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ELEMENTOSDE CUlTURA MATERIAL
EN EL PAIS VASCO

(NOMBRES, DE VASIJAS. RECIPIENTES. ETG.J~·

Por MANUEL' AGUD QUEROL

De acuerdo con,. el titulo, ~itamos nuestrq estudio a una pequefia
parcela de la cultura material, coma metodo aplicable a otros cam-·
pos de esta, y con la intenci6n de llegar 'a resultados 10 mas 'apro:.:
ximados posible a la realidad en el problema de los prestamos tom~dos

por el vasco a o~ras lenguas, vecinas 0 no, en el transcurso· de 108
siglos.. El numero de ellos es considerable, como es bien sabido. .

Es l6gico; el aislamiento 0 semiaislamiento de un pals es im..
posible; tanto el comercio como los modos del vivir cotidi~no trans..
portan nuevos elementos de cultura. Los objetos viajan generalmente
con sus. nombres, y aun cuando los importados pueden tomar el del
objeto indigena al que sustituyen, por ser, su funci6n equivalente,por
10 comun son aceptados lo~ de invasi6n por la prop~a novedad y por
un cierto fetichismo hacia 10 extrafio 0 extranjero,cosa que vemos
en cualquier pueblo primitivo, actual. (iY no tan primitivo'! Obser
vemos, nuestra manera de comport~rnos en tal cuesti6n, a pesar del
nacionalismo lingiiistico que surge por doquier).

Es muy probable tambien que el deseo de pertenecer alas capas
dominantes, que serian las que pactasen con el invasor 0 con el sim..
pIe colonizador, 0 el tratc con el asiinilado bilingiie, hiciera" adoptar
los nombres de objetos lltiles, de mucha aplicaci6n, traidos por e8tos.
Una nueva necesidad, 0 ,algo no existente en el palses l6gico que
etltre con el nombre,' segun se ha clicho.·' .

Ahora bien, en esa especie ,de busca y captura 'de elementos ex
trafios en la lengua vasca se ha pecado' tanto por exceso como por
defecto" Y' si muchos terminos que parecfan de clara .estirpe indlgena
han podido ser analizados como de origen latino, tambien se ha -lie:..

* Resumen de la resis Doctoral del mismo tItulo, leida recientemente. en
l~ Facultad de Historia de la Universidad Complutense (Madrid)~ ,:' ;'" '



4 MANUEL AGUD QUEROL

gado al extremo opuesto considerando latino 10 que tiene todos los
visos de ser vasco genuino.

Antes de entrar en el estudio de los vocablos a que dedicamos
nuestro trabajo, tratamos de establecer como previo 108 lfmites del
territorio ocupado por esa lengua, donde el vocabulario va a sufrir
influencias de todo tipo, tanto en epoca antigua coma medieval, y
rr1asta entrada la Edad Moderna.

Son muchos los autores que se han ocupado de la posible exten
sion primitiva del vasco y de su retroceso posterior. Desde Schulten 1

a Michelena 2, pasando por Menendez Pidal 3, Corominas 4, Tovar 5>

lvIerino Urrutia 6, Caro Baroja 7, Rohlfs 8, etc. han tratado de buscar
\'estigios acreditativos de una mayor extension que la actual, tanto hacia
el Sur por la margen del Ebro, coma hacia el Este, donde Corominas
rastrea supuestos toponimos vascoides hasta el propio Mediterraneo.
Jaca, Pallars, etc., entran en las hip6tesis de Rohlfs y Menendez
Pidal.

No faItan quienes, coma el mismo Merino Urrutia, Ciriquiain 9 y
otros, pretenden que el \'asco testimoniado en la Rioja medieval es
residual de epoca prerromana y hasta neolftica. Acaso cuenten en
~sta opini6n factores emocionales y no historicos 0 cientificos.

Discutible es asimismo una supuesta invasi6n desde 10s vascones
sabre las provincias actua]mente vascas, tanto al sur coma al norte
'de los Pirineos. En esto ultimo el aquitano (0 vasco primitivo) no
parece corresponder a tal invasion, producida el ano 587, y descrita
por Gregorio de Tours, sino a epoca muy anterior. Respecto a la
parte espafiola, si efectivamente hubo invasion, se plantearia el pro
blema de -la lengua que tuvieron vardulos y carfstios (caso de que
no fuesen de la misma familia vasca; cuestion que se plantea Me
nendez Pidal 10). Esos nombres no parece que respondan a una es
tructura de lengua vasca.

Hemos de aludir a la romanizacion del pais vasco y Navarra; su
mayor 0 menor intensidad segun las zonas, y su reflejo en el voca··
bulario. Su poca penetracion desde la costa, entre la rta de Bilbao y
el Bidasoa hacia el interior de Vizcaya y Guipuzcoa. Esto Ultimo no
quiere de-cir que estas provincias fueran un islote en el conjunto de
-tal romaniza'ci6n (Cf. la extensi6n de top6nimos con el sufijo -ain). Es
indudable que su repercusi6n fue infinitamente mayor en Navarra,
l\lava y Aquitania. Pero desde Huesca (donde establece su base Ser·
torio) hacia el Oeste y desde Pamplona (fundaci6n de Pompeyo) hacia
el Norte y Oeste, coma consecuencia de la romanizaci6n de 108 Pi·
rineos centrales, Guipuzcoa es bastante afectada, a pesar de cuanto
'se ha supuesto~
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Sobre tal particular tenemos muy en cuenta las opiniones de Caro
Baroja 11, Vigil 12, Barbero 12, I. Barandiaran 13, M.a L. Albertos 14,

etc.

Sin embargo, los ultimos hallazgos nos hablan de que Vizcaya y
Guipuzcoa (Forua, Somol'rostro, Oyarzun), por sus minas y por el
comercio, giraron tambien en torno a este fen6meno de la romani
zaci6n.

Soldados vascones y vardulos formaron en las cohortes romanas
ya en e1 s. I a.C., segun esta suficientemente atestiguado, y como
colonos quedaron luego en el pais muchos. legionarios.

Por otra parte, la administraci6n romana y 10s inspectores espe·
ciales de minas, recluta, etc., depositan el primer sedimento de vo
cabulario latino. A ello seguira la escuela, posiblemente en manos de
maestros romanos 0 ibero-romanizados.

Y en la evoluci6n que se va operando desde e1 latin alas lenguas
romanicas, seguira sobre el vasco esa influencia, sobre todo del ro
mance (castellano, riojano) navarro-aragones, etc.) y del occita,no (gas
c6n, bearnes y dialectos pr6ximos a estos en el Sur de Francia), que
son 1as lenguas de prestamo mas importantes en la esfera a que nos
limitamos; es, empero, muy diffcil separar las capas mas antiguas de
10s estratos mas modernos, y entre las primeras, las que corresponden
aI latin clasico y las dellatin tardio.

No obstante, siguiendo ciertas normas foneticas y concordancias
de 10s terminos motivo de nuestro estudio con 10s de lenguas pro,.
ximas, podemos llegar a ciertas conclusiones, con el consiguiente mar
gen de error natura1mente. Algunas de tales concordancias seran, por
supuesto, mera coincidencia por seguir dos lenguas una trayectoria
hist6rica determinada; sin embargo, otras parecen tener evidente rela
ci6n como producto del contacto 0 vecindad.

Partiendo del estudio pormenorizado de 154 vocablos (que figu.·
ran bajo 111 mbricas) enlpleados en la designacion de vasijas, reci..
pientes y similares, que comprenden 387 variantes basicas, que con
las secundarias remontan a unas 500, intentamos ver las multiples
influencias experimentadas por la lengua vasca en 10s prestamos refe
ridos a este tipo de elementos de cultura material. Delimitamos varios
grupos de dialectos, con la intenci6n de que nos permitan sefiaiat
cuaI puede ser predominante 0 cuales han actuado mas constantemert
te en la lengua receptora.

Hemos crefdo necesario clarificar algunas opiniones expuestas por
diversas autoridades en estas materias, que aceptaron como de una
procedencia dada elementos correspondientes a otra, 0 que trataron
coma prestamo 10 que no era tal. .



6 MANUEL AGUD QuEROL

154 vocablos base, mas los a ellos adscritos, unicamente en una
restringida parcela de la vida corriente, son indicadores de la acci6n
externa sabre el vocabulario vasco. Tengase en cuenta que en· el
tipo de terminologfa que tratamos, la riqueza de 16xic9 autoctono es
todavla enorme.

No entramos en la confusion que ha podido producirse al dar
nombre extranjero a ciertos objetos, que a su vez conservaron el tra·
dicional. La dualidad de nombres acaso fue debida a la persistencia
del vocabulario tradicional en' algunos dialectos, que influirfa sabre
16s proximos manteniendo el nombre antiguo junto al moderno 0 de
importacion. Han debido de producirse constantes interferencias.

S~ recogen las opiniones vertidas por distintos aut~res y sOl1 com
par~dos los terminos vascos con los de las lenguas en contacto 0 de
posible relaci6n por hechos especiales. Nos referimo~ en este ultimo
caso principalmente a la influencia de la trovadoresca provenzal, cuya
acci6n' en Navaira en tiempos de Teobaldo de Champafia (que trovo en
dicha lengua), es evidente,' y que debi6 de dejar muestras lexicas
dE tal ~rocedencia.

En el 'vocabulario objeto de
c

nuestro estudio anaUzamos los c~m
bios foneticos habidos, segun las tendencias de la lengua, para admi
tir, modificar 0 rechazar los criterios expuestos por otros.

Por ejemplo, palabra~ consideradas de origen latino, estudiadas
fonetiqamente llegamos a desecharlas coma tales, ya por resultar, se
gun todas las probabilid3.d~s, genuinas vascas, ya de origen roma··
nico.

En el presente resumen hacemos hincapie en esto (que mas bien
sot;l excepciones, pero que sefialan claramente que nos proponemos).

Veamos el caso de abats 'cuezo mayor en que se cuaja la leche,
cuenco'. K. Bouka 15 pretende analizar un prefijo a-bats) para rela
cionar; por una parte, con paz-i 'caldera', que es s6lo variante· de bazi}
termino de procedencia romanica, cuyo origen esta en el late *baccinum, .
que da el cast. bacin) cat. bact) etc.; por otra parte, trae a colaci6n
p(h)ertz, bertz 'caldero', suponiendo una epentesis de l1quida sobre'
best (que es simple variante). Estos dos terminos' nada tienen que
ve~ con apats) que ademas presenta unavariante aupatz) donde la prefi
jaci6n no es posible. Como dato significativo, no existe ninguna va
riante', de apats .sin a- inicial, ni de bertZ" 0 bazi con ella. Hay que
rechazar, por tanto, la conexi6n con bertz) y mas si se admite la reIa
C10n de este, ultimo con el rqmanico y con bazi que 10 es claramen
te (vid.· s. u.).

Algo similar ocurre con karra 'marmita de hierro que descansa
sobre una trebede'. A pesar de los intentos de Hubschmid 16 acudien-
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do a la raiz *karr- 'piedra', y de la existencia del £r. dial. carrot 'pot,
plat, soupiere, vase, etc.', ode la relaci6n que a ttaves de terminos
gascones dados pot Rohlf& 17 pudiera buscarse, no vemos un paren
tesco probable. ' · .

Tampoco nos convenct; el ar. alcarraza y diversas £ormas origi ..
nadas en ese termino de procedencia arabigo-persa, que en el £ondo
se refiere a una especie de «botijo». Los objetos -arabe y vasco son
enormemente diferentes. Ademas el vasco hubiera conservado el ar
tIculo inicial (como en alkandora) atorra) etc.).

Somos escepticos respecto a la posibilidad de un prestamo. Acaso
es la persistencia de un elemento prehistorico para designar en un
principio una vasija de piedra, que continua en la nominaci6n de otra
de metal. Otro inconveniente es su limitada extensi6n.

Otro ejemplo de cuanto venimos tratando es lapiko 'olIa, caldero'
de metal' (vid. AnSemUrq'J IX, 173-78). Una serie de compuestos y
derivados ya nos hace sospechar de su caracter. Se pronunciaron 'por
un prestamo del latfn Schuchardt 18, RoWfs 19, Wartburg 20 (con'
dudas).

Disparata, en cambio, sobre el arabe Lopelmann 21 (que por "10
general merece poco credito).

No se ve claro coma puede salir lapiko del lat. l'tp'tdeus 0 l;Jprdl'us.·
Propondrfamos si acaso una forma *lapidicus. La perdida de -d- seria
normal en b. nav. y lab., y darfa nuestro vocablo, mas no tenemos
ningun testimonio de tal forma en las lenguas romanicas pr6ximas'.
Serla un hapax del vizc. En cambio, abundan 10s descendientes. de
l((prd~us/lapidlus.

Si se parte de lapitz + ko) habrfa elision de chicheante ante' 6clu~
siva velar (lapitz-ko > lapiko) , cosa que no se da; el resultado de
biera haber sido *lapizko. Por otra parte, si en bortz + ko) ertz+ ko
el resultado es bortzeko} et"tzekoJ en nuestra palabra debieramos haber
tenido *lapitzeko. Aparte de que lapitz significa 'marga, pizatra', 10
que supondrfa un obstaculo por el material, para explicar lapiko a
partir de ella. Si no aceptamos el lat. *lapidicus} cosa diffcil; ~egun

se: ha visto, hemos de admitir que el termino es indfgena, y por cier
tas homofonfas ha recibido una explicaci6n que no le corresponde.

Acaso ocurre 10 mismo en cuanto al origen de kaiku/kauku 'cuezo,
cuenco 0 tazon de mader~ con mango para recoger la leche'. Para
Schuchardt 22, Wartburg 23, Michelena 24, procede del lat. caucus.
La variante de ai frente a au pertenece al suI. en terminos con esa
alternancia' (cf. hauzu comun, frente a suI. haizu) , pero aqul ocurre 10
contrario: kauku es suI. '
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Es extrano que un termino tan signi£icativo en vasco no tenga
fcrmas' relacionadas con e1 en las lenguas romanicas pr6ximas; por
eso sospechamos sobre su origen latino. Conserva una oclusiva sorda
inicial, frente a la sonorizaci6n general del vasco en tal posicion. Al
menos -esperarfamos variantes con sorda y con sonora; pero s610
tenemos sorda en guip., vizc., etc.

Quiza e1 vocablo responde a una prioridad de las vasijas de ma
dera. Son, pues, muchos 10s inconvenientes fonetieos que hallamos
para admitir un origen latino, no compensados por argumentos cul
turales.

Otras voces que fueron consideradas de este Ultimo origen, son
seguramente romanicas.

Veamos el caso de bahe 'criba' con diversas variantes. Se han
hecho comparaciones con muchas formas hispanicas, cuya fuente pri
mera es el 1at. vannum. De este derivan el vasco Roh1fs 25, Giese 26,
G. Diego 27, Wartburg 28, Meyer-Liibke 29, etc. Algo similar hace
Bouda 30.

En cambio Michelena 31 piensa ya en una forma romanica (no
latina, por tanto) pues lat. -nn- hubiera dado en vasco -n-. Reconstruye
un protovasco *bane, de un romanico van} 10 que nos lleva a1 occi
tano. El sufijo -e 10 supone de cierta antigiiedad. Como la voz esta
en todos 10s dialeetos es diffcil admitir que en el dominio vasco solo
el romanico de Francia ha influfdo en esta palabra. Puede haber ocu
rrido que el uso del termino se haya extendido desde dialectos occi..
tunos a1 b. nav., lab., suI. hacia el a. nav., ronc.) y de aW a1 guip. y
vizc., extensi6n que serla atribuible a1 tipo de utensilio empleado pri-
mere en Francia, tornado de tierras romanizadas pr6ximas: van >
bane> babe> bae/bai. Pero tambien creemos que el romance es..
panol ha influfdo en algunas variantes, segun se ha insinuado.

Caso similar es mortairu 'almirez, mortero', con una gama de
formas que pueden provocar confusi6n en las atribuciones .....t\.lgunas
son evidentemente romances (morteralmurtera). La variante mortairu
la suponemos de un protorromanico, donde se ha producido ya la
n1etatesis de *y dellat. mortarium.

Las demas formas de este termino serfan debidas a disimilacio
nes y asimilaciones, contradiciendo en apariencia las t~ndencias nor·
tnales de la evolucion, p. ej., el paso de -r- a -l-J cuando hist6ricamen
te debiera ser todo 10 contrario (1nortairu < mortailu).

Que mortairu (atestiguado por ,Azkue solo en rone.) parece la
forma mas proxima a1 latin, es evidente, sin embargo no se ve clata
tal procedencia, sino del protorromaruco, segun se ha ap~~!~~~--"-_~~
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cambio, guip. motrairu y guip. y vizc. mortraillu parecen generadores
del mayor numero de variantes.

Analoga vacilaci6n existe respecto a ditare 'dedal'. Su origen es
cliscutible. Tenemos formas con d- en la parte norte del dominio vas
co, y con t- en la parte sur.

Aunque las voces romanicas que se citan, del tipo didale/didal/dital,
no aclaran las cosas para establecer un relaci6n genetica con el vasco,
tampoco el latfn 10 explica todo. Parten de este ultimo Charencey 32,
I,uchaire 33, Schuchardt 34, Gavel 35, Michelena 36, etc. Aunque fo·
neticamente deberfa conservarse -g-) tambien hay casos de perdida; con··
dicionada, sin embargo, a la cafda 0 persistencia de otra sonora inter
vocalica (beiratu < begiratu) nausi < nagusi). Michelena resalta la
conservaci6n de las fricativas b) d) g intervocalicas en vasco, coma signo
de prestamo antiguo; pero igualmente sefialasu perdida coma ocurri
da en epoca muy primitiva.

Respecto al -tratamiento de -g- habrfa pues una reserva en cuanto
a su posible origen latino .

Por 10 que se refiere a titare) quiza haya ensordecimiento de la I."
silaba por influencia .de la 2.&, 0 por asimilaci6n regresiva.

La -t- apunta al latIn, mas, como supone el autor sefialado, acaso
110S hallamos ante una vasquizaci6n por medio de la sorda, de una
sonora (-d-) intervocalica ya romance-.

La pregunta que nos formulamos en tal caso es si se trata de
un ensordecimiento del gasc. didale (la evoluci6n 1 > r de la 3.

a

sllaba es normal).

Por el vocalismo no es posible decidir nada.

En conclusi6n, pudiera tratarse de formas de origen dialectal ro
manico distinto (ditare/titare) fraguadas en el protorromanico.

o bien en las variantes orientales hemos de partir del gasc.
didale y del pirenaico dital) con influencias del gasc. dit.

Quiza la extensi6n del termino se produjo desde aqui, pues par~

el accidental es mas diffcil la explicaci6n partiendo del latfn.

Otros vocablos a los que, sin tener en cuenta la soluci6n de con
tinuidad geografica, se ha atribufdo origen arabe (Luchaire 37), tras
el correspondiente analisis fonetico y por proximidad espacial resul
tan de tipo romanico. A veces incluso hemos afirmado una atribuci6n
distipra dentro de este ultimo; tal ocurre, p. ej., con katabut(e) 'ataudt

,

que nos parece de origen bearnes, con un refuerzo expresivo inicial,
fen6meno este anallzable en otras voces (altzairu/kaltzairu 'acero)).
Lhande 38 menciona el bearn. catau. Las demas formas romanicas no
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presentan la gutural inicial, y muy probablemente' toman el vocablo
del esp. ataud.

No parece que esa k-/g- inicial pueda explicarse por in£luencia del
occitano catafau 'catafalco' (como alguien propone), en virtud de 10
cual tendrfamos katabute. Es significativa la -b- arabe conservada en
cat., lang. atabut, tabut, del que probablemente paso, por intermedio
del gascon, al vasco.

La expansion debiera haber sido: esp. -. vizc., guip. -. a.
nav. -. lab., b. nav. Pero, atendiendo a la distribucion geografica,
parece haberse producido en sentido completamente opuesto: es decir,
desde 10s dialectos vasco-franceses hacia el guip. y vizc. Quiza hubo
conexion con formas fronteriz'as de' Arag6n y Navarra que conservaban
el articulo arabe; en tal caso'la oclusi6n k-/g- inicial serla una evolu
cion posterior del vocablo,

Suponemos, como conclusi6n, que se trata de un prestamo quiza
de epoca no muy antigua, tomada no del espafiol, segun 10 apuntado,
sino del bearn. atahut, fr. ant. tabout) influenciada por formas pire-
naicas y occitanas que conservan la -b-, y el articulo arabe. La inicial
no es mas que un simple refuerzo expresivo de tipo reduplicativo,
cuya sonoraci6n pudo ser posterior.

Existen; ademas, palabras aisladas, con enormes soluciones de con
tinuidad espacial desde la lengua que pudo originarlas. Asi, el caso
de koira 'marmita _de cobre' y (a)dala 'fregadero, vertedero', cuya
entrada en ,..la lengua habrfa, que atribuir a irpportaci6n aislada del
objeto, debido al trafico marftimo. '

Sobre el caracter romanico de koira no hay duda; pero aparece en
vizc. en una zona muy limitada (y luego en Alava, sin determinacion
de ltigar). Hay una enorme soluci6n de continuidad que la separa
de formas similares fonetica y semanticamente, atestiguadas en- Fran
ci~ en el Dep. de AveYl'on y otros pr6ximos, que son interiores,
alejados completamente del territorio vasco.

Gorostiaga 39 ya 10 relaciona con el prov. coire. Nos inclinamos
for ver en koira un vocablo llegado por mar, que bien pudo exten·
derse desde el Aveyron y Lozere hacia Burdeos, y luego como objeto
importado llegarfa a Bilbao. La coincidencia de nuestra voz con las
transpirenaicas no parece cosa fortuita. Una ultima posibilidad serfa
itdmitir que existi6, pero que se ha perdido en los otros dialectos.

Tambien (a)dala se halla muy limitado dialectalmente. Correspon
de al termino empleado en romanico cis y ultrapirenaico. Aportamos
datos de sus equivalentes .foneticos y semanticos de Francia. Se extien
de: desde el Norte' (normando) hacia el Sur. Suponen tal procedencia,
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entre otros, Meyer-Liibke 40, Dauzat 41, Wartburg 42. Por eso Co
rominas establece, qna sqcesi6n.· esp. dala < fr. dalle < escand. ant.
daela 'canal'. Sugiere qu~ piso' al Dice. de Autoridades desde' un V.o~
cabulario marino 'de ,Sevilla.· ,E~o explicaria un largo recorrido po~' la
costa athintica. " , '.

No sabemos, sin embargo,' si el significado unido al -instrumehto
10 es s610 en el servicio que' presta en el barco (especie de cana16n
para verter los residuales 'al mat), y la acepci6n'" de 'fregadero' 'es se~

cundaria, 0 esta es simultanea y del barco ha pasado a .tierra. 0 bien
es el termino domestico que ha viajado con el objeto y' ha sido trafdo
por' n6rdicos, no por normandbs ·de.- ~pocas b~licas, sino' como resul..
tado de n'avegaci6~_pacifIca ,poste~io~. . ..

,Clasificaci6n de los prestamos

Previo el estudio particular de cada termino respecto a origen,'
relaciones;. ~tc. (como podra verse en~:su dja, al publicar .la, obra com
pleta), clasificamos los prestamos .(inc#.cando entre, par:~ntesis el ..nu
mere de variantes de cada uno) de la siguiente forma:

1) Origen I~.tino:

baki(na) (1) 'pesebre de madeta
para cerdos' -,

guldari 'ciddera"
ganbela 'pesebre'
imutu (2) ,embudo'
kabia (14) 'nido'
katillu'~(7) 'escudilla',
k(h)orbe (1) 'pesebre' :
k~una (3) 'cuna f

.

kupa (6) 'cuba'
kupel (8) 'tonel" >.

kurkubita (4) 'calab~za trompe~
tera' - ,: ' ..... '

En total 20 ter~ino~.

laka' '(3)" 'm;~qui1a, pago ··de': mo~
lienda'

11lagina (4) 'vaina'·
tllaida (2) 'artesa'"
makhifii(a)(3) 'pesebre para cer-:

dos'
Hlaskelu (7) 'calderilla"p~ra coce'r

la leche' '
ponte (1) 'pila 'bautismal'
sakel(a) (2) 'faltriquera'
2.·tlrt~gtn· (12) 'sarteri'
zetatxu (3) 'c~iba'

"J; No establecemos' separaci6n entre los anteriores·. 'y. los posteriores.
a la asibilaci6n del grupo ~ce-/-ci- latino: p. ej., bakina' /bacla'- (coma
bake_~·,lat. pacem), frente a zetatxu 'cedazo' (similar a gurutze < lat.
crucem). ,.' ,

Ante la duda 'sobr~ el :'origen de kupa y kupel) los "inclulmos tarn..
bien en el grupo siguiente.
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A:upa (8) 'cuba'
kupel (1) 'tone.l'
tnortairu 'almirez'
1)oto (1) 'eolodra'
teska (1) 'escudilla'
t(lbera (1) 'tolva'
zak(h)u (5) 'saco'

2) Supuesto origen latino:

ditare (4) 'dedal'
frikaitekoa 'fregadero'
garrale (1) )especie de tonel'
zmifia (3) 'cuartal de fanega'
kamclu- 'calderilla'
kazpel 'cazuela'
k( h)orbo (1) 'pesebre'

En total 14 terminos.

Para admitirlos como de origen latino presentan inconvenientes.
f.llgunos pudieran ser prestamos de un protorromanico, 0 de un latln
influfdo posteriormente pot las lenguas ya romanicas.

Ciertas variantes de ditare son discutibles como prestamos latinos.
(Inclufmos el vocablo tambien en el apartado siguiente).

Kupa y kupel se incluyen ademas en ell), par la duda de su atri~

buei6n.
AIgunas variantes de zartagin tienen influencias del romance cas·

tellano, y zetatxu acaso del aragones.

3) Origen gast6n 0 bearnes:

antonadar (1) 'embudo'
baxera (4) 'olla, vasija de tierra'
bazi (2) 'baefa'
beire (3) 'copa, vasa'
boeita (1) 'eaja, fraseo'
ditare 'dedal'
ferreta (3) 'herrada'
/iola 'redoma'
gabia 'nido'
gahe (3) 'cuchar6n'
goillara (6) 'euchara'
gonga (6) 'medida de granos'
gope 'copa'
gredale (1) 'sarten'
honil (7) 'embudo'
kabe (1) 'colmena'
kt/iola (3) 'jaula'
k( h)alitza (1) 'ealiz'
kasola 'cazuela'
ka.tabut(a) (8) 'ataud'
kaukel (2) 'marmita de hierro'
kt;foin 'colmena'

En total 42 terminos.

konkil 'plato de madera'
kopalet(a)? 'cesto pequeno'
k(h)otxu (4) 'colodra, cuezo'
kubel (2) 'tina, gamella'
ktti(a) (1) 'cuna'
manjatera (7) 'pesebre'
tiJusa (1) 'bolsa'
padera (1). 'sarten, tamboril d~

asar castanas'
pitxer(a) (5) 'jarra'
st'.1kol(a) 'bolsi11o'
sartan (1) 'sarten'
sl-til 'herrada'
terrin(a) (6) 'barreno'
terriza (3) 'id.'
titera 'dedal'
topina (1) 'marmita, alia'
xtJ.ntxa (1) 'vaso de hierro para

ordeiiar'
xzstera (5) tcesta de mimbre~

xixtu (5) 'banastat

zarpa -(2) 'faltriquera'
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No hacemos distinci6n entre gasc6n y bearnes. Se incluye gabia
'nido', aunque algunos 10 suponen latino. .

Ferreta puede haber estado influenciada por el frances.
Quiza k(h)alitza en la parte espaiiola proceda del castellano.
Caben dudas sobre k%in como procedente del gasc6n 0 bearnes.
En pitxer(a) hay influencia posterior del romance castellano.
Por surgirnos dudas en cuanto a xantxa) en que acaso haya que

tener presente el citado aragones, 10 incluimos tambien en el 5).

4) Origen castellano (riojano, burgales, etc.):

atba(i)na 'criba' tllitzeru (3) 'cuartal de ganega'
almeriz (4) 'aimirez' galdara 'caldera' ,
ark(h)a 'arca, cofre' k~aixuleta 'guante de segador'
al'robea (2) 'arroba' kamelia 'gamella'
a;'abaka 'urna de votaciones' 11toltsa (11) 'bolsa'
barril(a) 'barril' murtxilla (1) 'mochila'
b(lrrinoia 'barrefio' c;:llerea 'aceitera'
bonbil 'garraf6n, botella' paza 'patena de caliz'
botexa? 'botijo' saka (1) 'saco grande'
dubel 'duela' tanga (2) 'acetre, tanque'
erredomea 'redoma' t}na (3) 'tina'
gailleta (1) 'acetre, herrada pe~ zorro (2) 'saco'

quefia'

En total 24 terminos.

Es dificil delimitar el dialecto romance de origen.
Para alba(i)na cf. el Lurg. alvanar.
Abrigamos dudas sobre botexa) que repetimos en el apartado 5).
En la variante tina (s. u. tina) quiza ha influldo el bearnes 0 el

£1 ances line.

5) Origen navarro-aragones

a/mote (2) 'almud'
amutu 'embudo'
berreta (3) 'herrada'

. botexa? (2) 'botijo'
errobo (4) 'arroba'
her1~ada (4)
kaillet'a (2) 'bacineta, acetre'
kaxeta 'acetre'
koillara (7) 'cuchara'

En total 15 terminos.

y catalan (pirenaicos):

konketa 'taza grande'
kuna (3) 'cuna'
i!arril (1) 'barril'
jJozal(e) (1) 'botijo para llevar

agua'
sartan (1) 'sarten'
xantxa (1) 'vaso de hierro para

ordefiar'
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'., . amutu. puede tener :~rela~ion ,.con formas catalano-aragonesas (cf.
cat. ant. ambut).

Berreta se cruza con foimas de origen gascon del tipo terreta.

Botexa puede verse igualmente en rioj-ano, COffin kailleta; que acaso
influya en castellano. .

En las·,variantes kullera, kolleraJ kullira, de koillara,',.hay. 'que' tenet
en cuenta el provenzal (y ~n .. general el romanico del Sur de Francia)
y el catahln; por eso, algunos terminos se incluyen en el apartado .}).

Xantxa 10 recogemos tambien en dicho apartado, segun hemos visto.

Sartan puede ser iguaJmente del gascon.

6) Origen frances:

duel 'duela'
duba 'id.'
gobelet 'copa'
godalet (1) 'vaso'

En total 7 terininos.'"

ktJba 'saco pequefio'
!Itulsa . ~bolsa'
pael(a) 'sarten'

En godal.et y' gohelet, hay -.-influencias multiples.

Pael(a) procederia del .ir. ·ant. paele.

Tenemos la impresioo' de que acaso entre el gascon y el bearnes
y las listas de elementos l'omanicos sin determinar, que vemos a, con
tinuacion, acaso haya vocablos que pudieran considerarse coma de
origen frances.

7) Orig.e~. romanico, no. determinado:

ba(h)e (3) 'criba' k(h}utxa (.2), 'arca.,- cofre'
boteila (4) 'botella' mortairu (13) 'almirez'
oitare (6) 'dedal' 1i1usadera (3) 'balde, cubo'
galda(e)ra 'caldera' padel '~arten, tamboril para asar
kankil (11) .'cantaro' castafias'
kaxa 'marmita de hierro': ' . ptater(a) 'plato' .
k%in (8) 'colme.na'" potiz (3) 'botijo'
A:oira 'marmita de' :cobre' tobo 'cubo para hacer la colada'
ko'p(h)or' (5) 'cuenco' .f ' t:·isipu 'pesebre' '
krisa(i)llu (15) 'candil' Z(Jrako (11) 'odre'
kubel (~) 'toneI', . ,,.' , ,.,

En total 20 terminos. '

Quiza un estudio mas detallado del que hacerrios en la 'obra"'acla
rurla las atribuciones; sin embargo presentan.'muchbs problemas.



ELEMEI\TOS DE CULTURA MATERIAL· EN EL PAIS VASCO 15

ttlaku 'pes~bre'

De ba(h)eJ alguna variante acaso remonte a un latfn tardfo.

Galdaera· quiza se apoye. en un protorromanico.
K%in tiene variantes que pueden ser prestamos del bearnes: cf.

apartado 3).

Krisa(i)llu las tiene que hacen pensar en el aragones, riojano, gas
ccn y bearnes, con dificul~ades de determinaci6n.

En mortairuJ morteiruJ motreillu y mortera influye el romance cas-,
tel1ano, y en el ultimo, ademas, dialectos occitanos, 10 mismo que en
tnurtera. . .

Padel quiza procede del provenzal antiguo a' traves. del gasc6n y
bearnes.

Respecto a 10 que tratamos bajo la rubrica zarako (con zahagi, etc.),
acaso pertenezca al grupo 9); es decir, tipo vasco genuino. Para koira
cf. grupo siguiente.

8) Palabras ,viajeras:

dala (1) 'fregadero, 'vertec;lero'
koira 'marniita de cobre'

En total 3 terminos.

La, duda respecto a koira nos la, ha hecho incluir a la vez en el
g.rupo 7)."-

Maku J coma prob~ble celtismo 10 hemos inclufdo en el 10) tam'~
bien. -

I~~ impresi6n que se tien~ ante los vocablos analizados en el con
junto d~ la 'obra, es que el numero de palabras extendidas por la
costa es mayor.

9) Palabras indigenas que han sido
consideradas como prestamos:

abats (5) 'cuenco, cuezo" k(,~iku (3) 'cuezo, cuenco'
arska (1) 'artesa' i<:.arra 'marmita de hierro'
erratillu (4) 'hortera, fuente' ltlpiko' (1) 'olIa, caldero de metal'
gizkai (3) 'cuchar6n' zarako? "odre'

En total 8 terminos.

Tenemos dudas sobre zarako (segun he~os apuntado antes), que
inclufmos tambien en el 7).

Estos vocablos no parece que puelan reducirse a nada latino ni
romanico, segun el analisis ha que han sido sometidos, y a pesar del
3specto de alguno de ellos.

Erratillu eg· formaci6n dentro del vasco.



16 MANUEL AGUD QUEROL

10) Palabras de otra procedencia 0 de dificil atribuci6n:

maku 'pesebre' kuhau/ko/au 'colmena'

Ya se ha aludido al posible origen celtico de la primera.
Las segundas quiza son protorromanicas, de ahi que puedan ser

iDcluidas en el grupo 7) (cf. k%in).

Entre todo este material hay elementos cuyo objeto nominado
conocemos en su forma y en su materia; pero otros son meros nom··
bres, p. ej., los que indican una medida, que han subsistido coma
designacion de cantidad, pero no el utensilio que se empleaba para
n1edir. Serfa al principio un objeto de cierta forma, la cual variarfa
posteriormente, e incluso se confeccionaria de materia distinta. Alude,
pues, a una cantidad sin tener para nada en cuenta el aspecto del
utensilio.

De la Bibliograffa utilizada es posible obtener alguna informa
ci6n grafica, mas con el avance de la civilizaci6n urbana se han per
dido muchisimos objetos, y ni siquiera en las colecciones etno16gicas
encontramos una minima parte de 10s que estudiamos, los cuales in
dudablemente tuvieron uso y por eso los recogieron los vocabularios.

Debemos aiiadir que ciertas palabras contenidas en ellos no siem..
pre cuentan con la garantfa de ser entes reales y no meras ficciones
o errores transmitidos por la rutina de copiar 10 anteriormente escri·
to (de 10 que igualmente hemos de acusarnos, pues operamos sobre
vocablos tomados de la literatura y de los diccionarios) . Bien es ver..
dad que tales terminos fueron estudiados por diversos autores sin
discutir s_u existencia, con el afan de encontrarles antecedentes 0 expli.
caci6n partiendo de las lenguas vecinas y de otras, en los mil inten
tos comparativos que se han hecho entre el vasco y muchisimas len
guas del mundo, tratando de hallar alguna comunidad entre ellas

Tales estudios hacen casi real su existencia; de todos modos si
se ha presentado algun caso de ese tipo, 10 hemos seiialado.

Si.n duda habran escapado a nuestra consideraci6n palabras que
quiza confirmarian 0 corl'egirfan los porcentajes, pero esta selecci6n
de voces permite sentar ciertas bases de suposicion.

Respecto alas atribuciones de algunos prestamos, la distancia es
pacial del dialecto de orlgen propuesto los excluye de cualquier
comparaci6n. ..'

Desde el punto de vista de la distribucion geografica es diffcil
hablar de influencia del provenzal 0 del catalan sobre el vasco.

Los dialectos sudorientales y centrales de Francia han podido lie
gar a esa lengua por intermedio del gascon y del bearnes, segun se
ha apuntado. El provenzal es caso aparte, pues se' trata de una lengua
de cultura con cierta extension, en la Baja Edad Media.
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El contacto ha sido mas estrecho en los valles pirenaicos vecinos
del roncales y d~l suletino, con lenguas como el ansotano y el cheso.

En cuanto al arabe, aunque la relaci6rt de los remos musulmanes
con Navarra fue mas intensa de 10 que se ha crefdo, no parece admi..
sible una acci6n directa (si bien J. Oliver Asm trata de demostrarla
con argumentos ""estimables)." Para nosotros, el arabe ha transmitido
vocablos al vasco por intermedio del romance (navarro, aragones,
riojano, burgales 0 montafies).

A pesar de todo, siempre es posible la ,excepci6n de una palabra
viajera, ya como testimonio literario, ya como designaci6n de objetos
de uso corriente, 0 de novedades significativas.

De, acuerdo con la clasificaci6n que hemos hecho, deducimos el
porcentaje de vocablos de cada lengua, 10 que nos permite establecer
el siguiente orden: .

1.° - gasc6n y bearnes ... ... ... ... ... ... ... 27,2 0/0

2.° - castellano (rio;., burg., etc.) y nav.-arag. 25,3 »
3.° -latfn y supuesto latfn . . . . . . . . . . . . . . . 22»
4.° - romanico no determinado ... ... - 12,9 »
5.° - vasco genuino 5,2 »
6.° - frances ... ... 4,5 »
7.° - palabras viajeras 1,9 »
8.° - otra procedencia 0,6 '»

Las diferencias de porcentaje entre las .tres primeras lenguas son
muy pequefias, como puede verse.

Entre cualquiera de ellas estarfa er romanico no determinado.

El frances acusa escasa influencia segun nuestro analisis, que es
naturalmente discutible y revisable.

Distribuci6n de 105 terminos por actividades

En esta distribuci6n es muy dificil delimitar" cuales pertenecen
a cada una de ellas. S6lo es posible una cierta aproximaci6n.

Pot el orden de densidad de vocablos hemos hecho la siguiente
clasificaci6n:

1.° - Cocina y vivienda en general ... . ..
2.° - Actividades agrarias y del ganado ...
3.° - Medidas de capacidad .
4.° - Actividades marineras .- .
5.° - Actividad artesana y similar
6° - Terminos relacionados cori la Iglesia
7.° - Objetos militares ...... '.~. :......

88
30
9
6
4 ,
4
3-
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nlaskelu
mo1tsa/musa
mortairu
murtxilla
oillerea
padera
pitxer(a)
plater(a)
potiz/potin
pozal(e)
s(-1kel/sakol
xixtu?
xistera?
sull
tanga
terrin/terriza
texka
tiiia
tobo
topina
zuk(h)u?
zarako?
zarpa

.zartagin?/ sartan

gape
gredale
honil/fornil
irrlUtU/amutu
kaba
kamelu-txiki
k2nkil
karra
kaxa/kaxeta
kaxola
k&tillu?
kauke1
kazpel
koira?
konketa
konkil
kopor
k(h)otxu
krisaillu
knna/kui( a)
kupa?
kubel
k(h)utxa
lapiko
magina
maida

En este resumen de nuestra Tesis Doctoral que presentamos, s6lo
transcribimos 10s terminos pertenecientes a 10s dos primeros grupos.
Afiadimos alguna variante significativa a efectos estadfsticos.

GRUPO 1.°:
abats
almeriz
antonadar
a5ka/arska
barril(a)
barrinoia
baxera
bazi
beire
boeita
bonbil
boteila
botexa
dala?
ditare/titera .
erratillu
fcrreta/berreta
fiola
(frikaitekoa
gahe
gailleta
galdara
garrale/garle
gizkai
gobelet/godalet
goillara

saka
xantxa
xixtu?
xistera?
tobera?
trisipu
zaku?
zarako?
zetatxu
zorro

kamelia
kofoin
k(h)orbe/k(h)orbo
kupa?
kupel
kurkubita
makifi(a)
maku
~anjatera

poto

Entre los vocablos que nos provocan dudas queremos sefialar en
especial: dala.} katillu, koira, xixtu) xistera) zaku) zarako y zartagin.

GRUPO 2.°:
bae/alba(i)iia
bakina
duba
dubel/duel
ganbela
knbe
k~..bi(a)/gabia
kaiku
kaiola
kaixuIeta
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Como se ve, dudamos respecto a kupa) xixtu) xistera) zaku) zarako;'
inclufdos tambien en el G·rupo 1.°) y sobre todo tobera que pudiera
pertenecer al 5.0

Distribuci6n por lengues de cada uno de los grupo5

En tal distribucion deducimos que la influencia latina en e1 Gru
po 1.° esta representada grosso modo por 17 vocablos, frente a 72 de
influencia romance (en orden decreciente: gascon, romanico no deter..
ulinado, castellano, nav...arag., frances).

En el vocabulario de la vida domestica llegarlamos a la conclusion
de que e1 desarrollo de cu1tura material corresponde ya al perfodo
romanico.

