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Abstract
Starting from Basterrechea's description of intonation in the Guernica variety 'of Western Basque, a

study was performed on accent and intonation with informants from the Biscayan town "of Elorrio. Dif
ferent interview techniques were employed, aimed at eliciting the particular syntactic structures, and
pragmatic functions which play, or may play, a part in shaping the intonation pattern of the langut/:ge.
All interviews were tape-recorded and all findings based on auditory perception w~e· backed up hy CfJm

puterized analyses ofthe.variation ofthe fundamental frequency over the p~r!i..onr ofspeec.h under investi-
gation. '" '

Word accentuation in Elorrio appears to he governed hy the accen~ rule (M)'H(M)L; which is car
ried over to multi-word NP's in focal position. Non-focal NP's display afl~t L 'or Mpitch cQntour, de
pendent on their posit,ion with respect to the verbal complex. The prominence lending shape of the pitch,
which stretches over the first two syllahles of a word or focal Np, waifound to .he extremely stahle ant!
insensitive to' variations in such parameters as number, interrogative, negative, comparative" superlative
and emphasis. The variety of Basque spoken in Elorrio appears to he classifiahle as .:a typical pitch-ac
cent language.

1. Introducci6n1
-

Este estudio es el resultado de la investigacion llevada a cabo durante: dos visitas a
la localidad vizcafna de Elorrio, la primera a finales de noviembre'de 1988; l~ segun-

(1) Reconocimientos
El presente' artfculo se basa en la tesis de licenciatura que presente en la Universidad de 'Leiden; Holanda,

en junio de 1989. Este trabajo habia sido preparado bajo la supervisi6n del eminente vasc6logo prof. Rudolf
de Rijk, a quien agradezco por haberme sefialado la obra fundamental del prof. Jose Basterrechea. Con este tu
ve unas conversaciones muy estimulantes al principio de mis investigaciones. En cuanto.a la elaboraci6n por
computadora de las grabaciones y su interpretaci6n fonetica debo mucho al prof. Vincent van Heuven del La
boratorio de Fonetica de la.Universidad, y a su colaborador, el ingeniero Jos Pacilly~ El texto original en ingles
fue escrito a maquina por Monica Hakansson, mientras que Pilar Mazorra de Quero hizo la traducci6n al cas
tellano.

Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboraci6n y la paciencia de mis ,informantes: Joxemari Azcara
te, con su fa~i1ia, parientes y arnigos en Holanda y Vizcaya; Nicolas Apaolaza en Guipuzcoa; y sobre todo
Miren Gorrofio "en Elorrio, que se someti6 sin descanso a mis interminables entrevist~, y cuya hospitalidad
nunca olvidare.' . . ,

Hace muy poco tiempo me lleg6 la triste nocicia de la muerce" de Miren. Dedico a su memorIa esta mo-
desta contribuci6n al mejor conocimiento de su idioma mHenario. .
* Abt'eviaturas: ABS Absolutivo, AD) Adjetivo, ADV Adverbio, AUX Verbo auxiliar, ERG Caso ergativo, N
Sustantivo, NP Oraci6n sustanciva, PI Intonema plural, PLUR Plural t SI Intonema singular, SING Singular,
V Verbo, VP Oraci6n verbal.

[AS]U, XXVI-2, 1992,391-440]



392 WIM H. JANSEN

da en febrero de 1989. El objetivo de estas visit~ era investigar si tambien en Elo
rrio se producIan las caracterfsticas pros6dicas de la variedad de Guernica en el vasco
vizcafno, tal y como las describe Jose Basterrechea en FLV (1974 y 1975). Para ello
se grabaron cinco sesiones con la Sra. Miren Gorrofio, vascohablante nativa de esta
variedad local y recomendada por el propio Sr. Basterrechea. Complementariamente,
se realizaron numerosas sesiones de grabaci6n con un informante de esta misma loca
lidad, Jose MarIa Azcacate;. actualmente r~sidente en Lisse, en Holanda. Ya se habfa
llevado a cabo ~n trabajo preparatorio con' ~ste mismo info'r~ante en noviembre de
1987, principalmente para comprobar el cuerpo de datos que 'por entonces se estaba
confeccionando, y para poner a prueba las tecnicas de entrevista. Despues de las se
siones en Elorrio se realizaron tambien verificaciones adicionales con el Sr. Nicolas
Apaolaza, residente en Ordizia, y, cuya lengua materna es el vasco guipuzcoano.

En el capftulo 2 defino la terminologfa empleada en las subsiguientes descrip
ciones. Algo necesario, sobre todo a la vista de la confusi6n terminol6gica existente,
no s6lo en estudios generales sobre aspectos pJros6dicos, sino. incluso en las pocas
descripciones que tratan de tales aspectos en el vasco. Tras un corto analisis de la
acentuaci6n y entonaci6n en el vasco desde una perspectiva hist6rica, explicare en el
capItulo 3 10s motivos de 'mi elecci6n de la obra de Basterrechea como la piedra de
toque de mis propias investigaciones. El capftulo 4 ofrece un resumen de la descrip
ci6n que B'asterrechea propone para la variedad de Guernica en el vasco vizcafno, in
cluyendo una.definici6n de los parametros para mis investigaciones en Elorrio" En
el capItulo 5 apa're~e una panoramica general de todos los datos "perifericos" concer
nientes a mi estudio, es decir, un~ breve identificaci6n de la variedad de Elorrlo en
el. vasco vizcafno,_ una presentaci6n de los informantes, alguna informaci6n sobre el
<:uer~ de datos seleccionado para las entrevistas, los metodos de analisis y recole<;
ci6~ de dat~, y el equip~ utilizado. Los resultados detallados estan expu~s,~9,S en~ el
capItulo 6, incluyendo, ademas de las sesiones celebradas en Elorrio" los d~to.s de
apoyo proporcionados por eI Sr. Apaolaza en Ordizia y el Sr. Azcarate en. L~s~e,. H.o~

landa. En el capftulo 7 examinare algunos temas especiales investigados en el Cll.rso
de este t~~bajo y que, desde un punto de vista a~entual, resultan'de un mayo.r inte
res general en la clasificaci6n tipo16gica del v~co:.Qccidental. El capftulo.8 resume
las conclusiones que pueden extraerse a este nivel, y formula algunas recomendacio
nes para investigaciones posteriores. ~ara m~yor claridad, he reunido todas las figu
ras al final de cada capJtulo.

2. Terminologfa

A continuaci6n ofrezco una lista de los principales terminos empleados en este es
tudio y sus definiciones.

Anotaciones tonales: M Tono medio, M... Tono media sostenido') M> Tono media descendent~, H Tono agudo,
H ... Tono agudo sostenido, H> Tono agudo descendente'- L Tono grave, 1 ... Tono grave sostenido, L> Tona
grave descendente, ~ Vocal 0 diptongo de tone agudo (ej.: a, au, hi), " Vocal 0 diptongo de tono grave (ej.: a,
au, ia), "sin marca" Una vocal 0 diptongo sin marca alguna se consideraran de tono medio (ej.: a, au, ia). '

Anotaciones temdticas: F Constituyente focal, NF Constituyente no focal.

S/mholos: > Produce, resulta en, < Deriva de, / Frontera. entonacional, + Frontera morfematica, # Frontera d~

palabra, ## Frontera oracional) * Forma no atestiguada 0 hipotetica.
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Acento. Una forma de prominencia dentro de un sistema de contrastes sintagmati
cos,. empleada para constroir sistemas prosodicos que dividen un enunciado en una
sucesi6n de frases mas cortas. Esta es una versi6n algo abreviada de la, definici6n de.
acento hecha por Beckman (1986: 1). Tiene la gran ventaja de que se basa en crite
rios organizativos en vez de foneticos.. Por un lado, su definicion separa ·claramente
"acento" de "tono" (de relevancia mas paradigmatica que sintagmatica), y por otro,
permite un enfoque comun del acento y la entonacion, "ambos.. .inextricablemente
unidos en los esquemas prosodicos de 10s enunciados" (Beckman 1986: 5). Auti ad
mitiendo que la indicaci6n primaria en la percepci6n del acento es un cambio en el
tono, esta definicion contempla la posible existencia de diferencias foneticas entre
acentos.

Acento de intensidad. Una forma de acento que emplea,en mayor medida otras indi
caciones ademas del tono, como la duraci6n y la altura. En el presente estudio, y de
acuerdo con Beckman (1986: 1), el acento de intensidad se considera un tipo de
acento, y no algo opuesto.

Acento tonal. Una forma de acento, causada principalmente por configuraciones
del tono.

Altura. Correlativo perceptual de la intensidad.
Cantidad. El espacio de tiempo ocupado par una unidad cualquiera dentro de un

enunciado, exptesado en milisegundos (msec.) y percibido como duracion.
Declinacion. Disminucion natural de la frecuencia fundamental durante la mani

festaci6n de un enunciado.
Duracion. Correlativo perceptual de la cantidad.
Entonacion. Implica la existencia de esquemas de tono recurrentes, cada uno de los

cuales se utiliza con un gropo de significados relativamente consistentes, bien con
palabras aisladas; bien con gropos de palabras de extension variable.

Frecuencia fundamental. La frecuencia de vibraci6n de las cuerdas vocales, expresada
en hercios (Hz), y que tiene en el tono su correlativo conceptual mas inmediato.

Frontera de entonacion. Frontera entre dos gropos de entonacion separados, indica
da en el texto por medio del sfmbolo /.

Grupo de entonacion. Puede estar formado por cualquier constituyente entre el ni
vel de palabra y el nivel de oracion que tenga su propia melodfa significativa.

Hablas de acento de intensidad. Son las hablas que pueden asociar el mismo acento
dentro de un esquema de acentos con distintas formas de tono para'diferentes c'ontor
nos de entonacion. Es decir, aunque las prominencias generalmente sup.on~n tono, la
autentica forma tonal no es una propiedad de la palabra, sino del contorno de entona
cion.

Hablas de acento tonal. Hablas en las que la colocacion del acento y la -forma del to
no son definidas lexicamente. En atras palabras, hablas en las que la forma del tono
asociacla con el acento no puede ser cambiada por la entonacion.

Esta exposicion abarca la definici6n de Beckman de "non-stress accent languages"
(Beckman 1986: 10). En este estudio prefiero utilizar el termino de "habla de acento
tonal", mucho rnas extendido.

Intensidad. La intensidad de la sefial acustica, 0 nivel de pre.sion del soniclo, expre
sado en decibelios (db), y correlacionado perceptualmente con la altura.
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Tono. Correlativo perceptual de la frecuencia fundamental de fonaci6n. A causa de
su concisi6n~'·este termino se emplea a menudo para referirse a la propia senal acusti
ca,; particularmente en .expresiones compuestas como "esquemas de tono" y otras.

3.La acentu~d6nenel vasco: perspectiva

Para hacerse -una, idea del material existente sobre acentuaci6n y entonaci6n en
vasco ten~mos, que recurrir a la::bibliograffa recopilada por Txillardegi en Euskal
azentuaz: no mas de ,catorce publicaciones que puedan considerarse dedicadas a aspec
tos de acentuaci6n. De estas, siete se public~ron despues de 1958, el ano en que apa
reci61a fundamental obra de Michelena (~A. propos de l'accent basqueu

:

Nahiz Michelena-ren "A.. propos de l'accent basque H artikulua 1958-koa
izan: .. , hauxe da oraindik ere euskal azentuari buruz idatzi den laburtzapenik
onena (Txillardegi 1984: 19).

