiuy a menudo
le'lengo; B) «primero», bigarrena bi'gafena «segundo» (Ft), iruga
rrena iru'gafena «el tercero» (Ft). Se forman con el afiadimiento del
sufijo -garren a los numerales cardinales: bederatzigarren egunean
bedera'ci ga'ren eunie'n «en el noveno dfa» (Ft). Para el acento,
comparese ademas 10 dicho en el §9.23.

, 12.3. Numerales distributivos.-----El vasco tiene, al igual que el
latin, numerales distributivos especiales, formados de 108 numerales
cardinales por el sufijo -na. 'Asi: bana (por *batna) ba1na «sendos»,
«uno para cada uno», tertza bina te'rea bi'ne «dos aparejos 0 aperos
cada uno» (Bl), ogeina age'ne «veinte a cada uno» (Bt), ogeina bina
age'ne bi'ne «veintidos a cada uno» (Bl), kriel bana krie'[ ba'na
«cada 'uno una cesta de pescado» (B1). Tambien el adverbio birri
tan bifi'cen «dos veces al dia» (Bl), que parece un- locativo inde
terminado, tiene caracter distributivo.

PRONOMBRES

13. Los pronombres en vizcaino -a1 igual que en 10s demas
dialectos vascos y, en' efecto, en la mayorfa de lenguas- manifiestan
irregularidades. en su declinaci6n. Aunque las misma8 tendencias en
cuanto a la acentuacion que hemos observado en los sustantivos se
perciben a veces en. los pronombres (par ejemplo, en 108 demostra
tivos), vale la pena indicar, en las secciones que siguen,.la prODun
ciacion de cada forma individual de las que hemos apuntado, sin
hacer constar ninguna regIa general para la acentuaci6n de las varias
formas' en el ~ singular y plural.

14. 1. Pronombres personales.-Al lado de las formas simples
ni ni', «yo», zu su' «tu». 0 «vas» (esta ultima todavia usada en el
espafiol regional de las Vascongadas), gut gu' «nosotros», ~tc., el viz
caino fiUy a menudo emplea 1as formas enfaticas (42) neu neu' «yo»,
zeu seu l «tu» 0 «VOS)}" geu geu' «nosotros», ze.uk zeu'k «tU» (caso
activo). En la tercera persona del singular se usa bera be'ra «e1» 0

«ella» y en l~ misma: persona-del plural, eurak eu'rak «ellos»' 0 «ellas» ..
Para «usted» se usa Berori bero'ri (A). ·Las formas d~clin~l<;las,no· se
d;istiQ.ID.ien mucho 'de', ias ,correspondiente-s -del guipuzcoano:. nik, ni'k

(42) Zamarripa (01'. cit..J pag. 27) las llama "'intensivadas" 1 haciendo constar
q.ue implican la significaci6n d~ "mismo(s)",., "misma(s)".,
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«yo» (B, G4; caso activo), niri ni'ri «a mt» (B), beraren bera'n,
beren «de 61, ella» (B2), euren eu'ren «de ellos, ellas». El pronombre
bera en combinacion con un sustantivo significa «mismo»; se decli
nan ambas palabras: bertan albotxuan be'rtan albo'cuen «en el mis
mo lugar» (F1). Tipicamente vizcainos son: neugaz neu'gas (neu'guas;
cfr. §6.7) «conmigo» CB1), geugaz geu'gas (geu/guas; cfr. §6.7) «con
nosotros» (B1), aregaina arene «a 61» (Ft), eurakaina eurekane «a
ellos» (FI) (43).

14.2. Pronombres posesivos.-Ademas de las formas comunes
(como por ejemplo en guipuzcoano: nire «mi», zure «tu», gure «nues
tro» etc.), se usan tambien en vizcaino 1as siguientes alte.rnativas (que
son originalmente enfaticas 0 reflexivas; comp. la nota 42), a 8aber
neure «mi», zeure «tu», geure «nuestro»: neure ama neure ama'
«mi madre» (BI), geure ama geure ama' «nuestra madre» (B1), etorri
ona neuregaina eto'fi o'na neure'ne «ven aqui a mi» (B), neurea
neuri'e «mi propio» (B). En la tercera persona del singular se usan
bere «su» y beraren «de el, ella» sin mucha diferenciaci6n; bere
etzearen (etxearen) ondoan bere eci·'n ondo'an «al lado de su casa»
(FI), beraren andrea beran andre' «su mujer» (D2), beraren gauza..
kaz beren gau'sekas «con sus cosas» (BI), beraren etzera (etxera)
beren ece'ra «a su casa» (B2).

14.3. Pronombres demostrativos.-De 108 tres pronombres y
adjetivos demostrativos basicos (au «este», ori «ese», a «aque1») he
mos apuntado las siguientes formas: a) au (nominativo), onek (acti..
vo), oneri (dativo), onetan (0 emen «aqui»; locativo), ana (alativo),
emetik (ablativo), en el singular, y onek (nominativo y activo), onetan
(locativo), en el plural; b) ori (nominativo), orrek (activo), orreri
(dativo), or (locativo), orra (alativo), ortik (ablativo), en el singular,
y orrek (nominativo y activo), orretan (locativo), orretara (alativo),
orretatik (ablativo), en el plural; y c) a (nominativo), arek (activo),
an (locativo), ara (alativo), aretatik (ablativo), en el singular, y arek
(nominativo y activo), aretan (locativo), aretara (alativo), aretatik
(ablativo), en el plural.· La pronunciaci6n y construcci6n se deducen
de los ejemplos traidos en el parrafo que sigue (§14.4, a~c). N6tese
la diferencia entre onek one'k «este» (activo de singular) y onek
o'nek «estos» (plural), entre orrek ore'k «ese» (activo de singular)
y orrek o'fek «esos» (plural) as! como entre arek are'k «aqu~l» (ac
tivo de singular) y arek a'rek «aquellos». (plural). En 10s casos loca-

(43) Comp. gizO'nakaina por gizonengana (B). Por otro lado, gain es gane en
vizcaino: arbola ganean = arbola(ren) gainean.
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tivo, alativo y ablativo del singular se usan formas adverbiales (emen
«aqui», ona «hacia aqui», emetik «de aqui», etc.).