Quiza tampoco serla descartable suponer que es un desarro110
urbano y no rural, por tanto de finales de la Edad Media.

En el Grupo 2.°) en cambio, se da una situacion practicamente
inversa a la del 1.°) pues aparece el latin con 14 terminos, £rente
a 15 en total del romanico (en orden decreciente: castellano, gascon,
romanico no determinado y nav.-arag.).

Algunas atribuciones son naturalmente problematicas.

~Se podrfa suponer que la romanizacion del campo es mas inten
sa y, por tanto, prevalecen mas palabras latinas en 1as actividades
agrarias? ~Las desarrollaron fundamentalmente 108 colonos romanos?

Lo urbano en el pals vasco es medieval y ya en contacto con otros
centros de superior entidad cultural que por vecindad 0 comercio
extendieron el vocabulario correspondiente.

De los demas grupos el numero de terminos no permite deduccio..
nes validas.

El trabajo en el molino es e1 que acaso nos ha dejado del latfn
laka y tobera) como correspondientes a la misma actividad, y quiza
ya del romanico, musadera. Es decir, en cuanto a recipientes y simila..
res, 10 artesanal estarfa representado en nuestro caso por la actividad
harinera, de herencia romana quiza. Cabrla pensar entonces que 103
terminos citad08 procederfan de zonas trigueras (Alava y centro y sur
de Navarra).

Densidad de 105 prestamos segun los dialectos

De 108 cuadr08 estadlsticos que manejamos deducimos:

1) En 10s correspondientes a1 latin, a excepcion del ronc. (10) y
del salac. (8), que es donde menos prestamos de este ripo hallamos,
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10$ demas dialectos oscilan poco entre sf: vizc. y b.-nav. 18, guip. 'J
lab. 17, suI. 16 y a.-nav. 14.

2) Prestamos del gajcon y bearnes: la maxima densidad la pre..
senta el lab. (32), al que sigue el b-nav. (28), suI. (24) y a.-nav. (21).
La explicacion es la vecindad. A continuaci6n esta el guip. (14), y
con menos aun el ronc. (10) y el salac. (6).

Se esperarfa una mayor densidad en guip., debida a la poblacion
de San Sebastian por gascones en el siglo XII.

3) Del castellano y sus dialectos: maxima densidad en vizc. (16)
Y guip. (13).

La relativa abundancia en lab. (10) acaso se deba a una exten
sion del guip. Con poca diferencia entre sf el b.-nav. (7), a.-nav. (6),
suI., ronc. y salac. (5 cada uno).

4) Del nav.-arag.: como es natural, el mayor numero de voca...
bios estan en a.-nav. (9); a continuacion guip., lab. y ronc. (6), vizc.,
.b.-nav. y suI. (4) y salac. (3).

5) Del romanico no determinado: destaca el guip. (16), sigue el
vizc. y lab. (12), b.-nav. (11), a.-nav. (9), suI. (8), ronc. (6) y salac. (4).

AI examinar los aludidos cuadros, comprobamos contradicciones
entre. el supuesto origen de una palabra y su localizacion geografica.

Por ejemplo, kopalet(a), a la que atribuimos origen gascon, apa
rece solo en vizcafno; es decir, en el area opuesta, sin testimonios in
termedios. Cabe la posibilidad de que sea un termino llegado por
mar desde el sudoeste de Francia.

El caso de titera es algo mas diffcil. Si 10 consideramos como va
riante de titare no habrfa inconvenientes geograficos. Sf, en cambio,
10s habrfa si' quisieremos explicarlo como procedente de, un supuesto
*ditera (del gasc. dit). Debemos aceptar 10 que no presente proble
nlas mayores, que en este caso serla la variante del vizcafno.

En los prestamos del nav.-arag., aunque en errada existe una so
.lucion de continuidad desde el vizc. y guip. hasta el salac., quiza haya
que 'pensar para los dos primeros dialectos en el romafi~e castellano.

Del vizc. koillara repetirfamos 10 dicho antes a proposito de
kopalet(a); 0 reconocer que se ha producido un ensordecimiento de
sonora inicial en la extension del termino por la costa.

A modo de conclusion queremos hacer constat que no juzgamos
suficiente el limitado campo semantico que tratamos para hacer afir..
maciones d~£initivas acerca de los prestamos tomados por el vasco
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a otras lenguas, tanto en su densidad como en su distribuci6n y pos
terior desarrollo.

Por tal motivo, nuestro intento no se detiene en el contenido de
la Tesis Doctoral que aquf resumimos. Esta supone un primer paso
al que seguira la publicaci6n de otros estudios del mismo tipo.

Tras rnuchos aiios dedicados a este menester con el Prof. Tovar
y el Prof. Michelena, cqn vistas a la elaboraci6n de un Diccionario
Etimo16gico de la Lengua. Vasca, disponemos de abundante material
lcxico comparativo, referido a -objetos propios de otras actividades.
Es interesante proseguir la investigacion con estos a fin de llegar a
una mayor precision en las hipotesis relacionadas con la entrada y
pre40minio de los prestamos

Con la metodologfa aplicada en el presente estudio esperamos lIegar
a una mejor valoraci6n de 10 apottado por distintas lenguas al vo
cabulario vasco en otros campos semanticos.

Como final, una slnte~is de todo ello creemos que aumentara la
probabilidad de nuestras hip6tesis, y, sin duda, -nos sera dado ver
con mayor seguridad si prevalece 10 rural 0 10 urbano; 10 relacionado
con el mar 0 con el comercio, as! como las epocas de predominio
de uno u otro, y lenguas que han prevalecido en la aportaci6n de los
prestamos.
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Cartas ineditas de
D. Resurrecci6n Maria de -Azcue
a D. Serapio Mligica (1901-1917)

Por ]. IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS

Si alguien merece justamente ser incluido en la nomina de 10s"
«Titanes de la Cultura Vasca» -apelativo acufiado por Gregorio de
Mugica en su obra «Cuatro Titanes de la Cultu,ra Vasca» (Zarauz,
1962)- ese es D. Resurreccion Marla de Azkue~ (1). Tan elogioso
titulo es merecido e indiscutido. Su unico peligro es el de hacernos
creer que los gigantes son de raza especial y que la magnitud de su obra
es obra de milagro, escamoteandonos aSl 10 mas precioso del quehacer
humano: el teson y el esfuerzo. Las obras de los gigantes quedan
expuestas en sus altas cotas a la admiraci6n de" todos; en cambio nos
escapa la fibra humana de 10s autores y la penosa andadura de sus
creaciones. Este se refleja con mucho mayor encanto y realismo en los
epistolarios, nacidos al fila de las horas con su cupo de sudores.

Quiero dar a conocer un mazo de cartas de D. Resurreccion, ell..
rigidas a un amigo intimo como D. Serapio Mugica, que por generosa
donacion de sus hijos ha pasado al archivo del' Grupo' Doctor Camino
de historia donostiarra (2). Casi resulta innecesario el glosarlas; su
lectura 10 dice todo y a traves de la misma podemos descubrir facetas
desconocidas del gran lingiiista vizcalno. AIguna de ellas tiene que ver
con la confeccion de su magna obra, el Diccionario, ya que D. Serapio
fue uno de los muchos que le suministraron palabras. A traves de
estas cartas asistimos a 12. paciente recopilacion de vocablos, a su

(1) Sobre el valor de la obra de Azkue me limito a citar e1 estudio de L.
MICHELENA, Estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue (Bilbao 1970),
en el que encontrara el lector otras referencias a estudios anaIogos. Tambien
puede ser litil la consulta del nllinero monografico dedicado a Azkrie por la
rcvista Euskera en 1957 con el, subdtulo Azkue fauna zanaren gorazarrez. En
ella A. IRIGOYEN publica un extenso trabajo «Del Epistolario de Azkue»,
pp. 261-391, que completo con la edicion de estas cartas.

(2) Del epistolario de Mugica a Azkue, A. IRIGOYEN, art. cit., pp. 389-92
publica solamente tres cartas del 7 de julio de 1901, y 22 de enero y 5 de
febrero de 1902.
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identificaci6n y localizaci6n, al escrupulo con que procedfa Azkue. Al
tl1ismo tiempo seguimos de cerca las horas emocionadas de la apari
cion de la obra. Incidentalmente nos sale al paso un interesante Iexico
ereado por Azkue para el area musical.

Desde el angulo biografico, las cartas nos aportan algunos datos
de interes sobre viajes y estancias en el extranjero, asf como sobre
su mundo de relaciones. La Senora Bonaparte, Legrand, Dodgson, etc.,
asoman fugazmente en estas piezas, asf coma los oficios de Azkue"
por recuperar los fondos manuscritos del Prmcipe Bonaparte. Tam
bien poseen significado autobiografico la evocacion de los afios d~

estudiante en Salamanca, as! como las referencias a la personalfsima
{aceta musical y comediografica de Azkue.

Como pasa siempre, el mazo de cartas resulta sabroso, pero corto.
Sin duda estimula a nuevas busquedas. «Un grana --0 una carta- no
hace granero, p~ro ayuda al compafiero». Con la mas modesta inten

, cion de ayuda y servicio edito estas cartas, que reducen a escala
humana a uno de 10s tit3nes de nuestra cultura.

1

Bilbao a 10 de mayo de 1901

Mi muy apreciado Sr. Mugica:

Mes y medio mas tzrde de haberme anunciado nuestro amigo
Carmelo (3) que habfa recibido de V. una lista de palabras baskon
gadas, en su mayorfa procedentes de Fuenterrabfa, me la envio por
medio de un amigo. Yo he tardado alglin tanto en expresarle mi
gratitud, no ciertamente por falta de voluntad agradecida, sino por
sobra de entretenimientos. En el correo de ayer habra salido de aquf
para V. un ejemplar de la Conferencia sobre nuestra musica popular,
que hace solamente unos dfas ha salido de la prensa (4).

Tendre mucho gusto en saludarle de nuevo en su casa de Fuen
terrabfa hacia el mes de julio, pues tambien este ano espero asi..
larme en la Misericordia y Hermanitas de San Sebastian, con objeto
de desasilar a nuestra incomparable 1engua.

Bien sabe V. que mas contento que una senorita con joyas nue
vas estoy yo cuando me envfan palabras viejas, y no le digo mas

(3) D. Carmelo de Echegaray.
(4) Se refiere a su obra Musica popular baskongada) Bilbao, G. Astoreca,

1901, 16-40 pp.
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para encarecerle con cuanto gusto recibiria de V. nuevas remesas
como la que me envi6 V. por mediaci6n de Echegaray.

Coriozcarnonos y unamonos todos 10s baskongados para reunir las
fracciones de los dos 0 tres valioslsimos legados de nuestros antepa..
sados.

Suyo de veras
Resurrecci6n Marla de Azkue

(rubricado)

2

Ponda y Restaurant de la Estrella
de

Juan de Dios Iturrioz 31 de diciembre de 1902
Boulevard 8, accesorio

Entrada: Plazuela de las Escuelas, 1, Pral.
San Sebastian

Carlsimo amigo Serapio: AquI nos tiene V. desde ayer con animo
de hacer algo, habiendo anticipado el viaje por causas que no refiero,
porque se nos escapa el tren. Iba a telegrafiar a V. nuestra estancia,
pero como por no haberse podido presentar 10s franceses no se ha
hecho gran CQsa, por eso me concreto a notificarle nuestra presencia.

Rasta otra. Suyo afmo.
Resurrecci6n

(rubricado)

3

(TARJETA POSTAL)
Bilbao, a 3 de abril de 1903

Querido amigo: Anteayer dimos comienzo a la impresi6n del Dic
cionario en la Imprenta provincial (5). Tardara en salir a luz mas
de 10 calculado y mucWsimo mas de mis deseos.

Quisiera saber (y le agradecerla me contestara prontito) 10 siguiente:

1.° Que significa abapuru y d6nde se usa ABAPURU.

(5) Se refiere a su magna obra Diccionario vasco-espanol-frances. Dictionnaire
basque-espagnol-fran.fais, que empezo a publicar en Bilbao y edito luego la casa
Mame de Tours (Francia) en 1905-6 en 2 tomos.
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2.° Que plana es atal.
3.° Si por veleta se dice ziringuo 0 coma, en Fuenterrabia.
4.° Uarroa es cerdo, 0 que.
5.° Que fruta es kamusa y d6nde se dice.
6.° Que es kapain.
7.° Conoce V. kizkirri significando cancer 0 algo semejante?

A medida que voy dando cuartillas a la imprenta, empiezo a notar
vaclo en mis areas de papeles. Hay, pues, lugar para todas cuantas
voces quiera V. mandarme. Adios, querido amigo.

Suyo siempre
Resurreccion

(rubricado)

4

(TELEGRAMA)

Desde Zumaya, dia 4 [enero 1904], alas 10,45.

Paso mediodfa Irun para Paris. Azkue.

5

Paris, a 21 de Enero de 1904

Querido amigo Serapio: Gracias mll por su finfsima ocurrencia
en recomendarme al simpatico Theod. Legrand (6). Me vi con el y
con su padre en cuanto l'ecibf su carta de V. Ayer nos vimos de
nuevo en la Biblioteca Nacional. Nada menos que de la embajada tiene
que salir tarjeta de recomendaci6n para que a un subdito extrangero
le den en dicha Biblioteca carta de .admisi6n en sus salones.

Cumplidos estos requisitos fui ayer acompafiado de su simpati
co amigo al sal6n de manuscritos. Hay pocas cosas que me intere
san, pero ellas mucho. Desde mafiana dedicare alguna hota al dfa a
copiar documentos. Ire t3.mbien un dfa de estos a oir' leer a dicho
servicial joven eldiscurso que espera leer para obtener no se' que
titulo. Me dice el (y se 10 creo sin necesidad de que me 10 repita,
no solo por su veracidad de el, sino por su servicialidad de V.), que
v. le ha ayudado mucho en enconttar datos para hacer este discurso.

No me llama la atencion el que no llegara a tiempo a sus manos

(6) Theodore Legrand, auto! de varios estudios historicos y gran amigo tarn·
bien de D. Serapio Mugica.
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el telegrama que le puse en Zumaya, .pues ya otra vez me ha suce...
dido 10 propio.

De aqui a una semana 0 dos se hara alguna propaganda para la
requisa de suscriptores a] Diccionario. Excuso decir a V. que su
nombre tiene veto para formar parte de esta lista. Le agradecerfa,
S1, que ayudase en esta labor en 10 que buenamente le sea posible.

Me repito de V. muy afecto y agradecido amigo

R-esurrecci6n Maria de Azkue
(rubricado)

6

Tours, a 30 de abril de 1904

Sr. D. Serapio Mugica

Mi buen amigo:

Diez y siete mas ha estado su carta aguardando a que yo vol
viese de Londres. La Senora de Bonaparte, la buena dofia Clemencia,
nle recibi6 bien (7). Pude revisar sus manuscritos mui a mi placer.
ique pena me daba ver que, algunos yankees empezaban ya a tratar
de adquirirlos! Me ocurric. en buen hora que la Diputaci6n de Gui
pfucoa podrfa adquirirlos, y escribf a Pavla. Habiendo visto en la
colecci6n de cartas del P. Uriarte (8) a Bonaparte como el actual
embajador de Espafia en Londres intervino alla hacia el ano 1864
en un concurso que abri6 la Diputaci6n de Guipuzcoa para premiar
con 10 mil reales la mejor traducci6n del Evangelio de San Juan,
hice modo de obtener unh tarjeta de presentaci6n para el. Me reci
hi6 muy cortesmente y qued6 encargado de escribir al Presidente de
lr Diputaci6n. Hoy le he enviado la lista de clichos manuscritos.
Creo yo que, por fin, quedaran donde deben quedar.

Con esto puede V. figurarse cuanto me habre alegrado de haber
coincidido V. y yo en el mismo pensamiento. Se 10 he dicho asi
esta manana al duque de Mandas, pues me hablo de V. y de Carmelo.

(7) Se trata de la esposa del Principe Luciano Bonaparte, benemerito de
la lingtifstica vasca y por cuyos papeles se interes6 Azkue. Hoy se conservan
en la Diputaci6n de Guipu.zcoa.

El asunto provoc6 un carteo de Azkue con el Embajador de Espafia en
Londres, el donostiarra Duque de Mandas, editado por A. Irigoyen, art. cit.,
281-90, y hasta algiln disgusto con la Diputaci6n de Vizcaya por haberse diri
gldo Azkue a la de Guipuzcoa, ibid., pp. 285 ss.

(8) El jesuita P. Uriarte.
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Aunque tenga de sobra con 10 de aquf, no he querido sin embar
go dejar de hacer algo en las conferencias de San Sebastian. He es
cogido el tema 49, a condicion de que me permitan hacer el trabajo
en vascuence guipuzcoano.

Tenfa yo encargo, desde el ano pasado, de una conferencia acer
ca de nuestra musica popular, y 10 habria llevado a cabo con mucho
gusto. Pense, dando otro giro, no se cual, a mi conferencia de Bilbao,
tratar del asunto, exponiendo como ejemplos una docena de melodfas
ineditas harmonizadas parH Orfeon; pero visto cuan atareado estoy,
pedf a Pavfa desde Londres me relevase.

Creo que no conteste en mi ultima a una pregunta suya de si
pienso poner como en el Diccionario de Novia de Salcedo, 10s equi
valentes castellanos. Pienso hacer mas aun. Pienso tras1adar al vas··
cuence el Diccionario espanol, y asf mismo el frances. Tomo buena
nota de las palabras que me envfa. Conocfa ya todas (las de esta
su remesa). Sin embargo, siga de vez en cuando enviandome voces
y locuciones, expresando bien, como V. suele, la localidad en que
se lisan. He aquf las sefias de mi domicilio: 16 Rue Bernard -Palissy,
Tours (Indre-et-Loire).

No he recibido carta de Legrand. Voy a escribirle para decfrselo
y excusandome de no haberle visto a mi regreso de Londres y pro
metiendo verle los primeros mas de junio, cuando vuelva a Parfs a
predicar en la capilla espafiola el dfa de Corpus.

Conservese bueno, carlsimo amigo, y ordene cuanto_ guste a este
expatriado que cada vez se parece mas a esos hombres de piedra
que sostienen 10s balcones de 10s modernos edificios: cuanto mas
cargados, mas gordos.

Resurreccion
(rubricado)

7

Tours, 16 Rue Bernard Palissy, a 23 de julio de 1904

Querido amigo Serapio:

Por nuestro simpatico Mr. Legrand he sabido que esta V. en As..
tigarraga. Mi objeto al perseguirle de archivo en archivo es pedir a
\7. el favor de que me indique que libros debo leer para formarme
buena idea de la historia religiosa de Guip~~coa. Este ano musicos,
poetas, historiadores, folkloristas, arqueologos, --etc., todo el mundo
artfstico-cientffico-literario, vuelve en Guipuzcoaslls ojos a 10 pasado;
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y a ml, sacerdote, me ocutre hacer 10 mismo. ~Cuales son los 1ibros
que contienen su pasado en materia de religion?

No se como andare para preparar, ademas del sermon, por 10
m,enos una conferencia, y ademas la arenga de la Sala Consistorial;
pues estoy muy necesitado de descanso. Saldre, Dios mediante, el
dfa 13 a la madrugada, para llegar a mi Lekeitiotsu la vispera de la
Asunci6n. AlIi pasare 105 dias que me permitan asuntos que tengo
en Bilbao y los compromisos con la Diputacion de Guipuzcoa.

Hoy en ocho estuve en Paris a· ruegos de un musico. Aproveche
nli estancia alIi para ir a visitar a Legrand. No encontrandole en
casa, deje una tarjeta, a la cual finisimo contest6 ayer, diciendome
que esperaba pasar en Hendaya los meses de agosto y septiembre, y
enviandome un recorte de un peri6dico de Paris en que hablaba el
articulista del sistema empleado por l'abbe Rousselot (9) para co
nlunic~r a los extrangero~ el pure acento frances. Espero escribirle
mafiana dandole gracias.

Aqui estos dias, con la misma frecuencia que ternos y maldicio·
nes en los muelles de Bilbao, se oye la frase Comme il fait chaud!
Efectivamente es un sol que pide se le salude en calo y se le despida
rasgueando la guitarra. Pero, en fin, a todo se hace el hombre; y
esto va pasando. Consolemonos con la idea de que el invierno co·
bramos por anticipado y con usura 10 que ahora estamos pagando.

A Dios, mi buen amigo, conservese bueno y siga trabajando coma
hasta aqui. Que los venideros no digan que todos hemos sido mine·
ros con fortuna 0 sin ella, y pelotaris.

Suyo siempre
Resurrecci6n Maria de Azkue

(rubricado)

El Diccionario par ahora muy despacio. Espero que el primer
tome se abrira con las primeras flores de 1905.

Podria V. preguntar por ahi que es tserpolari. He leido esta frase:
aukerakoa intzake, seme, erririk erri tserpolari bizi-modua ateratzeko.

Que -es eyaka dijoaz?

(9) Se refiere al P. Jean~Pierre Rousselot, encargado del curso de histori~

de la lengua francesa y profesor titular de la misma desde 1892 en la Facultad
libre de Letras. Afios mas tarde (1921), el Estado crearia para el una catedra
de fonetica experimental, campo en el que su fama era notoria a rafz de su
gran obra Principes de phonetique experimentale (1908).
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8
Tours, 11 VIII 1904

Carfsimo amigo: Pasare por Irun, Dios mediante, el sabado al
mediodfa. Le agradecerfa me prestase por un par de semanas los
libros de que me habla en su carta. No se si podre llevar conmigo
108 :NIs. de Bonaparte, plles aun no los he recibido, a pesar de la
promesa que me hizo dfas pasados el librero de Londres. Si 10s 11evo,
me vendra admirablemente su ayuda para entender el griego de las
aduanas. Dfga1e V. a nuestro simpatico Legrand, que espero escri
birle desde Lequetio. De alIi no tendre otra cosa que decirle sino
la vida salvaje que espero hacer por las tardes.

A Dios, mi buen amigo. Suyo siempre
R. M. de A.

Sr. D. Serapio Mugica. Archivero. Fuenterrabfa (Guipuzcoa) Espagne

9

Lequeitio, a 2 de agosto 1905

Mi buen amigo Serapio: Tres dlas hace que me enviaron a Bilbao
los ejemplares que hice dormir allf algun tiempo. Gracias por -la
paciencia con que recibe mis embarazos. Ya sabe que estoy a la
reclproca.

Voy a escribir a casa de Mame que envien en pequeiia velocidad
cerea de mil ejemplares de mi obra.

El dia 10, Dios mediante, saldre de aqul a pasar unos dlas con
unos parientes (algunos de 10s cuales conoci6 nuestro amigo Th. Le..
grand en Paris) que, coma siempre, veranean en una aldehuela junto
d Bilbao. Luego regresare a pasar aqui el testo de mis vacaciones.

Saludale como tambien a su familia.
Muy suyo

Resurrecci6n Maria de Azkue
(rubricado)

10

Villafranca, 18 septiembre 1904

Caro amiga D. Serapio: Ayer no pude hallar el adjunto billete
de ferrocarril. Puede V. decir a nuestro amigo Legrand tenga la
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bondad de pedir prorroga de 30 dlas mas. Como el plazo de este
billete ha caducado, es posible que sea algo diffcil que le oigan
hablar de prorrogas en las oficinas de Hendaya.

Suyo apurado amigo (9 1/2 de la mafiana)
Azkue .

(rubricado)

De mano de S. Mugica: Carta escrita por Do.. Resurreccloli"· M.a

de Azkue el 18 sept. 1904, momentos antes del serm6n que iba a
predicar en las Fiestas Euskaras de Villafranca.

11

Tours chez Marne, 23 XII 1905

Car!simo amigo Mugica: iQue bien me vendr!a que me consi..
guiese V. por ab! la obra del P. Mendiburu (10) (edicion en tres
tomos) Otoitzgayac! La comprarla con gusto. Si no la quieren vender,
podrian prestarmela.

Tengo el gusto de invitar a V. y por su mediaci6n al Sr. Ota~gui,

sobrino de Dna. Clemencia, y a nuestro buen Iguaran, a 'comer con
migo en la estacion de Irun 0 en casa de Arteche (con tal que no
se me escape el tren) el dfa 31 de diciembre, mafiana en ocho. Voy
a Bilbao a pasar unos diez dlas con la familia. Charlaremos entonces.
Fj'elices Pascuas.

Suyo siempre
Resurreccion Maria de Azkue

(rubricado)

12

(TARJETA POSTAL) KOln (Alemania) a 3..VIII-1908

Caro amigo: Ahl le va mi fe de vida y esperanza de otra remesa
coma las de marras. ~Se dice ahf 0 en Irun Tsanpikor~su por tene..
dor? ~Que son Bapaiiu) soolki, Bikunda, tsiraostua? iZoskera es
barrio? ~Significa haya (arbol) la palabra arrasto? ~D6nde? -·t.Quier.e
v. darme una frase popular de area habil, sobresaliente? ~A que sale
en comparaci6n?

(10) El jesuita P. Sebastian de Mendiburu, clasico del siglo XVIII.,
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En parte me ha venido bien que las cosas hayan rodado como V.
sin duda sabe; pues de otra suerte, a estas horas me tendrfa V. com
poniendo algo gordo. Ahora me creo en conciencia obligado a terminar
el Diccionario, y cuanto antes. Veo que no tengo el aguante de
r[ours. Alli me echaba al hombro diez horas diarias de trabajo para
solo el Diccionario y dormfa de 10 a 4. Aquf no puedo ya tanto de
10 uno y tan poco de 10 otro. Sea 10 que Dios quiera. Afectuosos
saludos en casa. tY Gregorio? (11).

Suyo muy de veras
R. Maria Azkue

Sr. D. Serapio Mujica. Archivero. Fuenterrabia (Spanien-Guipt1zcoa)

13 '

(TAR,ETA -POSTAL) Koln, aut dem Berlich, 5. 5.IX.1908

Caro amigo: -He visto que Gregorio ha sido premiado. Mil enho
rabuenas. tQue se dice por ahf de la discusi6n entre D. Patricio
Antonio (12) y este desterrado hijo de Eva? Me dijo V. hace tiempo
-que kat.so es sin6nimo de zirin. tEn cual de sus acepciones? tD6nde
se dice Beraizenen? tEn Ormaiztegui? No se oIvide de anotar allado
de cada palabra su procedc:ncia. ~Conoce V. tsorabil-bildur (10 emple6
liiarra), tsitozale (Usurbil), tsitsarestua (G. no se d6nde)? ~Es lO

tarrain (G. Usurbil) entrada de una casa? Ubaure 0 Ubaurre es vi
gueta de ferrerfas, coma veo que dice Larramendi en su Corograffa?
tQue es Ur jasa (G. Zeg.), tsukundaka (G. ?), urrikara (G.-t.)? iUrri
kan) compasi6n, se dice tambien en G.-t.? No me ocurre mas por
hoy, sino que ordene y mande (es decir envfe cuanto antes solucio
nes a estas dudas, si le es buenamente posible).

Su ocupadlsimo amigo y cap.
R. Marfa Azkue

Sr. D. Serapio Mugica. A.rchivero. Fuenterrabfa (Spanien-Biscaye)

(11) Se refiere a Gregorio Mugica, hijo de D. Serapio, fecundo escritor
sobre temas de cultura vasca (1882~1931).

(12) Se refiere a D. Patricio Antomo de orcaiztegui (1840-1924), quien
en 1906 habfa publicado en Tolosa «Observaciones para hab1ar y escribir to~

lerablemente en· nuestro idioma euskera».
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14

(TARJETA POSTAL) Koln, auf dem Berlich, 5. a 5 de octubre 1908

Querido amigo: Tengo idea de haber escrito a V. una segunda
vez para acusarle recibo de su remesa y felicitarle por los proemios
de Gregorio. Las sefias estan muy bien puestas. De aquf a unos
cilas, tal vez antes que V. pued,a escribirme, pasare a vivir aI Gran
Seminario de aquL Con poner Prister Seminar) Koln) bastara, para
que yo pueda recibir toda la letania de voces y modismos que quiera
V. enviarme. Quisiera saber como dicen por am: caballete (tierra
levantada entre surco y surco), camcuIa (tengo ya dos 0 tres voces),
sifon (aparato para trasvasar llquidos), cantueso (planta parecida al
espliego), caparra (sefial de un contrato).

De V. muy afectfsimo
R. M. Azkue

Sr. D. Serapio l\fugica. Archivero. Fuenterrabla (Sparrlen-Guipmcoa)

15

Koln, Priester Seminar, 28.X.1908

Caro amigo Serapio: Al recibir esta mafiana las galeradas del
apendice n. 17 de su nueva Monograffa, me he acordado de aquella
buena mujer del Evangelio que, al hallar un dracma que se le habfa
perdido, invito a todas sus convecinas a que se alegrasen de su
hallazgo. .

Como a ninguno de estos sefiores con quienes vivo les importa,
no digo un dracma, ni un ardite, esto mfo, me contento con batir
y revolver mi gozo dentro de mi sotana. Mil gracias a V. por ello-.

No entiendo el pasaje en que figura ese atzeratuko zuen que 10 he
puesto entre rojo parentesis. Tenga V. la bondad de enviarme con
una nueva prueba copia de los rengl~nes del original.

tNo podrfa publicarse antes en la Revista Internacional? Esto
en nada, absolutamente en nada, menguarfa la importancia de. su
Monograffa, y en cambio empezarfa yo desde luego, y sin que-···-me
costara trabajo, a cumplir 10 que ayer mismo prometfa para mas
tarde a nuestro simpatico y buen amigo de Saint Jean de Luz.

Al escribir yo la palabra nuestra junto a la de _su Revista, que
tan grata me es, me acorde de repente de una an~cd6~a.popul~r .qu~
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liego a mis oidos, siendo estudiante de Salamanca (13). Parece ser
que un .dla solemne, despues de Misa mayor, se acerco satisfecho el
follero al gropo en que el organista recibfa 10s phicemes de la gente
mas culta del .pueblo (y esto pasaba en Villafranca de Guipuzcoa); y
aprovechando un silencio) dijo mirando al protagonista: Organista)
a ze soifiuak jotzen ditugu guk) e?

Le prometl que mas tarde procuraria yo set algo mas que follero
en la publicaci6n. No quisiera perder, si no hubiera inconveniente,
la ocasion que se me presenta.

AI corregir hacia el fin del discursito la palabra eztiot) por evita.t
la anfibologia a que da lugar, pues 10 mismo puede significar no digo
que no le he) no me he atrevido a recurrir a la forma bizkaina eztifiot,
Inas exacta que el eztet esaten) que mas bien significa «no suelo decir».

No he querido dar ocasion a D. Patr.O Ant.o, que segun noticias
esta haciendo la fe de erratas de los tres tomos de Euskalzale) a que
lance kukurrukue mirandome a paso por encima de sus gafas.

Si le hubiera hecho yo 10 que el a mi, no se a que no hubiera
recurrido mi contricante. Creo que un arcipreste como el de Tolosa
no daba lugar a tantos ocios como supone esa lectura (14).

Ayer encargue a Urquijo (15) diera gracias a Ustedes por 10 que
dlacen .en favor de este hijo de Eva; prometiendo que habria de
darlas yo en cuanto se presentara ocasion. Esta, como V. ve, no ha
tardado en llegar. Tengo, pues, mucho gusto en expresarles toda mi
gratitud, deseandoles que jamas se encuentren en la situacion en que
me han dejado 105 belguitas; y que si por desgracia se encontraren,
este viejo seminarista hara 10 que en justicia, ya no solo como ami
go, deba hacer.

Ya que hoy no me atall las estrecheces de la correspondencia dogso
niana (16), como V. diria, voy a decirle como me encuentro entre
estos amabl1simos seiiores.

iYa quisiera yo ver si a un sacerdote aleman habrian de admitirle
en Vitoria con las consideraciones que me han admitido a mi aqul,
sentandome en la mesa a la derecha del Presidente, haciendome siem·
pre el orden de preferencia en recreos, capilla, etc ...

(13) Azkue curso Sagrada Escritura y Derecho Canonico en Salamanca 105

afios 1885-8.
(14) D. Patricio Antonio de Orcaiztegui era Arciprestede Tolosa desde 1880.
(15) .D. Julio de Urquijo.
(16) Se refiere a Edward Spencer Dogson, promotor de estudios vascos y

autor en 1891 de un Euskal 1zkinded.
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Cuando adquiera un poco mas de confianza, les dire: «Sen,ores:
ya no soy extrafio a ustedes, tratenme como deben tratarme, coma
el ultimo de 105 sacerdotes de la casa». Me siento corrido, cre'ame V.,
cuando me obligan a hacer papel poco menos que de dean.

No se si ....c\.dan habra estado mejor en su paraiso, que yo en este
mfo. Esta vida de comunidad, rodeado y casi cefiido de orden, pu·
diendo aprovechar para el trabajo de cada minuto los 58 segundos,
en que parece que se oye la voz del Senor constantemente, en la
lectura del refectorio, en el tanido de la campana, en el ejemplo de
los compafieros, en las oraciones de la capilla, me enamora. Para el,
para Adan sus leones y papagayos; para mf estos cultos sacerdotales
que me rodean; para el su Eva, para mf las doce benditfsimas monji
tas que cuidan de la casa

~Tan gordos sabafiones tienen en los dedos Carmelo y Gordopil
de Zumaya, que les impid{; escribir? Adios, caro amigo. Mis afectuo··
sos saludos a su senora e hijos, especialmente a Gregorio (17). Suyo
agradecido amigo

Azkue

16

(TELEGRAMA)

San Sebastian, n. 28, ilia 9 [sin roes ni ano], alas 12.20

Suplico envfe libros historicos sermon Diputacion maiiana antes
mediodfa Hotel Continental. Azkue.

Sr. Mujica. Archivero

17

Koln, 8 V 1909

Carfsimo amigo D, Serapio:

Con mucho gusto me pongo a resolver las charadas que me en
VIa V. con fecha 3 del corriente. Las llamo asf, porque son nuevas
las voces que tengo que enviarle, si no por su estructura, al menos
por el concepto que envuelven.

(17) Menciona a D. Carmelo de Echegaray y a D. Gregorio Mugica. El
Gordopit de Zumaya ~pudiera ser un eufemismo carifioso para designar aD. Do
mingo de Aguirre, que vivla en la villa guipuzcoana desde hacfa muchos afios
y moriria en ella en 1920?
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Y0 cliria asf, si yo fuese el autor de las invocaciones de las almas
del Purgatorio:

Purgatorioko animen deyak
iru oyularirentzat, organua lagun dudela,
R. M. Astarbek,
Ondarribiko Elizmaisu
Dr. Auspizio Otaegi-jaunari (18)
zuzenduak

Es organu y no organo} no solo por e1 usa (organu ederra) organu
berria) , sino hasta por su origen: organum. Lo mismo sucede con
zeru, que no viene del ca~tellano cielo) sino del latino coelum.

Elizmaisu es voz usual. Maisu llaman en Bergara al parroco. Po
sible es que el organista se empefie en poner On ante el nombre
del Sr. Cura. Yo tendrfa mucho gusto en adoptar algo al consistorio,
como he adoptado el Gora: Viva!, de Arana-Goiri; como adoptare
todo 10 que sea razonable y oportuno, venga de donde y de quien
viniere. El On no es mas que una pueril y anticientffica imitaci6n del
castellano Don) que, como V. sabe, es abreviatura (originariamente
dom) del latino Dominus) Senor.

El Dr. creo que, por 10 menos aSI vergonzantemente debe adop
tarse. Algun tiempo llame yo irakasle} que no otra cosa quiere decir
Doctor. Esto nos pondrfa ante los senores maestros como ellos se
ponen ante nosotros al llamarse sacerdotes de la ensenanza.

Es curioso 10 que nos sucede con faun y andre. Aquel se pospone
al nombre; este actualmente, en sociedad, mas atrevida, se pone de
lante. Raz6n, que no sea chiste, no la conozco.

Mire V. como me ocutre llamar a las voces:

Tiple Gorengoa (Trad. de soprano)
Contralto Goikoa (id. de alto)
Tenor Erabedun (El que Ileva la norma. Creo que

no otra cosa significa Tenor)
Barltono Bekoa (en oposici6n a... )
Bajo Berengoa (id. gorengo y goiko)

Habra dificultad para que con el tiempo Ilegue a popularizarse la
voz erabedun. Las demas maduraran como fruta en invernadero.

Zati es pedazo. Atal es parte, aunque alguien acaso 10 emplee
como pedazo; por 10 menos es aSI en tsatal y zatal.

(18)D. Auspicio Otaegui, parroco de Fuenterrabia y mas tarde de S.
Ignacio de San Sebastian, donde fallecio.
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1: voz
2.a voz
S610
Duo
Terceto
Cuarteto
Coro

Lenengo abotsa} mintzura.
Bigarren abotsa) mintzura.
Batentzakoa
Birentzakoa
Irurentzakoa
Laurentzakoa
Aldrakoa ? (19)

Con coros y solos, aldrako ta batentzakoakin. Pongo esta frase
para que comprenda V. que la traducci6n, a veces exacta, Batek por
l«soIo», no siempre 10 es.

Respecto de Andante} Largo} Adagio... yo harfa 10 que 10s alema..
nes: adoptarIos. Eso que aIgunos, como Schumann, emplearon voces
nuevas que... no han cuajado. Para indicaciones como «no tan vivo»,
«con mucha expresi6n», etc., podrfan tal vez crearse locuciones, lie..
gada la ocasi6n..

Denak no suena bien por «todos»; literalmente quiere decir «los
que es» (sic). Ya se que al igual que danak} en B se usa tambien coma
plural; pero no deja de set corruptela. Conozco a un senor sacerdote
a quien (por 10 mucho que repite la Iocuci6n) le llaman algunos diin
dinak} que es contracci6n de direan direanak) «todos, absoIutamente
todos». Dana 0 dena es todo en el sentido de «10 que es». Su plural
diranak} direanak (B), todos, es decir, 10s que son.

Yo emplearfa por tuttt} orok. «Unfsono» es osbakar. Me explicare.
Begi bakar} separados, significan «ojo tinico»; pero separados por
gui6n, indicando el nombre compuesto 0 unidos, significan «de ojo
umco, tuerto». Ots bakar es «sonido unico». Ots-bakar, 0 mejor
osbakar es unfsono 0 de tinico sonido. Oyu osbakarra} canto unfsono.
Cantar unfsono 0 a unlsono, osbakarrez oyu egin.

Nuestro caro Urquijo me tiene anunciado que vendra.hacia el 20.

Ya que yo no tengo tiempo y me gustarfa tener copia de' esta
carta, tenga la bondad de encargar a su simpatico mocete que me
saque una. Demontres con el organista, que, en medio de la Salve
t"ncuentra ocasi6n de hablar de Purgatorioko animen deyak. Salude,
ademas de a su senora e hijos presentes, a Gregorio y al simpatico
Legrand. Hacia mediados de agosto espero cambiare estos aires por
10s nuestros.

Sabe V. cuanto le aprecia y le quiere su amigo.
Azkue

(19) Cantar a coro aldran oyu egin. Aldran usa el pueblo.
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18

Bilbao, a 19 de noviembre 1909

Caro amigo Serapio: AW va, aunque tardfa, contestaci6n a su
grata del 10 del corriente.

V. sabe cuan apartadas de su ordinario metodo de vida suelen
vivir las senoras en el pcrfodo de gestacion; eso que pot la Madre
Naturaleza estan predispuestas a eUo. Calcule V. como estate yo
en la mia, 1aboriosisima si alguna. Perdoneme, pues.

No hay necesidad de hacer nota especial para explicar mi inter··
ven~i6n en la redaccion de Egundia (20): bastara con la advertencia
previa general. Ahora sf. Quiero que conste que es la Ultima vez
que cedo en este punto.

Los discfpulos reacios en redactar.

-No doy con la poesfa que escribi en Colonia. Si a 108 tres dlas
no aparece, les enviare la prosa bizkaina de Lamendaiio. El original
de la ·primera composici6n debe de tener Carmelo. Se 10 envie. Mi
primera idea al no dar con la copia ha sido escribirla, pero esto
nuestro buen amigo esta siempre gestando, por 10 menos 10 parece
a juzgar por 10 que tarda en contestar y las veces que se le escapa
la respuesta.

Hemos empezado a ensayar el primer acto ~n Ortzuri (21).

Me llevara mucho tiempo la instrumentacion de la obra. iY el
tiempo que exigira su estudio de memoria! Porque, canario, es
di£fcil.

Hace dfas me trajo en Lequeitio una hermana mta que ha estado
alIi, la composicion del buen Teller!a. ~C6mo me gustaria poder decir
que es tal y cual, 0 que me parece esto 0 16 otro? Puede V. decirle
que la he leIclo con afici6n. ~Juicios para que emitir cuando son
adversos y no tiene uno obligacion de abrir el pico?

Muchas. cosas a Gregorio.

Muy de Ustedes su affmo. y agradecido amigo
Resurrecci6n Marta de Azkue

(rubricado)

(20) Posiblemente se refiere a su colaboraci6n en el almanaque «Euskal-Es..
nalearen esku egundiya», que aparecerfa en 1910 y en el que figura alguna
colaboracion de Azkue Apaiza.

(21) Azkue, que habfa perfeccionado sus estudios musicales en Colonia
este mismo ano, habla de su Opera vasca Ortzuri que se publicarfa en 1910,
rceditada en la RIEV 5 (1911) 102-59 y estrenada en Bilbao en 1911.
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19

Bilbao, a 19 de enero de 1917
Sr. D. Serapio Mugica

Querido amigo:

Crefa que para la fecha podria enviarle aun la Comedia infantil
Aitaren bildur que formara. parte del Prontuario prometido (22). Los
cajistas se han retrasado y yo con ellos.

