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INTRODUCCI6N: OBJETIVOS Y METODO 

1. Los objetivDs . 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en realizar un analisis rigur~so y. una 
. interpretaci6n coherente del poemario Biotz-begietan de Lizardi. Tratamos de recoger 
pormel1orizadamente sus constituyentes, estudiar su composicion yfuncionamiento, 
y organizar su sentido segun una construcci6n unitaria e integrada. . 

La obta poetica de Lizardi ha sido abordada oex~minada en numerosas oCaSiones 
por historiadores, crfticos y comentaristas de la literatura euskerica. Alrededor de 
cien artfculos 0 referencias breves, de muy diverso alqmce y profundidad, y tres obras 
monograficas extensas constituyen el resultado de la atenci6n y el estudio dedicados 
al poeta. 1 El material informativo, interpretativo y crftico reunido por estos trabajos, 
tomado en su con junto, ofrece ya una visi6n fundamentalmente acertada de la poesf~ 
lizardiana. Lo dicho basta ahora por la crftica y Ia historia literarias sobre ella es 
basicamente valido. Varios de los rasgos esenciales de su creacionpoetica estan ya 
definidos. Nosotros no pretendemos ser originales en el sentido de querer descubrir 
un Lizardi desconocido, diferente 0 sorpresivo. .. . .. ;' . 

Los abundantes artfculos, en particular los agrupados en Ia obra X~bier Lizardi, 
oferkari eta prosista (Lete, Zelaieta & Lertxundi 1974) y en el numero monografico de 
Ia revistaJakin, «Lizardiren olertia» (29, 1983: 5:-117), aportan numerosos datos y 
desarrollan aspectos referentes a Ia biograffa e iaeologfa, el contexto literario y 
socio-cultural, las influencias y las fuentes, la lengua, la versifi~aci6n, el sentimiento 
de la naturaleza, los recursos y actitudes poeticas concretas, la lectura 0 comentario 
de poemas, etc. 

Cronol6gicamente, el primer estudio extenso y con intenci6n de globalidad es la 
tesina de licenciatura Introduccion a fa poesfa de «Lizardi», elaborada en 1974 por V. 
Ariillaga (Arrillaga 197 4).EI metodo adoptado, consistente en partir de la materia 0 

realidad asumida por el poeta para, a traves del examende diversos mecanismos 
transformadores, llegar a1.nivel tematico y simb6lico, es muy apropiado para estudiar 
la creacion poetica de Lizardi e identificarse vivencialmente con ella. Sin embargo, 

(1) En el espacio de ciempo transcurrido entre la conclusi6n de este trabajo, otono de 1990, y su publicaci6n; 
finales de 1993, dos nuevas tesis doctorales han venido a enriquecer el conjunto de los estudios realizados acerca de 
Lizardi. Juan Kruz Igerabide Sarasola ha dedicado una amplia parte de s~ ·tesis Herri poesia eta ~err~urreko lirika: 
Lizardi-Lauaxeta-Orixe (Oralitatearen erabilpenari bllruzko poetika eta praktika) (GaSteiz, E.H.U., 1990) 3.l aniilisis de la 
oralidad, de la practica literaria popular, en la creaci6n de nuestto poeta. La tesis doctoral de Lourdes Otaegi Imaz, 
Lizardiren poetika pjzkundearen ingllrumariaren argitan (Deustuko Unibertsitatea, 1992) viene a desarrollar y profundi
zar su anterior trabajo de 1981-1982, mencionado a continuacion, y constituye un nuevo estudio monografico 
extenso, de precisa elaboraci6n, sobre diversos aspectos de la poetica de Lizardi ala luz del entocno socioCcultutal del 
renacimiento vasco correspondiente al primer tercio del siglo xx. 
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los resultados obtenidos quedan por debajo de 10 que los poemas y el procedimiento 
anaHtico permitian esperar. Aunque algunos apartados, como los referentes a la 
realidad natural recogida por el poeta 0 al cromatismo, ofrecen un contenido sustan
cioso, otros, como los correspondientes al ritmo, a los temas y simbolos, 0 los 
mismos comentarios a los poemas concretos, son bastante superficiales. Su trabajo es 
meritorio por haber subrayado de modo articulado algunos rasgos fundamentales de 
la poesfa lizardiana y, sobre todo, por la elecci6ndel metodo y por ser el primer 
intento de aproximaci6n global extensa. 

El estudio confeccionado por 1. Otaegi en el curso 1981-1982, Lizardiren poema
gintzaren azterketa formal bat (Otaegi 1981-82), se centra en las condiciones socio-cul
turales que rodean y en las que se situa la obrade Lizardi. Se trata de un trabajo 
s6lidamente documentaclo queaporta valiosas precisiones sobre las actitudes y activi
dades poHticas; lingiifsticas y literarias· del poeta. Entre otros apartados hay que 
destacar el dedicado a la relaci6n de Lizardi con el proyecto cultural promocionado 
por Aitzol, las notas sobre las reaccionesde la crftica literaria de la epoca ante su 
poesia y los datos, apoyados en cartas del autor, sobre el proceso de impresi6n y 
eclici6h de Biotz-begietan en la casa Verdes Achirica. ' 

etra obra amplia, orientada con preferenci~ y de modo especffico, como la' de 
Ari-iiIaga, al aruHisis interno de la poesia lizardiana, es Lizardi-ren lirika bideak de 1. 
M: Mujika, publicada en 1983 (Mujika 1983). El trabajo se iniciacon la presenta
ci6n de varios datos biograficos y ambientales del poeta,y pasa a,analizar detenida
mente la cuesti6n de las fuentes e influencias. A continuaci6n, aborda aspectos 
moifosintacticos, campos semanticos y temas principales, una serie ampiia de recur
sos. tecnic9s literarjos, y se cierra con un recorrido esquematico, hecho poema a 
poema, por e1 estrofism~, medida y rima. Lo mas valioso de su estudio es el examen 
de iils fuentes, de los procedimientos imaginativos y de las tecnicas de imprecisi6n 
«bisemica». Sus juicios y valoraciones sobre la poesia de Lizardi son, en general, 
certeros. Los ap.artados correspondientes at plano morfosintactico y a la tematica 
necesitlln un mayor desarrollo, y al capitulo que recoge las tecnicas expresivas, asf 
como a las notas sobre versificaci6n, les falta una mayor conexi6n con el plano del 
contepido. 

A pesar de' este bagaje critico, la obra poetica de Lizardi permite y exige nuevos 
sondeos. Algunos aspectos, como,el simb6lico, se hallan poco profundizados 0 admi
ten enfoques distintos; enotros, como el ritmico, se pueden efectuar,diversas preci
siones;los hay, c,omo el de los sujetos poeticos, que estan aun por examinar. Nuestra 
intenci6n, por 10 tanto,. es, varia. Buscamos ahondary, si es el caso, corregir 0 

reorientar analisis ya realizados; estudiamos puntos no abordados basta ahora de 
modo expHcito; y, sobre todo, intentamos dar a la obra y a su senti do una nueva 
cohetencia, integrando los diversos componentes bajo una perspectiva unificadora. 
Abril;' nuevas entradas en el poemario, avanzar por las ya abiertas y establecer cone
xiones entre elIas es la tarea que pretendemos lIevar a cabo. La finalidad es progresar 
en d'conocimiento y asimilaci6n de Biotz-begietan y, en consecuencia, de Lizardi, 

Coherencia, integraci6n, n~ significa cierre,' acabamiento. La obra literaria es una 
unidad, pero abierta; es una entidad resultante de la tensi6n entre unidad y plurali-
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dad. Estructura enmarcada por unos Hmites, dotada de elementos constarites, es 
capaz,a la vez, de'admitir una notablemultiplicidad deinrerpretaciones validas. Es 
posible llegar a su nucleo fntimo, alcanzar esa «almendra poetica» (AI011so 1965: 
88), pero nunca seconsigueabarcarlo 0 comprend,erlo exhaustivamente. Nuestra 
aproximaci6nes una mas y no agotara el sentido total' del texto.Siempre quedani ese 
residuo que nuevas acercamientos reducinin pero nunca ilegaran 'a eliminar por 
completo. 

2. L6s poe.i:nasdeLizardi" 

Los poemas d,e Lizardi conocido& hasta la fecha son cincuenta y cuatro.2 · El objeto 
o corpus de Jfuestro trabajo no esta constituido par todos elIas, stnoU:nicamenre por 
los contenidos en la edici6n original de Biotz-begietan del ano 1932. Con el fin de 
precisar este punto presentamos su lista ordenandolos crono16gicamenre segun la 
fecha de suprimera'publicaci6n.3 

1) «Nere lenengo matte-ibilketa». 
Firma: «Samaiko-zulo». Publicaci6n: Euzko~Deya, 28, 16-IV-1917, p. 4. 

2) «Euzko-mendiya».. . . . ... 
Firma: «Samaiko-zulo». Publicati6n: Euzko-Deya, 29~ I-V-1917;p. 5. 

3) «Zelai-urdifia». 
Firma: «Samaiko-zulo». Publicaci6n: Euzko-Deya, 33, I·VII~1917, p. 2. 

4) . «]aun errukitsuboi! ... ». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 41, 16-XlI-19J 7, p. 2. 
Composici6n: 1917 . . .. . 
Versi6ri definitiva: «Yaun errukiorra». Publicaci6n: B iotz-begietan, 1932. 

5) «Nere maitiak ditu -edo- «Axariya dantzan ... »». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». 
Publicacion: Euzko-Deya, 53, 16-VI~1918, p. 4. 

6) «Mattasunaren illetea». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6ri: Euzko-Deya, 63, 16-XI-1918, p. 6. 

7) «Maite.der». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 66, 1+19.19, p. 3. 

8) «M~ii:eiza~e'ri». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 70,1"111·1919, p. 1. 

(2) los cincuenta y dos poemas que conodarnos en el momenta de finalizar la redac.ci6n de nuestro trabajo, se 
han visw incrementados con orros dos: "Udazken» (1926) y «Ar \Its» (.i927), hallados,por Lourdes Otaegi en el 
periooico Euzkadi y que han quedado recogidos en ~u mencionacla t~sis doctoral, . A ella se debe tarnbien el 
conocimiento que tenemos denuevas publica~iones de algunos poemas ya conocid9s: las de ·1925 de.1as composicio
nes «Gastearen otoia» , <<Igesi» y «Mendicgallurra»; hide 1926 de «XabiertlCo'ren'~riotza» y lade 1927 de «Zeru-az
pia»; y laspublicaciones de 1931 (Euzkadt) de «Baso itzal», «Eusko-bidaztiarena» y <~Asaba zaarren.baratza». Su 

investigaci6n, as! mismo, nos ha dado a ~onocer un nuev~ seud6nimo utilizado por Lizardi, "T:xolarre", con el que 
firm6 cuarro poemas publicad~ en 'la revista Argia. I.e ~graclece.IDos la arnabilidad con hi que 'nos ha permitido 

seiialar estos datos e incluirlos en la lista que of"l'cemos a continuaci6n. 
(3) En el Apendice recogemos las variantes'observadas en las distilitas versiones de liis i>oemas;'· 
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9) «Aztu, biyotz orrek!. .. ». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 72, -l-IV"1919, p. 5. 
Composici6n: 15-IIH919. 

10) «Oia». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 73, 16-IV-1919, p.5. 
Composici6n: IIl-1919. _ 
Versi6n definitiva: «Oia». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

11) <<lzarkitako suba». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 78, 16-XI-1919, p. 3. 

12) «Gaiztuen itzala». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 79, l-XII-1919, p. 6. 

_ Composici6n: VI-1919. 

13) «Euzkera». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 80, 16-XII-1919, p. 4. 

14) «Idazkiya». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n:-Euzko-Deya, 81,1-1-1920, p. 4. 

15) «Gastiaren otoi tza». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 82, 16-1-1920, p. 2. 
Segunda version: «Gastearen otoia». 
Firma: «Txolarre». Publicacion: Argia, 221, 12-VII-1925) p. 1. 

16) «Amona». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 83,1-11-1920, p. 4. 
Segunda versi15n: «Amona» 
Firma: «Txolarre». Publicaci6n: Argia, 214, 24-V-1925, p. 3. 

17) «Otoitza». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 87, I-IV-1920, p. 1. 

18) «Igesi...». 
Firma: «Zarautz'ar Sabin». Publicaci6n: Euzko-Deya, 88, 16-IV-1920, p. 2. 
Segunda versi6n: «Igesi». 
Firma: «Txolarre». Publicaci6n: Argia, 225, 9-VIIl-1925, p. 1. 

19) «Mendi-gallurra». 
Firma: «Txolarre». Publicaci6n: Argia, 213, 17-V-I925, p. 1.
Composici6n: 1920. 
Versi6n definitiva: «Mendi-gana». Publicaci6n: Biotz-begietan) 1932. 

20) «Udazken». 
-Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Euzkadi, 3-XI-1926, p. 1. 

21) «Xabiertxo'ren eriotza». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Argia, 297, 26-XII-1926, p. 1. 
Composicion: 1926. 
Versi6n definitiva: "Xabiertxo' reJ:? eriotza". Publicaci6n: Biotz-begietan, _ 1932. 

22) «Zeru-azpia». 
Firma: ~<Lizardi'tar Xabier». Pi.1hlicaci6n: Euzkadi, 12-X-1927) p. 1. 
Composici6ri: 1925. 
Versi6n defi.nitiva: «Zeru~azpia». Publicaci6rt: Biotz-begietan, 1932. 
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23) «Ar uts». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Euzkadi, 20-X-1927, p. l. 

24) «Neskatx urdin jantzia». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Euskal-Emalea, 303, Ill~1929, pp. 39-4l. 
Composici6n: 1927. 
Versi6n definitiva: «Neskatx urdin-yantzia». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

25) «Aldakeri». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Euskal-Esnalea, 306-307, VINII-1929, 

pp. 105-109. 
Composici6n: 1925. 
Versi6n definitiva: «Aldakeri».Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

26) «Bultziko leiotib. 
Firma: «Lizardi'tar Xabiec». Publicaci6n: Euskal-Esnalea, 312, XII-1929, p. 221. 
Composici6n: VIII-1929. 
Version definitiva: «Bultzi-leiotik». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

27) «iAgur!». 
Firma: «Lizardi'tar Xabiec». Publicaci6n: Eusko Olerkiak I, 1930, pp. 52-55. 
Composicion: 1930. 
Versi6ndefinitiva: «Ague!». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932.4 

28) «Paris'ko Txolarre». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicaci6n: Eusko Olerkiak 1, 1930, pp. 56-63. 
Composicion: 1930. 
Versi6n definitiva: «Paris'ko txolarrea». Publicacion: Biotz-begietan, 1932. 

29) «Otartxo utsa». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Eusko Olerkiak I, 1930, pp. 64-69. 
Composicion: 1930. 
Version definitiva: «Otartxo utsa». Publicacion definitiva: Biotz-begietan, 1932. 

30) «Negu». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Euskal-Esnalea, 316, IV-1930, p. 66-67. 
Composicion: 1930. 
Otras publicaciones anteriores a la version definitiva: «Negu», Euzkadi, 8-V-

1930, p. 5, en el artfculo del propio Lizardi «Erdi-bearra»; «Bizia 10», 
Eusko Olerkiak 11, 1931, pp. 2-5, agrupado con los poemas «Sagar-lo
re», «Baso itzal» y «Ondar-gorri», reunidos bajo e1 titulo «Urte-gi-
roakene begian». . 

Version definitiva: «Bizia 10». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

31) <<iBiotzean min det!». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Euskai-Esnaiea, 319, VII-1930, 

pp. 145-149. 
Composicion: 1930. 
Versi6n definitiva: «Biotzean min dur». Publicacion: Biotz-begietan, 1932. 

(4) Esea composici6n apare,ce earnbien incluida en ellargo poema inacabado «Maieea», publicado en Umezu,tz 
olerkiak (1934) con el clrulo «Onuzki eroeu. Agur». 
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32) «Sagar lore». 
Firma: «Lizardi». Publicaci6n: Eusko Olerkiak II, 1931, pp. 6-11. Se halla incluido 

end conjunto «Urte-giroak ene begian». 
Composici6n: 1930. 
Version definitiva: «Sagar-lore». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

33) «Baso itzal». 
Firma: «Lizardi». Publicacion: Eusko Olerkiak II, 1931, pp. 12-19. Se halla incluido 

en el conjunto «Urte-giroak ene begian». 
Composicion: 1930. 
Otras publicaciones anteriores a la version definitiva: Euskal-Esnalea, 332-334, 

VIIIX-1931, pp. 187-189; Euzkadi, 29-IX-1931, p. 7; Euzkerea, III, 
15-X-1931, p. 730. 

Version definitiva: «Baso itzah>. Publicacion: Biotz-begietan; 1932. 

34) «Ondargorri». 
Firma: «Lizardi». Publicaci6n: Eusko Olerkiak II , 1931, pp. 18-25. Se halla 

incluido en el conjunto «Urte-giroak ene begian». 
Composicion: 1930. 
Version definitiva: «Ondar-gorri». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

35) «Eusko-bidaztiarena». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Euzkadi, 24-XI-1931, p. 5. 
Composici6n: 1931. 
Version definitiva: «Eusko-bidaztiarena». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

36) «Asaba zaarren baratza». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Euzkadi, 6-XII-1931, p. 6. 
Composici6n: 1931. . 
Versi6n definitiva: «Asaba zaarren baratza». Publicaci6n: Biotz-begietan, 1932. 

Hasta aquf las composiciones apareeidas en revistas y libros publieados con 
anterioridad a la edieion de Biotz-begietan (1932), poe mario de «Lizardi'tar X.», en el 
que por primera vez, y en su version definitiva, yen la luz los poemas siguientes: 

37) «Zuairz etzana». 
Composicion: 1930. 

38) «Izotz-ondoko iguzki». 
Composicion: 1931. 

39) «Gure mintzo». 
Composici6n: 1931. 

En esta eoleecion se incluye tambien un brevfsimo poema introduetorio de cuatro 
lfneas, en el que el autor destaea grafieamente, en mayUseulas, las palabras iniciales: 
BIOTZ-BEGIETAN. 

Teas la publicaeion del poemario, apareeen las eomposieiones: 

40) «Etxeko sagastia». 
Firma: «Lizardi'tar Xabief». Publicaci6n:Argia'ren egutegia, Donostia, 1933, p. 43. 
Composicion: 1932. 
Otras publicaciones posteriores: Argia'ren egutegia, 1935, pp. 21-22; Yakintza, 14, 

III/IV-1935, p. 95. 
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41) «Gazte'ren esnatzea>,. 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Yakintza , 1,1111-1933; p. 27. 

42) «Argi-egidazu». 
Firma: «Lizardi'tar Xabief». Publicacion: Yakintza , 2, IIIIIV-1933, p. 90. 

Lizardi fallece el 12 de marzo de 1933. Los poemas que siguen a continuacion 
fueron publicados ya tras su.muerte. 

43) «Egamin>,.' 
Publicaci6n: El Dfa, 19-I1I-1933, p. 6, en el anfculo de J. Zubimendi «Egamin» . 

. Otra version: "Egamin". . 
Firma: «Lizardl'car Xabier». Publicacion: Yakintza ,3, VNI-1933, p. 178. 

44) «Etxeko keea». 
Firma: «Lizardi'tar Xabier». Publicacion: Yakintza, 3, VNI-1933, p. 179. 
Composicion: XI-1932. 

45) «Arrats gorri". . 
Publicaci6n: El Dfa, 22-VIII-1933, p. 1, en el artIculo de Orixe «Posthuma. El 

Ofa y la Noche». 
Otra publicaci6n: Yakintza, 6, XIIXII-1933, pp. 414.417, en el arcfculo de 

Orixe «Lizardi'ren azken-olerkiak». 

Los cinco ultimos poemas se incluyen en Umezu-rtz ole-rkiak, que reune, ademas de 
estos, los siguientes: 

46) «Ama Gau beltxeran». 
47) «Liorko». 
48) «Amona,>. 
49) «Muno-txiki». 
50) «Gora-dei». 
51) «Onki' ren billa». 
52) «Ondaunz-abestia,>.· 
53) «Maitale berriak». 

Los ocho ultimos poemas, junto con los ya mencionados «Agur!» y «Gazte'ren 
esnatzea», se agrupan en esta coleccion bajo el titulo ««Maitea»renapurnoak». 

Posteriormente a Umezurtz ole-rkiak se ha publicado el poema: 

54) «Euskal-Pizkundea». 
Firma: «Lizardi'tar X.».Publicaci6n: Biotz-begietan, edicion de 1970. 
Composicion: I1I-1933. 

Por 10 tanto, la producdon poetica de Lizardi se conipone de cincuenta y cuatro 
poemas, con un total de 3.383 versos5 0, dicho de otro modo, de cuarenta y uno (0 
cuarenta) poemas y dos conjuntos, «U~e-giroak ene begian» y ««Maitea»ren apur
noak», formadospor cuatro y nueve (0 diez) poemas respectivamente. No incluimos 
la breve composicion introductoria a Biotz-begietan ni los versos jocosos publicados 

(5) En realidad se han publicado 3.382 versos, pues en el poema «Maireder», al parecer por error de imprenta, 
falta uno. La composicion esra formada por dieciseis estrofas, todas ·de seis versos menos la decimoquinta en la que 
solo se incluyen cinco. 
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bajo el dtulo «Berriketak» en la revista Argia durante el ano 1928 (Otaegi 1987: 
75-98). 

3. Las ediciones 

Dos libros, que han tenido varias ediciones, recogen la mayor parte de estos 
poemas: Biotz-begietan y Umezurtz olerkiak. , 

En la edici6n original de Biotz-begietan, publicada en 1932 por la imprenta 
Verdes Achirica de Bilbao, Lizardi ofrece una selecci6n de veintiun poemas,ordena
dos crono16gicainente segun la fecha de composici6n: «Yaun errukiorra», «Oia» , 
«Mendi-gafta», «Zetu-azpia», «Aldakeri», «Xabiertxo'ren eriotza», «Neskatx ur
din-yantzia», «Bultzi-leiotik», «Paris'ko txolarrea», «Otartxo utsa» , «Agur!», 
«Biotzean min dut», ~Zuaitz etzana», «Bizia 10», «Sagar-lore», «Baso itzal», «On
dar-gorti», «Eusko-bidaztiarena», «Asaba zaarren baratza», «Izotz-ondoko iguzki» 
y «Gure mintzo». La edici6n induye los cuatro versos introductorios, unpr610go de 
Orixe y la traducci6n castellana de los poemas. 

Umezurtz olerkiak se publica en 1934, en Donostia, por la sociedad «Euskaltza
leak». Contiene catorce poemas, prologados por Aitzol y ordenados de esta manera: 
«Egamin», «Etxeko keea», «Argi-egidazu», «Arrats gorri», «Ama Ga~ beltxeran», 
«Gazte'ren esnatzea», «Liorko», «Amona», «Muno-txiki», «Gora-dei», «Onki-ren 

, billa», «Ondaurtz-abestia», «Maitale berriak» y «Onuzki erotu. Agur». 
La giaffa uiilizada en ambos libros presenta las siguientes particu~aridades: 

«a» para [aa] : «htu» 
«e» para fee] : «bera» 
«u» para [uu] : «zur» 

I [r] : «beti» «r» para 
«!» para [s] : «mu'fil» 
«1» para U.] : «ilok» 

Los signos correspondientes a las interrogaciones y exdamaciones s61amente se utili
zan al final de las expresiones. 

La segunda edici6n de Biotz-begietan se, publica en 1956. Impresa por Industria 
Graftca Valverde, es distribuida por la editorilll Itxaropena de Zarautz dentro de su 
colecci6n «Kuliska soria», ,con el niimero 11-12. . . . ' . 

La edici6n, que mantiene el pr610go de Orixe y la traducci6n castellana, induye 
otro pr610go de A. M. Labayen e ilustraciones alusivas a los poemas, confeccionadas 
por «Ay'alde». Se mantiene el orden y la ortograffa de la edici6n original; 

Respecto a la primera edici6n'se eliminan cuatro poemas: «Yaun errukiorra», 
«Aldakeri», «Izotz-ondoko'iguzki», y «Gure m~ntzo». Se afiaden otros dos, antes 
induidos en Umezurtz olerkiak: «Arrats gorri» y «Etxeko keea»,. No 'conocemos los 
motivos exactos por los que se" apartaron las cuatro composiciones. Labayen simple
mente constata, sin dar razones: «lenengo ediziotik lau puska kenqu ditugula». 
Quiz~ influy6 elsentidQ poHtico de los pOC':mas «Iz.otz-ondoko iguzki» y «Gure 
mintzo»; puede ser que intervinieran razones referentes a la calidad poetica 0 al nivel 
de purismo lexico. Tampoco alcanzamos a ver con daridad los motivos de indusi6n 
de esos dos poemas en concreto. Labayen alude simplemente a razones de cantidad: 
«Beste hi geitu dizkiogu ordea, ordafiez». . 
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Se trata,por 10 tanto, de una edicionacaso ajustada al momento historico y a la 
situaci6n lingiifstica, pero mutiladora del texto original del poeta. 

La tercera edicion de Biotz-begietan se publie::a en 1970, en Zarautz, a cargo de la 
editorial Itxaropena. Incluye, ademas del prologo de Orixe y la traduccion castellana, 
una breve evocacion firmada por Xabier Agirre, hijo de Lizardi, y unas palabras finales 
de Labayen. En la grafla, se eliminan varios signos y se adoptala forma actual:6 

«aa» en Iugar de «a» 
«ee» en Iugar de «e» 
«uu» en Iugar de «U» 
«rr» en Iugar de «6> 
«tt» en Iugar de «t» 
«11» en lugar de <<1» 

Se vuelven a incluir los cuatro poemas elirilinados en la edicion de 1956, se mantie
nen los dos afiadidos y se publica por primera vez el poema «Euskal-Pizkundea», as! 
como una reproduccion manuscrita de la primera version de la composicion «Jaun 
erruki tsuboi! ... » . 

Esta edicion recoge todos los poemas que anteriormente se han publicado bajo el 
titulo Biotz-begietan. La intencion de los responsables es clara: «Lizardi'tar Xabier'en 
alik eta olerki geientsueriak bildu». Su valor reside .en la restauraeion de la selecci6n 
original y en la recuperacion del poema «Euskal-Pizkundea» que cor ria el riesgo de 
perdetse. Sin embargo, no distingue con claridad los poemas 'originales del primer 
Biotz-begietan y los aiiadidos, con 10 cual se mantiene cierta confusion respecto a la 
edicion primitiva. . 

Por otro lado, tanto en la edicion de 1956 como en esta de 1970, se observan 
algunos errores de imprenta que pueden llevar a conclusiones inexactas, como Ie 
sucede a L.M. Mujika cuando afirrna, refiriendose al verso maite-espanek ukitu del 
poema «Xabiertxo'ren eriotza», segiin la edici6n de 1970: 

Lizardik espafiek (sic) ezartzen digu; agian slz oraindik ongi bereizten etzekielako. 
AitzoI-ek Itz-Iauz-en aitortzen digunez (1983: 2, 158-159). 

Es cierto que en el prologo de la obra en pros a se hace esta advertencia con relacion al 
perfodo de aprendizaje del poeta. Pero, ademas de no ser Aitzol sino ].,Markiegi el 
autor de dicho prologo, basta comprobar en la edicion de 1932 0 en la de 1956 para 
ver que en elias aparece ezpafiek, no siendo espafiek sino una errata de impresion. 

Otras erratas de relativa importancia en la edicion de 1970 son, por ejemplo: 
Aitor! por Ator! (p. 60), besarkada por besarka (p. 112), dirdaitsuek por dirdaitsuez (p. 
174), utziaz por utziak (p. 184), etc. 

Independientemente de la edicion de estos libros, se publican otras selecciones de 
los poemas de Lizardi. S. Onaindia incluye en su extensa antologfa Milia Euskal-Oler
ki Eder de 1954, veintiiin poemas extrafdos de las dos colecciones mencionadas. 
Industria Grafica Valverde publica en Donostia, en 1974, un cuaderno de esmerada 
impresion titulado Lizardi, preparado bajo la direccion de J. de Arambutu, con 

(6) Nosotros utilizamos esta grafla a 10 largo de todo el trabajo y para todos los tenos del poeta. 
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seleccion y prologo de J. Haritschelhar, en el que se recoge, entre otros textos, una 
muestra de ocho poemas del poeta, segun ia grafia de la pdmera edicion. ' 

En 1981, la editorial Erein de Donostia confecciona una edicion en cuyoprologo 
X. Lete indica: 

Argitalpen honen arduradunok, lehen alcli~ euskaraz, eta liburu bakar batean, Xabier 
Lizardi-ren olerki ezagun guztiak argitaratu nahi izan ditugu. Hau ez da, beraz, 
edizione kritiko bat. 

Ellibro, que se cierra con los ya conocidos prologos de Orixe y Aitzol, e incluye 
las ilustraciones realizadas por «Ayalde» en la edicion de 1956, reune en un solo 
volumen, pero deslindandolos; los veintiun poemas de iil edicion original de Biotz-be
gietan, trece poemas de Urnezurtz olerkiak, pues «Onuzki erotu. Agur» se halla entre 
los primeros, yel poema «Euskal~Pizkundea». En total tteinta y cinco composicio
nes. Es, por el momelltO, la edicion que maa poemas de Lizardi recoge. Faltan los 
dieciseis publicados ~n la revista Euzko-Dey4 (d. Akesolo 1987) y los poemas «Udaz-
ken», «Ar uts» y «Etxeko sagastia».' , 

Se elimina la traduccion castellana y jllnto a cada poema se inserta una glosa 
explicativa de su sentido,' tono 0 estructuril, as! como unas breves aclaraciones lexi
cas, dandose como razon justificativa de esta opcion: «euskara hutsean argitaratzeko 
eta irakurria izateko prestatu dugu». La razon resulta aceptable, pero la supresion de 
la traduccion plantea problemas de los qlle los responsables de la edicion, seg6n se 
indica en el prologo, son conscientes} 

4. Niveles de acabado textual 

, Considerando el momento' y el modo de publicacion de los poemas, asf como el 
grado de seguridad que tenemos sobre el ~Stado de su acabamiento, creemos que 
dentro del corpus poetico de Lizardi se deben establecer varios niveles. 

En primer lugar, hay que distinguir entre aquellos poemas que fueron publicados 
en vida del autor, obviamente como fruto de una decision personal por la cual los 
consideraba aptos para mostrarlos a la luz, y aquellos otros, aparecidos tras su 
muerte, respecto de los cuales no nos consta con certeza que el autor dispusiera 
expresamentesu publicacion. En cuando a los primeros, podemos suponer que Lizar
di los juzgaba suficientemente acabados, coronados poeticamente, y que los asumi'a 
por entero en tal estado. De los seguo.dos, no sabemos hasta que punto se hallaban 
conc'tuidos, ni en que medida Lizardi los consideraba dispuestos para su publicacion, 
maxime conocido su habito de remozar los PQemas en busca de una version poetica 
mas pulida. 

Dentrodel primer grupo se ballan los poemas aparecidos en la revista Euzko-Deya, 
los recogidos en la coleccion Biotz-begietan, en su edicion de 1932, y las composicio
nes «Ddazken», «Ar uts» y «Etxeko sagastia». Por 10 que respecta a lasituacion de 
los cuatro poemas incluidos en Yakintza durante el ana 1933, podemos atenernos a 

(7) Una nueva edici6n, que recogera codos los poemas de Lizardi conocidos, se'halla en curso de preparacion para 
la colecci6n "Klasikoak" publicada par "Euskal Edicoreen Elkartea". 
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las fechas de la revistay a los testimonios de Aitzol, quien, refiriendose a Umezurtz 
olerkiak, nos asegura que Lizardi hiZQ publicar en larevista unos pocos poemas: 

Batzuek, gutxi, gure Yakintza'n «Lizardi» berak aizken bizitz aldean atgitatatu arazita
koak; geienak, berriz, olerkatiaren paperetan ( ... ) gordeak zeudenak (Ariz 1986: 3, 100). 
Entre sus papelesse han hallado catorce poesfas, no publicadas en «Biorz-begietan». 
La mayorfa ineditas; tres s61amente publicadas en vida del autor en la revista «Yakin
tza» (ibid. 6, 56). 

Estas palabras y las fechas de la revista nos permiten asegurar que, al menos, los 
poemas «Gazte'ren esnatzea» y «Argi-egidazu» fueron hechos publicar por el mismo 
Lizardi. La fecha del n6mero en que aparecieron «Egamin» y «Etxeko keea», poste
rior a la muerte del poeta, y la imprecision de Aitzol en cuanto ala cantidad, pues no 
fueron tres sino dos 0, en todo caso, cuatro,nos dejan en la duda de si estos dos 
poemas los hizo publicar expresamente el autor 0 corresponden a los que se hallaron 
entre sus papeles tras su fallecimiento. La nota que acompafia a su publicacion y el 
testimonio de «Zeleta» parecen apoyar la primera version: 

Esta poes{a y la siguiente «Etxeko keea» son las p6stumas escritas por «Xabier de 
Lizardi» (Yakfntza 1933, 178). .. 
«To. Or dituk nere bi azken olerkiak» -zezayon oraindik egun gutxi «Li:zardi»gaxoak 
«Yakintza>,-ren artezkatiari, bere betiko lantxo aberkoya eskuratuaz.» (A~ia 1933-I1I-26: 2) 

Integran el segundo grupoIos restantes pbemas de Umezurtz olerkiak y la compo
,sicion «Euskal-Pizkundea». Aunque pertenecen al corpus poetico de Lizardi, su 
estado es diferente; les falta la garantfa final, el sella-ultimo, el vistq bueno del autor 
para su publicacion definitiva. 

Dentro del bloque de poemas publicados bajo lit supervision final del poeta, hay 
que. distinguir, a su vez, tres niveles: los poemas publicadosde forma suelta en 
Buzko-Deya, junto con «Udazken» y«Ar uts», pero no recogidos posteriormente en 
Biotz-begietan; los poemas escogidos para componer la seleccion del, poemario de 
1932, y, por ultimo, los public ados despues de la aparicion dellibro, en 1933. 

Los' poemas de Buzko-Deya no recogidos en lao coleccion, as! como «U dazken» y 
«At uts»,no son considerados por Lizardi, en 1932, como exponentes genuinos de su 
actitud poetica presente. Los poemas posterio.res, publicados en 1933 en revista y no 
en libro, con la consiguiente diferencia en cuanto a su estado definitivo y a' su 
irttegracion en un conjunto poetico, representan un segundo nivel en la escala de 

I 

autenticidad' y parecen pertenecer al inicio de una nueva etapa poetica que quedo 
truncada con la muerte prematuradelpoeta. 

. Creemos que son precisamente los veintiun poemaS de Biotz-begietan los que de 
modo mas fiel revelan y expresan la labor poetica de Lizardi. Constituyen el fmto 
mas conscientemente maduro y selecto de su poesla" y el camino mas privilegiado 
para sumergirnos en sus interioridades. Son estos veintiun poemas, con sus 1.568 
versos, los que integran el objeto 0 corpus de nuestro trabajo.8 Al resto aludiremos 

(8) Con ello nos adherimos a la observaci6n de Lekuona (1983: 54), quien advierte: «Aztergaitzat Biotz-begietan 
olerkiak bakarrik hattzen dugu. laburtu beharraz aparte, liburu honi soilik heltzen diogu, berran bakarrik dagoelako 
Lizardik argitara eman zuen bere erabaceko iriczia.» Cf. tambien Lertxundi 1983a: 27. 
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complementariamente. Por 10 tanto, mientras no indiquemos 10 contrario, en aque
llos casos en los que, por necesidad de simplificaci6n expresiva, nos refiramos a 
Lizardi 0 a su poesfa de modo general, en sentido estricto nos estaremos refiriendo a 
lacreaci6n poetica contenida en Biotz-begietan. . 

5. Elmetodo 

Abordamos el poemario desde una perspectiva semi6tica, segun la cual la obra 
literaria es una practica,un proceso de comunicaci6n y de creaci6n de sentido, en el 
que se entrecruzan e integran multiples c6digos de naturaleza diversa. EI texto 
artfstico es una entidad compleja, un tejido que se hallaarticulado y elaborado a 
partir de numerosos c6digos, no rigidos y fijos, sino flexibles y variables, no s6la
mente lingiifsticos sino tambien nietricos, ret6ricos, pragmaticos, sociales, ideo16gi
cos, etc. La obra literaria puede definirse como un sistema semi6tico pluricodificado 
(Aguiar e Silva 1983: 80-81,95-97), y se caracterizapor una organizaci6n interna 
que la convierte en un todo estructural, articulado en distintos niveles fntimamente 
entrelazados entre sf. 

Entendemos la semi6tica no en un sentido limitado, como un sistema de signos 
enteramente autosuficiente en sf mismo, sino en un sentido amplio, como sistema 
abierto de cooigos de signos considerados en sus dimensiones intratextuales y extra
textuales: una teorfa semi6tica completa. Incluye una sintaxis 0 relaci6n y combina
ci6n de los signos entre ellos; una pragmatica, es decir, las relaciones de los signos 
con sus usos, sus efectos y con los sujetos que los utilizan, y la actualizaci6n de la 
lengua en un discurso por una enunciaci6n realizada en situaciones contextuales 
concretas; y una semantica 0 relaci6n de los signos con su significaci6n, con los 
objetos de Iii realidad (Morris 1946: 217-220). 

En el proceso de comunicaci6n literaria privilegiamos el texto en sf mismo: el es 
el punto de partida y de llegada. Esto no significa que desatendamos otros compo
nentes como los sujetos, el pre-texto 0 realidad incorporada por el artista a su obm, y 
el contexto, pero los consideramos en funci6n de la unidad en la que se. hallan 
integrados semi6ticamente: el texto. A la vez que el texto, destacamos eI poema 
como unidad de creaci6n y de sentido. El trabajo por niveles corre el riesgo de diluir 
el poenia como tal. Con el fin de mantener su entidad, en varios puntos de nuestro 
estudio efectuamos anaIisis 0 comentarios de composiciones concretas; en cada caso 
integramos aquellos elementos poeticos que han sido examinados en el capitulo 0 

apartado correspondiente. 
Dada la multiplicidad de c6digos operantes en la obra, no recurrimos a un unico 

metodo concreto, sino a varios, diversos y complementarios, vertebrados dentro de la 
aproximaci6n semi6tica adoptada. Dicho de otro modo, asumimos un metodo mixto 
en el que concurren aporraciones de distintas teorfas crfticas. Cada plano del poema
rio posee una constituci6n especffica, configurada a base de elementos, recursos 0 

tecnicas que nuestro trabajo debe recoger e interpretar. 
Para ello, efectuamos sucesivas entradas en el texto, por caminos diferentes, que 

desembocan en asimilaciones parciales del sentido de la obra. A medida que las 
entradas se acumulan y progresamos de nivel en nivel, los resultados parciales se 
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integran en analisis poematicos y conjuntos semanticos de globalidad creciente. Con 
todo, la division y funcionamiento por niveles, por capitulos y apartados, no es sino 
un recurso. metodo16gico que utilizamos para poder penetrar en la obra de modo 
ordenado y coherente, y acercarnos con mayor· garantfa a una vision completa y 
saturadora.El proceso de sentido es unitario y los aspectos 0 pIanos sintactico, 
semantico y pragmatico son simulraneos, inseparables. No habra de extranar, pot 10 
tanto, que en un mismo capitulo se entrecrucen, junto al nivel espedficamente 
examinado, otros necesariamente imbricados en el. Sera una consecuencia de la 
unidad inherente al texto artfstico. 

5.1. Sintaxis y Poetica lingiiistica 

Distribuimos el trabajo en cinco capitllios. Comenzamos por la sintaxis de la 
obra, entendida como estudio de los elementos 0 signos que la componen, es decir, 
del . material lingiiistico utilizado por el poeta. A est a tarea dedicamos los dos 
capitulos iniciales. En el primero analizamos elritmo po~tico y, dentro de el, como 
agente fundamental, la versificaci6n. Siempre desde una perspectiva rftmica, exami
namos primordialmente los aspectos metrico-fonicos y los completamos con otros de 
tipo morfosintactico y seinantico. En el segundo capitulo recogemos, ya espedfica
mente, los elementos morfosintacticos y lexicos poeticamente pertinentes, y configu
ramos· una microsemantica basica, articulada en isotopfas claves para la interpreta
ci6ndel poemario. 

El metodo utilizado en estos dos capftulos es esencialmente lingiifstico. Para 
estudiar la lengua, componente material de la obra, trabajamos segun los tres pIanos 
tradicionales de la ciencia dellenguaje, fonetica, morfosintaxis y lexica; aplicamos y 
analizamosestructuras y mecanismos elaborados y us ados por ella. La lengua es el 
soporte primigenio, la materia prima, el apoyo significante 0 c6digo basico e impres
cindible del enunciado poetico. Es, por 10 tanto, perfectamente lfcito y coherente 
partir de el y practicar una poetica lingiiistica, crftica literaria de base teorico-instru
mental lingiifstica (Albaladejo 1984: 146-151; Garda Berrio 1989: 30-48), que 
analice las propiedades verbales literariamente pertinentes del texto artfstico. La 
lingiifstica tiene el derecho y el deber de estudiar el arte del lenguaje en todos sus 
aspectos Oakobson 1963: 248). 

Creemos que la reiteracion, la recurrencia, el retorno, tanto de elementos de 
versificaci6n como de elementos de los diversos pIanos lingiiisticos, constituye una 
via de entrada privilegiada para iniciar el contacto directo y operante con los poemas. 
Matizando a Jakobson y a Lotman,9 consideramos que la repeticion y el paralelismo 
constituyen, no el unico, pero sf uno de los fundamentos esenciales de la estructura 
del verso. Para medir y valorar esta reiteraci6n, que adquiere una notable relevancia 
en este acercamiento lingiifstico inicial, recurrimos con frecuencia a los datos cuanti
tativos. No todas las estadfsticas permiten extraer conclusiones significativas impor-

(9) R. Jakobson, ibid., p. 235, recoge la afirmaci6n de G. M. Hopkins, «La structure de la poesie esr caracterisee 
par un parallelisme continuel», y afirma: «La rime n'est qu'un cas particulier, conden~ en q~elque sorte, d'un 

. probleme beaucoup plus general, nous pouvons. meme dire du probleme fondamental de la presie, qui est Ie 
parallelisme.» Lotman (1982: 173) sostiene que <<1a repetici6n constituye el fundamento de la estructura del verso». 
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tantes. Pa~ su interpretacion correcta es preciso situarlas en un contexto y, a'veces, 
carecemos de datos con los que establecer una comparacion. Aunque algunoscompu
tos puedan parecer inutiles 0 inoperantes, en general revelan un rasgo estiHs6co del 
poemar'io. 

Pero, aunqudundamental, ellingiifstico no es el unico codigo del texto ~rt1stico. 
Segun la formula elaborada por Lotman (1982: 34), la literatura es un «sistema 
modelizador secundario», esdecir, se halla expresada en un lenguaje e~pecial organi
zado sobre la lengua natural, 10 cual supone la presencia e interseccion de nuevos 
modelos semioticos entrelazados con los propios de la lengua, tomadano solo como 
sistema sino tambien como discurso. 

El texto literario se halla constrefiido por fuerzas centrfpetas que Ie llevan a 
centrarse autotelicamente en sf mismo, funcion poetica, pero ademas, por otra parte, 
fuerzas centrifugas operan en el un descentramiento, una escision, en sus Signos, una 
expansion hacia nuevas dilIlensiones de sentido. Esto no contradice a las unidades 
lingiifsticas contenidas en el, pues el discurso sigue ligado a las leyes de su materiali
dad propia; pero las des borda, no se ajusta a ellas obligatoriamente, y entra en 
relacion con la referencia, los sujetos, los sentidos connotados, la historia, el intertex
to, las condiciones de reproduccion, el modo de recepcion, etc. Si bien el material del 
texto es lingii{stico, tiene lugar una semiotizacion de naturaleza literaria; los elemen
tos componentes del proceso comunicativo adquieren en el texto literario nuevas 
semiotizaciones (Aguiar.e Silva 1983: 69-74). 

Por 10 tanto, no basta una poetica lingiifstica, estrictamente inmanente al texto, 
anclada unicamente en la lengua como sistema, en el signa lingiifstico como unidad 
autonoma, ya que ella sola no puede abarcar el sentido global del discurso, todas las 
vipraciones del objeto literario. La observacion lingiifstico-formal nos aporta datos 
objetivos" precisos, valiosos e imprescindibles, pero es un acercamiento insuficie~te. 
Ellenguaje es el sistema de hi lengua, perD es tambien la utilizacion y funcioriamien
to de esa lengua en un acto individual; es lenguaje en accion (Benveniste 1966: 129, 
1974: 80), discurso, enunciacion en unas coordenadas espacio-temporales: y por ella 
hay que asumir como fundamentales la dimension discursiva y el plano. semantico 
modelizan:t:e.' 

De una fase mas bien expFcativa, descriptiva, de la disposicion inte,rna de los 
elementos materiales de la obra, del eX!1nien de regularidades gramatic'iues y mi
croestructurales, pasamos a una fase mas interpretativa, atenta a aspectos discursivos 
y macroestructurales. Descripc~Qn e interpretacion no se excluyen mutuamente, sino 
que constituyen dos momentos 'necesarios, complementarios. La explicacfon estruc
tural debe desembocar en una penetracion en el sentido denotativo y connotativo de 
la obra, y,asu vez, esta requiere, como etapa previa,el analisis de los componentes 
significantes. La sintaxis, el analisis lingiifstico de los signos, ha de insertarse en la 
semiotica en toda su amplirud; hay que progresar desde 10 inmanente a 10 contex
tual. Practicamos un «inmanentismo abierto» (Kerbrat-Orecchioni 1980: 220), una 
crftica interna equilibrada por dimensiones externas. 
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5.2. Enunciaci6n y Pragmatica 

De est a forma, en el capitulo tercero penetramos en los aspectos enunciativo
pragmaticos del poemario. En el amplio ambito de la pragmatica se dibujan dos 
Hneas de investigaci6n: una de tipo enunciativo, orientada hacia el estudio del 
enunciado y de su cuadro enunciativo, y otta de tipo ilocutivo, centrada en los aetos 
de lenguaje, aquello que el lenguaje efectua por su fuerza performativa (Kerbrat
'Orecchioni 1980: 185-196). Aunque algunos (Eluerd1985: 8-9) denominan a la 
primera como «lingiiistica del discurso» 0 «linguistica de la enunciaci6n», y reser
van el nombre de «pragmatica» para la segunda, nosotros aquf tomamos «pragmati
ca» en sentido amplio y bajo su designaci6n induimos tanto los valores enunciativos 
como los propiamente pragmaticos. 

El lenguaje, en cuanto enunciaci6n, conlleva la intervenci6n de unos sujetos 
interlocutores y de un contexto envolvente. Ellenguaje no es mera transmisi6n de 
informacion, sino ademas interacci6n de sujetos que ponen en actividad las estructu
ras lingufsticas, foneticas, morfosint~icticas y lexicas de la lengua, dando asf origen a 
un encuentro de subjetividades. Ya en este plano del discutso, parece apropiado 
matizar 0 sustituir la terminologfa «emisor-receptor», «destinador~destinatario», 
que relega alsegundo sujeto a un papel meramente pasivo, por la de «locutor-alocu
tario», «enunciador-enunciatario», y considerar a ambos sujetos como co-enunciado
res activos, interlocutores productores de sentido e interiores al proceso enunciativo. 

Los sujetos actuan enunciativamente en una situacion concreta, en el marco de 
unas circunstancias determinadas, bajounas condiciones de uso. Esta situaci6n indu
ye el contexto verbal 0 co-texto, en el que se halla insertado el enunciado portador de 
las marcas enunciativas, y el contexto extraverbal, 0 propiamente situacional, com
puesto por el entorno socio-cultural 0 conjunto de fen6menos psico-sociol6gicos que 
rodean el acto de enunciacion, el contacto 0 condiciones y coordenadas espacio
temporales que hacen posible dicho ae~o, y el referente (Serrano 1984: 42). 

Seguimos dentro de la lingufstica, pero no en el terreno de una lingufstica de la 
lengua, sino del discurso, que dene como objeto la totalidad del enunciado. Tenemos 
en cuema las operaciones lingufsticas por las que un enunciador ha construido el 
discurso y, al haeerlo, se ha construido a sf mismo como sujeto. 

Pero, como hemos indicado, junto a los aspectos enunciativos se hallan los esped
ficamente pragmaticos. La pragmadca ahonda en el acto de enunciad6n y descubre 
en el que el uso de la lengua es tambien accion, ejecuci6n de aetos. Hablar, enunciar, 
es tambien hacer, y los sujetos usan la lengua para cumplir, infiuir, transmitir, 
advertir, etc. Al anruisis de los sujetos y del contexto enunciadvo hemos de afiadir el 
estudio de las acciones y efectos producidos por el discurso. 

Dentro del ambito literario, esta claro que la literatura, y concretamente la 
poesfa, constituye un discurso especial que no puede asimilarse a un acto de enuncia
ci6n ordinario. Participan unos sujeros, actua un contexto, pero, por ejemplo, en el 
acto de recepci6n literaria no existe inmediatez y simetrfa en la interlocuci6n, pues el 
enunciador-emisor desaparece como tal y el lector, por su parte, no puede emitir 
habitualmente un mensaje co-respondiente: Pot otro lado, el «yo» y el «tu» even
tualmente insertados en el texto no tienen por que referirse al hablante enunciador y 
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al co-hablante enunciatario, sino que pueden representar a otras identidadesdiferen
tes. Normalmente, ademas, el contexto de los interlocutores es distinto y es el el que 
crea su propia situacion. El texto literario es; por 10 tanto, un acto de habla particu
lar, «un pseudo-enonce qui ne communique qu'en pervertissant Ies contraintes de 
l'echange linguistique» (Maingueneau 1986: 10). Sin embargo, dentro de esta pecu
liaridad, no dudamos en considerar la poesia como un acto de enunciacion literaria 
en cuyo enunciado se hallan impresas las huellas del acto lingiiistico que 10 ha 
generado. 

Considerado desde estepunto de vista discursivo, el texto literario no es ya un 
producto acabado, inrnutable, sino produccion incesante'de sentido. No hay un 
significado final pues «l'oeuvre ne s'arrete pas, ne se ferme pas; il s'agit moins, des 
lors, d'expliquer ou meme de decrire, que d'entr~r dans Ie jeu des signifiants» 
(Barthes 1968: 1017). En el texto se crea una nueva dimension semantica, un modo 
espedfico de «significancia», trabajo de creaci6n de sentido que se practica en la 
lengua por la interaccion del sujeto con la cadena significante comunicativa. El 
sujeto juega activamente con los significantes, organiza el discurso, origina nuevos 
sentidos. La «significancia» no se reduce allexico sino que brota de todo el discurso. 
El texto es ya una «pnictica significante» cuyo senti do se origina en una operaclon 
entre sujetos, contexto y lengua (Kristeva 1969: 9-11). El sentido se halla estrecha
mente ligado a la enunciaci6n y no puede entenderse debidamerite separado de ella. 
De esta forma, el acto de emplear la lengua, ia participaci6n de los sujetos, condicio-
na la interpretaci6n semant'ica de los enunciados. . 