14.4. Ejemplos de los pronombres demostrativos:
a) au etxea au' ece'a «esta casa» (02), oneri andreari one'ri

andre'eri «a esta senora» (B2), onetan oneta'n «en esto» (M), emen
etxean eme'n ece'an «en esta casa» 0 «aqui en casa» (D2), ona etxera
ona' ece'ra «a esta casa» (02), emetik etxetik eme'tik ece'tik «de
esta casa» (D2), onek etxeak 0'nek e'ceak (0 ece'ak) «estas casas»
(D2), onetan etxeetan o'netan· ece'tan «en estas casas» (D2).

b) ori gizona ori' giso'na «ese hombre» (G4), ori etxea ori' ece'a
«esa casa» (D2), ori gizon ~xarra ori' giso'n ca'fa «ese mal hombre»
(B), argi ori argi'ori «esa luz» (F), orrek andreak ore'k andri'ek «esa
mujer» (B2; activo), orrek gizon txarrak ore'k giso'n ca'yak «ese mal
hombre» (B; activo), orrer~ andreari ore'ri andri'eri «a esa senora»
(Ft, B2), or etxean o'r ecefan «en esa casa» 0 «ahi en casa» (02),
orra etxera ora' ece'ra «a esa casa» (02), ortik etxetik o'rtik ece'tik
«de esa casa» (D2), orrek: etxeak o'rek ece'ak «esas casas» (D2),
orretan etxeetan o'retan ece:'tan «en esas casas» (02), orretara etxee
tara o'retara ece'tara «a esas casas» (D2), orretatik etxeetatik o'fetatik
ece'tatik «de esas casas» (b2).

c) a etxea a' ece'a «Jquella casa» (D2), an etxean a'n ece'an
«en aquella casa» 0 «alIi en casa» (D2), ara etxera ara' ece'ra «a
aquella casa» (D2), etxe aretatik ece' aretati'k «de aquella casa» (Fi),
arek etxeak a'rek ece'ak «aquellas casas» (D2), aretan etxeetan a'retan
ece'tan «en aquellas casas>~ (D2), aretara etxeetara a'retara ece'tara
«a aquellas casas» (D2), aretatik etxeetatik a'retatik ece'tatik «de
aquellas casas» (D2). Como: se ve de los ejemplos, el adjetivo demos
trativo mas a menudo precede al sustantivo' en vizcaino (n6tese tam
hien que ambas palabras se declinan). Alguna vez se· pone el demos
trativo dos veces, a saber antes y desplles del sustantivo: ori anillo ori
ori' ani'l'u ori «ese anillo» (M) (44).

14.5. Pronombres interrogativos.-Nor no'r (activo nork no'k;
Fl) «i,quien?», zein se'n (sei'n) «i,cual?» y zer se'r, se' «l,que?»
son sustantivos, 108 ultimos dos tambien adjetivos: norentzako? no
rencako «l,para quien?» (Ft), zein etze (etxe) da? se'n e'ce da «l,cual
casa es?~> (M), zein lekutan dago? sei'n'le'kutan dago «i,en que Iu..
gar(es) esta?» (M), zer euskera? se' euske'ra «l,que (clase de) vasco?»

(44) Si el demostrativo sigue al sustantivo, .sue1e perder el acento t6nico y
hacerse enclitico (comparense 108' ejemplos). De este modo se explica el origen del
articulo determinado :gizon a ("aquel hombre") se hace gizona ("'el hombre").
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(B), zet txakur? se' ca'kur «lque perro?» (D1), zer egin? se'r egi'n
«lque hacer?» (F1), zer pasa jakon se'r pa'sa jakon «que le habia
pasado» (F1), zertan natorren se'tan nato'fen «en que vengo» (Fl).
Entre estos se puede incluir el adjetivo interrogativo zeinbat? (zen
bat?) «i,cuantos?»: zenbat ari? se'mat a'ri «lcuantos hilos?» (Bl).

14. 6. Pronombres y adjetivos indefinidos.-Entre 6stos 108 si
guientes fueron apuntados: inor ina'r «nadie», nor-edonor no'nor «a1
guien», batzu(k) ba'cu (B1), ba'cuk (Ft) «algunos», zer-edo-zer seu'ser
«algo» (A, F), bat bere ez ba'pes «nada», ezer bere ez ese'bes «nada
(mas)>> (B). Ejemplos: inork ino'k «nadie» (Fl; activo), inoren ino'ren
«de nadie», inoren basora irio'n baso'ra «al bosque de alguien» (Ft),
inoren gauzetan irio'n geu'setan «en las cosas ajenas» (Ft), inor bere
ez irio'rbes «nadie» (A, F), nor-edo..nor dator no'nor da'tor «alguien
viene» (A, F) ..

VE-RBO

15. 1. Las formas infinitas.-Las formas infinitas del verba, la
del infinitivo-participio y la del gerundio, se distinguen con respecto
a ciertos pormenores de las correspondientes formas del gtlipuzcoano,
a saber: 1.° infinitivos-participios (0 infinitivos) (45) disilabicos que
en guipuzcoano: terminan con -i 0 -u afiaden muy a menudo una -n
final (asl que acaban en, respectivamente, -in y -un) y2.o fotmas del
gerundio casi siempre tenninan en -ten (en vez de -tzen); esta sfiaba
se agrega a menudo a formas del infinitivo-participio en -tu 0 -du
(comp. en §15.2). Ejemplos (infinitivo-participio) sartun sartu'n «en
trar» (por sartu), eukin oki'n «tener» (por euki, eduki), artun artu'n
«tomar» (par artu), batun batu'n «reunir, recoger» (por batu batu~,

que tambh~n se usa) (46); (gerundios) etorten eto'rten «viniendo»
(por etortzen), artuten artu'ten (Bl; par artze-n).

(45) Llamado asi (infinitivo) en general (v. gr. por Zamarripa). Cfr. Holmer,
El idi01na vasco hablado, § 76 (con la nota 12.5).

(46) El origen e:e esta -11, es dudoso. Posiblemente depende de una analogia:
sucede que cualquier infinitivo-participio que normalmente termina en -n, (esan
"decir", emon "dar", etc.) pierde a menudo esta consonante a:nte cie'rtas formas
de 10s auxiliares en vizcaino. Asi tenemos emon eutsan emocan "se 10" dio" (M),
esan eutson esau'cfYn "se 10 dijo" (L), esan eba1a esau'ela "que 10 decia" (L), urten
eben ~f,rte'ben "salieron" (M), egi'n zeudean e:i'sauien "hicieron" (Bl), etc.; comp.
Marte'ri uts emoeutsan (por emon eutsan) en Echeita'tar Joseba Imanol, Au) cri
ta bestia (Durango'n 1913), pag. 58. De este modo se habrian podido restituir
formas con -n final hasta de 10s infinitivos que originalmente carecian de ella·.



15.2. Ya que la terminacion -adu de 10s infinitivos-participio~

(que en vizcaino se usa en vez de formas en -atu, de temas derivados
del castellano) "normalmente se pronuncia -a (de -au) 0 -e (de -eu<-au;
efr. §7.4), surgen nuevos sufijos de gerundio, a saber en -aten 0 -eten
(por -aduten, correspondiendo al guipttzcoano -atzen), como se ve
en: preguntaduten pregu'nteten «preguntando» (F1), etc. Esta ultima
terminaeion se asimila ademas al sufijo de locativo del plural (en
-etan; vease en §§10.7-8) (47), surgiendo de tal modo un nuevo su
fijo de gerundio, -etan, de verbos generalmente derivados del espa
fiol, que se encuentra alternando con el arriba mencionado -aten;
aS1: zer pasetan da? se', pase'tan da «lque pasa?», al lado de zer
pasa(du)ten da? se'r pasa'ten da, idem (B). Con la misma termina
cion tenemos tambien el gerundio urtetan urte'tan «saliendo» (Fl;
de urten «salir»). Er tema ,de los gerundios es tambien la base del
sustantivo verbal: egitea «el hacer», artutea «el tomar», etc. Los ge
rundios formados por la silaba -tze- (como en guipuzcoano) ocurren
tambien alguna vez, haciendose en -tzean: artzean arcien «tomando»
(de artun «tomar»; B), saltzean salci'en «vendiendo» y tambien «a
vender», «para vender» (de saldu «vender»; F1).