Como vera V. en las tachas del pr610go he tenido que reducir
las proporciones de la obrita.

Por 10 que hace a la ctltica de Campi6n acerca de mi Urlo, no la
tengo entre manos. Si e1 se empefiase en sacarla a luz, procurarfa
dar con sus papeles. No, le ocultare a V. ni a el se 10 ocultarfa, si
hubiese oportunidad de declrselo, que con mas gusto revolverla mis
papeles si se tratase de un juicio personal suyo, mas bien que de
un eco de las impresiones que saco cierto crftico, no de la obra,
sino de su ejecucion (23).

Si le parece bien podia V. transcribirle este parrafo para justifi
car el no haber sido publicado todavfa su articulo en Euskal-erriaren
aide.

Carmosos recuerdos a Gregorio.

Siempre suyo affmo.
Resurrecci6n Maria de Azkue

(22) La zarzuela infantil Aitaren bildur se estreno en Bilbao en 1917.
(23) A. Irigoyen, art. cit., p. 320·1 publica una carta de Campion a Az·

kue relacionada con ese asunto. Cfr., tambien pp. 313·4.
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El Lexico vasco de
los refranes de Garibay

Por JOSE RAMON ZUBIAUR
JESUS ARZAMENDI

PRELIMINARES METODOLOGICOS

Con animo de contribuir en alguna medida a los estudios en curso
de Lexicologia vasca, hemos preparado este Lexico vasco de las dos
.colecciones de refranes (Obras A y B de nuestra «Bibliografla consul
tada») atribuidas al mondragones don Esteban de Garibay y Zama
Iloa (1).

Para ello, hemos realizado una nueva lectura tanto del Manuscri
to A, como de la edici6n de F. Michel, B, a fin de seguir 10 mas fiel
mente posible su redacci6n, ortografia, traducci6n y comentarios. Esto
nos ha llevado en ocasiones a corregir la lectura e interpretaciones de
don Julio de Urquijo en su obra: El Refranero Vasco) T. I. Los Re
franes de Garibay (R. V. de nuestra bibliograffa), la cual ha sido, sin
embargo, gufa imprescindible de nuestro trabajo.

Siguiendo, precisamente, -el R. V. hemos querido presentar, delante
dellexico propiamente clicho, ambas colecciones de refranes (pp. 1-28)
-con introducci6n y comentarios, todo ello en grafia original- y dis
puestos paralelamente como en R. V. De esta manera hemos evitado
la repeticion monotona y antiecon6mica de ·los refranes como ejemplo
de las palabras del lexico. Estas enviaran, por tanto, alas paginas ci-

(1) Sobre estas colecciones y sus problemas de autorfa vease:
J. DE URQUIJO. - Los Refranes y Sentencias de 1596 (con preambulo de L. Mi

chelena, p. 9·17). Colec. Aufiamendi, n.O 40, San Sebastian 1964. «De
Paremiologfa Vasca, Oihenart conoci6 105 Refranes y Sentencias de 1596»,
en Anuario del Sem. de Fil. Vasca J. de Urquijo, I) 1967J San Sebastian.

Sf.RAPIO MUGICA. - «Garibay como Vasc6filo y etim610go», en R.I.E.V.) ano 26,
t. XXIII, n.O 4, pag. 620-626.

J. CARO BAROJA. - Los Vascos y la historia a traves de Garibay (cap. XII). Edit.
Txertoa, San Sebastian, 1972.

y, naturalmente, nuestra bibliograffa del presente trabajo.
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tadas en que se hallan los refranes, que citaremos con las siglas A y
B, y en numeraci6n arabiga todos ellos, frente a la numeraci6n roma
na que don Julio da para los refranes del Cc. 70 (== B de nuestro
trabajo).

Tras los Refranes presentamos el Lexico de los mismos (pp. 30
92), agrupando los terminos en Lemas -que en general corresponden
al radical en los nombres y al participio en los verbos-, a fin de
mejor mostrar los .paradigmas lexicos, y facilitar a la vez su uso [un
poco como presenta Lhande su diccionario (V. la Bibliograffa)].

Si en algun caso el Lema no esta atestiguado y responde a una
elaboraci6n de los lingiiistas, 10 sefialaremos con un asterisco *, si
guiendo la costumbre de los fil6logos. En aquellos otros casos en que
el Lema no figure entre los terminos de 10s refranes, pero este ates
tiguado en otras obras, y, por 10 tanto, no «merezca» llevar asterisco,
10 pondremos entre parentesis.

Bajo cada Lema presentamos los terminos, ordenados segu.n 10s
casos £lexivos 0 conjugados que actualicen, en sus grafias originales}
y seguidos de la traducci6n que de cada termino ofrezca el re£ran co
rrespondiente.

Cuando estas graffas originales difieran de las graffas actuales dia
lectales que les corresponden, estas iran entre parentesis a continuaci6n
de aquellas.

Como ya hemos indicado, toda palabra envfa, para comprobaci6n,
a 10s refranes presentados al principio de la obra (pp. 1-28).

AlIi donde la interpretaci6n semantica 0 morfo16gica, 0 simplemen
te ortografica, nos parecfa problematica 0 poco clara, hemos afiadido
los comentarios que hemos creido necesarios, anotando igualmente las
diferencias existentes entre nuestras grafias, 0 interpretaciones, y las
dadas por don Julio en su R. V.

Finalmente, hemos elaborado un fndice general de terminos (p~f·

ginas 93-106) en gratia dialectal actualizada} clasificados en las cate..
gorias siguientes:

N
V

Inv.
Antr.
Top.

Sustantivo 0 forma declinable.
- Forma verbal, conjugable.

Termino invariable.
Antrop6nimo..

== Toponimo.

Con ello hemos querido facilitar la busqueda de todo termino seglin
su categorfa gramatical. .
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Expuestas las lineas metodo16gicas que nos han guiado en la rea..
lizaci6n del presente trabajo, no nos queda sino expresar nuestro sin..
cero agradecimiento, en primer lugar, a don Ricardo Ciervide, profe..
sor de Lingiiistica en la Universidad de Deusto, quien nos permiti6
iniciarlo en el marco del cursillo de Doctorado por el dirigido en dicha
Universidad, curso 1973..74, y a don Luis Michelena, sin cuya gufa y
orientaci6n constante no 10 hubieramos podido llevar a cabot

E.U.T.G. San Sebastian. Diciembre de 1975.

Jesus Arzamendi
Jose Ram6n Zubiaur
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A) Manuscrito «Varios», G139, de la Biblioteca Nacional (folios 260..
265), que contiene «Refranes en Bascuen~e compuestos por Es..
tevan de Garibay y <;amalloa».
(V. Urquijo, o. c., p. LII).

B) Algunos refranes de la lengua vascongada, publicados por F~ Mi..
chel en el apendice de su obra: Proverbes basques recueillis par
A. dJOihenart, suivis des Poesies basques du meme auteur) (... )
et d)un Appendice.
'0 Imprimerie de Prosper Faye, Bordeaux, 1847 (corresponden
clichos refranes, se supone, al Cc. 79, perdido, regalado por Benito
Mestre a F. Michel).

Azc. = Diccionario Vasco Espanol-Frances) por don Resurreccion M.
de Azcue, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca (reproduc..
cion de la edicion prlncipe), Bilbao, 1969.

F.H.V. = Fonetica hist6rica Vasca) por don Luis Michelena, Publi..
caciones del Seminario Julio de Urquijo, de la Excma. Diputaci6n
de Guip-uzcoa, San Sebastian, 1961.

Gor. = Vocabulario del Refranero Vizcaino de 1596, por don Juan
Gorostiaga Bilbao, Acta Salmaticensia, Univ. de Salamanca, 1953.

H.L.V. = Historia de la Literatura vasca, por don Luis Michelena,
Ed. Minotauro, Madrid, 1960.

Laf. = Le Systeme du verbe basque au XVle siecle~ por Rene Lafon,
(2 t.) Burdeos, 1943.

Lhande = Dictionnaire basque-fran9ais (dialectes lab., bas-nav., et
souL), por P. Lhande, S.I., Paris, 1926..38.
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Mich. = L. Michelena. «Vocabulario del Refranero Vizcafno de 1596»,
por Juan Gorostiaga, Resefia de: B.R.S.V.A.P.) pp. 484-486, San
Sebastian, 1953.

M.V. = Morfologia vasca) por don R. M. de Azcue, Academia de la
Lengua Vasca, Bilbao, 1923.

R.V. = El Refranero vasco) T. I.: Los Refranes de Garibay) por
don Julio de Urquijo, Ed. Martin, Mena y Cia., San Sebastian,
1919.

T.A.V. = Textos arcaicos vascos) por don Luis Michelena, Ed. Mino
tauro, Madrid, 1964..
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Colecci6n de Refranes -de los Codices A y B
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A 1: «Por los que comien~an a trabajar, quando auian de descansar
en la senetud, dizen:

Echera orduan basora . .
A la hora boluer a casa yr al monte».

B 29:' «Por los hombres que fueron ociosos en su jubentud, y -quieren
trabajar en la vejez, quando avian de descansar, dizen:

«Bolber a la hora del monte al
Etorri ordu-an vaso-ra

como quien dize: Ba al monte, quando avia de volver del».

A 2: «Por los pereZOS03 en comen~ar las cosas y despues de' comen
~adas las quieren atropellar con muchas prisas, dizen:

«Jaqui ~idin naguia erra ~i~an vria
Leuantose el perezoso, quemo la villa».

B 1: «Por 108 perezosos, que muy tarde comien~an las cosas, y des
pues de comen~adas, las querrian acabar· con sobrada prisa,
.dizen:

«Lebantada hizo el perezoso, Quemar hizo villa
Jagui cidin naguia, Erra ci~an uria.»

Quiere dezir: Levantose el perezoso, y quemo la villa».
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A 3: «Par 105 que comien~an temprano las cosas y despues tardan
mucho en acabarlas, dizen:

«Goiz salsa osha, verandu varazcaria
Temprano 10s golpes de la salsa y tardfa la comida.»

B 7: «Por 10s que comienc;an temprano las cosas, y las acaban tarde,
dizen:

«Temprano salsa ruido, Tarde comida
Goz salsa osa, Verandu varazcaria.»

A la comida llaman 'varazcaria', y a la cena 'afaria', deribados
de los verbos 'varazcaldu', que es corner amedio dfa, y 'afaldu',
cenar, y 'gosaldu', armorzar, deribado de 'gosea', que es ham..
bre.»

A 4: «Por 105 que en sus cosas son todo interes propio, sin ningun
Respecto ageno, dizen:

Nore vere opilari ica~a

Cada uno allega el carbon a su pan

Esto se entiende literalmente en el pan antiguo subcineric;eo
cocido debajo del rescoldo.»

B 17: «Por 105 que buscan las mejorfas de sus cosas no curando de
de las agenas dizen:

Cada uno suyo pan al carbon
Noc vere opila..ri yca~a

'Opila' es un pan cozido, porque al pan generalmente diien
'oguia': y trata este refran del carbon' por el dicho pan subci..
nericeo, que se cueze con rescoldo y brasa.»

A 5: «Porque donde ay mucha familia se gasta rnucho pan siendo
rezien cozido, dizen por aduertencia dello:

«Ogui erraverria, echagal~aigarria

El pan rrezien cozido, destruidor de la casa.»

B 2: «Porque del pan tierno, rezien cozido, se come mucho mas
que del duro, de donde resulta mas costa a1 senor de" la casa,

.dicen:
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«Pan quemado 'nuebo, Casa perdedo~_",ha"cedor

Ogui erra barria, Es~ gal~ay_ garria-.»::·;~ :"

Es de saver que en el bascuence por 'cozer' dicen 'quemar', de
ribado del antiguo pan subcinericeo, que se usa hasta oy '~dia
en aquella tierra, y por 'reziente' dicen 'nuebo', de modo que
ensefia este refran que el pan reziente destruie la casa.»

A 6: «Porque por la fiesta de San Lorenzo mediado Agosto suele
hazer grandes calores y juntamente suelen sobrev'enir muy de
ordinario grandes rebatos de aguas en nuestra tierra, dizen' ,en
ella: .

Jaun Santi Laurenti escuvatean 'euri vestean ilinti
El Sefior Sant Loren~o en la vna mano el agua y en
la otra el tizon.»

B 51: «Forque el dia de Sanct Loren~o, por la mayor parte, 0 haze
gran fuego, 0 caen grandes aguas en aquella tierra, dizen:'

Senor Sanct Loren~o, Mano una en llubia, otra en tizon.
Jaun done Laurenti, Escu bate-an' euria, beste-an ilinti.»

A 7: «Por 10s que hazen ex~esos por seguir sus apeiitos desordena
dos, dizen:

Guinda gozo' dala min da
La guinda siendo sabrosa es amarga.

B 41: «Por los que por el deleyte de los vicios, hazen cosas feas, que
despues se convierten en amargas, dizen:-

Guinda sabrosa siendo, amarga es
'. Guinda go~o dala, min da.

'G~oa' quiere decir 'sabroso' y tambien dulce.»

A 8: «Forque ninguno deue emprender las cosas desiguales a sus
£uer~as, so pena de ,no saBr con ellas, dizen:

Adin onari aquio
Enprende 10 ra~onable.»

A 9: «For los que hazen sus cosas segun sus deseos sin admitir 105
consejos de otros, dizen: .
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~ore vere gozo~ echa guinean
Cada vno segun su pensamiento haze su casa.»

B 33: «Par 108 que hazen las cosas seguie,ndo su parecer, y- n~ e1 age..
no, dizen,:

Cada uno suyo pensamiento con casa haze
Noe vere gogo-az esa guinen.

Quiere dezir: Cada uno haze la casa segun su pensamiento.»

A 10: «Por 108 pobres lleno8 d~ pensamiento en e1 reparo de sus ne
cesidades, dizen:

Gui~on necatua Goga ush
El hombre trauajado lleno -pensamientos.»

B 21: «Par, e1 "hombre que siempre esta lleno de pensamientos para
su remedio, dizen: 1

Rombre necesitado, pensamiento vazlo
Guicon vearra, gaga us.

'Usha', aunque quiere dezir propiamente cosa 'vazia', r~qui se
ha de entender en contrario sentido, par 'todo', coma quien
dize:

El hombre necesitado todo es pensamientos.»

A 11: «Par los compIi~es' en algun maleficio que despues por desaue~

nirse, vienen a descubrirse los vnos 10s males·' de' 10s otros,
dizen:

Ar~aiac aserra ~ite~en. Gastac aguiri ~ite~en

Los pastore8 rinieron, y los quesos parecieron.»

A 12: «Par los perezosos que muy tarde se acuestan y muy mas tarde
se 1euantan, y por 108 que tarde comien~an las cosas y' despues
nunca las acauan, dizen:

Ez oera, ez verean gora
Ni a la cama, ni de la camara para arriba.»

B 18: «Par los perezosos que nunca se acuestan, ni despues de- ac.oi..
tados se saben lebantar, dizen: - ,
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- ), 'Ni cama a la, Ni cama de la arriba
~ oe...ra, E~ oe-rean gora.

Quiere",~-dezir;L:" Ni a la cama; ni lebantarse della.»

A 13: «Par 10s que ni trauajan ni medran par no trabajar, dizeri:

Ez jan eta ez l~n

Ni corner, ni trabajar.» .
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B 32: «Por los hombres que no trabajan, 'nl ·medr~.p.·, dizen:

Ni corner, ni tampoco trabajar
;.' ~ jan, eta e~ lan.

'Lana' es propiamente "frabajo':pe manifactura', como quien dize
1abor, porque el trabajo en geheral 'dizen 'nequea'.»

A 14: «Porque en el roes de.. Marzo, cotilunmente vn rato haze sol,
y, otro llueue, dizen:

Eguzqui eta euri, Marti, eguraldi
Sol y" agua, tiempo de Mareo.»

B 46: «Por el tiempo ineonstante, que en un dia haze muehas vezes
sol, y llueve otras muchas, dizen:

Sol y agua, Mar~o tiempo
';' Eguzkia eta euria, Urri eguraldia.

Quiere dezir: Sol y agua son tiempo' de Mar~9. Signifiea 'Eguz
quia' cosa que hace al dia, detibado de 'eguna', que es 'dia'.»

A 15: :«Po~que a los ·hielos de Mar~o conrresponden comunmente los'
de Abril, dizen:

Martian ~enbatetan, Aprilean aynbatetan
Qqantas vezes' en, Marzo, tantas vezes en Abril.»

A 16:' «Porque ya en fin de octubre se ac~rca el inuierno, y en 20
del es la, fiesta de 105 santos Apostoles Simon y Judas, dizen:

San Simon eta Juda negua elduda
Por San Simon y Judas, viene el inbierno.»



58 JOSE RAMON ZUBIAUR - JESUS ARZAMENDI

B 52: «Porque por la -fiesta de San Simon y Judas se acerca- el im
bierno, dizen:

Sanct Simon y Judas, Invierno viendo (venido) es
Sanct Simon eta Juda, Negua eldu da.»

A 17: «Por 10s que estan temerosos de cumplirseles. los pla~os' de
Ias cosas que no pueden cumplir, dizen:

Saroac vrrago, Arraiac estuago
Quatl:to mas cerca. las redes tanto mas apretados los
pe~es.»

B 60: «Por los que deven, y quanto mas se les acercan los plazos
de las pagas., estan mas temerosos dellas, 6 recelan algun otro
mal que se les acerca, dizen:

Redes las quanto mas cerea, pescados los apretados mas
Sara-ac urr-ago, Arrayn-ac estu-ago.

Quiere dezir: Quanto mas seacercan las redes, tanto mas se
afligen 10s peces. 'Arrayna' se ha de pronunciar con las narizes
sonando la 'n' de la tilde, porque 'arrania' no quiere dezir na
da, y 'arrayna' significa pescado en general, y a los peces pe
quefios llaman 'e~caluac' en plural y 'e~calua' en singular.»

A 18: «Por los que de sus superiores son tratados con mucho respecto
y regalo, dizen por mucho encarecimiento como por las cosas
que por tocarse con las manos reciuiendo dafio las tocan con
garabato de la cuchara:

Quizquiaz... o~arara

Con el garabato ... al ~esto.»

A 19: «Por la hazienda adquirida por malas formas, como de ordi
nario se consume por las mismas, dizen:

Gure, mandoa urac engarren eta urac aroa
Nuestro macho el agua te traxo, y el agua te lleva.»

B 8: «Por 105 que adquieren hazienda por malas vias, y se las con
sume presto, dizen:

Nuestro macho, Agua el te traxo, y agua te lleba
Gure mandoa, Ur-ac engarren, eta urac aroa.»
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A 20: «Por 105 que murmuran detras sin poder hazer dano, dizen:

.A~ean diagonac usean diago
Los que hieten detras hieren en vazio.»

B 39: «Por 105 que hablan mal de otros en ausencia, dizen:

Tras en dize el que, vazio en dice
Ace-an diagon-ac, use-an diago.

Quiere dezir: El que- dize detras, dize en vazlo.»
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A 21: «Por aduertir que se deuen apartar del hombre de mahis ma
nas si pudieren, dizen:

Urra aquio, Bay alua aquio
Deshazete del, 5i pudieres.»

B 28: «Por 105 hombres llanos en sus cosas, embueltos en negocios
con tramposos, dizen:

Rotura haz del, Sf si 10 puedes
Urra aquio Bay al ba aquio.

Quiere dezir: Apartate del, si pucUeras.»

A 22: «Por 10s que dexando las 0plnlones comunes son amigos de
singularidades en sus cosas, dizen:

Ve5tec e~ leguez Pieruc surra
Tiene Pedro la nariz diferente de 10s. otros.»

A 23: «Por los que contentandose con Jas cosas ordinarias reprueban
las nouedades, dizen:

Garean, gareana 1eguez
Seamos, coma somos.»

A 24: «Porque por la mayor parte en las cosas de la vida son las
esperan~as de inciertos fines, dizen:

Vsteac; alde erdia vstel
La esperan~a tiene la mitad podrida.»

B 35: «Por 10s hombres que atienden a esperan~as vanas, dizen:
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Esperan~a la 1ado medio podrido
Uste..ac a1bo erdia ustel.

Quiere dezir que la esperan~a tiene el medio lado podrido.»

A 25: «Por significar que' todas las cosas de esta vida, tienen -natural
mente un curso, aunque sea despues de pasados muchos siglos,
dizen:

Mila urte igarota, vra vera videan
Aun pasados mil aiios ba el agua su camino.»

B 6: «Por los que dizen en la lengua castellana: 'A los aiios mil,
Buelve el agua a su cubil', dizen en la bascongada

Mil ano pasado y agua suyo camino en
Mila urte ygaro eta ura vere vide-an.

'Urtea' es 'ano', y, aunque esta en singular, tiene el sentido
plural en este lugar; y la conjunci6n 'eta' se pone por mo~o de
elegancia, aunque no avia necesidad della.»

A 26: «Por 10s que en las cosas de riesgo y afrenta quieren hurtar el
cuerpo salvo, metiendo a otros en ellas, dizen:

Ausbo Perucho Vrdeorri, eta neuc iesdaguidan
Tenta Perucho e1 Puerco e yo huyere.»

A 27: «Por 10s hombres muy tibios, que no son para bien ni tampo
co para mal, dizen:

Ez vr, eta ez ardao
Ni agua, ni vino.»

A 28: «Porque por la mayor parte 1as cosas baratas son de suyo ruines
y de poca dura, dizen:

Erroango oiala, Merque dala gora da
El pane de Roan, siendo barato es caro.»

B 5: «Por los que por cudicia (codicia) de cosas baratas, las compran
ma1as, dizen:

Roan de pano, Barato siendo caro es
Erroan-go oiala, Merque dala gora da.
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En esta lengua huyen 10 posible de la R en el. principio de las
diciones, por 10 cual se dize aquf 'Erroan' por 'Roan', y 'Erro
ma' por 'Roma', y 'Edrigu' por 'Rodrigo', y otros muchos se
mejantes 5UyOS, como 'erregue' por 'regue', que quiere dezir
'rey' .»

A 29: «Por los que hacen grandes ofertas y no se puede tener dellas
~ierta esperan~a, dizen:

Etorqui~na; contaqui~una

La por venir, esta por contar.»

A 30: «Por 105 que refieren grandes hechos y cuentos de increduli
dad, dizen entre la gente de casarias (caserlas):

Essanoc oy dira e~e Erregue vere oguiz ase ~etoa

Son dichos que aun el Rey no se suele artar de pan.»

B 44: «Por 10s ignorantes, en quienes no' ay vasa para creer grandes
cosas, agenas de su entendimiento, diz·en:

Dichos suelen ser que el rey tampoco de pan hartar no
sude
Esanac ay dira ce erregue vere oguiz ase ez toa.»

A 31: «Pot 10s reboltosos que andan siempre en pleitos y pendencias,
dizen:

Antonio echea, vete enconio
Antonio la casa llena dependencias.»

A 32: «Porque los malos donde quiera hallan por la mayor parte la
acogida deuida a sus obras, dizen:

Bilbao, an vere, dongueac virao
Bilbr..J, tambien alia alli el malo maldici6n.»

B 56: «Porque Bilbao siendo uno de los mejores' pueblos de la tierra
bascongada, tampoco faltan en el trabajos a 108 malos, como
donde quiere, dizen:

Bilbao, All! tambien malo el maldici6n.
Bilbao, An vere donge-ac virao.
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AI ma1dito llaman 'madaricatua', y de aqui se deriha 'madari..
catutasuna' por la maldici6n, a la qual llaman asi hien 'virao',
que significa maldici6n rigurosa, dicha avozes por el agraviado.»

A 33: «For los pueh10s que andan en diferencias y contiendas con
sus vezinos, dizen:

Villareal de Vrrechu, veti guerrea darrai~u

Villareal de Vrrechu, siempre os sigue la guerra.

Es la de Guipuzcoa, y a diferencia de la de A1aua de la Casa
de Abendafio se llama ,esta de Vrrechu.»

B 58: «Porque la villa de Villa real de Urrechua, que quiere dezir
'villa real del avellano', tubo en un tiempo muchos debates
y pleytos con las tierras sus circunvezinas, dixieron, por los
que nunca saven sallir de contiendas y p1eytos:

Villa real del avellano, Siempre guerra sigue vos.
Villa real de Urrechu, Veti guerrea darrai-~u.»

A 34: «For 1as gentes de algunos pueblos que, naturalmente por dis
posicion de sus astros, son inquietos y bulliciosos, dizen:

Bergara, cenatu, eta aygara
Bergara, santlguate, y pasa.»

B 57: «Porque en Bergara, uno de 10s buenos pueblos de la tierra
bascongada, sucede entre 10s vezinos aver de ordinario muchos
pleytos, dizen:

Bergara, Santiguate y pasa
Bergara, Cefiatu eta ygara.

'Ygara' se dice par 'ygaro', por el consonante, porque tambien
la arte poetica tiene en esta 1engua sus 1icencias.»

A 35: «Por 10s pobres que guardan con mucho cuidado 10 poco que
tienen, dizen:

Ez euguia, gorde vsh
El no tener, todo es guardar.»

B 22: «Por el hombre que tiene .poco, y aquello guarda mucho, dizen:
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No tenet, guarda vazfo
E~ euguia, gorde us.

La dicion 'usa) aqui se ha de recibir como arriba, con quien
dice:

El no tener, todo es guardar.»

A 36. «Por 108 que of£re~en que haran y acontezeran con £undamentos
flacos, dizen:

Valizco oleac, burniaric eguin, ~taroa

La herreria de Si seria no suele labrar hierro.»

B 30; «Por los hombres que ofrecen cosas que no ternan e£eto, dizen:

Fuese si de herrerta la hierro hazer no suele
Valiz-co ole-ac burniaric eguin e~ taroa.

Quiere dezir que la herrerfa de sifue~e no suele labrar hierro.»

A 37: «Porque 10s superiores colocados en grandes lugares han me-
nester muchas vezes a 108 inferiores dizen:

Mendiac mendia vear ez baya gui~onac guicona bay
El monte al monte no ha: menester pero si el hombre
al hombre.»

B 45; «Para persliadir que no son los hombres como 108 montes, que
n-o han menester unos a otros, dizen: .

Montana la montafia menester no ha Pero hombre el
hombre sf.
Mendi-ac mendia -bear e~ tau Baya gui~on-ac gui~ona

bay.

'Baya' es aqui adverbio, y en otras partes es nombre y significa
~prenda' .»

A 38: «Porque .:-pOJ? la mayor parte las esperan~as salen in~ierta8 a 108
hombres, dizen:

Gui~a vstea, guztia vstel
Las esperan~as de. 10s hombres todas son podridas.»
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A 39: «Porque entre todas las gentes y naciones sie!)do vnos buenos
ay otros mejores y que. g~a~ de. mayores lugar~s,. dizen:

Onac on direala, obiac obe
Los buenos siendo bue~o.s 10s m~jores SQn mejores.»

A 40: «Porque 10s que pose(e)n grandes estados tienen juntamente
grandes desaguaderos, dizen: . "~,,'

Aseo badoc, aseo beareo doe
Si tienes mueho, mucho habras menester.»

A 41: «Porque 10s eonstituidos en grandes estados y lugares son 108
que hazen grandes eosas, dizen:

Andiac andiro
Los grandes grandemente.»

B 40: «Por los grandes que, segun su grandeza, hazen eosas grandes,
dizen: .. .

Grande e1' grandemente
Andi-ae andiro.

Quiere dezl~: .El grande grandemente.».

A 42: «Porque eomunmente se heehan (eehan) las eargas pesadas a
, 10s hombres mansos ,"y templados, por .rehusar14s 10s 'ai:iseos y
entonados, dizen:

. Idi vereari goldea
Al buey blando el yugo.»

A 43: «Potque por afio 'nueuo antes .de i la :nueua refotma~iori grego
riana del tiempo se cognoeia muy claro 10 que auia ere~ido e1
dia, dizen:

Vrte barri, isuae vere iguerri
". Por ano r1aev() Le1<. ~iego eogn~e tambieb..~» .

A 44:, «Porque- los fines de .Mar~o y los prineipios de Abril sue1en ser
comunmente tempestuosos de vientos y aguas, dizen: ..
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Martiac buztana~, ApriIac bularraz
Mar~o con la cola, Abril con el pecho'.»'
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B 47: «Por los ordinarios rigurosos tiempos del fin de,. Mar~o y prin..
, cipios de Abril, dizen:

Mar~o la cola con, Abril ,el pecho con
Urri-ac buztan-az, Ceceil-ac bular-az.»

A 45: «Porque ordinariamente cada cosa representa cuya puede ser,
dizen:

Tresnea jabea dirudi
El menaje 0 arbar parece a su duefio.»

B 19: «Por 10s que en sus personas, y en el adre~o y menaje de sus
cosa~, son curiosos y aseados, dizen:

Menaje el dueflo parece
Tresne..ac jabea dirudi.

Quiere dezir que cada cosa parece a su dueno.»

A 46: «Por 10s que de pusiIanimes no se atreuen a emprender cosas
buenas, y quando aIguna vez las ayan comprendido (?) son des
graciados en elIas, di~en:

Aita gurea bein eli~ara eta orduan-nequez
Nro padre vna vez a la yglesia y enton~es con trabajo.»

B 11: «Por 10s que tarde, y con desgracias, comien~an las cosas, dizen:

Padre nuestro una vez yglesia a la, Y en aquella hora
tormento con
Ayta gurea vein elexa-ra, eta orduan tormen-tuz.

'Tormento' se toma aqul de la lengua castellana, por 'hequez',
que quiere dezir 'trabajosamente' en la bascongada~» -'_

A 47: «Por 108 hombres que son desgraciados en las -cosas qqe, '~enir

prenden, dizen:
Egogui'Machini mantua
Esta1e muy bien el manto .a Mach4t.» '-':'
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A 48: «Por los hombres que tienen concubierta de buenas palabra~,

las obras engafiosas, dizen:

Ayceriac maturioari i~ac.

Manturioa es vna trampa que con vn madero arman alas zo
rras que por otro bocablo di~en en el bascuen~e luquia, y hechan
a la redonda, carne y pan pringado y otros ~ebos, y como la
zorra es animal recatado y malicioso cognociendo 10 que era
aquello fingen que dixo el armadijo. PaIabras son esas para
cogerme, y no obras para regalarme.»

B 27: «Por 10s hombres recatados de los lazos que sus contrarios les
arman, dizen:

Zorra la armadijo aI, palabras
Axeri-ac manturio-ari, palabras.

'Manturioa' llaman a un gran armadijo para tomar las zorras
y 'palabras' se toma del castellano, en lugar de 'y~ac'.»

A 49: «Quando algunos por poco cognocimiento de las cosas que pla
tiean quieren yguaIar vna cosa pequena con otra grande de
mueha desygualdad, dizen:

Bardin Burgos eta Marquina
Iguales son Burgos eabe~a de Castilla y Marquina villa
pequena de Vizcaya.»

A 50: «A.los -que las cosas pequefias quieren hacer grandes sin la
deuida considera~ion de lo.que hablan, dizen- por ironfa:

. Larrea Burgos bano obea Toledorem idea
Larrea mejor que Burgos e ygual a Toledo.

Larrea es vn lugar pequeno de Alaua en la frontera de Gui
puzeoa.»

A 51: «Por 10s que por no trabajar de pura pereza andan rotas y
deslucidos, dizen:

Goyztarra ni magaletan det aguiri
Si -soy madrugador en las aldas se me vee.»
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A 52:, «Porque muchas veces las gentes vienen a pade<=er prlsslones
y atros trabajos, y grandes dispendias de hazienda sin culpa
por solo hallarse a despartir algun alborota a ruido 0 por otras
varias ocasiones y peligros que sin buscarlos les sobrevienen
acasso, dizen:

Rora i1 daguien mendian Gui~ona idoro ez didila
en la montaiia donde mataren al mastin no se halle el
hombre.»

A 53: «Por los hombres que perpetuamente tratan y hablan de sus
interesses sin querer oyr de los otros, di~en:

Aguinean mindabenac miia ara
El que le duela el diente, lleua la lengua a el.»

B 31: «Por los hombres cuydadosos en sus propios negocios, dizen:

Diente en el dolor tiene el que lengua alla.
Aguine an min daben-ac miiia ara.

'Aguina' llaman. al diente, y 'lataaguina' a la muela. Aquella
dicion 'mina', que significa 'lengua') se ha de pronunciar algo
con las narizes, supliendo la 'n' de la tilde con ellas, cosa muy
usada en esta lengua en muchas diciones, porque si se escri..
biese con la '0' cliria 'mina', que es 'dolor y amargura'.})

A 54: «Porque las mugeres deuen ser abundosas y haciendosas en sus
casas, dizen:

Andrea vgaria eta gorularia
La muger abundosa e hilandera.»

A 55: «Par las mugeres que se componen demasiado, no siendo ellas
dotadas de la ermosura y gra~ia que se dessea en ellas, dizen:

Vichioc eder, verori ez
Las joyas hermosas," pero ella mesma no.»

A 56: «Por los que buscan en 10s matrimonios la ermosura corporal
prefiriendola alas virtudes, dizen:

Eder ,valiz, on ez eiliz
Fuere hermosa y no buena.»
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B 10: .«Por los que busean en los matrimonios hermosura, mas que
virtudes, dizen:

Hermosa si fuese, Buena no £uese
Ederra vay liz, Ona ~ ey' liz.

Quiere dezir: Si fuese hermosa, nunea fuese buena.»

A 57: «Porque eada vno fabrica en su entendimiento e imaginatiua
las cosas al modo que le pare~e le estan bien, dizen:

,Nore vere gogoeta, moeta
Cada vno piensa a su modo.

Moeta quiere dezir propiamente el genero de vna eosa.»

B 34: «Porque los hombres segun sus pensamientos toman 10s modos
en ,108 negocios, dizen:

. . Cada uno. suyo pensamiento modo
Noe vere gogaeta moeta.

.Quiere dez1r: Segun el pensamiento, asi el modo: porque aque
lla dici6n 'gogaeta' significa 'estar·pensando'.»

A 58: «Por- los que hablan cosas' impertinentes sin pies ni eabeza,
dizen:

~e vere ecae gustiae, Maria gurearen verriac
Todo nonaderfas, las nueuas denra Maria.»

B 9: «Por 108 que hablan simplicidades y cosas fuera de proposito,
·dizen:

Maria nuestra de nuebas, Nadas no todas
Maria. gurea-ren barriac, Eeervere ~eac gustiac.»

A 59: «Por 10s que respecto de honrra pasan por mucha miseria por
no se descubrir a nadie, dizen: .

Ez euguia ot orde
El no tener es suplemento' de pan.»

A 60: «Por los que tratan de gra~d~as suias estando reducidos a mi
serias, dizen:
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I~enoc andi, i~anoc chipi

Los nombres grandes, las haciendas pequefias.»

A 61: «Presto se descubre la mentira:

Ge\=urrac buztana labur.»

69

A 62: «Porque en el tiempo antiguo antes de (des) cubrirse la aguja
de marear no se nauegaua en 10 riguroso del inuierno, dizen:

San" Simon eta Judaetan, on\=iac ancoraetan
Por San Simon y Judas, las naues en las ancoras 0

amarradas.»

B 53: «Porque en el tiempo antiguo estava prohivida- la navegaclon
desde Sanct Simon y Judas, en especial en el mar Oceano, dizen:

Sanct Simon y Judas por, Naos las ancoras en
Sanct Simon eta Judae-tan, Onci-ac ancorae-tan. '

'Oncia' quiere dezir propriamente vaso, para guardar en el algo,
y generalmente se recibe por todos navios grandes.»

A 63: «Bearrac bearra eraguitan duo
La necesidad haza hazer 10 que ha menester.»

B 3: «Porque 10s hombres perezosos son arruynadores" de sus casas,
dizen:

Hombre siempre perezoso, Casa perdedora hazedor
Gui~on beti naguia, Esa gal\=ay garria.

Galcay se deriba de 'galdu', que quiere dezir 'perder', 'y 'as!
llaman 'gal\=aylea' al perdedor y 'garria' significa aqui 'hazedor
de perdida'.»

B 4: «Forque los hombres muy galanos, y joyosos en sus p'ersonas,
son comunmente ociosos, dizen:,

Hombre muymucho hermoso, Por la mayor parte valdio
y ocioso
Gui~on utra ederra. Gueiaenean alperra.»
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B 12: «Par 10s mozos trabiesos, que andan ordinariamente desealabra..
dos, dizen que los buenos en la eabe~a, y los malos en la pierna:

Mo~o bueno el eab~a en llaga, Malo el pierna parte en
Mutil on-ae buru-an ~auri gaxto...ae berna ~aqui-an.»

B 13: «Porque cada uno haze mejor sus negoeios por sI que no por
tereeras personas, dizen que eI lobo tiene a su eabe~a por el
mejor mensajero:

Lobo el su eab~a mensajero mejor .
Osho..ae vete butua mandatariric onaena.

En este lugat" y en otros muehos de esta lengua, se ha de hetir
mucho la S; y potque ayud'e alga, se pone aqulla haspiraei6n,
sin otra neeesidad.»

B 14: «Por las mug~tes hermosas, que eomunmente son rixosas, dizen:

Muger ·hetmosa, Casa en guerta
Andra ederra, Ese...an guerra

T6mase aqui 'guetra' de la lengua eastellana.»

B 15: «Pot 10s que tienen palabras hermosas, y las obras no tales,
&zen:

Palabras las hermosas, eosas las no
-y~...oc ederr, guei-oc ~.»-

B 16: «Ppt los que hazen demosttaeion de rieos en sus razones no
10 siendo, dizen:

Boea caliente, bolsa fria
Aoa veroa, bolsea ~.»

B 20: «Por los hombres de pequenos euerpos, que siempre pareeen
mozos, dizen:

Oveja ehiea, siempre eotdero
Ardi chipia, yeti vildos.»
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B 23: «Por 10s que no andan en buenos tratos, y se entienden 10s
unos a 10s otros, dizen:

Bueno el bueno al encomiendas
On-ac ona..ri gorainci

Quiere dezir: El bueno al bueno encomiendas.»

B 24: «Por las mugeres hermosas, amigas de ser vistas en ventanas
y otros lugares publicos, y por los hombres galanes, dizen:

Hermosa la cobertura aborrece
Ederr-ac estaria yguny.»

B 25: «Por los carecientes de prudencia, para hazer eleccion de 10
bueno, dizen:

Quebrantahueso el higo conoce no
Say-ac picua e~aun e~.

Porque el ave llamada 'quebrantahueso', por su torpeza, no sa
be hazer eleccion. de 10 mejor, dize este refran que no cognoce
al higo.»

B 26: «Por los hombres rigurosos en cobrar sus deudas, dizen:

Trae buey, 0 ojo
Ecarc idia, Edo beguia.

Quiere dezir: Daca el buey, 6 el ojo.»

B 36: «Por 10s que de su tierna edad dan senales de 10 que seran
en la edad restante, dizen:

Espina el cabo desde agudo
Naarra ondere-an ~orr~

. Quiere decir que el, espino desde su nacimiento es siempre
agudo.»

B 37: «Por 105 que no tienen verguen~a alguna, a trueco de alcan~ar

10 que desean, dizen:
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Verguen~a sin la, mundo suyo
Los~ vague.;;ac,. mundua vere.

Quiere dezir que del desvergorizado es todo el mundb.»

B 38: «Por los v1eJos, qu~. en. el 'tiempo qu~ avian de. dar exemplo
de castidad, andan en sensualidades, dizen:

Gato viejo leche desea
Catu ~aarra esne gura

Quiere dezir: El gato viejo deseador de leche.»

B 42: «Porque ordinariamente ay· tal "gobierno y recado en los pue
bIos, qu~les ellos son, dizen:

Qual pueblo, tal cobro
Nolaango lecua, Alaango cobrua.

'Cobro' se toma de la lengua castellana.»

B 43: «Para consolar a los que h~n sido injuriados en ausencia, sue-
len dezir: . -,

Rey al tambien detras higa dar suelen
Erregue-ri vere aceti pusesa emon doa.

Quiere dezir que en ausencia hazen al rey esta irreverencia.,
quanto ma8 a 108 inferiores a e1.»

B 48: «Forque en aquella tierra las nuebes" (nubes) coloradas' por la
mafiana significan agua, y por la tarde, sol, dizen:

Mafiana colorada llubia hera, Tarde colorada sol
Gox' gorric euri daidi, Arras gorric eguzqui.

A la lluvia llaman 'euria' y a la agua 'ura'.»

B 49: «Porque en aquella tierra las nuebes (nubes) coloradas por la
mafiana de la parte de Navarra significan aguas, dizen ':en bas-
cuence y en castellano: \

Mafiana colorada
Gox gorri de Navarra; remojarte ha la ~amarra.»
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B 50: «Porque a1 contrario las nuebes (nubes) coloradas de la' tarde
de la parte de Castilla significan sol, dizen en bascuence y en
castellano:

Tarde colorada
Arras gorri de Castilla Calentar te ha ~a costilla.»

B 54: «Porque en los tiempos del rey Juan ."~l segundo ubo en estos
reynos un famoso capitan, llamado don Rodrigo de Villandran
do, natural de Valladolid, que por averse sefialado :en estos
rey~os y en 108 de Francia contra Inglaterra; vinO' a set conde
de Ribadeo en Galizia, y fue tan veloz y diligente, que quando
creian sus enemigos estava en una parte, les acometfa por otra,
apIican a 108 ,buenos capitanes, cuydadosos en sus officios:

Rodrigo de Villandran, Oy aqui y mafiana alli,
Edrigu de Villandran, Egun even, eta viar an. "._

Quiere dezir: Mira que Rodrigo de Villandrando es capitan tan
diligente, que cuando piensas que esta en una parte le hallaras
en otra.»