Por ello, antes de abordar directamente' el contenido semantico del poemario, 
analizamos algunos aspectos enunciativo-pragmaticos. A~endemos al estatuto y acti
vidad de los sujetos, asi como a las coordenadas espacio-temporales pr6ximas, segun 
las huellas que han dejado en el discurso. Examinamos la relaci6n entre los sujetos y 
la realidad extratextual asumida en la obra, el modo en que esta es captada, y los 
recursos figurativos utilizados para operar su transformacion en discurso literario. 
Buscamos las actitudes fundamentales de los sujetos poeticos ante la realidad. Traba
jamos por 10 tanto en una direcci6n pragmatica orientada ya hacia la semantica, es 
decir, en una linea pragmatico-semantica. Los aspectos mas ampliamente contextua
les, correspondientes a las condiciones socio-culturales envolventes, seran estudiados 
en el capitulo.quinto, completarido de esta manera la perspectiva enunciativo-prag
matica. 

5.3. Semantica y sentido connotativo-simb61ico 

La sintaxis y la pragmatica, como estudio, respectivamente, de los signos en sf 
mismos y de los signos en relaci6n a sus usuarios, conllevan una semantica y desem
bocan en ella. La semi6tica literaria es necesariamente semantica en toda su exten
si6n. En el texto literario todo se. carga de significacion, todo adquiere sentido, e 
incluso los componentes formales se semantizan (Lotman 1982: 23-36). 

El signo literario no es mera denotaci6n, significado fijo, estatico, unico. Los 
desarrollos de la teoda giosematica de Hjelmslev ensu aplicacion al terreno literario, 
han dejado suficientemente asentado el principio de que la literatura es una semi6ti-
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ca connotativa (cf. Barthes 1971: 91-95 y Gary-Prieur 1971: 96-107). En ella, el 
plano de la denotacion, la expresion y contenido denotativos, constituyen un sistema 
primero que funciona como significante (plano de la expresi6n) del significado (plano 
del contenido) de un sistema segundo connotativo, En la denotacion, en el significa
do e informacion comunicada directamente por las unidades lingufsticas, se injertan 
nuevos sentidos connotativos considerados habitualmente como indirectos 0 comple
mentarios, pero no por ello accidentales 0 de valor inferior a los denotados: asociacio
nes varias, afectivas, ideologicas, axiologicas, culturales, socio-geogrmcas, intertex
tuales, etc., que se incorporan al nucleodenotativo. 

La misma concepcion lotmaniana de la literatura como sistema modelizador 
secundario constituye, asf mismo, una nueva plataforma teo rica fecunda con vistas al 
amilisis del sentido plural de la obra literaria. Si en la derivacion glosematica los dos 
sistemas establecidos son el denotativo y el connotativo, en la d~finicion de Lotman, 
el sistema semiotico literario se halll} integrado por un sistema modelizador primario 
y un sistema modelizador secundario. De nuevo, la lengua natural, el material 
lingUistico en bruto, es la base sobre la que actua el sistema arttstico literario 
espedficoque, por un proceso de semiosis, engendra nuevos significados. El sistema 
secundario, sin ser parasitario, solo existe y se desarrolla en interaccion con la expre
sion y contenido de la lengua hatural, de forma que los significados de ambos 
sistemas, lejos de anularse mutuamente, se hallan presentes de modo simultaneo 
(Lotman 1982:_ 51-59, 89-92). 

Asi, en el capitulo cuarto, nos. introducimos en el ambito de estas significaciones, 
llamemoslas asf, segundas. A los aspectos denotativos, ya roturados en los tres 
primeros capftulos, agregamos los connotativos y, a menudo asimilados en parte 0 

totalmente a ellos, los simbolicos. Para su analisis interpretativo nos apoyamos en 
elementos operativos, que precisaremos en su momento, tomados del sistema elabo
rado por la Poetica de 10 imaginario. Esta corriente crftica, actualmente en fase de 
desarrollo y aplicacion, nos permite realizar una nueva aproximacion a los aspectos 
semanticos 0 terruis del poemario, algunos de los cuales ya han sido vistos des de otros 
angulos en trabajos anteriores (cf. sobre la semantica del poemario Arrillaga 1974: 
180-302 y Mujika 1983: 2,9-69). 

Esta etapa de nuestro estudio, practicada des de la perspectiva de la semiotica 
connotativo-simbolica, viene a completar nuestro proceso de acercamiento al poema
rio, entendido dicho proceso con M. Rifaterre como transicion de la mfmesis a la 
semiosis. Rifaterre. (1978: 11-37, 1979: 113-126) lee el texto literario partiendo de 
la mimesis, representacion literaria de la realidad, pero subordinado este efecto de 10 
real a la semiotizacion, en la que dicha representaci6n mimetica, gracias a efectos de 
agramaticalidad,de sobredeterminacion, de superposici6n de c6digos, se percibe 
como material que significa algo distinto de 10 que parece decir. Es el paso de la 
materia alsfmbolo (Palomo 1974: 11-87, Lasagabaster 1978: 19-34), del sistema 
primero de signos, 10 denotado, 10 real observado y vivido, correspondiente a la 
funcion mimetica del texto, a ese segundo sentido, a ese plus de significacion, a esa 
configuracion como sfmbolo, fruto de la funci6n simb6lica del texto; al sfmbolo se 
llega pasando por la transformaci6n operada por el artificio poetico, por los procedi-
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mientos de expresividad, par las configuraciones operadas en el proceso enunciativo 
sobre la realidado rn:aterial inicial, correspondientes a la funci6n poetica. Asf se 
obtiene «un mensaje cifrado, en donde el signa de nota un referente y connota una 
emoci6n, sujeto a la par de dos c6digos distintos de comunicaci6n: el testimonial y el 
simb6lico» (Palomo 1974: 54). 

5A. Contextualizaci6n 

En el quinto y ultimo capitulo prolongamos el anruisis pragmatico y 10 completa
mos can aspectos contextuales amplios, circunstancias generales envolventes, que 
intervienen en la constituci6n delpoemario.El sistema literario general, la actividad 
y la obra literarias no pueden funcionar ni entenderse independientemente de los 
sistemas y situaciones que constituyen su entorno. Desde una perspectiva semi6tica, 
deben ser consideradas no como entidades autotelicas sino como «entidades ecosiste
micas» (Aguiar e Silva 1983: 277). Todo fen6meno cultural, y por ende elliterario, 
se caracteriza por una participaci6n aut6noma 0 una autonomfa participante en el 
con junto de la vida socio-cultural (Bakhtin(e) 1978: 40 ss.). El texto literario, en 
virtud de su pluricodificaci6n inherente, es espacio en el que se cruzan multiples 
estructuras y series heterogeneas.lo Se halla configurado por relaciones intratextua
les, sintagmaticas, con las que se entrelazan otras e~ratextuales, paradigmaticas. 
Estas uitimas, al integrarse en el enunciado, quedan semiotizadas literariamente y 
pasan a ser elementos constituyentes de la obra. Asi, el significado de la obra literaria 
se construye mediante operaciones de transcodificaci6n interna, dentro del propio 
sistema, y de transcodificaci6n externa, por aproximaci6n de series de tipo diferente 
(Lotman 1982: 52-53,65-67). 

Analizado el plano del pre-texto y el correspondiente al texto en S1, nos situamos 
en el contexto. En el atendemos a tres ambitos en los que el poemario se halla 
inmerso: el entorno socio-cultural, la traditi6n poetica euskerica y las series poeticas 
cercanas a la euskerica. Nos basamos en datos de tipo hist6rico y documental, y en 
relaciones intertextualespertinentes. 

Estas son las lfneas metodol6gicas que orientan nuestro trabajo. Otras precisiones 
complementarias sobre el procedimiento y el campo de anruisis seran expuestas en el 
capitulo 0 apartado correspondiente a cada nivel. Aquf insistimos en que nuestro 
objetivo de coherencia no significa exhaustividad. Nos centramos sobre todo en las 
relaciones intratextuales de Biotz-begietan y, dentro de ellas, en las mas relevantes. En 
cuanto al nivel extratextual, nos Hmitamos a los aspectos sefialados y dejamos de lado 
o s61amente tocamos de refil6n otros que sonsusceptibles de constituir el objetivo de 
trabajos posteriores. 

(10) ComoafirmaJ. Kristeva: «Ie mot litteraire n'est pas un point (un sens fixe), mais ,,;, croisement de surfaces 
texruelles,un dialogue de plusieurs ecrimres:de l'ecrivain, du destinataire (ou du personnage), du conteXte culturel 
acme! ou anterieur» 0969: 83). . 
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6. Abreviaturas 
6.1. Abreviaturas correspondientes a los poemas de Biotz-begietan 

Con el fin de aligerar las menciones de los' poemas, de aqui' en adelante los 
designamos mediante una abreviatura que corresponde a las primeras letras de su 
ti'tulo: 

1) «Yaun errukiorra» YA 
2) «Oia» OJ 
3) «Mendi-gaiia» ME 
4) «Zeru-azpia» ZE 
5) «Aldakeri» AL 
6) «Xabiertxo'ren eriotza» XA 
7) «Neskatx urdin-yantzia» NE 
8) «Bultzi-leiotib BU· 
9) «Paris'ko txolarrea» PA 

10) «Otartxo utsa» OT 
11) «Agur!» AG 
12) «Biotzean min dut» BI 
13) «Zuaitz etzana» ZU 
14) «Bizia 10» BIZ 
15) «Sagar-lore» SA 
16) «Baso itzal» BA 
17) . «Ondar-gorri» ON 
18) «Eusko-bidaztiarena» ED 
19) «Asaba zaarren baratza» AS 
20) «Izotz-ondoko iguzki» IZ 
21) «Gure mintzo» GU 

6.2. Abreviaturas correspondientes a diversos autores y obras 
Aizk = Aizkibel, Bingen, U""'etxindorra,· Abando, Grijelmo Alargun Semien 

Irarkola, 1918. 
ArG = Arana-Goiri; Sabino, Obras rompletas, Donostia, Sendoa, 1980(2: ed.), 3 vol. 

Ariz = Ariztimuiio, Jose, «Aitzol», Idazlan guztiak, Donostia, Erein, 1986 (vol. 
2,3),1987 (vol. 4, 5, 6), 1988 (vol. 1). 

Arr, Ner = Arrese, Emeterio, Nere bidean, Tolosa, E. L6pez, 1913. 
Arr, Tx 

. ArrB 

Azk 

Bil 

Card 

EGIPV 

= Arrese, Emeterio, Txindor, Donostia, Leizaola lrarkola, 1928. 

= Arrese Beida, Felipe, Olerkiak, Bilbao, Euskal Idazleak-Euskaltzaindia
ren ardurapean, 1956. 

= Azkue, Eusebio Maria, segun la edici6n de Jose Antonio Uriarte, Poes{a 
bascongada, Bilbo, Bizkaiko Foru Aldundia, 1987. 

Bizkarrondo, Indalezio, «Bilintx», Rertsoak eta beste, Donostia, Euskal 
Editoreen Elkartea, 1986. 
Cardaberaz, Agustin, Euskallan guziak I, Bilbao, La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1973. 

Enciclopedia General Ilustrada del Pals Vasco. Cuerpo B. Enciclopedia 
Sistematica. Arte, Lengua y Literatura. Literatura. San Sebastian, Auiia
mendi, 1969 (vol. I), 1970 (vol. II), 1973 (vol. III). 
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Elis 

EOl 

Etch 
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Elissamburu, Jean-Baptiste, seglin la edicion de Antonio M" Labayen, 
Elizanburu, bere bizitza ta lanak, Donostia, Aufiamendi, 1978. 

= Eusko Olerkiak, Donostia, Euskaltzaleak, 1930 (vol. I), 1931 (vol. II) 
(Facsimil, Donostia, Hordago, 1985). 

= Topet, Pierre, «Etchahun», seglin la edicion de Jean Haritschelhar, 
L' oeuvre poftique de Pierre Topet - Etchaun in Euskera, XIV-XV, 1969-
1970, Bilbao. 

Etx = Etxepare, Bernard, Linguae Vasconum Primitiae, Bilbao, Mensajero, 1980. 

EZib,Man = Etxeberri Ziburukoa, Joannes, Manual Devotionezcoa (Lehen zatia), Bil
bao, Mensajero, 1981. 

EZib,Noel= Etxeberri Ziburukoa, Joannes, Noelak, San Sebastian, Sociedad Guipuz
coana de Ediciones y Publicaciones, 1970. 

Gast = Gasteluc;ar, Bernard, Eguiac catolicac salvamendu eternalaren eguiteco necesa-
rio direnac, Bilbao, Euskaltzaindia, 1983. 

Hir = Hiribarren, Jean-Martin, Eskaldunac, Bayona, Fore eta Laserren Impri-
meria, 1853 (Facsimil, Donostia, Hordago, 1979). 

Ipar = Iparragirre, Jose Maria, segun la edicion de Luis de Castresana, Iparragi-
rre'ren bizitza, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1978. 

Itur = lturriaga, Agustin P., Ipuiak, Tolosa, Auspoa, 1967. 

Izt = Iztueta, Joan Inazio, segun la edicion de Jose Garmendia, Iztueta'ren 
olerkiak, Tolosa, Libreria Tecnicas de Difusion, 1978. -

Itz = Agirre'tar Joseba Mirena, «Lizardi'tar Xabier», Itz-lauz, Donostia, Eus-
kaltzaleak, 1934. 

Jaur = Jauregi, Luis, «Jautarkol», Biozkadak, lrufiea, NeketakoAma-Birjifia-
ren lrarkola, 1929 (Facsimil, San Sebastian, Caja de Ahorros Provincial 
de Guipuzcoa, 1975). 

Kaz = «Xabier Lizardi», Kazetari-lanak, Donostia, Erein, 1987. 

Laux = Urkiaga, Esteban, «Lauaxeta», Olerkiak, Donostia, Erein, 1985. 

Liz = Lizarraga, J oakin, Koplak, Bilbao, Euskaltzaindia, 1983. 

Lor = Bedofia,Joakin, «Loramendi», Olerkiak, Zarautz, Itxaropena, 1960. 

Mant = Manterola, Gabriel, Goi-izpiak, Zoni.otza, Jaungoiko-Zaleren Irarkola, 
1921. 

MEOE = Onaindia, Santi, Milia Euskal-Olerki Eder, Larrea-Amorebieta, Karmel-
dar Idaztiak, 1954. 

Mon = Monho, Salvat, Poemes basques de Salvat Monho (1749-1821), Bayonne, 
Editions Ikas, 1972. 

Oih Oihe~arte, Arnaut, Atsotitzak eta neurtitzak, Donostia, Herri-Gogoa, 
1971. 

Or = Ormaetxea, Nikolas, «Orixe», «Euskaldunak» poema eta Olerki guziak, 
San Sebastian, Aufiamendi, 1972. 

Sag Sagarzazu, Kauldi, «Satarka», Txinpartak, Donostia, Loyolatar Eneko 
Deunaren Irarkola, 1922. 

Zam Zamarripa, Paulo, Gora begira, Bilbo, E.Verdes, 1927. 
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CAPITULo' I 
LAS RIENDAS DEL RITMO: LA VERSIFICACI6N 

.... " 

' .. , '. 

O. Introducci6n 

La aparici6n regular' 0 peri6dita. de elementos semejantes da origen' alritmo, 
disposicion 0 configuraci6n significativa que adquiere innumerables variantes segun 
sea la naturaleza de los fenomenos repetidos yel tipo desu periodieidad. . . ... 

Concretamente, el ritmo poetico es producto de una serie de faetores especfficos 
que cambian segun la 1engua, cada poeta y hasta eada paema. Se pu~e afirmar' que 
eada 1enguaposee supropio sistema decreacion del. ritmo,sistema que .el pc:.>eta 
adapta segun su personal. quehaeer artfstico, optando en' cada composition por I1na 
actu~izaci6n original deesos factores, de forma que «chague poem~ c()nst~uit sa 
propre ,mecanique rythmique» (Saiaiin 1986: 112). .... ,,' " '" , 

De entre los faetores de 1a lengua sus'eeptib1es de ser generadores dq:itmo" UnOS 

llegan a entrar en 1a constituci6n basicac;lel ritmo poetico, cOQforman su es~n~ia, 
ot1;os se portancomo agentes pertinentes compleme~tari?s habituales, y otros ~0~9 
elementos rftmicosocasionales. Nosorros, pues no 'es objetivo de este ttabajo, no 
vamos a entrar en la espinosa cuesti6n ~eferente a 1a .esencia consritutiva, a1 elemenro 
o dementos claves del rirmo poetic() yaseo,' pien 1a prob1~matica de cua1 0 ~lliH~s h~n 
sido a 16 largo de 1a hisroria de 1a creaci6n poetica euskerica.10sposibles facton!s 
determinantes de su ritmo poetieo .. lntentamos, mas bien, establecer cuales son los, 
agentes basicos, ~oIl"!p~ementarios yocasi~n~les del ritmo en la poesfa de Lizardi y, 
sobre todo, exp1icar su funcionamiento concreto.' '. . 

. Son varios . los factores que se vienen se.iialando como posiblesgeneradores del 
rirmo en 1a poesia euskeriea. Los recogemos, simplemente apunra.ndolos, cOn elfin 
de constituirun punto de particia y un l11arc;o de r~ferencia para nuestro.an4lisis.1 . 

O~ 1. . Factores ~ftmicosde ia poesfa euskerica 
0.1.1. Lasflaba . .' ., ,'. 

La silaba, como unidad metrieadelverso,constituye un primer factor rftmico. La 
repeticion de un numero determinado de sf1abas, de un metro silabico concreto, 
confiere ritmo poeticoal verso vasco.·S.' Arana-Goiri10 afirma tajantemente: 

La unidad del metro euske:rico~s siempre.la silab~' ( .. ). Ei verso euske~ico se mide, 
pues, par el numera de silabas de que consta (ArG, 926). . 

(1) F. M. Alcima ha ofrecido' ya un estitd,io ctftico pormenorizado de las diversas teorfas (Altuna 1979: 79-1505. 
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J. Ma de Leizaola, aunque no de una forma tan absoluta, parece tambi~n basarse 
en la silaba cuando al hablar dd ritmo se refiere a versos medidos en sHabas y 
articulados en estrofas, y cuando utiliza expresiones como: «se trata de una composi
cion en d ritmo 8 + 7» (1951: 182).2 

J. Haritschdhar destaca d papd de la silaba en la constitucion dd metro en la 
poesia vasca: 

Le syllabisme est donc la regIe d'or de toute la metrique romane et il en est de meme 
pour la metrique basque (1969: 415), 

Sin embargo, aunque parece basar d «rythme poetique» en d computo sihibico, 
distribuido en versos, confiere tambien un papd ritmico a la cesura y resalta, dentro 
de la poes{a popular, la accion dd «rythme melodique», de la melodia que sirviendo 
de soporte musical, «fournit un rythme» al verso. Por otro lado, liga el acento 
tonico, habla del acento tonico suletino, al ritmo poetico del verso, indicando que no 
existe una correlacionentre este acento tonico y el acento musical unido al ritmo 
musical (Haritschelhar 1969: 444-450). 

0.12. Los tiempos /uertes y dibiles 

Otros estudiosos bas an el metro no en la sHaba sino en la sucesion regular de arsis 
y tesis; de tiempos fuertes y debiles, «une indardun eta une argal» (Lekuona 1965: 
214), de tiempos ligeros y pesados, «batak arifiak, besteak aztunak» (Goikoetxea 
1960: 70), de ascensos y descensos, «jaso egiten dau oifia ta gero lurreratu» (Onain
dia 1961: 90)~ 

Para Lekuona esta sucesi6n de tiempos fuertes y' debiles se organiza segun la 
tinidad del pie metrico y niega que sea la silaba la unidad de rnedida del verso vasco.3 
El ritmo, «misteriozko zer bat» (LekuonaI965: 214), nos impulsa a dividir el verso 
en' pies, de forma que «euskeraz ez ditugula bertsuak silabaz neurtu bear, ofietaz 
baizih (ibid. 210) Y <<00 se puede prescindir de tClmar por unidad metrica etpie 
ritmico» (Lekuona 1978: 148). El pie se constituye con silabas, pero cadapie puede 
estar formado por dos, tres 0 incItiso una sola silaba; no se toma en cuenta la cantidad 
de la sflaba, sino «itzaren silaba-izaera izan bear degula ortarako gidari» (Lekuona 
1965: 221) y la sflaba no es mas que «ofiaren gaia». En el pie dactilico se combinan 
un tieinpo fuerte y dos debiles emitidos con rapidez, y en el espondeo un tiempo 
fuerte y otro debil dicho lentamente .. 

Si para Lekuona la combinacion de tiempos fuertes y debiles se organiza en pies 
metricos, para Goikoetxea la alternancia de tiempos ligeros y pesados se basa en el 
ictus. Como Lekuona, niega que sealasilaba la uniclad metricay afirma 'que, aunque 
el euskera no tiene acento de intensidad «izki guziak ez dira jaso berdifiekoab 
(1960: 70). Por 10 tanto, las apoyaturas, el ictus 0 «pikoa», el impulso de arraO<lue; 

(2) Otras afirmaciones que parecen corroborar esta posici<$n son: "Para eI euskera, en cambio, no hay n)lnca 
apteciaci6n de cantidad sihibica; toda sflaba se cuenta y vale una sola unidad», ibid., p. 172. «En la estrofa se cuentan 
los' versos, y llamamos a aquellas biko (pareado), irUko (terceto), lauko (cuarrero) ... 0 zorrziko (octava). En el verso 
aislado cuentan las sflabas», ibid., p. 76. 

(3) "Procede, pues, rechazar el sistema de la silaba-unidad de la medida del verso, y consiguientemente tambien 
el sistema del nlimero de sflabas como base teal y s6lida de la versificaci6n vas~a» (Lekuona 1978: 147). 
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«abialdiko bultzada», no el acento intensivo, es la base del ritmo y lassilabas se 
organizan asu alrededor.4 . , 

,Onaindia recoge proposiciones de Orixe' y. Goikoetxea y se 'expresa'de forma 
parecida: «Edozein 'olerkik oskidetza izateko' bear dauan ritmua, batez be mintzo
rrean dagi» (Onaindia 1961: 86). De entre los tres tipos de acento quedistingue; 
acento de escritura, «idatz-mintzorra» , acento de frase, «esakuntzarena», y ace().ttl 
rftmico, «ritmikua», es este ultimo el que crea el ritIllo.S Segun Onaindia, serfa por 
10 tanto apropiado, por 10 menos para el «bertso», confecdonar analisis siguiendo la 
acci6n de esteacento rftmico que hasta ahora apenas ha sido tenido en conside~aci6n 
(Ibid,89). 

0.1.3. Las pausas y grupos /6nicos 

Ademas de los mencionados elementos organizadores del metro, es dec ii:, Ia 
sflaba, el pie metrico y d ictus dtmico, se sefialan tambien como faetores cotistituti
vos del ritmo otros que se hallan en reIaci6n con las pausas, cortes, silencios'o 
segmentos de discurso comprendidos entre esos cortes 0 silencios: 

F. Arrese Beitia define el verso en forma general como «frase melodiosa sujeta a 
una medida determinada y a un ritmo». La medida consiste en el numero de sflabas 
y el ritmo reside en Ia sonorid3:d que recibe el verso de ia buena distribuci6n del 
acento. Pero como en euskera, segun afitma, no' hay acento; ,esa sonoridad viene .dada 
por <<Ia buena distribuci6n de las palabras», y es eloido fino y delicado ia regIa mas 
apropiada de discernimiento. Como ejemplo de esta buena distribuci6n deJas pala
bras, indica (1900: 471-485) que en el «zortziko nagusia» se debe realizar una eesura 
en los versos impares (5 + 5) y otra en los pares (5 + 3). 

Qrixe rechaza,Ia sflaba como base del verso" atiende al acento, que combi.nado con 
Ia esencia silabica de la palabra opera como elemento rftmico de su poesia, 10 cual 
sieve a Onaindia para apoyar su opci6n por' el ,acento ritmico (1961: 68-88) y a 
Lekuona paraasimilarlo a su teorfa del. pie metrico (1965: 212, 221), e insiste 
expresam~nte en la importancia de lainterrupci6n 0 cesura.6 , ' 

(4) «( .. ,) igikera ta oneri pikoak edo tanpak dira izkuntzaren eZUf ta ezurgiltz; auetxek damaiote izkerari 
berarizko igidura.» «Aldizko gerrari ,da igikera, piko batetik beseera dariona ( ... ) pikoa, berriz, ibilgunearen irozkai 
edo mugabidea da, naiz arsis'ean naiz tesis'ean.» «Ibillera, asceko, aurrera egite!«>edo geldiczeko irozo dan bakoiezean, 
pikoa dugu; beraz, bi edo iru unetik unera nabari oi da.» (Golkoecxea 1963: 242-244). 

(5) <<Izkin orcein arrean be' ba-da bae ~do geiagO-:-beseeen' arrean gailleriezen dana, minezo': riemikua daroan 
silaba, nunbaie. Onibegiraezen dautsoe beste guztiak.» Ibid., 1" 85. «Ori batik ez dago egiazko 'iitm1,lrik, ez 
iCX1,1razko olerkirik; otrek, estera, berebizikQ indarra ezartzen daueso eta .arri berau da naiko berrsoati kideeasun edo 
armoni ezin-esan-alakoa emaeeko." Ibid., p. 86.' , 

(6) Orixe, eeas negar que el siseema de apoyaturas en las partes fuerres, sistema de Goikoecxea, eenga aplica.cion en el 
euskara, pues allllque tierie «goibe-rnintziLra» (areneo de eoi1al.idad) «ez baitu indar-azentu'nabirmenik»;declara: «Nice
tzae euskeraz etena askida neutti~ beUre ariurria emaitekri.!zan ere zee da igikera edo euntuna? Etenak mugaczeh du 
miritza-neurrien sailla,' neurri ori osc iurruria ez izaUik ete. Izketa neurrlgibean ere, .sierako azeritua emaieen d1,lgu beti; 
azken-silaban, ordea, berez dil 1:IlSkerak min.czo hribillagoa, ea eZ du eskatzen indarrik eman dadion. Ail aski da, nite 
aburuz. ( ... ) Beraz, cuneunak etena du doairik bea.raina.» «Siendo para mr el riono «una serie de unidades,foneticas iguales 
o aruilogas limitadas por incerrupciones suoesivas»,se basta esa 'incerrupci6no cesura f>3ra catacterizar el rirmo. ·Toda 
primera sflabade la'palibra 0 de la Unidad fonecica llevuiempre,en nuestro idiorna,acetteo inicial suave aun en prosa. La 
Ultima silaba de la palabra,frase unidad fonecica;tienc;: mayor volurnen eambien que las lenguas vecinas. As{ que con eso 
basea. ( ... ) Es, pues, a mi juicio; la incerrupci6n, la caracteriseica mas iinporranee del riemo». Orixe; «Iezak nola neurtu". 
«Sobre mecrica vasca» , in Goikoecxea 1963: 48-49. Cf.,cirribien, Ormaetxea 1922, 
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_ Es"sobpe todo, Altuna.quien, tras.,ctiticar las teorfas que consideran la sflaba, 
el pie 0 el esquema acentual como determinantes del ritmovasco, basa el ritmo 

. dellt poesfai euskericaen los silencios producidos tras'«grupo de palabras» 0 

«grupo fenico». 7 Adapta la termin6logfa y conceptos, entreotros, de A. Garda 
Calvo (<<retorno 'de silencios», «cortes rftmicos»), de T. Navarro Tomas (<<grupo 
fonieo», «unidad me1odica», «!iucleo rftmico-semantico») y recoge la orientacion 
adoptaaa pot L 'Mitxelena, quien en varios trabajos afirma la pertinencia de la 
palisa y del grupb de palabras.8 Define su concepto de grupo f6nico, que identifi· 
ca"con' elgrupo gramatical 0 gtupO de palabras litilizado por Mitxelena, Como 
«unidad minima con entonaci6n propia que forma parte'del conjunto 'de las 
respuestas posibIes», siendo Ia palabra l~ respuesta posible minima (Altuna 1979: 
145). Si el grupo de palabras es una unidad de dicci6n, la unidad mel6dica es una 
l1nidaq dele~tura. ,Serfa «mintzai~aren baitandoinua duen mintza-zatirikapurre
na»,.yen, euskara ,posee mayorextensi6n que el grupo de palabras. Corresponde·a 
la porcion de discurso comprendido entre dos pausas, porci6n minima de discurso 
que posee sentido peopio .. 

0.2. Ii ~itm():'~onjunci6n de secuencias dtmicas 

Recogidas las proposiciones, formuladas sobre la constituci6n del ritmo p0etico 
euskerico, exponemos eI enfoque que 'pretendemos' adoptar en el analisis del ritmo 
poetico de Lizardl" y, para ello,en primer lugar, indicamos que no compartimos 
aquellospuntos de vista que serefieren alritmo, en general, como ligado a un solo 
factor, aunque este sea esencial. No nos parece que se deba identi6car factor eseneial 
y fattorunico, tii tampoco factor esencial y factor suficiente. En la prattica poetica, 
junto.~ unfactorconstitutlvb basicD, que puede no ser el unico esencial ni suficiente 
por sf solo para la creaci6n del ritmo poetico total actualizadoen el paema, pueden 
aparecer otros elerri~ntos basicoso complementarios gen~radores tambien de diclio 
ritmo. Tampoco creemos que sea acei:'t;Wopresentar e"I' «ritnio», siti especi6carlo, 
conio un compartimento separado de los restantes elem~ntos del verso. 

Mas bien, 'a nuestro parecer, elritino poetico es un efecto complejo, producto de 
una serie de factores de indole diversa,' interrelacionados segun sistemas que, dentro 
de unas bases'fundameritaJes en.cada kngua,~arfan de poeta ~n poeta y de'poe111a en 
poema·. Encontramos esta posici6n· en el plant~amientoque. sobre la constituci6n del 
rirmo de lapoesfa hace E. Alar'tos'Llorach (1976). Distingue cuatro especies de 

. ". ' .' 

(7) Altuna res~~ su propia posid;6~ con esc"; pal~bras: "Si,ncecizando 10 ~ue 'l1~vamos di~ho sob~e el ritmo, esce 
en la poesfa y lengua vasca es, a juicio nuestro, el resulrado .de Ja regularidad con que en)a cad~n:a hablada se 
producen.las inte~ropciones 0 sil,nciosdecqrtes fijos, bien~n fin de frase.o miembro de frase., bien tJ:llS unida4es 
foneticas .iguales 0 aIlli'og~, que, nosorros.designamo." como «gropo .. depalabras» 0 «gropo f6nico»: ( .. ,) Tales gropos 
de palabras.no son porotra.p:trte s~eNibles de .una ).l.I.terior divisi6n.inrerna«. (1979: 143) . 
. ' ., (8) "Drain ecl!' lehenrxe,ago, Erxeparez ger<l~' $iJallen kqn.cuaizan,da neur~rateQ muina,.kontaketan bereizkunr. 
zak. all1'kiczen badira e~e .. Lel!enago o.dea, Erqi. :tJaroko kanta zaharrecan esaterako, bertsoak ez. dira berdinak luze-la
burrean, new;d jakin: bacen.,ing~rocsukobadira, erl!.: Icxura ohi bain9 engainagarriago .gerraczen, ez ·,bada, gainera, 
badirodi,.hitz ·amlanfh badutela, silabekez e:<ik, .zerikusirik anczinako, eca are geroko, euskal neurkerarekin», 
(Mitxelena 1977: 723); cf, cambien M.irxelena 1976a (380, 574), 197<lb: 159), 
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ritmo: una secuencia de sonidos 0 de material, f6nico, una secuencia de,funciones 
gramaticales acompafiadas de entonacion, una secuencia metrica de silabas acentuadas.o 
atonas, y una secuencia de contenidos psfquicos, El riemo poetico no es. el resultado de 
una sola de estas Hneas rftmicas sino el producto de su unidad combinada, el cruce y 
suma dinamica de todas .las coordenas rftmicilS significativas. posibles .. Aun. cuando 
pueden ser d.isociadas para su analisis, en la creacion poetica y enJa recepci6n lectorase 
hallan indisolublemente ligadas, coexisten y operan fusionadas entre sf.9 , ,: <, 

Teniendo en ,cuentaque nuestro ambito de analisis~slapoe,slaeuskerica,adapta
mos este esquema a nuestro trabajo y distribuimos los factQres. ql!e en la poesfa de 
Lizardi son generadores de ritmo poeticoen cuatro niveles 0 secuenciasflue concreta
mos de la siguiente manera: 

1) un ritmo metrico, de tipo externb,pero clave para el.ritmopoetico, originado 
por un metro 0 medida, organizaci6n rigida y codificadade,unidades'en 
configuraciones definidas, en el que la sflaba es la unidad basica yia pausa 'Y 
cesura su complemento; 

2) un ritmo f6nico 0 de sonidos, en el que participan las homofonfasproducidas 
por la rima yla aliteracion; 

3) un citmo que podemos denominar sintactico olipgiifsdco, basacio enJarecu-, 
rrenciade segmentos lingiifsticos, fras,es y miembros de frase., nomedidoHon 
rigidez pero con relaciones morfosintacticas m.utuas, con suscor~e~pondien~~s 
cortes 0 silencios y orden de disposidon interna; y .' . .... . 

. 4) un ritmo psfquico, ritmo de tipo inter'no, correspondi~rite a los significados, 
distribuciones del contenido y relaciones semanticas. '. 

Nosotros, aquf, por 10 tanto, entendemos el ritmo en un sentido amplio,cbmo 
conjunci6n de una serie d.e movimientos rftmicosentrelazados; no se .trata de varios' 
ritmos, sino de varias categodas de ritmo; mezdadas en el discurso, en funci6n:de un 
ritmo total. El metro, como la pausa 0 cualquier otro factor relevante, cr~a dtmo, 
participa en su elaboraci6n, pero el por sf solo, aun siendo basico, no const~tuye el 
ritmo total del poema; este, aunqt,le se fundamenta en cada uno deesos elementos, 
los supera, los incluye en una unidadrftmica compleja, en la uniclad del poema. 

0.3. Otras precisiones 

Damos fin a esta introducci6n con una breve referencia a algunos elementos' que 
~o integramos en nuestro esquema, bien por no constituir'factores basicos 0 agerltes 
complementarios habituales del ritmo poetico de Lizardi, bi~n porque su. estado de, 
elaboraci6n teorica no se halla 10 suficientemente desarrollado, como para ser utiliza.
dos con garantfa deexito en este trabajo de analisis literario, quepretende ser mas de 
tipo aplicado,practico, que teorico., 

Dejamos de lado las teorfas basadasen la sucesi6n de tiempos fuertes y debiles, 

(9) Esce enfoque incegrador y unicario de los elementos rfcmicosse advierte tarnbien, por ejemplo, entre otros, 
en: Alonso 1962: 105-108; de B31bin 1962: 36-37; Lopez Estrada 1969: 32-42; Parafso Leal 1976; Meschonnic 
1982: 215-227; Laffre 1984: 65-70, etc. . 



38 KAllOS OTEGI LAKUNTZA 

Prescindimos en concreto de la unidad del pie metrico que no consideramos pertinente 
en lapoesfa de Lizardi; de serlo 10 serfa en lapoesfa cantada, en la poesfa popular, pero no 
en la poesfa escrita creada para ser lefda, recitada mentalmente 0 en voz alta. 

No atendemos ·al acento porque tampoco es pertinente en la poesfa de nuestro 
petta, ni, salvo algun intento excepdonal, en el resto de la poes{a euskerica. El 
euskara tiene acento pero «corhparado con el de las lenguas modernas, nuestro acento 
es mucro mas suave, mucho mas flexible (bigunagoa)>> (Lekuona 1978: 145).10 Por. 
ello:, el-'acento, aunque sensible, no parece operar· como elemento censtituyente, no es 
factor determinante en la versificacion ieuskerica.11 

El· poeta, al coinponer en lengua vasca, siente y percibe su acento, pero no parece 
tenerlo en cuenta en la construccion de su poema, no 10 integra como factor rftmico 
sistematico. Sin embargo, puede ser elemento rftmico ocasional, unido al ritmo 
metrico, sobre todo en. poemas de verso corto. De todas formas, la cuesti6n del 
acento; como la de 1!i entonaci6n y, en general, la del ritmo del poema, se halla 
estrechamente relacionada con la diccion, con la lecturao recitacion del poema. 
Aunqllea B.·de Cornulier no Ie falta razon cuando destaca que el estado autentico, la 
verdadera flllturaleza literaria, de un verso destinadoa la publicaci6n impresa para el 
uso de los lectores, es su forma escrita, y que la diccion, aun siendo importante, no 
represeqta encada lectura mas que una de las posibles realizaciones de la compos i
cj6ri(l982: 131); sin embargo, nos parece basico insistir en la necesidad de esa 
aetualizaci6n del poema por la lectura mental silenciosa u oral en voz alta~ Para 
Kibedi Varga, ·la a~tualizaci6n del poema ~s indispensable para que alcance su 
plenitud, «sans diction, pas de poeme» (i977: 12); es entonces cuando se manifies
tan los valQres que se hallan contenidos en el texto escrito. Es verdad que la realiza
cion concreta nq alcanza a explicit~ la totalidad de la composici6n, pero tambien es 
v'erdadque sin ella no es posible percibir ciertos efectos implfcitos y el poema 
permanece en estadQ virtual: 

Un poeme est un texte Ie plus souvent eerit, parfois oral, qui exisre, a l'etat virtuel, 
dans un livre, dans une revue ou au (OIi.d de la memoire. Pour que Ie poeme devienne 
vivant, existe vraiment, bref pour qu'il s'actuitlise, il faut aussi un etre humain qui 
sache Ie lire, en silence OU a haute voix, ou Ie reciter (ibid. 5). 

(10) Tambien Mitxelena seiiala que «en los dialectos centrales y occidentales, es decir, en las variedades mejor 
conocid,;s y ~as prestigiosas de la le~gua, las difere~cias de intensidad, altura y dura:ci6n de unas sHabas a otras son 
pequefias'ydiffciles de percibir. EI valor distintivo del acento es por orra parte reducido, puesto que hay excelentes 
gta.nuitkasque ~o lomencionansiquiera.» (1976a: 379·380).· 

(11) As! 10 confirm~n entre oeros: «Ambos riimos (se refierr: al ritmo pQ\!tico y al ritmo musical) son en Euskera 
comple~amente independientes del acento, yaqui creemos es donde cuadra perfectfsimamente la frase de que en 
Euskeri' no hay acento, porque los acentos· del Euskera can ser verdad~ros y muy perceptibles, sin empargci para el 
ritmo tanto poetico como musical, para el poeta y mlisico como tales, son como si no fuesen, no son, no existen.» 
(lekuolia 1978: 146). ·~Dans· nos chansons, meme souletines, ·anciennes au modernes, 011 ne tient compte ni de 
I'accenr ni de la quantite prosodique; on agit comme si dans les vers cautes les syllabes s'equivalaient; on a soin 
seulement de· faire coincidir les syllabes finales avec les notes longues en respectant aussi les coupes et les cesures.» 
(Lafitte 1967: 204). «En efecco, como he explicado en FLV 8 (1976), 158 ss., el verso vasco conocido (basado en 
grupos de palabras, nllinero desHabas, rima) parece ·haber h~cho caso omiso del a~ento en cualquiei:a de sus 
variedades.» (Mitxelena 1976a: 574,379). Mitxelena, as! mismo, en 1976b: 161-162 y 1988: 220. 
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Cada 1ectura del poema actualiza unos factores concretos, pone mas de relieve 
unos y-amortigua otros. Algunos elementos, el metro por ejemplo, bien codificado, 
no admite grandes variaciones ensu realizaci6n; otros, la pausa, la entonaci6n, el 
acento, por ejemplo, permiten mayores matizaciones. Se puede recitar el poema de 
multiples maneras sin violar su integridad estetica y la dicci6n del poema puede 
conformar las Hneas rftmicas, los elementos basicos, complementarios y ocasionales 
del ritmo, segun intenciones expresivas diferentes. 

1. Los mo1des del ritmo metrico 

La poesfa de Lizardi se basa en el metro silabico; todos sus poemas, sin excepci6n 
alguna, estan compuestos teniendo en cuenta el c6mputo silabico de sus versos. 

E1 poeta, para obtener esta medida silabica, sigue las reglas lingiiistico;foneticas 
que en la lengua vasca gUlan la agrupaci6n si1abica y practica, junto a ellas, una serie 
de normas metricas ajustadas a la preceptiva establecida por Arana-Goiri (ArG, 925-
930).12 

1.1. La silaba como unidad del verso 
1.1.1, El diptongo y el hiato 

Lizardi, mantiene como diptongos, por 10 tanto agrupados en una misma silaba, 
los siguientes grupos vocalicos pertenecientesa una misma palabra: 

IAII Ba/so/ra/naiz/An/or 
IAUI yaulsilzan/lau/so/be/gi/ak 
IEII z~nl altsel denl el gal rriz 
lEU I dal go/kil onl neul rriz 
lorl . ta/goiz/batlzulriz/yanltzi/a 
lUI! be/so/bil 8:!!in/a/iek 

(BIZ) . 
(AL) 
(ME) 
(01) 
(AL) 
(OT)13 

Las restantes combinaciones bivocalicas, siempre dentro de Ia misma palabra, 
quedan divididas por el hiato en dos sllabas diferentes, segun puede comprobarse en 
los ejemplos siguientes: 

AlO a/o/raltufta a/bi/a 
E/A pa/ke/a 
E/O ta/le/o/tze/an/illi/du/ri 
I!A ar/gi/ak/ez/bes/te 
IIE or/ni/tzenlbilzi/ez 
I/O bee/ko/cxi/ker/ke/ri/on 
I/U bi/ur/oi/di/ranl ga/ra/ian 
01 A . do/alzo/ro 
OlE mal rras/killlol eklbil de/bi/ul rri 

(XA) 
(XA) 
(GU) 
(ME) 
(BIZ) 
(ME) 
(ZE) 
(BU) 
(As) 

(12) Lizardi se muestra pa.ttidario de que esta preceptiva sea "tigurosamente obligatoria" (Kaz, 360). Sobre. este 
punto, cf. Sarasola 1978. 

(13) EI grupo IOUI aparece solamente de forma grafica en la palabra francesa «Bourse», insertacla en el verso 
Bourse'ko iskanbilla (PA), de seis silabas metricas. Pareee claro que Lizardi, eonocedor y practicante de la lengua 
veeina, expresa por medio de este digrama el soniclo vocalico [u]. . 
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VIA' 
DIE 
D/O 

". 
sarltu/dU/Ne/~/akJsu/dur 
Txol ril ak/Ezl zul enl e/le 
bel ren/bul rul onl elder 

1.1.2. La sineresis y la sinale/a 

(AL) . 
(AL) 
(XA)14 

Ju~to a estas nonnas de agrupacion silabica, Lizardi aplica lasoperaciones metri
cas de la sineresis y la sinalefa. Cuandos dos vocales identicasse hallan en contacto 
dentro de la misma palabra, quedan reunidas en una sola sflaba, l'0r, medio de la 
sineresis: 

.. '. lAA/ 

IEEI. 
'''''''/00/'' ,

.<', ~ IUU/ 

'kanlpanlto/rre/xaa/rre/an 
,. Iee/nen/bai/az/ke/nen/go/a· 
, A/gnr/da/gi/dan/lo ... o ... o ..... 
, zuu/ rra/go/ak/il zal nak 

(PA) 
(4L) 
(01) 
(01)15 

Cuando una de las vocales identicas es final de palabra y la otra comienzo de la 
siguiente, forman tambien una sola sllaba por efecto de la sinalefa: 

IA AI es/ku/tik/ar/ta a/bi/a 
IEEI 
IIll 
100/ 
IPVI 

lo/r~ze/za/gu/na 

,Bat/bi i/ru/a/mar 
be/ni/ro o/ne/lalzio/tsan 
moz/kodki/ a/laltsu;;V da~/kenl oslto/ a 

. (XA) 
(ME) 
(XA) 
(ZE) 
(AL) 

La sinalefa se extiende, asf mismo, hasta otras vocales en contacto, los seis grupos 
que fotman diptongo en el interior de palabra. ademas del grupo 10 VI: 

I A II Ol/bat/ya/so/ta i/ku/si 
I A U I Ta ul daz/ken/a/tsa/rre/kol goiz/ba/te/an 
IE II Bel goz/e/men/dikla/te i/re e/der/ki/ak 
lEVI e/ne u/da/be/rri/a 
10 II be/ti/ko il/ar/gi/guzlti/a 
10 UI bilzi/tzaz/ko ur/lo/a 
lUI! e/zer/ez/du/zu i/kus/ten 

(131) 
(ON) 
(BA) 
(NE) 
(AL) 

. (B1Z)16 

(XA) 

(14) .No hemos encontrado ejemplo alguno del grupo vocalico AlE, que, cohe~ntemente con el sistema de 
divisi6n siloibica utilizado por Lizardi, debe cambien quedar dividido por el hiato. -

(15)Eri el poemario no aparece ningun grupo vocalico III!, 
(16) Sarasola 1978: 95, refiriendose al grupo 10 U/ afirma: «Baina \casu batek egiten du huts: o-u zerrenda, zeina 

ez baica el,lSJ<araz diptongotzac hartzen.» Si no se considera como diptongo puede ser debido a que este conjunto 
vocalico apenas tiene realizaci6n en euskara, pues como indica Mitxelena «esce diptongo no ocurre en vasco mas que 
en alguna pequeiia zona, como desarrollo secundario de «au»,) (1976,;: 87). Peroen nuestro concexto, en el contacto 
de palabras en d verso, 10 normal parece ser realizar sinalefa, como se efeccUa en los contactos de las vocales .«A», «E», 
con· las vocales «1», «D», 0 de la vocal «0. con la «I», Sarasola crata de justificar 10 que el considera como 
irregularidad diciendo que en Lizardi se trata'de un caso prohlematico que ademas s610 ocurre en dos ocasiones, en 
los poemas XA y BIZ, siendo en la primera inevitable y en la segunda no totalmeme seguro, pues se trata de un 
poema no regular. Nosotros creemos que aun siendo el poema BIZ irregular, Lizardi hace sinalefa en el verso 
bizitzazko urloa, verso de seis silabas, una de las medidas basicas de dicha composici6n, Ademas existe, al menos, un 
tercer· caso en el que claramente se hace sinalefa,'Zuaitz-tartetandikQ grre nabarra (BA), de once sflabas, como casi 
tOdos los versos del poema, Esta solucion metrica adoptada· por el poeta no nos parece un fallo mecrico, sino una 
decisi6n coherente para un caso no habituaL ., ,. . 
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La sinalefa no actila sobre los grupos que mas arriba hemos visto quedan dividi-
dos por el hiato: 

AlE 
AID 
EI A 
E/d 
I1A 
1 I E 
liD 
-r I V 
O/A 
DIE 
VIA 
U IE 
VIO 

e/tze/ni/dan/u/ka/e/re/be/ro/rren/ar/gi/a, 
Be/rolaklzalpalldu/ta/daltza/o/ro 
zul rela:z./ken/Mel za 
e/nelo/iu/aulsar/bi/otz/illle/ra/fio 
E/man/or/de/a/Txo/ri/alri/albalro/a 
Be/gi/e/der/golse/ok 
Zerl dukl el guz/ki/o/rrek 
A/rizlti/ulrru/na/gole/lurlte/a 
gul raz/kol a/bel rril a 
lulrralsoil/bailtal ~/e/lulrrez 
e/rrai/da/zu/alrren 
gell di/akl gilzenl clul el gol nak! gol,za 
e/lur/pe/du/o/ro 

(yA) 
(BA) 
(BI) , 

(AG) 
(ZU) 
(NE) 
(XA) 

(BA) 
(BU) 
(SA) 
'COT) 
(BA) 
(lZ) 

Resumiendo: cuando se hallanen coritacto directo dos vocales identicas,o cuando 
la segunda vocal, semivocal :en la union, es cerrada,Lizardi las agrupa dentro de la 
misma sflaba; si la primerade las dos vocales en contacto es cerrada, salvoel case> 
lUI!, 0 el encuentro tiene lugar entre vocales abierta 0 semiabiertas, queda~ separa-' 
das en dos sflabas. " 

1.1.3. Los grupos trivocalicos 

Estas reglas rigen tambien elcontacto directo entre dos vocales en los grupos 
trivocalicos.Las tres vocales quedan reunidas en una sola sflaba si la central admite, 
segun las normas ya indicadas, fusionarse tanto con la anterior como con la posterior: 

ai/ta/gu/re/aaaz/tu ' (01) 
e/lu/rra ain/batlzu/ri/a (01) 
ailta/deilta alma aurltzalro/ko (AS) 
gu/re Eus/ka/le/rri/a (lZ) 

Las tres vocales quedan clivididas en dos 0 tres silabas si la vocal situada en el 
centro del grupo no admite unirse a la vocal anterior (V/VV), a la posterior (VVN) 0 

a ninguna de ellas (VN/V), como en estos ejemplos: 

kalio/lalza/ballduz/mailte/fu/a altor 
olte/aizl menl dil gal fia 
bel gila iltxil rik/zeu/kan/aur/tXo/ak 
arl g iz/kol autsl il ralkin 
Balfia/ne/ru/bulru/au 
olre/tu/a i/fio/laz 
Bat/bi ilrullaulal gu/ro 
no/lalko/xe/a/o/te/dal ge/ro 

(AL) 
(ME) 

(ZE) 
(XA) 
(01) 
(NE) 

; (01) 
, (ZE) 
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. 1.1.4. Gra/fas singulares 

Un caso particular esel de la graffa <i> situada en posici6n interVotalica. SI 
aplicamos las reglas metricas al texto escrito, la i deberfa formar sflaba con la vocal 
precedente, pero en la pronunciaci6n, en la actualizaci6n fonetica por la dicci6n, 
dentro de este entomo fonetico, dichosigno corresponde al sonido fricativo,palatal 
sonoro [y] que en la dicci6n se une con la vocal siguiente en una misma sflaba: 

nai/galbi/en/az/kaJi! (01) 
Le/io/kaJio/lak/zalbal/du/di/tu/bat/balna. (AL) 
O/de/iekllits/u/rraltu (BI) 
Nikli/re/ak/ria/!!Igo o/!!Ine/kQ I1tzal (BA) 
E/ne/o/iu/au/sar/talbi/o/tza!biz/tu .. (AG) 

Porlo tanto, en este contexto fonecico, la graffa d> corresponde al mismo sonido 
que Lizardi otras vecesrepresenta, tambien en posici6n intervocwica, por la graffa <y>: 

Alpatx/o/rain/Bi/YE/az' (01) 
be/Y,9,n/deiIzU/la (BU) 

Sin embargo; cuando la i se halla situada en final de vocablo.la pronunCiaci6n 0 

reci~ado en voz alta del poem,a seg6n el punto en que se realice et corte, puede 
mantener la i comosemivocal (A]' Asf, en los casos depausa marc~ente seiiaiada 
por una admiracion, una coma 0 lIn ap6strofo: . , 
. A~/gazlti/alba/nintz 

Oi,lu/dalbe/ rri/ goilzeZ 
Oi,/e/ne/Wgun 
O/ro/bai,/e/ne/zu/ri/a 
Sal gas/ti i/reltzat(be/reiz/ki/bai' /au 

(ME) 
(ME)· 
(AL) 
(AL) 
(SA) 

Aunque noexista pausa fuertemente marcada, la i situada en final de vocablo 
permite pronunciaciones opcionales, cOmO semivocal, semiconsonante Q. como conso:. 
pante fticativa palatal sonora, segun el puntode lacadena.f6nica en el que se realice 
el !=Ort~ Y el modo lento y cui~o 0 rapldo y descuidado de la diccion. Asf, por 
eje,mplo, en los versos: 

ire goi urdifiaren 
untzi geriza untan nai aut igaro 
Bekik iretzat oiu alai au . 

Es de des~3.car, por sri s,ingularidad, el silabeo del verso. 
(diotsa) «1 aut, bai, olako! ... » 

(ME) 
(BA) 

. (SA) 

(AS) 

de ocho sflabas, en el que 1 parece tender,por ellado metrico, a realizarse como 
semivocal, pero seg6n la pausa sintactica actua como semiconsonante unida al dip- . 
tongo siguiente au, mientras que en bai, la i debe realizarse como semivpcal por la 
acci6n de fa pausa.' . 