15. .3. Del tema de los gerundios son derivadas las siguientes
formas:" 1.° la del alativo (en -ra), que expresa el espafiol «a» mas
infinitivo, y 2.° una forma con la posposicion -ko (por consiguiente
en. -teko), que expresa el espafiol «para» mas infinitivo; el acento es
del gerundio. Ejemplos: egitera e'cera (= e't'era; efr. §6.3) «a hacer»
"(B1), egiteko_ e't'eko "«para hacer» (A, F, Bl), joteko jo'teko «para
batir» (B1), eukiteko euki'teko «para tener» (G4), artzeako arcie'ko
«para tomar» (Ft; cfr. el gerundio artzean, de artu(n) «tomar»).

15. 4. La forma relativa.-IJa forma relativa se hace afiadien
dose a una forma finita cualquiera del verba un sufijo -en (0 -an, -n;
este ultimo siempre tras una vocal). El acento parece obedecer a la
regIa basiea, esto es, cae en la pent1ltima de la forma relativa,
coma se ve en: datorren dato'fen «que viene» (de datar da'tor «vie
ne»), dabilen dabi'l'en «que nnda» (de dabil da'bil' «anda»). Las
formas de imperfecto, que ya terminan en -(e)n, no toman otro su
fijo, sino que se usan asimismo como formas relativas. Ejemplos:
Soilube'n topadu zeuden arrotzea sol'u'ben topa'seuean MO'ci (e) «el
huevo que habfa encontrado en Sollube» (Ft), emon eutson kontse-

(47) Esta confusi6nde los sufijos se entiende lnejor si se considera la coexis
tenc:a de formas del tipo lapurretan lapu'rei"an" '~robandot', que son verdaderas
locativos de· temas nominales (efr. lapur "ladr6n").
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juagaz emo'ncon konceju'as «con el consejo que le habia dado» (F1),
abadea joan zana aba'die jue'n sa'na «el que fue el cura» (esto es, «el
(caballo) en que fue el cura»; F1). La forma relativa se usa muy a
menudo en proposicion'es introducidas por un pronombre interro
gativo: zer deritzon? se'r deri'con «i,que le parece?» (Ft), zer da
goan? se'r daue~n «i,que hay?» (F1), nondik dabilen? no'ndik dabi'l'en
«l,por d6nde anda?», zer egoten dan an? se'r ego'.ten dan a'n «i,que
hay alIi?» (~1) (48).

15.5. Ciertas formas subordinadas se basan en la forma relati
va, en primer lugar la forma en -enean (-anean, -nean), que expresa
una proposicion temporal (el sufijo -enean equivale a la conjunci6n
«cuando» en espafiol). La pronunciacion de la sflaba final es -ien,
pero tambien muy a menudo -en (que parece que corresponde a una
forma primitiva -(e)nen en vez de -(e)nean). El acento es el mismo
que en la correspondiente forma relativa. Ejemplos: argira datorre
ne(a)n argi're dato'renen «cuando viene a la luz» (G4), ailega za
nean al'e'ga sanie'n «cuando llego» (F1), joaten garene(a)n jo'ten (por
jua'ten) garenen (G4), ju'ten ganien (casi ganen; B1) «cuando va
mos», ,egon garenean u'nganien (casi -ganen) «cuando hemos que
dado» (B1) (49). Afiadido el sufijo ...entz -enc a la forma relativa sur
ge una forma verbal que expres,a la cuesti6n indirecta (-entz equiva
liendo a «si» en espafiol), v.gr. konforme dauenentz (0 dagoanentz?)
konfo'rme dauenenc «(le pregunto) si estaba conforme» (Ft).

15.6. Derivados del infinitivo-participio.-De la forma del in
finitivo se pueden hacer dos nuevas, a saber una en -ta (0 -da) y otra
en -rik (0 -ik) (50), CllyO sentido es el de un genlndio en el pasado
(<<habiendo hecho» en castellano); el significado de las dos formas
es mas 0 menos el mismo. Ademas de estos se hace raramente otro
derivado del infinitive, con la posposici6n -ko (segun parece equiva
lente a 108 guipuzcoanos en -tako 0 -dako), que tiene el sentido de

(48) En vasco la forma relativa se usa en casos analogos en la interrogacion
indirecta. En vizcaino, sin etnbargo, se ha extendido el uso de la, fornla relativa
a casos d~ rnterrogaci6n directa (comparense 105 ejemplos). Parece que esta cons
truccion en vizeaino se debe analizar del modo siguiente: '''que (es 10) que le
pareee", etc., y que se trata de influencia de 105 idionlas celtas (~incluso el anti
guo galo?), a que pueden haber estaco expuestos los dialectos vizcainos en mayor
grado que los otros cialectos vascos.

(49) La pronunciaci6'n senalada aqui (ganen) representa una contracci6n muy
corriente de garenien.

(50)- De estos varios sufijos, -da se usa tras nasal y -;a- en otros casos, mien
tras que -rik oeurre tras vocal y -ik tras consonante.

!)
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un participio pasivo en espafiol. El acento de estas formas derivadas
es el del infinitivo-participio que les corresponde. Ejemplos de 108
gerundios en -ta (-da): itxita ici'ta (M), i6i't'e (F1) «cerrado», jaten
emonda ja'ten emo'nda «habiendole dado de corner» (B1), kantsa
duta gagoz kanceu'te ga (u) s «estamos cansados» (A, F), pentsaduta
penceu'te «habiendo pensado» (F1), edanda eda'nda «habiendo be
bido» (Fl), zatituta sati't'ute «rota» (v. gr. «la ropa»; F1), urrututa
uru'tute «rasgado» (Fl), amataduta ama'teute «terminado» (Ft).
Ejemplos del gerundio en -(r)ik: ikusirik ikusiri'k «habiendolo visto»
(M), pentsadurik ,penceu'rik «habiendo pensado» (Fl). Ejemplos de
las formas participia1es en -ko: pasaduko pasako 0 paseu'ko «pasa
do», pasa(du)ko gauzea pa'sako geusi'e «la cosa pasada» (Ft); en
nik emoniko ni'k emo'niko «dado por mf» (Fl), -ko se afiade a la
forma en -ik.