B 55: «Porque en 10s mesmos tiempos el doctor Gon~alo Moro del
consejo del mesmo rey, varon recto y riguroso, hizo algunas
justicias contra los que inquietarean (sic) la tierra con 10s van
dos y parcialidades de Ona y Gamboa, y puso gran esp:anto en
ella, dixieron:

Gon~alo Moro tate tate, ,Malo castigar save- .
Gon~alo Moro tati tati, Gaxtoa gaxtigaetan daqui.

Quiere dezir: Guarte de Gon~alo Moro, que sabe castigar a 10s
malos.»

B 59: «Por.. los hombres que nunca pierden 108 vicios y malas mafias
pasadas, aunque entren en edad, dizen:

Zorra a la cuero quitar, pero costumbres las no
Axeria-~i narrua edegui, baya aztur-ac ~.

Es 10 del refran castellano, que a la zorra pueden quitar el
pelejo (pellejo), y no las condiciones.»
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B 61: «G6mez Gon~alez de Buytron y de Muxica, senor del valle de
Aramayona, y de las casas de Muxica y Buytron, y comendador
de Mora, de la orden de Sanctiago, y cabe~a. de la parcialidad
Onazina, en Vizcaya, teniendo concertada (sic) de casar a su
hija, dofia Juana de Buytron, cob Martin Ruiz de Gamboa,
senor de la casa de Olaso, caballero muy principal de la par
cialidad Gamboyna, y una de sus cabe~as en Guipuzcoa, Suce
di6 tal guerra entre 108 Camboynos, cuya cabeza mayor en ella
era don Pero Ve1ez de Guebara, senor de Ofiate, y entre e]
clicho Gomez Gon~alez, que anteponiendo Martin Ruiz el valer
a su vando, al matriInonio concertado, acudi6 a la villa de
Mondragon, con rnuchas gentes, a1 fabor de don Pero Ve1ez.
De cuyos Gamboynos fue muerto Gomez Gon~alez por Julio
del ano de 1448, en una batalla, junto aesta villa. Por 10 qual
dona Elvira de Leyba, biuda de Gomez Gon~alez, aunque qui
so impedir el clicho matrimonio por averse hallado en su muerte
Martin Ruiz, e8t:ubo la hija tan constante en efectuarlo que la
madre y su hijo Juan Alonso de Muxica, sucesor en el clicho valle
y casas, vinieron en ello; y 10 que entonces dixo la hija, y qued6
por proverbio, y le suelen aplicar quando los padres condecien
den a los matrimonios que desean los hijos e hijas:

Dardo el hazer por su vez, 01aso sera mi banco
Dardo-ac eguin arren vere aldia, Olaso i~ango da ene
aulquia.

Quiere dezir que porque las armas obiesen hecho su efeto, que
por eso la casa de Olaso avia de ser su asiento, siendo senora
della, mediante matrimonio.»

B 62: «Pot los hombres vanderizos y lisonjeros, que con falsas y eau..
telosas razones adulan en todas partes, dizen:

Viento adonde, Capa alla
Axea nora, Capea ara.

Quiete dezir que a la parte que sopla el viento, ponen la capa.»

B 63: «Por los mo~os, que por faltar1es edad, carecen de seso, y asun..
to en sus cosas, dizen:

Senor Sanct Martin de caballo aI, abena dar no
Jaun done Martin-en ~aldia-ri, oloa emon ~.

Quiere dezir que al caballo del senor Sanct Martin no han dado
la avena.»
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B "64: «Porque las cosas que nunca se comien~an, nunca se acaban,
dizen:

Comen~ado 10, hecho parece
Asi-ac, eguina dirudi.

Quiere dezir que 10 comen~ado parece hecho.»
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ADIN(n): «entendimiento»
«Adin»: «entendimiento»: A 8, p. 55.
Cfr. AZK, t. 1, p. 10, acepci6n 2.a

: «entendimiento».
La traducci6n del refran es bastante libre al traducir «adin ona

ri» par «10 razonable». Mas ajustada serfa: «Dedicate al entendimien
to bueno».

AFALDU(v): «cenar»
«afaldu» (p.p.): «cenar»: B 7, p. 54.

(AFARI)(n): «cena»
«afaria»: «la/una cena»: B 7, p. 54.

(AGIN)(n): «diente» .
«aguina» (agina): «el/un diente»: B 31, p. 67.
«aguinean» (aginean): «en el diente»: A 53, p. 67 y el paralelo

B 31, p. 67.

AGIRI(n): «manifesto, visible»
«aguiri cite~en» (agiri zitezen): «parecieron»; A 11 p. 56; segun

la traducci6n castellana parece que se trata de una perffrasis verbal.
Sin embargo AZK t. 1 p. 12-13 y LHANDE p. 10 no dan caracter
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participial a «agiri». Caso de ser aSl la traducci6n mas ajustada ser!a:
«fueron visibles».

Con todo observamos que realiza una funci6n muy cercana a la
del participio.

«det aguri»: A 51, p. 18: «visible 10 he», creo que responde mejor
al texto, pues la traducci6n del mismo refran: «se me vee» no roo
peta el analisis morfo16gico mas elemental.

*AGO-: Vease DIAGO

(AINBAT)(n): «... tanto»
«aynbatetan» (ainbatetan): «(en) tantas veces»: A 15, p. 57. .
Aparece como correlativo de «~enbatetan»: «Q.uantas vezes».

AITA(n): «padre»
«Aita», «ayta»: «padre»: A 46, p. 65 y el paraleIo B 11, p. 65.

AIZE: Vease AXE

AIZERI: Vease AXERI

AL(inv): «poder»
«al»: En este contexto concuerda con la l.a acepci6n de AZK t. 1

p. 24, pero no es un sustantivo propiamente, sino un matizador del
significado verbal: B. 28, p. 59; A 21, p. 59.

ALBO(n): «lado», «costado».
«albo»: «lado»: B 35, p. 59.

ALDE(n): «lado»
«aIde»: «lado»: A 24, p. 59.
Este refran es paralelo a B 35, p. 59, donde «aIde» aparece como si

n6nimo de «albo». Con todo, parece que ~n la lengua vasca «aIde» posee
un campo semantico J1;layor que «albo». La traducci6n de A 24 es
bastante libre al equiparar «aIde erdia» por «la mitad».
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(ALDI)(n): «vez».
«aldia»: «la/una vez»: B 61, p. 74.
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(ALPER)(n): «perezoso»
«alperra»: «perezoso»: B 4, p. 69.
B 4 traduce «alperra» por «valdfo y ocioso»; esto puede ser

debido a que en castellano coexistfa este refran) ya que una caracte
rfstica de los refranes es la tendencia a ser bimembres,:y asf, «ocioso»
rimarfa con «hermoso», palabra con que finaliza el 1.° miembro. AZK
t. 1 p. 34 traduce por «perezoso».

AN(inv.): «alli»
«an»: «allf»: A 32, p. 11 y el paralelo B 56, p. 67; B 54, p. 73.
«ara»: «alla»: A 53, B 31, p. 67; B 62, p. 74.
Parece un. caso directivo, coma «an» d'ebe ser locativo.

ANDI(n): «grande»
1. «andi», «grande»: A 60, p. 68.

no necesita llevar artfculo; al usarse como predicado nominal, so
bre todo en plural, no utiliza artfculo.

2. «andiac», «andi-ac» (andiak): <<1os grandes, el grande»: A 41, p. 64,
B 40, p. 64.
Seg6n A 41, p. 64, es «los grandes», suponiendo un an~Hisis gra
matical de nominativo plural, mientras que «el grande» de B 40,
que es paralelo al anterior, supondrfa un agente singular en la base
del mismo «andiak».

ANDIRO (inv.): «grandemente»
«andiro»: «grandemente»: A 41, p. 64, B 40, p. 64.

ANDRA(n): «mujer».
«andra»: «mujer»: B 14, p. 70.
«andrea»: «la/una mujer»: A 54, p. 67.

(ANKORA)(n): «ancla», .«an-cora».
«ancoraetan», ;:~<ancorae-tan» (ankoraetan): «en las ancoras»: A 62,

p. 69, y el paralelo B 53, p. 69.
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ANTONIO(A): «Antonio».

«~ntonio»: «Antonio»: A 31, p. 61.

(AO)(n): «boca».

«aoa»: «la/una boca»: B 16, p. 70.

(APRIL)(n): «Abril».

1. «Aprilac» (Aprilak): «el Abri1»: A 44, p. 64.

Parece ser un ergativo singular.

2. «Aprilean» (Aprilean): «en Abril»: A 15, p. 57

ARA: (Vease AN).

ARDAO(n): «vino».

«ardao» (ardau): «vino»: A 27, p. 60.

ARDI(n): «oveja».

«ardi»: «oveja»: B 20, p. 70.

(ARRAI)(n): «pescado», «pez».

1. «arrayna» (arraia): «pescado»: B 60, p. 58. '

2. «Arraiac», «Arrayn-ac» (arraiak): «los peces», <<los pescados»: A

17, p. 58; B 60, p. 58.

ARRATS(n): «tarde».

«arras» (arrats): «tarde» (opuesto a «maiiana»): B 48, p. 72; B
50, p. 73.

ARREN (inv): «a pesar de», «aunque>~.

«arren»: «a pesar de»: B 61, p. 74 ..

La traducci6n castellana queaparece en el refran:«por» sepuede

explicar en un contexto concesivo: «por 'mas' que».
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(ARTZAI)(n): «pastor».
«ar~aiac» (artzaiak): «los·pastores»:. A"ll, p. 56.

ASE(v) : «harto» 0 «hartar».
«ase»: A 30, p. 61; B 44, p .. 61.
Cabe entender que «ase» es un participio.

ASERRA(TU): «remr», «molestar».
«aserra ~it~en (aserra zitezen): «rifieron»: All, p. ·56.
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(ASl)(v): «comenzado».
«Asi-ac» (asiak): «10 comenzado»: B 64, p. 75.
Participio .pasado con desinencia de caso, .agente 0 ergativo sin

gular.

ASKO (inv): «mucho». ,
«aseo» '(asko): «mucho»~ A 40, p. 64.

(ATZE)(n): «tras», «part'e posterior».
1. «a~ean», «ace-an» (atzean): «en tras·», «detras»: B 39, p. 59; A 20,

p. 59. La acepci6n «tras», cfr. AZK, t. 1, p. 101.
2. «aceti» (atzeti 0 atzetik?): «de ras»: B 43, p. 72.

(AULKI)(n): «banco».
«aulquia» (aulkia): «(el/un) banco»:' B 61, p. 74.
AZK, t. 1, p. 105, no recoge esta ac.epci6n de «banco» para «aulki»,

pero s£las pr6ximas de «silla» y «trono».

(AXE)(n): «viento~.

«axea»: «el/un~ viento»: B 62, p. 74.

(AXERI)(n): «zorra». . .

1. «axeri-ae» (axeriak), «ayeeriac» (aizeriak): «la zorra»: B 27, p. 66;
A 48, p. 66. -_.-_.. - -
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Ergativo singular.
2. «axeria-ri» (axeriari): «a la zorra»: B 59, p. 73.

AZTURA(n): «costumbre».
«aztur-ac» (azturak): «las costumbres»: B 59, p. 73.
Nominativo plural.

B

BA (inv.): «Si».
«ba», «ba-»: «si»: A 40, p. 14; B 28, p. 59.
Entre otras funciones posibles, aqul tiene la de conjunci6n supo..

sitiva.
En qn caso aparece graficamente unida al verbo y en el otro pre

cediendolo, pero separado.

BA! (inv.): «Si».
«bay» (bai): «si»: A 21, p. 59; B 28, p. 59; A 37, p. 53; B 45, p. 63.
Hay que sefialar que en la traduccion castellana de A 21 no esta

recogido este elemento y solo aparece el «si» supositivo correspon..
diente al «-va» de la «alva».

BAYA (inv.): «pero».
«baya»: «pero»: A 37, p. 63; B 45, p. 63; B 59, p. 68.
En el comentario, B 45 dice: «Baya» es aqul adverbio, y en otras

partes es nombre y significa «prenda».
En realidad, hoy la considerariamos conjunci6n adversativa.

BAAO (inv.): «que» (comparativo).
«bano»: «que»: A 50, p. 66.
No es acepcion unica, pero es la que conviene en. este refran.

BARAZKALDU(v): «corner a medio ilia».
«varazcaldu» (barazkaldu): «corner a medio dla»: B 7, p. 54.
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(BARAZKARI)(n): «comida del medio ilia». . ..
«varazearia» (barazkaria): «la comida del medio ilia»: .A 3, p. 2;

B 7, p. 54.
Segu.n B 7, «varazearia» deriva del verbo «varazcaldu». ,Ambas for..

mas estan recogidas en AZK, t. 1, p. 132, coma eonservadas en el
suletino.

BARDIN (inv.): «iguaI».
«bardin»: «igual»: A 49, p. 66.

BARRI(n): «nuevo», «reciente», «noticia» (nueva).
1. «barri»: «nueyo>~: A 43, p. 64.
2. «barria»: «el/un nuevo»: B 2, p. 54.
3. «barriac» (barriak), «v'erriak» (berriak): «las nuevas», «las notieias» =

A 58, p. 68; B 9, p. 68. '

(BASO)(n): «monte».
«basora», «vaso-ra» (basora): «al monte»: A 1, p. 53;.B 29, p. 53.
El significado de «monte» parecfa corresponder a este termino en

siglos pasados. Hoy, «baso» signifiea «monte inculto» 0 «selva» (efr.
AZK, t. 1, p. 137, aunque LHANDE, 'p. 116, constata la signifieaci6n
actual de «montagne» en Hiribarren).

(BAT)(n): «uno»:
«batean», «bate-an»: «en la una», «en una»: A 6, p. 55; B 51, p. 55.

BEAR(n): «menester», «neeesidad», «neeesitado»..
1. «vear», «bear»: «menester»: A 37, p. 63; B 45, p. 63.

Nominativo indefinido.
2. ~<vearra», «bearra»: «el/la neeesidad»,, «neeesitado»: "A 63, p. 69;

B 21, p. 56.
Nominativo singular.

3. «bearrae» (bearrak): «la neeesidad»: A 63, p. 69.
Ergativo singular.

4. «beareo» (bearko): A 40, p. 64; parece qll,e funciona como par..
ticipio en el sintagma «beareo -doe»': «habras menester»..
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(BEGI)(n): «ojo».
~<beguia» ,(begia): «oja» (el oja): B 26, p. 71.

BEIN (inv.): «una vez».
«hein», «vein» (hein): «una vez»: A 46, p. 65; B 11, p. 65.

(BERA)(n): «blando».
«vereari» (bereari): «AL .. blando»: A 42, p. 64.
Cfr. AZK, t. 1, p. 150, y LHANDE, p. 141 (BERA IV); amhas

sefialan esta acepci6n.

BERANDU (inv.): «tarde», «tarma».
«berandu», «verandu»' (berandu)': «tarde», «tarma»: A 3;" p. 54;

B 7, p. 54. .
«berandu» = «tarde», en apasici6n a «temprano».

1. BERE(n).
1.1. «vere» (bere): «su», «del misma»: A 9, p. 55; B 33, p. 56;

A 4, p. 54; B 17, p. 54; A 57, p'. 68; B 34, p. 68; B 13, p. 70;
B 37, p. 71; B 61, p. 74; B 6, p.' 60; A 25, p. 60.
En este Ultimo A 25 nas encontramas can la forma «vera»
cuando en su paralela B 6 aparece «vere».
tCabe pensar que «vera» es una variante de «vere»? 0 que
quiza hay un analisis gramatical diversa subyacente· 'a ambos
refranes. En este casa «vera» serla un intensiva de un demos
trativo en casa naminativa singular, mientras «vere», cfr. AZK,
t. 1, p. 153, serla un genitiva'de un demostrativa.

1.2. «verean» (berean) : «de la camara», «de ella misma»: A 12,
p.56. . .
,Nott;l: Hemas tenida que corregir a Urquija, R. V., p. 12, pues
el manuscrito dice, sin lugar a dudas, «verean», y na creemas
haya posibJ.e canfusion entre «v» y «a»; ambas letras apare
cen muy distintas a 10 larga del manuscrita'. Se nos ocurre
que verean = vere+rean, es decir: «de ella», can el sufija
casual de ablativa de que habla Azcue (T. 11, p. 193). Ur
quijo (pp. 11-12) hace natar acertadamerite la traducci6n «ca
mara», que pudo servir a Aizquivel para su recreaci6n,. f.anta
sista del refran-: «ez gambelangara», la que supane en nuestra
opinion afiadir muchas letras a un texto suficientemente clara.



EL LEXICO VASCO DE LOS REFRANES DE GAR,IBAY 85

2. BERE (inv.), (= ERE): «tambien», «aun»~

2.1. «vere», «bere» (bere): «tambien», «-ann»: A 30, p. -61; B 44,
p. 61; A 32, p. 61; B 56, p. 61; B 18, p. 56; A,43, p., 64.
(Cfr. AZK, t. 1, p. 153, donde sefia1a 10s matices pros6dicos
de baritono y polftono; respectivamente, que distinguen a am-
bos «bere». .

BERGARA(T): «Vergara».
«Bergara»: B 57, p. 62; A 34, p. 62.

BERNA(n): «pierna».
«berna»: «pierna»: B 12, p. 70.

(BERO)(n): «caliente».
«beroa»:. «caliente»: B 16, p. 70.

BERORI(n): «ella misma».
«Verori» (berori): «ella misma»: A 55, p. 67.
Vease 1. BERE, p. 38.

(BESTE)(n): «otro».
1. «vestec» (bestek): «los otros»: A 22, p. 59.

Ergativo plural.
2. «vestean», «bestean» (bestean): «en otra»; «en la otra»: A ,6, p. 55;

B 51, p. 55. -

BETE(n): «lleno».
«vete» (bete): «lleno»: A 31, p. 61.

BETI (inv.): «siempre».
«veti», «beti» (beti): «siempre»: A 33, p. 62; B 58, p. 62; B 20,

p. 70; B 3, p.. 69.-
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BIAR (inV.): «mafiana».
«biar»: «mafiana»: B 54, p. 73.
«mafiana» opuesto a «hoy»,. «ayer», etc.

(BIDE)(n): «camino».
«videan», «vide-an» (bidean): «en el camino»: A 25, p. 60; B 6,

p.60.

BILBAO(T): «Bilbao».
«Bilbao»: «Bilbao»: A 32, p. 61; B 56, p. 61.

BILDOTS(n) : «cordero».
«vildos» (bildots»: «cordero»: B 20, p~ 70.

BILLANDRAN(T): «Villandran».
«Villandran»: B 54, p. 73. -

BILLAREAL DE URRETXU(T):«Villareal de Urrechu»: «Villa real
del avellano»: A 33, p. 62; B 58, p. 62.

BlRAO(n): «maldici6n».
«virao» (birao): «maldicion»: A 32, p. 61; B 56, p. 61.

(BITXI)(n): «joya».
«vichioc» (bitxiok): «las joyas»: A 55, p. 67.
Nominativo plural. Utiliza la desinencia ..ok, que puede llamarse

artIculo proximo, en correlacion con «verori». De haber usado «vi
chiac», la correlacion se hubiese establecido con «vera».

(BOLSA)(n): «balsa».
«bolsea» (boltsea): «la/una :bolsa»: B 16, p. 70.

(BULAR)(n): «pecho».
«bularraz», «bular-az» (bularraz): «con el pecho»: A 44, p. 64;

B 47, p. 65.
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BlTRGOS(T): «Burgos».
«Burgos»: A 49, p. 66; A 50, p. 66.
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(BURNIA)(n): «hierro».
«burniaric» (burniarik): «(de) hierro»: A 36, p. 63; B 30, p. 63.
Caso partitivo.

(BURU)(n): «cabeza».
1. «burua»: «cabeza»: B 13, !;-. 70.
2. «buru-an» (buruan): «en{1a) cabeza»: B 12, p. 70.

(BUSTAN)(n): «cola».
1. «buztana»: «la/una cola»: A 61, p. 69.

Hay que sefialar que la traducci6n del refran es bastante Iibre;
mas literal serfa: «La mentira cola corta».

2. «buztanac;», «butan-az» (buztanaz): «con la cola»: A 44, p. 64;
B 47, p. 65.
Ante oclusiva parece ser que «z» se pronunciaba «S», como re
coge la grafia de B 47, p. 65.

BUZTAN: Vease BUSTAN.

D

(DARDO){n): «dardo».
«Dardo-ac» (Dardoak): «el dardo»: B 61, p. 74.
Ergativo singular.

DIAGO.
1. «diago»: «dice»: A 20, p. 59, y el paralelo B ·39, p. 59.

SegUn LAF, t. 1, pp. 200-201, se puede referir estas formas a un
nombre «ago»: «boca», y en ese caso serfa un ejemplar paco fre
cuente en euskera, de nombre transformado en verbo con una sim
ple adici6n de afijos personales y la vocal «i». En este caso .«dia..
go» es un agente de 3.a persona singular y un paciente de3.a. per..
sona singular del presente.
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2. «diagonac», «diagon-ac» (diagonak): «el que dice»: A 20, p. 59;
B 39, p. 59.
Es la misma forma verbal que «diago», con la marca de relativo
y la desinencia de caso agente 0 ergativo.

DONE(n): «san» (sfncopa de santo).
«done»: B 51, p. 55; B 63, p. 74.
(Ver SAN).

(DONGE)(n): «malo».
«dongueac», «donge-ac» (dongeak).: «el malo»: A 32, p. 61; B

56, p. 61.
Ergativo singular.

E

EBEN- (inv.): «aqul» ..

«even» (eben): «aqul»: B 44, p. 61.
Cfr. Azcue, T. I, p. 215.

EDEGI(v): «quitar».
«edegui» (edegi): «quitar»: B 59, p. 73.
Cfr. F .R.V., pp. 229, 231: forma de antiguo vizcafno en alter

nancia con «edeki».

EDER(n):. «hermoso», «hermosa».
1. «eder», «eder», «ederr» (eder): «hermosa», «hermosas»: Para ex

plicar por que la misma forma se traduce por singular Y.. plural,
vease la aclaraci6n dada en ANDI, p. 32.
A 55, p. 67; A 56, p. 67; B 15, p. 70.

2. «ederra»: «hermoso», «hermosa»: B 4, p. 69; B 10, p. 68; :B 14,
, p. 70.

3. «Ederr-ac» (ederrak): «la hermosa»: B 24, p. 71.
Er~ativo singular.
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*EDIN: 0 DI..(v). Cfr. LAF = «devenir».
1. «aquio» (AKIO): «dedfcate a», «entregate a», «hazte a»: A 8,

p.55.
Cfr. LAF, t. 1, pp. 89..90: Imperativo agente, 2~a -persona singu
lar; Dativa, 3.a persana singular.
Vease ADIN, p. 30.
Apareee esta misma forma eamo auxiliar en «urra aquio». Vease
URRATU, p.117.

2. «alua aquia», «al ba aquio» -(al ba akia): «si llegas a pader» (si
pudieres): A 21, p. 59; B 28, p. 59.
Cfr. LAP., t. 1, p. 55.

3. «eidin» (zidin): «jaqui cidin: levantada hizo»: B 1, po. 53.
efr. LAF, t. 11, pp. 76..77.

4. «~it~en» (zitezen): «aserra ~it~en»: «rinieron»: A 11, p. 56.
«agiri~ite~en: parecieron»: A 11, p. 56.

5. «didila»: «idora ez didila: na se halle»: A 52, p. 67.
Cfr. LAF, t. 11, p. 51.

EDO (inv~): «0». ...
«eda»: «a»: B 26, p. 71.

EDRIGU (ant.): «Rodriga».
«Edrigu»: B 5, p. 60; B 54, p. 73.

- *EDUN 0 DU-(v) = «ser tenida».
Cfr. LAF, t. 1, pp. 92..93.

1. «dabenac, daben-ac» (dabenak): «el que tiene»: A 53, p. 67; B
31, p. 67.

2. «det»: «yo 10 he»: A 51, p. 66.
Se pad!ia dudar si el nucleo verbal es la perifrasis «det aguiri» a
solamente «det».
Segtin esta ultimo, la traducci6n mas ajustada de A 51 serfa: «Yo
tnadrugadar, clara 10 tengo en las aldas». -

3. «dae» (dok): «tu 10 has»: A 40, p. 64.
Pareee farmar una perffrasis «b~arco doe» de tiempa futuro: «Tu
la habras menester» .

4. «du»: «el/la la ha»: A 63, p. 69.
efr. LAP, t. 2, p. 40; Vease ERAGIN, p. 48.
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5. «(e~)tau» (ez/tau): (<<no) la ha»: B, 45, p. 63.
Forma de presente con la variante «au», tfpica del vizcafno, sin
contraer; serfa una variante de «du» y precedida de la negaci6n
se realiza sorda la <~d-».

6. «Badoc» (badok): «si tienes»: A 40, p. 64.

EDUKI: Ver EUGI, p. 52.

EGIN(v): «hacer».
1. «eguin» (p.p.) (egin): <~hecho»: B 61, p. 74.

El refran traduce «por hazer», pero en el comentario: «obiesen
hecho», que se acerca mas al p.p. que es «eguin».

2. «eguina» (egina): «hecho»: B 64, p. 75. Nominativo singular.
3. «daidi»: «hara»: B 48, p. 72.

Parece ser una errata ese «hera», que aparece en la traduccion del
refran.
Cfr. LAF, t. 1, p. 129.

4. «daguidan» (dagidan):- A 26, p. 60.
Forman un sintagma «iesdaguidan» «huyere» (parece confu-
sion por huire).
Cfr. LAF, t. 1, p. 129.

5. «eguin, e~taroa, eguin ~ taroa» (egin_ eztaroa):- «no suele hacer»:
A 36, p. 63; B 30, p. 63. Es una especie de presente habitual
formado por «egin» y el presente de EROAN (vease p. 49), en
funci6n de auxiliar. Intercalada se halla la negacion «ez».

6. «daguien» (dagien): A 52, p. 67. .
Parece formar sintagma «il daguien»: «mataren»: serfa un even
tual subjuntivo, semejante a «il dezaten».

7 . «guinean», «guinen» (ginean, ginen): «haze»: A 9, p. 55; B 33,
p. 56. Vease ETSAGIN, p. 51.

EGOGI(v): «estarle», «convenirle».
«egogui» (egogi): «estarle»: A 47, p. 65.
Cfr. LAF, t. 2, p. 15.
Ver nota de MANTUA, p. 69.

EGOKI: Vease EGOGI.
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EGUN(n): 1.u «hoy», 2.° «d1a».
1. «egun»: '«hoy»: B 54, p. 73.
2. «eguna»: «el/un dfa»: B 46, p. 57.

No creemos que la diferencia de significaci6n vaya paralela a la
presencia 0 ausencia de la «..a» final.

EGURALDI(n): «tiempo atmosferico».
1. «eguraldi»: «tiempo atmosf~rico»: A 14, p. 57.
2. «eguraldia»: «el/un tiempo atmosferico»: B 46, p. 57.

EGUZKI(n): «sol» (<<cosa que haze al dfa»; eft. B 46, p. 57).
1. «eguzqui», «Eguzqui» (eguzki): «sol»: B 48, p. 66; A 14, p. 57.
2. «eguzquia» (eguzkia): B 46, p. 57.

Aparece en el comentario a este refran un apunte de etimologfa de
«eguzquia» como «cosa que haze 'al dia», derrivado de «eguna»,
que es «ilia» .
.«eguzki», «eguzkia»: serfan variantes libres, siendo la mas carac
terfstica «eguzki», sin articulo. Vease EGUN, p. 46.

EI(inv.): cfr. LAF, t. 1, p. 494: partfcula que expresa un matiz de
voto 0 deseo.
En este refran puede interpretarse tambien con un matiz de con..

jetura 0 probabilidad.
«ey» (ei): B 10, p. 68.

(EKARRI)(v): «traer».
1. «engarren» (engarren): «te trajo»: A 19, p. 58; B 8, p. 58.
2. «ecarc» (ekark): «trae tu (masculino)>>: B 26, p. 71.

efr. LAF, t. I, p. 227.

ELDU(v): «venit».
«eldu da», «elduda» (eldu da): «es venido», «viene»: A 16, p. 57;

B 52, p. 58.
Para «da», vease IZAN, p. 62.
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(ELEXA)(n): «iglesia».
«elexa-ra» (relexara), «eli~ara» (elizara)

p. 65; A 46, p. 65.

ELIZA: Vease ELEXA.

EMAN: Vease EMON.

EMEN: Vease EBEN.

EMON(v): «dar».
«emon»: «dar»: B 63, p. 74.
«emon doa»: B43, p. 72: «suelen dar».

ENE(n): «mi».
«ene»: «mi»: B 61, p. 74.

ENKONIO(n): «pendencia».
«enconio» (enkonio): A. 31, p. 61.

«a la iglesia»: B 11,

(ERAGIN)(v): «hacer hacer», «mover a hacer».
«eragiten du» (eragiten du): «haza hazer»: A 63, p. 69. efr. LAF

11, 40.
«eragiten»: participio presentee V. «du».
El sintagma «eragiten du» parece formar un tiempo presente.
El c6dice A presenta una lectura bastant·e clara de «haza» en ~a

traducci6n castellana. Es posible que se trate de una errata del copista
por «haze» (v. R. V., p. 48).

(ERDI)(n): «medio», «mitad».
«erdia»: «la mitad»: A 24, p. 59; B 35, p. 59.

(EROAN)(v): 1. «llevar»; 2. «soler».
1. «aroa»: «te lleva»: A 19, p. 58; B 8, p. 58.



EL LEXICO VASCO DE LOS REFRANES DE GARIBAY 93

Cfr. LAF., t. 1, p. 291. Vease JOAN.
2. «~tatoa», «e~ taroa» (eztaroa): «no suele»: A 36, p. 63; B 30,

p.63.
El sentido de «soler» esta recogido en AZK, t. 1, p. 260, acep

cion 3.a • Vease EGIN, 5. «Eguin ~taroa», p. 46.

ERRA(TU)(v): «quemar».
«erra ~i~an» (erra zizan): «quem6», «quemar hizo»: A 2, p. 53;

B 1, p. 53.
Etra es el radical de erratu.

(ERRABERRI)(n): «reClen asado».
«erraverria» (erraberria): A 5, p. 54, «erra barria»; B 2, p. 54, v.

comentario a B 2, p. 54.
Podrla quiza discutirse si esta bien incluir «erra barria» como una

palabra compuesta cuando graficamente- estan separadas. Se podrfa en
tonces relacionar «erra» con un participio de ERRATU (vease)... Peto
parece ser que al entrar en composici6n la vocal «e», aparece como
«a»: erre, erraberri; ·etse, etsagaltzaigarri.

ERREGE(n): «rey».
1.. «erregue» (errege): «rey»: A 30, p. 61; B 44, p. 61; B 5, p. 60.
2. «Erregue-ri (erregeri): «al rey»: B 43-, p. 72.

ERROAN(top.): «Roan».
1. «Erroan»: «Roan»: B 5, p. 60.
2. «Erroango»: «de Roan»: B 5, p. 60; A 28, p. 60.

ERROMA(top.): «Roma».
«Erroma»: B 5, p. 60.

(ESAN)(v): «decir», «dicho».
«Essanoc», «Esanac», p. p. (esanok, esanak): «clichos»: A 30, p. 61,

B 44, p. 61.
La diferencia .,. del vocalismo 0/a parece deberse a la utilizaci6n de

diferente artIculo (pr6ximo 0 lejano) (ver BITXI, p. 41).
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ESKU(n): «mano».
«escu» (esku): A 6, p. 55; B 51, p. 55.

ESNE(n): «leche».
«esne»: B 38, p. 72.

ESTARIA(n): «cobertura».
«estaria»: B 24, p. 71.

(ESTU)(n): «apretado».
«estuago», «estu-ago», (estuago): «mas apretado»: A 17, p. 58; B

60, p. 58.

ETA(inv.): «eta».
1. enlace = «y»: A 13, B 32, p. 57. A 14, B 46, p. 57. A 16, p. 57.

B 52, p. 58. A 27, p. 60. A 34, B 57, p. 62. A 46, B 11, p. 65.
A 49, p. 66. A 62, p. 69. B 11, p. 65. B 44, p. 61. B 53, p. 69.

2. concesivo: B 6, p. 60; A 25, p. 60.
En el B 6 «eta» se halla separado de «ygaro» y en A 25 fundido
graficanlente = «ygarota».

3. final: A 26, p. 60.

(ETORKIZUN)(n): «10 por venir».
«etorqui~na» (etorkizuna): A 29, p. 61.

ETORRI(v): «volver».
«etorri» (p. p.): B 29, p. 53.

(ETSAGALTZAIGARRI)(n): «destruidor de la casa, hacedor perde
dor de casa».
«echagal~aigarria», «esa gal~ay garria» (etsagaltzaigarria): A 5, p. 54;

B 2, p. 54 (ver ETSE).
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(ETSAGIN): «hacer -la casa».
«echa guinean» (etxa ginean): A 9, p. 55 (etsaginean); B 33, p. 56,

«hace la casa». (Vease ETSE) .

(ETSE)(n): «casa» ..
1. «echa» (etxa), «esa» (etsa): «casa», parece que s'e emplea esta for

ma con -a en sintagmas que tienen un grado de composicion bas
tante elevado.

2. «echea» (etxea): la casa: A 31, p. 61; A 9, p. 55; B 33, p. 56; B 3,
p. 69; A 5, p. 54; B 2, p. 54.

3. «ese-an» (etsean): «en casa»: B 14, p. 70.
4. «echera (etxera): «a casa»: A 1, p. 53.

ETXE (ver ETSE).

(EUGI)(v): «tener».
«euguia» (eugia), p. p. ,en nominativo sing.: «el tener»: A 35, p.

62; B 22, p. 62; A 59, p. 68:
efr. LAF., t. 1, p. 214.

EURI(n): «lluvia», «agua de lluvia».
1. «euri»: «lluvia»: A 6, p. 55, A 14, p. 57, B 48, p. 72.'
2. «euria»: «la lluvia»: B 56, p. 61; B 46, p. 57.

(EUTSI)(v): «tentar».
«ausbo»: «tenta», A 26, p. 60.
Parece una errata del copista par «ausho» (autso): en cuanto a

la forma vasca, Cfr. LAF., t. I, p. 176-177; tambien la traducci6n
«tenta» podrfa estar err6neamente par «tente» = «sujeta» mas en con
sonancia con el sentido del refran.

EZ (in): «no».
«ez», «~» (ez).

1. Negaci6n al comienzo de oraci6n: A 35, p. 62, B 22, p. 62; A 59,
p.68.

2. Correlaci6n: 1.° ez... 2.° BAI: A 37; p. 63; B 45, p. 63.
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3. Correlacion: 1.° (BAI) ... "2.° ez: B 59, p. 73; A 55, p. 67, B 15,
p.70.

4. Correlacion: 1.° EZ... 2.° EZ?: A 13, p. 57; B 18, p. 56; B 32, p.
57; A 12, p. 56; A 27, p. 60.

5. Ez al fin de todo el refran pero no bimembre: B 25, p. 71; B 63,
p.74.

6. Ez ante verbo: A 52, p. 67; B 44, p. 61; A 30, p. 61; A 36,. p. 63;
B 30, p. 63; A 56, p. 67; B 10, p. 68.

EZAUN(v): «conocido».
«e~aun» (ezaun): B 25, p. 71.

EZE(inv.): «que» (efr. AZK, t. 1, p. 296: conjun(:ion ilativa), «ece»:
«ce» (eze, ze): A 30, p. 61; B 44, p. 61.

EZER(inv.): «algo».
Aparece solamente en la composicion «ecervere ~eac»: B 9, p. 68;

efr. EZERBEREEZA.

(EZERBEREEZA)(n): «nonada», «nonaderla».
«e~e vere ~ac» (ezebereezak): A 58, p. 68: «nonaderlas».
«ecervere e~eac» (ezerbereezeak): B 9, p. 68: «nonadas».
Serfa un sintagma sustantivado compuesto de «~zer» (vease EZER).

«vere» (vease BERE). «e~» (vease EZ).
Y con el artfculo en plural traduciehdo miembro por miembro ten

drfamos: «algo tampoco no las» e invirtiendo el orden .«las noalgo
tampoco» = «las nonadas».

(EZKALU): «pez pequefio». Cfr. AZK, t. "I, p. 299: «bermejuela» ..
1. «~calua» (ezkalua): B 60, p. 58; «pez pequeno».
2. «e~caluac (ezkaluak): B 60, p. 58; «peces pequenos».

G

GAIZTO: Vease GAXTO.
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GALDU(v): «perder». ".'z-

1. «galdu»: «perder»: B 3, p. 21.
2. «gal~ay(n) (galtzai): «perdedor»: A 5, p. 54.

Vease ETSAGALTZAIGARRI. B ?, p. 69. Es tefran paralelo al
A 5, por 10 que parece que «galtzai» solo se presenta. en composicion.

GALTZAILEA(n): «perdedor».
«gal~aylea» (galtzailea): «perdedor»: B 3, p. 69.

(GAXTIGA)(n): «castigo».
«gaxtigaetan» (gaxtigaetan): «en 108 castigos»: B 55, p. 73.

(GAXTO)(n): «malo».
1. gaxtoa (gaxtoa): «el malo»: B 55, p. 73. '
2. gaxto-ac (gastoak): «el malo» (suj-ag.)~ B 12, p. 70.

Es de notar la oposici6ri «onak~gaixtoak» reflejada en el refran.

(GAZTA)(n): «queso».
gastac (gaztak): «los quesos»: A 11, p. 56.

(GEI)(n): «cosa».
1. guei-oc (Geiok): «las cosas»: B, 15, p. 70.

(GEIEN(n): «la mayor parte 0 cantidad».
1. gueiaenean (Gei(a)enean): «pot la mayor p~r.:te»: B 4, p. 69.,

• ,1 "'" .....

GERRA(n): «Guerra».
1. «guerra» (gerra): «guerra»: B 14, p. 70.'
2. «guerrea» (gerrea): «la guerra»: A 33, p. ~2;- B· 58, p. 62.

(GEZUR)(n): «mentira».
1. «g~urrac» (gezurrak): «la mentira».

Sujeto agente: A 61, p. 69.



98 JOSE RAMON ZUBIAUR - JESUS ARZAMENDI

Urquijo, en R. V., pp. 46-47, nos da una traducci6n mas ajusta
da que el manuscrito:

«La mentira (tiene) la cola rota».

GINDA(n): «guinda».
1. «guinda» (ginda): «la guinda».

A 7, p. 55; B 41, p. 55.

GIZA(n): «hombre».
1. gui~a (giza): «las esperanzas»: A 38, p. 63.

Urquijo traduce en singular: «la esperanza de 10s hombres ... », 10
cual se ajusta mas al texto del refran.

Cfr. Azcue, I, pp. 349..350.

GIZON(n): «hombre» (vease GIZA).
1. «Gui~on» (gizon): «hombre»: A 10, p. 56; B 21, p. 56.

El copista parece haber olvidado aquf la cedilla en «Gui~on» que
aparece sin embargo en los otros casos.
B 3, p. 69; B 4, p. 69.

- Gui~ona (gizona): «e1..hombre». Paciente.
A 37, p. 63; B 45, p. 63; A 52, p. 67.

3. Gui~onac, Gui~on-ac (Gizonak): «el hombre». Ergativo singular.
A 37, p. 63; B 45, p. 63.

GOGAETA(n): «pensamiento».
«gogaeta»: «pensamiento»: A 57, p. 68; B 34, p. 68 (y comenta

rio). ,
Cfr. Azcue, I, p. 354.

GOGO(n): «pensamiento».
1. «gogo»: «pensamiento»: A 10, p. 56; B 21,p. 56.

Urquijo traduce ambos refranes en su parte final: «... todo pen..
samiento». .

2. «gogo-az» (gogoaz): «con el pensamiento»: B 33, p. 56 (ver go
zoz, A 9, p. 55).
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GOGOETA (ver GOGAETA).

GOIZ (vease GOX).
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GOIZTARRA(n): «madrugador».
«goyz(tarra)>> (goiztarra): «madrugador»: A 50, p. 66. Vease GOX.

(GOLDE)(n): «yogo».
1. «goldea» (goldea): «el yugo»: A 42, p. 64.

GONZALO(antr.): «Gonzalo».
«Gon~alo»: B 55, p. 73.

GORA(inv.): «arriba, caro».
1. «gora» (gora): «para arriba»: A 12, p. 56. (vease Oe-ra).
2. «gora» (gora): «caro»: A· 28, p. 60; B 5, p. 60.

efr. AZK, I, 359.

GORAINTZI: «recuerdos», «encomiendas».
1. «gorainci» (goraintzi): «encomiendas»: B 23, p. 71. efr. AZK I,

360.

GORDE(v): «guardar».
1. «gorde»: «guardar»: A 35, p. 62; B 22, p. 62.

GORRI(n): «rojo», «colorado».
1. «gorri»: «colorado»: B 49, p. 72; B 50, p. 73.
2. «gorric» (gorrik): «raja»: agente sin artIculo. B 48, p. 72.

Urquijo, R. V., traduce siempre par «rojo».

GORULARIA(n): «hi1andera».
1. «gorularia»: «hilandera»: A 54, p. 67.
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GOSALDU(v): «almorzar»..
1. «gosaldu»: «almorzar»: B 7 (comentario), p. 54.