Al~o parecido podemosdecir de la graffa <u> en posici6n intervocalica, de 
frecuencia mucho menor que la i. Aunque una aplicaci6n de las norrrias metricas a la 
escritura obliga a agrupar la vocal u con la vocal precedente, sin· embargo, en la 
recitaci6n del poema, la graffa «u» pasa a ser signo del sonido semiconsonante [w], 
articulado con la vocal siguiente en la misma sflaba: 
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negu gaua iduri 
il nauela parreaz 
zeuenGabon abesti 

1.1.5. Algunas licencias 
. . 

(Bl) 
(01) 
(XA) 
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Lizardi cumple estas reglas lingiiistico-foneticas y metricas de forina preceptiva y 
con total escrupulosidad. Solamente hemos encontrado cuatro cas os que se apartan 
de las normas establecidas. Dos separaciones de vocales identicas por dieresis, sefiala
das graficamente por el poeta: 

er/l~/en/e/go/ek/yo/talnaalsi/rik 
Galbel rikl gal~1 enl gau/pe/an/bail aI go 

(BA) 
(AG) 

En una ocasi6n separa el grupo iar en dos silabas. Normalmente el grupo inicial 
de palabra abierto por la graffa <y>, que en una pronunciaci6n enfatica representi\- el 
sonido africado palatal sonoro [J], forma una sola sflaba: 

Yaun/ailta/po/zik 
Eltzel ni/danlY ain/ko onl 01 rrek/ el guz/kil aI~rlti 

(XA) 
(yA) 

Sin embargo, en un caso utiliza la grafia <i> y divide el grupo en dos silabas 
metricas: 

ain/bat/men/dees/ku/sen/do/az/i/daz/ten/i/at/du/kan (ZU) 

aunque en otro ejemplo correspondiente al mismo lexema mantenga la unidad 
silabica 

goiz/~/dun ba/kalrrez/e/tsi/bailtu/te 

. Encontramos una ultima particularidad en el verso 

Ire itzala, ire egurra, ire edergarria 

(BA) 

(ZU) 

que, segun el esquema metrico de Su estrofa, requiere trece silabas; pero, ateniendo
nos a las normas recogidas s6lo resultan doce silabas metricas. Parece que Lizardi no 
hace sinalefa en la pausa que divide el verso en dossegmentos (7 + 6). Sin embargo, 
se debe sefialar que, aunque esta pausa es posible en la mayoria de los versos del 
poema, no se da en todos, por 10 que se trata de una pausa dominante pero no 
sistematica, regular. Por otro lado, no PQdemos comprobar si,dentro del mismo 
poema, esas pausas impiden la sinalefa en algun otro verso, ya que en ninguna de 
ellas cabe l~ posibilidad de efectuarla debido a las cai~ci:eristicas de las vQcales en 
contacto, De todas formas, en el apartado siguiente examinamos la incidencia de la 
pausa y cesura en la metrica del poemarlo .. 

1.2. De la sflaba al verso 
1.2.1. Cuanti/icaci6n de los versos pqr su medida sildbica 

En el cuadro siguiente recogemos, poema a poema, el resultado cuantitativo 
obtenido del analisis metrico de' los versos de Biotz-begietan. Las cifras indican el 
numero de versos por poema, distribuidos segun los computos silabicos utilizados. 
En el poema YA, por ejemplo, se contabilizan catorce versos de catorce silabas. 
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Silabas 1 1 I 91 
I 

porverso 1 2 ? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 
I I 

Versospor 

I poemas 

YA 14 = 14 
OI 42 84 = 126 
ME 12 28 '" 40 
ZE -18 18 = '36 
AL 68 34 34 = 136 
XA' 37 37 

( 

III 185 = 
NE 42 42 = 84 
BU 14 14 = 28 
PA 30 20 10 = 60 , 
OT 56 = 56 
AG 34 = 34 
BI 22 11 43 43 8 = 127 
ZU 28 28 = S6 
BIZ 23 22 1 = 46 
SA 23 48 1 = 72 

BA -2 2 1 - 63 = 68 
ON 2 3 7 58 2 = 72 

EU 30 30 IS = 75 
AS 84 21 = 105 
IZ 48 48 -, = 96 
GU 13 13 26 = 52 

Totales 1 221 2 37 14 50 299 390 ' 231 371 139 171 62 72 14 28= 1.568 
% 11,40/0,12 2,35 0,8913,18 19,06 24,87 14,73 2,3518,86110,9013,95 4,59 0,89 - 1,78=99,92 

Lizardi utiliza para sus versos una gama amplia y variada de medidas ,> silabicas; 
todas las comprendidas entre tina y quince sJ1abas. 

, En una vision globalse puede observar que las frecuencias mas altascorresppnden 
a los computo!;' de la zona media del cuadro y'que disminuyen a medida que nos 
alejamos del centro hacia los extremos. Las proporciones mas elevadas se hallan entre 
las seis yonce sflabas, ambas inclusive, si exceptuamos la medida de nueve sflabas. El 
verso mas frecuente, absolutamente hablando, es el heptasflabo, seguido de los versos 
de seis, ocho, once y diez sflabas. Sin embargo, relativamente, el verso mas utifizado 
es el hexasflabo, en nueve poemas, debiendose la abundan<;ia de heptasflabos, en 
parte, a la extension del poema XA, basado en dicha medida. 

Hay medidas que solo, 0 practicamente solo, se utilizan en un unico poema (una, 
dos, tres, cuatro; nueve, doce, catorce y quince sflabas); las menos frecuentes son las 

, de dos, cuatro y catorcesflabas. 
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La mayor frecuencia de los versos de seis, sie1le y ocho suabas puede,quiza,' tener 
relaci6ncon la conclusi6n provisional que Altuna extrae'tras analizar .las, unidades 
mel6dicas de dos textos en euskara,. uno de Axular y otrode Mitxelena; y ver que su 
media sihibica oscila entre las siete y ocho sllabas: 

parece legltimo establecer una relaci6n entre los versos de seis, siete, ocho y diez 
sflabas, los ~as frecuen:tes en vasco, y las frecuencias que para unidades mel6dicas de 
los mismos nUmeros de, sflabas vefamos en los trozos ~studiados e, igualmente, entre 

. aquellos y la media de ocho sflabas aproximadamente que nos daban estos (AI tuna 
1979: 149). 

Acaso tiene tambien que ver, ya en un plano mas universal, con.1a observaci6n de 
numerosospsic610gos que an;Uizan pordiversos metodos la eapacidad de atenei6n del 
ser humano, la extension de su percepcion consciente, y coinciden en establecer 
alrededor de las seis 0 siete unidades la medida, de la amplitud de la atencion. Los 
errores en la retentiva 0 en la percepci6n de las unidades comienzan, en situaciones 
normales, a partir del seis 0 del ~iete (Miller 1972: 61-80). B. de Cornulier, al 
analizar esta cuestion de la capacidad de percepcion silabica, formula <<1a loi des 8 
syllabes», segun la cual,. en. frances, la percepci6ninstintiva y segura de~ numero 
exacto de sllabas esta lirriitada, segun las perso.nas, a ocho 0 a menos; la igualdad 
silabica solo es sensible hasti la cantidad de ocho s.llabas y de ah{ en adelante se 
rompe la capacidad de diferenciaci6n perceptiva del nlimero (1982: 32-35 y 90 sobre 
todo). 

Quiza este dato este relacionadq con una ley general de la percepeion humana, no 
solo pertinente para una lengua 0 poetica concretas, la francesa por ejemplo, sino de 
alcance mas amplio. Esto pareee indicar J. Tamine cuando, refiriendose a este mismo 
heeho, concluye: 

II s'agit done Hl d'un phenomene de portee tres generale, qui rMuit singulierement la 
Eberte du vers (1981: 72). 

Este esfuerzo de variacion metrica se advierte tambien en el predominio de 
poemas heterosilabicos. Solamente tres son desde el principio hasta el final entera
mente isosilabicos (YA, OT, AG); ocho, diez practicamente, combinan dos tipos de 
medidas (01, ME, ZE, NE, BU, ZU, BIZ, SA, AS, IZ); cinco alternan tres medidas 

,(AL, XA, PA, EU, GU); y en tres se da una mayor variaci6n (BI, BA, ON), aunque 
el segundo y el tercero se organizan fundamentalmente en versos de once sllabas, por 
10 que su variacion es proporcionalmente reducida. 

Es curiosa, en el marco de esta pluralidad metrica, la insercion en los cuatro 
poemas del conjunto «Urte-giroak ene begian» de esos versos unicos cuya medida no 
se repite mas en el poema correspondiente, y, en especial, los versos metricamente 
solitarios de los poemas SA y ON. En SA, el verso final, y solo el, mide once sflabas, 
dos mas que las esperadas.en esa posieionseg~n la estructura de laestrofa, yen 'ON, 
los ultimos versos de las estrofas quinta y undeeima alcanzan doce suabas, una mas 
que el resto de los versos: 

19an dik sort-ogea U daberriak! . 
maitatzeka atsotudiranetakoak 
Leen-min baidamada neurtitz zaarren otsak 

(SA) 
(ON) 
(ON) 
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No encontramos un sentido 0 explicacion precisa' paraestas alteraci6nes. Algunas, 
quiza, por su .situacion al termino del poema 0 de una parte del mismo, parecen .. 
cumplir la funcion de clausurar 0 culminar la composicion 0 uno de sus segmentos. 

1.2.2. Distribuci6n de las sf/abas en el verso 

Interesa, a.demas, analizar como moldea, como organiza Lizardi intern.amente los 
diferentes tipos de verso~ Examinat una por una las quince medidas con detalle 
resultarfa demasiado prolijo y extenso. Nos limitam6s a expoher unas.breves obser
vaciones sobre los cortes y cesuras aplicados en cada tipo de verso. 

No hallamos en las medidas de una, doso tres sllabas esquemaS de distribucion 
mencionables; Es en el verso de cuatro sllabas donde aparecen ya algun.as reiteratio
nes de esquemainterno, no sabemos si motivadopor las ~scasas posibilidades comb i
natorias que ofrece este verso (1 + 3), (2 + 2), (3 + 1), (4), 0 por una ope ion poetica 
consciente. El hecho es que de los catorce versos de cuatro sflabas del poema. BU, 
nueve se organizan segun el esquema (2 + 2), «Oi, lur,oi, lurf» , "Oi, goiz eme~, «Arto 
musker», «ale gorriz» , etc. 

Dejando los versos de cinco sflabas, en los que no se advierte constancia de 
esquema alguno, los versos de seis sflabas de OT y BI se distribuyen, aunque node 
forma fija y total,. pero S1 dominante, segun el esquema (3 + 3). En los restantes 
poemas que utilizan este tipo de verso, este esquema se combina, sindominar, con 
las formas (2 + 4), (1+ 5), etc. Sirva de ejemplo esta estrofa del poema OT: 

Geroztik, ifioizka, 
urbiltzen natzaio: 
begira nagoka, 
begira, luzaro. 

En el verso de siete sflabas la distribucion dominante es (4 + 3), que destaca en 
los heptasflabos de los poemas BU y BI. En los restantes poemas aiterna, sin domi
nar, con formas como (5 + 2), (3 + 4), etc. Esta estrofa de BI puede servir de 
muestra: 

Errezka bi gizonek 
argizai oriak: . 

. gorputza lau billobok; 
atzetikandreak. 
Ai, erte lor arin au 
zein dudan larria! 
Besoek ez Ian arren 
biotzak nekeak ... 

(4 + 3) 
(3 + 3) 
(4 + 3) 
(3 + 3) 
(4 + 3) 
(3 + 3) 
(4 + 3) 
(3 + 3) 

No encontramos predominio de ningun esquema en los versos de ocho sflabas; se 
utilizan indistintamente los esquemas (2 + 6);(3 + 5),(4 + 4), etc. En los versos de 
nueve sllabas, en concreto en el poema SA, es el esquema (5 + 4) elmas abundante. 
Asf, en los cuatro primeros versos de nuevesllabasde este poema: 

«Eltri'k Eguzki giltzapeam> (5 + 4) 
«odei bustien sabelean» (5 + 4) 
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«ta, aspaldi ez-ta mendi-aldi» (5 +4) 
«bularra asetuz noan geldi» (5 + 4) 
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Hasta aquf, por 10 tanto; en l6s versos cuya medida no excede las nueve sflabas no 
se advierte una ley fija, un esquema sistematico de distribuci6n de segmentos en el 
verso. En' general, se puede admitir el presupuesto tecogido por Altuna, «Si tenemos 
encuenta que el verso vasco no parece llevar cesura en versos de menos de diez 
sflabas C .. )>> (1979: 149), pero matizando que en algunos versosse observan, segun 
hemos sefialado, no cesuras sistematicas, pero:sf unos esquemas dominantes, tenden
ciasconcretas de divisi6n del verso, de distribuci6n de sus elementos. De todas 
farmas, estos cortes, debido a la brevedad .del verso, dividen frecuentemente grupos 
sintacticoscaracterizados.por laest/:echa conexi6n de sus componentes. 

Es a partir del verso dediez sflabas cuando Lizardi practica la cesura sistematica, 
aunque, como vamos aver, el poeta limita bastantesu uso. 

De entre los seis poemas que utilizan el verso de diez sflabas como base metrica, 
solamenteen ZE se practica la cesura (5 + 5) en todos los versos; en EU en todos 
menos en uno, Baffa nik, izkuntza latrekoa; en AS en dieciocho de los veintiuno; en 
los restantespoemas domina ampliamente. En SAlleganaser.treinta yocho versos 
de un total de cuarenta y ocho decasflabos, pero no es exclusivo,. totalmente siste
matico, y se combinaconformas como (4 + 6), (6 + 4), etc. Ejemplo del esquema 
(5 + 5) es la segunda estrofa de SA que, en sus versos de nueve s11abas, adopta la 
divisi6n mencionada (5 + 4): 

Gaur, orra agiri, tarteka, 'urdiffa 
SOY zait barruan larrera~miffa; 
ta, aspaldi ez-ta, mendi-aldi 
Bete ditzadan argiz begiokj 
eten zain-giar lotuegiokj 

. bularra asetuz noan geldi. 

(5 + 5) 
(5+ 5) 
(5 + 4) 
(5 + 5) 
(5'+5) 
(5 + 4) . 

El esquema dominante en el verso de orice ~flabas es la divisi6nen (6 +5), pero 
no se practica de forma 1:otalmente constante ~n ninguno de los cuatro poem as 
que utiliian esta medida (AL, BA, ON, EU). 'En EU, proporcionalmente el mas 
sistematico, tres versos de los quince endecasflabosno se ajustan al esquema, y en 

. los restantes poemas domina claramente combinandose con formas como (7 + 4), 
(5 + 6), etc. ". . 

T6dos los versos del poema AG y todos los de doce sflabaS . del poema GU; 
excepto uno, ene ta asaben oa~rezak botea, se dividen en dc:is hemistiquios de seis shabas 
(6 + 6). Se puede comprobar en la prii:nera"estrofa del poema AG: 

Adiskzde' kuttun, lagun z~rigflbe, . 
azpildu-gabeko biotzaren yabe, . 
onera.ko zabal, e4erritk su-bera: 

. atorkit, O~uzki, gaur oroime~era/ 

En los versos de trece sflabasLizardi practica.un d0ble esquema. En el poema AL 
los divide, por medio de un espacio en blanco, en (5 + 8), practica no habitual, 
mientras que en PA utiliza en todos, menos en. uno; i:izutzeko,axolakabe biribilla, el 



48 KARLOSOTEGlLAKUNTZA ------------------------------------------

molde (7 + 6) que enel poema ZU domina muy intensamente pero se combina con 
otras formas. 

En el po~ma YA, unico basado en versos,de catorce sflabas,estos se dividen segun 
el esquema (8 + 6), excepto los dos ulti1l)os, distribuidos en (6 +.8) .. 

Finalmente, no existe forma dominam:e en los versos de quince sllabas del poema 
ZU, quese distribuyen segun esquemas diversos, (9 + 6), (7 + 8), etc. 

Por 10 tanto, Lizardi solopractica una division sistematica completa a partir de 
los versos de diez si'Iabas. Pero de los diecisiete gruposde versos en los que es factible 
la division, unicamente es constante en tres, pertenecientes a tres poemas distintos 
(ZE,AG, AL), dos de los cuales (ZE,AL) se hallan construidosademas por otros 
tipos de versos carentes de esta cesura interna. El poema AG es el unico elab6rado 
por entero con versos cortados interiormente de modo sistematico por una cesura (6 
+ 6). Lizardi no se ajusta a lacesura.con total obligatoriedad. Junto a la pausa versal, 
realizada . al final de todos los versos, el poeta utiliza la cesura, pero 10 hace con 
libertad, no' con sistematicidad rfgida; la valora pero la usa con medida, no como 
recurso absoluto 0 inevitable. 

Como consecuencia, resulta obvio que nos preguntemos por que deja Lizardi sin 
completar en .algunos poemas el sistema de. cesuras, falt;ndo para ello tan s610 tres, 
dos yhasta incluso un unico verso. En AS deja tres versos de diez sflabas, en EU tres 
de once y en YA dos de catorce sin dividir por la cesura. Pero 10 mas sorprendente es 
que la omita en uno de los versos decasi'Iabos de ED cuando 10 hace sistematicamente 
en los veintinueve restantes (5 + 5),. que prescinda de ella en uno de los versos 
dodecasflabos de GU cuando la realiza sin excepcion en los otros veinticinco (6 + 6), 
y que no la haga en uno de los versos de trece sflabas de PA cuando la efectua en los 
nueve restantes (7 + 6). 

Fijemonos en estos tres ultimos casos, insertados en poemas en los que el sistema 
de cesuras es bien evidente. Nos resistimos a pensar que . Lizardi haya omitido en 
ellos la cesura por incapacidad, por descuido. u olvido, por infravaloracion del recur
so, criando vemos que a veces 10 utiliza sistematicamente. Sin olvidar el hecho de que 
Lizaidi no utiliza la cesura con .total sistematicidad, ~n estos tres. casos concretos, ai 
menos~ nos i~clinam:os p~r una intencion expresa del autor que trat~ de bus~ar un 
efecto particular. La dificultadre~ide en hallarlo. Solo es una simple hipotesls expli
cat iva, pero podrfa ser que Lizardi haya intentado, con la desarticulacion de la cesura, 
roinper en un punto determinado del poema el <;urso regular del verso con el fin de 
destacarlo en funcion de un contenido perturbador oexcitante, cortar bruscamente el 
ritmo con el fin de lanzar abruptamente una puntada 0 alusion inquietante. ' .' 

De hecho, el verso Baffa nik, izku~tza larrekoa (EU), supone dentro del poema un 
primer giro resaltado por la forma adversativa inicial. El poeta, en las estrofas 
anteriores, se ha mostrado de acuerdo con que el euskara sirva para poetizar el 
mundo rural y se cree un poema cumbre que sea euskotar azal ta mami. Pero no le 
basta, no se siente satisfecho con ellci;desea ademas que el etiskara salga del mundo 
del casertO y se prepare. parapoder expresar toda la realidad universal, «nai aunat ere 
noranaikoa», «agi gai:'adirazteko / gizakiguzien alderdi ta asmo». Lo. expresa destacando 
la primerapersoria y modificando el ritmo ante el vocativo.' 
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EI verso ~ne ta asaben oarrezak botea (GU), viene a ser unreproche, una,leve pero 

sincera acusacion que el poeta se hace a sfmismo y a susantepasados, por haberse 
mostrado descuidados con la lengua vasca, manteniendola «Bazterrean», «odol-gabez. 
zuri». Nueva brusquedad de contenido resaltadapor laruptura rftmica. 

En el verso i izutzeko, axolakabe biribilla (P A), el poeta muestra la total indiferen
cia del gorri6n callejero frente al enloquecido ajetreo reinante en Iii. Bolsa de Paris: La 
ironia se apoya eri el corte rftmico producido en consonancia con el vocativoaposi:: 
cional. . . 

1.3. Del verso ala estrofa 
1.3.1. E'stro/as basadasen ·versorde sietey seissflabas . . 

Lizardi, dentro de s~ opci6n por u.napoesfa medida y regular, organiza los versos 
en estrofas. Estos conjuntos articulados segunla medida sihlbica, las !imas, las pausas 
y cesuras, son el marco en ei que se desarrollan los'segmentos sintacticos y' los 
contenidos comunicados en ellos. . 

En este apartado atendemosunicamente .el aspecto metrico y para elloteD;emos en 
cuentaJa clasificacion de los dpos estroficos.hecha por J. M. Lekuona para la poesia 
oral popular (1982: 139-169), asf como el analisis concreto que el inismo realiza de 
losesquemaS estroficos utilizados en Biotz-begietan (1983). Distribuirrios las estrofas 
en funcion de lostipos de versos combinados y realizamos algunas matizaciones 
segun la rima insertada, punto que eXaminamos con mayor detenimiento en el 
siguiente apartado. 

Domina en el conjunto del poemario, pero en particular hasta« Urte-giroak ene 
begian», la estrofa de'cuatro versos. Sin contabilizar las, aunque a veces isometricas, 
variadas y asimetricasestrofas de BIZ, BA y ON, de un total de 282 estrofas,122 
son de cuatro versos, 73 de cinco, 48 de seis, 25 de od~o, tres de trece y una de dos. 
Proporcionalmente a:l numero de poemas, las estrofas de cuatro versos aparecen en 
once poemas de entre dieciocho, las de cinco en tres, las de seis en cinco, las de ocho 
en tres, las de tres en dos y las dedos en uno. 

La combinaci6n versalmas utilizada por Lizardi es la basada en los tipos de versos 
mas frecuentes en su poesia: ios de siete y seis silabas, es decir, los que constituyen el 
«molde txikia». '. 

Son cuatro los poemas construidos total y exclusivamente sobre estas dos 
medidas: 01, ME, NE e lZ. Los cuatro, sin emba.rgo, presentan un ordenamiento 
diferente: 

01 7-7-6-7-7-6 
ME 7-7~ 7-6-7-7-7~6 
NE 7~6-7-6 
IZ 7- 6-7-6-7-6-7-6 

Las medidas se repiten pero su distribuci6n varfa de poema en poema, de forma que 
cada esquema corresponde a una linica composici6n. Solamente hallamos una mini
ma reiteraci6n en la estrofa introductoria y final del poema ME, que coincide con la 
esnofa·deNE,el «laUko txikia» 7.-6-7-6. 
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Ambas medidas forman estrofas completas, aunque no ya todo el poema, pues 
alternan con otros tipos de estrofa, en las composiciones PAy BI. En la primera, el 
esquema muestra una nueva variaci6n,del molde: 

PA = 7-6-6-7-6-13 

La medida del ultimo verso se puede considerar como union de las medidasde siete y 
seis si'labas pues, segun hemos visto en el ahcilisis de la' cesura, en este poema, salvo 
en un caso, en todos los versos se realiza la divisi6n (7 + 6). En cuanto a la segunda 
composici6n, BI,la estrofa basica del poema es: 

Bl = 7-6-7-6-7-6-7~6 
que coincide metricamente con la del pqema lZ. Pero si ,oos fijamos en la rima, 
advertimos que existe una diferencia: mientras en lZ riman entre'sf los cuatro versos 
pares de seis sllabas, formando un «zorrzlko txiki~» clasico de cuatro «puntuak», en 
BI riman s610 los versos cuarto y octavo~ 'constituyendo una estrofa de dos «pun
tuak». Por otro lado, al final del poema, se rompe la estrofa por medio del estribillo y 
se adopta, por un momento, una nueva distribuci6n mas intensa de la rima: 7 -6A-7-
6A - Estribillo - 7-6B-7-6C-7-6B - Estribillo - 7- 6C-7-6C. 

Aunque la combinaci6n mas frecuente de los versos de siete y seis sllabas es la 
que establecen entre eUos mismos mutuamente, cada uno por separado alterna con 
otras medidas en la formaci6n de diversos tipos de esrrofa. El verso de siete sflabas se 
combina con versos de tres, cuatro y cinco sflabas: ' 

~ = 7-5-7-7-3 
BU = 4-7-4-7 

EI verso de seis sflabas, por su parte, ademas de constituir por S1 solo todas las 
estrofas del poema OT: 

OT = 6-6-6-6 

se une basicamente con versos de cinco y de ocho sflabas. En el poema BIZ se 
comb ina con el verso de ocho sflabas para formar estrofas asistematicas, c!U'entes de 
un esquema fijo, y en el poema ON, aparte deaparecer una vez en una estrofa con 
versos de ocho yonce sllabas, se combina con el de cinco en una unica estrofa, que 
puede tomarse como variante expresiva del verso de once sflabas, basico del poema: 
6-5-6-5. 

1.3.2. Estrofas basadas en versos de diez y ocho sf/abas 

Descendiendo en la frecuencia de utilizati6n de los versos, los siguientes son los 
de ocho y diez sflabas, basicos del «molde nagusia». La combinaci6n de ambos forma 
total y exclusivamente las estrofas de los poemas ' 

ZE = 10-8-10-8 
AS = 8-8-8-10-8 

El primero constituye un «lauko nagusia» y el segundo una variante de la ,copla, ya 
que afiade un verso de ocho sflabas al esquema tradicional. 

Estas dos medidas forman con el verso de seissllabas la estrofa6nal del asistema-
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tico poema BIZ, 8-10-6, y son la base de las quince estrofas de EU, en las que como 
quinto y ultimo verso se situa el de oncesflabas: 

EU = 10-1 ()~8-8-11 

Las medidas de ocho y diez sflabas participan. en la conformaci6n de otros esque
mas estr6ficos. El verso de ocho sflabas se combina con versos de seis, once y trece 
sllabas, y en una unica estrofa del poema BA con verSos de dos y de nueve: 9-8-8-2-
2. Articulandose con versos de once y trece sflabas, estos ultimos divididos en todos 
los casos en (5 + 8) por un espacio blanco, constituye el segmento metrico nuclear de 
todas las estrofas del poema AL, que ofrece dos variantes: 

AL 
8-(5 + 8)-8-t 1 

(5 + 8)-8-11-8 

Por otro lado, en el poema ON, ·se combina de manera asistematica y aislada, 
aunque siempre en posicion de verso par, con medidas de once sflabas y en una 
estrofa con una de seis, mientras que, como ya hemos indicado, su alternancia 
asimetrica con versos de seis sllabas configura la base metrica del poema BIZ. Este 
verso de ocho sllabas es,por 10 tanto, el que mas combinaciones actualiza, seis, 
aunque algunas de elias son totalmente esporadicaS. 

El verso de diez sll~bas, por su lado, forma por sf solo dos estrofas isometricas, la 
inicial y la final del poema BI: 10-10-10-10. Es el verso clave, en combinaci6n 
con el de nueve sflabas, y en la estrofa final con uno de once, de todas las estrofas del 
poemaSA: 

SA = 10-10-9-10-10-9 

Y acompafia a versos de nueve y de doce sflabas en las estrofas de la composici6n GU. 

1.3.3. Estro/as basad as en versos de otras medidas 

Los versos de seis, siete, ocho y diez sllabas, aunque funcionan a veces como 
complementarios, son, como hemos visto, generadores basicos de estrofas. Otro tanto 
hay que afirmar de los versos de once y doce sllabas, pero estos funcionan de una 
manera, podrfamos decir, mas independiente,. pues, a diferencia de aquellos, no 

. tienen, como sf 10 tiene el verso de seis sflabas en elde siete 0 el de diezen el de 
ocho, y viceversa, un verso concreto ligado habitualmente a ellos en la creaci6n 
estr6fica. 

El verso de once sflabas forma una lfnea en todas las estrofas de los poemas AL y 
EU, y constituye la ultima del poema SA. Ade..:nas de estafunci6n de caracter mas 
bien complementario, es el verso basico de los poe~as BA y ON. En el primero 
configura todas las estrofas, menos una, articuhindose en series de dos, tres, cuatro, 
cinco y hasta seis ver~osde once sflahas: . . . 

BA l!:1l-11-11-11-11 

En el segundo, estas series de versos que completan tambien todo el poema, menos la 
apuntada estrofa 6-5 -6-5, incluyen versos aislados de seis,acho y doce sflabas. . . 
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De manera parec~da, el verso dedQce sllabas" ademas de cerrar dos de las estrofas 
del poema ON, constituye total y exclusi~amente todas las del poema AG, organi
zandose en series isometricas de dos, cuatro y seis versos, 

, " 

AG 12-12-12-12-1?-12 

yes larriedida mas reiterada en rodas las·estrofas del poema GU: 

GU =, 10-12-9~12 

" En cuanto a lo~ tipos de versorestaOtes,elde tr~ce sflab~, apartede integrar una 
Hnea de las estrofas del poema AL (5 + 8) y ()i:ra de' las del poema P A (7 + 6), sirve, 
con el verso de quince sflabas, ala construccionde todas las estrofas del poema ZU: 

ZU = 13-15-13-15 

El verso de catorce sflabas solamente aparece en la primera composicion del 
poemario, en el soneto Y A: 

YA '= 14-14-14-14, 14-14-14-14 14-14-14 14-14-14 

Los versos' de una, dos, tres, cuatro, cinco y nueve sflabas corresponden a estrofas 
cuyo esquema ha sido ya iridicado y que no volveinos a iepetir. Solamente recogemos 
un ultimo esquema de estrofa-esrribillo, perteneciente al poema BI y formado por 
una combinacton de versos de una ycinco sflabas: 1-1-5. ' ' 

2. Los eeos del ritrno fanieo 

La distribuci6n de sonidos relevantes en el verso constituye otro factor generador 
de ritmo poetico. La utilizacion de la rima al final de determinadas lineas, la inser
cion de la aliteracion en su'interior y la aparicion de brotes de expresividad sonora, 
contribuyen a intensificar el ritmo elaborado por la medida silabica, la pausa versal y 
la cesura. 

2,0. Introduedan 

En poetica euskerica se vienen utilizando habirualmente los conceptos generales 
de «rima», «asonancia» y'<~consonancia». M. Lekuona, por ejemplo, llama «rima» 
«bertsoarenerrenkada bakoit~aren bukaera berdifiari», y afiade: ' 

,Rima esaten diogun ~,k,en-berdiptasun ori batzutan,osoagoa izaten bait da; bestetan, 
betriz, erdizkakoa; erderaz «consonancia» ta «asonancia» esaten diotena (1980: 62).17 

]. Haritschelhar, segun la tendenda frecuente en poetica francesa, opone" rima, 
idenrificada con rima consonante, a.asoriancia, identificada con rima asonante (1969: 
426-439). Denno de la asonancia,situa la homofonfa que alcanza a la Ultima vocal 
del verso en posicion finaLabsoluta, as! como lahomofonfa que abarca las dos ultimas 
vocales, en contacto y pertenecientes ados sHaba&,O laultima vocal aunque la sflaba 

(17) M, Lekuona, «Bensoen metrika» inJakin, 14-15, Apirilallraila-1980, p. 62. J. M' de Leizaola, por su parte, 
afirma: «La poesia vasca conoce una rima consonante y una rima asonante, asi como una rima mixta en la que la 
asonancia, de una 0 dos sflabas p~cede a la consonancia de la silaba 0' sflabas finales.» «Foneticamente no hay, 
dificultad en el eusk~ra para alimental' el tifunero de'sflabas de \a.rima.» Estudios sob1'e fa poesfa varea, op. cit, p. 179. 
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final acabe enconsonante. La asonancia, por 10 tanto, se extiende s6lo a l~svocal€s, 
una 0 dos, finales. Las asonancias que Haritschelharrecoge en la poesia oralpop\.il~ 
de Etchahun son las siguientes: I-VI: I-VI, I-VNI:I-VNI, I-V/:I-Vc/,I-Vcl:I-VC/, 
I-Vci:I-Vcc/. . 

Segun Haritsche1har, se puede considerar como rima «l'homophonie qui consiste 
dans l'identitede la derniere voyelle du vers et de la consonne terminale» (1969: 
433), asf como otras varias combinaciones: I-VC/:/-Vc!, I-CV/:!-CV/, /-VNC/: 
1·:VNc/, 1- CVC/:I-CVCI, I-CVNI:/-CVNI, I-V/CV/:/-V/CV/. 

En poetica euskerica hay que tener en cuenta ademas el concepto de «puntua» y 
su relaci6n con la rima. Aunque a veces se utiliza en el sentido de «riina», R: Ir.aola 
define y relaciona ambos conceptos de forma breve y simple: ~<puntua» eS.,«rimatuz 
amaitzen . den zati bakoitza» y «Puntu bakoitzeko azken hitzaren bukaeran behar 
duen soinu-hots berdinari esaten zaio RIMA» (1980: 52-53). 

J. M. Lekuona profundiza y distingue entre «errima», «puntua» y <ialiterazioa». 
Refiriendose a la distinci6n entre los dos prirneros, afirma que aup. no e,sti ,bien clam 
entre nosotros en que sentido ambos conceptos son identicos yen qui 's,entido no 10 
son, y lo~ describe de esta forma: . . ,.'.. . 

errimak batez ere letrekin du zerikusia, eta azken letraz/~ez egindakohoskidetza 
berdina emango luke aditzera, asko edo gutxi direlaletra horiek; eta puntuak, 1etre
kin ezezik, erritmoarekin ere badu zerikusi, adibidez, oinekoekin; eta letrei dagozkie
netan, errimarena baino luzeagoko hoskidetza ere kkarkiguke; b~i hoskidetza 
magikoa deritzana, bai aliterazioz ematen zaiguna'(1983: 54). .' c· 

Por 10 tanto, en el segmento poetico denominado «purlrua» pu~den actualizarse, 
entre otras, las siguientes homofonfas: una necesaria, la rima; y otras eventuales, la 
aliteraci6n y la «hoskidetza magikoa», que prolongan la homofonfa mis .a.ti~ de la 
rima. Lekuona utiliza el termino «aliterazioa» para designat 1a repetici6n desonidos 
identicos en posiciones vertic~lmente correspondientes entre dos 0 mas «puntuab,y 
por «hoskidetza magikoa» entiende la homofonfa que conlleva un juegosemantico 
sugestivo (ELURRA:bELdURRA), segun explica al hablar de «ahoskera luzeko pun'-
tuab (1982: 84). . 

Como es sabido, no existe una correspondencia exacta entre 'las definiciones de los 
conceptos de «rima», «asonancia» y «consonancia» utilizados en la poesfa euskerica 
y las definiciones que de dichos conceptos se emplean, por ejemplo, en el estudio de 
la poesfa castellana 0 francesa: Aunque la terminologfa es la misma, no.coincidenlos 
elementos componentes de las definiciones. 

Dentro de la poesfa castellana, para A. Quilis: «La rima es la total o.parcial 
identidad acustica entre dos 0 mas versos, de l~s fonemas situados a partir. de la 
ultima vocal acentuada» (1969: 31).18 Tres componentes integran, por 19tanto, el 
concepto de rima: un componente basico (identidad acustica de fonemas), un compo
nente posicional (final de dos 0 mas versos) y un componente demarcativo (ultima 

(18) A. Quilis, Metrica espanola, Madrid, Ediciones Alcala. 1969. p. 31. Enla primera edici6n corregida y 
aumentada de, 1984, en lugar de «identidad aCUstica» dice «seme;anza acUstica». F. Lazaro Carreter, por su parte, 
incluye tanto la identidad como la semejanza: «Igualdad a semejanza de los sonidos en que acaban dos o.mas versos a 
partir de la Ultima vocal acencuada (1971: 353). 
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vocal acentuada). El componente. basico admite una variaci6n: si la identidad se 
extiende solamente a los sonidos vocalicos la rima es asonante, vocalica, imperfecta, 
parcial; si alcanza a todos los sonidos, es rima consonante, plena, perfecta, total. 

En poetica francesa, como hemos indicado, es frecuente distinguir entre rima y 
asonancia, como 10 hacen, por ejemplo, J. Molino y J. Tamine cuando afirman que 
«assonnances et rimes portent ainsi sur des sons et non sur des phonemes», definien
do asonancia como «repetition de la derniere voyelle accentuee du vers» y rima como 
«la repetition de la derniere voyelle accentuee et de ce qui la suit eventuellement» 
(1982: 60). 

S6lo dos de lostres componentes anteriormente sefialados son pertinentes en el 
analisis de la rima practicada en la poesia euskerica. Su versificaci6ri no se basa en el 
acento y,por 10 tanto, el componentedemarcativo, el sonido que indica el punto a 
partir del cual se debe contar la rima, no actua en ella. 

Apoyadbs en estos conceptos iniciales, hacemos nuestra propia opci6n y adopta
mos una terminologfa que puede servirnos para el estudio de las homofonias presen
tes en la poesfa·de Lizardi. Asi, por «puntua» entendemos cada segmento poetico 
acabado en rima; puede constar de uno 0 varios versos,dandose en Lizardi «pun
tualo> que abarcan desde una a cuatro lfneas. 

Por «rima» designamos la identidad total de sonidos al final de dos 0 mas versos. 
En general es una homofonia externa, ·situada en el extrema de la Hnea, y se realiza 
verticalmente, de verso a verso, de .. «puntua» a «puntua».No insistimos en la 
distinci6n «asonancia»-«consonancia», y preferimos hablar de rima vocalica y rima 
vocalico-consonantica, pues aunque Lizirdi utiliza a veces rimas exclusivamente 
vocalicasdel tipo I-V/:/-V/, I-VV/:/-VV/, etc., no emplea nunca rimas del' tipo 
I-VcJ:/-VcJ, I-VVcJ:l-vVcJ, etc.,con consonante final no hom6fona.19 En cuanto a la 
denominaci6n de «rima mixta» del tipo I-VcV/:/-VcV/, /-VcVcJ:/- VcVcJ,etc. (ItsA
sO:IgArO), hemos de precisar que tomamos como criterio para la delimitaci6n de la 
rima la ruptura de la homofonia; consideramos que la rima se extiende hasta el punto 
en que se quiebra la continuidad de la identidad acustica exacta y remitimos el resto 
de las homofonfas a la aliteraci6n. 

Por «aliteraci6n» entendemos la repetici6n de un sonido 0 de una serie de sonidos 
acusticamente identicos 0 semejantes, en una palabra 0 en un enunciado. Mientras la 
riinaes una homofonia basicamente externa, laaliteraci6n es.de tipo interno,20 pues 
se realiza en el desarrollo interior del verso. Distinguimos una aliteraci6n de tipo 
vertical, consistente en la reiteraci9n de sonidos identicos 0 semejantes entre varios 
versos en posiciones habitualmente simetricas, una especie de anterrima, y alitera
ci6n horizontal, 0 reiteraci6n de sonidos identicos 0 semejantes dentro de un mismo 
verso; As!, sera ejemplo de aliteraci6n vertical, 

'(~~;~l·~~i·+~_'>'~;:1~~ 

(19) Solamente encontramos tres excepciones que, ateniendonos a nuestro criterio de identidad f6nica total, 
considetamos como licenCias tUnicas: OTS:OTS:ofiOKlbiOTZ (Bn, ikUS:UTS (OT), siTSA:bai'runTZAn (AS). 

(20) Adaptamos la terminologfa de J. Cohen, quien distingue entre homofonfa externa, que corresponde segun el 
a la rima, operante de verso a verso, y homofonfa interna que opera en el interior del verso y se realiza de palabra en 
palabra. (d. Cohen 1966: 81-82). 
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lanaren sarlA 
( ... ) 
~ien rk!.u!.IA (01) 

y de aliteracioh horizontal, la reiteracioh del grupo ba- en el verso 

banan, ega-bcddarbaitabil txoria (AG). 

2.1. La rima 

Lizardi es consciente del valor de la poesi"a no rimada, peroen su propia practica 
poetica asume la rima como recurso y la utiliza constantemente en sus poemas; 
cultiva exclusivamente poesi"a sujeta a la rima. He aqui su opinion: 

( ... ) jakifia, neurtitzak eztu berezko, ez bearrezko oskidetasun ori. Gabe ere egin izan 
dira ta baditezke egin neurtitz eder askoak; agian ederragoak. Bana, berez bezeia, 
esaldia biurritu gaberik, olerkariaren antzetsuz datorrenean, belarriak, egia esan, eztu 
ain gaizki artzeo. Mintzatzea, gizakumeek elkarri gogapenak adiraztea, otsaren bidez 
eginbearreko gauza danezkero, esanaren ereskitasunari (musicalidad), otsaren eztiago
bearrari zor zaio berea; ta, ez izneurgintza; ez-eta ere oskidegoa, eztira gauz uts eta 
zokoragarri (Kaz, 309-310). 

2.1.1. Determinacion y cuantificaciOn , 
Tomado ya como criterio para la determinacion de la rima, criterio rfgido y 

reductor quiza, pero creemos que seguro mientras se profundiza en la cuestion, la 
iden~idad total, no la semejanza. de sonidos al final de uno 0 varios versos, y 
considerando que la rima se rompe all{ donde se rompe esa identidad aclistica, hemos de 
decir que, en general, la determinaciony cuantificacion de la rima enLizardi, el examen 
de su distribucion en los poemas, es tarea que no presenta dificultad especial. 

Solamente en cuatro poemas hallamos ciertas distribuciones quese prestan a 
duda y obligan a tomar una decision: YA, BIZ, BA yON. 

En e1soneto YA, los versos exteriores de los dos cuartetos (versos 1,4,5 y 8) y los 
interiores de los tercetos (versos 10 y 13) presentan la misma terminacion, I-ANI. 
Por otro lado, los versos interiores de los dos cuartetos (versos 2, 3,6 y 7) acaban en 
el mismo sonido vocalico, 1-01, pero, ademas, los del ·primer cuarteto pose en una 
rima comun posible, I-RIKOI, que los distingue de los del segundo cuarteto. Noso
tros, sin embargo, adoptamos como disrribucion ri"mica la de ABBA ABBA tDE 
CDE. Privilegiamos la estructura mas tfpica de l~s dos cuartetos en el soneto widi
cional y tenemos en cuenta que es la disposicion utilizada en la primera version del . 
poema, publicada en Euzko-Deya (1917). Por 10 tanto, determinamos cinco rimas 
diferentes que, siguiendo orros criterios (riqueza de la rima en el primer cuarteto, 
cambio de la rima en los 'Versos interiores de los tercetos en la version de 1932 con 
respecto a la de Euzko-Deya, etc.) admiten una ampliacion maxima de hasta siete 
rimas (+ 2) y una reduccion de hasta cuatro (-1). 

El poema BIZ, al menos por la,distri:bq.cion asistematica de sus rimas, es un 
poema bastante particular en la poesfa de Lizardi. Considerada la estrucruracion del 
poema, series homogeneas de versos coincidentes, en general, con una frase completa, 
creemos identificar doce rimas que, en funci6n de varias dudas, pueden aumentar 
hasta catorce (+2) 0 disminuirhasta once (-1). 
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La dificultad existente en tres estrofas de BA y enseis de ON, se deriva de la 
acumulaci6n en cada una de elias de cuatro versos con un final acustico identico que 
admite diversas ordenaciones: AAAA, AABB, ABBA, etc. Valorando la distribuci6n 
de las rimas presentes en cada poema respectivo y tomada en cuenta lao practi~a 
dominante en Lizardi de crear rimas que afectan ados terminaciones, delimitamos en 
BA treinta y dos rimas, con una variaci6n maxima posible de hasta treinta y tres (+ 1) 
y mInima de veintinueve (-3), y en ON, treinta y seis rimas, admitiendo s610 una 
reducci6n de hasta treinta (-6). 

Comprobar cada una de estas determinaciones en detalle nodlevarfa a pormeno
rizar en exceso. Sirva como ejemplo de nuestra elecci6n y, a 18. vez, como niuestra de 
la complejidady riqueza de ciertasrimas, la menci6n de estos cuatro versos pertene
cientes al poema ON: 

U dazkenak aulagotzen fiii atsa, 
orbelak ozenagotzen oin-otsa, 
aldapak larriagotzen bi9tza ... 
Leenetan ez bezin autsia natza .. 

Dejado de lado el ritmo interno de cada verso con sus corresporidientes simetrfas 
y aliteraciones, y atendiendo exclusivamente a la rima, como identidad acustica total, 
su distribuci6n es la siguiente: 

. -aTSA 
-oTSA 

A 
A 

-oTZA 
-aTZA 

B 
B 

Sin embargo, esta claro que un analisis fonetico completo no puede reducir Ja 
homofonfaa estosrasgos y debe tener en cuenta otra serie de rasgos pertinentes. Asf, 
en el caso de que inchiyeramos en la rima la semejanza de sonidos; las posibilidades 
de distribuci6n de lao rima aumentarfan, pudiendo establecerse los dos esquemas 
siguientes: 

~aTSA 

~oTSA 
A 
A 

-oTZA' 
-aTZA 

A 
A 

distribuci6n rica en el sentido de que la rima abarcll cuatro versos, perC) e~pobrece
dora en el sentido de que reduce la rima ados sonidos (-TSA/-TZA), remitiendo.los 
sonidos vocalicos aDteriores, /-0-/ y /-a-/ a la aliteraci6n; 0 el esquema 

'-ATSA 
-OTSA 

A 
B 

-OTZA 
-ATZA 

B 
A 

distribuci6n que reduce el numero de versos para cada. rima, pero. aumenta los 
sonidos, tres en este caso . 

. La falta de elemento demarcativo claro origina una complejidadrica. Por otro 
lado, se escoja una u otra distribuci6n, los sonidos y su riqueza estanp,resentesen el 
poema y, de una forma u otra, deben ser tenidos en consideraci6n. El problema se 
plantea en el momento' de la delimitaci6n y cuantificaci6n. 

Hechas estas observaciones, recogidas y cuantificadas las rimas, en Biotz-begietan 
contabilizamos 494 rimas que admiten, utilizando otroscriterios;': una variaci6n 
maxima de haSta 499 (+ 5) y mfnima dehasta 483 (-11). Es decir, de los 1.568 versos 
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que se contienen en el poemario, l.075 ewin rimados, el 68,55%, y el resto, 493, el 
31,44%, son versos sueltos. Poema a poema, su cuantificacion queda explicitada en . 
el cuadro siguiente: 

I 
VERSOS RIMAS 

VERSOS VERSOS 
RIMADOS SUELTOS 

YA 14 5 14 0 

01 126 21 42 84 

ME 40 6 12 28 

ZE 36 9 18 18 

AL 136 68 136 0 

XA 185 37 74 111 

NE 84 21 42 42 

.BU 28 7 14 14 

PA 60 30 60 0 

OT 56 28 56 0 

AG 34 17 34 0 

BI 127 25 61 66 
ZU 56 28 56 0 

BIZ 46 12 27 19 

SA 72 36 72 0 
BA 68 32 68 0 
ON 72 36 72 0 
EU 75 15 75 0 

AS 105 21 42 63 
IZ 96 12 

I 

48 48 

GU 52 26 52 0 

1.568 492 I 1.075 493 

Como.se puede comprobar, Lizardi compone once poemas con rima en todossus 
versos, es decir, 695 lfneas, el 44,32% del total, y a la vez diez poemas con lfneas 
sueltas, en los que el «puntua» comprendemas de un verso, sumando 873 Hneas, el 
55,67% del total. La frecuencia de lospoemas rimados en todas sus lfneas aumenta a 
partir del primer poema escrito en 1930, «Paris'ko txolarrea». Es de destacar, en este 
sentido, el conjllnco poetico «Urte-giroak ene begian», estructurado en cuatro poe
mas, rimado en todos sus versos en tres de ellos (SA, BA yON). 

Para analizar y cuantificar los tipos de rima de Biotz-begietan y seguidamente 
interitar una valoracion de los mismos, nos basamos en aspectos foneticos, morfologi
cos y de disposicion. 
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. 1) Aspectos fonetieos 

U nptimet rasgo que debemos tenet en cuenta en la rima es el nUmeto de sonidos 
abarcados pot la homofonfa. Siempte ateniendonos a los ya mencionados criterios, 
obtenemos los siguientes resultados: 

rimas de un sonido 
rimas de dos sonidos 
rimaS de tres sonidos 
rimas de cuatro sonidos 
,:imas de cinco sonidos 
rimas de se'is sonidos 
rimas de siete sonidos 

- .' 57 
219 
160 
43 
10 
2 
1 

492 rimas 

Para que estos datos resulten .m3s elocuentes y permitan una cuantificaci6n mas 
significativa, detallamos la Clase de sonido constituyente de la rima, especificando si 
se trata de sonido(s) vocalico(s) 0 de una combinaci6n de sonido(s) vocalico(s) y 
consonantico(s): 

I-VI 57 I-VCVVI 3 
I-VCVC/ 21 

I-VVI 76 I-CVVCI 7 
I-Vc/ 96 I-CVCVI 7 
I-CVI 47 

I-VCVVCI 5 
I-VVCI 49 I-VCVCVI 1 
I-VCVI 79 I-VCCVVI 1 
I-CVVI 16 I-VCCVCI 2 
I-CVCI 14 I-CVCVCI 1 
I-CCVI 2 

I-VCVCVCI 1 
I-VVVVI 1 I-VCCVCVI 1 
I-VVCVI 4 , 

I-VCVCVVCI 1 
492rimas 

La rima constituida por un ilnico sonido, voc81ico necesariamen~e, I-VI, supone 
en Biotz-begietan el1l,58% del total de lit rima. Si a este tipo,afiadiinos la termina
ci6n I-VV/, el 15,44%, vemos que la rima exclusivamente voc81ica, la denominada 
asonancia; representa el 27,03%, aproximadamente una cuarta parte del conjunto. 
No parece, pues, estar s61idamentebasad~.la afirmaci6n.~e·L. :M. Mujika: 

" ~ I· 

Lizardik, normaiean, ez du maite izaten kontsonantzia .(A. Machado-k ere ·maite 
etzuen bezala). Asonantzia bi'Koit~t~(a:iken bi bokaieena),.ordea, maizagotan egiten du 
(l98~: 2, 160). .' . . 

. Los datos expuestos indican que la rimaconstituida por combinaci6n de sonido(s) 
vOc8Jico(s) y consonantico(s) es ampliamente dominante, el 72,96%. 
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En la rima formada por dos sonidos destaca el tipo /~VCI, por otro lade elmas 
frecuente en el poemario; en la de tres sonidos dominala del tipo /-VCV/, y en la de 
cuatro la combinacion /- VCVCI. Segun el numero de silabas abarcadas por el nueleo 
rimante, aproximadamente un 45% del total de las rimas se limita a la ultima silaba, 
un 52% alcanza a la penultima, un 2,5% llega hasta la tercera 0 antepenultima y 
solo una rima, el 0,2%, afecta ala cuarta sflaba .. 

2) Aspectos morfolOgicos 

El euskara es lengua que utiliza morfemas de deelinacion, morfemasde conjuga
cion 0 flexion verbal, y posee abundantes sufijos de derivacion. Dado que este hecho 
facilita la construccion de la rima, resulta conveniente cuantificar los tipos de rima 
teniendo en cuenta el rasgo morfologico de lexema, entendido como unidad minima 
con significado lexico pleno, y de morfema, entendido como unidad minima con 
valor gramatical. Distinguimos: . 

a) Rimas constituidas exelusivamente por lexemas 0 partes de lexema 
(edER:agER): 

de unsonido 
de dos sonidos 
de tres sonidos 
de cuatro sonidos 
de cinco sonidos . 