15.7. Formas subordinadas.-Aparte de la forma relativa con
sus derivados (vease en e1 §15.5) existen otras subordinadas, entre
las cuales 10s derivados en -la (<<que») y -lako (<<porque») son 108
mas frecuente8. Estos se hacen partiendo de la fonna relativa, cuya
-n final se reemplaza por -la 0 -lako respectivamente (51). La forma
en -la tiene en general el mismo aceilto que la fonna re1ativa y esto
vale tambien genera1mente para la forma en -lako (aunque aqul haya
alguna vacilaci6n). Ejemplos: gagozela gause'la «que" estamos» (B1),
oean gagozala oie'n gausala «mientras que estamos (tambien «esta
bamos») en la cama» (Ft), emoten eutsola emo'tencola «que se 10
daba» (F1), egingo dauela e'ngo daula «que 10 hara» (B1), e(t)zeu
kala eseu'kela «que no 10 tenla» (Fl); daukozulako deko'sulako «por
que 10 tienes» (G4), ikusi zeuelako iku'si seue'lako «porque 10 habfa
visto» 0 «10 vio» (Fl), ikusten zeuelako iku'sten seue'lako «porque
10 vefa» (Ft), izan zalako ise'n salako' «porque fue» (Ft).

PARADIGMAS DEL VERBO IZAN

16. 1. El verbo izan representa en realidad dos verbos distintos,
cuyas formas infinitivas son identicas u hom6fonas (52). De ellos uno

(51) La -n de la forma relativa desaparece tambien a ve~s ante et sufijo
(adverbio e conjunci6n) lez "como" (el guipuzcoano· bezela); este se usa a menudo
en el mismo sentido que -lako·: za(n) lez salesl "como' era" (F1, 2) 0 "ya que era".

(52) En reaIidad son cuatro, ya que ciertas formas de izan intransitive perte
necen a un in£initivo-participio edin (generahnente no usado.), con el tema -ite-,
ll1ientras que ciertas formas de iZa'n transitivo pertenecen al verbo egin "hacer"
(§ ,19.2; en otros dialectos vascos ezaki, tampoco usado). Adema.s,: ciertas formas
c."e funci6n dativa vienen de otros temasverbales defectivos: ja- (intransitivo) y
-eutso-, -eutsa- (transitivo).
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es intransitivo (<<ser») y el otro transitive (<<haber»). Funcionan ante
todo como verbos auxiliares (a1 igual que los correspondientes verbos
en espafiol), ~ero pueden tambien ser usados como verbos indepen
dientes (correspondiendo en tal caso ,a «ser» 0 «estar», por un lado,
y a «tener», par otro lado, en castellano). Como verbos auxiliares,
las formas finitas de izan son,' por '10 general, atonas y encliticas;
esto vale especialmente para las formas monosilabicas.

16.2. Izan intransitivo.-Las formas apuntadas van arregladas
segun 108 varios tiempos y modos, numeros y personas (53). Hay
que advertir que la extension del material no ha permitido suminis
trar paradigmas completos.

16.3. Formas basicas del indicativo:

Presente, singular: 1. naz (nai) nas, nai (B 1, 2)
2. az as
3. da da (de, -re)

plural: 1. gara (garea) gara, garie (Ft)
2a. zara sara
3. dira dire, die

diraz dires (G 1)
Imperfecta, singular: 1. nintzan nincen- (Fl)

3. zan san, sen
plural: 1. gintzan gincen

gintzazan gince'san (Fl)
garan (vease 10s ejemplos en §18.2)

3. ziran siren, sien
Imperativo, singular: 3. bedi bei (Ft)

plural: 2a. zatez sates
zaitez sat'es

Potencial, singular: 1. neinteke net'ike (Ft)
3. leiteke (liteke) lecike-, lit'eke, licike

16. 2. Formas con objeto indirecto.

Presente, singular: 1.
3.

jast jast
jako jako
jatso jaco

(53) En la llamada 2.8 persona de plural, existen dos formas distintas, de
las cuales una se usa en el tratamiento de "vos" (que sobrevive en el espanol
regio'nal) y la otra para expresar el espanol "vosotros" "(esto' es, un vercadero
plural). Las designamos con, respectivamente, 2a. y 2b.
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plural: 1. jaku jaku
2a. jatzu jacu
2b. jatzuez jacues (Ft)

Imperfecto, singular: 1. jasten (etxasten) eca'sten (Fl)
3.. jatson (etxatson.) jacon, eca'con

jakon jakon
plural: 1. *jasku (etxasku) eca'sku

2a. jatzun (etxatzun) ecacun
3. jakizan jakisan

jatzozan jacosan (Ft)
Supositivo, singular: 1. balezkitz baleskic (Ft)

17. 1.. Izan transitivo.-Hay que distinguir entre la conjunga
cion con objeto directo solo y la conjugacion con objeto directo e
indirecto. De 108 casos en que el objeto directo 0 indirecto ocurre
en la t.a 0 2.a persona, hemos apuntado muy pocos ejemplos. Mere
cen ser observadas las formas de imperfecto en que la Zoo caracterfs..
tica de los dialectos guipuzcoanos faIta en vizcaino; eban (por
zuen «habfa»), eben (por zuten «habfan»), eutson (0 eutsan, corres
pondiendo al presente deutso; cfr. guipuzcoano zion, dio), etc. De
esta regIa hay excepciones: 1.° en aIgunas diaIectos (por ejemplo el
de Bermeo) existen formas con la Zoo inicia1 (para 10 cual vease en los
paradigmas y ejemp10s) y. 2.° puede pasar (tambien en Bermeo) que
la d- inicial, que es tipica del presente (comparese arriba) ocurra
tambien en el imperfecto: deutsoean (por eutsoean; cfr. presente
deutso), deustan (por eustan; cfr. presente deust), deuskun (por eus
kun; efr. presente deusku), etc. En general, temas del presente pue
den ocurrir gomo base de formas de imperfecto; comparese goazela
(por gindoazala) «como ibamos» (Fl). Otra peculiaridad del vizcaino
-como tambien de muchos otros dialectos vascos y debida induda
blemente a la influenGia del espafiol- es el uso de formas de la con
Jugacion con objeto indirecto por fonnas de la conjugacion con obje
to directo solo: bota deutsot «se 10 he echado» se usa, por ejemplo,
en vez de bota dot «10 he echado»; esto es especialmente el caso
cuando el objeto es la 1.a 0 ·2.a persona, asi que se dice gura deutsut
(literalmente «te 10 quiero») por gura zaitut «te quiero» _(posible
mente se debe al hecho de que en castellano las formas de acusa
tivo y dativo en los pronombres son muchas_ veces identicas). -

17.2. Formas con ~bjeto directo de 3.a persona.

Presente, singular: 1. dot dot, -at, eztot estot
dotaz dotas, tas (B1; objeto plural)
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2. dozak dosak, -usak (objeto plural)
3. clau dau, deu (L)

plural: 1. dugu dugu, du (Fl)
2a. dozu dosu, su
2b. dozue dosue (M), sue (FI)
3. deudea deudie, die (A), daude (G4)

daue(a) -daue (B, N), deuie (L)
daudeaz deudes (G4; objeto plural).