(GOSE)(n): «hambre».
1. «gosea»: (el) hambre: B 7 (comentario); p. 54.

GOX: «maiiana», «temprano».
1. «goiz»: «temprano»: A 3, p. 54.

N6tese la oposici6n: «goiz-verandu>~, (ver verandu).
2. «gox»: «temprano», «mafiana»: B 7, p. 54; B 48, p. 72.

Aqui «gox» se opone a «Arras», es decir, «maiiana» a «tarde».
(V. Arras): B 49, p. 72.

GOZO(n): «dulce», «sabroso».
1. «gozo»: «sabroso»: A 7, p. 55.

Urquijo, ·R. V., pp. 7-8, traduce «dulce», quiza para acentuar mas
la oposici6n «min-gozo», amargo-dulce.

2. «g~o» '(gozo): «sabroso»: B 41, p. 55.
3. «gozo~» (gogoz): «segt1n (su) pensamiento»: A 9, p. 55 (ver «go

goaz», B 33, p. 56, parece ser que se trata de una confusion de
letra 0 escritura por «gogoz», palabra a la que conviene mejor
la traducci6n del refran).

GURA(inv.): «aficionado, deseador».
a) «-gura»: «deseador»: B 38, p. 72 (y comentario).

Su comentario nos aclara el valor semantico y sufijaI del tt~rmino.

GURE(n): «nuestro».
1. «gure»: «nuestro»-: A 19, p. 58; B 8, p. 58.
2. «gurea»: «(el) nuestro»: A 46, p. 65; B 11, p. 65.
3. «gurearen»: «de nuestro/a»: A 58, p~ 68; B 9, p. 68·.

(GUZTI(n): «todo».
1. «guztia»: A 38, p. 14.
2. gu~tiac» (guztiak): «todo, todas»: A 58, p. 68; B 9, p. 68.
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(IDE)(n): «igual».
1. «idea»: «(el/un) igual»: A 50, p. 66; Cfr. AZK, t. I, p. 391.

IDI(n): «buey».
1. «idi»: «buey»: A 42, p. 64.
2. «idia»: «(el) buey»: B 26, p. 71.

IDORO(v): «hallar».
1. «idoro (p.p.) (ez didila) «no se halle»: A 52, p. 67.
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IES (egin)(v): «huir».
1. ies (daguidan) (ies dagidan): «huyere»: A 26, p. 60. (ver AZK, t. I,

p. 398).
Vease «4. daguidan», p. 46.

IGARO(v): «pasar».
1. «igarota»: «pasados»: A 25, p. 60.
2. ygaro (igaro): «pasado(s)>>: B 6, p. 60.
3. (a)ygara ((a) igara): «pasa»: A 34, p. 62; B 57, p. 62.
Nota: Creemos que la a-, inicial, de «aygara» debe ser la a final de

la conjunci6n «eta», repetida. En cuanto a la forma «ygara», ver
el comentario del refran, y Lafon, op. cit.

IGERRI(v): «conocer». ")'
1. «iguerri» (igerri): «conocer» : A 43, p. 64.

Urquijo traduce «adivina» (v. p. 35), que es la acepci6n dada por
AZKa «Igarri» (t. I, p. 395).

IGES (V. IES).

IGDI(v): «aborrecer».
(Ver AZK, I, p. 397).

1. yguiny (igul): «aborrece»: B 24, p. 71.
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(IKATZ)(n): «carbon».
1. «ica~a» (ikatza): (el) «carbon»: A 4, p. 54; B 17, p. 54.

IL (EGIN)(v) : «matar».
1. «il (daguien)>> «(il dagien)>>: «mataren»: A 52, p. 67.

ILINTI(n) : «tizon».
1. «ilinti»: «tizon»: A 6, p. 55; B 5-1, p. 55.

(IRUDI)(v): «parecer(se)>>.
1. «dirudi»: (se) parece: A 45, p. 65; B 19, p. 65; B 64, p. 75.

(ITSU)(n) «ciego».
1. «isuac» (itsuak): «el ciego» (sujeto agente): A 43, p. 64.

(ITZ)(n.): «palabra».
1. «i~ac» (itzak): «palabras»: A 48, p. 66.

Sin traduccion en el manuscrito, es interpretado ·por Urquijo como
su paralelo: B 27, p. 66.
Ver el comentario de este ultimo, y el termino «palabras», y tarn
bien R. V., pp. 38-39.

2. i~..oc (itzok): «palabras»: B 15, p. 22. Vet BITXIOK, p. 41.

(IZAN)(v): «ser».
Cfr. LAFON, verbo *ZA../-*A-.
Presente

1. a) da: «es».
Cfr. LAP., t. I, p. 86. A 28, p. 60; B 5, p. 60. A 7, p. 55; B
41, p. 55.

2. «dira»: «son».
A 30, p. 61; B 44, p. 61.

3. Presente con sufijo -la-
a) «dala»: «siendo» (que es): A 7, p. 55; B 41, p. 55; A 28, p. 60;

B 5, p. 60.
b) «direala» (direala): «siendo» (que son): A 39, p. 64.
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4. Presente con sufijo relativo (Laf. I, p. 86).
«gareana»: «que somos»: A 23, p. 59.

5. Futuro perilrastico ordinarioJ cfr. LAF., 1, p. 86.
«i~ango da» (izango da): B 61, pp. 26-27.

6. Subjuntivo
«garean»: «seamos»: A 23, p. 59.
_2.0 Supositivo: indica hip6tesis contraria a la realidad.

7. «valiz» (balitz): (si) fuese: A 56, p. 67. Cft. LAP, t. 1, p. 499.
8. «vay liz» (bai litz); (si) fuese: B 10, p. 68.

Sobre esta forma dice LAF., I, p. 87: «On doit'lire «valiz» au
lieu de «vay Iiz» ou l'«y» a ete ajoute par erreur, sans doute 'a
cause du voisinage de «ey liz».

9. «valisco» (balizko): «de si fuese»: A 36, p. 63; B 30, p. 63; Cfr.
LAF., t. 11, p. 128.

10. Votivo con pr,ejijo «ei-» V. El) p. 47) Clr. LAF) t. lJ pp. 86-7.
«eiliz», «ey liz» (eilitz): A 56, p. 67.
LAF. afirma, t. I, p. 87: «La traduction de A 56 n'est pas exacte:
valiz n'est pas ttaduit: B 10, p. 68.
Vet Urq., p. 44 (e1 R. V.).

(IZAN(A))(n): «haciendo» (haber?).
1. «i~anoc» (izanok): «las haciendas»: A 60, p. 68. Vease BITXIOK,

p.41. -

(IZEN)(n)·: «nombre».
1. i~enoc (izenok): «los nombres»: A 60, p. 68. Vease BITXIOK,

p.41.

J

(JABE)(n): «duefio».
1. «jabea»: (el) duefio: A 45, p. 65; B 19, p. 65.

}AGI(v): .«levantarse».
1. «jagui» (\idin) (jagi (zidin)): «se levant6: A 2, p. 53; B 1, p. 53.
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(JAKIN)(v): «saber».
1. «daqui» (daki): «sabe»: B 55, p. 73.

JAN(v): «corner».
1. «jan»: «corner»: A 13, p. 57; B 32, p. 57.

(JARRAIKI)(v).
1. «darrai~u» (darraizu): «os sigue»: A 33, p. 62; B 58, p. 6~. Cfr.

LAF, I, 186. .

JAUN(n): «senor».
1.- «Jaun»: «senor: A 6, p. 55; B 51, p. 55; B 63, p. 74.

(JOAN)(v): «soler».
Seglin Azcue, t. I, pp. 417-18, es «una de las palabras que ha

dado lugar a mas curiosas variantes», y en su 3.~· acepci6n:, «soler»" di
ce tambien: «es uno de los procedimientos para indicar el modo ha
bitual».
1. «doa» (doa): «suele»: B 43, p. 72.

Curiosamente constatamos, contra 10 afirmado par Azkue .a, ,con
tinuaci6n de 10 citado, que acompafia a un verba transitivo.

2. (~e) (parece ser errata par «~») toa (ez) toa): «(no) suele»: A 30,
p.61.

3. (ez) toa «(ez) toa): «(no) suele»: B 44, p. 61.
Dice tambien Urq. R. V., p. 26: «Fijese el lector en la forma
«~etpa» pot «eztoa» del primero d~ estos proverbios. Encontra
mos el mismo fen6meno «<ce eguic» par «~ eguic», etc.) en 108

R. y S. de 1596, y en el Capanaga».

JUDA(Antr .) : «Judas».
1. Juda: Judas: A 16, p. 57; B 52, p. 58.
2. Judaetan: «en (el ilia de) Judas»: A 62, p. 69; B 53, p. 69.

K

(KAPA)(n): «capa».
1. «capea» (kapea): «hi capa»: B 62, p. 74; Cfr. AZK, I, p/467.
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KATU(n): «gato».
1. «catu» (katu): «gato»: B 38, p. 72.

(KIZKI)(n): «garabato» (gancho retorcido).
1. «quizquiaz» (kizkiaz): «con el garabato»: A 18, p. 56.

10j

(KOBRU)(n): «cobro».
1. «cobrua» (kobrua): «(el) cobro»: B 42, p.: 72. (Ver el comentario.)
Nota: Dada la introducci6n del refran el significado de entonces de

«kobrua» estarla mas pr6ximo a 10 qU'e dice Azcue, t. I, p. 493:
«gente util... , comportamiento», que 10 que hoy evoca en nosotros
clicho termino castellano.
Cfr. Diccionario. de' A-utoridades, t. 11, p. 387;' Edic. de la Real
Academia Espafiola. Madrid, 1729.

(KONTAKIZIJN)(n): «la, por contar».
1. «contaqui~una» «kontakizuna): «10 por contar»: A 29, p. 61.

L

LABUR(n): «corto».
1. «labur»: «corto»: A 61, p. 69.

L~(n): '«trabajar».
(V. Azcue, t. I, p. 521 = trabajo, labor).

1. «lan»: «trabajar»: A 13, p. 57; B 32, p. 57.
2. <<1ana» (lana): «el/un trabajo», «labor». Comentario del B 32, p. 57.

(V. NEKE).

LARREA(top.): «Larrea».
1. «Larrea»: «Larrea»: A 50, p. 66.

LATAAGIN (Vease LATAGIN).

LATAGIN(n): «muela». :,.

1. «lataaguina»«(lataguifia»: «·muela» ..
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Comentario del B 31, p. 67.
(V. AGIN(A)), p. 30.

LAURENTI(Antr.): «Lorenzo».
1. «Laurenti»: «Lorenzo»: A 6, p. 55; B 51, p. 55.

LEGEZ(inv.): «como».
1. leguez (legez): «como»: A 22, p. 59; A 23, p. 59.

(LEKU)(n): «pueblo» (lugar ?-).
(Ver Azcue, I, p. 540.)

1. «lecua» (lekua): «el pueblo» (lugar ?): B 42, p. 72.

(LOTSABAGE)(n): «sinverguenza».
1. «losavagueac» (lotsabageak): «el sinverguenza»: B 37, p. 71.

(LUKI)(n): «zorra».
(Ver Azcue, I, p. 557.)

1. «Luquia» (lukia): la zorra.
Comentario al A 48, p. 66.
(V. MANTURIOA.)

M

(MADARlKATU)(v): «maldecir».
«madaricatua» (p. p. en nomin, sing.): «el maldito». Comentario del
B 56, p. 61.

(MADARlKATUTASUN)(n) : «maldici6n».
«madaricatutasuna»: «maldici6n». Comentario del B 56, p. 61.

(MAGAL)(n): «alda».
1. «magaletan»: «en las aldas»: A 51, p. 66.
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(MANDATARI)(n): «comisionado, "mensajero».
«mandatiriric» (mandatiririk): «de mensajero» (partitivo) : B 13,

p.70.

(MANDO)(n): «macho, mulo».
«mandoa» (mandoa): "«(el) mulo»: A 19, p. 58; B 8, p. 58.

(MANTU)(n): «manto».
1. «mantua»: «el manto»: A 47, p. 65.
Nota: La lectura del manuscrito nos ha hecho corregir el «estaba»

de Urquijo, p. 38, por «estale» = «le esta», que ademas se ajusta
mejor al tiempo verbal del termino. La lectura de la «1» (de «esta..
le») no es clara, pero la vocal final es «-e» sin lugar a duda.
El mismo Urquijo da a continuacion su traduccion en Presente,

ajustandose al texto del refran: «Conviene a Martin el Manto». Ver
R. V., p. 38.

(MANTURIO)(n): «armaclijo».
«manturioa»: A 48, p. 66.

2. maturioari: «al armadijo»: A 48, p. 66.
«manturioari»: B 27, p. 66.
Vease comentarios a ambos refranes.

Nota: El refran A 48 aparece sin traducci6n en el manuscrito, aunque
seguido de un amplio comentario. Ver p. 66. Asf entendemos que
el refran es una slntesis de la frase supuesta de la zorra. «Pala
bras son esas para cogerme, y no obras para regalarme».
Finalmente, la traducci6n literal del paralelo B 27 conviene a ambos.

MARIA(Antr.): «Maria».
1. «Marfa». «Maria»: A 58, p. 68; B 9, po' 68.

MARKINA(top.): «Marquina».
1. «marquina» (Markina): «Marquina»: A 49, p. 66.

MARTI(n): «Marzo»."
1. Marti: «marzo»: A 14, p. 57.
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Pronunciaci6n
(miia)

Quiza por oIvido, eI manuscrito pone «Mareo», sin cedilla, que
Urquijo repone acertadamente. Vease R. V., p. 13.

2. «Martiac» (Martiak): Marzo (sujeto agente): A 44, p. 64.
Los correspondientes de ambos refranes: B 46, p. 65, y B 47, p. 65
muestran Urri(a) en lugar de Marti. (Vease Urri(a), p. 117).

3. «Martian» (Martian): «en Marzo»: A 15, p. 6.

(MARTIN)(Antr.): «Martin».
«Martin-en»: «de Martin»: B 63, p. 74.

MATXIN(Antr.): «Machin».
Matxini: «a Machin».
(Seglin Azcue, 11, p. 24 = nombre familiar por Martfn): A 47,

p. 65; Ver MARTIN.

(MENDI)(n): «monte».
1. «mendiac» (mendiak): «el monte» (sujeto agente): A 37, p. 14;

B 45, p. 63.
2. «mendia»: «al monte» (objeto directo), nominativo singular: A 37,

p. 63; B 45, p. 63.
3. «mendian»: «en el monte»: A 52, p. 67.

MERKE(n): «barato».
1. merque (merke): «barato»: A 28, p. 60; B 5, p. 60.

(V. Gora).

MILA(n): «mi1».
1. mila: «mil»: A 25, p. 60; B 6, p. 60.

(MiI)(n): «lengua».
(Azcue da, 11, p. 34; mihi, miin).

1. miia (miia): «la lengua»: A 53, p. 67; B 31, p. 67.
Segun las notas foneticas' del Comentario del B 31, creemos poder

interpretar:
Grafias
«miia»: A 53, p. 67.
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«mifia»: B 31, p. 67.
(Vease Min).
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MIN(n): «dolor». «amargo»-.
1. «min»: «dolor»: A 53, p. 67.

Hemos tenido que corregir a Urquijo -tras la lectura del manus
crito- pues aquel pone «mifi-dabenac», separados, y con:funde el ar..
tfstico punto de «min» con el tilde. (Vease A 53, p. 67).
2. «min»: «dolor»: B 31, p. 67.

Seglin las notas foneticas del comentario del B 31, ya citadas, cree..
mos poder interpretar:
Gra/ias Pronunciacion
«min» : (A 53, p. 67; B 31, p. 67) (min(a) )

Segtin dichas notas, parece que habfa oposici6n fonol6gica entre:
«fi» (A) «ifi» (B) = (li)

y
«i n) (A) (B) = (in)

3. «min»: amargo (opuesto a «gozo»): A 7, p. 55; B 41, p. 55.
(V. Gozo).

MOETA(n): «modo, genero».
1. «moeta»: «modo, genero»: A 57, p. 68; B 34, p. 68.

MORO(Antr.): Moro.
«Moro»: B 55, p. 73.

(MUNDU)(n): «mundo».
1. «mundua»: «(el) mundo»: B 37, p. 71.

MUTIL(n): muchacho, mozo.
1. «muti1»: muchacho: B 12, p. 70.

N

(NAAR)(n): «espino, espina».
(Ver Azcue, 11, pp. 66-7).
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1. «naarra»: «(la/una) espina»: B 36, p. 71.

(NAGI)(n): «perezoso».
1. «naguia» (nagia): «el perezoso»: A 2, p. 53; B 1, p. 53; B 3, p. 69.

(NARRU)(n): «(piel), cuero».
1. «Narrua»: «el cuero»: B 59, p. 73.

(NEGU)(n): «lnVlerno».
1. «negua»: «el invierno»: A 16, p. 57; B 52, p. 58.

(NEKATU)(v): «trabajar, fatigarse».
1. «necatua» (p. p. en nomine singular) (nekatua): «trabajado»: A 10,

p.56.

(NEKE)(n): «trabajo».
1. «nequea» (nekea): «el trabajo». Comentario del B 32, p. 57.
2. «nequez» (nekez): «con trabajo»: A 46, p. 65.

(V. Tormentuz).

NI(n): «Y0».
1. «ni»: «yo»: A 51, p. 66.
2. «neuc» (neuk): «yo» (Suj. activo intensivo): A 26, p. 60.

(V. Eutsi, p. 52).

NOLAANGO (invar.): «cual».
1. «nolaango»: «cual»: B 42, p. 72.

(NOR)(n): «Quien». «Cada uno».
(Seglin Azcue 11, p. 83-4: 1) Persona; 2) Cada uno.

1. «norc» (nork): «cada uno» (suj~to activo): A 9, p. 55; A 4, p. 54;
A 57, p. 68.

2. «noe» (nok): «cada uno» (sujeto aetivo): B 33, p. 56; B 34, p. 68.
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NORA(invar.): «a d6nde».
1. «nora»: «a d6nde»: B 26, p. 71.

o

OBE(n): «mejor».
1. «obe»: «mejor»: A 39, p. 64.
2. «obea»: el/un mejor»: A 50, p. 66.
3. «obiac» (<<obiak): «10s mejores»: A 39, p. 64.

(OE)(n): «cama».
1. «oera»: «a la cama»: A 12, p. 56.

(V. berean).

OGI(n): «pan».
1. «ogui» (ogi): «pan»: A 5~ p. 54; B 2, p. 54.
2. «oguiz» (ogiz): «de pan»: A 30, p. 11; B 44, p. 11.
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OI(invar.): «costumbre» (Azkue,, 11, p. 98..4.° acep.).
1. «oy» (oi) (<<no es traducida en el manuscrito»), «soler»: A 30, p. 61.
Nota.' Seg6n Lhande, p. 792: «ohi = pp. de «ohitu». Adver. qui se

place entre le v. et son aux. et lui donne le sens de: avoir cou-'
tume de, habitude»: B 44, p. 61.

Nota.' _La traducci6n de este refran nos da el matiz apuntado por
Lhande.
(V. "Joan).

(OIAL)(n): «pano».
11. «oiala»: «el pano»: A 28, p. 60; B 5, p. 60.

lOLA)(n) : «£abrica, herreria».
Ill. «oleac» (oleak): «la herrerfa» (sujeto agente sing.): A. 36, p. 63;
I B 30, p. 63.
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OLASO(Antrop.): «Olaso».
1. «Olaso»: «Olaso»: B 61, p. 74.

(OLO)(n): «avena».
1. «oloa»: «la avena»: B 63, p. 74.

ON(n): «bueno/a».
1. «on»: «buena»: A 56, p. 67; A 39, p. 64.
2. «ona»: «(el) bueno»: B 10, p. 68.
3. «onae» (onak): «los buenos» (sujeto paeiente): A 39, p. 64.
4. «onae» (onak): el bueno (sujeto agente): A 12, p. 56; B 23, p. 71
5. «onari»: «al bueno»: B 23, p. 71.

(V. OBE).
(V. ONAENA).

ONAENA(n): «el mejor».
«onaena»: «el mejor»: B 13, p. 70.

(ONDO)(n): «punta, cabo».
(Seglio Lhande, pp. 809 y 450 = «fond», «cote oppose a l'ouver

ture»).
1. Ondere-an (onderean) desde el cabo. B 36, p. 24.
Nota: La lectura del manuserito nos haee eseribir «ondere-an», .aun..

que la cita de Lhande nos hace pensar que 16gieamente pudiera
ser «ondore.. an».

(ONTZI)(n): «nave».
1. «on~iac» (ontziak): (las) naves: A 62, p. 69; B 53, p. ·69.

(Y su eomentario).

(OPIL)(n): «torta, pan».
1. «opilari»: «al pan»: A 4, p. 54; B 17, p.. 54.

(Y comentarios).

HORA(n).: (perro), «mastfn».
1. «hora»: «el perro» (objeto directo): A 52, p. 67.
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(ORDU)(n): «hora».
1. «otduan»:«~ la hora»: A 1, B 29; p. 53.

«entonces»: A 46, p. 65.
«en aquella hota»: B 11, p. 16.

(ORl)(n): «ese».
(Vease Azcue, t. 11, p. 121).

1. «orri»: «a esse»: A 26, p. 60.
(v. R. V. p. 21 y 5.).

11~

OTORDE(n): «compuesto de pan».
(Vease Azcue, 11, p. 142, «ot»: var. de «ogi», en 105 derivados,

y 145, «ototde»: «a trueque de pan, en echange de pain».) Y aparece en
una cita de Reftanes y Sentencias, ibIdem).
1. «ot arde» (ot orde): «suplemento de pari-»:' A 59, p. 68.

(OTS)(n): «tuido».
~J ...~ •

1. «~~ha» (otsa) : «(el) ruido»: A 3, p. 54.
2. «osa» (otsa): «(el ruido»: B 7, p. 54.

(OTSO)(n): «lobo».
1. «oshoac» (otsoak): «ellobo» (sujeto agente): :B 13, p:'70.

(Ver el comentario Fonetico). -

OTZ(n): «frlo».
1. «~» (otz): «frlo»: B 16, p. 70.

(OTZARA)(n): «cesto, canasta».
1. «o~arara» (otzarara): «al cesto»: A 18, p. 58.

p

PALABRAS: « » (V. itzak).
1. «palabras» (id): B 27 (y comentario), p. 66.
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PERUTXO(Antrop.): «Perucho» (diminutivo de Peru).
1. «Perucho» (Perutxo): «Perucho»: A 26, p. 60.

(V. PIERUK).

(PIERU)(Antrop.): «Var. de Peru, nombre vulgar de Pedro». Azcue,
t. 11, p. 164.

1. «Pieruc» (Pieruk): «Peru» (sujeto agente): A 22, p. 59.

(PIKU)(n): «higo».
1. «picua» (pikua): «el higo»: B 25, p. 71 (y comentario).

PUSES (EMON)(n): «(dar la) higa».
«pusesa» (emo~): (puxes (emon)): (dar la) higa.
Urquijo nos explica; v. R. V. pp. 58..59, por un lado la ausencia

de este termino «pusesa» en los diccionarios vascos, y por otro lado 108
diversos significados de la palabra «Higa», de 108 cuales ,citamos a con
tinuaci6n el que mejor conviene al refran.

«Higa: se llama tambien 'la acci6n que se hace con la mano, ce..
rrado el puno, mostrando el dedo pulgar por entre el dedo fndice
y el de en medio, con la cual se sefi~laba a las personas in.fames y
torpes, 0 se hacfa burla y desprecio de ellas... ».

Diccionario de la Lengua Castellana, Real Academia Espafiola, 1734,
t. 4.°, p. 154.

s

SALSA(n): «Salsa.
1. «sal8a» (saltsa): «salsa»: A 3, p. 54; B 7, p. 54.

SAN: «san(to)).
(V. DONE). ,
1. «San»: «San(to)>>: A 16, p. 5i.
2. «Sanet»: «San(to)>>: B 52, p. 58-.
3. «Santi»: «San(to)>>: A 6, p. 55.
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SAI(n): «Quebrantahuesos» (buitre).
(V. Azcue, 11, pp. 198-9). '''--.
1. «say-ac» (sajak):. «el quebrantahuesos» (sujeto agente): B 25, p. 71.

; I

(SARE)(n): «red».
1. «saroac» (saroak): «las redes»: A 17, p. 58.

(Ver el comentario sobre Arrayna y Eccaluac).
Aquf, una vez mas, hemos comprobado que el. manuscrito dice

«Saro-ac», 10 que Urquijo ha crefdo deber corregir en «Sareac». Es
verdad que Azcue da «Sare=red» (11, p. 208) y los significados de
«saro»: «gloton» (11, p. 210), parecen alejarnos del «saro» de nues
tro refran.

SIMON(Antrop.): «Simon».
1. «Simon»: «Simon»: A 62, p. 69; B 53, p. 69; A 16, p. 57; B 52,

p.58.

(SUR)(n): «nariz».
1. «surra»: «la nariz»: A 22, p. 59.

T

TATI(inv.): «tate»..
(Segtln Azcue 11, p. 271: tati: «acto de ofrecer y no dar», «tati
egin = hacer tate»).

1. «tati tati» : «tate tate»: B 55, p. 73.
Nota: Seg6n el Diccionario de la Real Academia ~spafiola, 19.a edi..

cion, 1970, p. 1.247.
«tate (dellat. tatae). Voz que equivale a icuidado! 0 poco a p·oco.
Usase tambien repetido».

TXIPI(n): «pequeno».
(V. Azcue, t. 11, p. 325, sus variantes).

1. «chipi» (txipi): «pequefio»:. A 60, p. 68.
2. «chipia» (txipia): «(la) ... pequefia»: B 20, p. 70.
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(TOLEDO)(top.): «Toledo».
1. «Toledorem»: «a Toledo» «al par) de Toledo): A 50, p. 66.

Dicha ..rn, bastante clara en el manuscrito, debe ser una errata por
la ..n del genitivo vasco, teni·endo _~a expresi6n valor cornparativo.

efr. Azcue, Mor£., p. 212 y s.

(TORM;ENTU)(n): «trabajo, £atiga».
1. «tormen-tuz» (tormentuz): «en trabajo» (V. NEKEZ): B 11, p. 65.

(TRESNA)(n): «utensilio, menaje».
1. «tresneac» (tresneak): «el menaje» _(arbar) (sujeto agente): A 45,

p.65.
2. «tresne-ac» (tresneak): «el menaje»: B 19, p. "65.

u

(UGARI)(n): «abundante».
1. «vgaria»: «(la) abundosa»: A 54, p. 67.

UR(n): «agua».
1. «vr»: «agua»: A 27, p. 60.
2 .. «vra»"~ «el agua»: A 25, p. 60; B6, p. 60.
3. «v"rac» (urak): «el "agua» (sujeto agente): A 19, p. 58; B 8, p. 58.

(URI)(n.): «villa, ciudad».
(En Azcue, t. Il,-p. 370: ..l.a acepci6n = lluvia; 2.a acepci6n =

villa, en B, G).
1. «vria» (uria) : «la villa»: A 2, p. 53; B 1, p. 53.

URDE(n): «cerdo».
1. «urde»: «cerdo»: A 26~ p. 60.

(Ver ORI).
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URRATU: «deshacer{se), descoser».
(Es la 4.a acepcion de Azcue, 11, p. 374).

1. «urra (aquio)>> {urra (aIdo)): «Deshaz{e)te del»: Es un imperati
vo... Radical + Auxiliar.
(Ver EDIN, p. 44): A 21, p. 59; 13 28, p. 59.

DRRAN: «cerea».
1. «urrago»: «mas cerea»: A 17, p. 58; B ,60, p.. 58.

lTRRETXP{top.): «avellano».
(V. Villarreal de D.).

DRRI{n): «Marzo».
(En Azcue, t. 11, p. 376: 5.a aeepcion: «s'etiemb~~»; 6.a acepeioiJ.:
«oetubre») .

1. «urri»: «marzo>~: 'B 46, p. 6.
2. «urriae» (urriak}: «Marzo» (sujeto ag~nte): B 47, p. 65.
Nota: Sus paralelos respectivos: A 14, p. 57 y A 44, p. 64, presentan

Marti en lugar de Urri.
(V. Marti).

Ver tambien Urquijo, R. V., p. 13 y 36.

URTE(n): «ano».
1. «vrte»: «ano»: A 25, p. 60; B 6, p. 60 (y su comentario); A 43,

p.64.

(USTE)(n): «esperanza»..
1. «vstea» (ustea): «las esperanzas»: A 38, p. 6~. _,.

La traduccion de Urqu-ijo, R. V., p. 33, en singular nos par~ee m~s

eorreeta.
«La esperanza de los hombres, toda podrida».

2. «vsteac» (usteak): «la esperanza» (sujeto agente):"' A 24, p. 59'.'
Nota: Observamos que Urquijo traduce este termino (p. 19) por «opi

nion», que es la 2.a acepci6n que le da Azcue (t. 11, p. 384).
3. «uste-ac» (uste-ak): «la esperanza» (sujeto agente): B 35, p.' 59.,



118 JOSE RAMON ZUBIAUR - JESUS ARZAMENDI

USTEL(n): «podrido, podrida».
«vstel» (ustel): «podridas»: A 38, p. 63; A 24, p. 59.
.«ustel»: «podrido»: B 35, p. 59.

UTS(n): «vaclo».
1. «ush» (uts): «lleno»: A 10, p. 56.

Curiosamente constatamos que «uts» es traducido par «lleno», en
el manuscrito, y por-«todo» en Urquijo, pp. 9-10.

2. «us» (uts): «vazlo»: B 21, p. 56.
La traducci6n literal del refran nos da el significado «vazio», pero
el comentario nos indica su valor de «todo». (V. p. 56).

3. «vsh» (uts): «todo»: A 35, p. 62.
De nuevo este refran alterna con su paralelo, B 22, las traduccio
nes de «todo» y «vazio».

4. «us» (uts): «vazio».
Y de nuevo el comentario explica la traducci6n «todo-» como mas
conveniente.

5. «usean» (utsean): «en vaclo»: A 20, p. 59; B 39, p. 59.

UTRA(inv.): «muy mucho»: B 4, p. 69.
Ver el comentario de Urquijo, p. 49.

z

*-ZA- (v.).
1. «~i~an» (zizan): «erra ~i~an»: quem6: A 2, p. 53.

(ZAAR)(n): «vteJo».
1. «~aarra» (zaarra): «(el) viejo»: B 38, p. 72.

(ZAKI)(n): «hueso».
1. «~aqui-an» (zakian): «en (el hueso»>: B 12, p. 70.

(SegUn Azcue 11, p. -404: bernazaki = tibia; bernatzaki espi-
nilla, hueso, y aSllo traduce Urquijo, p. 50).
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(ZALD1)(n): «caballo».
1. «~aldi-ari» (zaldiari): «al caballo»: B 63, p. 74.

119

ZAMARRA(n): «pie!» (cutis).
pellico, zamarra (10.a acepci6n en Azcue, II, p. 407). En el su

plemento, p. 586, aparece = broza, B-mo).
1. «~amarra» (zamarra): ... (chamarra): B 49, p. 72.

Constatamos que el refran -bilingiie- s6lo res traducido en sus
dos primeras palabras, claramente vascas: «Gox gorri. .. ».

ZAlTR1(n): «(herida), llaga».
1. «~auri» (zauri): «llaga»: B 12, p. 70.

ZE~ Vease EZE.

(ZEZEIL)(n): «Abri1».
(En Azeue, IT, p. 437 = Febrero (Bc.)).

1. «c~cei1-ac» (zezeilak): «abril» (sujeto agente): B 47, p. 65.
Su paralelo A 44, p. 64, muestra AprHae.

(ZENBAT)(n): «cuanto(s)>>.
1. «~enbatetan» (zenbatetan): «en euantas veces»: A 15, p. 57.

ZENATU(v) : «signarse».
1. «ceflatu» (zenatu): «santfguate»: A 34, p. 62; B 57, p. 62.

Cf. Azcue, t. 11, p. 426.

ZORROTZ(n): «agudo».
1. «~orroc;» (zorrotz): «agudo»: B 36, p. 71.
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INDICE GENERAL DE TERMINOS

Indice General de tormas en gratia dialectal actualizada

Forma Cat. Gramat. Pagina

adin N 76
afaldu V 76
afaria N 76
agina N 76
aginean N 76
agiri (zitezen) N 76
ainbatetan N 71
aita N 77
akio "V 88
al Inv. 76-88
albo N 77
aIde N 77
aldia N 78
alpetra N 78
an Inv. 78
andi N 78
andiak N 78
andiro Inv. 78
andra N 78
andrea N 78
ankoraetan N .78
Antonio Antr. 79
aoa. N 79
ApriHik N 79
Aprllean ,N 79
ata - ~ Ihv. 79" .

121
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Forma Cat. Gramat. Pagina

ardao, ardao N 79
ardi N 79
aroa V 91
arraia N 79
arraiak N 79
arrats N 79
arren Inv. 79
artzaiak N 80
ase V 80
aserra (zitezen) V 80
asiak N 80
asko Inv. 80
atzean N 80
atzetik N 80
auIkia ·N 80
autso - V 94
axea N 80
axeriak N 80
axeriari N 81
azturak N 81

ba, ba..
badok
bai
baya
baliz (bai liz)
balizko
bano
barazkaldu
barazkaria
bardin
batri
barria
barriak
basora
batean
bear
bearra
bearrak
bearko
begia ..

Inv.
V

Inv.
Inv.
V
V

Inv.
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
V
N

81
88
81
81

102
102
81
81
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
83
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bein lov. 83
beta N 83
berandu V 83
bere N 83-84 '
bere Inv. 83
berean N 83
bereari N 83
Berbara Top. 84
berna N 84
beroa N 84
berori N 84~

berriak N 82
bestean N 84
bestek N 84
bete N 84
beti lnv. 84
biar lnv. 85
bidean N 85
Bilbao Top. 85
bildots N 85
Billandran Top. 85
Billarreal de Urrechu Top. 85
bitao N 85
bitxiok N 85
boltsea N 85
bularraz ,N 85
Burgos Top. 86
burniarik N 86
burua N 86
buruan N 86
buztana N 8p
buztanaz N 86

da
dabenak
dagidan
dagien
daidi
dan
dala
dardoak

v
V

,V
V
V
V
V
N

101
88
89
89'
89

103
101
86
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darraizu V 103
det V 88
diago V 86
diagonak V 87
didila, dedila V 88
dira V 101
direala V 101
dirudi V 101
doa V 103
dok V 88
done N 87
dongeak N 87
du V 88

eben, emen
edegi
eder
ederra
ederrak
edo
Edrigu
egin
egina
egogi
egun
eguna
eguraldi
eguraldia
eguzki
eguzkia
ei(liz)
ekark
eldu(da)
elexara, elizara
emon
ene
engarren
enkonio
eragiten (du)
erdia
erra (zizan)

Inv.
V
N
N
N

lnv.
Antr.

V
N
V
N
N
N
N
N
N

lnv.
V
V
N
V
N
V
N
V
N
V

87
87
87
87
87
88
88
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
90
91
91
91
92
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erraberria N 92
errege N 92
erregeri N 92
Erroan Top. 92
Erroango Top. 92
Erroma Top. .92
esanak N 92
esanok N 92
esku N 93
esne N 93
estaria N 93
estuago N 93
eta Inv. 93
etorkizuna N 93
etorri V 93
etsagaltzaigarria N 93
etsaginean N 94
etsaginen N 94
etxea N- 94
etsean N 94
etxera N 94
eugia V 94
euri N 94
euria - N 94
ez lnv. 94
ezaun V 95
eze Inv. 95
ezerbereezak N 95
ezkalua N 95
ezkaluak N 95
eztaroa V 91
eztau V 89
eztoa (zetoa) V 103

galdu
galtzailea
garean
gareana
gaxtigaetan
gaxtoa
gaxtoak

V
N

-V .
V
N
N
N

96
96

102
102
96
96
96
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gaztak N 96
geiaenean N 96
geiok N 96
gerra N 96
gerrea N 96
gezurrak N 96
ginda N 97
ginean (ginen) V 89
giza N 97
gizon N 97
gizona N 97
gizonak N 97
gogaeta N 97
gogo N 97
gogoaz N 97
gogoz (V. gogoaz)
goiz, gox N 98
goiztarra N 98
goldea N 98
Gonzalo Antr. 98
gora Inv. 98
goraintzi N 98
gorde V 98
gorri N 98
gorrik N 98
gorularia N 98
gosaldu V 98
gosea N 99
gox N 99
gozo N 99
gozoz .N 99
gura N 99
gure N 99
gurea N 99
gurearen N 99
guztia N 99
guztiak N 99

idea.
idi
idia,~.. ~

N
N

:N

100
100
100
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idoro (ez didila)
i(g)es (egin)
igara
igaro
igarota
igerri
igui
ikatza
il (dagien)
ilinti
itsuak
itzak
itzok
izango (da)
izanok
izenok

jabea
jagi (zidin)
jan
jaun
Juda
judaetan

kapea
katu
kizkiaz
kobrua
kontakizuna

labur
lan
lana
Larrea
lata-a)gina
Laurenti
legez

Cat. Gramat.

v
'v
V
V
V
V
V
N

:V
N
N
N
N
V
N
N

N
V
V
N
N
N

N
N
N
N
N

,N
V
N

Top.
N

Antr.
Inv.

Pagina

100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101·
102
102
102

102
102
103
103
103
103

103
104
104
104·
104

104
104
104
104
104
105
105.
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lekua
lotsabageak
lukia

madarikatua
madarikatutasuna
magaletan
mandataririk
mandoa
mantua
manturioa
manturioari (maturioari)
Marfa
Markina
Marti
Martiak
Martian
Martinen
Matxini
mendia
mendiak
mendian
merke
mila
miia
min
moeta
moro
mundua
mutil

naarra
nagia
narrua
negua
nekatua
nekea
nekez
neuk,..

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

Antr.
Top.
N
N
N

Antr.
Antr.

N
N
N
N
N
N·
N
N

Antr.
N.
N

N
-N
,N
N

-N
N
N
N

105
105
105

105
105
105
106
106
106
106
106
106
106 .
106
107
107
107
'107
107
107
107
107 _
107
107
108
108·
108
108
108

108
109
109
109
109 .
109
109
109
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nolaango lnv. 109
nok N 109
nork N 109
nora Inv. 110

129

obe
obea
obiak
oera
ogi
ogiz
oi
oiala
olaso
oleak
oloa
on
ona
onak
onari
onaena
ond(e, o)rean
ontziak
opilari
(h)ora
orduan
orri
ot-orde
otsa
otsoak
otz
otzarara

palabras?
Perutxo
Pieruk
pikua
pusesa "( emon)

N
N
N
N
N
N

lnv.
N

Antr.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Antr.
Antr.

N
N

110
110
110
110
116
110
110
110
111
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112

112
113
113
113
113
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saiak
saltsa
San
Sanet, Santi
sar(o, e)ak
Simon
surra

tati tati
txipi
txipia
Toledorem
tormentuz
tresneak

ugaria
ur
ura
urak
uria
urde (orri)
urra(akio)
urrago
Urrechu
Urri -
urriak
urte
ustea
usteak
ustel
uts
utsean
utra,

zaarra
zakian
zaldiari

N
N
N
N
N

Antr.
N

Inv.
N
N

Top.
N
N

N
N
N
N
N
N
V

Inv.
Top.
N
N
N
N
N
N
N
N

Inv.

N
N
N

114
113
113
113
114
114
114

114
114
114
115
115
115

115
115
115
115
115
1.15
116
116
116
116
116
116
116
116
117
117
117
117

117
117
118



EL LEXICO VASCO DE LOS REFRANES DE GARIBAY 131

Forma Cat. Gramat. Pagina

zamarra N 118
zauri N 118
zetoa (V. eztoa)
zenbetetan N 118
zefiatu V 118
Zezeilak N 118
zidin V 8
zitezen V 8
zizan V 117
zorrotz N 118
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E,uzkerak -R- kontsonanteari
buruz darabiIen yarduera

Por GAIZKA BARANpIARAN

_,Indeuroparren izkuntzet,an -R-ren yarduera «ixurbera» (liquida.s,
flw.das) deritzayen kontsonanteen sailkoan ageri da. 'Auek dire «ixur
bera» sailko kontsonanteak -1, rn, n, r-.

Heberkeraz eta Akadieraz -R-ren auzia bestelangoa da. Kontso..
·nante «estarriotsa» edo «zintzurrotsa» da Sem izkuntzetan.

Euzkeraz -R-reh '-yarduera 'nolakoa -'dan, ixurbera ala estarrio~sa
clan, orixe- da oraingo auzia.

Eskuarteko . auziari ekiteko, indeuropar izkuntzetan ageri dan
cnarrira joko, degu. Demagun indeuropar izkuntzen -Ofiarri Izkuntzit
bat. Ofiarri Izkuntza ortan izki sail au -l) 1ft) tz) r- ikertuko degu,
kontsonante oyek lege batez ari dire-eta. Izki oyek kontsonanteak
ez ezik, bokalezko aokaldiak (Sonanteak) ere osatzen dituzte. Edo
onela esan dezagup: kontsonante 'oyek, -R- barne delarik., «ixurberak)~

(fluidas, Hquidas) lafiean ar' ditezke. Bafia kontsonante bokaldunak
edo «aokaldidunak» (Silbebildend (doitx.)) deritzaye:- Ofiarri izkun·
tza ori, ba, aurrean degularik, onelako yarduera dute aokaldidun kon
tsonante oyek beste izkuntz auetan:

Indogermanieraz '--lJ 1'fl) ?J) r-- erdibokal erdikqntsoriante sortzen
dire.