30 
53 
21 

5 
1 

110 dmas 

b) Rimas constituidas exelusivamente por morfemas 0 partes de morfema(elu-
rrEZ:ontziEZ): . 

de unsonido 
de dos sonidos 
de tres sonidos 
de cuatro sonidos 

7 
44 
26 

2 
79 rimas 

c) Rimas constituidas por combinaciones homogeneas de lexemas 0 partes de 
lexema y morfemas 0 partes de morfema (lexema-morfema:lexema-morfema) 
(askIAK:argIAK): 

de dos sonidos 
de tres sonidos 
de cuatro sonidos 
de cinco sonidos 
de seis sonidos 
de siete sonidos 

59 
75 
27 
9 
2 
1 

173 rimas 

d) Rimas constituidas por combinaciones mixtas, no homogeneas, diversas (lexe
ma:morfema, lexema-morfema:morfema, lexema-morfema:lexema, lexema:le
xema-morfema, etc.) (ilkizunetARA:ikARA, laGUNA: dakiGUNA): 
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de un sonido 
de dos sonidos 
de tres sonidos 
de cuatro sonidos . 
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20 
63 
38 

_9 
130 rimas 

El uso de rimas basadas exclusivamente en componentes morfematicos COhstituye 
un 16,05% del total. Aproximadamente la mitad de estas rimas, cuarenta y cuatro, 
el 8,94%, unen morfemas identicos f6nica y semanticamente (iturriETAN:lanE
TAN, buruTU:aazTU), es decir, forman las rimas «gramaticales», en el sentido 
asignado por J. Cohen, 0 sea, homofonfas basadas en un mismo sufijo y en las que «a 
l'identite phonique repond une identite semantique», pues su homofonfa es signifl
cante, posee un sentido (1979: 118). La otra mitad esta integrada por rimas de 
morfemas hom6fonos pero no semanticamente identicos (arrizkO:errotuagO, menbe-
tlK:gaiturIK, seaskatxOAN :zegOAN, garaiAN:ziotsAN). .... 

En cuanto a~ tipo de morfema utilizado podemos afiadir algunas observaciones: 

a) .El articulo singular en ningun caso conforma por sf solo el segmento fonetico 
comun de la rima; en el unico caso posible aparece acompafiado de sonidos de 
apoyo semejantes 0 iguales: QerexA:QabesA. Sf aparece, unos diez casos, en 
rimas de dos sonidos (izaNA:aueNA) y con mayor frecuencia, unos cincuenta 
casos, en rimas de tres sonidos (makALA:azALA). 

b) El articulo singular precedido de vocal aparece con cierta frecuencia, siendo la 
combinaci6n rimica mas abundante la formada por I-IA! (argIA:yosIA), unos 
treinta casos, sumando unos cuarenta entre sf los grupos I-EA/, I-OA/, I-UA! 
(maitEA:lorEA, gaxOA:lOA, artaburUA:eskUA). En rimas de tres o mas 
sonidos, la presencia de estos grupos es reducida. . . 

c) La terminaci6n I-ANI, unos cuarenta ejemplos, abunda, pero a menudo co
rresponde a morfemas diferentes (mALDAN:ez At-DAN): 

d) Los finales en I-AK/, apoyados a veces en la vocal anterior, I-IAK!, I-EAK/, 
I-OAK!, suman unos treinta y cinco casos, pero su identidad morfologica 
queda mermada fuertemente por corresponder dicha terminaci6n a casos y 
numeros diferentes (nominativo singular, ergative plural, nominativo plural, 
etc.), como en el ejemplo «negar-obIAK:YaunaundIAK», donde laprimera 
terminaci6n corresponde al nominativo plural y la segunda al ergativo singular. 

e) Otros sufijos como I-TUI 0 I-IK! son escasos, correspondiendo a menudo, en 
el caso qe I-IK!, a morfemas diferentes (ur-otsIK.:ixilIK, morfema partitivo el 
primero y morfema de participio estativo el segundo). 

En el 83,94% restante, la rima incide en ellexema, bien exclusivamente, bien 
en combinaci6n con el morfema. La rima puramente .lexematica, a la que J. Cohen 
denomina «no-gramaticah> 0 «lexica», basada en la contingencia de la lengua yen 
la que «A.. la ressemblance des signifiants s'oppose la difference des signifies», de 
modo que la homofonfa no posee un sentido espedfico (1979: 118), viene a ser el 
22,35% del total. .' , 

Sefialemos, fihalmente, que el tipode rima mas frecuente es aquel en el que la 
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homofonfa afectaa la union homogenea de lexema, 0 parte de lexema, y morfema, un 
35,16%. 

Segun la categorfa lexica de la palabra concernida por la rima, J. Cohen distingue 
entre rima «categorial» ,«rime entre mots appartenatit a la meme partiedu dis
cours» (1979: 122) yrima «no-categorial»,en cuyoconcepto se incluyen «rimes de. 
mots n'appartenant pas a la meme categorie morphologique» (1966: 79). Atendiendo a 
estadistincion, de 18. cuantificaci6n de lasrimas de dos finales· hom6fonos. en . las que 
intervienen las categorfas del nombre, verbo y adjetivo, y siempreadmitiendo unas 
mfnimasvariaciones que no afectan a la esencia de los resultados, obtenemos los siguien
tes datos: 21 

rimas de nombre:nombre 
. rimas de nombre:adjetivo 
rimas de nombre:verbo 
rimas de nombre:otra categoria ; 
rimas de verbo:verbo 
rimas de verbo:adjetivo 
rimas de verbo:otra categorfa 
rimas de adjetivo:adjetivo 
rimas de adjetivo:otra categorfa 
rimas de otros tipos 

85 
70 
67 
49 
59 
29 
43 
10 
20 
60 

492 rimas 

Contabilizamos, por 10 tanto, 154 rimas categoriales, e·l 35.,64% del total que 
tomamos como objeto de analisis, y 278 no-categoriales, es decir, el 64,35%. El 
nombre es lacategorfa lexica mas frecuente en la cornposici6n de la rima, pues 
aparece e11 271 finales rimicos, e162,73%,mientras que el verbo actlia en 198, el 
45,83%,y el adjetivo en 129, es decir, e129,86%. . 

3) Disposici6n 

Ademas de los aspectos fonicos y morfo16gicos, podemos considerar el modo en 
que las rimas se hallan agrupadas y ordenadas. 

La rima mas frecuente es aquella que une dos versos (kanTARI:maiTARl), es decir, 
la constituida por la identidad f6nica de dos terminaciones, 447 rimas, el 90,85% del 
total. las cuarenta y cinco rimas restantes,. inserraclas ocasionalmente· en los poemas Y A, 
BI, BIZ y BA, y utilizadasde forma basica en los poemas ED eIZ, unen: 

tres finales hom6fonos:quince rimas, el'3,04% 
(betE:apE:yaupalemE) 

cuatro finales hommonos: catorce rimas, e12,84% 
(erIO:arIO:yarIO:dagIO) 

tillco finales hom6fonos: dieciseis rimas, el 3,25% 
(orO:gozorO:zernaitarakO:adiraztekO:asmO). 

(21) Denno de cada grupo incluimos tambien las [imas formadaS por las mismas categorfas colocadas en orden 
inverso. En rrimas de otros cipos» reunimos todas las formadas por mas de dos cerrpinaciones hom6fonas yaquellas 
de dos en las que no. pa;"'i~ipa ningun nomb~, ~erbo 0 adjecivo. . 
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Las rimas aparecen dispuestas segun esquemas que se pueden reducir a los si
guientes: 

a). AA (BB) (CC) (DD): rima emparejada 0 gemela, ordenada de forma seguida, 
carente de versos si~rima. A veces se limita a ·un unico par y otras continua 
hasta alcanzar cuatro pares en la misma estrofa. Constituye la disposicion de 
los poemas ZU y GU, y combimindose con otros modelos aparece en los 
poemas AG, SA, BA yON. . 

b) ABBA: rima abrazada 0 interpolada. Conforma la estructura del poema AL y 
combinada con otros tipos se halla en los cuartetos del poema YA, y en AG, 
SAy ON. 

c) ABAB: rima cruzada 0 alternada. El poema OT se ordena enteramente de este 
. modo y se utiliza en el poema ON combinada con la rima emparejada. La 

alternancia a veces se extiende hasta la combinaci6n de tres homofonfas, 
ABCABC, como ocurre en el poema P A entero y en los tercetos de Y A. 

d) La rima emparejada a menudo se ordena dejando versos sin rima, distribuyen
do el «puntua» en dos, tres y hasta cuatro Hneas, con 10 que la rima adopta las 
siguientes disposiciones: 

-A-A: en los poemas ZE, NE y BU por entero, y en ME y BI en parte 
-A-A: en el poema 01 entero 
--A-A: en los poemas ME y BI 
-A-A: en el poema XA completo 
-A-A: en el poema AS completo. 

e) AAA(AA): rima continua en la que se repite una misma terminaci6n tres y 
cinco veces. Es la disposici6ncorrespondiente al poema EU, cinco terminacio
nes homOfonas, y aparece de forma ocasional en BI y BA. 

f) La rima continua aparece dispuesta en el poema IZ dejando una Hnea sin 
rima, abarcando cada «puntua» dos versos: -A-A-A-A. 

2.1.2. Valoracion 

La valoraci6n de la riqueza y pertinencia poetica de la rima debe realizarse 
teniendo en cuenta los demas componentes del texto, es de<;:ir, poniendola en relaci6n 
con la estructura peculiar, lasemantica yla orientaci6n pragmatica de la unidad 
configurada como poema. Sin pretender realizar una estimacion detallada de esta 
fndole, podemos esbozar una valoraci6n del conjunto de-las rimasutilizadas. 

No resulta facil hallar criterios daros de evaluaci6n. Parece evidente que, foneti
camente, tanto mas rica es una rima cuanto mas sonidos homOfonos abarque y 
cuamo mas raros, es decir, menos frecuentes, sean esos sonidos en la practica de la 
lengua. Pero, ~cUlil es el limite entre la pobreza y la riqueza dmica? Puesto que el 
acento no actua como agente demarcativo, ~donde se debe colocar el nivel de sufi~ 
ciencia dmica a partir del cual se pueda calibrar la pobreza 0 riqueza de la homofo
nfa? por otro lado, ~que se debe valorar preferentemente, el nlimero de sonidos 0 su 
originalidad y adecuaci6n a la configuraci6n particular del poema? ~C6mo dilucidar 
comparativamente, por ejemplo, la calidad de estas dos rimas, «murkIL:bertan IL» y 



LIZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIETAN 63 

«ugARI:nabARI», mas rica segun 1a ca1idad de los sonidos 1a primera,mas rica por 
e1 numero de sonidos la segunda? 

Ademas, no basta solamente contabilizar los sonidos 0 las sllabas rimadas, sino 
que'se debe atender a Ia morfo10gfa de las palabras portadoras de Ia rima. En este 
sentido, se estima que Ia rima lt~xica. basada en ellexema, confiere mayor riqueza, que 
1a utilizaci6n exclusiva del morfema, y que, dentro de Ia serie de morfemas, su 
riqueza esta en ,funci6n d~ 1a menor frecuencia demostrada en 1a Iengua. Respecto a 
Ia identidad 0 diversidad categoria1, parece que Ia variedad indica ruptura de mo1des, 
actitud poetica innovadora (Cohen 1966: 79-81),pero node'por sl"necesariamente, 
riqueza rtmica, pues la rima categorial favorece el. paralelismo, como sucede, por 
ejemplo, en las rimas «Arratsl}ldEAN:UdazkenEAN~>, «atozTE:eka:rdazuTE». Sin 
embargo, tambien eneste terreno,morfo16gico, se pueden p1antear cuestiones. Si 
tomamos una rima lexica y una gramaticalcon el mismo nUmero de sonidos, es 
evidente que 1a rima gramatica1 es menos valiosa. Pero, ic6mo va10ramos 1a rima 
Iexi!=o-gramaticaI? iCuai de estas rimas, por,ejemplo,es mas rica, «zuRIA:txoRIA» 
o «bizI:mamI», «txilibitOA2:yOAZ» 0 «nora-nAI:gA1»? Incluso comparando una 
rima lexica y otra gramatical, ise puede afi,rmar can rotundidad que, por ejemplo, Ia 
rima «erE:abE» es mas rica que las ri1I\as «doaNEAN:naizeNEAN >; a «sortuRI
KO:yantziRIKO» ? 

En cuanto al numero de finales hom6fonos abarcados por 1a misma. rima, su 
abundancia, parad6jicamente, puede ser tanto signa de riqueza como de pobreza 
rimica. Se podra hablar de riqueza sise subraya el virtuosismo reflejado en 1a 
acumulaci6n de cuatro, cinco 0 mas' finales hom6fonos; pero se reducira su valor si se 
recalca la reiteraci6n mon6tona del mismo segmento f6nico. Lavaloraci6n de ,este 
rasgo, asl como 1a de 1a disposici6n de las rimas, se halla muy estrecham~nte ligada a 
1a peculiaridad del poema concreto. ...' , 

La complejidad de 1a operaci6n eva1uativa aumenta a1 tratar de entrelazar varios 
de los criteriosmencionados. En el ~bito'de 1a poesla oral popular, habitualmente 
se utiliza como criterio Ia cantidad de sonidos hom6fonos y' Ia frecuencia de los 
sonidoso morferrias de las terminaciones, es'tableciendose rimas «zallak», «abera
tsak» , «errazak» y «baldanak» (Lekuona 1982: 84), 0 rima «osoa';, «erdikoa» y 
«mugatua» (Onaindia 1964: 130), cuyos lImites no quedan suficie~tementeprecisa
dos. J. M. Lekuona, en su trabajo sobre la metrica y rima de Lizardi, aplica, para una 
clasificaci6n valorativa, el numero de sllabas 0 sonidos abarcados por la rima y el 
rasgo morfo16gico de lexemalmorfema (1983: 55), elaborando una tipologfa de'seis 
modelos ordenados segun la incidencia de la rima en los sonidos del lexema. Este 
esquema, que no vamos a detallar aquf, es e1 mas completo y objetivode 'los 
propuestos hasta ahbra'y permite una contabilizaci6n segura. Sin embargo, presenta, 
a1 menos, dos insuficiencias. Apoyandose basicamente en el 1exema,no tiene en 
cuenta los maticesdel morfema, con 10 que situa en el mismo nivel rimas como 
«buruTU:aazTU» y«sortuRIKO:yantziRIKO», 0 «bafiO:banekialakO» y «onE
NA:bigufiENA», de diferente valot rtmico. No atiendea la mayor 0 menor frecuen
cia de los sonidos y morfemas de la rima, can 10 que pertenecen al mismo tipo rimas 
como «edER:kilkER» y «zorakortasuNA:igaNA».Colmarestas,lagunas requiere 
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integrar en elcuadro otros criterios que, quiza, complicarfan el modelo hasta hacerlo 
inservible por su excesiva complejidad. Acaso convenga rnantener su provisionalidad 
en aras de la eficacia; 

Nosotros, ahora, no vamos a repetir elmismo modo de .cuantificacion y valora
cion operado por Lekuona en su estudio. Preferimos completarloofreciendo una serie 
de valoraciones parciales, desglosadas por criterios,advirtiendo del riesgo de subjeti
vidad originado por la carencia de cuantificaciones ampliamente .. significativas que 
puedan servir de referencia comparativa. 

1) Por el numero de SOriidos, la rima utilizada en Biotz-begietan, en su conjunto, 
no se puede calificar de descuidada 0 corriente, ni tampoco de verdaderamente rica. 
Podemos,eso sl, afirmar que tiendea la riqueza.El hecho de que 2t6 rimas, el 
43,90%, esten formadas porsegmentos fonicosde tres' o mas sonidos que alcanzan en 
hi. casi totalidad de los casos a la penultima sflaba, es para nosotrossigno de la 
atenci6n y valoracion otorgada por el poeta a la rima. 

Sin embargo, esta elaboracion rtmicano es suficientemente intensa, pues, al pasar 
a los cuatro sonidos de homofonfa, la carda cuantitativ~ es n6table, ya solo 56 rimas, 
un 11,38%, alcanzan cuatro omas sonidos. Por otro lado, la riqueza fonicadela rima 
en Biotz-begietan se concentra en el conjunio poeinatico «Urte-giroak enehegian» y 
en particular en el poema SA. 

Adeinas, es evidente que la cantidad de 276 rimas, el 56,09%, de uno 0 dos 
sonidos, aunque maticemos el dato con criterios de freciIencia 0 criterios morfo16gi
cos (225 de ellas iriciden en el lexema, 83 de forma exdusiva), representa uria 
proporcion bastante elevada de riqueza f6nica algo corta. 

De tod~ formas, ~erecen subrayarse los intentos de extension de ia. rima hasta 
alcarizar seis, «gARRETAN:adARRETAN», y siete sonidos, incidiendo ya en la 
cuarta sflaba, «zornA BERRIAK:udABERRIAK». '. . 

2) Por la mayor 0 menor frecuencia de los sonidos, re~riendonos a .las rimas 
lexicas, creemos 'que Lizardi busca salir de los sonidos habituales y logra, a veces 
suprimiendo el artIculo 0 algun morfema verbal, finales f6nicos, aunque cortoS, ricos 
por su sonoridad po~o comun: «buru-OIN:itxOIN», «suDUR:belDUR»" «beerafio 
EL:sabEL», «ltzAL:kixkAL», etc. Su frecuencia es particularmente notable en las 
rimas del tipo I-Vc/. 

El dato obtenidq sobre la 'utilizaci6n no excesiva de la rima exclusivamente . . -...-

vocalica,. una cuarta parte del total, nos. parece, de nuevo, sefial de cierta riqueza 
rfmica. 

3) Por los rasgos morfologicos de la rima,creemos que el uso de rimas basadas en 
componentes unicamente morfematicos,el 16,05%, es mas bien reducido, teniendo 
ademas en cuenta que solo la mitad de elIas unenmorfemas totalmente identicos. De 
todas formas, pensamos que Lekuona tiene razon cuando afirma, refiriendose a esta 
rima morfologica ic;lentica: «Beraz, err.ima mota hau,ontzat .ematen duenez gero, ez 
zaigu estilista betea agertzen puntu honetan» (1983: 87). Sibien el dato esimpor
tante, tambien 10 esque en el83,94% de las rimas el poeta incida sobre ellexema y 
no se conforme con rimas puramente gramaticales, con 10 que al·alcanzar allexema, 
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aunque el morfema sea identico, la rima completa no 10 es: «mutILLOK:ILLOK», 
«txolarrEA:alEA», «gogOAN:ondOAN", «elURREZ:apURREZ», etc 

Consideramos como datos positivos en el analisis morfologico de la rima, el hecho 
de que el articulo nunca constituya por s! solo la homofonfa rfmica, as! como el rasgo 
de la escasa utilizacion de morfemas como I-TUI 0 I-IK!, frecuentes en la lengua; por 
el contrario, estimamos empobrecedora la relativa abundancia del grupo !-Vocal+AI 
y de la terminaci6n I-ANI. 

4) Por el numero de finales agrupados en la misma rima, el dato incuestionable 
es el predominio absoluto de la rima de dos finales homMonos. De aqu! Lekuona 
concluye: 

Beraz, 3,4 eta 5 errimako estrofei ia beti ihes egite honen arabera, autoreak bigarren 
mailan ezarririk dauka polirrimiaren balio estetikoa (1983: 86). 

Nos parece en cierto modo ambigua la expresi6n «bigarren mailan». Si con ella 
se refiere a la frecuencia del uso, est amos de acuerdo; si se quiere significar una 
infravaloraci6n de ese tipo de rima, no nos parece exacto. Ademas de su utilizacion 
ocasional en los poemas Y A, BI, BIZ y BA, Lizardi estructura el poema EU en 
estrofas de cinco finales homofonos e IZ en estrofas de cuatro homofonfas, poemas 
ambos fechados en 1931, epoca final de su produccion poetica. 

Para este uso dominante de la rima par y la reducida insercion de mas de dos 
finales hom6fonos, entrevemos una doble explicacion posible, una limitada y otra 
mas amplia. Lizardi considera que la rima par permite una mayor variaci6n r{mica en 
el poema, una alternancia rfmica mas abundante; as! se evita la monotonfa y se 
enriquece la sonoridad del poema. Seri'a la primera explicaci6n, referida 0 limitada 
principalmente a la rima en sf. Pero subsiste el problema de la utilizaci6n de la rima 
plural en todas las estrofas de los poemas EU e IZ y su uso en puntos aislados de 
orras composiciones. 

Nosotros, moviendonos en el terreno de la hip6tesis, apoyada en observaciones 
objetivas, nos inclinamos por una segunda explicaci6n complementaria que conside
ra a la rima en su relaci6n.con la aliteraci6n vertical oprolongaci6n de la homofonfa 
entre los versos. Lizardi considera que la rima doble es la mas apropiada para 
practicar una homofonfa extensa, una homofonia llevada mas alIa de la rima misma, 
no reducida exclusivamente al segmento f6nico de la rima. No es que infravalore la 
rima plural en sf, sino que la considera menDs id6nea, mas diffcil, para aplicar esa 
aliteraci6n vertical enriquecedora de la sonoridad del verso. A mayor numero de 
finales hom6fonos, mayor numero de l.fneas que requieren ser aliteradas, mayor 
dificultad de aliteracion; a menor nlimero de finales homMonos, mayor posibilidad 
de riqueza aliterativa. Intentar a la vez una rima y aliteraci6n extendidas a mas de 
dos Hneas puede llevar a forzar excesivamente la articulaci6n del verso, y, como 
hemos recogido al comienzo de este apartado del ritmo f6nico, Lizardi pretende 
utilizar estos recursos «berez bezela, esaldia biurritu gaberik» (Kaz, 310); trata de 
construir sus versos rimados con naturalidad, «Onez-onean etorri nai ba-dezute, 
oskide otxanok, ongi-etorri. Nai eztezutenak, antola or» (Kaz, 301). Lizardi busca, 
en la mayorfa de los poemas, insertar ambos tipos de sonoridad, no s6lo componer 
rimas, hacer homofonia final, y ve en la rima doble mayor flexibilidad para ella. 
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El poema EU, de rimas de cinco finales hom6fonos, vendrf'a a ser un alarde 
rf'mico, una aventura rfmica osada, un intento particular, sin abandono de la alitera
ci6n vertical. El poema expresa una invitaci6n optimista dirigida a la lengua vasca 
para que se convierta en lengua noranaikoa, en habla gai adirazteko / gizaki guzien 
alderdi ta asmo, y esta dedicadaa Unamuno «gure ausardi gorriaz yabetu dadin». A 
tono con esa osadia lingiilstica, el poeta practica una rima qUIntuple y aliteraci6n 
vertical, amen de orros recursos como la simetrfa sintactica, la cesura casi sistematica 
en los versos de diez yonce sflabas, etc. Es tarea dificiL El resultado ofrece cuatro 
rimas de un sonido, nueve de dos y dos de tres. No alcanza una riqueza f6nica alta, 
pero aparecen las cinco vocales constituyendo las rimas y logra aliteraciones vertica
les que completan la riqueza f6nica de la rima. Pero estasaliteraciones afectan, en 
general, ados Hneas, 10 cual confirma nuestra hip6tesis de que la estructura par 
ofrece la mayor flexibilidad para este recurso. Los ejemplos mas relevantes de esta 
aliteraci6n son: 

Aberriaren abQts ~tIA, 
gogamenaren ezkon xurIA: 
ekatzan esku gurIA 

Itsaso ~a~e, zelai urdINA, 
muga-~i~ibi~ belar-berdINi1; 

Lekaro zaballurra!!.n geRRI, 
ondardi kixkal I!!iogaRRI 

Dqgigu'!l.-arraun lzotz-errlRA 
z~rre'!!.. aztarrik daneng b~IRA 

El poema IZ, compuesto en «zortziko txikia», con cuatro «puntuak», cuatro 
finales hom6fonos, es ejemplo de no atenci6n particular a la aliteraci6n vertical. 
Podia relacionarlos dos a dos, como 10 hace en EU, pero no se advierte una aliteraci6n 
vertical emparejada rica. Como Lekuona afirma: «Aliterazioak gutxiago ditu ( ... ). 
Alderdi honetatik gehiago hurbiltzen zaio kanturegiari beste poemetan baino» 
(1983: 82). 

5) Por la disposici6n de las rimas, en particular de las pares, creemos que cada 
distribuci6n debe valorarse en relaci6n a cada poema concreto. Todas las distribucio
nes nos parecen igualmente valiosas en sf. S6lo la mayor 0 menor adecuaci6n al 
poema puede matizar ese valor. En cuanto a la elecci6n por parte de Lizardi de la 
rima par seguida y la reducida fre<;uencia de la rima par cruzada y abrazada, de 
nuevo,. manteniendonos dentro de la hip6tesis esbozada en el punto anterior, creemos 
que es el tipo de distribuci6n mas flexible y adecuado para el cultivo de otras 
sonoridades. La rima interpolada y alternada supone un cruce de sonidos que dificul
ta la elaboraci6n de una homofonfa extensiva al verso. 

Concluimos estas notas valorativas de la rima destacando dos aspectos comple
mentarios. Lizardi, en las rimas pares, repite, en distintos poemas, algunas de las 
palabras constitutivas del par rfmico. Asf, por ejemplo: «idurI:beth, «iDURI:ur
DURh, «agiRI:urduRh, «itsasI:urdurl»; «besTEA:maiTEA», «maitEA:bidEA», 
«maitEA:irriparrEA», «maitEA:lorEA»; «txorIA:kabIA», «zuRIA:txoRIA», «txo .. 
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rIA:eztarrIA», «beldurgarrIA:txorIA», «abeslaRIA:txoRl.A.», etc. Sin, embargo,. el 
mismo par .de palabras portadoras de la rima solamente 10 encontramos repetido en 
dos ocasiones. Se trata del par rfmico «idURI:zURI», que apareceeI'lcuatro.casos, 
en dos de ellos en orden inverso, «zURl:idURh, y repetidos por exigencias de una 
reiteraci6n pertinente, y del par «ertzETAN:lorETAN», en «Urte.,giroak ene be
gian». En otros casos, la variaci6n esmfnima: fonetica en «otartxOA:gaxOA», 
«otarfiOA:gaxOA», y morfosintactica·en «abaraska bATEN:parra-parra.y.ATEN», 
«Farol itzali bATEN:batyATEN». . 

E jemplo de dqueza r{mica es el poema SA. Sus treit).ta y seis rimas se dlstribuyen 
por el nfunero desonidos de la siguiente manera: 

rimas de un sonido 1 . 
rimas de dos sonidos 2 
rimas detres sonidos 16 
rimas de cuatro sonidos 10 
rimas de cinco sonidos 4 
rimas de seis sonidos 
rimas de siete sonidos 

2 
1 

Segun el desglose morfol6gico, contamos once' rimas formadas exclusivamente 
por lexema, una sola por morfema, si bien los dos morfemas de la rima son diferen

. tes, «al-dAN:ateAN », y veinticuatro por la combinaci6n le}(ema~morfema_ . 
Cualquier comprobaci6n demuestra la dqueza ri"mica del poema, pues supera la 

media general y reduce las senales tipicas de pobreza, Por ejemplo, si la frecuencia 
media de las rimas de cuatro sonidos es del 8,73%, en este poema llega hasta el 
27 ,77%.Por el contrario,si la frecuencia media de la rima exclusivamente morfemi
ca es del 16,05%, aquf desciende al 2,77% .. 

Creemos que esta riqueza rlmica se halla en consonancia con lasemantica del 
poema. Asf como al poema BIZ, en el quese expresa la inactividad de la naturaleza, 
la pobreza del campo, Ia vida dormida en el Ietargo iilvernal, Ie corresponde una 
estructura particularmente asimetrica y no exuberante, mas bien atenuada, modera
da, al poema SA, canto a Ia hermosura, la juventud y la vida de la naturaleza 
renacida, Ie corresponde una abundancia de riqueza rfmica. SA expresa Ia explosi6n 
de la vitalidad de la naturaleza que ha permanecidooculta, callada, durante el 
invierno, y manifiesta Ia vida y hermosura' simbolizadas, plasmadas, en el joven 
manzanal.en flor: . 

Bizitza duk agiri garretan .. . 
Bizitza, ler berri, adarretan .. . 
19an dik sort-ogea Udaberriak! 

Es el parto, el nacimiento, el estallido de Ia vida. Acorde can esta constataci6n, el 
poeta inserta una riqueza rfmica no corriente, copiosa, trabajadaal extremo. La rima 
se. halla al servicio de la idea poetica, a tonG con ella. 

En este poema, por 10 tanto, junto a las funciones tfpicas de la rima, funci6n 
demarcativa,segun la cual la rima, como el metroy otras variables, contribuye a 
definir el ritfll:o del verso enmarcando los segmentos metricos, y funci6n organizati-
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va, por la cualla distribucion y disposicion rfmicas guardan, en general, relacion con 
la organizaci6n del poema como conjunto, destaca la funcion que J. Molino y J. 
Taminedenominan «fonction rhetorique et creative» (1982: I, 72). La rima contri
buye, como una figura retorica mas, al ornamento del verso, produce una sonoridad 
musical y participa en la creacion del mundo semantico del poema. 

2.2. Laaliteraci6n 

La rima, aunque posee una funcion demarcativa clara, no es el unico ni el princi
pal constituyente del ritmo del verso y su potencial riqueza sonora no agota las 
posibilidades de la homofonfa poetica. Esta admite otros recursos, la aliteracion por 
ejemplo, que puede desarrollarse en direcci6n vertical entre versos distintos 0 en 
direccion horizontal dentro del mismo verso. 

Mientras la rima, en el verso ajustado a normas metrico-f6nicas, es un recurso 
preceptivo, codificado, insertado en un lugar preciso de la linea poetica, la aliteraci6n 
es un recurso no obligatorio, no ligado a reglas establecidas. Posee una movilidad 
que la libera de tener que situarse en un punto determinado del verso, pudiendose 
utilizar 0 no y con un grado de intensidad escogido a juicio del poeta. Si la existencia 
de la rima es patente, facil de elucidar, y Lizardi la utiliza en todos sus poemas, la 
practica de la aliteraci6n plantea una serie de cuestiones, entre las que destacamos la 
resultante del caracter combinatorio de la lengua, que, en el nivel de la segunda 
articulacion, opera repitiendo y combinando un numerolimitado de fonemas .. 

Esta posibilidad intrfnseca de aparicion de los mismos fonemas en un breve 
segmento poetico, nos lleva a preguntarnos si se debe considerar como aliteracion 
cualquier homofonfa 0 repeticion de sonidos, 0 mas bien es preciso que se den unas 
mfnimas condiciones de frecuencia fonica. Nosotros, creemos que no es suficiente 
una mera coincidencia fortuita de sonidos, una simple homofonfa esporadica, una 
semejanza fonica aislada, para que se pueda hablarde la existencia de una verdadera 
aliteraci6n, sino que se requiere una homofonfa claramente continuada, mantenida 
dentro del segmento 0 segment os poeticos escogidos. 

2.2.1. La aliteraci6n vertical 

La aliteracion vertical puede considerarse como una extensi6n 0 enriquecimiento 
de la rima y se halla formada por correspondencias entre sonidos identicos 0 semejan
tes pertenecientes a dos versos, ampliandose a veces a tres o· mas con un aumento 
consiguiente de la dificultad para articular la aliteracion y con el riesgo de caer en la 
artificiosidad. La rima, en sf misma, viene a ser tambien una especie de aliteracion 
vertical, aunque codificada y, bajo nuestro punto de vista, limitada s6lo a los sonidos 
identicos. 

Este recurso fonetico adquiere su mayor intensidad en los sonidos pr6ximos a la 
rima, de forma que en los «puntuak» constituidos por varios versos se inserta 
basicamente en el ultimo, portador de la rima, y en los «puntuak» ajustados a un 
verso se extiende a todo el si es corro, 0 se situa sobre todo en el segundo hemisti
quio, si la Unea es c;le factura metrica larga. Esto no qui ere decir que, algunas pocas 
veces y ya con una homofonfa de baja intensidad, no se extienda mas alla y a1cance al 
primer hemistiquio. 
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j. M. Lekuona ha analizado y puesto de relieve la utilizaci6n de este tipo de 
aliteraci6n vertical en la poesfa de Lizardi (1983). Nosotros asumimos sus datos y 
conc1usiones en con junto y nos limitamos aapuntar algunas observaciones. 

A nuestro juicio, para que exista una clara aliteraci6n vertical es preciso que al 
menos se de la homofonfa de dos sonidos pr6ximos a la rima, en contacto 0 casi en 
contacto con ella, 0 bien de tres sonidos espaciados a 10 largo de la ifnea, si esta es 
corta, 0 del hemistiquio final. Creemos que este numero de recurrencias f6nicas 
permite hablar de una elaboraci6n, en eierto modo, poeticamente consciente, y 
supera la recurrencia que la lengua por sf sola posibilita. Son las condiciones mfni
mas a partir de las cuales se puede ya certificar con bast ante seguridad la existencia 
de una aliteraci6n buscada. 

Nos parece que las muestras ofrecidas por Lekuona en su estudio prueban con 
suficiente garantia que Lizardi trabaja en sus poemas una aliteraci6n vertical. Sin 
embargo, alguno de los ejemplos presentados nos suena,a simple coincidencia f6nica, 
pues no se observa una frecuencia suficientemente repetitiva. As!, por ejemplo, la 
/-n-/ aislada de esta serie de finales de verso: 

zei!!. giro izAKI 
danentz ebAKI 
udabERRI 
aal igERRI 
gain beera mALDAN 
elur ez AL-DAN (Lekuona 1983: 75) 

o la /-a-/ solitaria de este par rimado, 

goi~k du koloRE 
b~rrean uRRE (ibid. 74) 

Pero, como decimos, en su conjunto, los versos de Lizardi revelan una aliteraci6n 
vertical bastante constante. El grado de utilizaci6n varia de poema a paema. Excep
ruando las composiciones XA, AS, IZ y GU, de baja frecuencia aliterativa, las 
restantes, y sobre todo ME, AL, BU, SA, BA, ON y EU, son ricas en este tipo de 
homofonfa. 

La aliteraci6n vertical contribuye a enriquecer la sonoridad de la rima y refuerza 
la arquitectura f6nica y rftmica de la estrofa, al cohesionar f6nicarnente dos 0 mas 
versos entre sf. Asf, por ejemplo, en estos versos de medida corta: 

Orrenbeste nekE - - - -
Adan eta EbE (01) 

abaraska bA TEN -- -
parra-p~rr~ yATEN (01) 
, ote dute luRRA 
malgutu bd.aRRA (NE) 

irudimENEAN 
ire barrENEAN (BI) 

En los versos de medida larga el par queda reforzado por la intensidad aliterativa 
presente en los hemistiquios finales: 
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bi~z-bi'E.tzf!. uan gARRA! ... 
I reegu!kiaren illunabARRA! ... 

b~in ta b~~ uka maitasunak baitIK, 
t'ez eskein bizitzakbeazuna baizIK 

(AL) 

(AG) 

Lurra ,!!-aigf!.b~z zego~ a~et!:. zinkul'UZ; 
txoriak UrrU'!!- f!.ld~ini~, ~ut!:.re,!!- ~UZ. (ZU) 
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En lospoemas de «Urte-giroak ehe begian» haHamos una muestra abundante de 
esta aliteraci6n final.Ofrecemos solamente algunos de los ejemplos mas claros, casi 
todos ellos superando elmfnimo que hemo!> establecido para esta aliteraci6n vertical: 

Gau!., Orrf!. agiri, tart~k'!:.> u!.diNA ... 
SO!. zait bt!:.rruan lamra-mINA (SA) 

Yt!:.un orai{ ede'!J lq,Qrte~ AlTA, 
kqJez {otut.:..ikegona bAlTA 

elur-malutak?, mitxeleT AK? ... 
Gaur Ji;:f!. g1!.re !!!.Cli.!..e-b~sT AK! 

Ibil, txoriok, ta kanta aIAIKI. 
Negu aguref!. iTtt!:. ~bAIKI 
Begi-ogea/s ,!!-ork sf!.ko!!.-t!:.s~IAK 
gaiiez ez da~ie!!. f!.r~ t!:.rgIAK? 

Beste erpin musker bt!:.t or baita ~i!.I, 
maldan-gora zaizkt!:. zuaitzak gel~I 

oker, ats-estuka, lurrari itsasI
mendizal; makal un;a;; idurI. 

Begirt!:. nQn dedf!.n, a!!!:!pean zAI, 
gorputZf!. sQtillt!! betartea f!.rr AI. 

Aizea dabil busti setaTIA: 
.lurrari daragio ot!. n~~rTIA. 

T a udt!:.zken-f!.tsamko gQi! ~aTEAN 
esnatu nadi Yainkozko BeTEAN! . 

(SA) 

(SA) 

(SA) 

(BA) 

(BA) 

(BA) 

(BA) 

(ON) 

(ON) 

La comparaci6n con poemas de· otros poetas permite medir relativamente esta 
aliteraci6n. Hemos tomado varios poemas escogidos al azar, sobre todo entre los 
poetas del mismo perfodo al que pertenece Lizardi, tales como Lauaxeta, Zubigar, 
Tene, Jauregi, Loramendi, Jakakortajarena, Tapia Perurena, Zubimendi, etc. Hemos 
buscado posibles aliteraciones en veinte poemas de medida corta, versos de seis 
sflabas, y en otros veinte de medida larga, de diez 0 mas sflabas. Una corta, limitada 
y no definitiva comparaci6n que puede aportarnos algun dato complementario. 

En seis poemas de verso corto de Lizardi, 01, ME, NE, BU, OT y BI (en este 
ultimo solamente dace «puntuak»), de un total de noventa y cinco pares de «pun
tuak» analizados, hemos encontrado un minimo de alitera.ci6n· vertical en cincuenta 
y dos, es decir en un 54,73%, correspondiendo once casos, elll,57%, a aliteraciones 
de riqueza 0 densidad superior. 

En los veinte poemas de verso corto escogidos al azar,hemos comprobado 214 
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pares de «puntuak» rimados, en los que, con criterio identico han aparecido 112 
'aliteracionessuficientes, un 52,33% del total, de las que veintiseis corresponden a 
aliteraciones masintensas, el12,14%. 

Para los poemas compuestossobre versos de medida larga, hemos escogido los 
poemas AG, ZU, SA, BA y ON, en cuyos 149 pares de «puntuak» examinados, 
encontramos sesenta y nueve fen6menos acusticos calificables como aliteraci6n, el 
46,30%, siendo veintid6s, el14,76%, de una aliteraci6n mas intensa de 10 normal. 

Dentro de los veinte poemas de verso largo escogidos entre otros poetas, 320 
pares. de «puntuak», aparecen 135 homofonfas de rasgo aliterativo, un 42,18%, y 
son intensamente repetitivos veintiocho casos, el8,75%. 

La elevada proporcion de aliteraci6n vertical obtenida con el criterio escogido, 
nos lleva a pensar que dicho criterio permite todavfa incluir en el conjunto de la 
aliteracion fen6menos que son simplemente coincidencia fonica normal. Creemos 
que, tanto en Lizardi como en otros poetas, el recurso de una aliteraci6n esmerada
mente trabajada se reduce a unos cuantos casos concretos, quiza ese 10 al 15% de 
aliteraciones intensas. En los restantes, la aliteraci6n se ve facilitada por la recurren
cia propia de la lengua. 

La practica de la aliteraci6n vertical por parte de Lizardi se halla, por 10 tanto, al 
nivel de la media habitual. Acaso su peculiaridad res ida en el cuidadoe intensidad 
f6nica acumulados en ciertos ejemplos y en la concentraci6n del recurso en determi
nados poemas. Por otro lado, casos de aliteraci6n vertical tan trabajada como las que 
hemos visto en Lizardi, aparecen en Lauaxeta, 

burn! mar~dun ~rputz gQgQgOI 
bustiko eunkek pikotx zorrotzOI (Laux, 182) 

. en Loramendi, 

OraiQgo n~r~ b~i lausoen ikgsIA 
emeg lit~zk~n ~der oroen itgrrIA (Lor, 122) 

o en Jauregi, 

ba-ne~la-ta n~re ~iotze~ gARRA . 
t'otso~ birrintz~ko £esotan igdARRA (Jaur, 97). 

Una valoraci6n mas exacta del recurso, requerirfa una comparaci6n de la frecuen
cia aliterativa de la poesia de Lizardi con la frecuencia presente en la obra completa 
de otros poetas y en muestras relevantes de poemas que no hayan sido confeccionados 
con un interes poetico particular, para ver hasta que punto la aliteraci6n vertical es 
posible con los meros recursos automaticos de la lengua. 

2.2.2. La aliteracion horizontal 

En Lizardi descubrimos, asf mismo, una aliteraci6n de sentido horizontal, recu
rrencia de sonidos 0 grupos de sonidos a 10 largo del mismo «puntua» 0 del mismo 
verso. Su funci6n espedfica consiste en dar cohesi6n sonora y ri'tmicaa la linea, 
incluso a la que carece de rima. Si la aliteraci6n vertical contribuye a la estructura
ci6n de la estrofa, la horizontal articula y confiere armoni'a al verso, y en los de 
factura larga contribuye ala ligaz6n de los dos hemiStiquios. 

Aquf tambien tenemos presente la cuesti6n planwi.da en el caso de la aliteraci6n 
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vertical y nos preguntamos acerca de cwil puede ser un criterio que nos garantice la 
existencia de una verdadera aliteraci6n horizontal en un verso. Creemos que para que 
se pueda hablar de aliteraci6n en un verso se requiere un minimo de sonidos repeti
dos que, para una linea corta, podria ser la reiteraci6n de un grupo de sonidos 0 la 
reiteraci6n por cuatro veces de un mismo sonido, y, para el verso largo, la repetici6n 
por tres veces de un grupo de sonidos, simple repetici6n de dos grupos diferentes, 0 

reiteraci6n de un mismo sonido hasta seis veces. De nuevo nos estamos refiriendo a 
minimos a partir de los cuales cabe suponer la existencia de un fen6meno de alitera
ci6n; por debajo de eUos no nos parece acertado hablar de dicha reiteraci6n. 

T ampoco todos los poemas de Lizardi son igual de ricos en aliteraci6n horizontal. 
Comprobamos que existe en abundancia en composiciones como 01, ME, ZE, ZU, BIZ, 
SA, BA, ON y EU. Puede concentrarse en un breve sintagma, en un grupo de dos 0 tres 
palabras estrechamente conectadas entre s1, reforzando foneticamente la composici6n 
lexica. Es verdad que sintagmas 0 compuestos lexicos del tipo de negar-aran (ME), ~ 
etenggjz.ean (OT), galati-e~i.iia (BI); e/!!.r-mal!!.tak (SA), elkar-indarrak (EU), ma!:!.ubtgorriak 
(AS), etc., son casos comunes, formaciones lexicas t6picas, en las que los terminos se 
hallan exigidos entre sf por atracci6n lexica 0 gramatical habitual, y cuya homofonfa 
puede considerarse como resultado de una simple coincidencia. Pero existen otros en los 
que al no darse una conexi6n estrecha entre los componentes, la formaci6n es el resultado 
de una elecci6n poetica en la cual setiene en cuenta, entre otros elementos, la identidad 
o semejanza fOnica; Sin animo de presentar una lista exhaustiva,ofrecemos una breve 
muestra de esta aliteraci6n horizontal en el marco del sintagma de corta extensi6n, y en 
particular en poemas como BA y EU: 

ofiaztarri larria (yA) ~ial illaun (BA) 
~ -c.::r 

~o:aSo-~o~anez (ME) izar izunak (BA) 
~ 

giltzapgeltzean (AL) betartea arrai (BA) 
T :IT ~ 

k~antorre xaarrean (PA) ~in musk!}! (BA) 
. TT I I 

aize erruki-eza (BI) berandu-beldurrak (ON) 
---c -r=c =s= ' 
zornak ezotua (ZU) es~ia (EU) 
T T 

baso zabalen (SA) larre-loretik (EU) 
~ ~ 
Kilker olerkari (SA) odeien senide (EU) 
~ T"C--J----r 

Sag1sti g~zte (SA) belar-berdifia (EU) 
~ 

Ne~rea (SA) egp-ek i!!f!.a (EU) 

Itxon: txori bat (SA) bide biurri (AS) 
~T '"L---

masusta-sasia (BA). ~!!.i (AS) 
1""[.±2::::Ef T 

bidazti-zai (BA) zurubi biurrez (GU) 
~I ~-----=r="T T 
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La aliteraci6n puede incidir en un verso completo, sea de medida corta, sea de 
medida larga, siendo este ultimo el espacio mas apropiado para su desarrollo. He 
aquf algunos ejemplos suficientemente evidentes de este recurso: 

aize-zotin luzeak 
TT =r 

zeru urdifiean urre-dirdira 
c==q: ==r-=cr 

dama; ta adar beltzetan 
Tf T lJPT Tf 
kideago zaitezten, eztakik prantzesez 
T T T T T IT 

Labur: nere burna 
---c :-r 

ain lotu ta adote 

~rik ¢[n-qan fai'¥o 

Zuaitz bat, urtezua, lurrera botea 
-r= TT--r-I T 
Zaarra izanagatik, bazun ark osasun betea 
~T TT =r 
Lurra n'!jgabez zeflok, aizea zinkuruz 

. T -t: -r V T T T 

Bitart~ zuraren biribilkietan 
C-T =E T r= T T 
Zerrak, ozen, urrnnrjj/s irrika-dizkik erraiak 
II' I 1 T I TT C=C?J=T 

Sakoneko lafioz J{ora 
T Y T r 

0, zein aizen eder loa 
-=c:.....:=-

eriotzaren anaitzakoa --,---- =r-

ta urrezko opor-aro, ta abaro-aldi 
Y TT j -I 
Arru-beetik ez dator gaur ur-otsik 

T T T Y-'-- T 

Beroak zapalduta datza oro 
T L . LJiT 

Ara zuzen nazak, luzatu gabe 
TT T Y 

(01) 

(ZE) 

(NE) 

(PA) 

(PA) 

(PA) 

(AG) 

(ZU) 

(ZU) 

(ZU) 

(ZU) 

(ZU) 

(BIZ) 

(BIZ) 

(BIZ) 

(BIZ) 

(BA) 

(BA) 

(BA) 

(BA) 
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atzaidan eseri, anderefio otxan 
TTT:rT P 

I¥-/- duda-##Kunt~~11~den 

Aberriaren abots eztia 
-r T'T 
nai aunat ere noranaikoa 
---c T T ....,-

T ~-~ik anitz ~kF 

V r zabalean oial zuria 
T~! 

~azeman zerura i~ 
ITT F 
Asaba zaarren baratza 
-rytT5 cry 
baratz zaarraren antzalda ==r rr=?" . T·Y T 

E~ dafdaJ lepo ~ l~ 

(BA) 

(ON) 

(ED) 

(ED) 

(EU) 

(ED) 

(ED) 

(AS) 

(AS) 

(GU) 

La aliteraci6n horizontal en algunas ocasiones sobrepasa el verso y se extiende al 
«puntua» de dos 0 mas lfneas 0 ados «puntuak» diferentes, como en los ejemplos 
siguientes: 

Goi-yaure§iko mal/a.?/ Gotzonen urbil~ 
T T T ! 

ta izar q;gien zil/ar-begiak / aurrari par-zegi..oten 
T-y:: T ± ---r= I J 

Aren dardar emea / Aren par gozoa 
'T TTT ?T I 

Andre Lurrak yaulki ditu igaIIAK;/ zurbil dauka arpe$ itzal begIAK 
TE? y= 'I T T j.=:r I 

Zu'ka, zoroki, mintza zitzaidAN,lzaldun arrotza bai'nintzAN 
T T =1T T r:= 'T r: I! I 

Puede incluso alcanzar a una estrofa entera: 

AE5!!I/ (oi!!.ka dio), 
gO'ljJ!!.tz xim':!!.. maite! 
AK':!!.., amonatxoa! 
EK!!.n A~ndirarte!... (BI) 

(ME) 

(ZE) 

(NE) 

(ON) 

(AS) 

Tambien hemos recurrido en este tipo de aliteraci6n a lacomparaci6n con poe
mas de otros autores escogidos de forma aleatoria. La comparaci6n nos muestra, de 
nuevo, que la lengua por sf misma posibilita un margen de recurrencia f6nica que 
aparece tanto en poemas literariamente trabajados como en composiciones esponta-



LIZARD!: LECTURA SEMI6TICA DE BlOTZ-BEGIETAN 75 

neamente creadas en la literatura oral. Seguimos pensando, tambien en este pun to, 
que el criterio escogido permite todavia la inclusion, en el conjunto de la aliteracion 
horizontal, de fenomenos que no son mas que mera reiteracion fonica derivada de la 
propia constitucion de la 1engua. Creemos, as! mismo, que, como en la aliteracion 
vertical, es la calidad de ciertas aliteraciones, mas que la cantidad, 10 que distingue la 
elaboracion practicada por Lizardi. 

Sefialemos,finalmente, que la interseccion de ambos tipos de aliteracion en un 
mismo segmento poetico permite conseguir' una sonoridad fonica relevante. Asi, en 
estos tres pares de versos: 

gure inguru lurr,!: lurrun~yarIO, 
~ urt~zko yast!:k baitaraglO (BA) 

clonde a las aliteraciones ~erticales subrayadas se·afiaden las horizontales: gure-ingu
ru-lurra-lurrun-urre-urtuzko, ~e-in~u, ~io-~ak; 

Udal, ga~ ~oragarrb s~zko ttst!:sO . 
~ntzi ge~i~ untan nat a~t !gc!rO (BA) . 

que incluye las aliteraciones horizontales: U~ ~-zotagarri-untzi~iza-igaro, zora
garri-itsaso, ~tzi-untan, untzi-gerga, geriz~ gnfan-aUt; . 

Neguz untzi lirain, It!:iiQ gt!:iiEAN, 
. TxiE..doki!"orain ~Qkit t!:urrEAN (BA) 

con las aliteraciones horizontales: lirain-lafio-gafiean-orain, !!eguz-untzi, Txindoki
orain agokit. 

Esta interseccion sonora confie.re a ciertas estrofas de contenido semantico inten
samente marcado y tono profundamente expresivo, una configuracion f6nica que las 
convierteen textos destinados a la permanencia, al modo de inscripciones esculpidas 
cuidadosamente a cincel: 

Mait~ di~ut gqj.lurrak / t!:rgiak ~z ~estE ... 
Ai, ~az~it!: ba'nintz,l ~iiik-~in n~n~ilkEI (ME) 

en la que se afiaden las aliterationes horizontales:· maite-ai-gain, maite-beste, maite
dgut-egaz!ia, gallurrak-argiak, e~ztia-~fiik-~n, ~'n.i~tz-gafiik-gain-nenbilke; 

Oi, lur, oi, lur!! Oi, ene lur nerEA! ... 
Oi, goiz eme,/ parr~go~z·ernEA! (BU) 

completacla por las sonotidades horizontales: oi-oi-oi-oi-goiz, lur-lur-lur, ene-nere
~-nerea, gQiz-gQzoz; 

Ob ~in danttUNAI ~e~a b~a~ AU! 
.. Ntk ~ nai egUNA / ~iu~tz~k gAUl 

mas las aliteraciones: beera-bear, nik-biurtzerik. 

(ON) 
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2.3. La expresividad sonora 

Refiriendose al ritmo de los sonidos, Kibedi Varga habla de unasonoridad 
expresiva y de una sonoridad no expresiva.22 La rima, aunque llega a establecer 
relaciones semanticas entre las palabras en las que incide, en SI misma, el segmento 
f6nico que la forma, es una recurrencia f6nica no expresiva, en el sentido de que 
carece de significado. Sin embargo, la armonfa imitativa, por ejemplo, es una sonori
dad expresiva basada en la relaci6n existente entre sonido y sentido. 

El objeto de la reiteraci6n de sonidos identicos 0 estrechamente semejantes puede 
limitarse a conferir al verso una sonoridad musical peculiar, una eufonla acentuada, 
una cohesi6n rftmica apropiada. Creemos que esta es la funci6n principal de la mayor 
parte de las aliteraciones que hemos sefialadci en los poemas de Biotz-begietan. 