Entre estas siete publicaciones hay tres dedicadas a variedades del vasco occiden
tal. La mas elabQr~da. es, _con mucho, la dedicada por Basterrechea a Guernica.. No
podemos sino estar de acuerdo con Txillardegi cuando comenta 10 lamentable que re
sulta el que nadie hasta ahora haya continuado el trabajo de Basterrechea:

Har,rig-arria da, halere, ,azken urte hauetan Basterretxeak jarraitzailerik batere 
ez izatea;' bnartzeko -agian, edo-ta osatzeko; edo; azkenik, 1974-an Mendebaldeko

: az·entu motari buruzko deskribapen xeheari erasotzeko. (Txillardegi 1984: 281).

A la bibliograffa de Txillardegi podemos afiadir dos publicaciones mas tardfas,
"Tone and s~ress in Basque: a preliminary study'~, de Hualde 1986, seguido de su te
sis A, lexicaipho1!ol~gyof Basque, en 1988. Los datos c~ncernientes a la variedad de
Guernica del vasco vizcafno se apoyan -de nuevo en el trabajo de Basterrechea:

My point of departure, however, has been the excellent description by Baste
, rrechea (1974; 1975), which I have followed rather closely... (Hualde 1988: 245).

Por toda esta serie de razones, los resultados de las investigaciopes presentados en
los sigui~ntes cap~~ulQs se miden segut:l el criterio presentado por el estudio de Baste
rrechea, que tom~n cO,mo referenci.a.. "

4. La vuieclad de Guernica en et vasco. vizcafno segun Basterrechea

Como- ya he- mencionado en el capftulo 1:, m-is -investigaciones estan basadas en la
descripci6n de los "esquemas entonacionales de la variedad de Guernica en el vasco
vizcafno, descritas por Basterrechea (1974, 1975). En esta secci6n se resumen algu
nos rasgos fundamentales 'de la obra de Basterrechea que, a pesar de su tftulo, cubre
tanto acento como entonaci6n. Un analisis'ma$' detallado de Basterrechea puede 'en
contrarse en Jansen 1989: 12-23.

Antes de comenzar·a examinar la obra de Basterrechea no podemos sino dedicar
un comentario a su caracter abiertamente "impresionista". El autor, que naci6 en
Guernica, nos ofrece una elaborada descripci6n de sus experiencias con orros vascoha
blantes _nativos de su pueblo natal. Sin embargo, no ideniifica ni· a sus informantes,
ni 10s Ifmites exactos del area en la que lleva a cabo sus investigaciones:
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'Aunque esta monograffa se refiere s6lo al habla de Guernica, puede afirmarse
que, grosso modo, su eontenido es valido para el euskera que se habla en casi toda
la zona de dialecto vizeaino y guipu2eoano (Basterreehea 1974: 355).

...reeorri ambas ,orillas de la ria de Guerniea hasta llegar al mar sin en~ontrar

apenas variaei6n dialeeql1 alguna y, desde luego, sin ninguna difereneia de _ento
naei6n. (Basterreehea 1974: 355).

El autor no propqrciona mucha informaci6n sobre los metodos empleados para
obtener y registrar los esquemas de entonaci6n descritos en su articulo. Su investiga
ci6n se basa en percepciones auditivas, y no esta apoyada en ningun tipo de medi
ci6n. Por 10 que se deduce de su articulo, sus descubrimientos fueron verificados solo
en parte por otros lingliistas aparte del propio autor:

Para comprobar la veraeidad de las explicaeiones dadas por rnf, respeeto a la
entonaei6n de pluraL .. 10s lingiiistas' De Rijk y]acobsen buscaron informantes
nativos a 10s que eneuestaron (Basterreehea 1974: 356).

Aparte de este caSo, Basterrechea parece apoyarse unicamente en su propia percepci6n:

...he recorrido detenidamente las paginas del Lexicon del Euskera Dialectal de
Eibar. .. pronunciando en voz alta todos 10s sustantivos que en esta obra apare
cen... (Basterreehea 1974: 384).

.. .he intentado pronuneiar nombres geognlfieos irnaginarios sin que mi ofdo
10s admita eomo euskerieos si hago eargar el aeento mas atras de la segunda sfla
ba (Basterreehea 1974: 384).

A pesar de todo, la obra de Basterrechea constituye una de las pocas descripciones
modernas y detalladas de los esquemas de entonacion en un dialecto vasco. Aun mas,
el autor ha adoptado un tratamiento sistematico, comenzando par esquemas tonales
en palabras aisladas y oraciones verbales y sustantivas cortas, y continuando con es
quemas de entonaci6n en oraciones completas, metodo que se presta facilmente a
ejercicios de verificaci6n con otros nativos de dentro 0 fuera del area de Guernica.

El punto de partida para los analisis de Basterrechea es su declaraci6n crucial de
que la. discusi6n concerniente al acento en una palabra como ezpatadant~ari "bailarIn
de la espada", no tiene sentido, ya que no puede decirse que ninguna silaba reciba
una prominencia culminativa (Basterrechea 1974: 353 y 354). Sin entrar en detalles,
el autor afirma que las palabras aisladas, en su variedad del vasco, tienen un esquema
tonal pIano sostenido que puede extenderse a varias sIlabas, con puntos de transici6n
en los niveles tonales aun ilocalizados. Esta definici6n preliminar, que anticipa sus
mas detalladas elaboraciones posteriores, relacionarfa el vasco mas con hablas de
acento tonal, como el japones, que con haplas de acento de intensidad, como el in
gles.

Basterrechea define c~atro niveles tonales: muy agudo, VH ("very high"); agudo,
H ("high"); normal~ referido aquf como "medio", M ("medium"); y grave, L ("low").
Aunque en su artIculo no se sugiera, podria descartarse el nivel muy agudo, VH, y
considerarlo como variante expresiva de agudo, H, al menos en.el unico ejemplo pro
porcionado por el autor:
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ard, 'alII' (direccional), con M H, c.ontrapuesto a ara, 'imira!', 'ives!', 'ite 10 di
je!', con M VH.

El nivel VH desaparece de la desccipci6n justo despues de la introduccion, y ya
no tiene mas recurrencia en el tratamiento de los enunciados objetivos y prosaicos a
los que se limira la obra de Basterrechea, Consecuenremente, este resumen se referira
a tres, y no cuatro, niveles tonales fonologicamente relevantes en la variedad de
Guernica, esto es, H, M YL.

Las anotaciones tonales de Basterrechea: &on simples y efectivas a la vez: barras a
tres niveles diferentes por encitpa 0 por debajo de los segmento~ de palabras afectados
identifican los niveles tonales observados, Aquf reemplazamo~esta anotacion por sfm
bolos tonales en la vocal nuclear de una stlaba 0 en la vocal primaria en un diptongo
(ver Abreviaturas, Anotaciones y Sfmbolos en nO 1). Basterrechea clasifica la entona
cion entre los rasgos distintivos de la fonQlQgia vasca, y cubre con su definicion tanto
"entonacipn de palabra" como "entonaci6n de frase u oration" 0 H~ntonacion" propia
mente dicha. Sin embargo, cualquier int@nto de ilustrar esta distincion con la ayuda
de pares lexicos mfnimos inmediatament~ myestra que tales (;a5OS no son muy abun
dantes. De los 180 ejemplos de "pares minimos" ofrecidos por Azkue en su artfculo
"Del acento tonico vasco en algunos de ~us gialectos" en Euskera (Azkue 1931: 23
36), solQ unos 41 se pueden clasificar d~ hcnn6grafos autenti~os, es decir, entidades
que solo pueden distinguirse entre sf en bMC ~ sus diferentes acen~u.aciones. Los demas
pares difieren en la realidad en muchos m~ puntos que la acentu.acion de palabra 0

fras~, por: ejemplo diferencias entre clases g@ p~labras, nombres COffiunes/nombres pro
pios, palabr~ compuestas/agrupaciones de pal~bras sueltas, ~tc.

Por otro lado, vemos que en much~ hahlas el acento le4ico es distintivo lexica
mente s6lo en un numero de casos relat!v!lJllente pequefio; ,Beckman (1986:' 36-37)
cita ejemplos de hablas tan diversas como ~l chino, yoruba, ingle~, noniego, sueco y
japones. Hay por tanto razones para apQya..r l~ afirmacion de Bast~rrechea concernien
te a la distintividad fonologica del acent9 ~J1 el vasco, siempre t~niendo presente que
su "carga di~tintiva" (Beckman 1986: ~6) p~obablemenre 's~a tan limitada coma en
algunas de 13$ hablas mencionadas ante~iQrm~nte.

Basterre~hea establece la estrecha rela~i6fl entre el esq1).~ma de entonacion de un
enunciado vas~o y la estructura sintact~,a'§y.perficial de la oracion, en particular la
union entre la entonacion y el "foco" d~l ~nYnciado, conc~pto qq.e domina la sintaxis
del vasco. El "foeo" F es aquel elementg Q~l ~nunciado que con~iene la nueva infor
macion introQ.llcida en el discutso, con~~~~~Q.do directa 0 ip.dir~ctamente a -una pre
gunta que ha siqp, 0 podrfa haber sido, h~f;hfl: para desenc~qenar ~l discurso.

El elemento focal F ocupa una posieigp. pr:~ferente en. l~ of~cion vasca, es decir,
aparece antes del verbo 0 complejo verbal V~·- La oracion &ustap.tjva NP en esta posi
cion focal F tiene una entonaci6n focal c.af~c;t~f~~tica, que Basterr~chea describe en la
forma siguiente para NPs singulares:

1. Las NPs monosflabas singulares tienen H~ ~~u 'yo mismo", z'; ~tu', d 'aque!'.

2. Las NPs polisflabas >M en la primf}fa &ilaba, seguidQ de H~ .. , por ejemplo:
giltzd 'la llave', ezkurrd 'la bellotaS

~ 't~iJtHI4r{4 'el flautista', ork6 g6ik6 etxe barrfd
'la casa nueva de allf arriba' .
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Basterrech~a acufi6 ~! termino "(in)tonema regular de singular" para el ~squema
MH... (SI en est~ estuq!~, del ingles "standa:rd singular intoneme"), que se aplica a la
mayori'a de las NPs sln~ulares terminadas en un Sllstantivo definido, y a todas las
NPs polisflab~ t~fmiq~das en un sustantivo definido (Basterrechea 1974: 362). Se
gun el ~lJfQ~~ Ja maYQff~ de los sustantivQ~ a.islagos (como reducciones li'mites de
NPs) cqrr~~'pQndena ~§t~ SI. A partir de un anfilisis de mas de 2.600 sustantivos Bas
terrech~~ U~8a a la cotlr~lusion de que solo hay un pequefio grupo de unas sesenta pa
labras qy~ muestren "" ~squema acentual q"~ ~e d@$vfe de la norma SI. Estas excep
ciones ~~~nen I-I en l~ primera sflaba, segqido de un tono continuamente descenden
te. Lo~ ~iemplp~ citfldQ~ por B~terrechea $00, 0 bisflabos, 0 trisllapos, con HM 0

fIML ~Qmp esq"~m~ a(:entuales. A partir d~ este analisis se pueden deducir tres di
f~ren~~~ ~sq\1~~~ acentuales d~ palabra para la variedad de Guernica, presuponiendo
gue qQ~ p~.lahr~ a~slada ocupe la posici1on fo,a:l por definicion:

1~ P~l~pr~ ffipnosflabas: H. EjemplQs~ ni 'yo~, gu 'nosotros', cl 'aquel', du 'este'.