Germanieraz -U- bokala sortzen da etdibokal oyetan onela:' -ul;
urn; un, ur-.:..

Lateraz, berriz, ~-or, 01-- ta --em, en-- sortzen dire.

, Gerkeraren a1daketa, berriz, be.ste onela gertatzen da: -~- «ra, ar»,
-I.t- «la, al»;--,iyt lY'-) bet;riz) _«a,a» da.

':-.'. Adibidez~ gerkerari gagozkiolarik, *.k.g.t6s- biko ontan aldatzen da:
-kARteros, kRAter6s--; *-k~dla- onelako auetan: -kARdfa, kRAdia--;
·*.-pa~si-- ontan -paTRasi; .*-d1}t6s- onela -dARt6s-; *-de~mai.. orie1ri
..dedARmai-; *--pimp~men- onela -pimpRAmen-;- *(y)ep~ epar.
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Ofiarri izkuntzako -~.) berebat, onela gertatzen eta aldatzen da
gerkeraz *--est~ka, estALk.a--; *-pimp~men, pimpLAmen--; *-k~peis,
kLApeis-; *-tet~men, tetI.,Amen; *p~tos, pALtos-.

Oiiarri izkuntzan ageri dan -j}1- onela aldatzen da: -pod.l}1J p6dA--;
Lateraz ~pedEM--.

Ofiarri izkuntzako -l;V- enela aldatzen da: gerkeraz *1jdikos -Adikos-;
lateraz -INjustus--; doitxeraz --UNrecht-; *--ek]yton, ekAton (gerk.)--;
....ceNtum (lat.)--, --hUNdert (doitx.)--, --hUNdred (ingel.)--. Berebat
erakusten dute berdiiiak diren itz auek --'A- (bere ats latzakin) eta
*-..SM--. Onoko itz au bereala ageri da beste auetan: --'ama (sama)-
gerkeraz, --simul-- lateraz, ta doitxeraz --SAMmeln, SAMmlung--. Go
gora antxiiiako --SAMa Veda-- idazti doneak, ..Foida- (Vid-eo)-- «ja
kinduriaren bilduma (Sama». Gerkel itz zenbakia --mla-- zeretik era
tarria *-smla--. Homer'en irakurtzen dan bezela, ..-amme-- onela erato··
rria da ..tzs-sme, As-sme, As-me, Amme--.

Euzkerak, ikus ditekenez, --1, rn, n- kontsonanteeri buruz ez du
olako legerik. Baiian -R-rik itzaren asieran ez du ontzat ematen. Euz
keraren legez ez da -rusoa, republika, rusoz ... -... Itzaren buruan -R
ori beste ontan aldatzen da --AR, ER--, ta orrezkeroz, -errusiarra,
errusieraz, errepublika... -. Orixe da Euzkeraren legea. Euzkerak bere
fonetika gaztelerari ezarri diolako, ausaz, gaztelerak ere -Riesgo··
esan arren, -Arriesgar- sortzen duo Berebat gertatzen da adibide auetan:
remanga, artemangar; recio, arreciar; arrecife (recife); redondo,
arredondear; rellano, arrelianar; raso, arrasar; ... biurtzen ditu.

Beste izkuntz auek, berriz, --Risiko (doitx.)-; --Riskieren, Riskant
tdoitx.)--. Prantzerak -Risque-. Ingelerak -round, redoubling, to re
double, risk......

Bafian Euzkeraz ez da gertatzen lege ori itzaren erdian indeuro
par izkuntzetan bezela, ez bai da aokaldidun (Silbebildend): -ar, ra;
ur, or..-. Gaur ere germanierazko izkuntzetan, orain izkelkiak deri
tzatenetan, onela entzuten da --(Mir), MiAER, MiER; (Dir) DiAER,
DiER; (Nur) NuER...--. Doitxerazko abizena ..Mir- onela oguzten da
..MayER- (MayAR). Doitxerazko izkelkian -Hirt- onela da -HiAt-.
Tirol'go bi dantza auetan -HiAta Bua; HiAta Madl-- «Artzaiiiaren
semea, Artzaifiaren alaba», izenburua aipatzen dan bezela.

Gerkeraren antzo, baita doitxerazko izkelkietan ere -t- aokaldi
dun kontsonantea da, edo Sonantea (Silbebildend). --Mad!, Gabl. ..
itzak onela entzuten dire (Mad.(e)l, Gab(e)l. .. -.

Orrezkeroz, esan dezagun, euzkerazko -R- orrek ez dirudi «ixurbe
ra» danik. Itzaren asieran soilki gertatzen da «aokaldidun» -ar, er--,
baiia bestetan ez da ori gertatzen. Are gutxiago dirudi indeuroparren
"-I) 1ft) tz-- ~ontson~nte_ sail batekoa danik.
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Oraindafio ikusi degunez, ba, indeuroparren izkuntzetan ..~- izkia
«ixurbera» da, ta «aokaldidun» edo delako «Silbebildend». Orain,
berriz, indeuroparren izkuntzek nolako yarduera duten «estarriotseri»
buruz aztertuko degu.

Bitarikoa da indeuroparren izkuntzetan kontsonante «estarriotsek»
{Kehllaute) --a, e, i, 0, u-- bokalekin duten gorabeera. Bokal oyetan
bi talde bereizten dire ikerketan erosoki yarduteko. Batzueri --e, i-
bokal «argiak», eta beste -a, 0, u--- bokaleri «illunak» deritzaye.

Orrezkeroz, gogora dezagun itz auetxen arremana: gerkerazko
-tis- lateraz -quis- biurtzen da *Q,vIs < TIs *QwI < TI. Gerkel eran
titza dan -te-, berebat, lateraz -que- biurtzen da. Gertakun oyetan «ar
giak» dire bokalak. Bietan -Qw, Gw-- estarriotsa edota delako «ez
pan-agosapaikoa», ta -t- «mii-ortzetakoa» elkar aldatzen dire.

Berebateko legea ageri da aditz auetan ere --*£ulaK-yo < *£ulaT-yo
<fulaTTo; *£uG-yo < *fuD-yo < fUDzo; *stiG-yo < *stiD-yo < stiDzo;
*G(u)-yoom < *D-y60m < Dzoon --Oyetan denetan estarriotsa -i- bokal
argiarekin elkartzerakoan ortzetako kontsonantean aldatzen da.

Bafia beste bokal «illunak» -a, 0, u- estarriotsekin aokaldidun
gertatzen direnean, beste lege bati jarraitzen diote.

Adibidez, ar dezagun laterazko aditza -linQuo, linQuis, linQuere,
liQUi, liCtum-. Estarriotsa dan --QV- kontsonantea, gerkeraz -leiPO
biurtzen da. Egiz, gerkerazko -leiPO-k bokal argiekin elkartzerakoan,
onela jarraitu bear zukean *-leiTEis, *leiTEi, lefPOmen, *lefTEte, let..
POusi-. Bafia -leiPO.. adi7.kiak eraginda, ....leiPEi, lefPEte...-.. bidetik
doa. Beraz, legearen aurka. Gerkel aditza dan -hePOmai-- lateraz
-seQVor- berdifia da. Gerkel itz onek -loBOs, leBEris-- bere laterazko
itza -leGUmen- jatorri kidekoa dUe Indeuroparren izkuntzetan esta-
rriotsek eta ezpanotsek dute elkarren arteko kicletasuna. Adibidez,
--luKwos..- (gerk.) ta -luPUs- (lat.). Ofiarri izkuntzako -Gwl-yo-- ger
kerazko ..-*b~-yo, bAL-yo, bALlo-- biurtu da. Bokal illunakin elkar...
tzean, --bAL- edo -bOLis-- bole, bolos, beboleato ematen dUe Alere,
--BElone, BElemnon-- itzetan legearen aurka egiten du daudenez clau
dela. Bafia -BElos.. itzak bere kidekoa ere ba du -TElum- (lat.), jato
rrizko legeari erantzuteko.

Ofiarri izkuntzako --W·oKw-1Jt--J (lateras -vocEM-) -WoKu-zz eta
--VoKA--, gerkeraz --(F)oPA-- esaniko legearen arabera sortzen da. .

Antxiiiateko gerkeraren izkelkietan ez da ageri betibateko legea
batzutan. OneIa, ofiarri izkuntzako *QwEror (-r- ta -I-ren aldaketaz
batera) < PElor eta < TElor sortzen dire. --*QwEles < TElos «artalde,
erlauntza», bafia baita < --PElo- ere egiten dUe --*QwEras < TEras
-«arrigarrizko zantzua», bafian ez da sortzen -PEras-.
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. Ikue dezagun --PElomai, PElo-- «jardun, 19ltU».' Lenbizi ba du
bere itz birkia ere --TElomai-, bokal argiaren l~gez sortzen dana. One
la ere, bigarrenez, aldatzen du bere asierako --PElomai: periTEll6me
nos, periPIOmenos--. Ortaz gafiera, here herezko legera dator «idu
rizko ta itxurazko» --PElomai- bokal illunakin elkartzean, onela -POlos
<~atdatza», -POleo, POleuo-- ta -aiPOlos, epiPOles, emPOle--. Ger
kerazko -amfiPOlos-- laterazko --anQ\\rUlus-- «otsein, mirabea». Baita
~-bouPOlos-- ere bere itz birkia dan -bouKOlos- indogermanieraren
legea betetzen dute. Ta -*QwElo- berebat, artzen ba'degu, gerkerak
--TElomai-, ta laterak, --*QwOlo, Colo- egiten dute.

Ofiarri izkuntzako --*G\\rerwa, *GUerwa-- gerkeraz --DErwa--" ta az
kenik, Wau edo Digamma galdu ondoren, -DEra- biurtzen da. Beraz,
aIde batetik estarriotsa bokal argiakin elkartzean, «mii-ortzetako»
kontsonantea sortzen da. Bestetik, berriz, --*GwOra, *GUora-- gerke
l'azko ..BQra- ezpanotsa sortzen da. Lateraz ere -VOrare- egiten duo
Garago aipaturiko legez eratortzen dire, noski, litz oyek. .Onarrizko
izkuntzak asmatu zun --*Gwmio, *GUmio-- gerkeraz ..BAino--. Beraz,
bokal illunakin elkarturik «ezpanotsa» nayago du legearen indarrez.
Lateraz,_ berri,z, --VEnio-- egiten du, bafia jatorriz *VAlnio-- litzake
legearen arian' sortzen dala) ta azkenik, --vAInio, VEnio-- sortzen da.
l)oitxeraz, -Gehen-:. bere estarriots kontsonantetan sendo geratzen da,
--GIng, geG'A~gen-._

Orrezkeroz, laburki: esanda, onela litzake indeuroparren izkuntze
tan nagus( 'dan legea: estarriotsak ezpanotsetan aldatzen dire bokal
illunakin elkartzerakoan. Eta bokal argiekin elkartzean, berriz, es
tarriotsak mii-ortzetakoetan' aldatzen dire.

-.Orrenbestez, azter dezagun orain Euzkeraren legea. Ar dezagun,
ba; -lenbizi, --Begi- itza. Bokal argiekin -G-estarriotsak dun arremana
onel~koa .. cla ....beti: . -b~TIl1un, beTEzkel, beTltsu, beTIlle, beTIdeki,
beTEritsu, -beTlrin, beTIzu, beTxlndor, beTErtze, beTEsa, beTEzpal,
beTlkara, beTINguru, be11reki, beTlzar, beTsEin, araTEgun, araTE
paille, araTxE (arategi-xe).

, Ol~xe gertatu. da -~eTErri- itza ere. Itz orren jatorrizko bi zatiak
auek dire' --beKO-Erri-. Lenbiziko atala --beKO- da, berariz indeuro··
parren kontsonante «ezpan-agosapaikoa» edo Kehllaut. Euzkerak, ger-
kerak bezela~ -BeTErri-- sortzen du, bokal argiakin -Erri- elkartzean.
Bestela . gertatu da, orratio, ~beKErre- itzakin. Bitan ainbanatutako
itza --beGI-Erre-- izanik, berariz --beTErre-- izan bear zukean. Alere,
ba da -b-eKArra, beKArtsu-- ere, eta orrezkeroz, -A- bokal illunakin
elkartzerakoan, berarizko legeari darraikio. Ausaz, semantikaren era-
gitez sortuko litzake -beKErre-. '

Ar dezagun orain estarriotsek bokal illunekin duten arremana Euz-
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kerai. Onelakoa da: -beTArgi (begi-argi), beTArro (begi-arro), be
l'Azain (begi-azain), beTAzpi (begi-azpi), beTAztu (begi-aztu), beTA
zal (begi-azal), beTAurre (begi-aurre), beTOndo (begi-ondo), beTOker
(begi-oker), beTArte (begi-arte), beTUrdin (begi-urdin), goTAr-gi, (go;,
go-argi) , arTAste (argi-aste) , araTUzte (aragi-uzte) , beTUle (begi-ule) ,
beTxOr, beTAtxo, beTUlun, beTAurreko, beTzAin, beTzlJlo, beTzUr
da, beTUxu, beTOrde, beTOr, beTApal, beTOhil (begi-ohil), beTU
rusta ,begi-kurusta, < bekkurusta, < bekhurusta, < beTUrusta). Orrela
dalarik aurreko itz ori, onela genuke --bekhuruntze, < beKUruntze<
beT.Uruntze-, -bekhurunde < beTUrunde (begi-kurunde < bekhurun
de < beTUrunde); -bekharantza < beTArantza (begi-karantza < bekka
tantza < bekharantza < beTArantza); -bekhoke < beTOke (begi~ko

ke < bekkoke < bekhoke < beTOke).

Dakusgunez, gerkerak eta laterak --linQuo, leiPo; hePOmai, se
QUor; KO, PO; KOte, POte, p6KA, p6TA edo paTE (berezko legez
-poKA, p6PA-- bear zun,. eta ez -paTA-, bafia berealako -paTE-- sor..
tuak bere legebideari dagokala ipintzen du itza). Gerkeraz berdin
--bouPOlos (Homer'ek)- eta -bouKOlos--. Lateraz ere -COlo-.

Beraz, indeuropar izkuntz oyetan --Qwo, Po- legea nagusi dan
bitartean, Euzkerak beti estarriotsa mii-ortzetakoan aldatzen du, edo
mii-ortzetakoari eusten dio. Beti, nunbait, ez ote? forma auek' ere
La diren arren: -beKOsko (begi-osko?); alere, --beTOsko- ere bizi da;
-beKOki (begi-oki?), bafia -beTOki- ere ba da; -beKOndo- (begi-ondo?),
bafia -beTOndo- ere ba da. Euzkerak, beraz, bai bokal argiekin, bai
bokal illunekin nayago du estarriotsa mii-ortzetako kontsonantean al
datzea.

Gogorazu, bafia, --ondarra-- itza ez ezik, -kondarra-- ere ba dala.
Orrezkeroz, -begi-kondo beKOndo; begi-ondo beTOndo. Bereb~t~ko.

aldaketak dire -ongi-kondo oKOndo; ogi-ondo oTOndo; ebagi-kondo
(ebaki-kondo) ebaKOndo, ebagi-ondo (ebaki-ondo) ebaTOndo. Indo-·
gcrmanieraz esaniko bokal ori illuna dan ezkero, beti --oPOndo,
oBOndo, oFOndo-- edo -oKOndo- egiten du, bafian ifiola ere ez
-oTOndo-- tabar. Ola izatera, ba, ez da zokotik argia eskatzea onenM

'

beste ateratzen ba'da --begi-kosko < beKOsko; begi-osko < beTOsko;
begi-koski < beKOski; begi-oskol < beTOskol; begi-koki < beKOki;
begi-oki < beTOki.

Beste lege batetik, noski, eratorriak dire itz auek: -beKAin (be
gi-gain), beKAitz (begi-gaitz), beKAixteri (begi-gaixteri), beKAizgo
(begi-gaizgo), beKAizkor (begi-gaizkor), beKAizkin, beKAizki, be
KAiztu, oKIn (ogi-gin), araKAizto (aragi-gaizto), beKOin (begi-goin),
beKAra (begi-kara) «lotsagorria» (bekarkara, bekakara). Forma aueta·
ko ta goragoko auzia ez da, agi danez, berbera. '

Ar dezagun euzkerazko itz au --sagu--. Goragoko -begi- itzak be-
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zela, berebateko arauak betetzen ditu beste itzekin elkartzean. Onela
-~aTUrdin (sagu-urdin), sa.TAbi (sagu-abi) ...Sagu-kabi- ba)ledi, berriz,
.;saKAbi- izanen da...saTOr.. (segu-hor) edo sagu-or). 1tz orrek ez du
egiten ..beKAitz.. (begi-gaitz) itzak bezela, ..sagu-gor-.. zanean egin bear
zukean bezela...Sagu-gor-.. zanean itza, aldatu izan ba)zan, ..-SaKAr
sortu izanen zan. Orrezkeroz, ..Sagu-kor-- edo ..Sagu-hor-.. azkenik
..-Sagu..or.... geratu zanean) sortu izan "zan -saTOr... -SaTsu (sagu-su),
edo (sagu-tsu); saTltsu (sagu-itsu), saTEro (sagu-ero), saTUrde (sagu
"l.1rde), saTArte (sagu-arte), saTSuri (sagu-suri?), saTOrdi (sagu-ordi).

Berebateko legea ageri da, noski, ·beste itz elkartu auetan ere: -ogi-il,
oti!; ogi-ondo, otondo (bafian ez -okondo-); ogi-horantza, othorantza
(ez, bafia, okhorantza); ogi-ordu, otordu (ez -okordu-); ogi?orde, otor·
de (ez -okorde-); ogiorontze, otorontze (ez -okorontze-); ogi-oron,
otoron (ez -okoron-); aragi-uzte, aratuzte (ez -arakuzte-); aragi-epaile,
aratepaiIe; aragi-ardi, aratardi (ez -arakardi-); aragi-egun, arategun;
aragi-su, aratsu (ez -araksu-); aragi-xe, aratxe, oTAmen (ogi-amen);
o1tArre (ogi-arre); oTAza (ogi-aza); zaraTAzal (zaragi-azal); goTArgi
(gogo-argi); goTAse (gogo-ase); goTUts (gogo-uts); Gaztelerazko -hoga-
za- ez ote da euzkal -oTAza-? -

Bidenabarrez oar ezazu -aragi-su, aratsu- aldakera. Gerkerazko
..allatt-o-- ta -pratt-o- aditzek, etorkizuna adirazteko legez darabilten
legea onelakoa da: -allatt-s-o, allaKSo; pratt-s-o, praKSo-. Orrezkeroz,
mii-ortzetako ta zintzurrots kontsonanteak lege batek lotzen ditu. Euz
kerak ere berebateko legea erakusten du, itzak alderantziz dauden
arren: -araG-Su, araTSu--, ots, zintzurrotsa mii-ortzetako kontsonan-'
tean aldatzen da. Bafian gerkerak -fulaK-S, fulaKS; arpaG-S, arpaKS;
eliK-S) eliKS-- ta laterak ere --reG-S, reKS; due-S, duKS..... egiten
dun bitartean, Euskerak ez du egiten --araG-Su, araKSu-- beste onela
baizik -araTSu--. Ez du egiten --ogi-sein, oG-Sein, oKSein-- beste onela
bano: --oTSein--. Ausaz, baita -ogi-sare- ere -onela -otsare- (otsara).

Oraindafio, beraz, onenbeste degu: -begi- itzak ez du egiten --beb
(aza!), bep-azal, laterak eta gerkerak oi duten bezela. Ezta -sagu- itzak
ere ez du onela egiten -sab- (abi), sap- (ordi) ... laterak eta gerkerak
Cl duten bezela.

Ezta -ogi- itzak ere -ob, op, (of)-. Ezta ..aragi.. itzak ere -arab, arap,
(araf)-. Ezta -goGArin, goGArtu, goGarte, goGAide, goGAldi... - ere
ez dire aldatu -goBArin, goBArtu, goBAide, goBAldi. ..- Bi itz auek,
ordea,' --eGUerdi < eBErdi; eGUatte < eBArte-- ez dute etakusten
--Gw+e, Gw+a, bestelango auek baizik --GU+e, GU+a. Azken
auek bi fonertla dire, ta ez dire bat bakarra, -Gw- dan bezela.

Azkenik, esan dezagun -begi- itzak ez du befiola sottzen -behi, bei-.
Ezta ..sagu- itzak ere befiola -sahu, sau--. Ezta ..-ogi, aragi, zaragi,
gago... -- itzek ere -ohi, arahi) zarahi) goho ...--.
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Goazen aurrera, ta, ar dezagun ..saratsa.. itza. Itz ori beste aldaketa
auetan murrizten da: -sagats (sagaseta), sahats, saats--. Orrezkeroz, ba,
-R.. euzkal otsak estarriotsen bidetik jotzen duo Ez da, ba, indeuropar
izkuntzetan «aokaldiduna» edo «Silbebildend», zera baizik «estarrio
tsa».

Azter dezagun, baifian, orain -ur-aran-... 1tz ori beste auetan al
datzen da --ug-aran, uh-aran, uaran-... Baita onela ere egiten du
-ub-aran--. Beraz, aldaketa ortan lateraren eta gerkeraren arabera ari
da, --G- estarriotsa -Boo ezpanots biurtzen da-eta. Alere, -uBAran- al
daketak lenbizi --uGAran- du jatorriz, ta orrela sortu da indeuroparren
legez. Bafian ez da zuzenki --ur-aran-- itzetik eratorri. Alboko gerta..
kizun bat da --G--aren b-keta ori. Ez da gertatzen -sabaseta, sabats-.
Beti arkitzen ditugu onela itz orren eratorriak --sahaski, saaski-- sahas...
ti, saasti--. Jatorrizko izkia -R- izanik, gertatzen dire estarriotsezko
itz --sahats, sahasti. .. -- oyek. Orrenbeste ez da gertatzen ..-sagasti
itzakin, -jatorrizk.o izkia -GO' danean.

1kus, berebat, beste itz onen gorabeera --ur-alde, ugalde, uhalde,
ualde--. Baita --ubalde-- ere sortzen da, bafian alboko aldaketa dirudi
b-keta orrek, lenbizi -ugalde-- sortu dalako jarraitzen du indeuroparren
izkuntzen arabera.

Beste bereizgo bat arkitzen da, gafiera, gerkeraren eta euzkeraren
tartean. Gerketak ezpanotsa -u- bokalaren ostean gertatzen danean, -k
nayago duo Onela -ippoPOlos, aiPOlos- izan arren, --boUP6Ios-- beste
ontan ....boUK61os-- eraldatzen da. Orrezkeroz, b-keta k-keta biurtzen'
duo Euzkerak, ordea, lenbiziko -uGAran- edo estarriotsa -uBAran- ez
p<lnotsean aldatzen duo Legea, beraz, alderantziz gertatzen da. Ikus~

berebat, gertari au: gerkerazko -bOllS- laterazko -bos- biurtzen da, bafia
doitxeraz -KUh-.

Olaxe aldatzen, dire beste itz aunitz ere. Adibidez, --ur-haitz,
ur-aitz (ur-haitz), ug-aitz (ug-haitz), uh-aitz (uh-haitz), uhaitz, uaitz-...
Ez dirudi jatorriz -ur-gaitz-- danik. Ola izatera, ba, -ur-kaitza-- sortuko
litzake, beste auetan bezela, --bekaizgoa, bekaizkor, bekaizmin, bekaix..
teri, bekaizti, bekaiztu... ---. Dirudinez, ba, aitza (haitza)- Euzkeraren
ofiarri i tza litzake.

Berebateko legea arkitzen da --zugaitz- itzari buruz. Jatorrizko itza
-··zur-aitza (zur-haitza)-- litzake, ta aldaketa auek eskeintzen ditu ..-zug...
·aitza (zug-haitza), zuh-haitza, zuh-aitza, zuaitza-... Beste forma auek
ere -zugatza, zugatzaga, zugazti-- beren artan iraun dute, ...-sagaseta..
bezela, abizenak-edo direlako.

Ez dirudi, esan bezela, --zugaitza, zuhaitza, zuaitza.. itza jatorriz
--zur-gaitza- danik. Ola izatera, ba, -zurkaitza, zurkaiztatu, zukibel
(zur-gibel), zukil (zur-gil) sortuko lirake. Ikus, ba, --arri-gaitza-- ontan
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eraldatzen da --arkaitza- arkaizto (arri..gaizto), arkazte (ardi-gazte),
arkorotz (ardi-gorotz). Gogora goragoko -argi-aste-- beste ontan --at

taste- aldatzen dala, ta --ardi-antzu-- beste ontan -artantzu--.

Itzaren jatorrizko -R- arkitzen ba'da, berezko bidea onela da
..-zur-irin, zugirin, zuhirin, zuirin--; zur-irindu, zug-irindu, zuh-irindu,
zu-irindu-; zur-aritz, zug-aritz, zuh-aritz, zu-aritz--; zur-indu, zug;indu,
zuh-indu, zu-indu; zur-il, zug-il, zuh-il, zuil--.

Batzutan bestelako legeak ere naas ditezke itzak elkartzean. Am
bidez, --zugabe-- onela adiraz diteke --zur-age, zug-age, zub-age--. Azken
itz au -zuBAge-- aurreko -zuGAge- ofiarritzatik darator, eta estarriotsen
eta ezpanotsen "arteko legetik doa, --zuHAge, zuage-- egin bearrean.
Idurizkoa ta azalekoa da aldaketa, olaxe deitzen bai dio Max Nieder
mann'ek alako gertariari. Berebat gertatzen da -zuBAtz-- itzakin ere,
-zuGAtz-- du aurremallako etorburua. Bere legez --zuHAtz, zuatz-- izan
bear zukean, bafian osterantzeko malla ontara ez da iritxi, Itzak here
esangura banakoa du ta be!.°eizia: belat metak erditik eusteko dun arda o

tza da. --zuHAtz, zuatz--, berriz esatean, bestelango esangura adirazten
du, gaztain koxkolak idekitzeko edo koxkoldun gaztanak batzeko ar
tflziak dire. Ez "da lege baten indarrez gertatu --zuBAge-- ta -zuBIl--.
Azken itz au biko ontan zatitzen da: --zur-bil--, eta orrezkeroz, --zur
-gibel-- itzetik --zuKlbel-- eratorri dan bezela, --zuhaltz-- heste itz onen
--zur-baltz-- i~zetik sortu dan bezela, alaxe sottu da --zubil--.

Beste adibide auek --Karek, Garek, Harek, Arek; Konek, Gonekt,"
Honek, Onek; Kek, Hek, Ek; Karegatik, Garegatik, Gargatik, HaHHa
tik, Ahatik (ez bai da --h2~atik-) euzkal itzen jatorrizko ta "egiazko le~

gearen «ariora» darakuste aldaketa. «Idurizko ta itxurazko» aldaketak
dire, ta beste lege baten indarrez diardute orrela.

Orrezkeroz, yardukizun auen atzena onela litzakelakoan legoke bat~'

A) "It'zaren jatorrizko ·G- zintzurrotsa ba'ledi, Euzkerak ez du b,efiola
'-H-ean legez aldatzen, ezta galtzen ere. Adibidez, --begi, sagu, ogi,
ar~gi--. Beti egiten du --bet, sat-, ot-, arat, got- (gogo).

B) Bafia -R- jatorrizkoa ba'ledi, izki ori --G, H-- estarriotsetan
nldatzen da berez eta bergrizko legez. Batzutan fonetika legez ez, ;bafia
se.mantika legez, edo bestela, --G- estarriotsa -B- ezpanots biurtzen
da.

C) Euzkal -R- ez da indeuropar izkuntzetako «ixurbera» ,kontso-"
nante oyetakoa, Sem ariko izkuntz{~tako ~ontsonante «estarriotsa» d~,'
··R-- (res) ere 'alef('), h(he), het (h), 'ayin (')-- estarriotsen saiIkoap
asmatzen da-eta. 0 0 •

Gaizka Barandiaran



Fonologia consonantica de un
idiolecto del eus·kera de Zuberoa

·1··Por LUIS C -NU~EZ -ASTRAIN

1. INTRODUCCION

1 1. EL IDIOLECTO

El idiolecto analizado pertenece a1 municipio de Zuberoa llamado
Game-Zihiga, que tenfa 171 habitantes en 1962 y 148 en 1968; 54
4e entre ellos viven en er nucleo urbano del municipio.

I El dialecto, vasco de Zuberoa 10 hablan actualmente 10.490 per
sonas} seg6n Pedio de Yrizar.

1 2. EL INFORMADOR

J. E. naci6, hace 38 afios, ~ii Game-Zihiga, de familia campesina.
Hizo la ensefianza profesional y desde ha(;'.e algunos afios es obrero de
mecanica agrfco1a ,en Paris. Hab1a indistintamente euskera y frances·
y conoce tambien el espafiol. Recientemente ha aprendido a escribir
en euskera.

_ Todas las vacaciones las pasa ~n su pueblo ~atal, en el '(ual sigue
comunicandose con todo el mundo en euskera;' emplea tambien esta
lengua, al menos cada semana, en la casa vasca de ParIs, en la que yo
le aborde de rondon para este trabajo.

1 3. LA BASE ANALIZADA 0 «CORPUS~>-.,

La base, analizada o' «corpus» consiste en un' mon61ogo de una
hora, grabado en diciembre de 1974 con·un aparato de cassetes «Grun
dig C-200».. De el..he transcrito un -cuarto de "hora en un total de 112
lfneas~ ,Los' otros tres- cuartos de' hora los he escuchado p'ara aumentar
el inventario. de' 108 sonidos poco frecuentes. .
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En ese cuarto de hora, J. E. describe su pueblo natal, sus barrios,
curiosidades, recuerdos personales, la escuela, dotacion de las vivien
das, trabajo agrfcola y cambio habido en las relaciones personales
entre 108 habitantes de su pueblo.

1 4. EL ANALISIS DEL IDIOLECTO

De 10 que se trata en el presente trabajo en Hneas generales es
de encontrar la estructura de las consonantes en este idiolecto. Para
ello, haremos el inventario, primero en pura fonetica, de todos los
sonidos consonanticos aparecidos en el «corpus» y los estudiaremos
hasta definir los rasgos pertinentes -0, justamente, definitorios- de
los admitidos como fonemas (punto 22, que se deducira del 21) y el
sistema fonologico que cabe establecer con ellos (punto 24); el punto
241 se puede considerar el resumen de todo el trabajo. Veamos como
se ha realizado este materialmente.

Una vez transcrito foneticamente el cuarto de hora de la base ana
lizada 0 «corpus», he procedido a la separaci6n de palabras y a la tra
ducci6n. La! palabras no las he separado por el unico metodo ortodoxo
de la conmutaci6n, porque desgraciadamente es demasiado lento; la
manera de separarlas ha consistido simplemente en pedirselo de modo
directo al informador, al mismo tiempo que procedfa a

- corregir las palabras mal pronunciadas de modo ocasional;
- hacer la traducci6n, y a
- recoger diferentes observaciones y notas.

A continuaci6n he redactado la transcripci6n fonetica del «corpus»
y su traducci6n. Es decir que, si la cuarta parte del presente trabajo,
el «corpus», se compone de segmentos de tres Hneas cada uno (trans
cripcion fonetica, transcripci6n fonologica y traducci6n), en esta fase
que describo ahora he redactado las lfneas primera y tercera, pero no
la segunda, la fonologica, que solo se puede redactar al final de todo
el trabajo.

Hecha la separacion de palabras, el numero total de palabras di
ferentes aparecidas en el «corpus» ha sido de 432: 430 con al menos
una consonante y 2 sin consonante. El numero total de palabras, in
cluyendo las repeticiones, ha sido de 922.

Luego, en hojas grandes, he escrito las 430 palabras diferentes:
una (0 varias) hojas por cada signo fonetico; una columna para la
posici6n inicial, otra para la posici6n ,en interior de palabra y otra
para la posici6n final. Esta fase ha sido muy uti! para encontrar 108

pares rnlnimos e identificar los fonemas. Despues, he pedido al infor-
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mador que me suministre algunos pares mfnimos que me faltaban y
he tratado con el acerca del empleo de diferentes sonidos en su idio..
lecto.

He estudiado unicamente las conson"antes.

1 5. ALGUNOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

El estahlecimiento del cuadto fonol6gico (24) 10 he hecho por
aproximaciones sucesivas, peto, incluso si hay elecciones discutibles
-(una serie para las africadas, ausencia de orden silhante ni chicheante,
etcetera), pienso que no ha hahido graves problemas globales.

Los principales problemas habrian sido:

1 5 1. El establecimiento de la verdadera palabra

En el momento de corregir algunos defectos de pronunciaci6n para
escribir la linea primera, 0 fonetica, reproducida en el «corpus» y las
hojas grandes con las palabras aisladas, el informador rectificaba algunas
palabras de dos maneras diferentes:

A. En primer lugar, refiriendose a una pronunciaci6n correcta de la
misma palabta, sin 10s defectos debidos a la velocidad 0 a simples
errores, sin las modificaciones introducidas por la fonetica corn
binatoria (punto de encuentro de dos palabras en la cadena ha
blada) y, en cambio, afiadiendo algunos fonemas que se habia
comido en el «corpus» hab]ado. Por ejemplo:
a) La palabra anotada por m{ como [tzelaik], «siendo (en tiem

po pasado»> la sustitufa por [zelaik], porque la Izl inicial
se habia africado en posici6n inicial debido a un fen6meno
de fonetica combinatoria.

b) La palabra anotada como [axamaik], «con la abuela», la sus
titufa pot [axamaikin], ya que la velocidad de ese trozo ha..
blado habfa hecho desaparecer esa [in] final.

B. En segundo lugar, refiriendose a una lengua ideal, que no es la
que el habla en realidad; hien sea tomando las palabras del pa
sado reciente de su dialecto (los viejos del puehlo, por ejemplo),
del euskera unificado 0 de la lengua escrita, las reconstituia a
veces de un modo artificial, ideal. Por poner 108 ejemplos u8ando
las mismas palabras de antes:-
a) Ademas de la correcci6n ya indicada antes, la palabra anotada

como [tzelaik] se convertiria en [zelarik], porque el infor
mador tenia la impresi6n de que esa era «la verdadera» pala-
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bra, incluso si en la practica ~cuando hablaba lentamente y
bien- no pronunciaba jamas esa [r].

b) Ademas de la correcci6n ya indicada antes, la palabra anotada
coma [axamaik] se convertfa en [axamarekin], porque el in
£ormador tenia la impresi6n de que era esta, tambien aqui,
«la verdadera» palabra, incluso si en la practica el decia siem
pre [iJ y nunca [re].

~Cual de las tres palabras -la mal pronunciada, la hien pronun
ciada 0 la idealizada- era aquella sobre la que habia que establecer
los pares minimos y definir los fonemas? El problema era relativamente
importante para este analisis, ya que este fen6meno, que podriamos
denominar de «correcci6n ideal», era muy frecuente.

En una primera etapa he escrito la linea primera del «corpus» 0

lfnea fonetica introduciendo los dos tipos de correcciones (la A y la B),
y s6lo mucho despues me he dado cuenta de que la correcci6n B no
pertenece en realidad al idiolecto; por 10 tanto, la lInea fonetica de la
transcripci6n y las hojas grandes con las palabras aisladas las he es
crito introduciendo solam'ente las, correcciones del tipo A y no las del
tipo B.

El criterio para distinguir a cual de los dos tipos corresponma una
correcci6n ha sido el siguiente: si el elemento de correcci6n sospechoso
de ser idealista 10 habia introducido el mismo informador al menos
una vez en el «corpus» inicial, espontaneo, yo .10 consideraba del tipo
A y en consecuencia 10 corregia en los demas sitios en donde el no 10
habia introducido espontaneamente, sino s6lo al volvet a pronunciarlo.
Del mismo ,modo 10 consideraba del tipo A si habia sido espontanea-
mente introducido en el «corpus» inicial en palabras y casos muy si..
milares. Si en cambio habfa dicho varias veces la palabra, y siempre
sin esa correcci6n, la consideraba yo del tipo B y, en consecuencia, no
la corregia.

Hay que sefialar que este problema de las «correcciones ideales»
ha sido por una parte efecto del conocimiento por parte del informa-
dor de una lengua vasca diferente de la suya (0 mejor clicho, de varias:
la antigua, la unificada, la escrita), pero tambien, por otra, efecto del
conocimiento de la lengua vasca por parte del «infotmado». Sin em
bargo, este ultimo conocimiento ha facilitado tambieri la toma de con
ciencia de este problema, la cual ha impedido una idealizaci6ri del idio
lecto.

1 5 2. Los prestamos

Los prestamos tornados del frances, no integrados en la lengua
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vasca, ° integrados demasiado poco, -han sido bastante numerosos du
rante la hora de «corpus» hablado. Se referian a

- terminos escolares; por ejemplo, al enunciado de cifras:-· [kator
zeko gerlanJ «la guerra del catorce»;

- la burocracia moderna; por ejemplo: [sekyri'te sozial], [syb
van~ione] ;

- cambios cientificos: [me'kanika agHi'kolJ, [pen'tyr preisto'rikJ;

- 0 conceptos nuevos: [pasionezia sa pur sa] «en pensi6n al cien
por cien».

Estos son s6lo algunos ejemplos de cada tipo de explicaci6n.

Estas expresiones, nada 0 poco integradas en la lengua, las he
transcrito foneticamente, pero no las he analizado y, en consecuencia,
no han pasado a la linea segunda del «corpus» 0 Hnea fono16gica.

El problema" se planteaba a la hora de escoger que sonidos de ori
gen frances 0 latino correspondian a la lengua estudiada. En particu
lar con [fJ y [v]. Puesto que [fJ esta ya muy integradd en el euskera
y se encuentra no s6lo en expresiones como las que acabamos de citar,
que son exteriores, sino tambien en palabras comp1etamente integra
das y en consecuencia vascas, he incluida el sanicla [f] en el analisis.

En cambio, el sonido [v] aparecia exclusivamente en 'palabras' no
integradas; tales como:

[ sybvan'~ione ]
[ tra'vaj]
[guvernamen+tiak]
[jugosla+via]

Por 10 tanto 10 he excluido del analisis.

Ademas, el euskera no comporta fricativas sonoras, caracterizadas
como tales; en eI «corpus» no encontramos mas que -rara vez- va
riantes sonoras ocasiona1es de fonemas esencialmente sordos (ver par
ejemplo 2108), pero no fricativas sonoras, fonemas.

1 5 3. El sonido [1J

He dudado en considerarlo coma fonema. Hubiese podido tambien
considerarlo coma variante, 0 bien de It/ 0 bien de /tx/; hubiese hecho
falta estudiarlo mas a -fondo en el idiolecto, donde probablemente hu
biese sido en todo caso una variante de I tx/. Es muy poco frecuente
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como sonido, 10 he encontrado en pocas palabras y los pares ffiinimos
establecidos son bastante deficientes.

Su pronunciaci6n corresponde a un sonido [t] atrasado, un poco
mas adelantado que el sonido [c] del Alfabeto Fonetico Internacional.
Se encuentra casi exclusivamente en palabras afectivas, diminutivas 0

dirigidas a nifios.

La principal dificultad para resolver el problema de su status pro
viene justamente de una de las razones que plantean ese problema:
la muy escasa frecuencia del sonido.

De todos modos he optado por considerarlo como fonema. Si el
informador dice [txipi], quiere decir «pequefio»; si, en cambio, dice
[!ipi] (y jamas dira [tipil]) es para introducir una diferencia de sig..
nificaci6n, que no es muy grande, pero que en todo caso es clara: 0

bien «muy muy pequefio», 0 bien «pequefio (dicho con ternura)>>, 10
cual impide su empleo en la mayoria de las apariciones de la palabra
[txipi]. Tanto la oposici6n [1]-[ t] como la oposici6n [1]"[ tx], son
muy claras y muy conscientes en el informador, quien considera estos
tres sonidos como cosas completamente diferentes.

1 5 4. El sonido [j] J i consonante 0 semi-vocal?

La 'existencia fonetica del sonido [j] en el idiolecto es indiscutible
tanto en inicial de palabra como en su interior:

[ jamanen.] «llevara»
[jatxik] «bajado»
['bejan] «abajo»
[la'boajek] «los campesinos»

Se realiza como una fricativa 0 espirante, que no es demasiado
frecuente, que tampoco es demasiado rara y que se encuentra en inicial
o en el interior de palabra, nunca en posici6n final. Pero no conmuta
nunca con la vocal /i/, cuya proximidad fonetica es ·conocida; no
existe, por 10 tanto, par minimo /j/ .. /i/. Esta falta de oposici6n
/j/ .. /i/ me ha conducido a considerar el sonido [j] como variante del
fonema /i/, como semi-vocal; en el mismo sentido se afiade el hecho
de que en euskera no haya fricativas sonoras (ver 1 5 2). Por 10 tanto,
10 he representado foneticamente por [j] y fono16gicamente por /i/.

1 6. LAS VaCALES

El idiolecto comporta seis vocales que corresponden alas cinco
espafiolas mas la [ y] del frances (u, en ortografia francesa). El infor..
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mador, que es bilingiie vase-o-frances, no encuentra absolutamente nm
guna diferencia entre los sonidos [y] que emplea en las dos lenguas.
Podrfamos representar el sistema vocalico del idiolecto de la siguiente
manera:

1 7. SIGNOS EMPLEADOS

En el punto 14 se explica que la transcripci6n escrita del «corpus»
hablado la he hecha a base de tres Hneas para cada segmento (ver la
parte 4, donde se reproduce): transcripci6n fonetica, transcripcion fo..
nologica y tradu.ccion.