Imperfecta, singular: 1. neuan (neban) neuan, neuen, nuen (F2)
nituzan net'usen (objeto plural)

3. zeuen seuen, sauen (B2)
eban (euan) eue-, aue- (B2, L), -ban (M)
eituzan -t'usen, -t'uesan (Ft; efr. ade-

mas en· §18.3)
ebazan ebasan (Fl; objeto plural)

plural: 1. genduan (ezkendun) gendun, eskendun
genduzan gendusen (objeto plural)

2b. zeu(d)ean seudien (A, F), sauien, seuien
(Bl, M)

3. eben -ben (M)
zituzan set'usen (F1; objeto plural)

Imperativo, plural: 2a. egizu su (B, F2)
egizuz sus (F1; objeto plural)

Supositivo, singular: 3. ezpalegi espalegi (F)
Condicional, singular: 1. neukit (?)neukic, nokic (A, F)

plural: 2a. zeunke seunke
Subjuntivo, plural: 2a. dagizula desula

Subjuntivo imperfec-
to, singular: 3. dagian dejen (Fl); por egian (v. §17.1).

17.3. Formas con objeto direeto de 1.a y 2.a personas.

Presente~ singular: 1. zaitut set'ut, seitut (Gl; «te tengo»)
zaitudaz seitudes (Gl; «os tengo»)

2. nauk nok (<<me tienes»)
plural: 1. zaitugu seitu (G4; «te tenemos»)

2a. nauzu nosu (G1; «me tienes»)
Imperativo, plural: 2a. nagizu nesu' (G1; tenme»)

17. 4. Formas con objeto indirecto de 3.a persona.-

Presente, singular: 1.
3.

deutsat cat, cet (Fl), ezteutsat estocat
deutso co '
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plural: 1.
2a.
3.

Imperfecta, singular: 1.
3.

plural:. 1.

·2a.

3.

deutsagu ceku, caku (Fl)
deutsazu casu (B2), cesu (Ft)
deutsoe(a) docue (M), coie
neu(n)tsan ne(u)cen, nocan (Fl)
eutson (eutsan) can (M)
eutsozan cosan (F; objeto plural)
geuntsan geuncen (F)
eutsaguen ceguen, cekun
zeuntsan seuncen (F.1)
eutsazun cesun
eutsoena (-oien)' coien (Ft).

17.5. "Pormas con objeto indirecto de l.a y 2.a personas.

Presente, singular: 1. deut(so)zut cut (F2; «te 10 tengo»)
3. deust dost (<<me 10 tiene»)

deusku dosku (Fl; «nos 10 tiene»)
deut(so)zu docu (G4; «te 10 tiene»)

plural: 2a. deustazu deustesu, dostesu (<<me 10 tie..
nes»)

Imperfecto; singular: 3. "deustan dostan, dosten (F1; «me 10 te-
Dla»)

deuskun doskun (M), duskun (F1), -us
kun (M; «nos 10 tenla»)

Infinitivo..participio: izan ise'n

18. 1. Ejemplos del usa de 10s auxiliares.-Los siguientes ejem..
plos de formas de 108 auxiliares intransitivos y transitivos ilustraran
la' consttucci6n con formas infinitas, el uso de las fonnas abreviadas
(notadas en 105 paradigmas con un gui6n ante la forma en cuesti6n),
as! coma el acento del conjunta verbal.

18.2. Verbos intransitivos.-(Indicativo) joaten garane(a)n. ju
ten ganien (ganen) «cuando vamos» (B1), aora sartun jast, jatzu
aure' sartu'njast (sartu'njacu) «se me (te) ha entrado en (a) la boca»
(Bl), etorri da eto'fide «ha venido» (D1), bizi da Dima'n bisi're
di'men «vive en Dima» (D2), ez naz sartzean e's na's sarcie'n «no me
meto» (Ft) (54), enai etolTiko enai' eto'fiko «no vendre» (B), jausi
jatson leusi'jatson «se le cay6» (B2, L), joan nai(z) juen nai «he
ido» (B2), egon garanean u'n ganien (ganen; cfr. §6.11) «cuando es..

(54)Pronunciaci6n algo artificial; notese que en vizcaino la negaci6n es
p.Qrm~lmente (1- ante c9nsonante,
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tuvimos» (B1), letu garanean lotu anen (cfr. e1 ejemplo anterior)
«cuando hemes (0 «habiamos») quedado» (Bl) (55), eterri nai(z)
eto'rnai «he venido» (A, F), neri etxasten (= ez jasten) pasa(d)uko
au ne'ri ecasten pase'ko au' «a mi no me pasaria esto». (F1); (impe
rative) sartu zaitez sartu'sat'e's «entra» (G4), etorri bedi eto'fi bei
«que venga» (F1); (potencial) ezin .etorri neinteke esi'n eto'fi ne't'ike
«no podria (0 «puedo») venir» (Ft).

18.3. Verbos transitivos. - (Indicativo) imini nituzan imi'tii
net'usan «los puse» (B), ezteutsot apurtu estocet apurtu «no 10 he
roto» (B2), nik bota .deutsat: ni'k botacet «(se) 10 he echado» (B2),
imini zituzan imi'ncet'usan (sic) «los puso» (Ft), inoz bere ezpa
zaitut ikusi inu'sbe espa'set'ut iku'si «si nunca te he visto» (F1), es
kura neu nauk esku're neu nok «me tienes a mane» (esto es «estoy
listo (para pelear)>>; F1), urten eutsoean urtencoien «(le) sali~roil»

(F1), urtetan gendun kanpora urte'tan gendun ka'mpora «saliamos
al c~mpo» (F1), konta(d)u deuskun konte'duskun «nos conto» (Fl),
preguntaten eutsaguen preguntatenceguen «los preguntabamos» (F1),
ezkendun euki eskeundun (sic) euki' «no 10 tuvimos» (B1), egin
zeudean ein seudien «10 hicieron» (A, F), jaboten dotaz jabo'tendota's
«los cuido» (F1), emon deutso emo'nco «se 10 he dado» (A, F), topa
zeuen topa'seuen (-sewen) «10 encontr6» (Ft), esan deustan esa'ndos
te'n «me (10) dijo» (Fl), emon deust emo'ndost «me 10 ha dado» (Ft),
~mon deustan emo'ndosta'n, emo'endoste'n «me 10 habla dado» (F1),
emon neu(n)tsan emo'n ne(u)ce'n «se 10 di» (F1), akaba(d)u daudea
akaba (deu) die «10 han acabado» (A), asko gura deutsut asko' gure'
cut (0 gu'cut) «te quiero mucho» (F2), ikusi deutsut iku'sicut «te he
visto» (B), ikusi deustazu iku'si dostesu «me has visto» (B), ikusi,
dauela iku'si' dauela «cuando 10 (la) ve» (M), ikusi euala ikusi euela
«.cuando 10 ,(la) .vio» (B2), eroan dauela e(r)uen de(ue)la «que 10
ha llevado» (L), eroan daue eundeuie, «10 han llevado» (L), emon
eutsozan emo'ncosa'n «se 10s (las) dio» (Fl), artungo zeun~e (= ze
nuke) z~r-~do-zer. zeuk? artu'ngo seunke seu'se.r seu'k «ltomarias
algo?» (A, F), zer-edo-zer artuko neukit seu'ser artu'ko neuki'~ (no~

ki'c) .«tomaria (yo) algo» (A, F), urten dugu urte'ndL!(gu) «hemos.
salido» (B) (56), izango dot ise'ngodot «tendre» (B), izango doztl
ise'ngosu «10 tendras» (B), ikusi dotaz ikusitas «108 4e vista» (B1),
auntzak jan daudeaz azak eu'ncek ja'ndaude's a'sak «las cabras han
comido las ~erzas» (G4), enauzu ikusten eno'su iku'sten <~'no me