2~ 4 ~~YQ+-i~ qe las pala:pras poli§tlab~~ MH~" Ejemplos: amd 'madre', etxea 'ca
s~', ~~rf4 ~l;:>lanco', ner44 'mfo'.

3-: DQ~ pe~l\.l~fia minorf~ de pal~bl·as pQl!sflaba§ tienen HM 0 HML. ,Ejemplos:
t/!i(l 'll~m~qa', bdrkua 'parco'.

LQ~ anal~sis qQe permit~n a Bastcrre~hea definir sU SI cubren sustantivos yadjeti
vos, pr-onombr~s personales singul~res, y mq.cho~ ptros· pronombres en general. Si
guienclo la teftniqolQgia d~ Basterf~chea, las palabms de -la categoria 3 se conoceran
como '~palabra.s ptQtQ~Qq~l~s~'·. Lo cqrioso de ~stos prototonales es que, por un lado,
esta categor{a CQQ~~~Q~ p~hlbras allte'nticamen~e v~~cas, como egia 'verdad', durrea
'parte frontal', ~b~ con HML, ml~ntras que, por Qtro, el vasco no ha tomado la ya
disponible acentuacion prQ~otonal de la palabr~.c~f~Uana 'bano', que se ha converti
do en banutT, con MHH. ~Q que SI ~e aprecia ~xamtftflp.do mas exte.nsamente los pres~

tamos del espafiol es qu~ ~l vasco parece rechaz~ la posibilidad de tener aeentos a la
derecha de ift. s.egunda si]~pa. Una: palabra esp~fiol~ ~PJIlO 'escopeta', con el acento en
la penulti~~ s.flaba, se transfo,fma en esk-apeta~n vascQ, co.n el esquema tonal
MHHM, incluyendo u~ g~~censo a M en la silab~ fift.~l (Ba~terrechea 1974: 389).

Una pal~bra SI, ~mp~i(,;~da COfllO ultimo ~lem@fito de· una, NP mas larga en posi...
cion focal~ el.evar~ su M inici~l a If, segun el reqyi~ito por el cual eJ SI debe aplicarse
~ toda la N'~_-y ~o a las palabras lndivi,clual~~ de'fttrQ de eila. Como ejemplo podemQs
citar: gure 'n,u~stro', con MH, y fl!xed 'C;~~:, cqn MJ.-IH, es decir, M en la e- inicial,
frente a gure Itx{d 'nuestra casa':l ~~ta vez CQO e- ~l~vacla a H.

A partir de esto, podr~~qs, ~~tar t~pta~lps, g@ ~Pflf.1uir que el nivel mas bajo que
determina el esquema tonaJ o~~~ipn,d es, IF! N~~ y ng }~ palabta en, sf. En el ejemplo
anterior, la percepci6n acentQ~:l ftp esta ~q lfl. &~~~Hl9~ §fla~a'_ de la palabra principal
etxea en la NP gure etxea, sino ~n l~ s~gl.l-Q4~ §H~@~ g~ t~ ~,rp. Sin embargo, las dos ul
timas sflabas de una NP m,ue§ffan un-clesc.ep.&9 ~9fi~J ~p~iPnal desde HH a MM, sola
mente si el nUmero de sflaba~ del sustantivo fi.n~~ ~& m~¥gf de· tres. Comparese Mar
kfndk6 gfzond eel hombre de ),{arquina~, con B~trrfi/erfR4~t(/ua eel castillo de Butron'.
Si el ultimo sustantivo es Pf9totonal, entonces se ffl~ntie[),~ el esquema ML en las dos
illtimas sflabas:
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Bartzel6ndtik Err6mdrd d6dn bdrkua 'El barco que va de Barcelona aRoma'.

'Esta clara que en tales casos se estan rr:tanejarido rasgos de palabra y no rasgos
oracionales, que codeterminan la entonaci6n de la NP. En todos estos casos, coma es
obvio, asumimos la existencia de la velocidad de discurso normal, natural, adoptada
par los hablantes nativos del idioma. .

Ademas de su SI para sustantivos singulares y NPs en posici6n focal, Basterrechea
define un "(in)tonema regular de plural" 0 PI (del ingles "standard plural intonerrie")
aplicable a sustantivos y NPs plurales enfocad~s. Este PI tiene las siguientes caracte-
rfsticas: . '

1. Las NPs plural~s bisflabas tienen HL. Ej.: lxitak 'los, pollos'.

2. Las NPs plurales trisflabas tienen HLL. Ej.: gizonak 'los hombres', 'la gente'.·

3. Las NPs plurales polisflabas tienen MH...LL. Ej.: etxek6gizonak 'la'gente de la casa'.

En realidad, la segunda categorfa muestra.el esquema tonal comun en Guernica
hace unos cincuenta anos. Hoy en dfa, el esquema dominante es MHL (Basterrechea
1975: 303), cambio al que el autor no da explicaci6n algiIna. En algunos casos en
que el antiguo esquerna tonal en Guernica aun se mantiene, ·es obvio que coniribuye
a mantener las diferencias lexicas entre sujetos que de otra forma serfan identicos:
onenak 'aquellos de es~e', frente a 6nenak ,'aquellos de estos".

El rasgo cornun del PI en todos estos casos es el tone profundo, obligatorio, des
cendente a LoLL, dependiendo del numero d~ si1abas. En el caso de palabras polisf
labas, aisladas 0 al final de una NP mas larga, esto lleva a una sit~aci6n" con esque
mas tonales del ergativo singular (incluido el descenso tonal opcional) y del plural
comparables, aunque todavfa' marcadamente distintos, ·segun ,Basterrechea (1975:
303): txistuldriak eel flauti~ta', en ergativo singular, frente a, txistuldrtak 'los flautis
tas'., plural (ergativo 0 absolutivo).

En este caso, la descripci6n: de Basterrechea no ofrece bastante consistencia, si
comparamos el SI y el PI de ptototonales. ·Por un lado, el ergativo singular de 'barco'
puede derivarse del absolutivo coma bdrkuak HMi (Basterrechea 1974: 390), pero
aparece tambien coma HLL (Basterrechea 1975: 304).' En cualquier otro caso, el'PI
de los prototonales aparece coma HLL.

El analisis de oraciones compuestas de dos NPs' mas un verbo 0 complejo verbal
implica no s610 a constituyentes focales (F) sino tambien a constituyentes presuposi
cionales 0 no focales (NF). Basterrechea toma en cuenta los siguientes modelos:

1. VP = NP(F) / V, por ejemplo:
Amdk ekdrritdko liburua / trakurri dot. 'Ellibro que trajo madre / he lefdo'.

2. VP = NP(NF) / NP(F) I V, por ejemplo:
Amak' ekarritako liburua / neuk / trakurri dot. 'El libro que trajo madre / yo / he
lefdo'.

3. VP = NP(F) / V / NP(NF), por ejemplo:
Neuk / trakurri dot / amak ekarrttako liburua. 'Yo / he leldo /'ellibro que trajo
madre'.
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En todos los casos, la NP(F) tiene el esquema SI ya conocido por la exposici6n so
bre NPs aisladas. Para el esquema plural PI se pueden encontrar facilmente ejemplos
parecidos.
" En el caso segundo, con la NP(NF) ante V y ante NP(F), la oraci6n sustantiva no

focal recibe el esquema de entonaci6n LM... ; en otras palabras, un SI globalmente re
bajado sin cafda final. En el te,rcer caso mencionado, la NP no focal esta caracterizada
por M...LL, 0 por L... , segun el tone terminal del V precedente, que inicialmente se
continua en la NP. En 10 que se refiere a la conjugaci6n perifrastica, Basterrechea se
ocupa de las dos secuencias posibles: \T-AUX y AUX-V. En el primer caso, el AUX
comienza con el tone terminal del V, 0 mas bajo, y continua descendiendo:

Etorrfko / naiatzu. 'Vendre hacia tf.
V / AUX
con MHHL en el V, seguido de L> en el AUX.

En la otra secuencia, caracterfstica de la negaci6n" V recibe el tone terminal
sostenido del AUX precedente, 0 mas bajo, y muestra una cafda final en el sufijo que
denota el imperfecto .0 el futuro, si esta presente (ambos sufijos rebajan el tono).

Enaiatzu / etorriko. "No vendre hacia tf'.
AUX / V
con"MH... -en el Aux, seguido de M...L en el V.

Estos son los intonemas del discurso a velocidad normal.
El ejemplo anterior con la negaci6n enait:ttzu < ez naiatzu 'Yo no AUX a ti (con

desaparici6n de z segun una r~gla fonetica) 'nos muestra que el complejo "negaci6n
mas AUX" es el que se' interpreta coma elemento focal en la frase, y no es la partfcu
la negativa monosflaba ez la que recibe H. Este comportamiento de ez se asemeja al
de los sufijos -ago (comparativo), -en (superlativo) y -egi (excesivo): ellos mismos no
reciben H, a pesar de llevar la informaci6n focal, sino que forman una especie de SI .
con cafda tonal final en toda la palabra resultante (Basterrechea 1975: 335-336):

ederrd 'hermoso'
ederrdgoa 'mas hermoso'
ederrena eel mas hermoso'
ederregza 'demasiado hermoso'

Las sflabas finales en estos casos muestran un descenso a L, .mas que a. M, contra-
~iamente a 10 que se observa' en esque.t~.1as SI autenticos. . -

U:n estudio detallado del trabajo d~ Basterrechea sobre la variedad de Guernica
sugiere la se~ecci6n de los siguientes parametros, coma princjpales candidatos para
mi investigaci6n sobre el sistema de acento y entonaci6n et;lla variedad vizcaina del
vasco hablado en Elorrio:

(i) el nUmero de sflabasde unapalabra, junto con la hip6tesis del acento fijo para
el vasco. iHay alguna relaci6n entre el numero de sflabas y la cafda tonal opcional so
bre las ultimas sflabas de una NP?

(ii) la categorfa gramatical numero coma .posible determipante de diferencias
acentuales entre formas de singular y de plural. '
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(iii) la funci6n pragmatica foeo que determina que acetitbs de palabf~ s@ transfie
ren a la estructura oracional, y cuales se nivelan.

(iv) el nivel morfosintactico en el que se manifiesta el foeo eh la acettfUilti6n: iel
morfema, la palabra 0 la oraci6n? iC6mo se comportan 105 clItitos en lift. gtupo ento
nacional?

(\7) la cuesti6n concerniente a la posible relaci6n 1:1 entre la estruttlira sintactica
superficial y la estructura tematica de una frase. En ottas palabras~ ise puetlen aplicar
diferentes entonaciones a la misma construcci6n sintattica para. ~vocar dlstintos sig
nificados?

s. La variedad de Elorrio en el vasco vizcafno

5.1 Elorrio dentro del dialecto vizcafno

Siguiendo la clasificaci6n normal de los dialectos y 5ubdiale~tbs vascos, la varie
dad del vasco occidental hablada en Elorrio pertenece al vasto vlzca{no, en concreto a
su versi6n de Matquina. La figura 5-1 ilustra la subdivisi6fi d~l area del dialecto viz
calno en sus diferentes variedades. Esta referencia esta tomada de Yrizar (1956), y re
fleja el mapa dialectal original de toda el area vascopatlante, dihujado por el prfncipe
Louis Lucien Bonaparte en 1863.