Pero, ademas de inyectar eufonla y ritmo al verso, la recurrencia fonetica puede 
alcanzar un valor directo y explfcitamente semantico, hacerse expresiva, reproducir 0 

sugerir a traves de los sonidos de la lengua la imagen de una realidad ligada al 
contenido del poema. 

En este sentido, la onomatopeya trata de imitar acusticamente, por medio de l6s 
sonidos de la lengua, un objeto 0 acci6n determinados. Puede estar formada por un 
grupo de sonidos aislado, no repetido, opor un grupo de sonidos reiterado dos 0 mas 
veces, aunque formando una unidad seguida. Las onomatopeyas utilizadas por Lizar
di son pocas en numero. Expresan fen6menos sonoros, uluka (BI), taupaka (BA), 
marmarra (BA), visuales, fiir-fiir (BI), dctiles, dar-dar (AL), u otros fen6menos diver
sos, Apatx (01), parra-parra" (01), etc. 

La armonfa imitativa, por su lado, es una sonoridad expresiva no basada en un 
sonido aislado, sino consistente en la reiteraci6n intensa de un sonido 0 grupo de 
sonidos, distribuidos no de forma seguida pero sf con proximidad, que.reproducen 0, 

al menos, sugieren la imagen de una realidad 0 hecho al que se refiere el poema. Es 
un recurso cuya interpretaci6n tropieza con la problematica de las relaciones entre 
sonido y sentido. Se plantea la cuesti6n de si existen sonidos que mantienen conexi6n 
directa, relaci6n motivada, con sentidos determinados; sonidos que, por encima de" 
toda subjetividad 0 frontera cultural, revelan un sentido especifico. Cuesti6n en 
perpetuo debate en la cual no entramos. 

La arbitrariedad del signa lingiifstico no permite establecer una relaci6n necesaria 
entre el significante y el significado, entre la forma sonora de la palabra y el sentido 
concreto que esa palabra designa; solamente en la onomatopeya, y con la connivencia 
del oyente, es posible hablar de una cierta relaci6n estrecha entre ambos componen
tes. Pero, se puede llegar a postular una relaci6n «entre une frequence anormale de 
certains sons et certains sentiments plus generaUx.» (Kibedi Varga 1977: 128). 

La repetici6n de un sonido puede suscitar un sentimiento determinado, es el caso 
de la expresividad sonora en su sentido mas estricto, pero la interpretaci6n, la 
10calizaci6n 0 delimitaci6n de este sentido no escapa a la subjetividad. Parece claro 
que la lUI sugiere un sentimiento mas sombrfo, oscuro, que el de la IAI, 0 que la IKI 

(22) «La rime n'a pas besoin d'"tre expressive pour fonetionner en tant que rime; par eontre, l'expressivite de 
I'harmonie imitative pourrair fort bien reposer Sur un rapport d'.une rour autre nature, un rapport a priori, indepen
danr du poere et du lecreur, entre les sons et Ie sens. ( ... ) II convient done d'erudier separement l'harmonie imitative 
et la rime, Ie retour expressif et Ie retour non-expressif de groupesde sons identiques.» (Kibedi Varga 1977: Ill). 
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evoca una realidad mas violenta que la ILl, por ejemplo. Pero en el momento de 
elucidar la resonancia interior concreta despertada por tal sonido, lasdificultades se 
acumulan, la complejidad de los factores que intervienen se acentlia. Una determina
da repeticion de sonidos, dentro de un sentimiento general, puede suscitar diferentes 
sentimientos 0 fenomenos segun los lectores-oyentes, segun el contexto textual; debe 
interpretarse con prudencia, sin atribuir a esos sonidos poderes precisos y bien 
determinados, sin establecer una correspondencia totalmente fija entre sonoridades y 
signific::aciones (Delbouille 1961: 30-36). 

En Lizardi hallamos algunos casos, mas bien pocos, de armoni'a irnitativa, que 
interpretamos con las debidas reservas. Recogemos seis: 

Txerren'ek lardaskatuzko loidi iguingarrian 
narras dut gogoa ( ... ) (YA) 

Ai, egaztia ba'nintz, 
ganik-gain nenbilke! 

Ots! 
ots! 
bizion onok ... 

Ots!' 
ots! 
enegan, biotz! 

Zerrak, ozen, urrundik, irrika-dizkik erraiak ... 

Zuaitz bat, urtezua, lurrera botea ... 
Zaarra izanagatik bazun ark osasun betea! 
Ondoan orra agiri, zornak ezotua, 
aizkora ankerraren ebaki sarri-berritua. 

Erorkoa bigundu-bearrez autsiak, 
adarretarik zenbait lur urratuan yosiak. 

0, zein aizen eder loa: 
eriotzaren anaitzakoa: 
bizikazko urloa! ... 

(ME) 

(BI) 

(ZU) 

(ZU) 

(BIZ) 

En los ejemplos primero, cuarto y quinto, se reitera de forma intensa el sonido 
vibrante Irr/. En todos ellos parece sugerirse un sentimiento comun de dureza, 
aspereza 0 violencia. En el primer caso, este sentimiento se halla ligado al hecho de 
arrastrarse por el sucio barro, revuelto por el diablo, imagen expresiva del pecado. En 
el cuarto ejemplo, la rudeza, la violencia, se halla relacionada con el ruido vibrante y 
el corte desgarrador producido por la sierra en el tronco del arbol. En el quinto, se 
sugiere la cai'da crujiente del arbol talado por el hacha cruel. 

En el segundo ejemplo, la acumulacion de las cinco consonantes nasales y la 
repeticion del diptongo lai/, con el consiguiente descenso brusco de apertura e 
intensidad, se armonizan con el vuelo del ave que se eleva par encima de las cumbres 
montafiosas y con quien el poeta hipoteticamente se identifica. 

En el tercer ejemplo, las palabras expresan directamente el contenido del fenorne~ 
no, el sonido de los pasos de los participantes en el entierro, que caminan hacia el 
camposanto, y el sonido de los latidos del corazon del poeta presente en el acto. La 
reiteracion del sonido vocalico velar, cerrado, de articulacion labial ovalada, de tim
bre grave, y la reiteraci6n de los sonidos consonanticos finales, varios africados y un 
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oelusivo, colaboran en la reproducci6n de la resonanciaproducida por los pasos y los 
latidos, asf como en el tono fiinebre del acontecimiento. 

En el ultimo ejemplo, se reitera de nuevo el sonido vocalico 101. Aqui el conteni
do de los versos hace referencia al suefio, a la muerte, y la vocal cerrada, grave, velar, 
se armoniza con este sentimiento de inmersi6n sereno y reposado en el regazo de la 
muerte. 

La armonia imitativa, ademas de sugerir, evocar,un sentimiento, puede servir 
para la «mise en relief d'un «mot central» C .. ) ou d'un mot ou d'une phrase denses et 
insolites» (Kibedi Varga 1977: 128). Hallamos lin ejemplo de estafunci6n de la 
armonia imitativa en esta estrofa del poema BA, en la que la palabra central ltzal, 
refugio en medio del calor sofocante del verano, se halla destacada por la reiteraci6n, 
entreotros, del grupo de sonidos lall: 

Itzal!, Baso-ren ume yaukal, 
xaloagorik ezin aal: 
beltxeran, begi bai azal: 

ltzall .. . 
ltzal! .. . 

Conscientes, por atro lado, de la relevancia que, para la armonia imitativa, poseen 
los sonidos vocalicos, hemos trabajado los poemas de Lizardi en busca de una expresi
vidad sonora vocalica, mas amplia, articulada al contenido del poema como unidad 
completa, intentando descubrir si. existe alguna correspondencia entre la frecuencia 
de los sonidos vocalicos y el tono ci contenido semantico del poema. Hemos contabi
lizado la frecuencia de los sonidos vocalicos en una muestra suficientemente signifi
cativa, diez poemas, con el siguiente resultado proporcional en tantos por ciento: 

Ia! leI Iii 101 lui 
ME 29,24 23,46 24,18 12,99 10,10 99,97 
ZE 35,83 19,44 20,55 13,05 11,11 99,98 
NE 37,00 21,68 20,13 11,18 9,98 99,97 
BU 32,53 22,28 16,86 15,66 12,65 99,98 
PA 36,42 23,57 19,15 13,05 7,79 99,98 
OT . 31,59 21,42 20,32 15,93 10,71 99,97 
BIZ 33,33 20,79 20,22 15,09 10,54 99,97 
SA 35,09 22,29 23,48 10,15 8,97. 99,98 
EU 33,42 21,32 21,58 13,00 10,66 99,98 
AS 37,96 18,97 20,85 10,78 11,41 99,97 

Tornados los diez poemas en conjunto, la frecuenciamedia de sus vocales es: 

lal 34,26 
leI 21,52 
Iii 20,73 
fol 13,08 
luI 10,39 

99,98 
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La vocal Ial presenta una variaci6n de 8,72 enteros entre su maxima y minima 
frecuencia. Respecto a la frecuencia media, destaca su baja presencia en el poema ME 
y su alta utilizaci6n en NE y AS. 

La vocal lei, que muestra una variaci6n de 4,60 enteros, se dacon abundancia 
destacada en los poemas ME y P A, y desciende en AS. , 

La vocal Iii oscila en 7,32 enteros y, juntamente con la lei, son dos sonidos que 
guardan entre si una notable aproximaci6n en sus frecuencias. Se observa que, en 
cinco de los poemas analizados, la frecuencia de la Iii supera a la de la lei, yse rompe 
la incliQaci6n favorable a esta ultima. Destaca la utilizaci6n de la Iii en el poema ME 
yen SA, y su baja frecuencia en BU. 

La vocal 101, con una variaci6nmaxima de 5,78 enteros, aumen~a'su presencia 
sobre la media en los poemas OT, BU y BIZ, mientras que en SA y AS desciende al 
minimo. 

La vocal lui ofrece una oscilaci6n de 4,86 enteros y destaca su alta frecuencia en 
BU y su baja aparicion en P A. 

A la vista de los datos, no creemos que el grado de variaci6n de los sonidos 
vocalicos sobre su proporcion media sea, en el marco del poema, suficientemente 
relevante. No resulta facil mantener una frecuencia vocalica dominante a 10 largo de 
un poema, sobre todo si este es extenso. Sin embargo, las probabilidades de pertinen
cia parecen aumentar en el nivel de la estrofa. Encontramos estrofas en las que la 
vocal cuya frecuencia es proporcionalmente mas destacada, coincide con la vocal mas 
realzada en la palabra clave. Con la debidacautela y provisionalidad, admitido un 
notable margen de subjetividad, nos atrevemos a proponer varias sugerencias scibre 
algunos de los poemas senalados. 

En el poema «Mendi-gana», se expresa la atra.cci6n que el poeta siente por la 
cumbre de la montana. Domina la nostalgia por las altas cumbres lejanas, contem
pladas desde este negar-aran beltz, como en suenos. La cumbre de la montana es 
objeto de un anhelo expresado en formas condicionales hipoteticas, ba'nintz ( .. .) 
nenbilke. Parece apropiada la abundancia de Jas vocales palatales lei, Iii, y la baja 
frecuencia de la vocal la/. 

En el poema «Neskatx urdin-yantzia», predomina la vocal fal, la mas destacada 
de la palabra Neskatx. Se canta la hermosura de la primavera que produce par gozfja y 
se llena del canto de los pajaros. Hermosura, luminosidad, juventud, vida, resaltadas 
por la vocal abierta, clara, central, la/. Esta misma vocal se pone de relieve, ya desde, 
el titulo, en el poema «Asaba zaarren baratza». 

En «Bultzi-leiotik», el poeta contempla, 'desde la vent ana del tren en marcha, la 
tierra patria que pasa ante sus ojos' sin que pueda asirla y quedarse en ella; sus 
obligaciones Ie arrastran lejos y se despide de la tierra. La frecuencia inhabitual de la 
vocal velar, grave, lui, parece relacionarse con palabras claves como lur, bultzi, Agur, 
sobre todo en la estrofa 

Oi, ene lur, 
ba'ninduzu zerea, 
zu landu, ta 

. , zure sartz asea . ... 
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La abundancia de la vocal leI en el.poema «Paris'ko txolarrea» puede correspon
der a la leI que sobresale por su posicion final, reforzada por lao doble vibrante, en el 
nombre del pajaro protagonista del poeta, txolarre, Aumenta su frecuencia particular
mente en la estrofa septima del poema: 

Paris' ko txolarrea: 
zertan aiz berezi 
nere errikobatez? 
Azalez, soin-arrea; 
barrenez, biurri; 
kide4g0. zaitezten ... , eztakik prantzesez! 

La vocal velar grave 101 se armoniza con el contenido del poema «Bizialo», en el 
que se presenta a la naturaleza en calma, silenciosa, en reposo, sumida en un profun
do suefio, vecino 0 semejante a la muerte. La frecuencia de esta vocal destaca en el 
titulo y en versos como estos: 

Sakoneko lafioz gora 
tontorrak elurrez: 
itsasoa iduri, 
ametsezko ontziez. 

Tambien el dtulo «Otartxo ursa» revela la frecuencia de la vocal 101, que aqui se 
conjuga con el tono predominantemente doloroso del poema; que, por medio de la 
imagen del cesto sin flor alguna en su fondo, muestra la tristeza de un padre que ha 
perdido a su hija unica. Sin embargo, en la tercera estrofa del poema, en la que se 
ofrece como contraste el entorno primaveral floreciente y rebosante de vida, se reitera 
la vocal I a/: 

Mendian ari da 
kukua kantari; 
Basoa ta Itzala 
elkarren maitari 

La elevada frecuencia de la vocal IiI en el poema «Sagar-lore», parece correspon
der a la presencia de dicha vocal en un lugar destacado de la palabra sagasti, objeto 
central de la contemplaciondel poeta. La concentraci6n de este sonido vocalico 
destaca en las dos estrofas portadoras de los tres versos reiterados en el poema, la 
primera de las cuales dice: 

Sagasti berri, sagasti zuri, 
inguma-atsegintokia iduri, 
elurte arian geldia! 
Ezin urtuzko txingor ugari , 
azpi gizenean duk nabari 
zelai-bitxizko loredia ... 

3. Las alternativas del ritmo sintactico 

A la par del proceso ritmico originado por el metro silabico, las pausas metricas y 
los sonidos relevantes, elementos todos ellos organizados en versos y estrofas, en la 
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poesfa'se actualiza otm Jfnea.r1tmica de constitud6n, espedficament{dingiifscica~ 
producida por la distribucion peculiar de las unidades gramaticalesen:suiardcula~ 
cion rfgida 0 flexible con el ritmo met rico. El poeta desarrolla undiscurso lineal que' 
tiene su propio ritmo marcado por una serie de unidades lingiifsricas. Como afirma 
J. Jaffre: 

ie rythme ne peut done se reduire aux combinaisonsde sons, nia.u vers en lui-meme, 
qui n'est qu'un cadre metrique vide, ni a la syntaxe seule:·il y;atoujours interaction, 
et dans cette interaction renforcement reciproque. It faut chercher a comprendre 
<;oIllmenr la rencon~re.de.La syntaxe et du vets permet d~.vertir les synJagmf;s cOllsti-
tlltifs de la p'~rase en unites de valeur rythmique (1984: 67). " " 

En la poesfa de Lizardi consideramos suficiente cefiirnos; al analisis de la frase y 
del miembro de frase, que compendian en sus respectivos ambitos unidades sintacti
cas diversas de cuyo analisis pormenorizado prescindimos. Aqnque sus lfmites no son 
siempre facilmente discernibles, de hecho, ambas unidades se hallan enmarcadas por 
pausas, pausa de oracion y pausa de miembro de frase, que determinan unidades 
sintacticas 0 'de sen,tido., . '.' ' 

Tratampsde descl,lbrir hast!!, que ,punt~, estas unidad~s, so.bre todo po~ sU.relacion 
con las pausas metricas, participan en la creacion deldtmo poetico, yen.el caso de 
que posean pertinencia rftmica, analizar sus rasgos,frecuenciay modo de actuacion. 

3.1. La palabra como unidad ritmica 

Antes de entrar en el examen de la frase y el mieinbro de frase, hacemos una 
breve referenda a laposible inciden~ia: de la tinidad«palabra» en el ritmo del poema. 

'Son bien cOriQddas las di.ficultades'cbn las qrte tr'opieza todo intent.o de defiriir 
este con~epto. Su ..:ulner~bilidad origin~ r~ticencias en su usa, sil falta de 'rigor neva a 
sustituirlo 0 coro.pietarl:o por 'nocio,nes como «termino», «vocablo», 0 a emplear en 
su lugar el concept() de unidad significadva mfnima: Nosotros, aquf, aun con rie~go 
de simplificacion excesiva, tomamosel. concepto de «p'alabra» en su plasmacion 
grafica, en el sentido dado por la definicion tradicional 0 por la practica habitual, 
com.o elemento ling:iifstico significativo comprtestopor uno .0 varios fonemas, 
sectiencia que es sus~eptible de una transcripci6n escrita comprendida entre dos 
espacios y que conserva su forrha total 0 parcialmente en sus'diversos empleos 
sintagmaticos (Dubois et alii 1979: 463-464). . . 

, Si atendemos al numero de palabra;'coq.tenidas' en elverso, en la estrofa 0 en 
el poema, ,no hallam~s un esquema sistematiCo como el que existe en la medida 
sil~bica ~:~n!()s conjlintos de versos. 'La 'palabta, en el sentido de numero .de 
pai~bras,por::\T~rs? q por poeIl1;~, no pa!ec~se~'~reine~tb basic? ni complementario 
habitu~~.degyn'er~~~op.\de ritinq. Sin' empargo,'sf encontramosalgunos casos 
I;eliefi3;blesen,L<;>.s:q'l,l~ 'la~' p~la:bras, no simplemente por su numero absoluto, sino 
'p~~ la reit~r~~i6~de un nume~o 0 cantid,ad conereta de ellas, puede ser factor 
ocasional de ritmo. . ' . 

. ,' 
.... Cada;,·uno .. de,losseisversos de la primera estrofa del poema 01 esta constituido 

))or dos palabras. El ritmo creado por la reiteraCi6n simettica de la cantidad de 
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palabras,dos-dos-'dos-dos-dos-dos,23 intensifica el paralelismo sintactico y aposicio
nal trabajado enla esrrofa: 

N eke-sendalaria, 
buru-argitzalleq, 
lanaren saria ... 
Amestegi guria, . 
naigabien azkata, 
nagien nausia. 

En el poema OT encbntramos reiteraciones del nUmerode palabras por verso del 
tipo dos-dos-dos-dos, tres-tres-dos-dos 0 tres-dos-tres-dos, como en esta estrofa 
abundante en otras formas desimetrfa: 

loreno bat aaztu 
zure sabelean; 
aita dadin poztu· 
bere negarrean? 

Ejemplos parecidos, siempre aislados, descubrimos en los poemas BIZ, AS e IZ,o 
en la corta estrofa del poema ON, segun una distribuci6n que se puede ajustar al 
esquema cuatro-dos-cuatro-dos: 

Oi, zein dan ituna 
beer a-bear au! 
Nik ez nai eguna 
biurtzerik gaul 

Este recurso dtmico no esexclusivo de estrofas de verso COrtO, siempre mas apto 
para la mera coincidencia, sino que se da tambien en estrofas de verso largo, como en 
algunos de los poemas SA, BA y ED 0 en la primera del poema AG y la final de ZD. 
Estas dosultimas se pueden ajustar perfectamente al esquema cuatro-cuatro-cuatro
cuatro, que complementa, de nuevo,a otras simetdas presentes en ellas: 

Adiskide kuttun, lagun zorigabe, 
azpildu-gabeko biotzaren yabe, 
onerako zabal, ederrak su-bera: 
atorkit, Onuzki, gaur oroimenera! . (AG) 

Ba'aramakete, eraman!, zuaitz eroria ... 
Errukia garaituz, betor nerekoikeria. 
Ba'aramakete, eraman!, bestela, mendia 
ezpai-nikek geiago begiaren pozgarria ... (ZU) 

Si insistimos en este aspecto cuantitativo, quiza d ~etios' digno de los ricos 
valores dtmico-semanticos propios de la palabra, podemos tener en cuenta tambien 
la relaci6n palabra-sflaba, el numero de sflabas por palabni. Hemos contabilizado las 
palabrasde dieciseis poemas segun el nuinero de sflabas de cada una y el resultado, 
dentro de las normales variadones mfnimas debidas a los criterios de'c6mputo 
adoptados, es el siguiente en tantos por ciento: 

. (23) En el caso de las palabras. compuestas nos ·tomamos la licencia de .acomodarlas a la estruct.ura del' verso 0 

estrofa correspondiente, y deconsiderarlas, segun el contexto, como u~ 0 varias unidades. 
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palabras de una sflaba 
palabrasde dossilabas 
palabras de tres sflabas 
palabras de cuatro sflabas 
palabras de cinco sflabas 
palabras de seis sflabas 
palabras de siete sflabas 

16,51 
35,92 
32,23 

9,19 
3,11 
0,69 

. 0,02 
98,6724 
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Las proporciones obtenidas en cada unode los poernas 'e:x;aminados, comparadas 
con estos tantos por ciento globales, no permiten deducirconclusiones geperales 
significativas clarificadoras_ De todas formas, podemos destacar algunos datos sus
ceptibles de ser aprovechados para el arialisis rttmico. Los poemas AL y AS son los 

. que mas se ajustan a la proporci6n media final: 17,71, 34;34, 35,95, 7,15, 4,47, 
0,35 yO en AL, y 17,89,36,05,34,73,8,94,2,36, ° y ° en AS. 

El poema BU presenta una proporci6n mily elevada de palabras cortas, de una y 
dossflabas (22,23 y 43,66 respectivamente), la mas alta del conjunto, y muy baja en 
palabras de mas de dos sflabas. En los poemaSZU y BIZ sucede a la inver,sa, ya que 
mantienen una proporci6n mas baja que la general en palabras de una y dos sflabas 
(la proporci6n de estas ultimas es la mas baja del conjunto, 30,39 y 27,86 respect iva
mente, para cada poema), y sobrepasan ampliamente la media en palabras de tres 0 

mas sflabas. 
Los poemas mas bajos en palabras de una sflaba son EU e 1Z (11,30 Y 9,62), y el 

poema BI presenta una baja frecuencia de palabras de cuatro, cinco y seis sflabas (3, 
53, 0,28 y 0,29). El poema ZE es el de mayor proporci6n en trisflabos (48,87), AG 
en palabras de cuatro sflabas (16,76) y ME en las de cinco y seis (6,48 y 1,85). 

La escasez de rasgos significativos deducibles de estos datOs proporcionales, pare
ce indicar que en Lizardi, en general, el numero de palabras cuantificado en funci6n 
de su nlimero de sflabas, la combinaci6n de palabras cortas, mediasylargas, noes un 
elemento utilizado para el ritmo poetico. Pero, de nuevo, aunque no 10 sea sistemati
camente, da la impresi6n de serlo en algunos momentos concretos. ASl, por ejemplo, 
hallamos unaelevada presencia de palabras cortas en las estrofas diecisiete y veintid6s 
del poenia AL, en las que se refleja el movimiento, el temblor, el vuelo, el dolor y.el 
frio, de un modo impresionista y cortante: 

Egunak iges, ta goiz bat, zurizyanizia, 
dar-dar yaio zan ... Negua, .. . . 
Zertan ago, gogo mifiak puztua, 
zer dala-ta itun, txoria? ... 
( ... ) 
Ega, bai ega! ' Oro zegok otz, bai bakar; 

oro, bai, enel; zttrial ... 
. Nonyana, ta aterperiknon, txoria, 

billa arren adarrik-adar? ... 

.(24) El defec~o del 1,33 por otro lado, no significativo; ptovienedel elevado nillneto de taneos POt cienro 
cotltabilizados, cada uno de los cuales conlleva una merma de decimales ,q,ue se, acumula ~n el totaL 
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La palabra, como unidad grafica, alcanza su mayor pertinencia rftmica cuando se 
asocian su numero, su medida sihibica y su disposici6n, para originar combinaciones 
cuidadosamente ordenadas, que pueden intensificar paralelismos 0 simetrfas sintacti
cas simultaneas: 

Txerren'ek lardaskatuzko loW iguingarrian 
narras dut gogoa: zere iduriz sorturiko 
anima garbia: zere eskuek yantziriko 

. siJneko zuria ... Yauna, ogen egin nuan! (Y A) 

Cinco palabras encada segmento divididas en grupos de tres-dos y con la misma 
distribuci6n silabica (2-3-4-3-3). Otra muestra se obtiene en el verso 

Betidanik, eSkale labur, emalle eder (ZU) 

en ~l que se repiten dos grupos de dos' palabras, con retorno del esquema silabico 
(3-2),0 en este otro verso de ritmo alternante (2-1-2-1-'2-1) 

Drrats bat egin, ta ... adar uts (AS) 

Afiadimos, como ultimo ejemplo, esta recurrencia de cuatro-cuatrci-cuatro pala
braspor verso, con reiieraci6n del esquema silabico (2-2-2-2), correspondiente a los 
tres versos impares de laultima estrofa del poema AS: 

Nire T abor-meridi: nire 
( ... ) 
egi, mami, biur adi: 
( ... ) . 

baratz zaarra baratz berri! 

Por 10 tanto, la palabra, como unidad de reiteraci6n, como bloque de letras 0 

sonidos, no esfactor basico de !:"itmo en la poesfa de Lizardi, sino solamente elemento 
ocasionalmente complementario. No observamos una utilizaci6n sistematica de su 
nilmero absoluto ni de su medida silabica, por separado. 

3.2. Los cortes asistematicos 

Pasamos de la unidad palabra a la frase y miembto de frase, y antes qe analizar las 
relacionesdel ritmo sintactico fruto de estas unidades con las pausas metricas siste
maticas, cesura y pausa versal, nos detenemos en varios tipos de corte sintactico que 
Lizardi realiza con cierta frecuencia dentro del verso. Nos referimos a cortes no 
sistematicos que no consdtuyen un factor basico del ritmo en su poesfa, pero que sf 
introducen una cufia de discordancia en el fluir regular del verso. 

3.2.1. Al comienzo 0 final del verso 

Los cortes mas significativos son aqueUos que resultan de acabar una frase e 
iniciar la siguiente apenas comenzado el verso 0 en su parte terminal, dejando, bien 
en el extrema inicial, bien en el final de la lfnea, un breve segq:tento que corresponde 
al cierre 0 al comienzo de la frase. Corte sintactico en el interior del verso con 
conclusi6n 0 apertura de frase, breve segmento al comienzo 0 al final del verso, y 
ligaz6n sintactica por encima de la pausa versal con la lfnea anterior 0 siguiente, son 
los rasgos constitutivos de este factor rftmico: La relaci6n sintactica, aunque, cuartdo 
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se trata de una relacion estrecha, puede coincidir con encabalgamiento,no tiene por 
que suponerlo necesariamente; basta la separacion de la frase, pues el breve segmento 
puede constituir por sf mismo un corto miembro de frase. 

Estas rupturas y segmentos, que corresponden a los concept05 de «braqui5tiquio» 
y «antibraquistiquio», 0 a los de «rejet» y «contre-rejet» (cf. Quilis 1969: 82-83; 
1964: 122 5S.; Morier 1961: 110, 344-346; Kibedi Varga 1977:103-105), se 
representan graficamente de esta forma: 

( ... ) ( ... ) 

~------~--.-----

-----.~----------

( ... ) ( ... ) 
Contabiliza.mos alrededor de cincuenta rupturas de este tipo. Se da almenos un 

caSo claro en diecisiete poemas y son las composiciones BI y AS las m;k ricas en el 
recurso, mientras que en poemas como ME y OT no se halla ninguno. 

Por medio de este corte, el breve segmento del comienzo 0 del, final del verso 
queda destacado, pues, sin perder la relacion sintactica con su frase, aparece enmarca
do entre dos pausas fuertes, tina versal y otra sintactica, (, viceversa. A veces, parece 
ser este el unico efecto que se intenta conseguir: . 

Lor-atsekabe larriaksortu zitun nigan 
ogenak; min ago baita, eztizkoa bano. (Y A) 

Baratz-erdian dut arki 
~: alderoka dator, 
begi galduak nora-nai ... (AS) 

Sin embargo, a menudo, creemos hallar un sentido de separacion, sle !!,lejamiento, 
que nos permite apuntar la existeneia de una inteneion significativa 'expl1cita en el 
uso de esta tecnica rftmica. El aislamiento del breve segmento va unido a una idea de 
distanciamiento espacial 0 temporal, de movimiento de lugar 0 de tiempo: 

Txamarra kendu, bota . Amonatxo bat nun: gaur, enarak 
galtzok erej ez atseden ... (OI) etorri-garaiez, ,aldegina. (BI) . 

Biar? ... Gogapen txarrok . G,orputza laga dugu 
urrun! Egun banari nunbait.Al-dakit nun! (BI) . 
gau batdarraikio (01) 

Noratsu? ... [non ez. Oro Basora naiz. An-or, 
leengoraturik, (XA) goldiozko ogean (BIZ) 

--N ortzu dituk'? .. Esaiek Beste gain erpin bat bazan agiri 
alde-egiteko! (XAY leen eze: gaur burni-meatz iduri. (ON) 

Zebillela, ats epel bat, Biraka asi zan, dei ta dei: 
usaiez yoria, aita dei, fa ama; aurtzaroko 
dama; fa adar beltzetan lurrak irenfsi-lagunak ... (AS) 
erne da bizia. (NE) 
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En ocasiones, la separacion se halla relacionada con una sensaci6n de ausencia, 
catencia 0 soledad: 

Sartu, ta yo, beldurrik 
gabe. Gaxoa. 
lotan dezute ( ... ). 

Amonatxo! Bakarrik 
zagoku atean 

3.2.2. Al comierJzo de la estrofa 

(XA) 

(BI) 

Larreko xamorro ozenen zantzurik 
ez da irian. Aspaldidanik 
ixil zen olerkari yaun Kilkerra (ON) 

Kapta nai,nai alper: mintzoa 
peitu, mifiak bear-eztigai gozoa! (GU) 

Otro tipo de corte, no sistematico pero tambien relevante y de relativa frecuencia, 
es el que Lizardi practica en el mismo comienzo de la estrofa. En numerosas ocasio
nes corresponde a una exclamaci6n inicia!: 

Itxon! Ustez, arnasa 
·baretu 2(#0 

Itzal!, Baso-ren ume yaukal, 

(XA) 

ialoagorik ezin aal (BA) 

Errukarri! Lausorik du 
,gizargia begietan ... (AS) 

. . 

. La ruptura, en otras estrofas, proviene de una pregunta que sirve de motivQ para 
el contenido subsiguiente: . , 

Non dira?,. 4ntxe, urdifiaren 
sakonenean' (XA) 

Oroi ote? .. Begietan, 
zalantza dut tximistarik 
iragan zuelakoa. (AS) 

En los poemas de estructura narrativa 0 dialogada, el comienzo de .1a estrofa 
queda interrumpido· tambien, a veces, por medio de puntos suspensivos 0 de dos 
puntos, indicadores de la aperrura del parlamento de algun personaje poetico. 

. . . 

3.2.3. Otias formas de corte asistemdtico 

Ademas de estos cortes sintacticos no sistematicos situados en puntos deter
minados, final 0 comienzo de verso y comienzo de estrofa, y de otros originados 
por los signos de puntuaci6n, punto, coma, dos puntos, punto y coma, pertene
cientes al desarrollo sintactico habitual del discurso, Lizardi realiza otras niptutas 
del ritmo sinnktico valiendose de par-entesis y guiones, puntos suspensivos, voca
tivos, interjecciones e incrustacion en el verso de diversos segmentos sintacticos 
complementarios. 

Lizardi utiliza los signos graficos del parentesis y del guion, generalmente de 
forma indistinta, tanto para introducir incisos explicativos 0 comparativos 

Aurraren naia zeruratuzan, 
(alatsu otoitz garbia) 

como para interca!ar aposiciones 

Uda - suzko itsaso - ba#ut ibilli 

(ZE) . 

(ON) 

txoria leioruntz doa, 
mozkorki - alatsu udazken-ostoa- (AL) 

Bourse' ko iskanbilla 
(gizon zoro batzarre) (PA) 
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Segun se ve, en algunos casos, el segmento intercalado se ajusta a un verso 
completo, sin que se de ruptura interior de la linea; pero en otros elparentesis 
interrwnpe su progresion: 

T a sarri (gogoan 
iduritu bizi) (OT) 

.,' 

Abundan en los poemas de Lizardi, ricos en apostrofe, los vocativos que interfie-
ren subitamente en el verso: 

Ibil, txoriok, fa kanta alaiki 
Tx~ndoki!, orain agokit aurrean 

(SA) atorkit, Onuzki, gaur oroimenera! (AG) 
(BA} Zigor ontaz, Uda, ba'al-duk aterpe? (BA) 

TaII).bien las interjecciones, que, aunque en su mayorfa se ajustan al.final del verso, 
no clejan de cortarlo, como en . 

yas{. .. nolaburutu? ... (01) Ba'aramakete, eraman!, zuaitz eroria ... (ZU) 

Incluso, sin ser interjeccion, una oracion entera eliptica puede ocupar una parte 
del verso: 

Leioa. Kaiola, bertan. 
Idiak or: Kate bat lotu dik itzaiak. 

Basora naiz. An-or, 
goldiozko ogean 

(AL) 
(ZU) 

(BIZ) 

l,.eioak itxitako yauregia 
basoak iduri.f-o nagusia. 

Lazt'an dut. Bera, arrituta; 
begi-begira dagokit. 

lzotz-ondo. Ncguak 
p'arre we. Gizt;tdi 
larria gallurreruntz 

(BA) 

(AS) 

Lizardi utiliza con tal profusion ios puntos suspensivos que este procedimiento 
grmco, capaz de originar matices sugestivos variados si se emplea en puntos claves y 
con 'mesura, a veces se hace trivial y pierde su valor dinamizador. Esto no impide 
que, en':ocasiones, cuando los empleaen el contexto apropiado can acierto, consiga 
efectos poeticos relevantes. -

Enalgun caso, como en el poema 01, coloca los puntos suspensivos al comien~ 
zo de la estrofa para indicar que esta se halla ligada a la anterior; pero el lugar 
priv~legiado de este recurso se encuentra en el final del verso a de la estrofa. fn 
estappsicion, asociadoa veces con la interrogadon. y la exclamacion, produce 
sentidos que no se concretan en palabras, sino que se insinuan callada y ambigua
mente, dilatando el contenido del verso en una lfnea de sugestiva indeterminji
cion. Los puntos suspensivos, a modo de ondas que una piedra arrojada levanta ~n 
el agua 0 de ecos repetidos de un sonido que progresivamente se va apagandCi', 
constituyen un recurso grafico que trata de prolongar d contenido semantico 
expresado en el verso. Par medio de ellos, elpoeta'intenta manJ:ener un deseoo 
.ansia formulada, dejar en suspenso una pregunta, pu:mergir enla duda, invitar a 
la reflexion y a la gravedad, a simple y, a la vez, densamente, sugerir. Sirva~ de 
breve muestra: 
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Orriz-orri yazten da 
basoa, gozoro ... 

Maite ditut gallurrak 
argiak ez beste ... 

non-nai euskel-oiartzun 
ortzi~mugarano ... 

,:::;.' ,.,"',', 

(NE) 

(ME) 

(IZ) 

Arru-beetik ez dator gaur ur-otsik... (BA) 
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Egiz,maitagarriak 
-dituk ire basotan... (ME) 

Oi, udaberri goizez 
mendiaren gallurra! .. , (ME) 

Aingura botadut Arratsaldean: 
ona dut ezarri Udazkenean... (ON) 

:~ • r " 

Los pun~os suspe~sivos insertados en el interior del verso, adem~ de tener la 
fu!1cion d~_s':lge~tion y de dilatacion semantica, sup.0nen,'una. ruptura de~desarrollo 
sintactico del 5fiscurso. Este corte rftmico, reflejado grafica y sonoramente, va unido 
a- menudo -3.-una: idea 0 sensacion de espera, de interrupciori 'del' perisamiento, de 
sorpresa, de modificacion, intervalo, despedida 0 separacion~"" . 

Baffa; .. Lasatu nadin (01), 
Ta ... "nere izenez igurtzi zuen (AS) 
arnasa ... ba ... kan ... du..... (01) 
Eskatu? ... Aizeari, laztan bat oxkiro (ZU) 
kideago zaitezten ... , eztakik prantzesez! (P A) 

" ille-urdintze ta aguretzea; ta azkenik ... , azkena (ZU) 

bira ditutbeghzk, Agur, agur! ... Oi! Eriotz-aurrean, 
bira, bafia ... inon ezl- (NE) etsipenaren nekea! 

lxo ... Nortzu ditezkek 
atarikuok? ... '(XA) 

Sar eta ... zuaitz yantziak. 
Urrats bat egin, ta ... adar uts. 

(AL) 

(AS) 

Unas dos tercer~ p~i:tes de los versos de Lizardi estan conformados sin indicacion 
grafica de corte alguno y se pueden leer sin interrupcion sinractica alguna, en una 
dicciori ligaday continua, sin queesto signifique que carezcan' de pausas correspon
dientes amiembros de frase, que unalectura'esmerada debera>tener en cuenta. Pero 
el tercio·restante presentaalguna delasinterrupciones sintacticas que aquf hemos 
mencionado y que graficamente coinciden en su mayorfa con los distintos tipos de 
puntuacion. ", '. 

3.3. La cesura y la sintaxis 

Dentrd de la unidad verso, adeinas de los mencio'nadoscortes no sistematicos, 
Lizardi,comd se ha visto-en el apartado del1i metrica, practica la cesilra como factor 
de' otdenation'rftmica de la linea. Para examinar Ii relaci6n ehtre efritmo sintactico 
y,elritmometricooriginado poresta rupturn s-istematica, nos fijamos especialmente 
en los.tres poemas en los que elpoeta apI-ica la cesura de forma reguiar, ZE (5 '+.,5); 
AL (5+ 8}y AG (6 + 6), y ademas ertotros conjuntos de versos en'ios que, e1 
reducidonllinero de excepciones permite acercarse a una cesurapracticamente reguiar: 
los de los poemasYA (8 + 6), PA (7 + 6), EU (5 +, 5,6 -+' 5),.AS (5 + 5) y GU (6;+6). 

Previamente necesitamos determinar,en cierro grado,el concepto deencabalga~ 
miento .. pues, aunque teoricamente se entiende como desajuste entre pausa metrica 
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(cesura 0 pausa versal) y pausa sintactica, en el momento de decidir si un corte 
supone 0 no encabalgamiento, pueden surgir·dudas al respecto. 

A. Quilis, en el marco de la metricacastellana, establece como encabalgamiento 
aquellos casos en los que la pausa metrica divide la palabra 0 el sirrema, entendido 
este como parte del discurso, intermedia entre 1a. palabra y la frase, que constituye 
una unidad gramatical perfecta, y concreta una decena de unidades; . entre ellas la 
oracion adj:etiva especificativa,. cuyaseparacion supone ruptura sirrematica y por 
consiguiente encabalgamiento (1969: 74-76; 1964: 63 SSe). 

J. Haritschelhar,dentro de la poesfa euskerica, comprueba que la cesura en los 
versos de Etchahun l~ega a dividir dos complementos coordinados, un sintagma 
complemento de su verbo y hasta el sujeto del verbo, «ce qui est deja plus delicat». 
Pero solamente pres.enta comocasos de ruptura sintactica, aquellos en los que la 
pausa metrica separa el sustantivo del adjetivo posesivo que 10 ·determina, el sustan
tivo de la posposicion unida a el, y la palabra en sf misma (1969: 443-444). 

F. M. Altuna, estudiando la actitud lingiiistico-metrica de' Etxepare ante los 
grupos de palabras, esboza, entre otros analisis, tres grados de cohesion en funcion 
del tipo de corte que los divide (AI tuna 1979: 211 ss.).Un primer nivel de cohesion 
es aquel que puedeser roto por. lapausa del final del verso: ni la separacion de 
oraciones 0 de proposiciones entre sf, ni la escision de sujeto y verbo, entre sintagma 
nominal y verbal, constituye encabalgamiento, pues no se Uega a romper el grupo de 
palabras. El encabalgamiento se da en la ruptura de un grade mayor de cohesion 

. in):e~na,.un segundo nivel que en Etxepare no se rompe al fin del verso, pero sf pp.ede 
romperse en la cesura: la ligazon existente en la forma verbal perifrastica cornpuesta 
de auxiliary participio, en el sintagma nominal im:egrado porgenitivoen -en 0 -ko 
(excepto el adjetivo posesivo y el genitivo de demostrativo) y el·nombre ,que 10 
determina,y el grupo relativo conformado pot el verbo con sufijo -en y su consecuen
teo Ungrado superior de cohesion, cuya ruptura, evidentemente, tambienengendra 
encabalgamiento, y que en Etxepare no 10 escinde la cesura aunq'ue sf el corte 
semihemistiquial, esel que corresponde a la trabazon existente entre nombre· y 
adjetivo, genitivo posesivo 0 genitivo demostrativo y nQtnbre; behar 0 nahi mas el 
auxiliar (aunque el participiopuede separarse, segunel segundo grado de cohesion), 
y la que se da en Iii. palabra misma comounidad. 

Af'alta de lin estudio mas compieto, en el ambito de la poesfa euskerica, sobre los 
grados de cohesion de los distintos niiembros de frase; los' niveles de ruptura a partir 
de los cuales se puede hablar ya de encabalgamiento, y laS 'diferentes formas y 
variantes que este recurso puede adoptar segun los poetas, contextos y pronuncia
cion, estas precisiones parciales que hemos recogido, aunque no eliminan todas las 
dudas que en el analisis concreto se plantean\ nos sieveri de criterio, exacto unas 
veces, aproximado orras, en la determinaci6n del encabalgamiento, 0, al menos, en 
una simple ac1aracion, terminologicamente no tan exigente, de las rupturas sintacti-
cas relacionadas con el concepto de encabalgamiento. . . 

Por 10 :tanto, dejando.de lado desajustes metrico-sintacticos que dividen en la 
pausa medial 0 cesura, por ejemplo; complemento y verbo, o.suj<lto Y verbo, . ' 



90 . KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

Leio-arrian II yausi zan; lauso begiak (AL) 
Leio-kaiolak II zabaldu ditu, bat-bana (AL) 
morroi mantal-zuriak II daude bazterrean (P A) 
ta aingerutxoak 1/ eska zioten (ZE) 

hallamos en los 86 versos concesura correspondientes a los poemas ZE (18), AL (34) 
y AG(34), con alguna variaci6n posihle segun el criterio adoptado, diecisiete cortes 
que pueden considerarse corrio encabalgamiento, es decir, el 19,76% del total. Seis 
dividen el complemento del nombre y el nombre, dos el participio yel auxiliar, tres 
la palabra compuesta misma, dos el nombre y el adjetivo, uno el verbo de oraci6n de 
relativo y su consecuente. He aquf un ejemplo para cada forma de dislocaci6n: 

aurrak, amar~n II biotz-alboan 
bein ta berriz uka II maitasunak baitik
adi-mugaz artmti- II erbeste itzalera 
Oi, ene lagun II g(Jxoa! Lotu.,.gaberik 
- Beetik dakusgun II urdiiia zeru
azpia baizik ezpaita 

(ZE) 
(AG) 
(AG) 
(AL) 

(ZE) 

Los tres casos restantes corresponden a grupos de palabras diversos: 

maitekorrak, ez II emendiko ikuskizunok (AL) 
Eder-ametsik II eziiiena, aragituta! (AL) 
Oar, baiia, non II datorren ire maitea (AL) 

En los 105 versos con cesura pertenecientes a los poemas Y A, P A, EU, AS, y GU, 
encontramos veintinueve rupturas de miembros de frase, el 27,61 % del total: trece 
separaciones de complemento del nombre y nombre, dos de adjetivo posesivo y 
nombre, tres de nombre y adjetivo,dos de auxiliar y participio,uria de verbo. en 
relativo y consecuente, una de palabra compuesta, una de nombre y dJterminante, y 
otras seis de tipo diverso, susceptibles de ser consideradas como encabalgamiento .. 

~s decir, de un total de 191 versos con cesura examinados\ en un 24,08%, 0 

mejor, teniendo en cuenta las posibles variaciones en el criteria determinativo del 
encabalgamiento, aproximadamente en una cuarta parte, Lizardi rompe el miembro 
de frase dotado de una cohesi6n interria estrecha. En el interior del verso, no sQla
mente quiebra la regularidad de la cesura, sino que ademas disloca la cpincidencia de 
dicho corte con el Hmite de miembrode frase 0 grupo de palabras en una proporci6n 
relativamente elevada. En el resto de las cesuras,en el 75% restante, se mantiene el 
paralelismo y cOricordancia entre ritlllo metrico y sintactico, como, por ejemplo,· en 
las dos cesuras de la estrofa: 

Esan amatxo: 1/ aingerutxoak 
egoa urrezko ba~dutp, 
zeru-urdiiiean II urr-e-dirdira 
nik nola ikusten ez-ote? ... 

3.4. La pausa versa! y la sintaxis 

(ZE) 

La cesura no es posible en todos los versos y, por otro lado, de hecho, Lizardi no la 
realiza en todos los que la permiten. Todo verso, sin embargo, tiene su pausa versal y 
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esta, en general, significa jlfia ruptura rftmica mas acentuada que la producida por la 
Ce,5ura. El encabalgamiento versal, que puede afectar a toda Hnea poetica no ais1ada, 
representa un. recurso rftmico mas relevante, mas sorpresivo y dinamico queel 
efectuado entre dos hemistiquios. Un encabalgamiento que, aun basado en la ruptura 
de un miembro de {rase de alto gradodecohesion puede resultar relativamente sUave 
en la cesura y quedar .amortiguado por la continuidad de. la lfnea, ejecutado en la 
pausa versa1 adquiere \lna fuerza expresiva y sorpresiva mas elevada. La separacion de 
elementos y la conexion sintactica por encima de esa separacion, efectos ambos 
trabados en el encabalgamiento, resultanvivamente potenciados. 

Considerando como encabalgamiento los mismos efectos de disociacion, metrico
sintactica que hemos utilizado en el punto anterior, vemos que en los l.568 versos 
de Biotz~begietan se realizan unos noventa encabalgamientos versales, 10 cual supone, 
mas 0 menos, un 5,5% del total de posibilidades. No absolutamente, pero sfpropor
ciona1mente, es una frecuencia notablemente mas baja que 1a obtenida en el encabal
gamiento medial analizado en 191 versos con cesura, ya que, como acabamos de ver, 
este alcanza a una cuarta parte del total. . 

De nuevo, 1a forma mas abundante, casi la mitad del total, corresponde a la 
dislocacion del miembro de frase constituido por genitivo y el nombre que 10 
determina. Laotra mitad se distribuye entre tipos de encabalgamiento que presentan 
frecuencias mas bien reducidas: unos diez casos para cada uno de los encabalgamien
tos basados en la escision de auxiliar y participio, de nombre y adjetivo, y de palabra 
compuesta, cinco articulados sobre el verbo de oracion relativa y su consecuente, 
cuatro sobre adjetivo posesivo y nombre, y el resto, unos diez, encaba1gamientos de 
tipos varios. Son, por lo tanto, mas bien pocos los encabalgamientos que tienen que 
vet con grupos gramaticales de cohesion interna del'grado mas elevado, y, ya que los 
efectuados sobre palabra inciden, en todos los casos, en 1a division grafica de la 
palabra compuesta, ac;aso los mas intensos son los cuatro que separan el adjetivo 
posesivo del nombre, 

orrela ugalduz zuen itzali den nere 
taldea '(XA) izarrarentzako . (OT) 

miiiagotzera gure Nire Tabor-mendi: nire 
malkuok? (XA) baratz zaarraren antzalda! (AS) 

y algunos esporadicos, relacionados con morfemas 0 posposiciones, cuya cohesion, 
aun a falta de un criterio seguro, nos parece muy estrecha: 

biotz biren zatirik Sartu, ta yo, beldurrik 
maiteena?.. (XA) gabe. ( ... ) (XA) 

Nere neurtitzok orrein 
lo-erazle bizkorrak (or) 

Ondar ximelenik 
gabe zen otarra ... 

alaitzen. Gaur, arriak 
ere baitira itzal ... 

(OT) 

(B1) 

Recogemos ademas otros detalles que creemos significativos para una estimacion 



92 KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

de este recurso 'en la poesfa lizardiana. Un solo poema, XA, contiene ya unos treinta 
encabalgamientos, una tercera parte del total, 10 cual reduce el valor de la proporci6n 
general indicada. En los siete primeros poemas dellibro, los mas tempranos crono16-
gicamente, se concentran unas dos terceras'partes de los encabalgamientos, mientras· 
que a los catorce poemas restantes solamente corresponde una tercera parte del total. 
Aproximadamente unos setenta encabalgamientos seinsertan en versos cortos, de 
ocho 0 menos sflabas, y unicamente unos veinte en versos de medida larga, daro que 
afecta al valor del recurso, ya que en d verso corto, por su reducido espacio para el 
desarrollo sintactico, resulta mas diffcil evitarloysu apatici6n puede ser el resultado 
nti ae una intenci6n expresa sino de una mera necesidad' 0 continuidad sintactica. 
Este ultimo rasgo favorece que lamayorfa de los encabalgamientos se realice de 
forma suave y que el sentido del miembro de frase o'de la frase continue de manera 
fluida y sin interrupcionen el segundo verso. El recurso adquiere'su mayor perfec
cion en'versos largos como 

begi bear diot bide-ertzeko . 
pago pertxenta gazteari (SA) 

••• 1 , 

No faltan, por otro lado, los de construccion abrupta,con un c.orte brusco de la frase 
al comienzo del segundo verso; en estos casos, el efecto de encabalgamiento se une al 
de braquistiquio: 

narras'dut gogoa: zere iduriz sorturiko 
anima garbia: zere eskuek yantziriko 
soiieko zuria.;. Yauna, ogen egin nuan! (YA) 

. Leioak lauso dira, 
eguraldiaren 
antzo. ( ... ). (PA) 

Como se puede ob~erYar, varios deios aspectos que acabamos de resaltar parec~n' 
inducirnos a pensar que Lizardi, cuando utilizael encabalg~iento versal to hace de 
una ~anera comedida, como obligado por lanecesidad de distribuir,las construccio
nes sintacticas en el m:olde met rico ajustado de cada verso, como si no sintiera el 
efecto de ruptura y ligaz6n propio de este recurso. Sin embargo, si tene~os en cuenta 
que nuestro poeta varia y adapta los moldes metricos con flexibilidad, 10 cual Ie 
permite acoplar con mayor soltura el metro y la sintaxis, y, sobre todo, si analizamos 
uno a uno los encabalgamientos de sus poemas, vemos que en muchos de ellos es 
posible descubrir, como en los ya examinados cortes de final y de principio de verso, 
una icleade distanciamiento, ausencia 0 ruptura. La separaci6n versal acompafia a la 
separadon expresada en las palabras, y es ah.f donde el encabalgamiento adquiere su 

'.' verdadero valor: al romper el ritmo metrico el ritmo sintactico y al salvar la conti-
nuidad sintactica el corte versal, se, intensifica, en una sfntesis dinamica de corre y 
cohesi6n, la produccion poetica de sentido,. 