(55) Esta fornla es anlbigua ya que puede ser derivada tanto de gara U sonlos"
eomo de garan (==' gintzan, gina·n) -"'(~ramos" (efr. arrilba, en § 17,1).

(56) N6tese que e~te verp? s~ ~onstntre con <=;1 auxHia.r trans~t!y~ en, y~ze~in9.
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ves» (04), ikusi zaitudaz ikusi seitudes «os he vista» (G4),' ikaratu
egingo zaitugu ike'ratu ingoseitu «te daremos susto» (G4), egin dau
ei'nd'eu (e'nd'eu) ~ i'ndeu «10 ha hecho» (D1), imini deuskun imi'ni
doskun «nos puso» (M), emoten deuskun emo'teuskun «nos daba»
(M); (imp.erativo) ekarri egizu barria eka'rsu bafi'je «trae un nue
vo» (Ft), begiratu egizu bei'f'usu «mira» (F2), artu egizu artu'su
«toma» (B), ikusi nagizu iku'si" nei"su (fonematicamente ne'su)"
«y~m~» (G4); (subjuntivo) egin dagizula ei'n desula «que 10 ha-
ga:s» (B). ' '

VERBOS IRREGULARES

19.1. Oe.108 verbos irregulares, a saber 10s que tienen formas
finitase,.de presente e imperfecto (y alguna vez un imperative) de
tipo sintetico, sefialaremos 10s siguientes, de 108 cu~les algunas for
mas fueron ,apuntadas (sin que resultasen paradigmas completos):
1) egin «hacer»; 2) egon «estar»; 3) ekarri «traer»; 4) eroan «lIe
var», «soler»; 5) esan «decir»; 6) etorri «venir»; 7) eukin «tener»;
8) ibili «andar»; 9) ikusi «ver»; 10) iritzi «parecer»; 11) jakin «sa
ber»; y, 12) joan «ir».

, 1.9.2. Egin «hacer».-(Infinitivo) egin egi'n (F1), ei'n, e'n (A,
F, Dl), i'n (B1), etc.: egin. bear dugu i'mbi du ,«tenemos que ha
cer» (B1), egingo i'ngo. (Gl), .e'ngo CBI) «de hacer»; (gerundio) egi
ten e't'en, i't'en (A, F,' B1), e'cen (B) «haciendo»: egitera e'cera «a
hacer» (Bl), egiteko e't'eko '«para hacer» (Bt); (imperfecto) zegian
se'jen «hacia»: (F1). Para mas formas finitas sinteticas (usadas en la
funcion de verba auxiliar),. vease en 10s §§17.2-3; 18.3.

19.3. : Egon «estar», «haber».-(Infinitivo) egon ego'n (A, G4),
eg!1-'n (Bt.), u'- (B1), o'n (L): egon zan ego'san <~estuvo» (B1); (ge
ru.ndio) egoten ego'ten (Ft); (presente) dago' da'go (M, Fl), dau" (A,
Gl, 4) «esta», dagoala dago'ala «que esta», eztago esta'go (B), estau'
(A, F)' «no esta», gagoz gago's (B1), gau's, gas (A, F) «estamos», ga
gozala gausala (F1), gausela (Bl) «que estamos», zagoz sa'gos (B),
sau's (B, A) «estas», zagoze isagose' (B), sause (M) «estais», dagoz
dau.'s (G.1,A, F, B) «estan», etze (etxe) dagoz ece'raus «casas hay»;
(imperfecto) egoala egoala' «que habia», gagoza1a gausala «(mien..
tras) 'que estabamos» (Fl), egoazan (dagoazan) egu'asan (M), dausen
(F1) «estaban».

19.4. Ekarri «traer». - (Infinitivo) ekarri eka'fi (A): ekarri
zeu(b)en eka'rsauen «11ev6» (Bl), ekarri egizu eka'rsu «dalo» (<<da..
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me»;- ',Ft); (gerundio) ekarten eka'rten «trayendo» (Bl); (presente)
badakar(t)z bada'kas «108 lleva» (Ft).

19. 5. Eroan «llevar», «soler».-(Infinitivo) eroan eru'an (G4),
eru'en (Fi) eruen, euen (L; fonematicamente erua'n 0 erue'n); (pre
sertte). badaroa ba'daru'a «ya 10 1leva» (M), daroaz daru'es «108 lleva»
(B); (imperfecto) eroala (daroala) eru'ela (L), daroela (Ft) «que (10)
11evaba», «llevando», etc.

19. 6. E'san «decir».-(Infinitivo) esan esa'n (A, F2): esan eba
la esauela «que (10) dijo» (L), esan eutson esaucon (L), esa'con (B2)
«se 10' dijo», «le dijo», esango esa'ngo «de decir»; (gerundio) esaten
esa'ten (M) «diciendo»; (presente) dinok diriolc «dices» (PI), dine
di'ria «dice» (A, F), dineudea dineudie «dicen» (Fl), zer dineudean?
se'r dirieudien «l,que dicen?» (Ft).

19. 7.' Etorri «venir».-(Infinitivo) etorri eto'fi (Dl, M, B):
etorri diraz eto'rdires «han venido» (Gl), etorri nai eto'rnai «he ve
nido» (Bl), etorri garanean eto'rganien (..ganen) «vinimos» (Bl), eto
rriko naz (nai) eto'fiko na.s (D2), eto'rko nai (Bl) «vendre», etorriko
da eto'rko da «vendra» (A, F); (gerundio) etorten eto'rten «viniendo»
(B1); (presente) nator na'tor «vengo» (B), banator bana'tor «ya ven
go» (D2), ez ator e's ato'r «no vienes» (B), dator da'tor «viene» (M,
D2), badator bada'tor «ya viene» (D2), datorrenean dato'renen «cuan
do viene» (Gl), bazatozea ba'sato'sie «ya venis» (D2); (imperativo)
erdu e'rdu (erdu') «ven» (Gt).