Es un hecho conocido que la subdivisi6n de Bonaparte del area de habla vasca en
unidades mas pequefias se hasa, en primer lugar, en las diferencias en la morfologfa
de la conjugaci6n verbal:

...e1 tema que constituyo ia obsesi6n de Boriaparte fue el de las diferencias en
las for111aS personales de 'los verbos auxiliares (Michelena 1964: 35),

y en menor medida, en diferencias foneticas 0 fono16gicas:

Si fijamos ahora la atencion en 10s criterios que sirvieron de base a Bonaparte
para su delimitaci6n, sorprende enseguida que 105 de canicter fonetico hayan pe
sado poco (Michelena 1964: 32).

En la clasificaci6n de Bonaparte no se tienen en cuenta sistemas de acento 0 es
quemas de entonaci6n. El hecho de que la variedad de Guernica difiera de la variedad
de Elorrio (Marquina) segun la definici6n habitual es, por tanto, de importancia me
nor para el estudio del acento y la entonaci6n.

En este contexto, la referencia preferida es la divisi6n de Michelena del area vas
coparlante hasada en criterios de sistemas acentuales (Michelena 1958). Basandonos
en eIla, las areas guipuzcoana y vizcafna se agrupan, junto con parte de la Alta Nava
rra y de las areas vascohablantes francesas (Lapurdi y la Baja Navarra occidental), en
un solo tipo, que Michelena llama el "tipo centro-occidental", uno de los cuatro tipos
d~ acento que distingue en toda el area·vascoparlante. Txillardegi ofrece una reduc
ci6n aun mayor del numero de tipos de acento (Txillardegi 1984: 17-18): para el, los
acentos "centro-occidental" y "bajo Bidasoa" de Michelena se reducen a una sola en
tidad, que denomina "vasco occidental". Siguiendo 105 criterios tanto de Txillardegi
como de Michelena, los esquemas acentuales y, por extrapolaci6n, entonacionales en
Guernica y Elorrio, vecinos pr6ximos dentro del vasco occidental, podrfan esperarse
similares.
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5.2 El cuerpo de datos

Siguiendo l~s recuentos 'mas autorizados de los sistemas acentuales vascos, asumi
re sin mayor discusi6n la validez de la definici6n del vasco occidental coma un lCha_
bla de acento fijo", con referencia a Txillardegi (1984: 17) y Basterrechea, en parti

-cular su definici6n del "intonema regular de singular" (ver capftulo 4).
Dejando abierta, de momento, la cuesti6n concerniente a las indicacipnes acusti

cas primarias de este acento fijo, se asumira que la percepci6n del acento en el vasco
occidental se halla en la segunda sflaba de la izquierda, a contar desde el principio de
la palabra. En otras palabras, se asume que el acento de las entradas de diccionario
(en primer lugar, las clases abiertas de sustantivos, adjetivos y verbos) es tfpicamente
independiente de sus contenidos lexicos y de su estructura -segmentual. Desde luego,
hay que admitir siempre la presencia de posibles excepciones a la regIa. Estas cir
cunstancias justifican la limitaci6n del cuerpo de datos a un numero limitado de le
xemas.

5.3 Informantes

La mayorfa de las grabaciones se han realizado con dos nativos de Elorrio. Las en
trevistas in situ se llevaron a cabo con la sefiora Miren Gorrofio (MG), de 55 afios,
ama de casa que ha pasado toda su vida en su ciudad natal. La Sra. Gorrofio procede
de una familia vascoparlante, y su marido e hijos son tambien vascohablantes. Como
el resto de la generaci6n adulta de la comunidad vascoparlante en Espafia, la Sra. Go
rrofio ha vivido un largo perfodo en el que era virtualmente imposible, y hasta estaba
prohibido, el desarrollo del idioma propio mas alla de los Ifmites de la vida familiar
y comunal.

El segundo informante, Jose Maria Azcarate OMA), comparte este rasgo con la
Sra. Gorrono. El Sr. Azcarate, de 43 afios y nacido en Elorrio, se traslad6 a Bilbao a la
edad de 16 afios, mas tarde se insta16 -en Algorta (dentro de la provincia de Vizcaya),
y emigr6 a Holanda por razones profesionales (el Sr. Azcarate es ingeniero mecanico).
Ademas de hallarse sometido a una intensa influencia del idioma espafiol, esta per
manentemente expuesto a otras lenguas, en particular al ingles, que es el idioma que
emplea en su trabajo. A pesar de-todo, el Sr. Azcarate, que esta casado con una nativa
del idioma, y cuyos hijos son tambien vascoparlantes, continua empleando el vasco
coma idioma familiar.

Se incluy6 a un tercer informante, el Sr. Nicohis Apaolaza (NA), con objeto de
obtener datos adicionales especfficos para apoyar mis grabaciones de Vizcaya. El Sr.
Apaolaza, obrero retirado, tiene 73 afios y naci6 en' el seno de una familia vascopar
lante en el pueblo de Lazkao. Ha pasado toda su vida, con excepci6n de su servicio
militar durante la Guerra Civil, entre su pueblo natal y su residencia actual, en Ordi
zia. El Sr. y la Sra. Apaolaza son ambos hablantes nativos del vasco guipuzcoano.
Junto con su hijo, emplean el vasco coma idioma familiar, con exclusi6n del espafiol.

5.4 Recoleccion de datos y andlisis; equipo

Los dos metodos de recolecci6n de datos son los siguientes:

(i) Listas preimpresas con preguntas y respuestas. En este caso el informante lee
la pregunta para sf y responde a su propia pregunta con la respuesta preim-
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presa. Las distintas listas se agrupan en unidades mas amplias, 0 ficheros, cada
uno de los cuales corresponde a un objetivo espec{fico, ,por ejemplo, producir
un sustantivo bisllabo en posici6n focal, 0 provocar una situaci6n -con acento
contrastante, ,etc. Cada lista dentro de un fichero contiene una media de unas
20 preguntasJ.respuestas. La ventaja de esta tecnica es que no se enuncia nin
guna pregunta con entonaci6n extranjera, .al dejar la iniciativa al informante.
En estas circunstancias, se pueden esperar acentos y entonaciones de respuesta
naturales. Una desventaja es la dificultad de controlar las pausas entre las pre
guntas y las respuestas autogeneradas, con el riesgo de crear involuntariamen-
te una "entonaci6n de enumeraci6n)~. '

(ii) El uso de tarjetas separadas, -con una tarjeta de pregunta para el entrevistador,
y un juego de tarjetas de respuesta cada una con una' frase 0 palabra de res
puesta. Con este sistema el entrevistador hace las preguntas y controla las
pausas. Como en el caso de las listas impresas, estas tarjetas estaban organiza
das de tal manera que provocaran las construcciones que se deseaba investigar.

Dtilice esta tecnica en mi segunda visita a Elorrio. Tambien con 10s senores
Apaolaza y Azcarate se emple6 una combinaci6n de ambos metodos. Todas las entre
vistas se llevaron a cabo en el sa16n de las propias· casas de los informantes. Las graba
ciones se realizaron con un grabador Sony TCM-17, en combinaci6n con un micr6fo
no Sony ECM-220T. Se emplearon cintas de alta prestaci6n de diferentes marcas. To...;
das las cintas grabadas en Espana se copiaron en un tablero de, grabaci6rt Technics
SA-X800L, para su empleo posterior en el Laboratorio de Fonetica de la Universidad
de Leiden. Para producir curvas de frecuencia fundamental se utilizaron un Honey
well 2206 Visirecorder (trazados UV) y el programa de analisis de discurso LVS
(Vogten 1985) instalado en un ordenador Microvax-II, con el metodo de' recapitula
ci6n subarm6nica impletnentado en el algoritmo PDT (Hermes 1988).

Fig. 5-1: Area dialectal vizcaina
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6. Acentuaci6n y entonaci6n en Elorrio

6.1 Acentuaci6n de palabras: sustantivos

6.1.1 Sustantivos bisflabos

En todos los sustantivos bisflabos investigados se percibe· claramente una promi
nencia culminativa en la primera sllaba. Cuando estan en posici6n final de enuncia
do, la mayorla de los elementos, si no todos, se caracterizan tambien por un positivo
alargamiento de su vocal final, acompafiado de una audible elevacion. tonal con co
mienzo retrasado. Las figuras 6-1 y 6-2 al final de este capltulo son representativas
de todos los sustantivos bisllabos en el cuerpo de datos del tex(o. Cubren todos· los
casos con -a final de ralz (ej. ama) y sin ella (ej. beia = bei + a). Es un 'hecho conocido
que en el vasco vizcafno, como en la mayorla de los demas dialectos vascos, la. forma
aut6noma mInima de un sustantivo, si no esta calificado por numerales y/o adjetivos,
es su forma definida, esto es, la que incluye el sufijo -a del artIculo definido. Los da
tos confirman claramente la acentuacion HL de todos los sustantivos bisflabos, ya sea
-a final de ralz 0 no: anka 'pierna', neska 'chica', auntz + a 'cabra', sd + a 'fuego', etc.
Para obtener los datos frecuenciales fundamentales propios de la voz masculina se
analizaron detalladamente seis casos procedentes de las grabaciones efectuadas con
]MA: ama 'madre', aita 'padre', bala 'bala', beia 'vaca', bela 'cuervo' y bitsa 'espuma'.
Los analisis muestran un tonG promedio de 113 Hz en la primera sflaba y de 95 Hz
en la segunda sflaba. Este modelo bisllabo se confirma en muchas otras. palabras, co
mo ddna 'todo', deia 'llamada', ega 'ala', era 'forma', etc., etc. La subida de final de pa
labra, mas claramente audible en 10s enunciados lefdos de 10s cuestionarios, puede
verse en. las figuras 6-1 y 6-2. La subida desaparece tan pronto como el sustantivo se
situa en posici6n no final, p. ej. seguido de la forma verbal da 'es'. De nuevo, todos
10s elementos del test tienen una acentuaci6n identica en este caso, con prominencia
culminativa en la primera sflaba, seguida de un tonG continuamente descendente.
Las figuras 6-3 y 6-4 son representativas de estos casos. En el caso de ama da el trazo
de frecuencia muestra claramente el nivel de 124 Hz en la a- inicial, descendiendo a
104 Hz en la -a final de palabra pero imbricada en la frase, con un nivel terminal de
87 Hz al final del enunciado. En el caso de beia da la secuencia es 121-91-86 Hz. La
subida final, tan caracterlstica del sustantivo aislado, desaparece del sustantivo, pero
se manifiesta a veces al final de da, de nuevo con ataque dentro de la vocal final. La
figura 6-5 ilustra este caso. Esto muestra que la subida no es una propiedad fonol6gi
ca del sustantivo, 0 de cualquier otra palabra en posici6n final de enunciado, sino
meramente un efecto de frontera fonetico, que llega a su desarrollo total cuando el
segmento final del enunciado es una vocal abierta, como el artIculo postpuesto vasco
-a. Esta interpretacion la encontramos tambien en Michelena (1958: 207):

En prononciation non affectee, .... , la voyelle finale est un peu plus forte, plus
haute et plus longue que les autres, mais il s'agit d'un certain appui de l'articula
tion plutot que d'un veritable accent tonique, quantitatif Oll expiratoire.