No todos 1.05 encabalgamientos son tan expresivos como este, en el que la inter
jecci6n intercalada refuerza la idea dolorosa de la ausencia marcada por 1a ruptura 
sintactica, 

Buldr yoritik ez ailt, 
ene!, ikusiko . 
zalapartan edaten ,(XA)' 
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y en algunos, sobre todo en los articuladossobre genitivo y nombre,. no se advierte 
una intenci6n semantica particular; pero en gran parte de eUos, y sirvan de breve 
muestra los que a continuaci6n recogemos, es patente esa impresi6n de alejamiento, 
movimiento clistanciador, carencia 0 separaci6n: 

. semea igoa baitzun, zeruko 
. goikia ikusi-bearrez. (ZE) 

Entzun:ega lurrek? 
seasketara '(){j\) 

. Non dira? ... Antxe, urdifiaren 
sakonenean (){j\) 

Ene! Gure biotzon 
erdibitzea! (XA)·' 

txilibitoak 
aoratu, ta abia ziran, ( ... ) (XA) 

Leengoa ditekek, zakarki edur- . 
pera egotziauena? ,(AL) 

SaIto banakin, 'begi 
ern~iak lurrera . . (:P A) 

T a leen ikusi-gabeko 
zuaitz berri bat zegoan (AS) 

lzotz-ondo. Neguak' 
parre eme.Gizadi 
larria gallurreruntz 

, . -~ . 

(IZ) 

'. Aberriarentzat damesgun 
legorgiz"enetik, yai-ostoa lagun... (GU) 

Nos inclinamos a pensar que Lizardi no busca eLencabalgamieuto, pero tampoco 
10 evita, sino que cuando la sintaxis y el verso se prestan naturalmente a ello, trata de 
ligarlo, aunque no siempre, al sentido comunicado por las palabras, y en ocasiones 10 
.' . -.. . 

consigue con acierto. .. , . . . 
Junto a este 5% de versos con encabalgamiento, el final del 95% restante coinci

de con final de frase 0 miembro de frase, unidades sintacticas que en este apartado 
hemos tornado como objeto de observaci6n. Este 95% se distribuye aproximadamen
te por partes iguales entre ambas unidades, sieridoun 47% de versose1 que se ajwita 
a fi~ de frase y otro 47% el que corresponde a fin de mieinbro de frase. 

Son numerosos los ejemplos de estrofas en las que.en todas sus lfneas se percibe 
este a{uste metrico-sinta:ctico con claridad. Sirvan de b~eve eje~plo, slntoma de una 
t6nicadominante, las~strofas: . .....: 

,Apaldu det opara. 
8etazalok, atoika, 
eskatzen zaudate. 

.. Aurrean zu,zabalik, 
elurra ainbat zuria, 
begiok zakuste. (01) 

., Legorra zUri, beltz itsasoa: 
izotz bat yntzigure ibilgoa ... 
Bakarte yau1'lgoikozkoa! 
Xoil, egazti bat diyoa 
odeien senide, zabal egoa ... 

o esta en la que todas las pausas versales coinciden con fin de frase, 

Idiak or. Kate bat lotudik itzaiak. 
Zerra~, .ozen, urrundik, irrika-dizkik erraiak ... 
Lurrata biok elkarri munka zaudete: 
ai~ ac.liskide zaarrek azken-agurra,bai neke! (ZU) 

(EU) 

Rasgo de concordancia metrico-sintacticaes tambien el hecho de que, a menudo, 
la aposici6n se ajuste a la linea, ocupando una completa 0 coincidiendo con el final 
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del verso, sobre todo en los comienzos presentativos de poemas como 01, PA, AeJ, 
AS 0 IZ. 

3.5. La estrofa y la sintaxis 

Mas alla de la unidad verso, en final de «puntua», cuando esta unidad abarca dos 
o mas versos, y en final de estrofa, el uso del encabalgamiento es practicamente nulo. 
A tnedida que se amplfa el marco metrico de desarrollo sintactico, la proporci6n del 
recurso desciende notablemente: un 25% de encabalgamiento con el hemistiquio 
Iimitado por cesura, un 5% con el verso y practicamenre cero con el «puntua»de dos 
o mas versos y la estrofa. 

Si analizamos los diez poemas en los que la rima no se da en todos los versos, sino 
que corresponde a.dos 0 mas lfneas, 01, ME, ZE, XA, NE, BU, BI, BIZ, AS e IZ, 
solamente encontramos unencabalgamiento que afecte a final de «puntua», situado 
en la ultima estrofa del poema IZ: 

Izotz:'ondo. Neguak 
parre eme. Gizadi 
larria gallurreruntz, 
munoak malladi. (IZ) . 

No pensamos que deban contabili~arse los dos insertados en el atipico poema BIZ, 
pues ambos caen precisamente entre dos versos seguidos con rima. 

Esto no significa que la rima impida, el encabalgamiento, ya que basta examinar 
los poemas en ios que todos los versos tienen rima para ver que no sucede asf, pero sf 
nos confirma que e1 «puntua», en la poesfa de Lizardi, tiene una entidad salida y 
constituye un marco de ordenaci6n de las frases y miembros de frase. En'los mencio
nados diez poemas, formados por estrofas de dos 0 mas «puntuak», el final de esta 
unidad coincide al menos con fin de miembro de frase y, en una gran parte, con fin 
de frase. En el poema 01, por ejemplo, de los cuarenta y dos «puntuak», treinta y 
ocho acaban en frase y los cuatro restantesen miembro de frase; en el poema XA, 
ninguno de los multiples encabalgamientos coincide con final de «puntua», entre el 
segundo y el tercer verso, sino que ese lugar de la estrofa corresponde en la mitad de 
los casos a final de frase y en el resto al de miembro de frase. Algo parecido se puede 
decir respecto de los otros ocho poemas. Muestra de concordancia exacta de frase y 
«puntua» son por ejemplo las estrofas: 

Ai, nolako zoroak 
gauez kalerik-kale 
ibiloi-diranak! 
Arkiko aal-dituzte 
asun minez beterik 
inoiz beren oiak! ... (01) 

Ezker-alde Orexa, 
eskui, Altzo-muno; 
non-nai euskel-oiartzun 
ortzi-mugarano ... 
Dabesadan ibarrak 
lanotan daudeno! 
Dabesagun, lagunok: 

. geroak ereno! (IZ) 
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En los poemas basados en «puntua» que abarca cuatro ifneas, :ME y BI, la frase 11ega 
a ordenarse por conjuntos de cuatro versos y tambien por grupos de dos, como en: 

Errezka bi gizonek· 
argizai oriak; 
gorputza lau billobok; 
a;zetik andreak. 
Ai, ene lor at-in au 
zein dudan larria! 
Besoek ez Ian arren, 
bidtzak nekeak ... (BI) 

Esmas, en los restant~s poemas, en los que todos'los versos van rimados, las frases, 
muy amenudo, se· ordenan por grupos de dos y tres versos, segun la estructura 
ri'tmica particular del poema. Esta articulaci6n se advierte con claridad en los poemas 
ZU y GU, de rima pareada, y en BA y ON, de rima pare ada dominante, en los que 
las. frases seordenan basicamente de dos en clos lfneas; en el poema OT, de rima 
ABAB, la ~ayori'a de las estrofas se dividen eh dos frases que abarcan, cada una de 
elias, dos versos; en SA, son tres las Hneas por frase. He aqu! dos ejemplos de esta 
distribuci6ri ordenada: . 

Erorkoa bigundu-bearrez autsiak, 
adarretarik zenbait lur urratuan Yosiak. 
Goruntz, luze-luzerik, gafierontzekoak, 
otoi erruki bekiela zeruko Yainkoak. 

Zertan bear dut yakin ltzala, 
pagadiaren ume yaukala, 
neska-kozkortzen ari ai-dan? .. 
Kilker olerkari arlo teak 
neurtitz ozenak ditun boteak 
lurrezko yauregi-atean? .. 

. (ZU) 

(SA) 

En cuanto a la estrofa, en el poema 01 los puntos suspensivos iniciales y finales de 
las estrofasdieciseis, diecisiete y dieciocho dan a entender una continuidad en 1a 
escena que el sujeto del poema suena; en el poema BU, los dos puntos finales de la 
segunda estrofa dan paso a la siguiente, que la completa; en el poema BI, las rimas y 
los dos puntos Bna1es articulan entre sf los tres fragmentosariteriores a la ultima 
estrofa, por encima del esteibillo divisor; peeo en ninguno de estos casos se observa 
encabalgamiento. E1 unico posible serra la separaci6n que,. en las estrofas octava y 
novena del poema OT, se da entre 1a negaci6n seguida de la particula interrogativa 
dubitativa y el verbo: 

(. .. ) 
Ez ote, bederen, 

lorefio bat aaztu 
zure sabelean 
( ... ) 
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£1 final de' esrrofa coincide, pnicticamente siempre, con final de frase.' Unas 
sesenta ,estrofas, unas quince de ellas en el poemaXA, ocho de ,nueve en ZE,.se 
ajustan a una sola frase, coinciden con una frase ent~ra, coIl1o es el caso de: 

Zalaparta bizian, 
txalo yo ta yo, 
Yainko zaarrari oro' 
baranoan egatu 
zaizkio. 

'1; 

, (XA): 

Pero en la mayorparte de los casos, la frase no c6incidecon la estrofa:, sino que en 
esta se insertan varias. A veces, ademas, las frases van extendiehdo~e progresivamen
te, ampliandbse a: la par .metro ysintaxis. La oracion. de m.ediaJm.ea,pasa ·aocupar dos 
y tres, como en esta estrofa'progresiva: ',': ,'J" .' • ' 

U daa yoan da. Marduldu zdizka'mordoak 
matsondoari. Befiola, 
- egari mozkorra - yo -dukaiola 
gazteenik ildako ostIJak; 

4. Al compas del dtmo pSlquico 

,(AL)' 

Las frases y miembros de frase, distribuidos y c9nexio(}ados entre sf en versos y 
estrofas, unidades en las que hallan el marco apropiado y sUficien.te para su desarro
llo, originan un ritmo psfquico ode pensamiento. 'Pera este titmo, comunicado por 
los contenidos transportados por las 'unidades sintacticas, aunque se inicia en el verso 
y en la estrofa, no se contiene ya exclusivamentedentro de sus Hmites, sino qUe los 
des borda y adquiere su plena realizacion en la totalidad del poema. El poema es la 
unidad definitiva en la que se entrecruzan ysobreimpresionan intimamente todas las 
Hneas rftmicas, algunas de las cuales estamos analizando en este capftulo. 

No es posible ligar todas las dimensiones actualizadasen el poema; solo el, en su 
poetica unidad, logra articularlas con exito. A nosotros solo nos cabe intentar algunas 
conexiones que contribuyan a la interpretacion del sentido polifonico del poema. 
Pero ya que ,aun nos faltan par analizar con d~t,enimiento otros pIanos fu.n.damentll.
les, y en par~iclliar .elaspecto semantico, este de ahorano. puede ser mas que un 
primer esbozo de integraci~n. A modo de conclusion de este capfrul(), tratam()s, de 
ensamblar algunos de ~os componentes hasta aqufexaminados y de rell!-cic,:marios con 
.el sentido ,del poema, :el senti do que obtenemos en una 'lectura atenta'y q~e mas 
adel~nte trat~emosdeprofundizar.. '.' .. ' ' . ' .-

Tomando en cuenta 1a medida silabica del verso, en Biotz..,begietan, solamenteen 
seis p~~mas, YA, OT, AG, BI, BA yON, hallamos estrofas isometric~. Deestos'seis 
poemas, los tres primeros son enteramente isometricos; en los otros tres uni~amente 
algunas estrofas, no rodas, 10 son. 

Segun la medida silabica, las rimas y su disposici6n, y el numero de versos por 
estrofa, todos los poemas son poliestroficos y en doce de ellos 01, ZE, XA, NE, BU, 

. PA, OT, ZU, EU, AS, IZ Y GU, se mantiene a 10 largo de todo. el poema el mismo 
molde estrofico, la estrofa articula los mencionados tres rasgos de forma identica en 
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todo el poema; en los nueve restantes, YA, ME, Ai, AG, BI,BIZ, SA, BAyON,no 
se mantiene constante el esquema estrofico y se observan entre lasestrofasvariaci.o
nes de medida, de rima 0 de nlimero de versos. Por 10 tanto, solamente eneipoerna 
OT coinciden la isometrfa total y el mantenimiento del mismo molde estr6fico;es el 
unico poema enteramente regular, isometrico e isostrofico. 

Por otro lado,en el poemario, de poema a poema, no se repite ninguna,estrofa, 
ninguna aparece utilizada en mas de una composicion; cada poema tiene: su .molde 0 

moldes estroficos propios. La unica reiteraci6n, minima, ya mencionada, seda en la 
estrofa 7 -6A-7 -6A que constituye por entero el poema NE y se inserta al comienzo y 
final de ME. Es decir, si en el marco del poema, el heterostrofismo es mas bien 
moderado, en el poemario, como conjunto, de poema a poema, la variaci6n estr6fica 
es continua, pnkticamente total. 

4.1. Adecuacion entre ritmo y contenido 
4.1.1. En el con junto del poemario 

Los contenidos de pensamiento transmitidos por las unidades de la lengua siguen 
una marcha determinada, se desarrollan y organizan segunprocesos y estructuras 
peculiares en cada poema. Su distribucion se realiza dentro de unos moldes ritmicos 
concretos. En este sentido, Lizardi se esfuerza en dar a cada poema una estructura 
ritrnica apropiada a su contenido, unos esquemas estroficos susceptibles de favorecer 
el despliegue de las ideas e imagenes que quiere comunicar. 

Nuestro poeta, de poema a poema, segun hemos visto, reitera moldes dmicos (la 
rima pareada es dominante), repite medidas silabicas (abundan los versos de seis, 
siete y ocho sllabas), pero no repite las estrofas; combina las medidas con las rimas, 
con el numerode versos de la estrofa y con las pausas, de manera que adopta un 
molde estr6fico diferente para cada poema. Este hecho evidente demuestra que la 
variacion es intencionada y que es buscada con el fin de conferir una mayor efectivi
dad poetic a por medio de las diferentes combinaciones ri'tmicas integradas en cada 
poema. No se trata de que busque asepticamente, matematicamente, nuevas combi
naciones estroficas, sino que al tratar de comunicar diferentes sentidos, al intentar 
transmitir unos contenidos de pensamiento variados, necesita rrtoldes·diversos. Es el 
contenido, el sentido, el que Ie fuerza a adoptar esquemas distintos. Lizardi, para 
ello, recurre a diversas estrategias; unas afectan'al poemario en su globalidad, otras a 
un poema concreto .. 

Confirmando las observaciones de J. M. Lekuona (1983: 86), creemos que la 
extension metrica de los versos es un factor· de variacion y acoplamiento al ritmo del 
pensamiento, valido para la mayor parte de los poemas de Biotz-begietan. 

Si . se atiende a la medida; de los versos, se advierte que Lizardi utiliza el verso 
largo en los poemas de contenido grave, de desarrollo mas bien reflexivo, abordado 
desde un punta de vistadominantemente dramatico, profundo, aunque al termino 
de la composici6n siempre aparezca un destello de esperanza. La confesi6n del propio 
pecado y el reconocimiento ·de la misericordia divina (Y A), la perturbaci6n mental 
del amigo entrafiable(AG), eldespojo que el hombre realiza en la naturaleza (ZU), 
etc., sontratados .en .. un,tono de circunspecci6n y honda meditacion personaL En 
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todos el1os; 16s versos de doce, trece, catorce y quince silabas, permiten una exposi
cion prolongada de ideas y sentimientos, libre de la preocupacion por la proximidad 
de la pausa'Versal, en un ritmo pausado, espaciado, que invita a la consideracion. 

El verso de extension holgada, mas bien amplia, pero no larga, medidas de diez u 
once sllabas, parece ser utilizado en poemas en los que el tema noble, vital, brillante, 
es tratado no desde una perspectiva dolorida, dramatica, sino en un tono de exalta
cion, de- animo y entusiasmo contagiosos. Lizardi se extasia con el manzano en flor 
(SA), con la sombra mitigadora del sofocante calor (BA), con la renovacion y capac i
tacion del euskara (EU), etc., sensaciones y pensamientos comunicados con fervoroso 
jubilo y exultaci6n. La amplitud de la medida del verso permite una descarga poetica 
satisfactoria, pero el control de la longitud no entorpece, como podda hacerlo una 
linea larga, el dinamismo transmitido en el contenido. 

Los versos cortos son utilizados por el poeta en poemas en los que la narracion 
ocupa un espacio notable, poemas de larga extension como 01 y XA, asf como en los 
poemas en los que se expresa un pensamiento airosoy delicado, una breve y sugestiva 
intuici6n, un sentimiento tierno 0 un anhelo firme, como es el caso de los poemas 
ME, NE, OT, 0 BU. La brevedad del verso confiere agilidad y ligereza al desarrollo 
del pensamiento, y el frecuente paso a nueva lfnea da flexibilidad 0 levedad dtmica al 
contenido, que se condensa en breves unidades poeticas. 

Debemos decir que Lizardi practica un ajuste entre metrica y sintaxis-pensamien
to, no porque acomoda estos a aquella, sino porque adapta las formas metricas a los 
moldes sintacticos y de pensamiento que trata de comunicar. El.orden obtenido, el 
equilibrio y regularidad resultantes, no son fruto de la rigidez, sino de la variacion. 
Varia para lograr un equilibrio s6lido, un ordenamiento dinamico. 

Esta acomodaci6n de ritmo metrico y ritmo de pensamiento se advierte tambien 
en el hecho de que Lizardi adopte distribuciones lineales distintas para una misma 
medida. Un mismo metro 0 nUmero de sllabas, unas veces 10 ordena en un verso, 
otras en dos. La medida de doce sflabas se agrupa en el poema AGa 10 largo de una 
sola linea con una cesura que la divide (6 + 6); en el poema OT, las doce silabas se 
reparten en dos versos, cada uno de seis sllabas. La medida de once sllabas, en un 
poema como BA, ocupa una lfnea entera; en el poema BU, dos, distribuidas en 4-7 
sflabas. Esta misma medida de once sflabas completa un verso en la mayor parte del 
poema ON; sin embargo, en un momenta clave de la composicion, se desdobla en 
dos lfneas y conforma una estrofa solitaria de cuatro versos, 6-5-6-5. 

Habrfa que examinar todos -los factores pertinentes para explicar de forma ex
haustiva el motivo de estas adaptaciones, que no se limitan a los tres ejemplos 
mencionados. Lo que sf parece claro es que la distribuci6n en una sola Hriea corres
ponde a un desarrollo discursivo mas distendido y rep0sado, menos atento a la pausa 
versal y a la rima, en un ritmo prolongado y desplegado. 

La disposicion en dos lfneas, ademas de permitir una mayor profusion de rimas, 
conlleva un ritmo mas alternante y ligero, da pie para conformar estrofas con menos 
sflabas y posibilita una agrupacion de los contenidos ·en breves latidos poeticos, en 
leves intenciones sugestivas. En el caso del poema,oN, la mencionada estrofa 6-5-6-
5 recoge de manera condensada la sensaci6n dominante del poeta, su rebeli6n frente 
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a la caducidad y el declinar de la vida. La forma breve)cortada, sentenciosa, de la 
estrofa, situada como gozne entre dos momentos, trunca tajam:emente el desarrolio 
del poema, detiene el descenso hacia un hondo· pesimismo y abre a una esperanza 
vital ilusionada. 

4.1.2. En los poemas isostroficos 

Cada poema, por 10 tanto, posee su propia forma oesquema estr6fico. Pero puede 
suceder que esta acomodaci6n 0 variaci6n que se advierte de poema apoema, se 
convierta en el interior de cada composici6n concreta, en reiteraci6n del mismo 
molde estr6fico, sin relaci6n interna con el ritmo peculiar del pensamiento. 

. Como hemos indicado mas arriba, en doce poemas, lizardi mantiene el molde 
estr6fico adoptado, desde el comienzo de la composici6n hasta el·final; sin alterar el 
esquema metrico-rfmico. Asume un tipode estrofa y con ella construye todo el . 
podna. m pensamienro, los conjuntos sint:kticos se articulan en unidades homoge
neas, coli un dtmo constante. Cada estrofa es un conjunto de sentido, paralelo a los 
otros, que va sumandose de forma ordenada a los demas y se prolonga simetricarnen
te en los siguientes, como olas que llegan ordenadamente a laplaya desde un mar en 
calma. 

Sin embargo, el poeta, dentro de est a continuidad merrico-rfmica, se vale de 
diversos recursos de acomodaci6n, que no solamente utiliza en estos doce poemas 
sino en todo el poemario. Ademas de los cortes asistematicos, de la ordenaci6n de la 
frase y miembro de frase por versos, por «puntuak» y por estrofas, ademas de la 
diferente forma de articulaci6n de las rimas; etc., efectos ya ·examinados y que 
suponen una moderada variaci6n, el poeta cambia la disposici6n sintactico-semantica 
de la estrofa y busca diferenciar el dtmo interno de cada poema en funci6n de la 
presentaci6n de sus contenidos. 

Ademas de los tipos de estrofa ya vistos, la que corresponde a una frase entera, la 
que se desarrolla con una extensi6n sintacticaprogresiva 0 la que queda cortada n~da 
mas comenzar, encontramos estrofas en las queel pensamiento 0 contenido se distri c 

buye sintacticamentede forma yuxtapuesta, a modo de lista discutsiva, 

Saito banakin, begi 
. ernaiak lurrera: 
ez aiz i makala: 
begiraldi luzeegi 
gabe, baator beera: 
ez, alearen ordez, yasotzera azala. (PA) 

A veces se elimina todo verbo y se constituye una estrofa enteramente nominal que 
adquiere, en ocasiones, una configuraci6n impresionista por sus cortes y breves 
pinceladas: 

Leioa. Kaiola,. bertan. 
Urrezko ariz lotuta,pozik, txoria: 
ez margo, ez eztarria: 
ederrik gaxoa nekez ezertan.;; (AL) 



_lO_O ________ ~ _________________ ~ ________________________ KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

. La esttdfa.J(!)rthts 'vecesse identifica, en parte 0 tbtalm:ente, con una larga exclama-
cion ointerrogacioR-'que puede conllevar su propia respuesta: 

.'-' "' 

Aren offek ikittzen 
ote dute lurra? 
Ezetz diot: ezpaita 
malgutu belarra. (NE) 

'En orras o~as'ione~se ahicula en dos grupos engarzados alrededor de la conjun-
"Cion topulativa, . .. ". 

. ;. ~ . . -. ' -. 

Bat-batez, flUn txoriek . 
. eztarriak eten, 
. ta aberaski zabala 
bitxiz yantzi zuten ... (NE) 

0: const~tuyen'combinac:iones ligadas de oration imperativa y final, condicional y 
consecutiva, afirmativa y explicativa, afirinativa y adversativa, etc.; . 

;.1'\ 

Sartu ditzadan leenen 
estalkiok azpitik, 

. dagokion neurriz; 
ofiik irten eztaidan 

.- gaberdian - oi baitu! - . 
lotsagabekeriz. (OI) 

En los poemas de estructura narrativa, unasestrofas son exclusivamente narrati
vas, otras descriptivas y otras mezcla deambas.La estrofa puede corresponder a un 
segmento de monologo, a un apostrofe'; ·a un vocativo exdamativo, a un dialogo; 
puede reducirse a una simple onomatopeya, actuar como estribillo que liga el poema, 
convertirse en pieza clave que corppendia de forma casi lapidaria el sentimiento 
central de la composicion, etc. Se podrfa prolongar largamente esta IIiuestra de tipos 
de ordenaci6n del pensamiento contenido en laestrofa, que contribuyen a caracteri
zar el ritmo en los diversos momentos de la andadura del poema. 

Esta variaci6n sintactico-semantica en la configuraci6n interna de la estrofa, se 
relaciona con el desarrollo del pensamiento comunicado en el poema. Este rasgo es 
mas claramente observable en las composiciones de larga extensi6n. Lizardi, por 
ejemplo, divide el poema XA, treinta y siete estrofas seguipllS con el mismo molde 
metrico-rfmico, en tres conjuntos estr6ficos. Para una pri.mera parte, narrativa y de 
tono festivo, los angeles alegres y felices en torno a un bond~doso Dios Padre, el 
poeta trabaja una estrofa sincacticamente continuada: ocho de las trece estrofas 
corresponden a una frase completa y abunda la coordinacion. En la segunda, apostro
fe doloroso 'al hijo en trance de m~rir, uriliza estrofas cortadas por interjec;cione's 
bruscas, inserta otras cuya construcci6n sintactica se dispone con una extension 
progresiva, y hace mas marcada la disti-ibucion rftmica de los segmentos sintacticos 
por «puntuak» de dos y tres versos. Este.rit,mo·cortado se mantiene en el comienzo 
de la tercera parte, dolor y amargura por la muerte·del hijo, para volver al predomi
nio de la estrofa continuada en el final del"'poema,donde la·serenidad basada en la 



LIZARDI: LE,eTURA SEMI6TJeA DE BlOTZ-BEGIETAN 101 

aceptacion de la voluntad, divina y las expresiones de .alabanza yo 'paz cierran la 
composicion. ,I:' ' 

Analicemos con mas detalle la actualizacion de los aspectos rftmkos:en la unidad 
poematiea BU. Este poema esta'organizado en siete estrofas cuya estruetura metrico~, 
rimica, 4-7 A-4-7 A, se mant-ieneconstante a 10 largo, de toda lacomposicion. La 
eleecion de este ritmo parece haber sido hecha,en funcion de la situacion expresada 
en el poema. El poeta, segun se desprende claramente del titulo; ydela quinta 
estrofa, se halla viajandoen tren y esdesde la ventana del 'vagondesde donde 
contempla y admira con exultacion el paisaje, latierraqueen la nebulosamafiana,se 
desliza ante su vista; es en el interior del tten en marcha donde.siente eldolor de no 
poder detenerse, permanecer en esa tierra y'compenetrarse con eUa. 

El firmo merrico-rfmico se basa en el paso alternativo de una lfnea: de cuatro 
sflabas a una de siete,' retorno a la de cuatro para continuar con la 'de's;iete, yaS!' 
sucesivamente. Este proceso ritmico no es el habitual en Lizardi, pues: 'notmalmente 
10 inicia con el verso 0 versos mas largos para acabar con el mas cono. 1\unque 'eSta' 
inversion se advierte tambien en los poemas AL y BI, es en este donde a:patete de 
forma mas clara y abarcando toda la composicion. Aquf, un breve segmento metriw 
va seguido de otro mas largo, pero tambien corto en sf, que constituye, merticaY' 

, sintactico-semanticamente, como un' desarrollo- complementario,' como un eco del 
primero. El verso de tuatro sflabas, denso y cortado, es la expresi6n inicial, 'la 
irrupcion portadora de la carga semantica basica, y' el de sieteaporta unaaposicion, 
una comparacion, una explicacion, 0 una prolongaci6n del primer chispazo poetico. 
El verso de cuatto, al menos en nueve de los catorce casos,' priede' desdoblarse 
sihibicamente (2+ 2), en un ritmo binario que marca una alternancia simerriai rapida.'" , 

Tanto este rirmo alternativo como la brevedad de las unidades constituyentesdel 
poema, forman una estructura apropiada para el ritmo del 'tren' en marcha;"La 
proporcion de'pa1abras cortas es mily elevada, muy por enciina de hi. 'media general: 
el 22,5 % son palabras de una sflaba y el 43,5 % de dos. ,Los 'versos, 'cuatro y siete 
si1abas, corresponden a frases 0 miembros de frases cortos (un nombie,un nOlIlbre'y 
determinante, un nombre y adjetivo, una exclamacion, un verbo y un eomplemento, 
etc.), que recogen impresiones rapidas y realidades captadas par un momento.Las 
cortas estrofas suponen una distribucion del pensamiento por conjuntos reducidos y 
condensados, ,y las escenas, y las reacciones' del poeta se sue eden con celeridad. L~ 
brevedad del poema conviene a 1a fugacidad de la visi6n de la tierra; el poeta, en el 
tren en marcha, solamente toma contacto con ella por unos instantes. E1 poema es; 
una corta unidad a \=uya cohesion contribuyen varios elementos: Ill- ri,na inse~tadaen 
los versos pares, I-EA/, que se repitecuando se reitera la expresiqnexclamativa 
(estrofas primera y sexta); las aliteraciones verticales y las horiz~ntal~s de I!iJgqiz eme, 
y de ~u!:.e sari~ ase'!.; la canridad de vocales velares (15,6% de 101 y 12,5%cie Ju/)yuna, 
serie de aliteraciones distendidas que se prolongan de formacontinuada a 10 largQ gel 
corto paema, entrelazando estrofas, oro-soroan-zoro-soro, ene-nerea-e,ne-ernea-mee-~; 
y, sobre todo, la reiteraci6n del grupo I-ur-I, integrante dela palabra clave del 
poema, lur, en lur-lur-Iur-urrez-iduri-zuri-zure-gurazko-lur-zure-agur. 

Dentro de esta unidad rftmica, del paema, sin romper su continl,lidad, se pl,leden 
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distinguir omatizar va,rios momentos. En las cuatro primeras estrofas, el poeta 
muestra su entusiasmo ante la tierra que aparece ante sus ojos; en las :tres finales, se 
iinpone lareflexi6n nostalgica, laimpotencia del poeta que se ve forzado a alejarse de 
el1a.El ritmo se adaptll al desarrollo del pensamiento. 

La primera estrofa abre el poema con un conjunto de exclamaciones de admira
ci6n dirigidasa la tierra. Las pausas versales coinciden con pausas sintacticas de fin 
de fr~ y se refuerzan mutuamente. Cada verso posee un peso especffico peopio, cada 
Hnea.es una expresi6n eiltera, redonda, y varias palabras se reducen a una sola sflaba; 
el poeta se complace en su tierra. Tras este descubrimiento inicial, elpoeta, seleccio
'nando, recoge' algunos d~ los seres vinculados a esta tierra. El ritmo se hace mas 
cbntinuado y deslizante; los elementos son simplemente enumerados omatizados 
con breves,pinceladas descriptivas, carentes de verbos conjugados; las pausas versales 
corresponcien a cortas silencios de fin de miembro de frase; el encab~lgamiento 
e.x:pre~iv9suave orolano I mee batek estalia a1igera la pausa versal y liga ambos versos. 
4.unicll.interrupcion cortante, Joroan 7,ut, busca tin efecto expresivo concreto: reSal
tarrftmicamente, jq.nto con la contU:ndencia de 1a palabra zut, originada por la 
. Q~eyedad del vocablo y su oclusi6n consonantica final, la figura del labrador erguido 
erda tierra. 

E~t:a estructuraci6n rftmica se mantiene al pasar al segundo momento del poema, 
pero gni.dualmente va aurrientando el fraccionamiento del verso, E1 contraste entre el 
deseoy la rea1idad, entre la ilusi6n yla impotencia se acentua. El ritmo experimenta 
~prtes . diversos, E1. parentesis de la quinta estrofa, (ta bertan 'ni) bultzia ... , intenta 
e~presf:lt de forma grafica 13. idea de que el poeta marcha contenido,encerrado, dentro 
del:t~erLJ~n la sexta estrofa se recupera el ap6strofe exclamativo inicial, pero ahora el 
gozodeja paso a un anhelo frustrado; varios cortes, entre eUos el vocativo ene lur, 
inte~r~mpen el fluir del verso. . . 
. ~~ ultima, estrofa consuma Ia separaci6n entre el poeta y su tierra. El verso ahora 

se rOrO-peen varios puntos. Las hmas, asf como las alitera~iones horizontales #!.eko 
k!!tr~~ak ylas.ve~ticales . 

beek~ be(lr gorIAK 
'Jor~, sagar, mendIAK 

imprimen una sonoridad peculi~r a Ia esuofa. Los puntos suspensivos, hasta aqui 
utilizados al final de linea con. la intenci6n de sugerir 0 pro1ongar' sensaciones 
d,fyersas, se insertan en. el interior del verso, .loquiebran, y manifiestan separaci6n y 
fractura de vlvencias. Laconjunci6n adversativa Banan supone la modificaci6ndel 
proyec::to animico del poeta. El verso tercero queda escindido en dos partes: el verbo 
narama, descolgado del sujeto agente que ocupa todo elverso anterior, apunta a la 
acci6n de movimiento y alejamiento, y el Agur, separado de los elementos a los que 

. se dirige Ia despedida, hace mas manifiesta la idea de la separaci6n. Ambas palabras, 
reunidasenel mismo verso, intensifican densamente el distanciamiento entre el 
poeta:y la' tierra,: hecho que se presenta como imposible de superar, ezin, bear goriak, 
naramit; el poeta es arrastrado por una fuerza exterior que domina su deseo interior. 

ill poema, por 10 tanto, se desarrolla entre dos polos de intensidad: una prim:era 
estrofa, exultaci6n expresada en un ritmo vital y plena, y una ultima, despedida 
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manifeStada en un ritmo truncado. Entre ellas corren y fluyen, .nlpida y ligadamente, 
las pinceladas sobre la tierra con la que el poeta suefia identificarse. 

La dicci6n, la recitaci6n, podrfa actualizar otros elementos impHcitos,enel poe
rna. Asf, por ejemplo, la acentuaci6n expresiva podrfa res altar la alternancia del 
ritmo interne de los versos impares de cuatro sflabas, marcando las sflabas finales de 
las palabras bisflabas y reforzando el ritmo binario de segmentos como arto musker, 
urrez oro, zure bazter, doa zoro, etc., segun el esquema acentual - 1 - 1, siempre en una 
tesitura rftmica acorde con la marcha del tren. En el primer verso del poema, cada 
palabra, separada de las demas por comas y configurada por una sola sflaba, podrfa 
quedar resaltada por una acentuaci6n apropiada para destacar el gozo profundo del 
poeta, en un esquema acentual particularmente intense: 1111, Oi, lur, oi, lur! 

Otra realizaci6n rftmica posible, siempre dentro de las posibilidades ofrecidas por 
el poema y en funci6n de la opci6n hecha por ellector, podrfa comenzar portina 
acentuaci6n relevante en la primera estrofa, para luego, valorando la fluidez rft~ica 
de las estrofasintermedias y en especialla de la segunda, tercera y cuarta, pasar a una 
acentuaci6n mas Hana y uniforme, y acabar marcando los versos finales a tono con la 
actitud dolorida del poeta. . 

4.1.3. En los poemas heterostroficos 

Lizardi, en los otros nueve poemas, utiliza un recurso de variij.Ci6n r{tmica mas 
evidente: no mantiene la homogeneidad, la identidad, del esquema estr6fico a 10 
largo de todo el poema. Ademas de utilizar los recursos ya sefialados en el punto 
anterior, varia la estructura metrico-dmica de la estrofa en funci6n del desarrollo del 
pensamiento, que endichos poemas se articula por conjuntos estr6ficos que cambian 
de esquema 0 de extension. En algunas composiciones, la variaci6n sereduce a un 
mayor 0 menor nu.mero de versos por estrofa, a una alteracion en la disposicion de las 
rimas, 0 a otras leves modificaciones. Es el caso de los poemas YA, ME, AG, SA, BA 
yON. 

En Y A, la variaci6n estr6fica esconsecuencia normal de la estructura concreta 
adoptada para el poema. La forma tradicional del soneto resulta apropiada para el 
contenido, grave, noble y elevado, que se trata de expresar: ap6strofedirigido aDios 
en el que el poeta reconoce su pecado, declara su miedoal castigo y proclama la 
misericordia y amor divin~s. El poeta, por su lado, inserta en el molde clasico varios 
encabalgamientos y cortes versales asistematicos, en los cuales no vamos a insistir. 
En SA se altera el verso final de la ultima estrofa, destacando la expresi6n exultante 
que cierra el poema. En las otras composiciones, Lizardi varia el numero de versos de 
las estrofas y situa las mas breves, formadas por dos, tres 0 cuatro versos, en momen
tos decisivos del paema; las distribuye en puntos significativos y las utiliza para 
condensar contenidos, formular temas claves del poema, dirigir apostrofes 0 invoca
ciones exclamativas, etc. En ME, la estrofa inicial y final, distinta de la que constitu
ye el cuerpo del poema, expresa la idea central de la composici6n, el ansia del poeta 
por las altas cumbres de montana. En AG, el poema se basa en la estrofa de seis 
versos que se combina con otrasde dos y cuatro en las que, con predominio de la 
aposici6n; del sintagma nominal y del vocativo, se recogen de forma concentrada los 
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aspectos mas intensos de lei dolorosa vivencia. En los poemas BA y ON, ademas de 
otras modificaciones estroficas diversas, tambien se altera la extension de lasestrofas 
y, como en los anteriores, s~ recu~re a unidadades concisas y reveladoras de sensacio
nes dominanres: 

Zigor ontaz, Uda, ba'al-duk aterpe? 
Ara zuzen nazak, luzatu-gabe! 

.. Ta udazken-atsarreko goiz batean 
. esnatu nadi Yainkozko Betean! 

(BA) 

(ON) 

Pero ~as nos interesan las modificaciones estroficas operadas en las composicio
nes AL, Bl Y BIZ. En ellas, la alteracion afecta al molde metrico-rimico de la estrofa 
e incide en la veriebracion del poema. En AL, si bien, ya desde el comienzo, se 
advierte un· ritmo inquieto e inseguro, un tono de preocupacion· por la suerte del 
pajaro protagonista, y el ritmo cortado, interrumpido, se destaca desde hi primera 
estrofa, el poeta divide esta cbmposicion en dos partes que, dentro de esta tesitura 
basica, presentan matices diferentes. Una primera, de to no alegre y dichoso, nos 
muestra la figura del pajaro satisfecho de su situacion, complacido con las atenciones 
y juegos amorosos que su duefia Ie dispensa; en una segunda, el pajaro, caido en 
desgracia, rechazado y abandonado a su suerte, desfallece de hambre y frio hastacaer 
muerto en la nieve. 

A la distinta marcha del pensamiento, desarrollo seguro y confiado en la primera 
parte, y proceso incomodo, intranquilo, en la segunda, Lizardi Je asigna un molde 
ritmico diferente que se manifiesta tanto en el esquema estrofico como en la andadura 
sintactica. En la primera parte, la disposicion estrofica adopta la forma 8A-(5+8) B-
8B-llA, mientras que en la segunda pasa a ser (5+8) A-8B-llB-8A. No creemos 
que se trate de una modificacion operada por la mera razon de variar. El cambio 
consiste en que los versos interiores de la estrofa, segundo y tercero, pasan a ser 
exteriores, y los situados en los extremos ocupan el interior de la estrofa. De esta 
forma, manteniendo la misma disposicion rfmica, con una alteracion minima se 
logra transformar el ritmo de la estrofa: la alternancia verso corto-largo-corto-largo, 
andadura distendida en la que el verso de entrada de cada par descansa en un verso de 
apoyo prolongado, se transforma en verso largo-corto-largo-corto, con 10 que al 
quedar truncado el ritmo en los versos pares, pasa de una distension a un tension e 
interrupcion. Esta modificacion del esquema metrico va unida a una intensificacion 
de los cortes asistematicos dentro de la estrofa, fruto de una ordenacion sintactica 
mas asimetric!i. 

La alteracion rftmica mas evidente tiene lugar en el poema BI, en el que se 
expresan los sentimientos y reflexiones que brotan en el interior del poeta durante el 
entierro de la abuela, camino de la iglesia, en el funeral religioso y en la despedida 
del cementerio. 

Utiliza trestipos de estrofa. El primer molde corresponde a las dos estrofas que, 
situadas al comienzo y al final del poema, enmarcan el nueleo de la composicion. En 
ambas, el poeta manifiesta su dolor con serenidad, deelara sosegadamente su amargu
ra, resignada, y contiene a duras penas las lagrimas. Laestructura de la estrofa es 
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equilibrada: los cuatro versos tienen la misma medida metrica, 10-10-10-10, medida 
de cierta amplitud, y la frase se ajusta al «puntua». Estrofa y estado de animo, 
estructura metrica y ritmo psfquico, van a la par. 

Para el nucleo del poema, el entierro de la abuela, el poeta utiliza una estrofa de 
ritmo mas vivo, basada en el «molde txikia», 7-6-7 -6A-7 -6-7 -6A, acorde con la 
marcha del cortejo ronebre hacia el camposanto. En las primeras unidades estr6ficas 
se busca un ajuste entre la disposicion sintactica y las pausas versales, pero a medida 
que se acrecienta la tension dolorosa, aparecen los encabalgamientos y los cortes en el 
interior del verso. La ultima estrofa queda fraccionada en tres partes, segun una 
desarticulacion paralela al desgarro sentido por el poeta en su coraz6n. Esta ruptura 
se efectua por media de un tercer tipo de estrofa. 

Esta ~ltima estructura estr6fica, 1A-1A-5A, aparece ya desde el comienzo del 
poema, y esta situada acontinuaci6n de cada una de las estrofas principales del 
nucleo poetico portadoras del contenido narrativo-sentimental. Trata de reflejar el 
ritmo propio de los pasos de los participantes en el cortejo ronebre y, mas adelante, 
cuando la comitiva se detiene en la iglesia y en el cementerio, el ritmo de los latidos 
impetuosos del corazon del poeta. Este ritmo se logra gracias a diversos factores: la 
referencia lexica directa de las palabtas onok y biotz; la onomatopeya expresiva Ots! / 
Ots!, imitacion sonora de los pasos y de los latidos; la aliterac,i6n de la vocal grave /0/ 
y la adaptaci6n rfmica «OTS:OTS:ofiOKJbiOTZ»; la utilizacion del plural de proxi
midad y del sintagrrta enegan, que acentuitn la cercanfa y la personalizacion' de los 
hechos; y por la distribucion metrica en segment os cortfsimos, palpitaciones poeticas 
mfnimas, 1-1-0+2), que marean, sobre todo los dos primeros,ajustados a la onoma
topeya, unidades rftmicas momenraneas pero vigorosas, iniensificadas por la excla
-macion. Los latidos del corazon, a medida que se acerca el trance de la despedida 
ultima, se hacen gradualmente mas fuertes, de forma que, al final, el poeta no 
,alcanza a desarrollar de forma seguida su pensamiento, pues el coraz6n se halla a 
punto de estaHar y la estrofa-estribillo sonoro rompe la estrofa principal en tres 
partes. 

Tras la separacion final, la excitaci6n se remansa y la estrofa ultima vuelve a 
acoger con calma dolorosa el sufrimiento caHado del poeta, que ha dado el adios a su 
abuela animado por la esperanza de encontrarse con ella en el Gran Dfa, Egun 
Aundirarte! ... 

Por ultimo, hagamos algunas observaciones sobre el ritmo utilizado para el, en la 
practica poetica habitual de Lizardi, ins6lito poema BIZ. Todos los poemas de 
Biotz-begietan tienen una estructura metrico-rfmica suficientemente clara, formaliza
ble en un esquema determinado, pero en este no hallamos distribuci6n regular 
alguna. Aunque utiliza losrecursos rftmicos usuales, medida siliibica, rima, alitera
cion, estrofa, etc., estos no se ordenan de forma sistematica. La base metrica del 
poema consiste, salvo en una linea de diez sflabas, en una combinacion de versos cle 

. ocho y seis silabas, dispuestos libremente, sin esquema fijo. Las rimas, no siempre 
faciles de determinar, se organizan variadamente y las cuatro estrofas en que se 
divide el poema tienen diferente extension, 9-15-19-3 versos, y configuraci6n. La 
linea'se ajusta al miembro de frase, menos en dos encabalgamientos de genitivo y 
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nombre determinante; el final de frase, salvo en un caso expresivo, oracion minima 
que cotta el verso introduciendo al «yo» del poeta que llega al bosque, Basora naiz, 
coincide con final de lfnea, pero cada frase abarca distinto numero de lfneas. El ritmo 
del poema, ?-poyado en versos de extension media, fluye suavemente, y el pensamien
to se distribuye sin estridencias, en calma, segun las frases y los miembros de frase, 
articulados flexiblemente. Cada oracion constituye una pincelada suelta sobre algun 
elemento de la naturaleza. La ultima estrofa ofrece la exclamacion final., glohal, 
integral, que condensa y resume la actitud fundamental. 

De nuevo, el interes, siempre arriesgado, por tratar de explicar, acaso no siempre 
acertadamente, la razon de la eleccion de este ritmo poetico, nos lleva a fijarnos en el 
ritmo creado en el pensamiento, el sentido desarrollado en el poema, que puede 
servirnos de orientacion. La naturaleza duerme un suefio profundo, se halla sumida 
en un letargo gris, en un tranquilo remanso; es invierno y su energfa y dinamismo se 
encuentran en estado latente, en actitud de espera, manteniendo unas mfnimas 
constantes vitales; todo esta vado, solo quedan restos de vida pasada. El sentido del 
poema se entrelaza con su ritmo, ambos en mutua interaccion; el sentido crea un 
ritmo y el ritmo origina un sentido. En esta composicion, el poeta desnuda el 
lenguaje poetico de sus galas y sujeciones, y abandona los esquemas ordenados. No 
hace una poesfa libre, si es que hacer una poesfa enteramente libre es posible, pero sf 
rompe moldes rfgidos, fuerza menos el verso. El ritmo poetico no rompe el reposo, el 
suefio de la naturaleza, sino que 10 acentua. Si en el suefio los mecanismos conscien
tes, los controles deliberados se debilitan y relajan, el poeta ahora afloja, aunque no 
todas, las ·ataduras metricas, rfmicas y estroficas, amortigua las coacciones que del 
exterior pueden imponerse al poema; por una vez, configura una unidad poetica mas 
flexible,pobre, como la naturaleza invernal, en adornos externos, aunque rica en 
imagenes sugestivas, que se deja guiar por .su propio ritmo interno. 

4.2. Distribuci6n del contenido en el poema 

Lizardi, por medio de los recursos examinados, consigue una notable variacion 
. rftmica, no se instala comodamente en esquemas prefabricados y utilizados monoto
namente una y otra vez. Pero no debemos olvidar que su poesfa es basicamente 
regular, ajustada a normas metricas, rfinicas y sintacticas. Recojamos, ahora, bieve
mente, y dentro de esta, secuencia rftmica psfquica, uno de los sfntomas de esta, 
llamemosle asf, uniformidad. 

El esquema que sigue el ritmo del pensamiento en la mayorfa de los poemas 
lizardianos, se organiza segun los tres momentos clasicos: una introduccion 0 presen
tacion, un desarrollo mas 0 menos amplio y una conclusion 0 compendio final. 

Nuestro poeta, habitualmente, inicia sus composiciones con una, 0 mas de una, 
estrofa introductoria, y, por medio de ·ella, unas veces presenta el hecho motivador 
(VA, ZU, GU) 0 la pregunta inquieta que da pie al poema (ZE, OT); otras veces, 

. situ.a los hechos que se van a narrar en elcontexto, espacio y tiempo, en que tienen 
lugar (AL, XA, BI, AS), 0 presenta directamente al personaje sujeto del poema que 
se halla ante sus propios ojos, Aurrean zu (01), que encuentra en su camino, arki dut 
basoan (NE), 0 que trata de atraer a su mente, atorkit, Onuzki, gaur oroimenera! (AG), 0 
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haciasf, atorkit geldi-geldia (EU); otras, establece relaci6n con la situaci6n expresada 
en el poema anterior «< U rte-giroak ene begian»). 

, Tras este inicio, el cuerpo del poema se desarrolla, aunque con una relativa 
libertad, sin perder la lfnea 16gica,del pensamiento 0 del fluir imaginativo. En varios 
p.oeplas, este ordenamiento 0 estructuraci6n interna del contenido viene sefialado por 
l~ inserci6n de tftulos intermedios (EU, AS), numeros romanos indicadores de las 
partes (ZE, AL, XA), 0 simplemente por medio de Hneas 0 puntos de separaci6n 
entre los diversos momentos del poema (01, ME, AG, BI, ZU, BA, ON, IZ). Este 
hilo 16gico gufa la distribuci6n del contenido y vertebra las unidades globales de 
pensam'iento enel nivel de la estructura general de la composici6n. Asi, hay poemas 
que se ordenan siguiendo una Unea de tipo reflexivo, basada a menudo en un 
cbntraste profundo \'lA, P A, ZU, GU); poemas cuyo desarrollo corresponde a una 
busqueda 0 espera, a v~ces originada por una pregunta 0 anhelo interior (ME, ZE, 
NE, AG,SA, BA); poemas organizados segun un proceso dominantemente temporal 
(01, OT), espacial (BU; EU), temporal-espacial (XA, AL, Bl, AS), etc. Esta ligaz6n 
16gica seafloja gradualmente a medida que descendemos de la estructura general del 
poema a las microunidades de pensamiento correspondientes al plano de la estrofa 0 

de la frase; ya en este nivel, el impresionismo pSlquico, la libertad imaginativa, la 
aparici6n de opciones imprevisibles, aumentan. 

LOs poemas, en general, se cierran con una 0 varias estrofas de conclusi6n. En ellas 
s~ expresa, como cortStataci6n final, un hondo descubrimiento, un sentimiento 0 

verdad que condensan la esencia del poema (YA, ZE, PA, SA, IZ), una petici6n 
sincera (AG, ON), 0 un deseo imperioso (ME, BA), el final de una historia, aconteci
miento 0 hechonarrado (AL, Bl), unainvitaci6n (EU) 0 una despedida (BU), etc. En 
algunos poemas se coinbinan un deseo final con el hallazgo de una verdad (AS) ocon 
el cierre de la narraci6n (01, XA), respuesta y petici6n (GU), desaparici6n del sujeto 
poetjco y constataci6n expresiva (NE), etc. En la mayorfa de las composiciones, la 
exclamaci6n acompanaa la estrofa final. Lizardi, para culminar sus poemas, intensifi
ca el tone poetico, da vehemeticia y sinceridad al sentimiento, a la constataci6n 0 

reflexi6n finales. 
El poema BIZes, aquf tambien, el que menos se sujeta a la norma habitual. E1 

movimiento interno de esta composici6n fluye con mayor libertad, el ritmo del 
pensamiento no se halla tan ligado a un desarrollo ordenado. No se llega a eliminar 
la r~laci6n 16gica, pero las referencias orientadoras, los indicios de estructura, los 
dementos de enlace entre los nucleos, se hallan amortiguados. Es verdad que se 
puede seguir la Unea directora del poema con claridad: el poeta comienza describien
do las alturas (cielo, cumbres de montana), pasa al borde del camino, penetra en el 
bosque y acaba con una honda:aserci6ri final. Pero el comienzo es espontaneo, Egur 
ezearen kea / goiak du kolore, y la sucesi6n de las unidades mayotes de contenido, 
m,enos aun la de las menores,nb se ajusta a un esquema calculado, sino que progresa 
orientandose en direcciones inesperadas. 

Las Hneas basicas de 1a estructura interna del poema ZU, sin embargo, pueden 
teducirse a un esquema bien ordenado. E1 poeta divide la composici6n en cinco 
con juntos. Comienza can la descripci6n de una situaci6n: el arbol abatido por el 
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hacha yace por tierra ante el silencio y espanto de la naturaleza circundante. A 'este 
hecho siguen un ap6strofe dolorido del poeta al arbol derribado, en el que ensalza su 
generosidad y vitalidad, y consideraciones, en contraste,.sobre la crueldad y voraci
dad del hombre que no tiene reparo en destrozar hasta el arbol. Los preparativos para 
su transporte y la despedida final, acompaiiada de la petici6n 0 del deseo de que la 
naturaleza, una vez retirado el atbol, vuelva a su anterior estado de plenitudgozosa, 
cierran el poema. El desarrollo es 16gico, el pensamiento. avanza par ~es bien 
determinadas y ligadas: presentaci6n del hecho, consideraciones explicativas en for
rna de contraste, desenla.ce y conclusion final. Incluso dentro de cada nucleo de 
contenidQ, nivel en el que,. en general., Lizardi opera con mayor flexibilidad,. se 
pueden descubrir seiiales claras de una distribuci6n ordenada. En el segundo conjun-· 
to, compuesto por seis estrofas, la primera presenta la idea general de que el athol 
siempre ha sido eskale labur, emalle ~der; la segunda estrofa desarrolla el primero de 
estos dos elementos, eskale labur, mientras que la tercera y cuarta eJ.Cplicitan el 
segundo, emalle eder, contrastando ambos aspectos por medio del enlace adversativo 
ordea . . Las estrofas quinta y sexta muestran la perennidad del atbol {rente a la 
caducidad del hombre, q~e es quien precisamente mas ha recibidode este ser de la 
naturaleza; nuevo contraste, marcado explfcitamente por el enlace temporal bitartean. 