En cuanto a los signos empleados, son 10s del Alfabeto Fonetico
Internacional. He introducido por mi parte las siguientes dos modifi
caciones, la primera de las cuales afecta solo a. la linea fonetica y la
segunda a esta y a la fono16gica:

1) Ante la dificultad de representar la ac-entuacion precisa en el
caso de 105 diptongos vocalicos, he afiadido el signa +. En
efecto, en esos casos, el acento puede caer- sohre la primera vocal
(y entonees no habra diptongo), sobre la segunda (tampoco
habra diptongo), 0 sobre ambas (unico caso de diptongo). He
representado los tres casos del modo siguiente:
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- [+tie]: el acento cae sabre el sonido. [i]
[ ti'e]: el acento cae sobre el soniclo [e]
[ 'tie]: el acento cae sobre el diptongo

2) Por comodidad tipografica, he representado cuatro sonidos de
modo distinto al del Alfabeto Internacional:

- A 10 he representado por [11]
- J1 10 he representado por [fi]
- f 10 he representado por [x]
- la silbante dental del idiolecto, que hubiese tenido que re-

presentar pot [~], la he representado con el signo [z], aun
que casi nunca se realiza coma sonora.
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2. ..PEFINICION DE LOS FONEMAS CONSONANTICOS

2 1. PRESENTACION DE LOS 21 FONEMAS'.
CONSONANTICOS

La identidad fonol6gica de este fonema resulta de las oposiciones
siguientes:

Ip/ - Ibl Iporty/ «puerto» Iborty/ «monte» '
liparl «norte» libar/. «valle» .'
ni /pI ni Ib/ se encuentran en posici6n final

«familia»
«afeitarse»

/pantalo/ «panta16n» /familia/
/ apeza/ «cura» / afeitaty/
ni /p/ ni /fl en posici6n final" , ';.. ',:", . -

/p/ - Iml Ipentsa/ «piensa» ImentsaV',:' "'«el que falta'·»,
Iaspaldi/ «antiguamente» / asmaty/ «adivinar»
ni Ip/ ni /m/ en posici6n final

/pj - /f/

«tabaco» /
. «ninguno»

/tab'a';
/bate/

/p/ - /t/ /pake/ .- «paz»
/apeza/ «cura»
no hay /p/ en J?osici6n final

El fonema Ip/ se reiliza como el sonido [p]' dei espafiol. Es
una oclusiva sorda, bilabial y oral. Existe en inicial de palabra y en el
interior, pero no en final. Su aspiraci6n, [ph], es bastante frecuente':
sabre todo en silaba acentuada. . > "
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2 1 0 2. El fonema /b/

/b/ - / d/ /ba/ «pues» / da/
/karbi/ «gruta» / erdizka/
ni /b/ ni / cll en posicion final

«es»
«a medias»

/b/ .. /p/

Ib/ .. /f/

ya visto

Ibatista/ «Bautista» /familia/ -«familia»
Ihamabost/ «quince» /prefostal «parroco»
ni Ib/ ni / fI en posici6n final

/bj .. /ml /beste/ «otro» Imeste/
I gabe/ «sin» Igame/
ni /b/ ni Im/ en posicion final

«ausencia»
«Game»

Se realiza como el sonido [b] del frances 0 como el del espa
fiol en posici6n inicial. Existe en inicial de palabra y en su interior,
pero no en posicion final. A veces se realiza como espirante, ~: en
tales casos se situa forzosamente entre dos vocales, sea en el interior
de la palabra 0 sea ,en inicial pero precedido entonces en la cadena
por palabra acabada en vocal.

Como fen6meno de fonetica combinatoria, hay que sefialar qu~

en inicial de palabra puede realizarse como [p], es decir, que puede
hacerse sordo: neutralizacion combinatoria, exclusivamente en la ca
dena hablada, no en palabra aislada. Por 10 que se indica en 151 A,
este fen6meno no queda reflejado en nuestro «corpus».

2 1 0 3. El lonema /11

/f/ Ipl

/fl /b/

/f/ ... Izl

ya visto

ya visto

I farp.ilia/ «familia»
I sertifikate/ «certificado»
no hay /f/ ,en posicion final

/zaharak/
lizigaria/

«los viejos»
«terrible»

Este fonema se realiza como [f] del espafiol. Es una fricativa,
sorda, labio-dental y oral. No es de origen vasco sino latino y se ha
incorporado mas 0 menos recientemente a la lengua vasca. En conse
cuencia solo se le encuentra en palabras recientemente introducidas,
como, por ejemplo:
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/sofre/
/ sertifikateI
/familial
/trufatyl
./profitatyI

«azufre»
«certificado»
«familia»
«burlar»
«aprovechar»

Existe en inicial e interior de palabra, pero no en final. Sobre la,
consideraci6n de [f] como fonema, ver 1 5 2.

«rastro»
«trabajo»

Inaia/
Ilana/

2 1 0 4. El fonema /m/

Im/ .. Ipl ya visto

/m/ .. Ibl ya visto

Iml .. 1nl /maial «Maria»
/lamal «cuchilla»
no hay /ml en posici6n final

El fonema Im/ se realiza como el del espafiol. Es una oclusiva,
bilabial, nasal y en general sonora. Se situa en inicial e interior de pa..
labra, pero no en final.

2 1 0 5. El fonema /t/

ItI - Idl Ita/ «y» / da/
Ihortakoz/ «para eso» / ordai/
no hay /d/ en final de palabra

«es»
«salario»

ItI - Ipl ya visto

ItI .. It/ Ipoteia/ «el poder» (apu!ekanl «alguien que
vomita»

Iheritikl «del pueblo» 11ipi/ «muy
no hay I!I en posici6n final pequefio»

/t/ .. Itz/ no hay /tzl en posici6n ihicial
Imaite/ «amar» laitzen/ «ayudar»
/bait/ «porque» laitz/ «roca»

It/ .. /zl Itaba/ «tabaco» /zaharak/ ' «108 viejos» ,
fetal «y» /apeza/ «cura»
Ilaket/ ' «gusta» ' _/karbez/ _ ,«de grutas»
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Es una oclusiva sorda, apico-dental y oral. Existe ,en,jnicial de
palabra, en interior y en final. Su aspiraci6n, [th

], es bastante frecuen-
te, sobre todo en sllaba acentuada. '

2 1 0 6. El fonema Idl

Idl -' Ibl

Idl - III

ya vist~

I dieI «son»
IzitadaI «ello a mf»
no hay Idl en posici6n final

IUel
'./animalaj

«serfan»
«enorme»

Idl ItI ya visto

Idl - Irl no hay Irj en inicial
Iydyil ". «parecer» Ihyrynxkal «un poco dema-"
no hay / d! en posici6n final siado lejos»

.Es una oclusiva spnora, apico-dental y oral. No existe en final de
palabra. A veces .se realiza ,en posici6n intervocalica coma espirante, b:
frecuentemente e1 informador decla [ba 'bakik], e incluso [ba 'akikJ,
en vez de [ba 'dakik]; este cambio en nuestro' «corpus» es s610 com
binatorio y, en consecuencia, par 10 indicado en 1 5 .1 A, no queda
reflejado en el. .

Como feri6meno de fone,tica combinatoria, hay que sefialar que en
inicial de palabra puede realizarse como [t], es. decir, .puede hacerse
sordo: neutralizaci6n combinatoria, exclusivam·ente ..en la cadena ha
blada. Por 10 que se indica en 1 5 1 A, este fen6meno no queda re
flej ado en el «corpus» reproducido en la parte 4.

2 1 0 7. El fonema·ltzl

Itzl - It/ '. ya visto

Itzl - Izl no hay Itzl en '. irticial .
I aitze/ '«acci6n»

. -;aitz/ «roca»

Itz/: '.;; -/tsl ni /tz/ ni Itsl en inicial
Ihatzaj «picot»

./hotz/'.. «frfo»

laize/
-./hizl

/hatsa/
/hots/ '.~

«viento»
«eres»

. «'aliento»
«por ejemplo»
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/tz/ - /tx/ no hay /tz/ ~n inicial
/ etzea/ «enfrente»
/ aitz/ «roca»

/etx,ea/
/hanitx/

«la casa»
-«mucho'»

El fonema /tz/ se pronuncia como 10 que en ortograffa del. ale~an
se escribe z 0 tz: zahn, «diente»; verletzen, «herir». Es una africada
apico-dental compuesta de [tJ y de [~] (representada por mi esta ul
tima como [zJ). No existe en inicial de palabra si no es a causa de la
transformaci6n combinatoria de [z] en [tz]), que se menciona a con
tinuaci6n. El caract'er fonematico de esta africada (un solo fonema y
no dos) no presenta ninguna duda ni desde el punto de vista de la
frecuencia ni -menos aun, y es 10 mas importante- desde el punto
de vista de la conmutabilidad: en posicion inicial se encuentra /t/ y
/z/ (/tresna/, /triste/, /zerbait/, /zezen/), pero' no /tz/.

2 1 0 8. El fonema /z/

/z/ /f/ .ya visto

/z/ /t/ ya visto

/z/ /tz/ ya visto

/z/ - /s/ /zor/ «deuda» /sor/ «nacer ~> "

/bizitzeko/ «para vivir» /bisitatzen/ «visitando»
no hay /s/ en posici6n final

Es una fricativa sorda, silbante, dental, muy avanzada; que hubie
se qebido representar, sobre todo foneticamente, por [~]. Se encuen
tra en todas las posiciones de la palabra.

En posicion final, su sonorizaci6n es bastante frecuente: represen-:
tada por [$ J en mi «corpus» _y pronunciada entonces como la z· orto
grafica del frances, es decir, como la [zJ del Alfabeto Fonetico In-
ternacional. Ejemplos: algunas apariciones de hi palabra ['mentyz]
(['menty?]), «quiza»; 0 algunas veces la palabra [hortako?].

En posici6n, inicial, hay que seiialar como fen6meno' combinatorio
la posibilidad de su realizaci6n como [tz]; recordemos que el fonema
/ tz/ no se encuentra nunca en inicial.
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2 1 0 9. El /onema Its/

Itsl - Itz/ ya visto

/ ts/ - / s/ no hay / ts/ en posici6n inicial
/ ytsy/ «ciego» / ysy/
no hay / s/ en posici6n final

«abundante»

/ts/ .. /tx/ no hay /ts/ en inicial
/hytse/ «vaciar»
/hyts/ «error»

/etxe/
/hanitx/

«casa»
«mucho»

Es una africada, apico..alveolar, compuesta por la [tJ y por la
[s] atrasada y un poco retrofleja de que se habla a continuaci6n.. No
existe en inicial de palabra. Incluso si no es muy frecuente, su con
mutabilidad demuestra su -caracter de fonema de pleno derecho: en
posici6n inicial se encuentra / t/ y / S/ (/tresna/, / triste/, / sarty/ ,
/sobea/), pero no /ts/; en final se encuentra /ts/ (/hunts/, /hyts/),
pero no /s/.

2 1 1 o. El fonema /s/

/s/ - /z/ ya vista

/s/ .. /ts/

/s/ - /x/

ya vista

/ sari/ «ahora mismo»
/basak/ «salvajes»
ni /s/ ni /x/ finales

/xari/
/baxak/

«sentarse»
«barrancos»

Es una fricativa, sorda, silbante, pre-palatal, un poco retrofleja.
Hubiese convenido representarla, sobre todo foneticamente, por [s],
por ejemplo. No existe en final de palabra.

Tiene muchas realizaciones diferentes, entre una Cs] mas avanza
da, casi del tipo de la s francesa (ortografia) y una Cs] bastante retro
fleja, pasando a veces por diferentes grados de chicheamiento; que
puede incluso confundirse con [x] y a veces sonorizada, de tipo [3].

En posici6n inicial, hay que sefialar como fenomeno combinatorio

1

1a posibilidad -fiUY rara- de que se realice como [ts]; recordemos·
que el fonema /ts/ no se encuentra ntinca en inicial.

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



«notat»
«el macho»

«corto»
«martillo»
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2 1 1 1. El fonema 1nl

1nl .. Iml ya visto

1nl .. III Inol «ten -( dicho a 110/ «sueiio»
una mujer)>>

ldinal «que tiene» I(oai) dUal «hace»

Ihanl «alli» /aha11 «poder»

1nl .. 1nl no hay Iiil en inicial
Ihunal «bueno» Ihufial «pie»
no hay Iiil .en final

El fonema 1nl es una oclusiva, apico-alveolar, nasal, generalmente
sonora. Se encuentra en todas las posiciones en la palabra: inicial, in
terior y final.

2 1 1 2. El fonema III

III .. Idl ya visto

III .. 101 ya visto

III .. I rI no hay I rI en posici6n inicial
I alal «0 bien» / aral
I ahall «poder» IoharI .

III .. 1111 Ilaboaiekl «los campesinos» IllabyrI
I animalial «animal» Imallial

no hay Illl en posici6n final

Se trata de una lateral, apico-a1veolar, oral, en general sonora.- Se
encuentra en todas las posiciones de la palabra, las tres, que estamos
considerando aquf.

2 1 1 3. El fonema /1/

/!/ .. It/

/!/ .. /tx/

ya visto

I!ipfl «muy pequeiio»
I apu!ekan/ «alguien que

vomita»
no hay 111 en posicion final

/txipil
liatxik/

«pequeiio»
«bajado»
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I!I - 1nl no hay 1nl ell inicial
/ apu!ekanl «alguien que Ihufiek/" .. «los pies».

vomita»
ni 111 ni .Iiil en posici6n final

par no encontrado
/ tX'o£~ual «pajarito» IorgyllyI
ni 111 ni III / en posici6n final

«orgullo»

Es u~~ oclusiva, _sorda, palatal, oral. Este sonido no existe en
frances, 'espanol, ingles ni aleman. Se trata de una [t] atrasada, un
poco mas avanzada que el sonido [c] del Alfabeto Fonetico Interna
cional. Es poco frecuente y cabe encontrarlo en posicion inicial 0 in
terior de palabra, pero no en final.

Se 10 encuentra sobre todo en palabras af.ectuosas, diminutivas 0

dirigidas a ninos. En el «corpus» encontramos la palabra Itxipil «pe
quefio», y la palabra 11ipil «muy pequefio»" 0 lp.ej!Jr, «pequeiio (cli-
cho con ternura)>>. '

Sobre el caracter de fonema 0 no de este sonido, 'ver 1 5 3.'

2 1 1 4. El fonema Itxl

Itxl - Ikl Itxipil _. «pequefio»
I etxondoal «casa natal»
./hanitxl «mucho»

Ikimit/
lizenekol
Imanik/

«invitar»
- «de nombre»

«mandatos» '

«viniend9»
«bonit~~>;' .-

Ixitenl _
lexerekl

Itxl Itzl ya visto

Itxl Itsl ya visto

/txl - Ixl I txipil «pequeno»
I etxekil «apego»
no hay Ixl ·en posici6n final

Es una africada, palatal, compuesta por una [t] palatal y -por el
sonido [x]. Se realiza como la [tx] espafiola (ch, en ortografia es
pafiola): percha, chi~o, achacar. Puede encontrarse en las tres posicio~
nes de la palabra. , " . . .. - - '

Del mismo modo que ocurrla con Itz/ (y con Its/), no hay duda
de que Itxl sea un fonema y un solo fonema:. tanto 'por 10 que res-
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, "".!.:.-
J'lr--"'.

«el martillo»

pecta a' su frecuencia como, sobre todo, .por lo~' que' respecta ,a su con
mutabilidad: en position final se - encue,ntra Itxl (/hanitx/), pero
no Ix/~

2 1 1 5. El fonema Ixl

Ixl Isl ya visto

Ixl Itx/. ya visto_

Similar al sonido [x] del frances (ch,' en .ott6graff3.), es una fri
cativa, sorda, chicheante, palatal. Tiene realizaciones, l1n poco sqnori
zadas, con modificaci6n de la lengua e, incluso, que 'tienden aI' sonido
[3] del Alfabeto Fonetico Internacional (pronunciaci6n de la letra g
de la ortografia francesa cuando le siguen e .0 i). Se encuentra en ini
cial y en int~rior de p~labra, pero no en final. . . ' ' ... ' -.": ._

Como fen6meno de fonetica combinatoria, se puede' seiialar que ed
inicial de palabra puede realizarse como [dx], africando la realizaci6n;
exclusivamente en la cadena.

2 1 1 6. El fonema 1nl

1nl .. 1nl ya visto

1nl' - I!/ ya visto

1nl . Illl no hay Ifil en posici6n inicial
I manial (~-el baiio» Imallial
ni 1nl ni Ill/ finales'

Es un~ nasal, palatal, generalmente s~~ora, cuya realizaci6n coin
cide con la 1nl del espaiiol. No se la encuentra mas que en interior
de palabra, nunca en inicial !l:i en final.

2 1 1 7. El fonema Illl

Illl .. III ya vista

/ll/ '-"/1/ 'ya visto ,:
, - ; ....-"'.

11J/~:· ·,.. /nl -ya' :vi§to ' .'
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Se trata de una lateral, palatal, oral, en general sonora. Se realiza
como 1111 en espafiol: llave, bello. Es poco frecuente y no se' la en..
cuentra mas que en el interior de palabra, pero no en inicial .ni. en
final.

2 1 1 8. El fonema Ikl

/kl - Igl Ikampunl «£uera»
lekial «el sol»
no hay Igl en posici6n final

Igamel
legial

«Game»
«la verdad»

Ikl - Itxl ya visto

Se realiza generalmente como el sonido [k] en espafiol. Es una
oclusiva, sorda, velar, oral. Su aspiraci6n, [kh

], es muy frecuente, en
silaba acentuada 0 no. Se la encuentra en Jas tres posiciones de la
palabra analizadas.

2 1 1 9. El fonema Ig/

Igl - /kl ya visto

Se realiza como el sonido [g] del frances 0 coma el del espafiol
en inicial. Es una oclusiva, sonora, velar, oral. Existe en inicial de
palabra y en el interior, pero no en posici6n final. En inicial de pala
bra puede hacerse sorda, neutralizandose con el sonido [k] en bene
ficio de este.

·A veces se realiza corno espirante, "{: en estos casos, se situa for
zosamente entre dos vocales, bien sea en el interior de la palabra 0

bien en inicial precedida en la cadena por una palabra acabada en
vocal.

2 1 2 O. El fonema Irl

Irl Idl ya visto

IrI III ya visto

Se realiza en el idiolecto como [r] y coma [.r], es decir, como las
dos erres del espafiol: la rr ortografica y la r ortografica (perro y pero,
mirra y mira), perosin poder distintivo entre una y otra, co~o sim-
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pIes variaciones. El misrno informador confiesa que no llega a distin
guir, incluso esforzandose, entre sus propias [r ] y [f J; ni entre las
que el percibe a la gente que las clistingue.

Se encuentra el fonema /r/ en el interior de la palabra y en final,
pero nunca ,en inicial.

En el «corpus» emplea alguna vez [g] del frances, pero siempre
en palabras completamente francesas y no integradas en el euskera.

Es un fonema vibrante, apico-alveolar y oral.

2 1 2 1. El fonema /h/

Se 10 puede oponer con gran facilidad a todos ios otros fonemas
y tambien al cera. Se pronuncia coma la Eh] del ingles 0 del aleman.
Es una glotal, fricativa, generalmente sorda. No se' encuentra nunca
en posici6n final de palabra.

2 2. RASGOS PERTINENTES

Ip/ sorda (/p/ - /b/), labial (/p/ - /t/)
Ibl sonora (/b/ - /p/), labial (/b/ - / d/) .
IfI fricativa (/f/ - /p/), l~bial (/f/ .. /z/)

. Im/ nasal (/m/ - /p/), labial (/m/ - /n/)
/t/ sorda (/t/ - / d/), dental (/t/ - /p/)
/d/ sonora (/d/ - /t/), dental- (/d/ - /b/)
/tzl africada (/tz/ - /z/), dental (/tz/ - /tx/)
/z/ fricativa (/z/ -~ !tz/),· dental (/z/ - /s/)
Its! africada (/ts/ - /s/), alveolar (/ts/ - /tz/)
/s/ fricativa (/5/ - /ts/), alveolar (/5/ - /z/)
/n/ nasal (/n/ - /1/), alveolar (/n/ - /m/)
/1/ _lateral (/1/ - /n/), alveolar (/1/ - /11/)
/1/ sorqa (/!/ - /d/), palatal (/!/ - /t/)
/tx/ afritada (/tx/ - /x/), palatal (/tx/ - /ts/)
/i:/ fricativa (/x/ - /tx/), palatal (/x/ - /s/)
/n/ nasal" (/n/ - ill/), palatal (/n/ - /n/)
/11/ lateral (/11/ -;~/fi/), palatal (/11/ - /1/)
Ikl sorda (/k/ - !g/), velar (/k/ - /t/)
/ g/ sonora (/g/ -l/k/), velar {/g/ .. / d/)
Ir/ vibrante-
/h/ glotal
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2 3. LISTA DE LOS 21 FONEMAS CONSONANTICOS EN LAS
TRES POSICIONES

iniciaI interior

p p
b b
f £
m m
t t
cl cl

tz
z z

ts
S s
n n
I 1
! t
tx tx
x x

fi
11 11
k k
g g

r
h h

final

t

tz
Z

ts

n
1

tx

k

r

2 4. CUADRO FONOLOGICO
...

2 4 1. Cuadro fono16gico consonantico completo (es decirJ en· .'.el. in
terior de la palabra)

Labiales Dentales
Alveola-

Palatales Velatesres

Sorclas p t ! k
Sonotas b cl g-
Africadas tz ts tx

Fticativas f z s x
Nasales m n ii
Laterales 1 11

Fuera del sistema: r, h
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2 4 2. .Los 17 fonemas consonanticos en posici6n inicial

Labiales Dentales
Alveola-

Palatales Velaresres

Sordas p t ! k
Sonoras b d g
Africadas tx
Fricativas f z s x
Nasales m n
Laterales 1 II

Fuera del sistema: h

2 4 3. Los 9 fonemas consonanticos en posici6n final

Dentales Alveolares Palatales Velares

Oclusivas
Africadas

t

tz ts tx
k

Fuera del sistema: z, n, 1, r
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3. ALGllNOS FENOMENOS FONETICOS V FONOLOGICOS

3 1. ASPlRACION

Los fonemas Ip/, ItI y Ikl pueden realizarse de modo aspirado,
segUn se ha indicado en el momento de su presentaci6n, pero nunca
hay oposicion entre la realizaci6n aspirada y la no aspirada.

3 2. CAIDA DE FONEMAS

Hemos visto que 1as tres sonoras, Ib/, Idl Y Ig/, tienen reali
zaciones espirantes, ~, 8 y Y. La 0 y la Y no aparecen en la linea fone
tica del «corpus» escrito debido a la explicacion dada en 1 5 1 A, pero
aparecieron en el «corpus» sonoro.

A veces, bastante a menudo, estas realizaciones Began a no OIrse
en absoluto, provocando una verdadera cafda del fonema.

La calda es tambien bastante frecuente con el fonema Ih/.

He introducido en la Hnea fonetica del «corpus» esas cuatro cal
das -[~], [d], [g] y [h]- cuando s:e producen ocasionalmente, es
decir, cuando el informador en otro sitio ha pronunciado esa misma
palabra introduciendo el sonido en cuestion, 0 bien cuando 10 ha in
troducido en otra palabra 0 situaci6n completamente identicas. En tales
casos, digo, introduzco yo tambien el signa fonetico coma si se hubiese
pronunciado el sonido, atribuyendo la cafda a un defecto de graba
cion, a la velocidad, etc.
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Es decir, que no me he guiado para eIlo de la conciencia del infor
mador, de su «lengua ideal».

La cafda mas «grave» es la del sanido [r], muy frecuente, y que
modifica a menudo la estructura silabica de la palabra. Esta caida lle
gaba a tal punto que generalmente no aparecfan nunca realizaciones
de la palabra con [r]; solamente la conciencia del informador apre
ciaba la existencia teorica del sonido [r] en esos sitios. En tales oca
siones, no he "reintroducido la [r], considerandola como definitiva
men~e cafda en el idiolecto, como perteneciente a esa «lengua ideal»
de que se. hablaba en el punto 1 5 1 B.

3 3. NEUTRALIZACION

Las "principales neutraliiacio'hes: '.' del idiolecto, Jas ,neutralizaciones
combinatorias, ya se han sefialado' enel momento de la presentacion
de 10s fonemas. Por ejemplo,, lostres {onemas sonoros ,pueden neu~

tralizarse con los sordos correspondientes en beneficio de estos, y eIlo
unicamente a principio de palabra, en inicial: tras palabra terminada
por [z], por ejemplo, 0 par vocal.

Por ejemplo el fonema Idl puede, realizarse 0 bien como espirante
(e incluso desaparecer) 0 bien como sordo, tras un mistno monema:

Iba dakikl = ba 'akik

Iba dykl = ba tyk

«s~bes»

«hay»

En cambio,. tras [z] se. conv:~rtira siempre en, sordo.

3 4. ESTRUCTURA SILABICA

Siendo mas 0 menos representativos de los otr9s fonemas -del" idio,
lecto, veamos los resultados 'obtenidos para las··..,diferentes palabras'.4el
«corpus» que contienen alguno de los: fonemas' Ik/, Ib/, 11/ ~ ,!i's(" en
cuanto a: ._.~, ,- '.""

- numero de fonemas por 'palabra
- estructura silabica
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3 4 1. Numero de fonemas por palabra

177

Numero de
fonemas par

palabra

2
3

-- '4
5'
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Numero de "pahibras del
«corpus» transcrito que

contenfan Ik/, Ib/,
11/.0 Its!

3 .
19 ..-
26'"
41
36
42
37
14
3
6
2
1
1

Es decir, que en el idiolecto las palabras mas frecuentes son las
que tienen 7, 5, 8 y 6 fonemas.

3 4 2. Estructura silllbica

Estructura silabica

evcvc
cvev
eve
cvevcve
cvccvc

Numero de veces que ha
aparecido esta estructura
entre las palabras del
«corpus» transcrito que
contenfan Ik/, Ib/,

II1 0 Itsl

19
14
14
13
10

La alternancia consonante...vocal es, pues, clara, asf coma los co...
mienzos por consonante. La final mas frecuente es tambit~n la conso
nante (en estas estructuras muy frecuentes).
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3 5. EL ACENTO

LUIS C-NUNEZ ASTRAIN

El idiolecto emplea un acento que consiste en dar mas fuerza a
la sflaba acentuada y un tono ligeramente mas elevado. El acento no
es distintivo ni demarcativo; no hay par mInimo alguno definido por
el. El acento forma parte de la identidad de la palabra, desempeiiando
as! la funci6n que suele llamarse culminativa.

La palabra aislada tiene un acento fijo. Si es larga, tendra varios
acentos, unos mas importantes que otros. En la cadena, el acento de
esa palabra puede cambiar de lugar, pero en general conserva el de
la palabra aislada.



FONOLOGIA CONSONANTICA DE UN IDIOLECTO...

..,'

4. BASE ANALIZADA 0 ((CORPUS»)

17-)

1

1 [ga'me zi'higa 'lau 'phartetan 'dyk.
2 Igame zihiga lau partetan dyk.
3 «Game-Zihiga esta en cuatro partes.

'ba dyk 'bi e'liza ,]
ha dyk bi eliza ,I
Hay dos iglesias,»

2

1. ['ber a'pheza eta 'ber xau+mea. lehe'nago gi'xala 'bi xau'me]
2 I ber apeza eta ber xaumea . lehenago gixala bi xaume /
3 «el mismo cura y el mismo alcalde. Antes, parece, dos alcaldes»

3

1 [ba 'zitia,
2 Iba zitia
3 «habla;

'bat zi'higan eta bes'te hat ga'men.]
bat zihigan eta beste bat gamen .1
uno en Zihiga y el otro en Game.»

4

1 [ga'mek ha 'dik 'sobe , i'zeneko , ez 'dyk e'raiten]
2 Igamek ha dik sobe , iZeneko , ez dyk eraiten /
3 «Game tiene Sobe, . de n:~mbre, no se pue4e decir»
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5

1
2
J

[ ahaI kaf'tiel bat
/ ahal kartiel bat
«que es un barrio,

'ez, edo
ez edo

o as!,

'holako, e'txauanda'na bat 'beita ,]
holako, etxauandana bat beita ,/

porque es un grupo de casas,»

6

1 [)han 'sobe i'zena 'dik. 'hanko 'aIde 'haik, 'hola 'dik, 'sobe i'zena.]
2 / han sobe izena dik hanko aIde haik, hola dik, sobe izena ./
3 «alii esta regi6n tiene Sobe como nombre, as! tiene, Sobe como nombre.»

7

1
2
3

[bes'te bat 'jondo,
/beste bat" iondo
«Otra Yondo;

'han ha 'dyk ermi'tha
han ha dyk ermita
alli hay una ermita.

bat. ur'thein bein]
bat. urtein - bein/
Una vez al ano»

8

1. [me'za bat" e'maiten
2 /meza bat emaiten
3 «dan una misa,

+die
die

xon'dane xon'dane ba'tistan;]
xondane xondane" batistan ;/ .
en San .Juan Bautista» ;

9

1
2
3

[e'liza txipifii. bat. o'haf
/ eliza txipifii bat. ohar
«una igIesia muy pequefia.

n~kh -, haur nintzalaik, 'laket]
nuk , haur nintzalaik, laket/

Me acuerdo, cuando era pequeno, me gustaba»

10

1 [nia ha
2 /nia ha
3 «ir alli

'xoiten "eta" or'din", ba dakik, 'xusto dem+boe]
xoiten eta -ordin , ba dakik, 'xusto demboe /

y entonces, ya sabes, justamente el tiempo» .
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11

1
2
3

['dela ziti'a,
I dela zitia ,
«(propicio) era,

'hanko bes'ta zela'ik eta
hanko besta zelaik eta
siendo la fiesta de all! y

'Ofdin kam'pun]
ordin kampun I
entonces fuera»

12

1 [orok khan'tatzen eta 'han 'maite ni'a
2 lorok kantatzen eta han maite nia
3 «todos cantaban y all! estaba a gusto;

e'liza hain dyk '!ipi]
eliza hain d.yk !ipil '

la iglesia es tan pequefia que»

13

1 [xen'tik oro kam'pun e'goiten
2 /xentik ora kampun egoiten
3 «toda la gente estaba fuera.

'zitia. eta or'din geo badi'tiagy]
zitia. eta ordin ,geo baditiagy /.

Y ad~mas tenemos»

14

y entonces a su casa»

1
2
3

[as'kazi e'li bat 'han
/ askazi eH, bat han
«algunos parientes alii,

'jondon ,
iondon ,

en Yondo,

ta or'din
ta ordin

'hen e+txeat]
hen etxeat I

15

1
2
3

[khi'mit nin'dia
Ikimit nindia
«estaba invitado;

or'din bes'ta zi'a.
ordin besta zia.
entonces era la fiesta.

bai, a'xamaikin ta]
bai axarnaikin tal
Sf, con la abuela»

16

1 [+hua a'xaman e'txondoa bait 'zen, 'haikin 'xoiten 'nindia.]
2 / hua axaman etxondoa bait zen, haikin xoiten nindia.1
3 «porque aquella era la casa natal de la abuela, con ella iba yo.»
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17

1
2
3

[egi'azko 'bes'ta zi'a. e'raiten zyky'a,
/ egiazko besta zia. eraiten zykya
«Era la verdadera fiesta. Ella nos decia:

ma'nik ez 'ha dyk]
manik ez ba dykj
«si no haces 10 que te mando»,

18

1
2
3

[~~git.en

/~g!t~n

e:z hait hat ja'manen
ez hait hat iamanen
«no te IIevare alia»;

eta ho'lako e'raiten
eta holako eraiten
y cosas as! me dec!a».

'zita'da .]
zitada ./

19

1 ['geo, ga'me dyk khari'kaik han+diena.
2 / geo, game dyk karikaik handiena
3 «Luego, Game es el mayor de 105 barrios.

'han dyk]
han ,dyk/
Alli hay»

20

1 [e'txeik ha~oena. hi os'taty ha 'zitia oai 'heri ar'te.]
2 / etxeik: haboena. bi ostaty ha Zlt1a oai beri arte ./
3 «la mayoria de las casas. Hahfa dos hares hasta hace poco tiempo».

1 ['hat oai ze'raty dyk, laz'kaja, 'hunts e'zagytzen]
2 / bat oai zeraty dyk, lazkaia, hunts ezagytzen /
3 «Dno se ha cerrado ahora, el Lazkay, que tU conoces bien».

1 [bait 'dyk. or'din ga'me hola zi'loka be'zala dyk.]
2 /hait dyk. ordin game hola ziloka bezala dyk./
3 «Entonces Game asf es coma una hondonada».

21

22
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1 [bi+diak 'ha ja'maiten 'hai eta 'han yzten. 'oai]
2 /bidiak ha iamaiten hai eta han yzten. oai/
3 «El camino te lleva alia y te deja alla. Ahora»

183

23

24

1 ['ai dytyk bes'te baten
2 / ai dytyk beste baten
3 «estan haciendo otro,

e'giten, al'tzaja ja'maiten 'dina ,]
egiten , altzaia iamaiten dina .,/

que lleva a Alzay»,

25

1 [heri ai'zula. ga'men ba dyk ma'fiikh
, ha dyk]

2 /heri aizula . gamen ba dyk mafiik , ba dyk/
3 «al pueblo vecino. En Game hay bafios, hay»

26

1
2
3

[ 'sofre 'hura,
I sofre hura,
«agua sul£urosa,

'hur be+ua ebe bai.
hur beua ebe bai.
agua caliente tambiep.».

'hogei ta]
hogei tal

27

1 [hama'zazpi d;)'gffetan
2 Ihamazazpi (£rances)
3 «Que sale a 37 grados,

erkitzen
elkitzen

de'na
dena ,

'SUfsa bat.J
sursa bat.1
una fuente».

28

1 ['ez dyk izi'gari e'zagyty'ik, al'diz 'hur ezi'nago 'hunak dy'tyk.]
2 I ez dyk izigari ezagytyik , aldiz hur ezinago hunak dytyk .1
3 «No es muy conocida. Sin embargo, son aguas mejores irnposible».
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29

1 ['hur gazi'tia e ba'dyk. '. 'ydan 'xiten' dyk 'xente·.]
2 / hur gazitia e' badyk' .. ydan xiten dyk xente.1
3 «Agua salada tambien hay. En verano ,viene la gente».

1 [hur'tai. 'bena, ~ez dyk 'be'har be'zala men'ty~ es'plotatyik.]
2 Ihurtai. bena, ez dyk behar bezala mentyz esplotatyik./
3 «Los que toman ,1as aguas.Pero quiza no esta 'explotada coma es' debido».

30

31

1 [ahal 'lykek han'diago e'giten, xegyr 'e. ba.di'agy aski 'e guel
2 Iahal lykek handiago egiten, xegyr e. ba diagy 'aski e guel
3 «Se la podrfa hacer mas grande, seguramente tambien. Ya tenemos ,bastante

[tambien»

32

1 [he+rietan. nahi +die za'harak eta ora eyskalhe'riat· i'gori ;]
2 Iherietan . nahi die zaharak eta ora eyskalheriat igori ;/
3 «en nuestros pueblos. Quieren enviar 10s viejos y todo a Euskal Herria;»

33

1 [ez di'agy gyk so+bea be'harik. hy'ryndik 'xiten]
2 / ez diagy gyk sobea beharik. hyryndik xiten/
3 «No 105 necesitamosdemasiado. Que venfan de lejos»

34

1 ['zienak ba iiti'a eta ga'me zi'higako 'hurek ba +die]
2 I zienak ha ,,:zitia ,', eta' game zihigako hurek ba diel
3 ,,«ya:.Jo~, habfa" :,:',~11: <.,:'y:., las aguas de -Game-Zihiga tienen»
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1 [aki'sekuen, ber po'teja. 'kharbez e iziga+ria ba Jdyk ;]
2 / akisekuen ber poteia. karbez e izigaria ba dyk; /
3 «el mismo poder que las _de Dax.Hay tambien muchas grutas;»

185

35

36

1 [khar'bi~." 'bo, nik e'zagytzen' 'du'danako 'lau ez' ba -,da 'bost ba 0 dyk.]
2 /karbik,-(frances), nik ezagytzen dudanako lau ez ha da. bo~t" ba dyk./
3 «De grutas, juf!, que yo conozco ya haycuatro o· cinto».

37

1
2
3

[bat, ~biga,

/bat, biga,
«Una, dos, tres,

+hiu
hiu

'karbe ta 'leze -izi'garia ba dyk"'] .
karbe ta leze -izigaria ba dyk./'
hay muchas grutas -y simas».

38

1 [ordin 'batetan a'tzaman +die ; .ez dik as 'paldi
2 /ordin batetan atzaman die, ez dik aspaldi
3 «Entonces en una han encontrado, no· hace mucho,

:-oai 'dila ',]
oai dila ';/

. hace»,

39

1 [eman de'zagyn -hama'bost bat 'urte" bai '; 'hama'bost edo 'hogei. "'eran]
2 /eman dezagyn hamabost bat urte, bai', hamabost edo hogei eran/
3 «pongamos, unos quince anos, SI, quince 0 veinte· diga»

40

1 [de'zagyn,' a'tzaman die d~ pen'thyr preisto'rik hojeta'ik ,] ...
2 /dezagyn atzaman die (frances) hoietaik ,/
3 «mos, han.>encontrado pinturas prehist6ricas de esas»,
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41

1 [ze'zen 'basa eta ho'lako, ba)dakik, mon+tya. +oano]
2 jzezen basa eta holako , ha dakik, montya oanal
3 «toros salvajes y aSl, ya sabes, cabalgaduras. Todavla»

1 [ez 'dytyk, ez di+tie xen'tek bisi'tatzen. ez beita bi'dejk]
2 fez dytyk, ez ditie xentek bisitatzen ez beita bideik I
3 «no son... , la gente no las visita porque no hay camino»

42

43

1
2
3

[heta xoi'teko,
fheta xoiteko ,
«para ir alli,

ez eta ar'gik e'zaik,
ez eta argik ezaik
ni luz instalada,

'barnen. or'din,]
barnen. ordin ,f
dentro. Entonces»,

44

1 [ho'laxe, behar 'dikh
, hi'aun aha'lekin be'har dyk 'xun ,]

2 /holaxe , behar dik hiaun ahalekin behar dyk xun ,f
3 «asl, se debe... , tienes que ir por tus propios medios»,

45

1
2
3

[nahi 'ba dyk zef'bait
/nahi ba dyk zerbait
«si quieres ver algo.

i'kusi .
ikusi .

'ba dyk be'sankako]
ha dyk besandako/
Hay de Besanka»

46

1 [le+zia ebe bai
2 flezia ebe bai
3 «la sima tambien,

le'ze bat ani'mala
leze bat animala
una sima enorme;

ordin 'han eta]
ordin han eta/
entonces alli»
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47

1 [kast~'re ene 'ustez i'zanik
2 I(frances) ene ustez izanik
3 «creo que ha sido Casteret... ,

'dyk, kasb're eta karbe'kai]
dyk, (frances) eta karbekai/

Casteret el gran espel'e6-»

48

1 [han'dia,
2 Ihandia ,
3 «logo,

or'din jatxik i'zan
ordin iatxik izan
entonces han bajado

dyk be'rehyn eta 'lautan 'hogei]
dyk berehyn eta lautan hogei/

a doscientos ochenta»

49

1 ['metreta.
2 I metreta .
3 «metros.

'geo iziga'riko 'kharbe e'der bat he'men
geo izigariko karbe eder bat. hemen
Luego hay aquf una bella enorme gruta»,

dyk ,]
dyk ,I

50

1 ['khar'bijan 'bejan, edo le+zian 'bejan. behar 'dyk]
2 I karbian beian, edo lezian beian. behar dykl
3 «en la gruta misma, 0 en la sima misma. Hay que»

1 [le'zila 'jatxi eta 'handik. iziga'riko ani'malke'jak]
2 Ilezila iatxi eta handik izigariko animalkeiak /
3 «bajar a la sima y de allt Enormes enormidades (de espacio)>> .

1 [ba dyk lyr'pin. ga'me zi'higako esko'la ga'me eta]
2 Iba dyk, lyrpin . game zihigako eskola game eta/
3 «hay bajo tierra. La' escuela de Game-Zihiga es la escue-»

51

52
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53

1 [zihi'gako esko'la dyk. or'din ez 'zadin eta}
2 /zihigako eskola dyk. ordin ez zadin eta/
3 «la de Game y de Zihiga. ASl pU'es, a fin de que no haya»

54

1
2

3

[aha'raik
/aharaik
«disputas,

i'zan, egin +die bi he+rien 'artin esko'la.]
izan ,egin die bi herien artin eskola ./

han hecho la escuela entre 108 dos puebl08».

55

1 [es'kola ez dyk ga'men. oso 'ez eta zi'higan 'e.]·
2 / eskola ez dyk gamen oso ez eta zihigan e./
3 «La escuela no esta c;ompletamente en Game ni -en Zihiga tampoco»~

56

1 [+bien 'artin dyk. eta 'aski desa'penki -e'ginik.]
2 / bien artin dyk. eta aski desapenki eginik./
3 «Esta entre 108 dos. Y bastante desacertadamente hecha (la elecci6n del sitio»).

57

1 [+oai me'mento 'huntan 'ba dyk hama'bost bat esko'lie.]
2 / oai memento .huntan ba dyk hamabost bat eskolie ./
3 «Ahora en este momento hay unos quince alumnos».