6.1.2 Sustantivos trisflabos

Todos los sustanti-vo~ trisflabos. investigados se escuchan con -una prominencia
culminativa en la sflaba central, con excepcion de unos pocos, como barkua 'barco' y
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kdikua 'cuenco de madera', incluidos deliberadamente en el cuerpo de datos para
comprobar algunos de 10s prototonales con HML de Basterrechea. Se analizaron deta
lladamente las siguientes palabras, con la intencian de obtener datos frecuenciales
adicionales: ezkurra 'bellota', intxaurra 'nuez', txoria 'pajaro', orratza 'aguja', txistua
'saliva'- y kaikua 'cuenco de madera'. La figura 6-6 representa todos los casos del test.
El esquema tonal media que se deriva de los cinco casos, excluido kaikua, es 105
123-89 Hz. Aunqueaun esta presente, el demarcador de frontera ascendente no se
oye tan distintivamente en las palabras de tres si'labas coma en las de dos. Kaikua re
sulta tener la secuencia 105-96-86 H'z, desviandose del "modelo" trisflabo, confirma
do ampliamente 'por series de palabras coma sagua 'ratan', etxea 'casa', aurkfa 'silla',
ogfa ·'pan', etc. Las mismas palabras imbricadas en frases mfnimas del tipo txoria da
'es el pajaro' (fig. 6-7) muestran esencialmente el mismo esquema que las palabras
aisladas. En estos casos, la cafda tonal que sigue a la prominencia en la segunda sflaba
no se completa hasta que se llega a la vocal -a final de enunciado, dejando la -a final
de palabra, pero imbricada, suspendida a media altura.

6.1.3 Sustantivos de cuatro sflabas

La prominencia en sustantivos de- cuatro sflabas se percibe continuamente en la
segunda sflaba a partir de la izquierda, coma en la mayorfa de los sustantivos trisfla
bos. Se analizaron las siguientes palabras detalladamente: abarketa 'sandalia', alargu
na 'viuda' y amorraia 'trucha'. Abarketa aparece en la .figura 6-8, y es representativa
de todas las palabras del test. Encontramos aun cierto ligero efecto de frontera al fi
nal absoluto de la -a final. Los calculos muestran un esquema tonal medio sobre pala
bras de cuatro sflabas de 105-130 -descendiente- 86 Hz. Esta misma palabra
abarketa aparece en la oraci6n mfnima abarketa da 'es la sandalia' sin cambio en el es
quema tonal (fig. 6-9). Otros ejemplos del modelo de cuatro sflabas son erltfjua 're
loj', mutfkoa 'chico', neskdtilla 'nifia', auttfbusa 'autobus', etc.

6.1.4 Sfntesis

El siguiente cuadro sinteiiza los calculos frecuenciales fundamentales llevados a
cabo a partir de los datos obtenidos de ]MA, y cubre sustantivos (N) de dos (2SYL),
tres (3SYL) y cuatro (4SYL) sflabas.

agudo promedio

mediopromedio

2SYLN

113 Hz*

3SYLN

123 Hz

105 Hz

4SYLN

130 Hz

105 Hz

grave promedio 95 Hz* 89 Hz 86 Hz

Las filas de esta matriz permiten la identificaci6n de las siguientes frecuencias
centrales promedias para sustantivos:

H = 123 Hz, M = 105 Hz, L = 90 Hz.
(*) La asignacion de estas dos freeuendas a H (113 Hz) y a L (95 Hz), en vez de a M, permite a estos to

no~ ajustarse mejor denrro de un modelo de distribuciones freeuenciales en general satisfaetorio, y permite a
palabras monosllabas aeentuadas ser H en vez de M, a traves de la supresion de L. Veanse ejemplos al final de
esta seedon.
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Teniendo en cuenta la distribuci6n de los valores extremos en los casos considera
dos, podemos definir tentativamente las siguientes bandas de amplitud:

110 < H < 140 Hz, 100 < M < 110 Hz, 80 < L < 100 Hz.

En este estudio se han comparado todas la grabaciones de ]MA con las frecuencias
derivadas y bandas de amplitud mencionadas, para comprobar su compatibilidad con
la RegIa Acentual que aparece a continuacion.

Tras analizar todos los datos iniciales de MG en el grabador DV y todos los datos
adicionales en el VAX, se llevo a cabo un ejercicio similar para determinar las carac
terfsticas frecuenciales del informante femenino. -Los resultados de estos calculos son
los siguientes: la informante produce sHabas de tone agudo centradas alrededor de
los 207 Hz, un nivel grave por debajo de los 164 Hz, y un tone de nivel medio cen
trado alrededor de los 184 Hz aproximadamente. Considerando la extension de ma
ximos y mfnimos, se pueden asociar las siguientes bandas de amplitud con estas fre
cuencias centrales:

190 < H < '220 Hz, alrededor de H = 207 Hz
170 < M < 190 Hz, alrededor de lvf = 184 Hz
150 < L < 170 Hz, alrededor de L = 164 Hz

Como en el caso de los datos de ]MA, se han comparado todos los datos de MG
con estos numeros derivados para comprobar si son consecuentes con la RegIa Acen
tual establecida para la variedad del vasco vizcafno hablada por, mis dos informantes
de Elorrio.

Si examinamos los datos ffsicos derivados anteriormente, observaremos los si
guientes rasgos:

- La presencia aparente de tres niveles tonales significativos en afirmaciones obje
tivas, no interrogativas, con las siguientes restricciones: L solo aparece en posi
cion casi final 0 final de enunciado, M y H en las demas.

- Las pequefias diferencias entre niveles tonales adyacentes. En el caso de ]MA
son las siguientes:

HIM = 0.22 octavas (2.6 semitonos)
MIL = 0.22 octavas (2.6 semitonos)

y en el caso de MG:

HIM = 0.17 octavas (2.0 semitonos)
MIL = 0.17 octavas (2.0 semitonos)

consideradas las diferencias entre dos niveles tonales adyacentes con respecto a
sus frecuencias centrales.

La conclusion mas importante, sin embargo, es la de que la acentuaci6n de sus
tantivos en Elorrio sigue la RegIa Acentual (MYH(M)L en la que los elementos entre
parentesis son opcionales. El signo de acento ~ se coloca delante del tone asociado con
el segmento que lleva prominencia.

Son aplicables las siguientes expansiones de la RegIa Acentual:



406

M'H,ML,

M'HL
'HML
'HL

sustantivos de cuatro silabas coma abarketa._
sustantivos de tres silabas coma ezkurra, intxdurra.
sustantivos de tres sflabas coma kaikua, barkua.
sustantivos de dos sllabas coma ama, aita.

WIM H. JANSEN

Obviamente, la aplicacionde esta formula esta restringic:la a un -maximo de cua
tro sllabas, 10 que, de todas formas, comprende la gran mayorfa de pala~ras simples
en vasco.

Una expansion adicional de la RegIa Acentll~l serta la supresi6n del ultimp L ~n

~HL, con 'H para palabras monostlabas coma resultado. Si p.o~ atene~os a u~a .des
cripcion basada en contornos ronales pIanos, entonces 'H es efectivamente la mejor
representaci6n para palabras tales coma maiz 'a menudo'. y bost 'cinco' (Fig. 6-10 y 6~

11). La RegIa Acentual no puede manejareldescenso toqal real a L alfinal de amba~

palabras, ya que en la RegIa Acentual cada -nivel tonal se asocia con al menos un seg
mento completo (stlaba). Podemos encontrar apoyo para esta cafda tonal en Lieber
man (1980: 195): "... the easiest way of producing sound over the course of an expi
ration will necessarily produce a fundamental frequency contour that falls ar the end
of the breath group" yen Hyman (1975: 209): ~'Since a monosyllable such as 'boy' or
'girl' is realized as HL rather than as *LH in stress languages, we can associate a fall
ing pitch contour with underlying stress".

6.2 Acentuaci6n de palabras: adjetivos

Despues del tratamiento detallado de sustantivos aislados en la secci6n 6.1, el
examen de los adjetivos se limitara a 10 esencial. Los adjetivos parecen segp.ir exa~ta

mente la misma regIa que los sustantivos: los adjetivos bistlabos tienen 'HL, ej.
bdltza 'negro', y los adjetivos trisllabos M'HL, coma gaztea 'joven', beroa 'caliente',
arffia 'rapido'. No se incluy6 en los datos la otra posible expansion de la RegIa Acen
tual para elementos trisllabos, 'HMi, ni tampoco adjetivos de cuatro sllabas.

Se analizaron con mas det'alle las grabaciones de 10s adjetivos citados del conjunto
de datos procedentes de JMA, que se reproducen en las figuras 6-12 a 6-15. Las fre
cuencias fundamentales son las siguientes:

baltza
gaztea
beroa
ariiia

112-94 Hz, esto es, 'HL
105-118-96 Hz, esto es, M'HL
105-121-100 Hz, esto es, M'HL
108-118-94 Hz, esto es, M'HJL,

siendo las asignaciones H, M y L completamente' compatibles con los datos de refe
rencia de la seccion 6.1 para sustantivos. Tanto las grabaciones de JMA como 1as de
MG contienen muchos mas ejemplos, todos con identica percepcion-auditiva de con
figuraci6n tonal y acentual, como se indica en los datos numericos anteriores. Se pue
den citar coma ejemplos tipicos ona 'bueno', ~notza 'corto', txikfa 'pequefio', gorrfa
'roja', barrfa 'nuevo', ederra ~hermoso' ,etc. En 10 que se refiete al contorno to.nal y a
la colocaci6n del acento, 10s adjetivos parecen comportarse exactamente coma 10s
sustantivos.
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6.3 Acentuacion de palabras: verbos

La ultima clase de palabras estudiada desde el punto de vista de su acentuacion es
la tercera clase abierta importante de entradas de diccionario: los verbose Las figuras
6-16 y 6-17 muestran dos casos tfpicos de infinitivos en oposicion focal: ekdrri (egtn
dot ort) 'traer es 10 que hice', y etorri (dator aitd) 'venir es 10 que padre esta haciendo'.
Las figuras confirman la aplicabi1idad de la RegIa Acentual no solo sobre sustantivos
y adjetivos, sino-tambien sobre verbos (infinitivos). Esquemas similares a los anterio
res se encuentran en oraciones de prueba como ibflli egtn naz 'andar es 10 que he he
cho', eroan daroa aitak ort 'llevarselo es 10 que padre esta haciendo', etc., que confir
man la acentuacion regular en infinitivos aislados.

6.4 La categorfa numero

La cuestion c6ncerniente al papel de la distincion sigular/plural como fuente de
diferencias' en acentuacion de palabras y/o entonacion de frases se ha abordado com
parando detalladamente 10s resultados mencionados en la seccion 6.1 con sus equiva
let;ltes plu~ales. Todos los elementos previamente grabados en singular se sometieron
a un _escrutinio auditive en plural. Los mismos subgrupos de sust~Ltitivos de dos, tres
y cuatro sflabas fueron despues analiza~os mas detalladamente para obtener los corre
lativos' ffsitos de los datos perceptuales. Las figuras 6-18 a 6-21 ofrecen un grupo de
trazos frecuenciales. Estas ilustraciones no incluyen mas ejemplos de oraciones mfni
mas con dira 's'ori", en las que el sustantivo se pronuncia aproximadamente como si
estuviera aislado.