19.8. Eukin (euki, eduki) «tener».-(Infinitivo) euki(n) euki'
(Bl), oki'- (F2): euki(n) n'eban oki'neuan «tuve» (F2), euki(n) zeuban
euki'sauen ~<tuvo» (A); (gerundio) eukiten euki't'en «teniendo» (F2):
eukiteko euki'teko «para tener» ,(Gi); (presente) daukot dekot (F2),
dakot (Bl) «(10) tengo», eztaukot esta'kot «no (10) tengo» (Ft), min
daukot mi'n d'ako't (Bl), mi'n(e) deleot (Gi) «tengo dolor», dauko
dako (Bt, F), deko (Ft, 2) «tiene», badauko bada'ka «ya tiene» (Ft),
daukozu(z) dekasu', deko'sus «lo(s) tienes» (Gl), daukozulako
deko'sulako «porque 10 tienes» (Gl); (imperfecto) ezeukala eseukela
«que no (10) tenia» (FI); (supositivo) baneukot banekot «si tuvie
ra» (FI).

19. 9~, Ibili «andar».-(Infinitivo) ipi1i ibi'l'i (A, L); (presen
te) nondik dabilen no'ndik dabi'l'en «par d6nde' anda» (Ft), gu' ga
~iltz gu' gabi's. '<{DOsotros ,andamos» (B);, dabiltz'az dabilces «andan»;
(impetfecto) -ebilen-,ebi'l'en·, «andaba-» {F, L.). " .
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19. 10. Ikusi «ver».-(Infinitivo) ikusi iku'si (Bl,Gl, F), uku'si
(B), eku'si (Ft): ikusiko (ikuxiko) iku'siko «de ver» (A, F); (gerun
dio) ikusten iku'sien «viendo» (G1, Ft, L). Ninguna forma sint6tica
fue apuntada.

19. 11. Iritzi «parecer». - (Presente) zer deritzon se/r -deri'con
«que le parece» (Ft).

19.12. Jakin«saber».-(Infinitivo) jakin jaki'n (F1); (presente)
bad"akit bada'kit «ya 10 se» (A, F), eztakit esta'kit', esta'ki6 «no 10
se» (A, F), dakizu dakisu «sabes» (Gt), badakizu bada'kisu' «lIo
sabes?» (M), dakizue dakisue «10 sabeis»· (Ft), dakie dakije «10 sa
ben» (Ft); (imperfecto) ez ekian ese(u)'nkijen «no 10 sabia» (Ft).

19. 13. loan «ir».-(Infinitivo) ju'enl (fonematicamente jua'n),
jo'an (joa'n; B, F.); (gerundio) joaten jua'ten (A, F), joa'ten (Ft),
jue/ten (A), jo/ten (G1), ju/ten (Bt): joateko jua'teko «para ir» (Ft);
(presente) banoa banue «ya voy» (Bt), noa nue/ «voy» (F1), doa
do'a (doa'), du'a (dua') «va» (Gl, M), badoa badua «ya va» (M),
goaz guas «vamos» (Gt, D2), ·bagoaz ba'gues «(si) vamos» (Bt), doaz
dues «van» (M); (imperativo) goazen go'sen «vamonos» (L, A), zoaz
ortik sue's o'rtik «vete de ahi» (A). .

SINTAXIS

, -20.1. Aqul 5610 damos algunos aspectos de sintaxis, que ade
mas 'pueden valer para otros dia1ectos tambien 0 para el" vasco ha..
blado en general.

20. 2. Tocante a sintagmas pertenecientes a la morfo10gia de 108

sustantivos -y adjetivos, s610 mencionaremos 10· siguiente. Existen com
puestos de sustantivos que se podrian representar 0 como una, 0 como
dos pa1abras (comparese el ingles). Tienen los compuestos por 10
general acentos individuales: "dome.ka gau baten dome'ka. gau/ baten
«en una no.che de domingo» (Ft). Como en espafiol, el nominativo
se usa muy a menudo en vez del locativo en construcciones como:
egun guztia ibili zan eu/n gusti'je ibi'l'is(!n «anduvo todo e1 dia» (L).
El adjetivo pronominal (c)' indefinidoJ: guzti «todo», "en cierto.s -sen
tidos (como en, el de «entero»), concuerda con el sustantivo que
detennina: ,erropak guztia~ ,efo'pqk, gusti'jek «.todas las ropas» 0 «las
ropas enteras» (Ft). El vocativo ,se construye mucbas veces· .con el



APUNTE'S VIZCAINOS 139

articulo determinado (57): etorri ona, andrea eto'ri una' andri'e (an
drie') «ven(ga) aca, senora» (A),. astoa arre astu' (el are' «iarre, bu-,
rro!'» (B), txakurra caku're «iperro!» (B), mutila muti'l'e «ichico!»
(B). El caso partitivo se puede usar con gitxi «poco»: egiazko ipuinik
gitxi egongo dira e'gisko ipunik gici' ego1ngo di're «habra pocos cuen
tos verd'aderos» (A).

20. 3. De mas interes son 108 sintagmas que tienen relaci6n con
la conjugacion del verbo. La concordancia de numero, vacila en casos
como: zeinbat beatz daukozu? se'mbet be'ac deko'su «l,cuantos dedos
tienes?» (G4), en que la forma del verba incorpora un objeto pro
nominal de singular. Generalmente, sin embargo, se dice: zeinbat
bide dagoz? se'mbet(e) bi'de daus «l,euantos caminos hay?»' (G4),
zeinbat katu daukozuz? se'mbe(te) ka'tu deko'sus «i,cuantos gatos
tienes?» (G4), zeinbat txakur daukozuz? se'mbete ca'kur dekosus
«l,euantos perros tienes?» (G4) (58).

20.4. Como meneionamos en otro contexto (vease en el §18.1),
las formas de _a conjugacion transitiva con objeto indirecto, se usan,
mucho en algunas partes por formas que incorporan un objeto direc
to solo. Se suele atribuir esta partieularidad a la influencia del espa
fiol (en que generalmente no se distingue entre formas de dativo y
acusativo en 108 pronombres atonos). Ademas de 108 ejemplos adu
cidos en el §18,3, se podrian citar: ukusi (= ikusi) deustazu uku'si
deustesu' «me has visto» (B; efr. el espafiol «me has visto ami»),
gura deutsut gure'cut «te quiero» (B; cfr. espanol «te quiero a ti»).

20~ 5. AIgunos verbos intransitivos en vizcaino· se construyen
eomo transitivos,. esto es, con el easo activo. Son estos, por ejemplo,
urten «salir» (efr. la nota 56), korridu «correr» y, alguna vez, etorri
«venir». Ejemplos: urten dau urte'ndau «ha salido» (Bl ),' urten zeue..
nean urten seuenian «euando salio» (Ft), urten dugu urtendu(gu)
«hemos salido» (B), ezin etorri izan dau (0 da) esin eto'fi ise'endeu
(0 ise'nda) «no ha podido venir» (F1). En este. ultimo ejemplo la
construceion con ezin (<<no poder») puede haber imitado la construe
cion con el eorrespondiente verbo positive al izan (<<poder»), que·
normalmente toma el verba auxiliar transitivo.