En el poema BIZ domina la flexibilidad enla disposici6n de iqs con~enidos; en 
ZU domina la distribuci6n ordenada. iosrestantespoemas se mueven entre estos dos 
extremos, siendo mas los que se acercan al tipo de estructura utilizada en el poema 
~~.' . . 



CAPITULO II 
EL MATERIAL VERBAL DEL POEMA: 

LA SINTAXIS YEL LEXICO . . 

O. Introducci6n 
La base 0 materia lingiiistica en la cual se sobreimpresiona el ritmo metrico-f6ni

co se halla constituida por las frases que el poeta construye a partir de su competen
cia lingiiistico-poetica. Estas frases, elaboradas con un lexico apropiado, en intima 
imbricacion con ese ritmo metrico~fonico, son portadoras del sentido del poema. El 
nivel sintactico-lexico puede considerarse como el gozne sobre el cual se articulan y 
~e actualizan las d~mas lfneas rftmicas de la composicion poetica. . 

Considerados ya l()s rasgos del ritmo sinnktico en su relacion de ajuste 0 ruptura 
con el ritmo metrico, ahora, alanalizar algunas de las caracterfsticas mas relevantes 
de este plano sinractico considerado en S1 mismo y los rasgos de las unldades lexema

. ticas utilizadas, buscamos una penetraci6n cada vez mas progresiva en direcci6n 
hacia una interpretacion semantica integradora. No tratainos de confeccionar una 
gramatica 0 un caralogo lexico completo de los aspectos de la lengua presentes en los 
textos elaboraclos por Lizardi, sino de profundizar en aquellos facto res que inciden 
hondamente en la configuracion de los poemas. 

A la hora de hablar de nuestro poeta, se ha convertido ya en lugar comun afirmar 
que su poesi'a se caracteriza por la concisi6n en la forma y la densidad en el conteni
do: «Es el poeta dellaconismo en la forma y de la densidad en el pensamiento y en la 
imagen» (Ariz, 3,141; cf. th. Arteche 1947: 63-67, Villasante 1975: 227-236). Esta 
asercion debe ser matizada. . 

La poesia de Lizardi es concisa y sobria en el sentido de que tiende a eliminar 
aquellos elementos morfosintacticos redundantes, que no son necesarios para la com
prensi6n del paema, podando sufijos de declinacion, desinencias verbales, particulas 
de enlace, etc. Busca construcciones gramaticales que Ie permitan expresar las reali
dades, las emociones, los conceptos, con la menor' cantidad posible de medios lin~ 
giiisticos. Pero no es sobria, si por sob rio se entiende extensi6n, reducida, parquedad, 
laconismo. Esta poesfa no es breve ni parca en percepciones, sentimientos e ideas. Al 
contrario, Lizardi recurre a la matizaci6n, a la ampliaci6n, a la complementacion, eso 
Sl, aser posible a traves de elementos semanticos ricos. Es decir, concisi6n, sobriedad 
formal, morfosintactica, pero no sobriedad expresiva, sino abundancia y generosidad, 
sin caer en la ampulosidad 0 el barroquismo. 

La densidad de contenido no es simplemente un resultado mecanico consiguiente 
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a la eliminaci6n de componentes morfosinnicticos redundantes. La supresi6n de 
elementos puramente gramaticales no implica necesariamente que los terminos utili
zados hayan de ser forzosamente de contenido condensado. Este resultado es fruto de 
una nueva operaci6n poetica, aunque esta puede ser favorecida por la concisi6n. La 
poesia de Lizardi no alcanza un alto nivel de condensacion semantica solamente 
porque trate de comunicar, y 10 logre, la mayor carga de sentido posible con el 
menor numero de palabras posibles, sino tambien porque consigue expresar con cada 
una de las pala,bras escogidas, con cada uno de los sintagmas y frases construidos, un 
significado denso, apretado, concentrado. El verso Hrico ~ayuda a extraer dellengua
je el maximo de sustancia expresiva» (Kaz, 360), y el poeta configura sus poemas no 
a base de palabras triviales, sino con palabras plenas, de forma que su lectura 
constituye un enriquecimiento semantico ininterrumpido. 

El encuentro de estas dos fuerzas poeticas, sobriedad formal, no refiida con la 
abundancia expresiva, y densidad semantica, produce una tensi6n r{tmica detipo 
sintactico-semantico peculiar. La primera de elias, acci6n de poda, de efecto reduc
tor, de signa negativo, acelera la lectura, lanza allector hacia adelante, en Hnearecta,., 
aparrandolo de desviaciones secundarias; la segunda, acci6n de acumulacion, de 
efecto enriquecedor, de signo positivo, exige una lectura atenta, reposada, que pet
mita captar el sentido concentrado en cada pala~ra. En la poesfa de· Lizardi, el 
equilibrio provisional operado por esta tension dinamica, se tompe a favor de la 
segunda fuerza; el dtmo lexico-semantico domina al rirmo sintactico,la concentra- _ 
cion de sentido determina el ritmo de los poemas, y apenas existen elementos lexicos 
que ofrezcan descanso ala atencion receptora del lector. . 

En el analisis de los aspectos morfosintacticos destacamos los procedimientos de 
reduccion, las tecnicas de elipsis, y en el terreno dellexico subrayamosla condensa
ci6n semantica configurada en isotopfas elaboradas a partir de nombres, adjetivos y 
verbos relevantes en el poemario. 

1. La practica de la elipsis 

Tomamos la elipsis en sentido general, como supresion de palabras 0 elementos 
morfosint:icticos que sedan necesarios para la plenitud de la consttuccion oracional, 
de forma que las palabras 0 componentes realmente expresados en el texto resultan 
suficientes para una comprensi6n libre de oscuridades y de dudas (Fontanier 1977: 
305). Este recurso amplio adopta diversas formas concretas que tratamos de exami
nar en los poemas de Lizardi .. 

La elipsis no suponeruptura de las normas de la gramatica, sino aprovechamiento 
de los recursos de la lengua para eliminar aqueUos elementos que el pensamiento 
puede suplir sin dificultad. Por medio de estos recursos, se dejan de utilizar ciertos 
niveles de redundancia, habituales en la lengua, con una clara intenci6n poetica de 
busqueda de densidad semantica. El Hmite de la reduccion 10 marca la comprensi6n; 
si la elipsis se lleva hasta el punto de impediro dificultar notablemente la compren
sion, puede resultar exagerada, desmedida. 

Analizamos los procedimientos de elipsis en torno a varios de los componentes . 
basicos, nucleares, de la oraci6n. 
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1.1. La construcci6n nominal 

E1 nombre es 1a categorfa gramatica1 mas frecuente en la poesfa de Biotz-begietan. 
Como nucleo del sintagma nominal, constituye la base esencial de la mayorfa de los 
sintagmas «Nor» (sujeto y complemento) y «Nork» (sujeto), y a traves del sintagma 
nominal participa en la configuraci6n de numerosos sintagmas complementos del 
nombre y de abundantes complementos del verbo, al recibir los diversos morfemas 
de la declinaci6n. 

E1 poemario Biotz-begietan consta de alrededor de 5.280 vocablos,l que distribui-
dos por categorfas gramaticales dan el siguiente resultado global medio: 

Nombre 38% 
Adjetivo 8% 
Verbo 25% 
Otras categorfas 24% 
Vocablos no computados 5%2 

Dentro del nombre, la proporcion oscila segun los poemasdesde un maximo de 
55% (12) a un mfnimo de 31 % (AG); en el adjetivo, desde un 12% (EU) a un 4,5% 
(01); en el verbo, desde un 31 % (AS) aun 15,5 % (BU). En el apart ado correspon
diente a cada categorfa exponemos otros datos complementarios. 

Esta superioridad ptoporcional del nombre no es, por sf misma, un rasgo poetico 
claramente relevante, espedfico. E1 nombre es la categorfa gramatical mas abundante 
en euskara; cualquier diccionario 10 demuestra. Aunque carecemos de estudios sobre 
el tema, se puede asegurarque el nombre es categorfa mas 0 menos dominante en 
numerosos tipos de discurso actualizado: poesfa no narrativa, descripcion, narraci6n 
fntimo-reflexiva, ensayo, etc. No es por 10 tanto un rasgo peculiar, exclusivo, de la 
poesfa de Lizardi, sino un factor comun que entra dentro de 10 habitual y previsible. 
En este sentido, 10 que sf se puede res altar es que su poesfa se situa en el tipo de 
discurso marcado por la preeminencia del nombre. Ademas de esta reflexion general, 
10 que sf puede resultar espedfico es el nivel de frecuencia del nombre, pero al 
carecer de estadfsticas que nos permitan establecer una comparacion, abandonamos 
el intento comparativo. Ahora bien, esa especificidad que buscamos puede residir 
tambien no solo en la cantidad nominal, en el volumen nominal absoluto, sino 

(1) Contabilizamos los vocablos que integran el cuerpo de los poemas, no los titulos, subdttilos, dedicatorias y 
notas.Para el computo tomaroos el vocablo como conjunto grafico de letras comprendido entre dos espacios blancos 0 

entre gui6n de composici6n y espacio blanco; salvo en algun caso espocidico, ibiltze'aal-uken por ejemplo, no 
consideramos el ap6strofo como lfmite de vocablo. Podrfamos haber escogido otro criterio y, basandonos en concep
ciones mas amplias de la palabra, considerar como una sola construcciones del tipo de ordu be~e, bein eta berriz, ere., 0 

verbos en forma perifrastica como urbiltzen natzaio. Sin embargo, prescindiendo de distinciones y matizaciones a las 
que nos deberian Ilevar algunas variaciones orrognificas del poemario (dar-dar/dar dar, sort-ogea/sfJYtOge, pam-antxalparnan
txa, etc.) y conceptos gramaticales mas aquilatados, optamos por esta forma de compuro que, aunque discutible, es 
simple, clara y suficiente para nuestro objetivo de analisis poetico. 

(2) Los tantos por ciento son aproximativos, no de una exactitud total. En algunos casos, la opcion por una u otra 
categorfa es discutible 0, al menos, caben distintas elecciones; por otro lado, hemos preferido no clasificar algunos 
vocablos, un 5 % del total, integrado en su mayorfa por formas compuestas en las que los componentes no pertenecen 
a la misma' categorfa 0 no coinciden con la categoria correspondiente al resultado de la composici6n. Pero nuestra 
aproximaci6n es suficientemente rigurosa', no permite variaciones notables y basta, en su globalidad, para revelar las 
grandes lineas de distribucion de las categorfas gramaticales en ellexico del poemario .. 
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tambien en el modo de utilizacion del nombre, y esto SI que es susceptible de 
analisis. 

El nombre es pieza clave del edificio de la poesfa lizardiana. De los veintiun 
titulos incluidos en su poemario Biotz-begiettm, diecisiete estan conformados alrede
dor del nombre, como sintagma -nominal «Nor»: sintagmas que expresan directa
mente un objeto, «Mendi-gafia», un ser vivo, «Paris'ko txolarrea», 0 una experiencia 
vivida y sent ida, «Xabiertxo'ren eriotza». Son dtulos nominales, esenciales, estati
cos, que expresan el tema 0 asunto del pOema, el aspecto de la realidad que el poema 
intenta describir, penetrar 0 revivir. Incluso poemas de matiz narrativo, como «Oia», 
aparecen titulados de forma no activa sino estatica. El titulo «Bultzi-leiotik», en 
forma de complemento verbal, aunque deja entrever un mayor dinamismo, puede ser 
asimilado al grupo de tftulos basicamente nominales. En «Biotzean min dut» y 
«Bizia 10», el nombre ocupa un lugar importante, pues el verbo de ambos se puede 
considerar como una locucion verbal compuesta de nombre y de verbo de matiz 
copulativo con reducido contenido semantico, «min dut» en el primer titulo y, 
reconstruyendo el posible verbo elidido, «10 (dago») en el segundo. La unica palabra 
del titulo «Agur!», de entonacion exclamativa, es, en realidad, un nombre utilizado 
como interjeccion de despedida 0 saludo, especie de oracion equivalente elfpticamen
te a otra que expresa la misma idea. Como vemos, por 10 tanto, plena 0 indirecta
mente, el nombre es protagonista en los tftulos de los poemas. 

Este significativo predominio del nombre en este componente paratextual de los 
poemas, se manifiesta tambien en el cuerpo de las composiciones. Esta presencia del 
nombre es particularmente perceptible en segmentos construidos segun un estilo 
claramente nominal, en vocativos y en exclamaciones ponderativas. Ejemplo de 
trozos poeticos en estilo nominal son la primera estrofa del poema 01, la ultima de 
NE, las dos primeras de BU, la inicial del poema AG, etc., 0 segmentos de menor 
extension estrofica como 

Larreko zezena, oianeko basauntza, 
odeietako txoriak ... Oro gizonak eiza ... 

Atsedenaren eliz, zutoiz bete, 
osto-pillo ta izar izunak abe 

(ZU) 

(BA) 

Abundan estrofas formadas por elementos nominales yuxtapuestos, como, por 
ejemplo, en -varias estrofas del poema AL, y destaca esta estructura morfosintactica 
en el poema EU, en el que seis estrofaS encierran fragmentos de corte enteramente 
nominal, segun se ve en 

. Zri nagusi, giza-erlauntza: 
zorapenezko aruntz-onuntza, 
sumabearra, yakintza, 
sal-eros ekurugaitza, . 
gure elkar-indarrak itzuii bitza! 

Los numerosos vocativos insertados por el poeta en sus versos, las abundantes 
invocaciones 0 apelativos dirigidos de forma directa a objetos 0 seres asumidos en el 
poema, contribuyen a este efecto sustantivador. Vocativos como aiskide urruna, / ( ... ) 

• 
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mendi maitea (ME), amatxo maite' (2E), Nekazari (BU), ·Txolarretxo,.txolarre· (PA) , 
Zumezko otartxoa (OT), Oroitzezko lore, / laztan biotzeko (OT); Yaun errukiorra(AG), 
Sagasti berri, sagasti zuri (SA), nere Maiteder (EU), Nire Tabor-mendi (AS), Yondone 
goiangeru / gar aile goitarra (I2), 'etc, confieren a los poemas un peso sustancial, 
mantienen constante .la presencia de entidades, criaturas, personas, designadas por 
los nombres respectivos. 

Lizardi intercala exclamaciones con profusion. Aunque los sentimientos expresa
dos enesasexclamaciones son diversos, invitacion 0 deseo; por ejemplo, Begi eder-go
seok, / ase zakidate! (NE), gran parte de elias son de -tipo ponderativo, valorativo de 
una realidad, de una situacion, y seconsttuyen en tomo a un sustantivo. En el poema 
AL, contamoscasi cuarenta exclamaciones; de ellas once estan formadas sobre base 
nominal, son un sintagma nominal exclamativo, y en una sola estrofa se acumulan 
cuatro: 

Bero gozoa! Yantoki alez betea! 
. Laztan eztiak goiZean! ... 
Agur, agur! ... Oil Eriotz-aurrean, 
etsipenaren nekea! 

Y nofaltan en los restantes poemas: ai, udaberri goizez / mendiaren gallurra! ... / ai, 
aren ametsezko / zorakortasuna/ ... (ME), Aren dardar emea ... / Aren par gozoa! (NE), ai, 
ene lur nerea/ ... (BU), Bizi-erditze zoragarri! (SA), Urte yoanen zitala! (AS), Bakarte 
yaungoikozkoa! (ED), etc 

De todas formas, las consttucciones nominales mas liamativas son aquellas con
for~adas co~ e1 nombre y el articulo,' Leioa. Kaiola, bertan (AL), Negua. (AL) , 0, 

incluso de una manera mas desnuda, con el nombre solo, lzotz-ondo. (IZ). . 

1.2. La composicion 

La composicion lexica ofrece un terre no muy apropiado para la insercion de 
segmentos nominales en el poema, a la vez que permite desarrollar los recursos de la 
elipsis. Lizardi usa este sistema de formacion lexica con relativa abundancia. En la 
composicion, dentro d~ nuestro analisis poetico, nos interesa destacar aquellos rasgos 
que son relevantes para el desarrollo del poema y en particular los dos efectos que 
hemos asumido para este capftulo: efectosde elipsis y de condensaci6n. Aqul atende
mos principalmente a los aspectos morfosintacticosy dejamos para mas adelante·el 
analisisde los rasgos sematlticos., 

La coinposicion, porsu frecuente recurso a la elipsis, es un instrumento aptopiado 
para Una poesfa, como la lizardiana, en la que se busca eliminar elementos innecesa
rios. Entendemos por composicion la formacion de unidades semanticas par media 
de elementos lexicos que pueden funcionar con autonomfa propia, es decir, por 
medio de'lexemas de contenido pleno. Sin entrar en precisiones' mayores y mas 
r-igurosas, mas que juzgar la correccion en el uso del guion 0 valorar el mayor 0 

menor"acierto en la gramaticalidad de los resultados, nos interesa espedficamente 
destacar el hecho mismo de la elipsis, la frecuencia de su aplicacion y las consecuen
ciasqueacarrea en la practica po~tica_ 
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Admitiendo un margen de variacion, debido al criterio adopt ado en la delimita
cion de la composicion, campo no siempre facil de determinar, y dejando de lade 
diversas formas constituidas por mero enlace ortografico, aal-dago, ote-dut, bizkortu
ezkero,' zer dala-ta, etc., as! como construcciones adverbiales como non-nai, nora-nai, 
etc.,o unos pocos sintagmas de tipo posposicional en los que el primer componente 
lleva su sufi jo y no existe enlace grafico alguno, egatzeko dina, lanoz gora, astiaren yabe, 
etc., encontramos en Biotz-begietan algo mas de quinientos casos de composicion, mas 
exactamente, unos quinientos diez: alrededor de ciento cuarenta en los que los 
distintos componentes se unendirectamente en un mismo vocablo, urloa, unos 
trescientos cincuenta en los que la union se expresa graficamente por el guion, 
aur-kezka, y unos veinte sin enlace grafico alguno, Andre Lurrak, burn ganean. 

Dentro de este conjunto, unas doscientas veinte unidades son claramente com
puestas, besalagun, oin-otsa, y el resto corresponde a estructuras que se pueden cons i
derar como composicion impropiamentedicha 0 como formas mas 0 menos proximas 
ala composici6n (cf. Villasante 1974: 12-31; Azkarate 1986): unas setenta yuxtapo
siciones, gizagaxoa, illun-nabar; unas sesenta formas con suBjo del tipo -gai, -zale,. 
-gabe, -dun, -gaitz, -bera, etc., kabigai, su-bera; unas sesenta formas de corte posposi
cional con gain, oste, aIde, etc., mendi-gafia, feio-ostean; unas quince formas por repeti
ci6n del mismo componente, fuze-luze; unas diez onomatopeyas de tipo repetitivo, 
dar-dar; unas quince aposiciones especificativas, Eguzki erregeri; y el resto constituido 
por formas diversas, en particular locuciones 0 perffrasis verbales como par-zegioten, 
ezin-agortuzko, lo-erazle, galerazi-billa, berrikusi-naiez. 

Pero en este terreno, repetimos, mas que elucidar si se trata propia 0 impropia
mente de composicion, buscamos examinar el uso de la elipsis. Aunque no siempre 
resulta comodo decidir si existe 0 no elision, 0 descubrir, caso de que exista, el 0 los 
elementos elididos, dentro de los aproximadamente quinientos casos de composicion 
recogidos, hallamos, al menos, unas trescientas cincuenta unidades en las que se 
puede observar claramente algun tipo de elipsis, sutondoan, lur-yauregia. En el resto, o· 
hay ausencia clara de elipsis, neskazar, ager-arazi, dagigun-arraun, 0 no se nos hace 
facil el descubrirla, si existe. Y es ese conjunto de, al menos, trescientas cincuenta 
unidades decomposicion propia 0 impropia con elipsis el que nos interesa como 
rasgo de la poesla lizardiana. 

No tod,as las elipsis son creaci6n 0 utilizaci6n nueva del poeta; no en todos los 
casos se da eliminaci6n de elementos en contextos ineditos. Lizardi utilizaformas 
compuestas ya habituales, fij adas , en la lengua, en las que la elipsis ha dejado de 
hacersentir, total 0 parcialmente, su efecto espedfico, como illobia, otalorea, bide-ertzeko, 
negar-aran, odol-tantoak, elur-malutak, otz-ikara, etc.; pero lleva tambien la composi
cion eHptica a nume.rosas unidades que seguramente no han sido nunca hastael, 0.10 

han sido con escasafrecuencia, utilizadas en la escritura, particularmente en la poesla, 
como ur/oa, sortoge, oskai, adi-yauregia, barru-muiieko, zarpildu-itzalia, yai-ostoa, etc. 

Lizardi poda diversos suBjos pertenecientes al primerelemento de la composi
cion. Elsufijo mas elidido es el genitivo -en, matsondoa, artaburua, pakezale, euri-otsa, 
ille-urdintze, marrubi-Iapur, etc., que desaparece en muchas formas de tipo posposicio,. 
nal, eriotz-aurrean, seaska-aldean, elur-gaiiean, etc. Esfrecuente tambien la eliminaci6n 
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del·sufijo .,ko, basauntza, goiangeru, negu-gaua, etc., de forma que:ta>elipsis mM 
abundante es 13. de las dos terminaciones utilizadasen la formaci6ndelcomplemehto 
deLnombre. En otrasformas compuestas desaparecen el sufijo~zko, 'zillar-begiak, 
lur-yauregia, etc., y el sufijo -tako 0 la forma den, yoan-elurte, lerregin-ar.rotza, loak 
ar-b'asoan, lurrak irentsi-lagunak, etc. Tambien se elimina la conjunci6n eta,gorabera, 
sal-eros, izu-ikara, zuaitz-soroak, etc., terminaciones como -ik en las formas,conel 
sufijo -gabe, poz-gabeok, odofc-gabez, etc., y otros. A veces, el poeta llega a enlazar tres 
componentes', unos diez casos, con dos enlaces en los que en oc;asiones apar~ce,.la 

elipsis en uno solo, berriz-yaio-poza, pero casi siempre en, los dos, ler~gabe-lore, poz-ofia
ze-kizteak, maitasun-edermen-zitu, etc. 

Esto no significa que el poeta elimine siempre estos sufijos, pero la tendencia. se 
dirige hacia su reducci6n. Encontramos algunas alternancias significativas como 
lur-yauregiko (ON), pero lurrezko yauregi.,atean (SA), elkarren maitari(OT), per:o elkar
ordafiaren (AG), 0 formas sin partitivo como azkengabea (AL) 0 baztergabea (XA), pero 
zotifiik-gabeko(BI). , , , , 

La composici6n, tanto la que utiliza la eli psis como la que no la utiliza, es factol: 
de potenciaci6n del nombre. De las aproximadamente quinientas formas compues-, 
tas; unas trescientas cuarenta dan como resultado un nombre, en los diversos cas os de 
l~ declinaci6n. Estos nombres se conforman sobre todo como uni6n de nombre-nom
bre, kafetxean, gizalaba, aize-zotin, etc., y, a veces, de nombre-adjetivo, txolarre, gizan
di, etc., nombre y sufijo 0 posposici6n, zaldun, arnaskai, burni-tartetik, etc., 0 de 
otros, yantoki, yoan-elurte, azken-Meza, ler-gabe-lore, etc. ' 

1.3. El articulo 

La normativa sobre 'el empleo del articulo no es siempre totalmente precisa. 
Existen estructuras en las que' laregla establece de forma estricta y preceptiva la 
necesidad de su uso u omisi6n (cf. entr~ otros Orixe 1950; Lafitte 1974: 68-74; 
Euskaltzaindia 1985: 130-134). Pero, por otro lado, se dan construcciones en las que 
no es faeil sefialar leyes exactas, validllS para todos los casos, ya que los dialect os, la 
epoca, el tipo de habla, el contexto, el usa personal, etc., originan excepciones y 
variantes abundantes(cf. p.e.Euskaltzaindia 1985: 255-268). , 

Lizardi tiende a prescindir del articulo en ciertos puntos de sri discurso poetico 
(cf. Ariztimufio 1987: 3, 147; Orixe 1950; Sarasola 1978: 960-961; Otaegi 1983: 
41-43; Zelaieta 1983: 31). Mediante la eliminaci6n del determinante definido en 
sintagmas nominales 0 adjetivos que exigen su presencia 0 en los que su inserci6n es, 
digamoslo asf, optativa, configura nuevos segmentos poeticos marcados por la elipsis 
y la preeminencia de elementos nominales. 

Los nombres propios, correspondientes a un unico ser, ya de por sf determinados, 
no tienen necesidad delartfculo. As!,la utilizaci6n de nombresde persona 0 de lugar 
como Onuzki, Ikar, Xabiertxo, Txindoki, etc., entra dentro de 10 habitual y normativo. 
Lo que sf es relevante, sin embargo,' es que nombres normalmente utilizados coino 
comunes, aplicados a concreciones de realidades abstractas, sean empleadosen forma 
individual, personificada, escritos con mayusculay sin articulo., Son seres pertene
cientes, principalmente, al mundo natural: Euri, Udaberri, Baso,Itzal, Urretxindor, 
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Orri/, :.etqWambien ·son· tratadas sin determinan~e orras entidades. que,. aunque nor
malme~).:se:)CloOsideran como nombres' comunes, en realidadcorresponden a un 
6nico:serr.'iguzk;,.erio, nereeder (apllcada al euskara), errege (referida al sol) en Eguzki 
erreger.i8Skefii~k· (SA), etc;. El aspecto mas sobresaliente de este ultimo dato 10 consti
tuye'.la'personificaci6n, laindividualizaci6n, de dichos seres; la supresi6n del deter
niirillh'te .. 'eS 'una consecuencia exigida. 
, .," Entta',i asf mismo,' dentro de 10 normativo is: ausencia del artfculo en estructuras 
qu~ ·induyen un' numeral indefinido, aunitz argi (BI), Orrenbesteneke (01), ciertos 
interrogativosindefinidos, zein giro izaki (SA), etc. Hasta: aquf, y otros casos que no 
tratamos de agotar, la omisi6n del artfculo es esperada, preceptiva; y no es' propia": 
nienterelevante en sf misma, aunque puede serlo p6f'ellugar del poema en el que se 
SituS. . 

. t', 'Pe~~ se' clan otros contextQs que' no imponen 'una normativa rfgida en la utiliza
d6n:del articulo, sino que posibilitanun lisO facultativo;eri elloscabe esperar q'rio ia 
aparici6n del,determinante. Hallamos que en varios de estos casos, tuya especifieidad 
Y'podrienorizad6n gramatical no es objetivo de estet~bajo, Lizardi tiende a eliini-
na:t' el :8itfcUlb. . , ' 

--'. ' En laS enwileraciones, solamente inserta el determirianJe artfculo en el61timo 
ei~m~nto de la'serie, este formada por dos, eskuta ,aunditafuna (ME),bustibide ta 
zimaurkzgaia (ZU), ille-urdintze ta agur.etzea (ZU), etc., 0 mas componelites, Arto 
m'Usker, /mendi, baserri zaarrak (BU), soro, sagar, men4iak (BU), tbai, mendi, baso, zelai; 
ta udaren urrea (AL), etc. ' 

Son numerosas, al menos mas de cincuenta, las estructuras en forma de comple- . 
mento predicativo carentes de artfculo, sintagmas verbales formados c6n un verbo de 
enlace' copulativo 0 neutro. En algunos de estos 'casos la omisi6n del artfculo es 
habituhlmente normativa, coino en los complementos predicativos; algunos <;Ie tipo . 
ad~erbial, siguientes: yakide ninduken (AG),' nagusi dulian (IZ), itxaro-kabibiur dan 
(BI), besala'gun dakar (AS), marrubi-lapur nenkusanet'an (AS), bare~ozkarbjzegoen (ZE), 
etc. Enotros, sin' embargo, la' regia no es tan estricta,pero el poeta opta por el 
sintagmaindete~minado. As!, con el verbo exp1fCit6, 'err'ukarri aiz (AL), alper eder den 
(ON), burni-meatz iduri (ON), etc., 0 con el verbo imp1fcito, elidldo, noizbait orlegi, 
gaur'f!abar basoa (ON), leen eze (ON), betida~ik, eskalilabur, emalle e~ (ZU), etc. 

Pr6xi'mas a estas constnlcciones predic~tivas se pueden situar formas df; tipa' 
grad~tiv9, en las. que cabe supone~ un veri?o de s.e~tid9 copulativo: zergatik gaur ain 
uts? (OT), ta ain illau~ (~I),gaut:~in est~! ga~r.a.i~gtf!;e (1.$),.1 bezain eder (EU), etc. 

Si dejamos el campo de la supresi6n not:mll~iy~ y d~l.empleo 0pclonal, y, pasando 
por alto otras construc<':,ioneslllenQs frec~ent_es, entramos en el terreq.o del uso 
habitua! 0 prec~ptivo, ·encont~os qqe Lizardi, a veces, omite,elartkulo en contex
tos ~I;l.,lr;>s :que lao pt;lictica ampliamente g~n~~llo utilizae ,incluso en aquellos en. que 
la nQ,rmativ:a'gramatjcal-lo exige. SiQtagmas .que r:equieren artfculo aparecen sin el. 
Tltulo~ como ,«Aldakerk~ ,. «Baso itz~»; «GhJ:~ mintzo», «Ondar.-gorri» 0 «Sagar:-lo-

, re», 0 !lUbtitulos,como «Loreil-:bete»" ~Larre,.lore», «,Bidaztiar-dei», etc." estan confi..: 
gurados : en forma . .indetermi~ada, aeasQ· por' basarse en una inqividualizaci6n 
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atribuible a los conceptos expresados, a una generalizacion de' los, cohceptos; 0, 

simplemente, a undeseo deexpresar el tftulo de forma limpia y clara};;' " 
Ademas de los tftulos, encontramos algunaenumeracion en la que::ningilfio ddos 

componentes lleva artlculo, bizidun, landdre, aitz eta soro (BA),ytasoiferi los que'el 
objeto direeto complemento eareee de el, como en ,;". . ' 

nork zeren s'aria ekardazute: 
batak itxaro, bestedk berbizte; 
irugarrenak bizitza-indar bete. 

agi gai adirazteko 
gizaki guzien alderdi ta asmo. 

(ON) 

(ED) 

En el primer ejemplo, la' omision del artfculo puede estar relaeionada con una 
inteneion de personalizacion 0 inclusion generalizadora de diversosconceptos. 4 ~En 
los restantes, como vamos aver, la razon puede s~r la rima. Otros casos de elimina
cion abrupta del artfculo aparecen en lzotz-ondo. (IZ);non-rtaieus'kel-oiartzun / ortzi-
mugaraifo (IZ), etc. , ', ' 

En diversas exc1amaciones simples tambien practica la dipsis' del artfculo: Erru
karri! (AS), Bizi-erditze zoragarri!(SA), aren eztizko irriparre! (AS), aren ezpaifen / 
parreantxa gozo (IZ), etc. En los vocativos, apelaciones enap6strOfe a'ios seres· a los 
que el poeta se dirige, se advierte' a menudo la ausencia deldeterminante: amatxo 
maite (ZE), Nekazari, / gizandi bat iduri (BD), sagasti berri (51\:)', arziti,(BA), andereflo 
otxan (BA), Nire Tabor-mendi (AS), etc. El vocativo, en ocasionc§'lWse enmarca dehtrb 
de una expresion exclamativa: gorputz ximur maite! (HI), gorpiitz xaarf'(BI),Oij 'litt}'0i; 
lurf (BD), etc. A veces, el vocativo, 0 la serie de vocativosseguidos\ viene'cbmpletll~ 
do por una aposicion, y es solo esta ultima la unica portadoradelattfculo:,Adiikide 
lazian, eun bider gaxoa (AG), Sagasti berri, sagastizuri /ing'uma:'atsegintokiaiduri, / 
elurte ariangeldia! (SA); etc. Otras veces, en esta construccion vocativo-apositiva,no 
aparece el artfculo en ninguna posicion: Udal, gar zoragarri, suzko itsaso (BA); lzotz
ondoko iguzki'/ neguaren parre (IZ), ltzalf, Baso-ren ume yaukal (BA), Boztt'fe;.ko iskanbi
lla / (gizon zoro batzarre) (PA), etc.; tampoco en estas estrofas con,Jormas apostrofico 
aposicionales sin artfculo: 

Neguz untzi lirain, laifo-gaifean, 
Txindokif, orain agokit aurrean, 
goriak astundu-tantai arrizko, 
beeari iifoiz baifo errotuago. (BA) , 

Atsedenaren eliz, zutoiz bete, 
osto-plUo ta izar izunak abe: 
ta i bertan oianeko yaupaleme. . . (BA) 

Es evidente la tendeneia de Lizardi a la omisi6n 0 reduccion del usa del articulo, 
inc1uso hasta mas alia de los Hmites de la normativa habitual. Sin embargo, no sf: 
trata de una transgresion usual, sino de una inc1inacion. Querem.?s deeir que en su 

(3) Las traducciones castellanas de los titulos muestran esa misma tendencia: «Vel~idad», «Bosque umbria», 
«Habla nuestra», etc" diferentes de «La cama» , «EI cestillo vacio». Sin embargo, otros queen euskara llevan artfculo, 
en la traducci6n se expresan sin ('I, "Cumbre de montana», «Muerte de: Xabierexl1l». En;,gener:ai, los dtulos de la 
traducci6n castellana presdnden del articulo. ' 

(4) Estas son dos de las razones que Orixe, en el mencionado articulo, ve para Ja'supresi6n del determinante: 
«6'sarrena: Zerbait nortzen dugularik (cuando personificamos cosas) ( .. ,) Tgarrena: Lenengo arau ortan sat ere 
daiteke muga-kent2e, guzitaratze edo dalako «generalizaci6n». 
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poesla se da una alternancia entre utilizaci6n y supresi6n del articulo. Hallamos su 
uso en las mismas· estructuras en las que hemos destacado su eliminaci6n. Aunque 
supriine.el ardculo en unos titulos, lq emplea en otros, «Otartxo utsa», «Mendi-ga
fia», etc.; y ot!-'otanto sucede en los nombres propios, como por ejemplo en Aidiak 
(AL). Son maS los vocativos con art1culo que sin el, adiskide urruna (ME),· mendi-gaiia 
(ME); irakurle maitea (01), ene laguna (AL), gurazko aberria (BU), Yaun errukiorra 
(AG),mintio: yoria (EU), izkuntza larrekoa (EU), etc.; 0 como en esta: estrofa en 
vocativo, 

Aberriaren abots eztia, 
gogammaren ezkon xu~ia: 
C .. ) -

. atorkit'geldi-geldia (EU) 

que, 'como la primera de Ol,con~rasta con la inicial de AG, libre de artlqllos: 

Adiskide kuttun, lagun zorigabe, 
azpildu-gabeko biotzaren yabe, 
onerako zabal,ederrak su-bera: 
atorkit, Onuzki, gaur oroimenera! 

El articulo aparece en las exclamaciones, bero gozoa! (AL), illuntze beldurga:.ria! 
(AL),Adi~yauregia! (AG); etc.; conformas graduativas, bezin maitea (XA); bezin ariiia 
(BI), ez bezin· autsia (ON), orrein ederra delarik (2E), ain motza dala (AL),etc.-; en 
fo(~ yerbales comQ,negu-gaua iduri 031), itsasoa iduri (BIZ), margoz,bikaiiajeztarriz 
abesl4:ria (AL), :etc.;en apos,iciones; Yondone goiangeru / garalle goitarra (12), que contrasta, 
por ejemplo,.con Bai-bainun amana xaar bat / zazpi begiko baratzai (AS), etc. 

Esta alterriancia en el uso del articulo es sobre todo sorpresiva en casos en los que 
no se. trata solamente· de identica estructura gramatical, sino que ademas coinciden 
las mismas palabras. Hallamos tmmerosas alternancias, 0 vacilaciones, de la mlsma 
palabra,en identica estructura; unas 'veces con determinante, otras sin el. Se da en 
nqmbres propios, 

'.:' Basoa taltzala 
Baso-ren ume yaukal 

Zertan bear dutyakin Itzala 
Itzal dudala laguntzalle lerden 

ikus eipaitut V daberri 
Igan diksort-ogea Udaberriak! 

Gallurrera igoa dugu 19uzkia 
Eguzki nondik sar atsedenean ... 

baititu iguzkiak 
izozpetik iguzkik 

, .' ta aal-bezat, Yaun, otoi, besarka negarrez 
. Ikus bezat, Yauna, bein taberriro 

A,monatxo! Bakarrik 
. Agur,amonatxoa! 
etc. 

(OT) 
(BA) 

(SA) 
(ON) 

(SA) _ 
(SA) 

(BA) 
(ON) 

(12) 
(12) 

(AG) 
(ON) 

(BI) 
(BI) 
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y envocativos y exclamaciones, 

otoi, mendi maitea 
dalarik, amatxo maite 

iri begira, sagastia ... 
sagasti, iretzat; bereizki bai'au 

Oi zein dan ituna 

(ME) 
(2E) 

(SA) 
(SA) 

0, zein aizen eder loa 
etc. 

(ON) 
(BIZ) 

Goruntz egik, biotza 
enegan, biotz! 

Errukarria! 
Errukarri! 

119 

(BI) 
(BI) 

(j\l) 
(AS) 

Es decir, de nuevo nos encontramos ante un aprovechamiento de una norma 
gramatical y de, una cierta ruptura de la norma,' pero de forma moderada; una 
renovaci6n, pero dentro de unos lfmites. El poeta practica un~ alternancia de 10 
nuevo con la forma tradicional y normativa; una liberaci6n de reglas rfgidas, pero 
dentro de unos cauces, sin ruptura excesiva. De todas formas, serfa preciso un estudio 
del uso y elipsis del artfculo en la poesfa de su generaci6n para calibrar hastaque 
punto se puede hablar de tradici6n, norma 0 ruptura en este aspecto de la poesfa de 
Lizardi. 

Para comprender que es 10 que el poeta pretende con esta elipsis,no solamente se 
debe tomar en cuenta como pertinente la omision que rompe con lanorma gramati
cal 0 con el uso general, sino tambien la elipsis facultativa. Laelisi6n del artfculo 
sirve para la obtencion de la rima y hasta de una rima rica y sorpresiva como, por 
ejemplo, en: 

Paris'ko txolarrea: 
zertan aiz berezi 
( ... ) 
Azalez soin-arrea; 
barrenez, biurri 

S or zait barruan larrera-mifia; 
ta, aspaldi ez-ta, mendi-aldi. 
( ... ) 
bularra asetuz noan geldi. 

Kanta ditzagun ango gau luze, 
ango illun-nabar su gorriz bete 
agi gai adirazteko 
gizaki guzien alderdi ta asmo 
Ene leozpetu yare-berri, 
eusko orok zaitzagu miffen eztigarri 

(PA) 

(SA) 

(EU) 

(EU) 

(GU) 

Lekaro zaballurraren ge~i, .' 
ondardi kixkal eribgarri:, ' ' 
bidazti-begiek sarri ' 
aidean baso taiturri: ' 
bertarafiokoan ondarra gorri! (EU) 

Izotz-ondoko iguzki, 
, neguaren parre: 
olerkariak noizpait 
iri goratzarre. 
Emeki duk itxaroz 
piztu garai-larre: 
udaberri-lamiak 
larreon batzarre. (12) 

Pero no es la rima, aunque sea un efecto notable, la unica razon parata elipsis del 
artfculo. Existen tambien otras razones, pues la opcion por el sintagma indetermina
do sin artfculo se da no solamente en el final del verso sino tambienen su interior. La 
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supresi6n del articulo se situa en el marco mas amplio de la elipsis general, en la 
lfnea de la concisi6n, dentro de la eliminaci6n consciente de elementos redundantes~ 
Creemos que la supresi6n del articulo tiene como objetivo general fundamental la 
eliminaci6n de un componente cuya presencia noes necesaria e~ el texto poetico. La 
obtenci6n de la rima es una meta poetica mas bien ocasional, concreta y limitada. 
Lizardi opta por 1a poda del artfcu10 en numerosos contextos ajenos a la rima: en 
exclamaciones, vocativos, enumeraciones, etc. En muchos de estos casos se advierte 
que el efecto pretendido no es la homofonfa versal sino 1a supresi6n de un elemento 
sobrante, la potenciaci6n de entidades nominales condensadas, la concentraci6n de la 
sustancia expresiva, un intento de individualizar seres poeticamente privilegiados. 
Por si no fueransuficientes los ejemplos ya presentados, aiiadimos algunos mas en los 
que la elipsis tiene lugar en el interior de la tinea 0 al final de un verso no.rirnado: Kanta 
nai, nai alper: mintzoa (GU), moltso zuri bat ... Blur ez aI-dan (SA), Zertan udalen dan 
igertzeko (SA), bidazti-zai eder: bai, alegia! (BA), Mitxeleta gorri, zarpil egoak (ON), etc. 

Dentro de este objetivo central, dentro de esta intenci6n basica elfptica, compro
bado que el rec~rso sirve a la rima, anotamos que, con la eliminaci6n del artfculo, 
Lizardi, a veces, persigue tambien otro efecto: obtener la medida necesaria para los 
versos. Juega con 1a utilizaci6n-omisi6n del determinante para bien contar con una 
si1aba mas, bien perder una sflaba y asi 10grar 1a medida apropiada al esquema 
metrico. Nos pareceque esta es la explicaci6n mas coherente para las frecuentes 
alternancias ,recogidas. Por medio· de este recurso, en ocasiones, ajusta sus versos; 
objetivo, por otro lado, quiza, poeticamente el menos severo 0 exigente, porlo que 
supone de vacilaci6n 0 ambigiiedad en el uso del material lingiifstico. Todos los 
versos, muchos como hemos visto, en los que la supresi6n del articulo cae fuera de la 
rima, y en especial los que encierran una alternancia de formas, son susceptibles de 
interpretarse segun .esta finalidad de ajuste metrico. 

1.4. El verbo 

La elevada frecuencia del elemento nominal se debe, entre otras razones, a la 
elipsis que afecta al verbo; la supresion de componentes verbales implica la aparici6n 
abundante del nombre como base de la frase poetica. Por otro lado, la elipsis verbal 
es otto de los factores claves determinantes de la concisi6n caracterfstica de la poesfa 
de Lizardi; por medio de ella el poeta sigue filtrando residuos, ganga, y recoge 
aquellos terminos necesarios, expresivos, poeticamente valiosos. La elipsis de los 
elementos verbales se manifiesta de diversas formas en su poesla. 

Un primer nivel de poda, de tipo morfologico, corresponde a la supresion del 
morfema verbal de participio en context os en los que 'su presencia es exigida por la 
norma gramatical habitual. Lizardi prescinde de dicho morfema a veces en modos 
como el potencial, el subjuntivo 0 el imperativo, ega lurreko seasketara (XA), Ara 
zuzen nazak (BA), aita dadin poztu (OT), lbil, txoriok, ta kanta alaiki (SA), etc., que no 
10 utilizan, pero,. otras veces, en estos mismos contextos, 10 aplica, sartu ditzadan 
(01), apaindu zaitez (EU), aldatu beza (AS), esnatu nadi (ON), itzuli bitza(EU), etc. 
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Vista 1a a1ternancia, no sabemos, no 10 hemos analizado, si la ·no apanClOn del 
morfema es deb ida a la competencia lingiHstica 0 informacion gtamatical del poeta, 
o se trata de una elipsis semejante a la delresto de los casos. De todas formas, este 
rasgo no afecta al dato general de que Lizardi elimina· el morfema participial en 
construcciones verbales que claramente 10 precisan. As!, en el modo indicativo, 
donde ya es necesario el morfema, esta supresion se advierte alrededor de cincuenta 
casos, correspondiendo la mayoda al morfema -tu, eska zioten (2E), bira ditut (NE), 
ixil zen (ON), Laztan du (AS), suma nuen (GU), Sor zait (SA), etc., y unos pocos al 
morfema -i, ibiloi-diranak (01), ikus dun (AL), t'ez eskein (AG), etc. Los verbos mas 
afectados por la elipsis son: biur, arki, dei, ikus y sar. 

De nuevo, como en el caso del articulo, haHamos una alternancia de formas en 
contextos homo10gos; no solo en el marco de los modos que prescinden delmorfema . 
participial, onetsi bitza (XA) / bezat onets (GU), sino tambien, 10 cual es mas significa
tivo, ~n el modo indicativo y en otras formas impersonales que precisan del morfema 
participial. Demro de este grupo merece destacarse el verbo sartu, que aparece con 
morfema, sartu du (AL), incluso en imperativo, Sartu, muttil ederrok (XA), y sin 
morfema, sar egin baitu (SA), Sar naun (BA), nondik sar atsedenean (ON), Sar eta ... 
(AS). Otras alternancias aparecen, por ejemplo, en eldu zaik (AL) / beeraiio el (GU); ez 
dut ixildu nai (01) / ixil zen olerkari yaun Kilkerra (ON); biztu dio (NE) / berpiz lurpean 
dagona·(GU); bertan gelditu (AS)/ zaizka geldi (BA); Azpian duk ikusi (2U) / ikus dun 
ori (AL); etc. 

Es decir, Lizardi 'utiliza la elipsis de otro morfema para lQs mismos objetivos que 
hemos senalado ya en la supresion del ardculo: como licencia para la obtencion de la 
rima, que llega a ser rica y original, 

Ene.' ... zerk, ordea, zimur 
eragin ezp4iiei? ... Ene.' ... nork lapur 
begien irriparrea? ... 

Beste erpin musker bat or baita agiri, 
maldan-gora zaiz~a zuaitzak geldi 

geldiak gizendu, egonak goza; 
nagiak noizpait yalkiaraz bitza ... 

Orra noizpait ere beeraiio el, 
ta leotza arki dut ondoaren sabel 

lpui zaarrak, atozte gogora! 
Atozte erregingaibegizkoak zora.' 

(AL) 

(BA) 

(BA) 

(GU) 

(GU) 

y como licencia para ajustar la medida de los versos, como parece desprenderse de las 
alternancias mencionadas, a las que anadimos una mas: agor-ezkeroz (EU) / bixkortu
ezkero (12). En general, emplea esta supresion para el objetivo esencial de la elipsis: 
eliminar elementos redundantes que la lectura puede sustituir sin gran dificultad 0 
que no son precisos para la comprension. Comprobamos que laelipsis del morfema 
participial aumenta, se hace mas decidida, a partir de los poemas fechados en 1930. 
As!, por ejemplo, en el poema AS, contamos hasta doce omisiones. 
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La supreslOn del auxiliar marca un segundo nivel en la elipsis verbal, pues, 
aunque ligado estrechamente allexema verbal, ya no se trata de un mere sufijo sino 
de un vocablo, al menos graficamente, independiente. Hallamos en los poemas de 
Lizardi numerosas formas verbales que el poeta reduce al primer componente, de 
tipo impersonal, de la estructura perifrastica, callando el elemento auxiliar portador 
del morfema de tiempo y persona, normalmente facil de identificar. En tinos treinta 
casos, se trata de imperativos como esan amatxo (ZE), Ez ii, ez / arren, txikia! (XA), 
[bit, txoriok (SA), Ene begiok ez so besteri (SA), etc.; y en otros muchos, unos cincuenta, 
elipsis de auxiliar en diversos contextos verbales como Yai ontako, geiago / nik bear! 
(XA), Amaika aldiz. lurpera gizonek gizonak (ZU), Nik ez nai eguna / biurtzerik gau 
(ON), Aren argibidez ni yabetu (GU), yoan-elurte gaitzaren /ondarrak nabari (BIZ), etc. 
En algunas ocasiones, unas quince, la elipsis del auxiliar se presenta en forma affn al 
zeugma, es decir, aparece expresamente una vez, pero se extiende de modo implicito, 
elidido, a una segunda proposicion, iturrietan / murgildu, ta ari dira (XA), Adatsa 
busti diot negarrez, / biotza berotu nerearen garrez (GU), e incluso hasta a una tercera, 

U dazkenak aulagotzen dit atsa, 
orbelak ozenagotzen oin-otsa, 
aldapak larriagotzen biotza... (ON) 

Con este tipo de supresion queda unicamente, ademas del morfema de aspecto, la 
sustancia lexica portada por la raizverbal, el componente que lleva el significado 
pleno, y se prescinde de elementos en cierto modo accesorios, f:kilmente accesibles. 
En un tercer nivel de elipsis, el mas radical, el poeta llega a prescindir de todo rasgo 
verbal explfcito, eliminando el verbo por completo. 

En la poesia lizardiana son muchos los segmentos poeticos construidos sin verbo 
expreso. Salvo en los poemas YA y ZE, en todos los demas se encuentra algun tipo de 
elipsis verbal completa y clara. Ya hemos mencionado mas arriba, al hablarde la 
frecuencia del nombre, la presencia de Hneas poeticas nominales enmarcadas en un 
apostrofe vocativo 0 en una exclamacion invocativa 0 ponderativa, Non-nai aldiaren 
sitsa! (AS); en ellas se observa la eliminaci6n del verbo. Ademas de estos contextos, 
recogemos abundantes casos de elipsis verbal. . 

Como ya hemos indicado en el caso del auxiliar, a veces, la supresion del verbo se 
da en forma relacionada con el zeugma, alrededor de treintaejemplos. As!, en Lurra 
naigabez zegok, aizea zinkuruz (ZU) , zurbil dauka arpegia, itzal begiak (ON), Eder 
aunagu, mintzo yoria, / eder, benetan, garoz yantzia (EU), 

U dalenak irria 
oi-du zoro ozena; 
udaak, aragikoia; 
udazkenak, bend (IZ) 

En estos casos, el verbo aparece por 10 menos una vez, pero son muchos los puntos 
poeticos en los que un posible verbo ha quedado eliminado del discurso; al menos en 
unos ochenta cabe acoplarlo sin alterar en- nada el texto. El contexto no permite 
siempre descubrir el verbo exacto; a veces, no es uno solo el unico que puede 
ajustarse a un determinado eje sintagmatico, sino que el eje paradigmatico permite 
una amplia variacion. Los verbos que en mas ocasiones son susceptibles de acomodar-
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se a frases ya constituidas son izan, «ez ote naikoa / i izutzeko» (P A), «Betidanik, eskale 
labur, emalle eder» (ZU), ukan /edun, «Begi-ogeak, nork sakon-askiak» (BA), «ark 
birbilloba, nik jeme» (AS), y egon, «Or pago bat, lerden aski» (BIZ), «bira ditut begiak, / 
bira; baiia ... iiion ez!» (NE). En eStos mismos ejemplos, y en otros, pueden ajustarse 
tambien:,etorri, «muttiko bat guregana» (AS), ikusi, «bidazti-begiek sarri / aidean baso ta 
i!urri» (EU), egin, «itsasoak orro» (BI), artu, «berriro lor illauna / besoek» (BI), entzun, 
«Atean euri:"otsa / ai~e-:zotin luzeak» (01), etc. En algunas estrofas llegan a: elidirse 
varios verboscon un,efecto particular de concisi6n apurada. En el poema IZ encon
tramos varias estrof~ construidas asf. En la que a continuaci6n recogemos, indicando 
posibles verbos, a hl ~lisi6n de estos se aflade la inserci6n de formas 6.nicamente 
sinteticas: 

Ezker-alde Orexa, 
, eskui, Altzo-muno; 
non-nai euskel-oiarkun 
ortzi-mugarano., . 
Dabesadan,ibarrak 
lanotan daudeno! 
Dab~sagun, lagunok: 
geroqk ereno! ' 

(dago) 
(dago) 

(entzuten da) 

(ekarriko digu) 

La supresi6n 0, sf se prefiere, la no utilizaci6n del verbo, podrfa producir perdida 
de informaci6~ cafda de la dinamicidad y energfa poeticas, pero el discurso mani
fiesto, visible y audible, resulta suficiente. Los elementos patentes suplen a los 
recortaclos y expresan por sf mismos 10 que el verbo podrfa indicar. E1 problema 
queda minimizado en verbos mas bien neutros como izan, ukan ledun 0 egon. Pero 
incluso en el caso de verbos mas plenamente semanticos, normalmente otros lexemas 
presentes poseen la suficiente carga significativa como para que el poeta pueda . 
prescindir de elIos. Asf, por porier unejemplo, en 1a estrofa -

Lekaro zaballurraren gerri, 
ondardi kixkal eriogarri: 
bidazti-begiek sarri 
aidean baso ta iturri: 
bertaraiiokoan ondarra gorri! (EU) 

las formas lekaro,oftdardi, ./;idazti-begiek, aidean, etc., permiten suponer un ikusi, y 
bertaranokoan un aurkitu. . 