La RegIa Acentual (M)'H(M)L, derivada para sustantivos singulares, adjetivos y
verbos, no parece verse afectada por la categorla gramatical numero comotal. La uni
ca diferencia entre singular yplural, que a veces, aunque no siempre, resulta audible,
es una subida final menos pronunciada. Mientras que la presencia de una vocal final
abierta en singular permite el desarrol10 completo de este demarcador de frontera, tal
desarrollo se ve hasta cierto punto obstruido por la presencia de l~ oclusiva final de
palabra -k, demarcador morfologico de plural en vasco.

Una investigacioI1; mas rigurosa del posible papel del acento a nivel fonologico
comb rasgo distintivo' entre formas singulares y plurales se llevo a cabo con la infor
mante femenina MG, comparando los tres elementos terminados en --ak identicos
segmentalmente y que designan el ergativo singular, el ergativo plural y'absolutivo
plural, respectivamente. Los dos primeros constituyen autenticos· pares mfnimos en
el vasco vizcafno, con el numero como unica diferencia entre ellos. Se confirma la in
variabilidad del esquema (MYH(M)L bajo la influencia de 10s parametros caso (ERG
frente a ABS) y numero (SING frente a PLUR). Para su ilustracion, veanse las figuras
6-22 a 6-30.

La siguiente tabla resume 10s resultados:

Palabra
prueba

aitak - # #
aitak # #

CASO

ABS
ERG

NUlvf.

PLUR
SING

Esquema
frecuencial

(Hz)

213-169
200-155

Figura

6-22
6-23
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aitak # # ERG PLUR 200-151 6-24
etxeak - # # ABS PLUR 192-233-218 6-25
etxeak # # ERG SING 165-192-157 6-26
etxeak # # ERG PLUR 187-216-161 6-27

abarketak - # # ABS PLUR 176-205-195-183 6-28
abarketak # # ERG SING 174-192-174-155 6-29
abarketak # # ERG PLUR 172-200-172-172 6-30

El fenomeno mas 0 menos pronunciado de subida final al terminar el enunciado
parece estar solo debilmente relacionado con la presencia 0 ausencia de vocal termi
nal, hasta el punto de que podrfa considerarse como una variante fonetica libre, de
pendiente en gran medida del estilo de discurso adoptado por el hablante.

6.S La manifestacion de loco

En los cap{tu10s anteriores se ha considerado a la palabra como elemento focal
l6gico en respuestas de una ~ola pa1abra del tipo aita 'padre' (en respuesta a la pre
gunta '~Quien es el?'), 0 en ~oraciones de reacci6n m{nimas como aita da 'es el pa
dre'. La acentuaci6n focal en sustantivos aislados y en oraciones mfnimas se ilustra
en las figuras .6-1' a 6-9. Se ha descubierto que la posici6n relativa de acentos den
tro de sustantivos focales no cambia en oraciones mas largas, por ejemplo: aita
(ikusten dot) '(veo) al padre', garra (ikusten da) 'la llama (es vista)', biia (ikusten dot)
'(veo) la vaca', etc.

Se investig6 tambien la cuesti6n refe-rente a si la informaci6n focal se puede "oir"
a nivel d~ subpalabra. Las variantes focales en la estructura temati'ca de las frases de
prueba fueron 1as siguientes:

-Afirmativa,. expresada por el proclftico ba-:
P: Ez dator Patxi? '~No viene Patxi?'
R: Bai, badator patxi. 'Sf, Patxi sf viene'.

Este. caso se ilustra en la figura 6-31. Igualmente: Bdi, baddbil TxOmzn 'SI, Txo
min camina'; Bai, baddkar Patxzk orl 'SI, Patxi trae eso'·; Bai, badaroa Kepak ori 'Sf,
Kepa se.lleva eso', etc.

-Negativa, expresada por el ~dverbio ez, que actua como un proclftico:
P: Badator Patxi? 'iViene Patxi?'

, R: Ez, ez ddtor paxl. 'No, no viene Patxi'.

Este caso se ilustra en la figura6-32. Encontramos esquemas parecidos en:

Ez, ez ddbil Txomzn. 'No, Txom-in no camina'.
Ez, ez dakar Patxzk orl. 'No, Patxi no trae eso'.
Ez, ez ddroa Kepak Ori. 'No, Kepa no se lleva eso', etc.

-Comparativa, expresada por el sufijo -ago(a):
P: Zaldi ori bezain arifia da? 'iEs tan rapido como ese caba110?'
R: Arffiagoa eta. 'Es mas rapido'.
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Vease figura 6-33. La misma acentuacion aparece en: gazteagoa 'mas joven' txikf
agoa 'mas pequefio', ber6agoa 'mas caliente', etc., todos procedentes de adjetivos origi
nalmente MHL; yen bdltzagoa 'mas negro', m6tzagoa 'mas corto', etc., procedentes de
adjetivos HL.

-Superlativa, expresada por el sufijo -en(a):
P: Makila ori motza da? '~Es corto ese palo?'
R: M6tzena da. 'Es el mas corto'.

Vease figura 6-34. La misma acentuaclon se encuentra en: gizenena "el mas gordo',
aundfena eel mas grande', edirrrena eel mas hermoso', etc., procedentes de adjetivos
originalmente MHL; y bdltzena eel mas negro', etc., de adjetivos originalmente HL.

En ninguno de estos casos se manifesto audiblemente la informacion focal en el
proclftico 0 en el sufijo. El esquema (M)'H(M)L se produce regularmente en la pala
bra 0 grupo de palabras resultantes fonol6gicamente, y esta determinado por su es
tructura silabica, esto es, no se situa ningun acento enfatico en el segmento lexico 0

morfo16gico que lleva la nueva informaci6n, incluso en las situaciones contrastantes y
marcadas creadas en las entrevistas. La acentuaci6n resultante no esta determinada
por consideraciones pragmaticas, sino que muestra expansiones regulares de la RegIa
Acentual general. En aquellos casos en que la palabra resultante tiene mas de cuatro
sflabas, el esquema regular se complen1enta por una serie de Ls: arfiiagoa MHML +- L.

6.6 La NP como ~onstituyente focal

Una vez examinadoel esquema tonal focal a nivel de palabra (sustantivos yadjeti
vos aislados 0 imbricados en oraciones mfnimas), ademas de la posibilidad (rechaza
da) de expresar informaci6n focal a nivel de subpalabra por medio de una cambio to
nal dedicado, hay que considerar el siguiente nivel de organizaci6n, el de frases .no
minales de una sola 0 de varias palabras. Para mantener la cantidad de datos a un
nivel de organizaci6n, el de frases nominales de una sola 0 de varias palabras. Para
mantener la cantidad de datos a un nivel manejable, se han limitado lasNPs de va
rias palabras a secuencias de sustantivo-adjetivo y numeral-sustantivo. Por otro lado,
las VP no se limitan a los mfnimos da 'es' 0 dira 'son', sino queincluyen construccio
nes t{picas AUX-V de oraciones afirmativas, como ikusten dau 've', 0 entzuten da 'es
ofdo'.

AIgunas ilustraciones tfpicas de 1~Ps de una sola palabra aparecen en las figuras
6-35 y 6-36. Como ya se ha comentado en la secci6n 6.5, el esquema acentual ,de pa
labra se refleja en todos los casos a nivel de frase, con el pico entonacional percibido
en el mismo H que en la palabra previamente aislada. La unica diferencia con el sus
tantivo focal aislado es el nivel tonal absoluto del sustantivo que sube globalmente
cuando va seguido de una serie mas larga de Ls dentro de la VP. Las distribuciones
tonales relativas dentro de la NP, sin embargo, no se ven afectadas por el final de la
oraci6n, y la impresi6n auditiva es totalmente identica a la que se percibfa en res
puestas de una sola palabra. Otros ejemplos de Nps focales de una sola palabra perte
necientes al grupo de prueba son: esnea (emoten dau beiak) 'leche (es 10 que da la vaca)';
zardta (egzten dau egak) 'ruido (es 10 que hace el ala)'; 6iiia (estalduten dau abarketak)
'(es el) pie (el que esta cubierto por la. sandalia)', etc.
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Como podrfa esperarse despues de la larga discusi6n en la seccion 6.4 sobre la ca
tegorta numero, no hay diferencia-de entonaci6n entre NPs de una sola palabra sin
gulares 0 plurales. De nuevo, la categorfa gramatical numero coma tal no juega nin
gun papel en la entonacion de la frase sustantiva de una sola palabra.

La secuencia mas simple de NPs focales de mas de una palabra estudiada es N
AD] en posicion preverbal, permitiendola ser, tal vez en parte, el foco del enunciado.
En respuesta a una pregunta coma Nor/zer da au? 'iquien/que es este/esto?' la NP
complet~ contiene la ,nueva informacion y es considerada por 10 tanto coma el foco.
La figura 6-37 (Amd gaztea da 'es una madre joven') y la figura 6-38 (Gar beroa eta 'es
una llama caliente') muestran una subida tonal en la seguo.da sflaba de la NP, confir
mando el pico entonacional audible en estos segmentos. Muchas otras oraciones de
prueba confirrnan este comportamiento focal de toda la NP, por ejemplo, Rei gorria
da 'es una vaca roja';, Rei bdltza da 'es una vaca negra'; Artz driiia da 'es un oso rapi
do'; Sagt1 txikza da "es un rato,n pequefio', etc., etc. En todos los casos, la secuen~ia N
ADJ se trata ,como una sola palab~a fono16gica, en la que opera norm,almente la Re
gIa Acentual.

Tan pronto coma se reorganiza la pregunta en tal forma que permita una asigna
cion -focal parcial dentro de la NP obs'ervamos la creaci6n por parte de los informan
tes de dos gropos entonacionales dentro de .la ~rp. Ver figura 6-39: Amd / gaztea da
'es una madre joven' (en respuesta a la pregunta '~que tipo de madre es?'), y figura 6
40: Bei / gorria da 'es una vaca roja' (en respuesta a la pregunta '~que tipo de vaca

.es?'). Esta creacion de dos grupos entonacionales dentro de una NP (en respuesta a la
pregunta 'ique tipo de...es?') se observa tambien en las grabaciones de mi informante
guipuzcoano NA.·

Cuando'la pregunta se reorganiza de nuevo, de tal forma que esta vez se subraya
el antonimo del adjetivo, se observa el mismo efecto de dividir la NP en dos grupos
de entonacion. Verfigura 6-41: iz / amd / gaztia lia 'no, es una madre joven' (en res
puesta a la pregunta '~es una madre vieja?'), figura 6-42: iz / bii / gorrfa da 'no, es una
vaca roja' ('ies una vaca negra?'), y figura 6-43: ez / gar / beroa da 'no, es unallama ca
liente' (' ies una llama frfa?').

En el caso de secuencias de numeral-sustantivo hay que considerar primero el
pospuesto bat, que se utiliza coma numeral 'uno' 0 coma artfculo, indefinido 'un(a)'.
Cuando se emplea coma articulo, bat se une a un sustantivo coma un segmento L,
dejando intacta la estructura fono16gica precedente: bii bat} txori bat (fig. 6-44), au
tobus bat} etc. En este aspecto bat se comporta exactamente coma su equivalente defi
nido, el sufijo -a. Esto no cambia si reemplazamos el caso absolutivo por el ergativo:
bii batek (egzn dau) 'una vaca (10 ha hecho)'; txori batek (egzn dau) 'un .pajaro (10 ha he
cho),; nagusi batek (egzn dau) 'un dueflo (10 ha hechoY. Es decir, que batek es LL, de la
misma forma que -J-k se mantiene L.