58

1
2
3

['ene dembo'an ho'gei ta hama+hiu ba
/ ene demboan hogei ta .hamahiu ba
«En mi tiempo eramos treinta y tres.

'gintia. eri'xen]
gintia. erixen/
Para un maes-»



FONOLOGIA CONSONANtrcA DE UN IDIOLECrO ...

1 [baten'tako ho'gei ta - 'hama+hiu. +oai 'aldiz hama'bost]
2 /batentako hogei ta hamahiu oai aldiz hamabost /
3 «tro treinta- y tres. Ahora en cambio unos quin-»

1 [bat, ha~oenik, hor hi to. 'geo 'henbateta'artie'no ,,],
2 /hat, hahoenik, hor hi to. geo henbatetaariieno ,/
3 «ce, como maximo, am tienes. Luego, hasta un cierto nivel»,

189

59

60

61

1 [sertifi'kate beno 'lehen 'e, oai he'ritik 'kampo ja'maitenl
2 /sertifikate heno lehen e, oai heritik kampo iamaiten /
3 «incluso antes del Certificado, mora les llevan fuera del puehlo».

1 [+die xo'iten dyk atara+tzeat edo mau+leat.]
2 / die. xoiten dyk ataratzeat -'edo mauleat ./
3 «Se ;,va a Atharratze 0 a Maule».

1 [e'txik han 'heimbat interteni'tyik dy'tykh '. o'ai la'~oajek].

2 j etxik han heimbat intertenityik· : ,dytyk . oai laboaiek j
3 «Las casas alli estan bastante arregladas. Ahora los caseros»

62

63

64

1
2
3

[da+kian be'zala,
Idakian ~ezala

«como sabes,

ba'di ho'lako sybvan'?ione eta ho'lako ,] .. '
hadi holako (£rances) eta holako ,j
tienen esas subvenciones y as!»,
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65

1 [ha 'dakik, or'din +oroek sani'ter esta'lasi 'die eta ho'lako]
2 Iba dakik, ordin oroek (frances) die eta holako /
3 «ya sabes, as! que todos tienen instalaci6n sanitaria:' y aSl»,

66

1
2
3

[eta e'txik 'aski 'exer dyk.
/ eta etxik aski exer dyk.
«y hay casas bastante bonitas.

'zombait "aldiz]
zombait aldiz/

Algunas veces»

67

1 ['etxe 'exerek mi'seia e'derik gOf'datzen 'die 'bena 'hala e 'hola dyk.]
2 _/ etxe exerek miseia ederik gordatzen die bena hala e hola dyk./
3 «las casas bonitas esconden una gran miseria pero aun as! es as1».

68

1 [habo'xek trak'tyrak e'zai +die. male'uski ez da'kie oai 'lehen]
2 /haboxek traktyrak ezai elite -. maleuski ez dakie oai lehen/
3 «La mayorfa han puesto tractores. Desgraciadamente no saben ahora como»

69

1 [be'zala, ba'dakhikh , alkar la'gyntzen, eta hor'tako~ 'e ba +die]
2 /bezala , badakik , alkar lagyntzen , eta hortakoz e ba die/
3 «antes, ya sabes, ayudarse mutuamente, y por eso tambien tienen»

70

1 [ba'kotxak, be trak'tyra", ba'kotxak 'be 'tresnak· eta or'din 'ba dyk]
2 /bakotxak be traktyra , bakotxak "be tresnak eta ordin ba dyk/
3 «cada uno su tractor, cada. uno sus herramientas, y entonces hay»
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71

1 [la'boia !ipi 'hanitx le'phulartino, 'zoretan 'sartyik bei+tie ta]
2 Ila'boia !1Pl hanitx lepulartino zoretan sartyik beitie tal
3 «muchos pequeiios campesinos hasta el cuello, porque estan endeudados y»

1 [or'din hor'tako~ 'e ez 'dyk eran 'nahi he'ri ai'tzina do'ala]
2 lordin hortakoz e ez dyk eran nahi heri aitzina doala I
3 «y por eso tampoco se quiere decir que el pueblo va, hacia adelante»

72

73

1
2

3

[ trak'tyr 'hanitx 'izan 'eta.
I traktyr hanitx izan eta.
«aunque haya muchos tractores.

'zen eta 'hanitxek ez 'likee]
zen eta hanitxek ez likeel
Porque muchos no tendrfan»

74

1 [behary'neik, edo behary'neik izan 'e, ahal li'kee aizo'kuekin]
2 Ibeharyneik , edo beharyneik izan e, ahal likee aizokuekin I
3 «necesidad, 0 incluso aun tenienao necesidad, podrfan con el del vecino»

75

1 [eta er'dizka zer'bait e'giten hoi 'hyts iziga+ria nik]
2 leta erdizka zerbait egiten hoi hyts 1z1garia nik/
3 «y a medias hacer algo; eso (es) un gran error. Yo»

76

1
2
3

[ez daki'at,
lez dakiat
«no se,

kun'tseillu e'maile 'huna ba'lie edo, men'tyz]
kuntseillu emaile huna balie edo, mentyz I
si acaso tuviesen un buen. consejero, quiza»
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77

1
2
3

[i'deja ho'jeta .xin li'takek
I ideia hoieta xin litakek
«llegarfan a ideas asf,

ho'la, tra'vaj a co'm;
hola , (frances)

trabajo 'en comun,

eta ho'lako]
eta holako I

y algo»

78

1 [ze.r'bait. bena ez 'dytyk, ·ez dyk lehe'neko alkafta'syna -,]
2 Izerbait . bena ez dytyk, ez dyk leheneko alkartasyna ,I
3 «as!. Pero no -son... ~, ' . no hay la solidaridad de antes»,-

79

1 [ba 'dakhikh

2 Iba dakik
3 «ya sabes,

. ba'kotxa ~ -be ~alde "bizi dyk 'han, e oai. "til -, . 'hoiJ
ba-kotxa' be aIde bizi dyk· han e oai. ta ,_. ~oil

cada uno vive por 'su lado ahf tambien ahora. Y eso»

80

1
2
3

[dyk eta 'tristena,
Idyk eta tristena,
«'es 10 mas triste,

i'kusten 'diana. -eta xen'tik 'e, as'ma:ty .drat]
ikusten - diana. eta xentik e, asmaty diat I
10 que se ve. Y la gente tambien' -he notada-»

81

1 [al'kharen: xo'ratzen 'lehen beno afxago' 'aitzen dyk eta]
2 Ialkaren. xoratzen lehen beno aixago aitzen dyk etal
3 «se critican mutuamente mas facilmente que antes. Y»

82

1
2
3

[o'har nyk 'lehen ez ,+zian be'har ai· ai+zuen 'gaixki
lohar nyk' lehen ez 'zian behar'. ai" aizuen. gaixki
«me acuerdo que antes no habfa que-decir 'mat-de Ios.'vecinos.

~gaixki]

gaixkil
Incluso»·
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83

1
2

3

[pen'tsat~en ba 'hin e <:ez. 'hin ".phy 'behar ~era9" gaix+kiik\::~]
/ pentsatzen - b~ hin e ez hin py behar eran gaixldik .:..::m.iliin-j
«si pensabas mal, ,,:,. .al menos no .debfas decir mal. '..,_:'.; .':.:.>~'~ ··,Si.~JIO)>':, ......

84

1 [gas'to bat 'hintzen bes'telan a'tunt
2 / gasto bat hintzen bestelan arunt
3 «en seguida eraS,(,.~n mala lengua.

+oai "aldiz , ' mihin]
oai, aldiz, mihin/

Ahora en cambio, sin» '

85

1 ['gasto izan 'gabe edo' mihin' 'gasto i'gan gabe 'a'hal dyk]
2 / gasto izan gabe edo mihin gasto igan., gabe ahal ,dyk/
3 «ser un mala lengua 0 sin pasar pot un. mala lengua, se puede»..

86

1
2
3

[ai+zuan xo'tatzen 'aitzen ..
/aizuan xoratzen aitzen.
«criticar al vecino.

nik ez daki'at hoi i'jujin]
nik ez dakiat hoi iiulln /
Yo no se si en Iruri» .

87

1 [ eta or'gaindik 'hola
2 / eta orgaindik hola
3 «y pot ahl ,es 'as!. ...;

'dene?.· nik ba daki'at 'gue ··.he'rin]
denez, .' ''l.1ik ba dakiak gue'herin /

Yo' se ~ ", .. " en nuestro pueblo».

88

1 [i'kusi di'at nik 'hoi
2 /ikusi " diat nik ,hoi
3 «yo he visto' :-eso, ..

'untsa
untsa
bien.

eta i'kusi di'at - 'lehen]
eta ikusi diat '.}ehen/ ' '.
Y he ,vista ." antes» .~ : -.' '\". (,
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89

1 ['zer'bytxy al'kar e'giten zien 'bate or'daik egin gabe.]
2 I zerbytxy alkar egiten zien bate ordaik egin gabe.f
3 «se prestaban servicios mutuamente sin hacer pago alguno».

90

1 [oai 'aldiz edo 'sosa behar 'dikh 'eman, edo 'hau]
2 loai aldiz edo sosa behar dik eman, edo haul
3 «Ahora en cambio debe 'dar 0 dinero, o 'esto»

91

1 redo +hua.
2 ledo hua.
3 «0 aquello.

'lehen ai'zo ba't·en la'gyntze
lehen aizo baten lagyntze
Antes si ibas a ayudar a un»

'xoiten]
xoitenl

92

.1 [ba 'hintzen , .ta aski 'ysy 'xoiten ba
2 Iba hintzen, ta aski ysy xoiten ba
3 «vecino, y si ibas bastante a menudo,

'hintzen 'ba, panta'lo]
hintzen , (fran.) pantalo I

el que»

93

1 ['bly ell e'josten ziti'an edo be'harty hin 'dinak edo]
2 I bly ell eiosten zitian edo beharty mn dinak edol
3 «te habla necesitado 0 te compraba un par de pantalones azules 0»

94

1
2
3

[ho'lako
Iholako
«algo aSl

zer'bait
zerbait

edo ta'ba pa'ke 'bat edo ho'lako zer'bait.]
'edo taba pake bat edo holako zerbait.1
o un paquete de tabaco - ° algo asl».
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95

1 [ ,egyn 'aldiz '~o~a, ba 'dakik ,

2 / egyn aldiz sosa, ba dakik,
3 «Hoy en cambio dan dinero, ya sabes,

kam+puan e'maiten

kampuan emaiten

como se da»

deil]

den/'

96

1 [be'zala e'maiten- +die , ba 'dakik, or'gylly~ 'e.]
2 /bezala emaiten die, ba dakik, orgyllyz e./
3 «en el extranjero, ya sabes, tambien por orgullo».

1 [y'dyi zi'tak ai di'ela 'heri 'txipi 'hoitan zerbait]
2 / ydyi zitak ai diela heri txipi hoitan zerbait /
3 «Me parece que en esos pueblos pequefios estan como»

1 [fa'milia 'handin ba+reatzen, he'riko fa'milia.]
2 /familia handin bareatzen , heriko familia./
3 «dispersando una gran familia, la familia del pueblo».

1 [eta 'hoi e 'triste dyk ba'kotxa be _ 'aIde 'aitzen.]
2 /eta hoi e triste dyk. bakotxa be aIde aitzen./
3 «Y eso tambien es triste. Cada uno actuando por su lado».

1 [eta 'hoi e - bai 'hanko bizi'tzeko mude'lantako 'gaxto -dyk .]~_-: '
2 /eta hoi e bai' hanko bizitzeko mudelantako gaxto .dyk./
3 «Y eso tambien es m:~lo para la maQera de,. vivii de alli».

97

98

99

100
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[eta 'bai-' :,

/ eta b~i:' ',:
«Y tambien,

, _:. 'LU1S C-NUNEZ ASTRAIN

'nik ez dakrat, 'ez 'dikh
/ ha'~o 'gustik]

nik.: ez dakiat", ez, dik habo, gustik/ .
':',:00, se" no a~te~~ (no 4~.-_.s~Qor,de boca)»

101

102

1
2

3

[e'maiten
/emaiten

'han bizi+t~iak ~

han>,, bizitziak ',<".

«eL· vivir 'alii.

+oai 'xoiten. ba' 'hiz]
oai xoiten ba", hiz/ '

Ahor.a .. si te yas»

103

1 [he'ri bat,e+taik,' 'gustik e'maiten, sobe'axe e'ran;~ di'at .]
2 /heri batetaik ',. gustik emaiten , sobeaxe eran diat ./
3 «de un pueblo, te .. da :~gustoo 0." .. ,he dicho. un poco demasiado»..

104

1 [+oai ez 'dyk lehe'neko beota'syna
2 f oai ez dyk leheneko "beotasyna
3 «Ahora no encuentras el ,calor de antes,.

.';-'1

..:)

atza'maiten, he"rin]
atzamaiten , herin./

en el pueblo»

105

1 [e'goiten Ea .'hiz,··. 'or'din
2 / egoiten ba - hiz. ordin
3 «si te quedas ..-,~ ", ,'. -., As!,

'handik 'xoiten den gaz+tia]
handik xoiten·.. den gaztia f
el joven' que se va de alli»

106

1 [ez~· 'dyk 'ha~n e'txeki: ebe he+riai
2 fez'_, 'dyk hafien etxeki .ebe heriai' ,
3 «no esta tampoco, tan ligado. al pueblo,

e'ne 'ustez.,' 0]
ene "ustez 0/
a "mi ,juicio» 0
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107

1
2

3

[eta he'riai e'txeki balln
/ eta heriai etxeki balin
«Y si esta ligado al pueblo,

'bada, ene 'ustez, beste]
bada, ene ustez, beste/

a mi juicio, es a»

108

1
2
3

['gaiza zu'maitentako 'dyk, ez
/ gaiza zumaitentako dyk, ez
«causa de algunas otras cosas,

'dakiat nik
dakiat nik

yo no se»,

'hanko]
hanko/

109

1 [la'sai bizi'tzeko mu'dela 'mentyz gus'tatze'nago]
2 /lasai bizitzeko mudela mentyz gustatzenago /
3 «quiza le gusta mas la manera tranqllila de vivir de alIi»,

1 [zi'ok, bena 'ez fami'lia bat 'yzten 'dilakoz,
2 /ziok , bena ez familia bat yzten dilakoz,
3 «pero no porque deja una familia,

'mentyz .]
mentyz ./

quiza».

110

111

1
2
3

1
2

3

[he'riko fami 'Ha eran nahi di'at ,
/heriko familia eran nahi diat ,
«Quiero decir la familia del pueblo,

[men'tyz hy'rynxka sobe'axe e'raiten
/mentyz hyrynxka sobeaxe eraiten
«quiza digo un poco demasiado l~jos».

he'riai e'txeki, ez
heriai etxeki, ez
el apego al pueblo,

'diat .]
diat ./

'dakiat ,]
dakiat ,/
no se»,

112





Sobre unos originales de
«GUIPUZCOA-co CONDAIRA»

de Iztueta
Por JOSE GARMENDIA ARRUEBARRENA

En un trabajo que L. Michelena tuvo la amabilidad de enviarme,
titulado «Iztueta, testigo. polftico de su epoca», trabajo presentado
a una reunion sobre historia de nuestro Pals, que organiz6 Haritschel
har en Burdeos, en la nota 30 advierte: «El texto de Condaira mere
ceria un repaso, ya que la edici6n es claramente imperfecta: asi, en
la pagina 258, Marco Aurelio y Cleopatra estan convertidos en Mario
A. y Elio Patra, etc. Comparese las diferencias que se observan entre
el texto original de la carta-pr6logo de Larramendi a Mendiburu (1747)
y el trozo copiado en Condaira: junto a retoques irnputables a Iztueta,
faltan algunas palabras indispensables y hay otras erratas. Por otra
parte, la pagina final del primer capItulo del ms. de la Historia de
Guipnzcoa, cuyo facsimil de Garmendia no coincide mas que en lineas
generales con 10 que se imprimi6 en 1847». Rasta aqui la nota de
Michelena. Claro que 10 que reproduzco en mi libro .sobre el folklo
rista zaldibitarra no es del manuscrito de la Biblioteca de. la Diputaci6n
de Guipuzcoa, sino de una hojas propiedad de los descendientes, en
Bilbao, de la tercera mujer de Iztueta, familia Perez Yarza Bajineta.

Tanto la advertencia de Michelena coma la curiosidad me, han lle
vado a entretenerme en los originales de Iztueta, sobre todo en los
que llevan la enumeraci6n 4 y 13. En el indice de la familia Perez
Yarza Bajineta, el primero lleva la siguiente indicaci6n: «Estudio 0
parecer del senor Iztueta, escrito en bascuence, sobre la necesidad de
conservar -el idioma Bascongado, si es que se quieren conservar los
Fueros en estas provincias». El 13, el de «Notas escritas en bascuence
'y castellano por el senor Iztueta sobre la guerra de Espafia contra
Francia y Alemania». Digamos que ambos estan escritos de pufio y
letra de Iztueta y corresponden a su «Guipuzcoa-co condaira». Mas
en concreto, el folleto que esta clasificado con el numero 4 es el pr6
logo 0 itz-aurrea de su Historia de Guipuzcoa, asi comoel que lleva
el numero 13 corresponde a 10s capftulos 14 y 15 de la tercera parte.
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Nos detendremos, sobre todo, en Itz-aurrea 0 prologo con algunas
consideraciones, reproduciendolo al final. Se trata de un folleto de 14
paginas del mismo formato y medida que componen las hojas del ms.
desu «Guipuzcoa-co condaira» de la Biblioteca de la Diputaci6n, 10
que nos advierte que es como un borradot sobre el que fue corrigiendo
sus expresiones.

A Iztueta, mas empeiiado -por el lenguaje que pot la historia, no
es justo exigirle rigor historico. No tuvo ni medios ni formaci6n para
ello. Peto jcomo trabaja su expresi6n! Tenemos abundantes testimo
nios de este empefio tanto en versO" como en prosa.

" " Aquf precisam~nte radica ,el interes de este hallazgo: comprobar
que "si sustancialmente- el texto de este original y el impreso en su
Historia es el mismo, hay, con todo, diferencias, mas que de conceptos,
de expresion. Es muy posible que el texto publicado en 1847, dos afios
despues de su muerte, sea el segundo, habiendo redactado an"terior y
enteramente 'otro. Ya es sabido que venfa· trabajando en su historia
desde la publicacion del libro de danzas y que s6lo en parte corres
ponde ' a "':la verdad aquello de que venia' terminandolo con" pulso
temb16n. ",

Antes' de ofrecet el texto del manuscrito de Bilbao, adelantemos
al lector unas observaciones. Falta, en primer lugar, 10 que se, refiere
a maestros que no saben vascuence y el castigo infligido a los' nifios
por haberseles escapado alguna palab-ra en vastuence. En segundo. lu
gar, es mas corto el texto que .reproduce del P. Larramendi omitiendo,
desde «andican beera», once Hneas mas que aparecen en el texto im
preso. No escribe tampoco 10 que, enel texto impreso viene a continua..
cion: <<jAh gure Aita on Larramendi Larramendi! / Bost onelaco eguia
esanic loan ci~an emendi».

Sobre todo, difiere la terminaci6n, siendo mas largas las estrofas
en el original de Bilbao. Hemos querido respetar la" disposici6n "'del
folIeto conservando la numeraci6n de las paginas y al pie de cada una
de ellas la significaci6n de las palabras correspondientes. Solo hemos
omitido el texto de Larramendi, igual, aunque mas breve, como hemos
indicado. '0.,'; ,

S6lo resta ahora que el lector compruebe las diferencias leyendd
el texto que, aducimos: y el de la Historia de Guiplizcoa.
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ITZ-AuRREA (1)

Pag. 1.a

Guipuzeoatar prestu' leial arguiae: mundu osoae daqui bada zuee
eeratela ,Espafiara aurrenengo et<;>rri izan zan zorioneeo Tubal Aitalene
naren (2) jatorri eguiazeoae: zuec zeratela Buruzari (3) maitagarri onee
bere eehetarraquin batean eearritaeo itzeuntz eder jaquintsua eta oni
darraiozean oitza ta oitura (4) gozoae garbiro ta zucenqui gorde izan
dituzutenae: eta zuee ceratela, guezurrezeo ]aungoieo eta Taiu '(5}'~us'

teleorrie befiere gurtu (6) ezdezutenae e'ta Erbesteeoen uztarripetan
ifioiz ere egon bagueeoac~

Ondra ta dieha gain gafieeo ohee gizon jaquintsuai eguiazeotzat be~
gien aurrean: ifintzeeo, ezin naiquidatu guentzaque, Guipuzeoatarrac,
gueren eehapean oso ta bizi eder ta galant maitaro gordea daueagun,
Euseara garbia bano arguibide zueenagorie eta indar .,andiagoeorie.

Aneiiia aneinaeo ·eta are lendabicieo etorquien itzquera -gozo utsu
nerie bagueeb aq., note eta non ta ceren bidez irozotua (7) izan dan jaqui
teeo, beguiratzea asqui da berari, eta Guipuzeoaeo

..
(1) Itzaurrea. Prologo.
(2) . Aitalenena. Patriarca.
(3) Buruzaria. Jefe.
(4) Oitza ta oitura. Uso costumbre. -

(5) Taiua. Idolo.·
(6) Guitu. Adc)rar.
(7) lrozotu. Sostener, conservar.

Pag. 2.a

orube (1) garbian sortutaeo sustrai pin sendoae 'ugari ematen:~(dituzten

erro mardul indartsuai, eeintzubetan ieusten diraden arguiro, mundu
guztiae gutieiatzen dituen on gogoangarri anitz eta baliosoac chit.

Butu ezbezalaco doain (2) maitagarri oee gotatzen ditugu bada Gui
puzcoatarrac, Tubal doat5uare~ (3) odoI garbieoac izanie, berae eea
rritaco izcuiltz ederra eta oitura onetsiac (4) zueenqui ta osotoro gor
detzen ditugulaeo. Eguia garbiro au on eguit·ea bano .gauza errazagorie
ezda. Ara nola, eerez, bidezta itz guiehian.

~.; '·,.~..Nor.: izangoda bada'-'~catuco d~bana E,usc.ara Guipuzeoan gotdea
izan eidala; Guipuzeoatarrae euseal.d~nac ezdirala; eta Guipuzeoan gaur
co egunean ere Eusearaz gozotoro itzeguiten ezdaIa? Ezdet uste izan
ere"leiqueala" ain .eentzu guiehieo guizonic; -eta 'baldin, buru gogorren
bat· ·~,edo.: .~~be~te :'" 'jaucit6 balit2: contra. eguit~ra, sa~.:eracieo litzaiqque
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fite (5) eztarzuloan barrura, beraren esquer gaizto ta lotsa gorrian
bederic.

Beraz, beguien aurrean dacuscu argui eta garbi Guipuzcoatarrac gue
radela, Espafiaco Erresuma (6) andiari leinbicico

(1) Orubea. Suelo, solar.
(2) Doaifiac, donu. Prendas, dotu.
(3) Doatsua. Dichoso.

(4) Onetsia. Amada.
(5) Fite. Pronto.
(6) Erresuma. Reyno.

Pag. 3.a

asiera eman izan cioten Euscaldun garbien jatorri eguiazcoac: Gui
puzcoan arquitzen dirala oso ta bici, arc lendabicico etorquien izcuntz
ederra ta oitura gozoac: eta Guipuzcoatarrac gorde izan dutela beti
euren jaioterria garbiro Erbeste ascotatic asaldatzera (1) sarritan etorri
izan zaiozcaten etsai talde andiai lecuric eman baguet Beragaitic daude
bada gaur Guipuzcoatarrca, millaca urteac igarota ere, beren beren..
quia duten toqui labur gaisho onetan euren asaba maitagarriac iduri··
catuaz (2) naierara bici dirala.

Guipuzcoaco "mugape apur onen zatiric gucientsua, arcaitz tartez jo
sia bada ere, gai guz-tietara da berez Izaquiac (3) ondo doaindua (4)
gauza balioso ascorequin.

EsanaI guztien gaiiecoac dirade bada, mendi goititu oec uda ta negu
gau ta egun befiere aspertu bague ematen dituzten ondasun maitaga
rriac. ~Cerequin ordaintzen dira bada, arcaitz sendo (5) oec beren
errai garbietatic oparo (6) ishurten dizquiguten iturri gueza gozo osa
sunguilleac; oetatic eguifieratzen diran erreca ta ibai andi arrain gozan..
osadetsuz beteac; gizonaren

(1) Asaldatu. Alborotar.
(2) Iduricatu. Imitar.
(3) Izaquia. Naturaleza.

(4) Doaindua. Dotado.
(5) Sendoa. Constante.
(6) Oparo. Vondadosamente, francamente.

Pag. 4.a

laguntzaric bague berenez ematen dituzten berar sendagarri, bazca (1)
ugari, arri pin, menasta (2) balioso, zuaitz (3) galant ezcur ioridun
anitz, eta beste onelaco gauza on -aseo doaric arten ditugunac? Mesede
andi oec guztiac eta arc gueiago eguiten dizquigute bada, zorionean
sortutaco mendi goititu onguilletsu oec; cein bere lecu egoquietan
ezarriac ifinico dizquitzutedan bezala.

Guizon jaquinti erbestetar ascoc aitortu izan dute garbiro, ecen,
Guipuzcoaco mugapeac beguiratu batean idurin badu ere gauza bicafiic
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esquinten ezdebana, arquitzen dala here osotoro ederqui apaindua eta
icustgarria chit.

Eguiazqui. ~Non billatzen da beste provincia bat emen aimbat izer
dizco neque eguin beardanic, au becin egoqui burutic ofietara janciric,
eta berac ematen dituen etequifiaquin (4) aimbeste arima am gozo
toro bicidanic? Ezderizquiot bada guezurtatu dezaqueala more ere, be
guien aurrean aifi arguiro dagoen eguia garbiroqui au.

Esan deran guztia eta are guieiago zor zaie bada Guipuzcoaco biz
tanle (5) ernai (6) languille cintzoai; ez ordea

(1) Bazca. Pasto.
(2) Menasta. Metal.
(3) Zuaitza. Arbo!.

(4) Etequina. Producto, utilidad.
(5) Biztanle. Habitante.
(6) Ernaia. Despejado.

Page 5.a

bacarric, menditarte oetaco lur apur elcorrac gogoz landu ta guriro
ongarrituric aro (1) onean bici irozotzen (2) dituztelaco; baita ere,
beren bicitoqui goishoarequin itzquera maite eta oitura onetsietara
duten amodiozco maitasun bero bici gartsuaren bidez, jaioterriari ondo
contu eguiten diotelaco.

Ezagutzen dalaric bada garbiro, Guipuzcoaco Provincia lendabicico
jaiotzatic dala, guizonaren serbitzaraco bear diraden gauza on guztiaz
gure Eguille (3) andiac oparo (4) doaindua (5); cefia icusten dan
arguiroqui Jaungoicozco dicha andi onetaz landara ere arquitzen dala
ecin gucien gorafioco edertasunean apainduric aberastasun andiac ema
ten dituela chit; eta guztiaz gafiera, daquigularic segurqui gure Ama
onesqui maite maitagarri Guipuzcoac bere bular gozo indartsuarequin
guriro acitaco seme leial ernai pizcorrac, itsasoz ta leorrez irabazi izan
dituzten batalla asco ta andiaz diradela guztiz gogoangarriac, ~nola al
dateque bada guert~cari balioso ta ondra andico oec arguitara eman
bague Guipuzcoatarrac aifi ishil ta aifi gueldi escuac tolezturic egotea?
ilIa Guipuzcoaco

(1) Aroa. Temple.
(2) Irozotu. Sostener.
(3) Eguillea. Criador.-

(4) Oparo. Vondadosamente.
(5) Doaindua. Dotado.

Page 6~a

achurlari prestu, zuen asaba maitagarri ta guraso onac .eguindaco azafia
andiac itsu ta gor bici ceraten coitaduac!, Ez burugaldu chaldan motel
becorrac (1) cetatelaco, baicican bularrarequin batean mamatutaco Eu~-
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cara gazoa be'st~ erdaramonlloric icasi ezdezutelaco, eta 'izcuntz, garbi
erritarquic onetan inorc ere adieraci nai ezdizquitzutelaco.

Cer bada ~ez aIda gauza bidezcoa eta zor ,ere dana eguiazquj, Gui
puicoaco necatzalle einfzo arguiai beren aurreragoeoac nongo jatorriac
cirad~n; eer izcuntza ta oitura cituzten, eta euren bicilecu goishoa aim
beste urteren epean (2) oso ta garbi gortetzeco, nolaeo jazarra (3)
gogor portitzac leguin izan cituzten, beguien aurrean arguiro ifintea?
iBai nere anaia leial maitatiae! bidezcoa ta zor ere dana ez ezie, gpztiz
da preminazcoa eta on andiac 'dacartciena chit, guiertacari (4) :,gogoan··
garri oee ondo adieraztea. Eta ~ceren bidez ta nola eguin ote ditequean?
Inolaco moduz ere ez beste aldetara, ezpada, zuen jaiotzaco izeuntz
gozo Euscara garbian itzeguiten zaitzutela.

Ifiorentzat ere gaitzic bagueco nere iritzi (5) an entzutean~ hada
quit nic maishiatuco (6) nautela Euscararen ugaz seme banacaren ba..
tzuc, esaten dutelaric, ezen, ezdala Euscarazo izcribu bearic ancmaco
gauzen barriac jaquiteco: itzcuntza guirigai au ezdala supic (7) 'gauza
andi ,me goi diraqenac ondo adierazteco.

(1) Becorra. Tonto.
(2) Epea. Termino, plazo.
(3) Jazarra. Pelea, combate.
(4) Guertacaria. Suceso.

.(5) Iritzia. Dictamen, parecer.
(6) Maishiatu. Criticar.
(7) Supic. Capaz, apto.

Pag. 7.a

Euscaraz ezarria dagoen izcriburic, bear bezala adietu (1) ez ezic,
iracurri ere ezin dutela paperean datzan bezala: baserritarren bururaco
eguiten ezoran gauza oee berai aipatzearequin (2), ea cer laca (3).
ateraco dan, eta ~nore daqui cembat beste onelaco astaqueria errebesa
tuco (4) dituzten itzjario erausle motel oec? ~Cerda ansi ordea, Eus.~
caldunen icenic ere mefeci ',ez duten choriburu puztu oec baldin ezpadira
gai, eeer ere danic arguierazteco ez ezen, beren jaiotzaco itzcuntz ede
rraren sustrairi,c aguiri aguiricoenac ezagutzeco ere? Guizon zur cintza
mene ta jaquintsuac Euscararen aIde ditugunean, ezdegu aice belatsaz
contatu bear, ez eta oen esamesanaz aisholaric artu ,ere.

~Cer degu bada astoren batec edo bestec esanagaitic, ezdirala ohe
laco ta alaco itz' emengoae 'edo ezdituela adietutzen. Deunguea, Ezaina,
Dontsu, Dontsua, Oparo, Aroa, Epea, Illurtu, Irriquitu, Becorra, El..
corra, Amaitu, Birrindu, Aldanza, Triscantza, Ezopea, Esquerguea, Odol
guiroa, Ilquintza, Aunatu, Autatu, Asaeatu, Ausardia, Acatsa, Aquetza,
Cemaia, Cetaca, Ausiabartza, AIdra, Bereistu. Aztertu, Berequia, Besan
ga, Bitorea, Buruzpidea, Ghana, Chucuna, eta beste oneIaco aseo, ni.i..
llaca ezarri nitzaqueanac? Guztiac dirade bada, Euscararen bere bere
quiac, eta bacoeha ,bere lecu egoquian ifini ezqueroztic,
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(i.f Adietu. Comprender.'
(2) Aipatu. Citar, expres~r.

(3 ) L~~~. Producto.
(4), Errebesatu. V6mitar.

;r"..... . , .

C;uipuzeoaco baserritarrac adietu 'ez ezen, itzeguiten ere dituztenac.

Provincia Iabur onetaco, ~ugapean contatzen dira eun ta oguei milIa
arima bezalatsu: oetatic 'eun milia igaroac izango dira, guichienac, Eus
cara beste izcuntzaric ezdaquitenac: eta ganerontzeco oguei milla-eta
tic, b'e'guira izan 'ezlitezquean erdiac baiio gueiago, nongoac eta noren
odolecoae diran ere ezdaquigun arrotz (1) etorquiac (2): ostera ar
quitzen da Guipuzcoaco Erri guztietan bidezco legue zucena ancifia
ancmatic ifinia, ezen, Euscaraz ondo ezdaquien Apezic ezin izan lei-
queal Arimazail.1:tzalle, mugape onetaco Elizetan. . .

Iq,Isten'degularic arguiroqui, gure asaba centzu andicoac arimen
onera~ eiarri izan zuten 'legue jaquintiezin obeagogo au, ~cergatic
bada etzaiozcate adi~razo bear gure anaia cintzoai, Euscara garbian, be
ren bicimodu gozoari dagozcan gauza.onac, eta aurreragoeoac eguin izan
cituzten azalia andi gogoangarriac? :( '3) .

iBai nere' iracurIe Euscaldun maiteac! Bidezcoa izateaz gafiera da
beardanezcoa chit, gauza balio andico oec, Euscarazco izcuntz eztitsu
ichastcorrean zuei adieraztea; baldin zuec arras zaIeae ceraten ogui zuri
eder gozoa ifio"rc puscatu baguez ~ barau gorrian beti goseac egon, bear
ezpadezute.

Pag. 9.a

Neure jarduera amodiozco onec gogora ecarri dit une onetan "Aita
I.Jarramendi ilezcorrac (4) eguiteeD onen gaiiean cer esaten cion bere
Iagun rn~ite., bati ·1747.gar~r~p ur~eco Epajllaren, (5)

(1) Arrotza. Extrangero ~

(2) Etorquia. Advenedizo.
(3) Gogoangarria. Memorable.

-(4) Ilexcorra. Inmortal.
(5) Epailla. Mar~~.

1.5 ~arrean egunean. Itz-erazco adigarri berperac ezarrico ditut emen
entzun ditzatzuten gogoz ta d.~narioz (1).

«Escriturac... aientzat nola botatzen ezdituzten andican beera».

Guztiz arrigarria eta .sinistu ere ezin leiquean. gauza aIde aldeanda
bada, euren ondo izate guztia EuscaIdun achurlarietatic ·duten guizo
nac, jaiotzaco izcuntz eder gozoari naitasun gueiago ez artzea. Ardura
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baguetasun au icusten cebalaco mintzozan bada Larramendi, aifi. garraz..
quiro. Guztiaz ere, banaca batzuc zaharraz izan arren, badira aseo ta
aseo, naitasun eguiazcoa Eusearari diotenae, eta Euseara irozotzea nai
dutenac.

Gure Ama Guipuzeoae bere eehapean baditu seme eintzo leial er..
nai (2) anitz, ezagutzen dutenac argui eta garbi eeifi gauza bearda..
nezeoa dan, Ama doatsu (3) onee

(1)
(2) Ernaia. Despejado.

(3) Dontsua. Dotado.

Page lo.a

bere dempora guzian leguez ta bidez gozatzen dituen Fuero maitaga..
rriae osotoro gordetzea. Et2 Fuero oee irozotzeeo (1) ~eer billatuco da
gauza obeagorie, errazago eguin ditequeanic, eta inclar gueiagoric, Eus..
earazeo izeuntz garbia bere echeeo janei eder galant aberatsaquin chu
eunqui (2) apaindurie, mundu osoari beguien aurrean ifintea baino?
~Nore ueatu beardio bada oni bere aurrendea (3), batez ere, icusten
dutenean aguertzen dala eguzqui argui andiaren guisa oitztarte oetatic
plaza aguirieoetara, bere gaztetango larmitz (4) me leun pin zurigorri
c1istiatuarequin (5) ain liram alai ta pizcor, burua zueen ta aguirian
chit goiti duela?

]aquifiaren gafiean bieigaitezque bada Guipuzeoatarrae ezen Fueroae
gordetzeco billatu alguentzaquean elduleeurie oberena ta seguruena
dala, Euscarazeo itzcuntzari ondo eontu eguitea. Euseara ill ezquero,
Fueroae ez dira bicieo. Fueroac nai dituenae, Euscara maite izan' bear
dUi eta Euseara maite duenac, Euscaldunai Euscaraz itz eguin bear die.
Bestela muishindueo da Euseara; atseeabetueo dira Eusealdunae, eta za..
puztu (co) dira Fueroac.

Eguia garbiro onen bidez ezaguturie arguiroqui eeifi gauza bearra
dan, Guipuzeoaco neeatzaille ondraduai beren Ama

(1) Yrozotu. Sostener. (4)
(2) Chucunqui. Aseadamente. (5)
(3)

Page Il.a

maitagarriaren bieitza gozo~, oso ta bete azaltzea; eta lambide balioso
oni equiten ifior ere -ieusten ezderalaeo, millaea urteae igar6: ta _ere,
azartu naiz nere ezjaquin ta motztasunean nolabait bederic arguitara
ematera. .
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Ezagutu det nic garbir6, autortu ere eguiazqui nere indar laburrac
rdiradela quimen guichicoac chit, itzbide (1) andi au berari dagozcan
janci egoquiaquin bear bezala apainduric guizon jaquintsuen aurrera
9.urqueztutzeko (2), cergaitic naizan ondo escolatu bagueco lego ez
jaquin argal bat, eta beragaitic, buruaz goitico lanetan sartu bear eznu
queana. Bainan, nere jaioterrico oitura garbiai; eta jaiotzaco itzcuntz
gozoari dioteran amodio iracequiac murguildu nau, ezdagoquidan bear
gai ga~fidiro (3) oni eguitera. Uste oso osoarequin, ezen, izango aldala
Guipuzcoatarren bat, nere moldacaizqueri ta utsaldiac zucendu ta bete
ric, condaira (4) balioso au igoco duena goienengo mallara; Bitartean
nere asmoa da, gure Ama Guipuzcoaren izaera ta bicitza azaltzea, iru
zatitan. Lendabicicoan ezarrico det, Guipuzcoaco Provinciaren asiera
noiztic nondic eta nola dan. Bigarrenean jarrico ditut beraren lur, men
di, berar, arri, meatze (5) iturri,

(1) Itzbidea. Asunto.
(2) Aurqueztu. Presentar.
(3) Gaindiroa. Sublime.

(4) Condaira. Historia.
(5) ~Ieatzea. Mina.

Page 12.a

ibai, zuaitz (1), garau (2), abere, egazti, arrain eta beste cembait gauza
gogoangarri cer ta nolacoac diraden. Irugarrenean ifinico bertaco biz
to.nleen (3) grifia, doain languintza ta oiturac cer guisatacoac diran;
bajta beren aurreragoco gurasoac eguindaco azafia andi ospetsuac (4);
erri eta gafiera icendatuco ditut, Guipuzcoan oraindaino ezagutu diran
guizonic bitore onac nor ta cein Errietacoac izan diraden.

Guipuzcoatar prestu arguiac
Ona emen Euscaraz jarriac:
Zuen guraso maitagarriac,
Eguindaco azafia andiac

Iracurri betaz,
Gogoz ta arretaz (5)
Ama onaren bicitza osoa,
iGuztiz garbia ta chit gozoa!
Zuen zerbitzari, biotzeti,
Izan ta izango ere da beti,
Anaia amodioz betetacoa;
Cena dan,

(1) Zuaitz. Arbol.
(2) Garaua. Frtita.
(3) Biztalleac. Habitantes.

(4) Ospetsu. Famoso.
(5) Arreta. Atenci6n.
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JUAN IGNACIO· IZTUETA..COA

Se conserva tambien entre sus papeles originales en Bilbao, y con
el. numero 13, .una doble hoja correspondiente al capitulo 14 de la
tercera parte de su Histo~ia de Guipuzcoa. De esta doble hoja rofda
en una tercera parte leemos la estrofa siguiente:

"«Bere Escutarman ezagunda Guipuzcoa
Beti izandu da1a Gudari Guztizcoa:
Beguira' nola daucan escuan goitutua,
Erreguec Ezpata zorrotz larrugorritua.
Gafiera amabi canoi ondra andian,
Francesai quenduac Velateco mendian:
,Ceintsuc garbiro'dauden aguiri aguirian!

La estrofa que se imprimi6 del original y que corresponde a esta
anterior es la siguiente·:

Egoqui ezarriac zucenqui neurrian,
Guipuzcoaren armac daude aguirian,
Amabi canoi galant ondra andian,
Francesari quenduac Velate-mendian.

La redacci6n del capitulo 15, tal como aparece en esa doble hoja,
difiere del original que sirvi6 para la publicaci6n de su Historia. Como
podemos comprobar refiriendonos s6lo a la enunciaci6n del capitulo.
En el original de la Historia de Guipuzcoa dice:

«1ylilla bosteun oguei ta bigarren urtean Irun aranzun
-en' (1)" Francesaquin Aleman-en contra Guipuzcoata
rrac ,eguindaco batalla andien azaldurea».

•••,~.!"

En los originales de Bilbao., sin .. ,embargo, ,escribe: ,

«MilIa, bosteun oguei' tan bigarren urtean Guipuzcoa
tarrac lrun aranzun, Alem~~ ta Fral?-.cesaquin izan ci
tuzten Batalla andien azaldurea».

Esta doble hoja, como el pro10go 0 itzaurrea" se prestan a un estu
dio de 10s diversos giros que usa en su lenguaje Iztueta.

(1) Adviertase que en el original siempre aparece" aranzun no iranzu.
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