(57) Posiblemente debido a· la: influencia celta; este uso del articulo· se encuen-
tra a menudo en el gale~ mei.ieval. ," ..' , ,

,(58) De talese construcciones se puede concluir ,que l~s formas i'ndeterminada~
de los sustantivos (bide, katu, txakur,' en' 108 ejempl08 Citados), se conciberi: ftin'~
dijmentC!.lmente com<:>' p1hrales (cfr. en '.§ ,'9~9);. ::.',' ',' .
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20.6. El gerundio se usa Inucho para expresar «a» 0 «para»
con un infinitivo 'en espafiol, como en: joan nai(z) ... erosten juen
nai... ero'sten «he ido a (0 «para») comprar... » (A), 10 que lite
ralmente significa «ir comprando»; as! tambien: joan zan diruak ira
basten joansan diru'ek ireba'sten «se fue a ganar dinero(s)>> (F1);
al igual se usa el gerundio en -tzean para expresar el mismo sentido:
joan zan arrautzak saltzean joansan afau'cek salci'en (-cie'n) «se fue
a vender (los) huevos» (Ft), etorriko da pinua sartzean eto'rko da
pinu'e sarcie'n «vendra a plantar pino(s»>. El uso propio del gentn
dio es para expresar 10 habitual 0 acostumbrado, come en: jagiten da
-jagi'ten da «suele levantarse» (A), kafea artzean dugu egunero kafi'e
"arci'en du egu'nero «tomamos (0 «solemos tomar») cafe todos 10s
.dias» (B). Ademas se emplea, como en espanol, en casos como los
siguientes: ikusi dot trena estazinora etorten iku'sidot ire'na estasi
nora eto'rten «he visto el tren viniendo a la estacion» (A), ikusi dot
jentea trenera sartzean iku'sidot xe'ntie frene'ra sarci'en «he visto la
gente entrando (0 «entrar») al (0 «en el») tren» (Ft).

20.7. Ademas de izan (v. §§16-1S"), los verbos egin, egon y
eroan se usan en construcciones perifrasticas. El vergo egin (v. en
§19.2, con las correspondientes referencias) se usa muy a menudo junto
con otros verbos, especialmente 108 de origen castellano: segidu egi
ten zan atzera segidu et'ensan a'cie «(10) seguia atras» (B2), kantsa(d)u
egin zan kanceu' e(i) nce'n «se canse» (Ft), jesarri egin zan ,iesa'fi
eincen «se sente» (Ft).

20.8. En vizcaino falta el verba guipuzcoano ari «estar
ocupado (en algo)>>. Para expresar la correspondiente idea se usa
alguna vez el verba egon (<<estar», «quedar»; v. §19.3) U otro verba
analogo, v.gr. ibili «andar» (v. §t9.9), con la forma de gerundio del
verba principal: joaten dagoz joa'ten da'gas «estan yendo» (A, F),
egoazan etxaroten egu'asan ecagoten (sic) «estaban esperando» (M),
ikatza egiten dagozan gizonakaina ike'ca egit'en dausen gisonakane
«a 105 hombres que estaban hacienda carbon» (Fl), an kukua dago
joten an kukue dau joten «alIi el cuc1illo esta cantando» (Fl), zer
esaten dabiltzazan ser esa'ten dabilcesan «(10) que estan (0 «andan»)
diciendo» (Fl). El uso de eroan (en el sentido de «soler»; v. §19.5)
es tipicamente vizcaino; se dice: kanta(d)u daroa «suele cantar», 10
que equivale al guipuzcoano kantatzen du, kantatu oi duo

20.9. La construcci6n del verba con sus varios atributos en
euskera, pide generalinente que aquel siga a estos, poniendose el
sujeto del verba finite regularmente a la cabeza de la oraci6n (comp.
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Isaac L6pez Mendiz!l-kal, La lengua vasca, Buenos Aires, 1943, pagi
nas 163..165; B. de Arrigaray, Gramdtica del euskera, San Sebastian,
pag. 21). Zamarripa (para el vizcaino) concuerda en general (<<Peru
dator, no Dator Peru»; pags. 11, 15-16), admitiendo, sin embargo,
mas libertad para la posici6n del verbo en ,relaci6n con su sujeto u
objeto directo y atribuyendo el orden de las palabras en cierto grado
a'la importancia (0 «dominaci6n») de los elementos de la frase. Este
orden de las palabras -tipicamente vasco- no se observa, sin em
bargo, rigurosamente en el,habla corriente, sine que mas bien carac
teriza un estilo literario 0 purista. En el dialecto vizcaino, se nota
constantemente que el verbo (finito 0 infinito) se coloca hacia el
principio de frases u oraciones, sea 0 no esto debido a la influen
cia del castellano (hasta no estaria excluida la posibilidad de t1n rasgo
de sintaxis celta) (59). As! el verba finite precede al objeto directo
en 10s siguientes ejemplos: topa zeuen gizon argal bat «encontr6 a
un hombre magro» (Ft), gixon batek euki zeuben seme bi «un hombre
tuvo dos hijos» (F1; con esto se puede comparar el gizon batek
zituen bi seme de Leizarraga) (60), ikusi zeuen bei baltz eder bat
«vieron una hermosa vaca negra» (L), ez zeudien topa beije «no en
contraron a la vaca» (L). Asimismo precede el verba intransitivo a su
sujeto en: joan ziren mutil bi etzerantz geuez tabematik «fueroD dos
chicos hacia casa de noche de la taberna» (F1), geuez etorri zan beije
«de noche vino la vaca» (L), ikusi zeuelako dala beran semea «porque
via que es su hijo» (Fl). El infinitivo precede el objeto directo en:
jakin barik geuzie «sin saber la cosa» (Ft).

20. 10. Por otro lado, nunca se encuentran casos en que se pon
ga un auxiliar delante del verbo infinito que determina (salvo casos
en que eI auxiliar sea negado por el adverbio ez- (e-) «no» 0 ba- «si»
o «ya»); asi siempre se dice etorri naz (y nunca *naz etorri) «he ve
nido», mientras que e(z)naz etorri oeurre junta con etorri e(z)naz
y puede ademas ser mas corriente que este. La imposibilidad de una
construcci6n *dot egin (por analogfa con el castellano «he hecho»)
es un indicio valido del caracter sufijal de 10s auxiliares transitivo
e intransitive en vasco (cfr. §9.18 y la nota 30).

Nils M. HOLMER y Vania ABRAHAMSON DE HOLMER

(59) Cfr. HoIrner, El idioma vasco hablado, pag. 37, con la nota 71 (tratandose
de influencia celta sobre el acento).

(60) Vease Hugo Schuchardt, Primitiae linguae Vasconunt- (edici6n A. lriga
ray y ]ulio de Urquijo. Salamanca, 1947), pag. 32.
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