Como numeral 'uno', bat tiende a ser H, probablemente para realzar el contraste
con su papel coma artfculo: bei bat ('ikusten dot) '(veo) una vaca', en respuesta tanto a
la pregunta 'icuantas vacas ve Vd. ahf?', coma a la pregunta live Vd. dos vacas ahf?'.
Hay que admitir, sin embargo, que hay bastante variacion en lasrespuestas propor-



ACENTO Y ENTONACI6N EN ELORRIO

cionadas por los informantes, indecision que s6lo concierne a bat como numeral, no
como articulo.

Los orros numerales examinados en distintos casos son iru 'tres~, tdu 'cuatro,~ y
bost 'cinco'. Parece ser que estos 'numerales no constituyen nunca un grupo entonacio
nal por SI mismos, ni siquiera cuando son claramente el foco del enunciado. Siempre
forman un grupo de entonaci6n unico con el sustantivo siguiente, mostrando asl un
c0Il1:portamiento de tipo proclltico: irt1 txorz ('ikusten dodaz) '(veo) tres pajaros' (fig. 6
45); lau txori (tkusten dodaz) '(veo) cuatro pajaros' (fig. 6-46), etc., en respuesta ambos
a la pregunta zer ikusten dozu? 'ique ve Vd. aqut?'. Igualmente: iru txor'ik (egzn dabe)
'tres pajaros (10 han hecho)'; bost dstok (eg'in dabe) 'cinco burros (10 han hecho)', y mu-
chas otras,en tespuesta a la pregunta '~quienloha hechot. .

El hecho de colocar deliberadamente el numeral en posici6n focal nb afecta a la
entonaci6n de esta NP: irtt" bei ('ikusten dodaz) '(veo) tres vacas'; lau etxe (tkusten
dodaz) '(veo) cuatro casas', etc., en respuesta a la pregunta 'icuantos (-as)... ve?~.

Igualmente: lau txlri ('ikusten dodaz) '(veo) cuatros pajaros', en respuesta a la pregunta
live Vd. tres pajaros?'; iru etxe ('ikusten dodaz) '(veo) tres casa', en respuesta a live Vd.
dos casast, etc., etc.

'Dos', bi, colocado en vizcatno despues del sustantivo, difiere de estos numerales
mayores que 'uno' en que muestra una subida acentual en una posici6n normalmente
ocupada por un segmento L.,'Ver figura 6-.47: guraso Pi.dagoz 'hay dos padres' (compa
rese con gurasoak); figura 6-48: senarremazte bi dagoz 'hay dos matrimonios' (compare
se con senarremazteak), y figura 6-49: etxe bi dagoz 'hay dos casas' (comparese con e
txiak). Todas estas afirmaciones se hicieron en respuesta a preguntas como 'icuantos
(-as)...hay?', que exigfan autenticos numerales. No tuvieron exito los intentos de
crear situaciones con bi como *artfculo dual Cun par de'). Rasta que no se efectue
una investigaci6n mas amplia no estara claro si el comportamiento acentual tlpico
del numeral bi se debe a una oposici6n, aun por demostrar, con el *articulo dual bi, 0
si esta causado simplemente por su posici6n tras el sustantivo.

6.7 La NP como sustituyente no focal

Se han considerados dos casos: la l'JP no focal, 0 bien al final de una oraci6n, 0
bien, precediendo a la NP focal y la VP, al comienzo absoluto de la oraci6n. Se hace
tambien referencia a las secuencias caracterlsticas consideradas por Basterrechea y
presentadas en la secci6n 4.1. Remftase a las figuras 6-50, 6-51, 6-52. En todos los
casos de prueba la N.P no focal final, d~ oraeion .asume un: esquema sostenido L...

Las figuras 6-53,6-54,6-55,6-56, 6-57.y 6-58 presentan NPs no focales en po
sici6n inicial de oraci6n, representativas de todas las oraciones de prueba. La descrip
cion que mejor se ajusta a la entonaci6n encontrada en todos estos casos de inicio de
oraci6n es un M... pIano sostenido. La NP no focal precede a la NP focal, de la que se
separa por medio de una frontera entonacional. A su vez, esta frontera causa una su
bida tonal al final de M... : aita / or ddgo 'padre, esta ahl ' (fig. 6- 53); etxed / or ddgo 'la
casa, esta ahf (fig. 6-54); abdrketd / OJ" ddgo 'la sandalia esta ahf (fig. 6-55); aitak /
afdria egzten dau 'padre, esta haciendo la comida' (fig. 6-56); saguak / zul6a eg'iten dau
eel rat6n, esta haciendo un agujero' (fig. 6-57); abdrketak / oifia estalduten dau 'la san
dalia, esta cubriendo el pie' (fig. 6-58).
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Glosario a las figuras de 10s capltulos 6 y 7

Cada figura consis.te en dos trazados. El trazado superior es el oscilograma de la
pOfcion ,de discurso grabada. El inferior es el trazado de la frecuencia fundamental.

El eje vertical del trazado de frecuencia muestra la frecuencia fundamental expr~

sada en Hz.
El eje horizontal es la escala te~poral. La distancia entre dos puntos en el eje ho

rizontal es de 100 msec., independientemente del factor emple~do para reproducir la
imagen.

Las partes de las curvas, de frecuencia fundamental que estan en negrita indican
las areas de interes. Las partes punteadas muestran el resto del enunciado tal y como
se ha grabado.

La eleccion de los datos de JMA 0 de MG para estas figuras obedece a dos crite
rios:

I-la calidad acustica de la grabacion (~usencia de ruidos ambientales, etc.).
2- la necesidad de obtener un equilibrio razonable entre el numero de grabacio

nes procedentes de un informante masculino y las procedentes de un informante fe
menino.
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7. Temas especiales

7.1 Prestamos del espanol

De acuerdo con los datos provistos por Basterrechea, los prestamos del espafiol se
adaptan siempre a los habitos de pronunciaci6n del vasco, esto es, con una subida to
nal que asigna el acento a la segunda s11aba contando desde la izquierd41• De nuevo,
los datos del estudio de Elorrio siguen la RegIa Acentual general, y no muestran el
H ... sostenido, como serla el caso segun la descripci6n de Basterrechea. Algunos
ejemplos:

Sinkr6nia
Fantasia
Anekdottkoa
Dem6krattkoa
Dekldmatu
Dibergitu

< sincroni'a
< fantaSIa
< anecd6tico
< democratico
< declamar
< divergir

Este fen6meno se consign6 en un cuestionario especial y sirvi6 para comprobar no
s610 el desplazamiento del acento en SI, sino tambien la intuici6n y antecedentes ge
nuinamente vascos de mis informantes, con resultados satisfactorios en ambos casos.
Las figuras 7-1 y 7-2 muestran las largas series de Ls en MHMLLL, ya anunciadas en
la secci6n 6.5.

7.2 Acentuaci6n enfatica

En un principio, la elecci6n de los sufijos para examinar la acentuaci6n enfatica 0
contrastiva estuvo determinada por la distinci6n de Basterrechea entre sufijos de to
no agudo y sufijos de tono grave. El hecho de que esa misma distinci6n pueda apli
carse aquI, a la luz de mi derivaci6n de la RegIa Acentual para Elorrio, no tiene ma
yor importancia. Mas que considerar la posibilidad de acentuar los sufijos de "tono
grave" , simplemente estudiamos la posibilidad de influir la colocaci6n del acento y la
formaci6n del contorno tonal en terminos genericos.

Cuestionarios adicionales simulan un malentendido en la conversaci6n, intentan
do provocar un acento enfatico en la forma estudiada, 0 enfatizar la forma vizcalna
correcta, en contraste con su "par mlnimo" equivalente en otro dialecto. Los resulta
dos de estas investigaciones aparecen brevemente resumidos mas adelante, con sola
mente una muestra del par pregunta/respuesta para cada cuestionario, incluyendo los
signos de acentuaci6n en las palabras clave de cada respuesta:

Aparici6n marcada de -tik:

P: "Burura" ala "burutik" esan dozu? '~Ha dicho Vd. "burura" 0 "burutik"?'.
R: "Buruttk" esan dot. 'He dicho "burutik"'.

Aparici6n marcada de -gandik:

P: "Amagana" ala "amagandik" esan dozu? '~Ha dicho Vd. "amagana" 0 "amagan
dik"?'.

R: "Amagandik" esan dot. 'He dicho '(amagandik"'.
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Aparici6n marcada de -gaz:

P: "Amagaz" ala "amaren" esan dozu? '~Ha dicho Vd. "amagaz" 0 "amaren"?'.
R: "Amdgaz" esan dot. 'He dicho "aJ.nagaz"'~

P: UAlargunagaz" ala Ualargunarekin" esaten da bizkaieraz? liEn vizcafno se dice
"alargunagaz" 0 "alargunarekin"?'.

R: UAldrgunagaz JJ esaten da. 'Se dice "alargunagaz"'.

Aparici6n marcada de la primera sflaba:

P: Ulria JJ da ori? liEs "iria"?'.
R: UEz! "Urfa" da au. liNo! Es "uria'''.

En ninguno de estos casos ocurri6 un desplazamiento del acento. Las formas in
tencionadamente malentendidas 0 no vizcafnas nunca fueron enfaticamente corregi
das, 10 que aporta un nuevo argumento que apoya la incapacidad del vasco para ex
presar informaci6n contrastante en el pIano de subpalabra por medio de un cambio
adecuado del acento.

7.3 Interrogacion

Se estudiaron dos tipos, de enunciados interrogativo's: preguntas neutrales (?) y
preguntas marcadamente incredulas (??).

Los esquemas tonales de alg~nas palabras en preguntas neutrales aparecen en las
figuras 7-3 a 7-8, con los siguientes resultados (las anotaciones tonales HI, H2 y H3
designan en orden creciente tres niveles sucesivos de "Agudo" por encima del nivel
H hasta ahora conocido; en esta rapida valoraci6n no se intenta cuantificar estos niveles):

Afirmac.6n: Etxea da ori. 'Esa es la casa'.
Reacci6n: Zer esan dozu? Etxea? 'iQue ha dicho? iLa casa?'.
Fig. 7-3: Etxea? es H-HI-H2.

Afirmaci6n: Liburua da ori. 'Ese es ellibro'.
Reacci6n: Zer esan dozu? Liburua? 'iQue ha dicho? iEllibro?'.
Fig. 7-4: Liburua? es H-HI-H2-H3.

Afirmaci6n: Liburutikjakin dot ori. 'Eso 10 he aprendido en ellibro'.
Reacci6n: Zer esan dozu? Liburutik? '~Que ha dicho? ~En ellibro?'.
Fig. 7-5: Liburutik? es'H-HI-H2-H3.

El contorno descendente que sigue a H, y que corresponderfa a la regIa acentual
para discursos no interrogativos se reemplaza por una subida continua. Si asumimos
una subida tonal uniforme y general debida a la "emocionalidad" del enunciado, ve
remos que se mantiene la asignaci6n acentual al principio de cada palabra (H-HI-M
H), mientras que el final sube, como consecuencia del caracter interrogativo del
enunciado.

En los siguientes enunciados se reproducen algunas frases marcadamente incredulas:

Afirmaci6n: Etxea da ori. 'Esa es la casa'.
Reacci6n: Zer esan dozu? Au etxea?? 'iQue ha dicho? iiEs esa la casa??
Fig. 7-6: Au etxea?? es HI-H2-H2-Hl.
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Afirmacion: Liburua da ori. 'Ese es ellibro'.

Reacci6n: Zer esan dozu? Au liburua?? 'iQue ha dicho? iiEs ese ellibro??'.

Fig. 7-7: Au liburua?? es HI-H2-H2-H2-Hl.

Afirmaci6n: Burutik dator ori. 'Eso viene de su cabeza'.

Reaccion: Zer esan dozu? Burutik?? 'iQue ha dicho? ~iDe mi cabeza??

Fig. 7-8 Burutik?? es HI-H2-Hl.

Si consideramos hipoteticamente que el caracter emocional de estos enunciados es
el que causa una subida general del tono en todas las si1abas, podemos observar una
vez mas que la asignaci6n acentual al principio de cada palabra en la prueba se man
tiene (HI-H2 < M-H), pero que el final asume un contorno tonal aparentemente re
presentativo en vasco de la funci6n pragmatica incredulidad.
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ft conciusiones

8~ i; R~5timen

~l exafuinamos los resultados obtenidos con los dos nativos del vasco vizcafno de
Elt.norlo entrevistados en el contexto de este estudio, podemos llegar alas ,siguientes
concllisiones.

En discursos no interrogativos y objetivos, ambos hablantes operan en' dos niveles
tonales fono16gicamente relevantes, definidos previamente coma H y M. Tan pronto
coma se incluyen frases interrogativas en el cuerpo de datos, vemos que ambos nive
les pueden aparecer en cualquier parte de un enunciado, y que son posibles tanto des
censos HM, como subidas MH. En terminos de acentuaci6n de palabra, la distribu
ci6n de Hyde M se define por el numero de sflabas y sigue la RegIa Acentual
(M)'H(M)L. Hay pares mfnimos, no muchos, allf donde el intercambio de H y M
dentro de palabras segmentalmente identicas constituye un cambio en el significado,
es decir, produce una unidad lexica diferente: txfstua 'flauta', frente a txistua 'saliva'.

El nivel tonal L se limita a aparecer en posiciones (casi) finales en un enunciado y
no le sigue nunca otra subida que la marca de frontera fonetica no acentual. A causa
de esta restricci6n posicional, no hay nunca oposici6n entre L y MoH en frases no
interrogativas, por 10 que debe considerarsela como parte de la declinaci6n, mas que
coma nivel tonal con significado distintivo propio. Forma sin embargo parte de la
realidad fonetica en todas las oraciones no interrogativas.

En 10 que concierne alas niveles tonales foneticamente relevantes, los datos de
Elorrio parecen coincidir con la descripci6n de Basterrechea de la variedad de Guer
nica, pero no sucede 10 mismo con sus esquemaso El H sostenido de Guernica que si
gue al M inicial no se registra en Elorrio, donde opera una Regl~ Acentual del tipo
(M)~H(M)L.

Esta RegIa Acentual s6lo es efectiva cuando la palabra en la que opera es el foco
del enunciado. Cuando la misma palabra no constituye el foco, no muestra ningun
pico frecuencial fundamental, sino un contorno pIano, bien L... al final del enuncia
do, 0 preferentemente M... , cuando se halla al principio del todo. Las diferencias de
tone absoluto entre el L de final de frase y el M de principio de frase, ademas de la su
bida terminal en M... , son todas motivadas foneticamente, esto es, por la declinaci6n
general y la subida antes de pausa. La funci6n pragmatica foco parece producir los
mismos efectos tanto en Elorrio coma en Guernica, aunque Basterrechea no ofrece
ninguna explicaci6n, fonetica 0 de cualquier otro tipo, para los diferentes contornos
tonales en posiciones final e inicial.

La categor{a gramatical numero, morfosintacticamente expresada por medio de
sufijos y cambios apropiados en las formas verbales conjugadas, no se apoya en nin
gun cambio de acentuaci6n 0 entonaci6n fono16gicamente relevantes. Atinque la pre
sencia de una vocal abierta a final de palabra, coma -a (articulo definido singular en
el caso absolutivo), puede reforzar unaL tendencia a terminar el enunciado con una su
bida final, es esta una subida no acentual, producida regularmente en posiciones an
teriores a una pausa. Esta insensibilidad al numero coma tal se contradice con las afir
maciones de Basterrechea respecto a S11 variedad de Guernica.



438 WIM H. JANSEN

En cuanto a la relacion entre estructura sintactica superficial dada y el esquema
entonacional que puede acompafiarla, Basterrechea defiende una relacion 1: 1 para
Guernica, en base a que la entonacion se deriva simplemente de la construccion de la
frase. El papel central de la NP en, Guernica se confirma totalmente en Elorrio: en si
tuaciones no marcadas,' las NPs con mas de una palabra reciben la prominencia en la
segunda sflaba de la NP, que no es, necesariamente, la segunda s{laba de la '''palabra
cabeza" de la NP.: A pesar de todo, una oracion dada puede ser la respuesta a diferen
tes preguntas, y, de hecho, esto se refleja en la entonacion en Elorrio. Se mantiene la
distinci6n basica foco/no foco, tanto en ,la colocacion coma en la entonacion de las
NPs, pero una NP preverbal puede dividirse en dos grupos de entonaci6n diferentes,
con, emplazamiento del foco y entonacion cumbre en solo uno de ellos. Como ya se
ha dicho, esto se apoya en los datos provistos por mi informante en Guipuzcoa. Con
secuentemente,.la relacion 1:1 no puede atribuirse a Elorrio con el mismo rigor con
el que Basterrechea la aplica a Guernica.

8.2 Sobre la diferencia entre las variedades de Elorrio y Guernica

Teniendo en cuenta la relativamente corta distancia entre las dos ciudades vizca{
nas de Elorrio y Guernica, y siguiendo las divisiones dialectales vascas basadas en la
acef?tuacion de Michelena y Txillardegi, se esperaba encontrar un parecido global en
tre los resultados de Basterrechea y los mlOS propios. Tal y como se deduce de la sec
ci6n precedente, esto es s610 parcialmente cierto.

La diferencia fundamental que quiero destacar aqul es el Intonema Regular de
Singular (SI) de Basterrechea para Guernica frente a la RegIa Acent'ual para Elorrio
(esquema MH... ,frente a esquema (M)'H(M)L). La mayor{a de las demas diferencias
pueden relacionarse con esta, la mas importante.

-En 'ausencia de cualquier medicion acustica, uno podr{a sentirse tentado a identi
ficar los datos de Elorrio con los de Guernica. En Elorrio, las diferencias en nivel to
nal absoluto entre 'segmeritos adyacentes son m{nimas (del orden de 2.3 semitonos),
mientras que la subida no acentual de final de palabra proporciona un enmascara
miento adiciohal de la ca{da tonal despues de la segunda sllaba, sobre todo, al enu
merar palabras de una lista. En estas circunstancias, facilmente podr{a malinterpre
tarse que los sustantivos singulares terminados en -a t"ienen MH... , 10 cual producir{a
automaticamente fenomenos coma el intonema regular de plural de Basterrechea (su
bida tonal estorbada por la -k final), y el sustantivo no focal de inicio de oracion con
intonema regular de singular globalmente rebajado, esto es, con LM...(subida tonal
antes de pausa). En realidad, la disponibilidad de datos acusticos detallados que apo
yen impresiones perceptuales avalan el postulado de una RegIa Acentual para Elo
rrio, subrayando un aspecto de diferencia, mas que de similaridad.

Un argumento sorprendente en favor de un grado de similaridad dentro del vasco
occidental mayor de 10 que podr{ademo~trarse'en este estudio 10 proporcion6 la
atentuacion de sustantivos trisllabos plurales por parte de mi informante guipuzcoa
no NA, que confirmo la descripci6n de Basterrechea de este plural 'en Guernica hace
50 afios: 'HML. Mientras que los datos de informantes mas j6venes procedentes de
Elorrio niegan la, interaccion entre numero y acentuacion, las grabaciones efectuadas
con el informante de mayor edad procedente del pueblo de Ordizia (mas distante,
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aunque todavia vasco occidental), apoyan esta dependencia. Asumiendo, por tanto,
que de hecho se pueda esperar una Jnayor similaridad entre Elorrio y Guernica, los
argumentos foneticos empleados anteriormente y a 10 largo del capitulo 6, se ofrecen
para su examen en una revaloraci6n por computadora del habla actual de Guernica y
del vasco occidental en general. Esta actividad, cuyo prop6sito seria el establecimien
to de un modelo entonacional del vasco occidental, tendria que incluir la presenta
ci6n a hablantes nativos de porciones de discurso resintetizado con cambios de para
metro cuidadosamente controlados. Tal ~mpresa parece' sobre todo necesaria ya que
un analisis comparativo coma el presente tiene forzosamente que ser especulativo
hasta cierto punto, dados el pequefio numero' de informantes, el tiempo transcurrido
entre la investigaci6n de Basterrechea y la mia, y nuestros met9dos de analisis, total
mente diferentes.

8.3 c:Acento tonal 0 acento de intensidacl?

Aunque el tema central de este estudio es la busqueda de similaridades/diferen
cias en acentuaci6n y entonaci6n entre el discurso contemporaneo de Guernica y Elo
rrio, basada en el informe de Basterrechea sobre la primera variedad, seria imposible
no dedicar alguna reflexi6n a la cuesti6n fundamental expresada en el titulo de este
apartado. Si recordamos la definici6n del capitulo 2 de los' idiomas de acento tonal
coma aquellos que tienen

- una posici6n del acento lexicamente definida, y
- una configuraci6n tonal (de asignaci6n acentual) que no pueden cambiar factores

entonacionales,
resulta obvio que la variedad de Elorrio en el vasco occidental, tal y coma aparece en
las grabaciones con mis dos informantes, pertenece efectivamente a este tipo de idio
mas. La posici6n del acento esta determinada por la regIa acentual propuesta en la
secci6n 6.1, y se aplica, al menos, alas tres clases abiertas de los sustantivos, adjeti
vos y verbose La configuraci6n tonal que asigna el acento y que se exriende sobre las
primeras dos silabas es insensible a funciones pragmaticas tales coma las expresadas
por la preguntas y las preguntas incredulas. En las secciones 7.2 y 7.3 hay una rela
ci6n de estos fen6menos. En general, el contorno tonal general de una palabra es ex
tremadamente estable, e insensible a parametros tales coma numero, afirmativo/ne
gativo, comparativo, superlativo y enfasis.

Finalmente, hay que recordar que la unidad minima a la que se refiere esta defini
ci6n de idioma de acento tonal es la palabra fono16gica unica formada por la oraci6n
sustantiva, que s610 en su reducci6n extrema se transforma en una sola palabra. La
RegIa Acentual y la distinci6n foco/no foco se aplica a la NP coma entidad, que 10 es
tambien morfosintacticamente, esto es, en la aplicaci6n de todos los procesos declina
tivos. A pesar de !odo, una frontera de palabra no tiene el mismo status fono16gico .
que una frontera morfematica: la acentuaci6n contrastante dentro de una palabra pa
rece imposible, mientras que una oraci6n sustantiva de mas de una palabra permite
diferentes entonaciones, segun el mensaje que conlleve.
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