Con todo, en algunos momentos, se roza 10 oscuro, se llega a dificultar algo la 
comprensi6n. Hay que' hacer un cierto esfuerzo de ligaz6n, de sustituci6n, para 
comprender los versos 

Aranak mailkadaude 
gorantza yarr-iak; 
guzien ondarrean 
lano urdin begiak (12) 

Dejadas de lado las formas en las 'que los verbos izan, ukan./ edun, edin y ezan 
funcionan no como auxiliares sino como verbos sinteticos, unos setenta casos de izan, 
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Zenbat zerate, baifa? (XA), unos ochenta de ukan / edun (mas diez para las fotmas 
alocutivas de izan), Goien urdiifa nuan (NE), y unos quince entre edin y ezan, lore sorta 
bekizu (Bl), y prescindiendo de los casos en los que algunos de estos mismos verbos 
van acompanados de· participio, katez loturik egona .baita (SA), Gallurrera igoa dugu 
Iguzkia (BA), encontramos en Biotz-begietan unas ciento noventa formas sinteticas 
que corresponden a veintinueve verbos diferentes. El mas frecuente' es egon, conunas 
cincuenta apariciones . 

. El verbo sintetico tiene como funcion espedfica la de expresar la accion 0 el 
estado desde el aspecto· no perfecto y puntual. Muchas de las formas sinteticas 
incrustadas en los poemas de Lizardi son consecuencia necesaria de la opcion del 
poeta por construir buena parte de su poesfa como expresion de unas experiencias 
concretas, individuales y unicas, que, a menudo, se recogen en tiempo presente y 
que, sobre todo, se desarrollan dentrodel aspecto imperfecto y puntual. La mayorfa 
de estas formas no admiten alternancia con formas perifrasticas, no son sustituibles 
por elIas, alakorik itsaso I barean ezdago (NE), dantza naasi bat dabilt (BI), nekez bainoa 
(ON), Nigana datoz, naasian ... (AS), etc. Aparece1l, sin embargo, otras formas sinteti
cas que sf permiten una posible conmutacion con construcciones.perifrasticas. Son, 
en general, formasque por su reducido uso en .el.lenguaje colc;>quial habitual, a 
menudo suelen ser sustituidas por orras estructuras perifrasticas equivalentes, 0 

tenidas por equivalentes, que expresan. el mismo, 0 aproximado, matiz verbal que la 
forma sintetica. Asf, por ejei:nplo, los imperativos Ator! (AL), niJrbaitek lenbait-leen 
begi! (EU); condicionales ypotenciales como ganik-gain nenbilke (ME), onuntza bane
kar (PA); e incluso formas en presente de indicativo que por suraro uso 0 por 
pertenecer a un entorno lingiifstico historico de creacion lexica purista, a pesat de sri 
claro aspecto inacabado y puntual, suelen ser utilizadas en la forma perJfrastica, 
Aberriarentzat damesgun (GU), Baiia, zer dantzut? (01), Aren parrea dadat (IZ), etc .. 

Nose puede negar que las formas sinteticas conllevan un claro rasgo de so brie
dad; el nombre mismo con el que se las denoinina, es suficientemente significativo. 
En las que hemos reunido dentro del primer grupo, las mas numerosas, no se puede 
hablar precisamente de elipsis, pues la formasintetica es espedfica, necesaria, no 
puede ser conmutada por la perifrastica y no se efedua poda de elementos; en las del 
segundo grupo sf c~be hablar de elipsis 0, mas exactamente, de tendencia a escoger la 
forma mas breve y expresiva. Pero tanto en unas como enotras, el hecho de que el 
verbo se concentre. en un solo vocabloconflere a la frase y, a traves de ella al poema, 
un profundo rasgo de brevedad y concision. 

1.5. La aposici6n 

La elipsis se manifiesta no solamente en el nivel de las categorfaS grarnaticales, 
sino tambien en la conexion de sintagmas, proposiciones y oraciones. Lizardi enlaza 
frecuentemente estas unidades por yuxtaposicion, consttuccion que prescinde de los 
nexos de union, aproxima los conceptos y consiguientemente efectua una operacion 
de condensacion semantica. . 

Dentro de la yuxtaposicion, la aposicion es una estructura sintactica que implica 
supresion de enlaces y sirve para destacar los elementos nominales, como expansion 
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del sintagma nominal. Tanto la especificativa como la explicativa se basan en la 
yuxtaposici6n, pero es la segunda la que ahora mas nos interesa por conllevar un 
claro recurso de elipsis; se eliminan partfculas de tipo identificativo, verbos copulati
vos, enlaces relativos, sufijos de relaci6n, etc., y se reduce la expresi6n al mfnimo 
sintactico. Es una construcci6n sintacticamente concisa y ritmicamente supone un 
corte y descenso de la entonaci6n. 

El molde mas claro y directo es aquel en el que un noffibre es complementado por 
otro, de forma que ambos conceptos 0 realidades quedan identificados yuxtapuesta
mente; el que va en aposici6n se situa entre comas y se prescinde de los elementos 
copulativos. Encontramos.alrededor de treinta casos de este tipo de aposici6n,como 
por ejemplo: 

yaun orail eder, legarteen aita 

Bdurse' ko iskanbiflci 
(gizon zoro batzarre) 

Bai-bainun amona xaar bat 
zazpi begiko baratzai 

(SA) 

(PA) 

(AS) 

Hallamos otta estructura que, aunque mas que como aposici6n debe ser cons ide
rada como ap6strofe vocativo prolongado, presenta una construcci6n claramente 
yuxtapuesta y guarda relaci6n con este primer tipo de aposici6n que acabamos de 
sefialar. La distinci6n entre. aposici6n y vocativo. es evidente (cf. Gonz:Hez Muela 
1976: 84-86). . 

U da - suzko itsaso - baitut ibilli 

Udal, gar zoragarri, suzko itsaso: 

(ON) 

untzi geriza untan nai aut igaro... (BA) 

Mientras en el primer versosuzko itsaso es una clara aposici6n nominal, complemento 
de U da, en el segundo, el mismo sintagma es un vocativo, tercer ap6strofe dirigido al 
verano, prolongaci6n yuxtapuesta de Uda!, ligado a un verbo en segunda persona. 
Recogemos una docena de vocativosprolongados yuxtapuestos, similares al que 
destacamos en los dos ultimos versos. Entreellos: . 

- Zer duk, eguzki orrek, 
gure ederrena? (XA) 

[ttal!, Baso-ren ume yaukal (BA) 
4diskide kuttun, lagun zorigabe (AG) 

A. estas cuarenta yuxtaposiciones nominales hemos de afiadir algo mas de cin,. 
cuenta casos en los que elnombre se halla complementado en aposici6n, no ya por 
otro nombre, sino por un adjetivo 0 un participio adjetival. El adjetivo puede· 
aparecer e~ solitario, Bana, badunorbait- zoragarria - (BA), 0 complementado, 

Nondiko gezi zorrotza 
bat-batez eldu zaik egan, biotza 
yosteko guztiz zuzena?.. (AL) 

y el participio, estructura aposicional muy utilizada por Lizardi, dentto de una 
proposici6n nominalizada, como en 
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epelak ogetuta, ire kabia ... 

Gezur amesgama, 
lillurak sortua! 

Arru-beetik errekak ots, 
euriteak bulartua ... 

ate gorri zurezkoa, 
euri zaarrek usteldua 

Bazterrean ikus nerea, 
ene ta asaben oarrezak botea ... 
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(AL) 

(NE) . 

(BIZ) 

(AS) 

(GU) 

Dentro de este grupo adjetival incluimos una transformaci6n relevante de' la 
estructura «nombre+adjetivo+bat». Lizardi utiliza algunas veces este sintagma en su 
disposici6il lineal neutra, uri ixil bat (BI), maiko ixil bat (BI), zuaitz hem bat (AS), 
etc.; pero, en otras ocasiones, pasa a la estructura «nombre+bat, adjetivo» y destaca 
la construcci6n en aposici6n yuxtapuesta. El poeta no escribe Lore gorri bat, kabi uts 
bat, etc., sino . 

Lore bat, gorria 
kabi btft, uts, urratua ... 
zauri bat, gordiiia 
. Or pago bat, lerden-aski 
ta goiz bat, zuriz yantzia 

Masallean /aztan bat, 
eztiz betea 

Zebillela, ats epel bat, 
usaiez yoria 

ondarreta bat du, soil eta gorri 
Zuaitz bat, 'urtezua, lurrera botea .. 

(OT) 
. (BIZ) 
(BIZ) 
(BIZ) 
(AL) 

(XA) 

(NE) 

(ON) 
(ZU) 

Vemos, por 10 tanto, que la aposici6ri en yuxtaposici6n permite la elipsis de 
algunos elementos. En la aposici6n «nombre+nombre» y en la ,aposici6n «nom
bre+adjetivo» se opta por estructuras que prescinden de la utilizaci6n de posibles 
formas de verba copulativo y del morfema de relativo -en, dana, zerana, ahena, zana, 
etc., 0, quiza, de otras conjunciones coordinadas explicativas como alegia, au da, ots, 
etc. En la aposici6n con participio, el poeta opta por el no uso del morfema -tako, ya 
que entre Eguzki erregeri eskeiiitako igaliak e igaliak / Eguzki erregeri eskeniak (BA) 0 

entre Goien ostoak xeetutako urdiiia nuan y Goien urdiiia nuan, / ostoak xeetua (NE), 
escoge las segundas construcciones. Son menos pertinentes las formas con relativo, 
como alper eder den Txitxarra (ON) 0 Bekusat sagasti gazte elurgiro, / udalen-sortoge dana 
(ON), en las' que no se utiliza la aposici6n, sino la forma completa con verba 
copulativo y morfema de relativo, sin elipsis. Sin duda, las necesidades de la medida 
y de la rima influyen tambien directameilte en la elecci6n. 

La elipsis se manifiesta tambien en la yuxtaposici6n operada con sintagmas y 
proposiciones incrustadas en la frase en form8: de construcci6n absoluta 0, ·al menos, 
semejante a ella. La aposici6n explicativa, al ir entre comas 0 pausas, participa ya en 
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cierto modo de los rasgos de esta estroctura, pero Lizardi emplea ademas, para 
expresar diversas circunstancias, sobre todo de modo, otros gropos gramaticales en 
forma de clausula absoluta que manifiesta una- ciena. independencia sintactica y 
entonacional, unida a la oraci6n sin ningun tipo de enlace. No nos referimos princi
palmente a los numerosos sintagmas breves, casi siempre un solo vocablo, que el 
poeta acostumbra a enmarcar entre comas dentro de los versos, Nor zetorkek, algaraz, 
/ miiiagotzera gure / malkuok? (XA), ez al-datortzu, uluka, / aize erruki-eza? (BI), untza 
dago oraindik, nagi, loretan (ON), Begiaz dut,alperrik, / yo aren bide'a (NE), etc., por 
medio de los cuales Lizardi detalla las pausas de la lecrura, marca puntos rftmicos y 
clarifica la disposicion sintactica de la frase. Consideramos, mas bien, cqmo constroc
ci6n absoluta gropos gramaticales situados entre pausas, que constituyen una propo
sic ion en la que se supone una forma verbal de participio 0 gerundio, 0 equivalente a 
ella, no expresada en el discurso, y que se une a la proposicion principal por yuxtapo
sici6n. Entre los ejemplos recogidos en el poemario, destacan, junto a otras, las cinco 
construcciones seguidas de la estrofa final de AL: 

Leio-arrian yausi zan; lauso begiak, 
zutiturik errotxoak: 
beatzak biurri, zabal egoak, 
arroturik egakiak ... 

Zuaitz lagunak begira agozkik ixilik, 
erroak dardarati, adaburua geldirik. 

Begira non dedan, atarpean zai, 
gorputza sotilla, betartea arrai. 

amaika yoan ta bira 
egiiiik igaz baitira, 
eskuan arpoia, soiiean zira! 

Oin kolokak zuur, begiak yoran, 
zurubi biurrez, poliki ninyoan. 
etc. 

(AL) 

(ZU) 

(BA) 

(ED) 

(GU) 

Esta estructura, que panicipa de rasgos de la aposicion y de la construcci6n 
absoluta, se une ala proposici6n principal por yuxtaposicion y encierra algun tipo de 
elipsis. Se prescinde de elementos de enlace y no se utiliza una posible forma verbal 
que, por ejemplo, S1 aparece en 

urrezko itsaso bebilt urduria, 
Itzal dudala laguntzalle lmlen. (ON) 

argi-leenenkia 
egarri baitute, 
arako urrezko zauria 
izanik iturri. (BIZ) 

Estas son construcciones de tipo absoluto que no recurren a una posible conjunci6n 
eta, pero que sf utilizan formas verbales como dudala 0 izanik. 
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1.6. La yuxtaposici6n oracional 

La yuxtaposici6n,· tomada en sentido amplio, como uni6n asindetica de dos ele.: 
mentos lingulsticos,aparece segun hemos visto, en las series de sintagmasnomina
les; en las estrofas tonstruidas con un claro estilo nominal y, sobre todd, en las 
estructuras aposicionales yabsolutas. 

Lizardi practica el enlace por yuxtaposici6n no s610 en el nivel de la uni6n de 
sintagmas, sino tambien en el de la uni6n de oraciones 0 de proposiciones dentro de 
una misma oraci6n: Seguimos entendiendo el termino «YUxtaposici6n» qe forma 
amplia, y dentro de el situamos las oraciones propiamente yuxtapuestas, proposicio
nes que, enlazadas asindeticamente, consti~uyen un solo perfodo, y, por semejanza, la 
sucesi6n de oraciones independientes, casi siempre simples, que, aunque no forman 
un unico penodo, se halla,n colocadas una tras otca integrando una serie continuada· . 
de {rases adosadas sin nexo gr.amatical. En las pri~eras· y, en cierto modo, ·en las 
segundas, se da algun tipo de elipsis. 

Para enlazar proposiciones yuxtapuestas, yuxtapuestas en sentido estricto, el poe
ta utiliza preferentemente los dos puntos. Este signo de puntuaci6n aparece con 
mucha frecuencia en sus poemas. A veces, no es mas que el simple signo grafico que 
indica apertura del parlamento de algun personaje del poema, Neskatxak: «Ega», dio 
(AL); otras, marcan el inicio de una frase en ap6stCofe dirigida por el poeta a algun 
sujeto del enunciado poetico que previamente ha sido mencionado en forma de 
vocativo, Amona, zatozkit, otoi: / bitloba laztan ezazu (AS); ·otras, sefialan el comienzo 
de una comparaci6n con enlace incluido 0 hasta una mera confirmaci6n afirmativa, 
Bana, badu norbait - zoragarria - / bidazti-zai eder: bai, alegia! (BA). En estos casos, la 
yuxtaposici6n, el adosamiento de frases, se realiza normalmente sin elipsis. 

Sin embargo, cuando los dos puntos sirven para proposiciones estrictamente 
yuxtapuestas, la elipsis del enlace gramatical.es manifiesta. La mayor parte de estas 
oraciones yuxtapuestas encierran un sentido explicativo y la segunda proposici6n 
completa a la primera, la aclara, la equilibra, 0 identifica las dos expresiones. En estos 
casos se observa la falta, 0 se puede suplir la ausencia, de enlaces gramaticales como 
au da, alegia, beraz, etc.: 

Apaindu zernaitarako: 
agi gai adirazteko 
gizaki guzien alderdi ta asmo. (EU) 

Aingura bota dutArratsaldean: 
ona dut ezarri U dazkenean ... 

Mitxeleta gorri, zarpil egoak: 
maitatzeka atsotu diranetakoak. 
etc. 

(O~l) 

(ON) 

Este sentido explicativo, dominante en este tipo de oril.ciones; adquiere diversas 
matizaciones. A veces, la proposici6n siguiente a los dos puntos consiste en uri 

desarrollo 0 modificaci6n· de un concepto 0 idea expresado en la anterior: 
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Ego-begiizaki-ta, aizeak garra: 
irakindiraki, berozezezik . 
erleen egoek yo ta naasirik ... 

Baratz-erdian dllt arki 
amona: alderoka dator, 
begi galduak nora-nai ... 
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(BA) 

(AS) 

Otras, entre las proposiciones yu:x;tapuestas se da una relaci6n de tipo cootdinativo en 
la que cabe suplir las conjunciones eta, bana, etc., con rasgos de alternancia 0 de 
contraste: 

Laztan bat: orain bestea 
leen eze: gaur burni-meatz iduri 
( ... ). Aspaldidanik 
ixil zen olerkari yaun Kilkerra: 
aixtian, alper eder den Txitxarra. 

(AL) 
(ON) 

(ON) 

No faltan senales de causalidad unidas a la explicaci6n, sin liso de enlaces causales 
como bait-, -elako, etc., • 

Banan ... ezin: 
beeko bear goriak 
narama ... ( ... ) 

T a gizonari? ... Geien orretxek iri zor: 

(BU) 

ari ainbat ik emanik etzegok inun inor. (Zli) 

ni rasgos de tipo comparativo con elisi6n de los enlaces correspondientes, 

Txaffl4rra kendu, bota. 
gctltzok ere:. ez atseden... (01) 

T a an datorkik benola, eskuan aizkorez: 
zitalak nai au eratxi, burruka koldar-bidez! (ZU) 

Uda - suzko itsaso - baitut ibi"i 
gerizpe atsegin bat nuela untzi, 
ondoaz legorra yo dit emeki: 
ondarreta bat du, soil eta gorri. . (ON)'· 

La coma, Begiok ero ditut, / noranai doazkit (BI), el punto y coma, Ordun, yetxi nazu 
lezera; / nork gere munean dugun itzalera (GU), los puntos suspensivos, Amaika aldiz 
lurpera gizonek gizonak ... / Zuaitzabizkor beti ere zedukan Yaun onak (ZU), aparecen 
alguna vez utiHzados como signos de puntuaci6n de oraciones que sin nexo quedan 
como yuxtapuestas; pero su frecuencia, en relad6n con la de 'los dos puntos, es m"uy 
escasa. 

Al gropo de estas oraciones ·estrictamente yu:x;tapuestas, anadimos las numerosas 
series de oracionessucesivas, a menudosimples, acumuladas una trasotra, que 
nuestro poeta acostumbra a utilizar en su poesfa. En ellas cabe hablar tambien de 
elipsis, pues se opta por un- acoplamiento que no acude apartfculas de enlace, sino 
:qu,e:adosa las oraciones como bioquesaislados, con un notable efecto de concisi6n y 
,brevedad: Aunque en alguna ocasi6n los dos puntas enlazan esta clase de oraciones, 
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los signos'ge puntuaci6n mas empleados en estas sucesiones son el punto y coma, y el 
punto. Podri'amos citar numerosos segmentos poeticos construidos por tiradas de 
oraciones agrupadas,a modo de pinceladas sucesivas, en un estilo conciso. Sirvan de 
muestra estas estrofas: 

Eguzkirik ez dute 
leiotan zapiak; 
aur-y()lasik ez dago, 
gaur zure kalean. 
Ddeiek lits urratu; 
itsasOak orro. . . 

. Gizadi bat geldirik; ,. 
gero, bat.,.batean: (BI) 

Lema zegoen orafiaz 
ele gozoka. Bitzuok 
mintzo beraz ziardute[J. 
Ene asaben lokarri zaarra, 

Bat-batean eten ria 
bizion ots ori. 

. Gorputza laga dugu 
nunbait. Al-dakit nun! 
Bultza naute barrura ... , 
fiir .. :fiir aunitz argi ... ; 
ordia-4ntzo sar nazu,. 
begi-Iauso ta urgun. 

Yaunari zor, e-tzan eten! (AS) 

Lizardi expresa certecas y sobrias impresiones, observaciones rigurosas y compri
midas. Carla oraci6n constituye un peri'odo completo, pero existe entre elIas una 
relaci6n 16gica estrecha que no se manifiesta en el discurso en pardculas de conexi6n, 
limitandose el poeta a un mere encadenamiento por aproximaci6n. A menudo se 
ajustan, como ya hemos analiz8do en el capftulo del ritmo f6nico, a las Hneas 
poeticas 0 a la estructura del «puntua». 

Es muy frecuente en la poesfa lizardiana esta forma de conexi6n oracional. He 
aquf un ultimo ejemplo en el que, aunque la conjunci6n baifa suaviza la concisi6n, 
laselipsis verbales se asocian a la yuxtaposici6n sucesiva: 

Izotzak estali zun 
gure Euskalerria; 
mintzo ozenak zabaldu 
berbizkun-berria. 
Itzal-zokondoetan 
lore, izotz-bitxia; 
bafia gafietaz ari 
yauntzen eguzkia. (IZ) 

1.7. Enlaces cte coordinaci6n Y subordinaci6n 
.' .... ". - .' . 

Evidenciada y subrayada la abundancia y relevancia de la yuxtaposici6n como 
sistema de conexi6r;t entre proposiciones y oraciones, pasamos a examinar breve
men.te otros tipos de enlace utilizados por Lizardi. en. la construci6n de oraciones 
compuestas. . , 

_ Dentro de la coordinac::i6n, destacamos como casgo particularmente pertinente la 
'elevada frecuencia de l~conjunci6n ta (unas pocas.veces .eta) y la escasa uti1i~iQn,.etl 
comparaci6n a ella, de ocros nexos de coordinaci6n (dieciseis casos .de bafia'Y"nluy 

.. 
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pocos de ordea, berriz, ala, etc.). Prescindiendo de las formas.nominalizadas, bildutai 
eginda, lotuta,arrituta, etc., esta conjunci6n actua en unos cuarenta puntos de lazo 
copulativo entre sintagmas, casi siempre nominales, Adan eta Ebe (OI), Bas(}a~ta 
ltzala (OT), gaua ta naasia (AG),~tc., nueva-estrucrura apropiada paralapreeminen~ 
cia del nombre. En los restantes casas, unosochenta, ta funciona basicament~como 
nexo de proposiciones, nexo copulativo matizado a menudo de rasgosnarrativos. A 
veces, domina ei rasgo copulativo y las proposiciones se mien a modo' de suma, de 
acumulaci6n mas 0 menos simetrica, 

Beso biguin aiek ' 
gogortu' baitziran, 
tft itzali begiek 
gau etengabean! ... (OT) 

Bezak gogoa goien 
i, bezin arifia, ' 
ta bezat nik nerea, 
dei nazatenean" , (BI) 

Otr~, 'sobresale el aspecto narrativo y ta uneacciones sucesivas, prolongadas 0 

cerradas por una conclusi6n, 01 bat yaso ta ikUsi / dut musu ximela (~l'), lkus amonak, ' 
bertan gelditu, Ita aren eztizko irriparre! (AS). En otras, flnalmente, el aspectocopula
tivo queda totalmente reducido, y ta viene a ser un mero nexo de segmentos narrati;... 
vos. Esto Ultimo acurre, sobre todD, en los catorce casos en los que esta conjunci6n, al 
encabezar una estrofa, enlaza no proposiciones sino amplios segmentos narrativos, 
contribuye por su localizaci6n a la ligaz6n del discurso yasegura la estrucrura 
vertebiadora del poema. As!, por ejemplo, en estos comienzos: ' 

T a zuek, 'nora, txoriok, saldoM 
zoazte, iraduz urrundu-bearka?(ON)' 
T a, ara, bidean, baldarfio (AS) 
T a, zure zigorbidezko ofiaztarri larria (y A) 

La conjunci6n ta puede resultar, en algun momenro, enlace superfluo 0 innecesa
rio, 'contrario a la tendencia hacia la elipsis y la concisi6n, 0 recurso para la obtenci6n 
de una, sflaba que el poeta precisa para la medida del verso,pero casi siempre se halla 
perfectamente exigida por el contexto, copulativo 0 narrativo, correspondiente. Es 
verdad, por un lado, que la elevac;la frecuencia de esta conjunci6n enel usohabitual 
de la lengua puede explicar, en parte, SU abundanciaen la poesfa lizardiana y, desde 
este punto de vista, no constituir un rasgo pertinente; pero, por otro lado, la peculia
ridad de algunos de los contextos en que se' inserta, permite realizar deducciones 
aprovechables. 

La conjunci6n ta, cuando une sintagmas, posibilita la supresi6n de elementos 
correspondientes a la estructura profunda de la fraseque, por su rec;lundancia, no 
aparecen en la estructura superficial, enel discurso expresado. El poeta aprovecha 
este recurso eHptico propio de la lengua. En lxurkia I basoz ta garoz yantzia (ON), por 
ejemplo, podemos suponer y suplir en 'la primera parte de la c6pula el lexema 
yantzia, que el poet3;, siguiendo la estructl,ira normal de la lengua, s610expresa una 
vez; 0 en Gurtu gatzaion Yainko I aurtxoari biziok I eta illok ... (XA), eta petmite 
suprimir un segundo Gurtu gatzaion Yainko aurtxQari correspondiente a jllok.Es 
decir, el empleo del nexo copulativo ta y el zeugma se hallan con frecuencia mutua
mente implicados. Cuando la conjunci6n une dos proposiciones, a menudo, el verbo 
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auxiliar, expresado solamente en una de ellas, sirve de hecho para las dos,Bat~batez 
'eu-,/txQf'iek I eZf4rriaketen,./ ta aberaski zabala Ibitxiz yantzi zuten ... (NE); 0 como en 

:.''';; .·~st~. es~tofa en la queJa primera conjuncion permite la elision de un posible beardut, 
, 'ekpresidci,almque con diferente concordancia, en.el primersegmento copulativo, y 

ia segunda p6sibiHta la supresion, en el pemiltiinoverso, de dan, estructura formada 
pot::,«vetb~+J'l"lorfeina de pregunta indirecta:»,inseriada en el verso anterior: 

;;;!"" Zertan udalen dan igertzeko' 
begi bear diot bide~ertzeko 

, pago pertxentfl gazteari, 
" \ta ikus, or.belez dan erantzia 

, t~apaingarri berriez yantzia, 
, .. ; 'baso,zabalen aitzindari? (SA.) 

. Dentro defhsubordinacion, un qato particularmente re1evante es la ele.vada 
frec)leii~ia 'del prefijo s~bordinante bait-" que llega a aparecer en sesenta y' uncaSos. 
En !3.iotz~begietan funciona como enlace de una proposicion subordinada que encierra, 
en, g~neral, como sentido geneiico, una asercion confirmativa,completiva, en rela~ 
Cion con 10 expresado en la proposicion principal~ en estos casos, bait- se situa tanto 
antes, c<;>ll una notable reduccion de la funcion subordinante y realce del sentido 
3£rmativo,. Kemenak uts~eta nekez bainoa, I zalantza dut zaartu naizelakoa ... (ON), 
~omo despues de 1a matriz, Ent~unbezat inoizko olerkaria, / zelaiea~ baitzun lur-yaure
gia ... (ON). Este significado basico, aunque alguna vez adquiere un cierto matiz 
condicional, Udaberriero I baizenkustan ikus (OT), 0 modal zaldun arrotza bai'nintzan 
(AS), en 1a mayorfa de 16s' 'casos conlleva un rasgo explicativo causal, unas veces mas 
explicativo, Neguagurea'flla da, baiki, I lurra soil baitago elurrez (SA), otras, mas 
causal, Yaiki, biotz autsia; / pozezko yaia baituk I gaurkoa! (XA). 

_ Orros nexos de enlace subordinante no alcanzan el nivel destacado de bait- _y su 
frecuencia es mas bien nOl;mal, e· incluso muy baja. U nicamente adquieren algun 
relieve, en el conjunto .. dd poemario; el enlace relativo -en, casi cuarenta casos,el 
completi'vo -ela, con .a,lgomas de veinte, yel prefijo condicional ba-, que no alcanza 
los veinte. Los demas, solamente ofrecen interes ocasional, en unaestrofa 0 poema 
concretos;asi, por ejemplo, el morfema de pregunta indirecta -en, en el que seis de 
los: once casos que .contabilizamos se concentran en el poema SA,(omposicion en 1a 
que el poeta se interroga a si.mismo sobre las posib1es senales de la primavera 
incipiente. En relacion con la elipsis, en las formas de oracion de relativo, en varios 
casos se 'Dmite el consecuente., Txolarreak diotsana (AL), ibil oi-diranak (01), nenkusa
netan (AS}"ostutzen oi-nituena (AS), etc. 

Para deducir de estos -datos unas-conclusiones'seguras deberfamos disponer de 
computossobre la frecuencia de las di'versas [oemas de enlace de proposiciones y 
o);aciones en lasdisdntas manifestacionesde 1a tipologia textual, asi como de eStadfs-, 
ti,cas comparativas referentesa lapnictica de Otras poetas coeraneos de Lizardi; solo 
asI: podriamos saber con suficiente.garantfa hastaque punto esta distribucion de los 
nexoses 0 no inherente 'a la poesfa 11rica, y hastaque punto eso no un rasgo 

. espedficoy pertinente dda poesfa lizardiana. 
Otro aspecto sintacrtico< relacionado con la concision expresivaes 1a nQminaliza-
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ci6n. La nominalizaci6n es basicamente una transformaci6n de una construccion de 
la estructura profunda en orra de menos extension' en la estructurasuperficial;' se 
transf9rtna una oraci6n completaen nombre y,en particular, se sustituye el verbo:eii 
forma ,personal 0 conjugada por otra forma impersonal 0 no. conjugada. Deesta 
manera, al pasar a la estructura superficial, se eliden osuprirnen elementos de fa 
profunda. Sien Ez yoan, gure poza (XA), mas que sustituir 10 que seha'1Zees eliminar 
zaitez, 0 en nik nola ikusten ez-ote? ... (ZE) se elimina un dut que podemos suplir sin 

, variar la forma verbal, en orra non bildu ditun, I esanik (XA), laforma impersonal 
sustituye a u,na oraci6n completa de la que se han eliminado varios elementos y en la 
que la forma verbal persbrial esan' di~( n) 'quedatransformada en .orratnas concisa, 
esanik,pues losmorfemas' de tiempoopersona qlledan suficieiit~f11~nte explicitados 
en la oraci6n principal. Bajoes'i:e punto de vista, por 10 tanto, Ja, ~mninaliza{;i6n. es 
otro sfntoma de concisi6n. ,. . 

Lizardi recurre con cierta frecuencia a la nominalizaci6n en S~~PO~nl~:ycentra 
su practica sobni todo en unas pocas formas concretas. Son muyes~aSas'\~ 'iiominall-: 
zacionesb~adas en el nomhre verbaL La'nominalizacion «nombie~er6al\~~o»',tan 
ahundante en la lenguahabitual y la de «nombre verbal+-n», aparecen: unasquince 
veces'cada una, de forma muy esporadica. Otras construccionesen.·n~mlpatiy'9?,ep. 
adlativo y en panitivo son muy escasas. La nominalizaci6n basada eQ. eL nomb,e 
verbal es,' pues, reducida en el conjunto del poemirio, aunqu~, en Sil pa~ed~, 
conrribuye al conjunto general de la nominalizaci6n total. . 

La nominali~aci6n originada a traves del participio perfecto es'muchQ mas,abun
dante; destacan dentro de ella las formas de participio perfecto en nominativ:~ y las 
construidas con los morfemas -ta, -z'e -ik, La construcci6nmas, abundante' es la de 
nominativD, unida en algun ,CasD con bat, que.adquiere funciDnes diversas. Ya he.{l1DS 
sefialadD . los aproximadamente treinta casos en aposici6n en los que" a la elipsis 
propia de la yuxtaposici6n aposiciDnal, se afiade la concisi6n de la forma nominaliza
da: en ~a aposici6n del tipo Gezur amesgarria, / lillurak Jortua! (N£), La forma par .. 
ticipiaL corresponde a La construcci6n plena sortu du(ana) . . Ae~tas,estructuras 
aposicionales hay que afiadir alrededor de ptras sesenta formas parti~ipiales;;et;ltre las 
que destacan las que funciDnan como adjetivo, neskatx urdinyantzia~Nf,)"u.rte,urdin 
igesak (BI), urte yoal1en zitala (AS),(Zrk niri gaidegiiia (AS), etc., en IflScualesel 
participio adjetivo es transformaci6n de construcciones masextensas que pueden ser, 
respectivamente, yantzia.r/an, iges egin duten, yoan diran, galdegin zidan, etc. En la 
estructura profunda, por 10. tanto,hallamos una fo.rma mas amplia, quej POl; la 
transformaci6n nominalizadora, aparece. simplificada.y concisa enla,estructura su-, 
perficial. . , 

Las demas nominalizacion~s met;lcionadas.,cDn Aa, . -z e -ik,. aunque . en . menor 
prDporcion, SDn tambien abundantes. Entre elIas, Lizardi priviLegia la fDrma en -ik; 
con unos treinta y cinco. CasDS, mientras las formasen-ta Y: -z, aparecen cada una 
unas veinte vece.s. En cienos contextos,_ es posible una cierta conmutaci6n: Las 
formas en ~ta, de tipo modal, SDn sustiruci6n deconstrucciones mas amplias,de 
mDdo que en geldiak I de#uta, gogapfn negargarriak I egotzi zaizka tal dean (AL), Pam 
gozo bat am'ak eginda, / aurrari ala diotsa (ZE), Bera, arrituta; / begi-begira dagokit (AS), .. , 
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etc.,se puede entender,respectivamente deitu dio eta,egiten du eta, arritu cia eta, etc. 
Otro tanto podemos decir de las formas en -z, Esku -(?)- peko guri bat boteaz, ... 
an'tziak! (PA), conmutable par bota du eta, y de las formas en -ik estativo. Estas, unas 
veces, funcionan como indicadoras de estado, de modo, como por ejemp16en adabu
rua geldirik(ZU), loturik egona baita (SA), gosea aserik baituk (XA), y, en otras, como 
forma de gerundio activo,'ieaska-qlderaturik Iyaiotza (XA), geurea gaiturik (GU), etc. 

1.8. Otros procedimientos de elisi6n 

Basta aquf, agrupandolos en i:orno a la elipsis, hemos destacado losrecursos mas 
frecuentemente utiilizados por Lizardi para lograr una expresion sintactico-poetica 
concisa. Pero, junto a estasestruct~ras mas 0 menps: constantes a 10 largo,del 
poemario, existen otrasque funcionande modo ocaSional. . 

El poeta, en varios cas()S, opta por formas en las que, como en la composicion, se 
silencia unposiblesufijo de relacion. Esta omision afecta al partitivo del superlativo, 
lIo-lio bigufi~na (01), aut- zoragarrienak (XA), al morfema de genitivo -ko, aplicadp al 
participio perfecto, Curdibidebakan-ibil ertzetan (BA), abailduta sag';'rrak (BU), erts
ezin zauria (OT), y a otros morfem~ que parecen poder suplirseen formas ;tan 
comprimidas como Zure Dazter (BU), Txoria, beldur (AL),zauri doanean (AG), Otzaldi 
zaro baten itzuli (AS), Cure inguru lurra lurrun-yario (BAY, gogamenaren ezkon xuria 
(EU),etc. Cuandoa dos slntagmas seguidos les corresponde el mismo sufijo, Liz¥di, 
como en el caso del articulo en las series, solamente inserta el sufijo en uncis d~ los 
sintagmas, Loreil-lafio goiztar ta I marrubi-odolaz (NE), Bide-ertzean, ez marrubi I ez 
belar gi'1;enik (BIZ). Atinque a veces, : como ya se ha sefialado en el apartado de la 
composic'ion,utiHza el sufi jo para el sintagma al que sigue una posposicion, en otras, 
aunque ~su usoes correcto, prescinde dee!, maindire leun artean (Ol)~ uso zuriantzean 
(GU), etc. Enel t'erteno de los sufijos declinativos, es notable la elevada utilizacion 
del ~aso instlJlfllental':'z, :breve morfema que permite rebajar el uso de otros, a veces 
posible'mente alternativ6s, como -kin, solo usado una vez en todo el poemario, leio 
zekeneradutlUrekin narrez (GU), 0 -tik, Lema zegoen orafiaz I ele gozoka (AS), etxez 
kanpora(PA),yauri tintzo orren baimenaz (01), etc. . 

Utilizaci>nstrucciones quepermiten la concision bien POt elimination de ele
. men~os,bien por sustinieion de formas amplias por formas reducidas. Esto sucede, 
por ejemplo, en expresiones de US0 ocasional como Dabesadan, iban:ak I lafiotan 

. daudefio! (IZ), Guri arg/ ematearren I itzatiarena, eskuan nenkarren ... (GU), aberriz ta 
mintzoz gu yantziarena (GU). Lamisma utilizaci6n,del plural de proximidad permite 

.pres.cindir del demostrativo de primer grado, poco utilizado por Lizardi, y reunir en 
un solo vocabloel nombre y el morfema determinante deproximidad, como en 
lamon batzarre (IZ): Sartu ditzadan teenen I estalkiok azpitik (OI), kaie poz-gabeok (BI), 
nere neurtitzok (01), etc.' Asf mismo; Mbiles sustituciones operadas por medio del 
posesivo, que, ademas de evitar i:orpes repeticiones, posibilitan en superf1cie la omision 
del nombre anteriormente expresado, biotza berotu nerearen garrez (GU), Bezak gogoa 
goien Ii bezin arifia / ta bezat nik nerea (BI), Nire begien suz sutu I naiez bereak (AS), etc. 

En las variantes observadas en sus textos se advierten algunos i'asgos de tendencia 
hacia la elipsis. Es significativo el cambio del dtulo «Bultziko leiotib (1929) por 
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«Bultzi-leiotik» (1932),0 elde «Negu. Otsail-erdiruntz ikusia» (1930) por «Bizia 
10. Otsail-erdi». En este ultimo caso, a la vez que suprime elementos, acomoda el 
titulo a los otros tres de «Drte-giroak ene begian», que no incluyen el nombre de la 
estaci6n, sino un rasgo espedfico de ella. Otros rasgos eHpticos pueden sefialarse en 
expresiones alteradas por el poeta, como Sartzerako otzikarau (01)(1919) por Sarrera
ko otz-ikara (1932),0 Barrenen naiz ba, jaunak (01) (1919) por Orra barruan, yaunok 
(1932), que ademas de buscar una conformaci6n mas adecuada de los vocablos, 
eliminan elementos sobrantes. 

2. Variac ion sintactica y progresion semantica 

Dentro de este sucinto recorrido por algunos aspectos pertinentes de la sintaxis 
poetica de Biotz-begietan, fuera ya del campo estrictode la elipsis, pero como comple
mentoadecuado, recogemos unas breves notas referentes ala tensi6n dinimicaexis:.. 
tente entre una tendencia hacia la variaci6n y un uso de la reiteraci6nen algunos 
aspectos sintacticos. Seleccionamos, como viene siendo nuestro'criterio, aquellos 
puntos que inciden directa y expresamente en la configuraci6nde los poemas; 
atendemos al orden de la Erase y a las estructuras simetricas y paralelas.-

2.1. El orden sintactico 

Los elementos de la frase en euskara no puederi ordenarse con total'libertad, de 
cualquier manera; existen, sobre todo en e~ niveldel sintagma nominal, unas normas , 
que precisan su disposici6n, por 10 que determinadas construcciones deben ser ~onsi
deradas' como incorrectas y extranas a la lengua. Sin embargo, fuera de estas reglas y 
de unas tendencias mas habituales (el orden SOV, porejemplo), en general, la lengua 
vasca ofrece una notable flexibilidad; tina amplia posibilidad de corribinaci6n de los 
componentes de la frase, e incluso las mencionadas reglasadmiten, a menudo, 
excepciones. Lizardi respetaestiictamente laS leyes del orden sintactico en sus aspec
tos I'receptivos, no realiza construcciones incorrectas, desviadas, per6alla donde la 
lengull permite la libertad, la aprovecha y saca juga de la flexibilidad sinractica, 
16grando una considerable riqueza y variaci6n en la disposici6n de lossintagmas. 
Gracias a esta ductilidad se libera de caer en la monotonia de esquemas sintacticos 
invariados y dispone de nuevos, mediospara destacar las palabras, conseguir la 
medida del verso y llevar a la rima vocablos adecuados:5 sintaxis y molde versal se 
cQmplementan habilmente por medio de un dominio practico de los, recursos de la 
lengua y un sentido poetico excelentes. 

Son numerosos los segmentos en los que el poeta dispone los elementos de la frase 
siglfiendo un orden mas bien neutro, ajustado a la tendencia habitual de 1a lengua. 
As!, en esta estrofa del poema ME, 

(5) La relacion del orden sintacrico con la medida yla rima es clara en muchos ejemplos que en este aparrado 
vamos a seualar. Sirva de muestra inicial para la incidencia en el metro, una comada de las correcciones operadas por 
el'poeca en sus cextos. En la version de 1919 del poema 01, leemos ta, ilktia, gozaro, mientras que en la de 1932, ta, 
gozorik, illeta. AI adopcar ilteta, buscando una ortograffa 0 forma mas unificada, menos condicionada por las variances 
fonecicas" el verso pierde una sflaba. El poeta la recupera; y mmciene asf las siece sflabas, mediante la eliminacion de 
la sinalefa de -ta + i-, conseguida con la inversion de! orden del nombre y el adverbio. 
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Ire goi urdinaren 
. urre lanotsupean 
beeko txikerkerion 
azkaia ba'legok, . 
arren, aiskide llrruna, . 
otoi, mendi maitea; 
negar-aran beltz oni 
kendu nazakiok! 
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la disposici6n de la proposici6n condicional seguida de la consecuente, la colocaci6n 
de los verbos al final de cada proposici6n y de los complementos antes decada verba, . 
la posici6n.de los complementos del nombre en genitivo precediendo a sus respecti
vos nompres, la incrustaci6n, de los vocativos en el punto adecpado, elajuste de los 
sin,tagmas a la lfnea y de las proposiciones a cada una. de las mitades de la estrofa, 
etc., configuran una frase ordenada segun las normas y la pnictica habitual de la 
lengua, con una clara impresi6n de correcci6n y equilibrio sin6icticos. _ 

No vamos: a entrar en el estudio del modo en que Lizardi acoplaal verso los 
sintagmas quetienen· una ordenaci6n habitualmente regulada, . «complemento del 
nombre+nombre», «nombre+adjetivo», etc., y que por 10 tanto constituyen una 
estructura fija que no permite flexibilidad y debe ser insertada como, tal en el verso. 
Salvo algunas excepciones, Bitez agur nereak (01), laztan biotzeko (aT), astundu-tantai 
arrizko (BA); etc., aparecen construidas segun el molde usUal ySe llega a formas de 
especial correci6n, como sorta bat mutiko (XA). ' . 

Pasando de 10. normativo a 10 opcional, si observamos algunas estructuras que 
permiten mayor flexibilidad en la disposici6nde los comporientes, podenios compro
bar la variaci6n logi-ada ppr el poeta. En el caso del grupo«verboHuxiliar», elorden 
habitual es este, y es as! como Lizardi 10 emplea notmalmente.·· Perono faltan 
nunierosos casos de inversi6n de los componentes, movimiento del auxiliar para 
colocarlo ante el verba, bien por motivos de rima, bien por subrayar uno de los 
elementos, 0 acaSo' por inclinaci6n hacia formas correspondientes a los dialectos 
orientales. Parecen estar motivadas por la aliteraci6n (, la rima construcciones como 
Azpian duk ikusi (ZU), arin dituk gaintzen (PA), aitadadin poztu (aT), Bhitza duk 
agiri (SA); azpi gizenean duk nabari (SA), bide-ertz onetan nadin eseri (SA), best erik han ez 
dek (ZU),ett.LiI. inversi6n, al posibilitar 0 impedir la sinalefa; segun la necesidad 
metriCiI., siNe a veces 'para la medida del verso, como en uste ez nun ziranik (01), 0 min 
lJri'dut han samina (GU). Incluso en mas de un caso intercala lin brevesinta:gma 
entre el auxiliar adelantado y el verbo, dando telieve al termino intrustado: duk 
itxaroz piztu (IZ), Izadiari, zizkiok kendu-alak ken... (ZU), dut nerekin narrez' (GU), 
zaizka zuaitrzakgeldi (BA), uka maitasunak baitik (AG),inversiones todas ellas, por 
otro lado, relacionadas con la rima 0, como en orren antzo zianark oi (AG), realizaaa 
para obstaculizar la sinalefa. Un: caso particularmente expresivo es 

Aingura bota dut Arrats~ldean: 
,ona dutezarri U dazkenean .. ,. (ON) 

en el qU:e ha podido intervenir un esfuerzo de variaci6n 0, quiza, ~na aguda sensil~ili-' 
dad hacia los factores sonoros, impidiendo el contacto algo cacof6nico de dut Ud-; 
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2.2.' El verbo y los sintagmas 

Mas sigriicativa es 1aactitud d~l poeta ante el orden asign~do a1 verbo y a los tres 
sintagmas basicos de la frase que concuerdan con eL En frases formadas por sintagma 
«Nor» y verbo «Nor-Nork» 0 verbo «Nor-Nori», quedando implicitos el sintagma 
«Nork» y. el sintagma «Nori», la disposici6n mas frecuente es lade «sintagma 
Nor+ Verbo», es decir, la qu~ corresponde a latendencia dominante en la lengua, 
Leio-kaiolak zabaldu dit~ (AL), Begiak itxi zaizkit (01), «aita-gurea» aaztu! (01); pero 
tambien se da el orden inverso, «verb+sintagma Nor», en frases abiertaspor el verbo 
en posici6n iniciaJ., Maite ditut gallurrak (ME), atereaz lertu-ots gaitza (ZU), Ari dut 
negarra .. . (OT) , etc. Concretando mas el contexto, vemos que, incluso cuando se trata 
de un verbo imperativo, hallamos tanto la primera distribtici6n, aur begi-argirik anitz 
bekargu (EU), como, de forma mas abundante, la segunda, Bete ditzadan argiz begiok 
(SA), ekatzan esku guria (ED), Entzun bezat inoizko olerkaria (ON), barkatu zaiozu 
zizukean zorra (AG), Bekikiretzat oiu alai au(SA), Biyoaz / onetakuokgora (01), etc. La 
aJternancia en quiasmo de Txamarr4 kendu, bota / galtzok ere (01), 0 de 01 bat yaso ta 
i~usi / dut musu ximela (B1), es ejemp10 cl~o de esta variaci6~. 

, Si a esta estl,"uctura inicial ai).adimos q.n sintagma complemento verbal, sintagma 
«Non» por ejemplo, se mantiene esa flexibilidad, pues en el caso de la construcci6n 
«sintagma NOH Verbo», el sintagma «Non» puede aparecer antes, muno baten ganean 
/ uri ixil batarki ... (BI), como despues, Udaberri, uste-ezik, / arki dut basoan (NE), 
Aingura bota dut Arratsaldean (ON), y enel caso de «verbo+sintagma Non>, delante, 
loidi iguingarrian / narras dut gogoa (YA), 0 entre ambos componentes, Sor zait 
barruan larrera-mifia (SA). 

Al ampliar la estructura basica de ,Ia frase de dos a tres elementos, sintagma 
sujeto «Nork», sintagma objeto «Nor» y verbo «Nor-Nork»0 verbo «Nor-Nori
Norb>, seguimos encontrando gran variaci6n en el orden de disposici6n. El orden 
mas frecuente no es el habitual de la lengua, el que parece ,orden no-marcado 0 
neutro (SOV), sino el orden «sintagma Nork+verbo+objeto comp1emento Nor» 
(SVO): Poz-ofiaze-kateak / emen dik etena (B1), oro dezaken esku naroak / erein baititu 
zuaitz-soroak (SA), Andre Lurrak yaulki ditu igaliak (ON), izozpetik eguzkik /yare dik 
Euzkadi! (IZ), mintzo ozenak zabaldu / berbizkun-berria (IZ), lzotzak est ali zun / gure 
Euskalerria (12), Udazkenak aulagotzen dit atsa ,(ON), etc., orden que se mantiene 
aunque se incrusten nuevos sintagmas, ar berberak arki ditek i'gan babes alaia (ZU), 
Zerrak, ozen, urrundik, irrika-dizkik erraid,k ... (2U), Sagarrak eskuan ditu igaliak (BA), 
Lor-atsekabe larriak sortu zitun nigan /ogen:ak (Y A), etc. 

Junto a este orden dominante 'Sed~h todas las demas coinbinaciones posibles: 
SOY, eun txoriek / eztarriak eten (NE), 'pCf'Yre-a'ntx gozo batek / ezpaintxoak argitu / 
dizkio ... (XA); VSO, Sartu du Negua'k suqur / ozpe/du-zorrotza (AL); VOS, yo du kaiola 
/ gazteenik ildakoostoak (AL); OVS, Kate ,bat lotu dik itzaiak (ZU), ixar bat biztu / du 
nere gau beltzak (B1); OSV, berbizkunde-berria / maiteak yario (IZ), Pam gozo bat amak 
eginda (2E), Leioak itxitako yauregia / basoak iduri (BA). 

,En una nueva amp1iacion de 1a frase, tomado en cuenta tambien el sintagma 
«Nori» junto a "erbos «Nor-Nori» o «Nor-Nori-Nork» , la variaci6n sigue hacien
dose patente. Estas frases de tres elementos basicos son buena prueba de 1a movilidad 
de los sintagmas: neri berreun "'!usu zorj (AL), ta izar argien zillar-begiak / aurrari 
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par-zegioten (ZE), Gurtu gatzaion Yainko / aurtxoari biziok / eta itlok (XA), Aritzak, 
eundaka, laier zaizkio goiari (BIZ), Marduldu zaizka mordoak / matsondoari (AL), Begioi 
maIko ixil bat / dardarka darite (BI), etc. Tambien en frases con los cuatro componen
tes basicos explicitos: ta aingerutxoak eska zioten! Yaunari lagun berria (ZE), Leio-gafie
ko ifiarari I onaa zein oarzioskan, ezin obeak I txolarre lotsagabeak (AL), etc. 

La movilidad sintactica alcanza tambien, por ejemplo, a laSoraciones negativas, 
pues tanto en las de verbo perifrastico, en las que Lizardi separa 'el auxiliar del verbo 
e intercala entre ellos un sintagma, como en las de verbo sintetico, el orden de 
colocacion de los sintagmas cambia con facilidad. ASI, Atsekabeak ez din I astiaren 
neurtzea Iyakiten (XA), pero Arm irentsi-bearra ez dik ezerk asetzen (ZU), y aur-yolasik ez 
dago I gaur zure kalean (BI), pero Arru-beetik ez dator gaur ur-otsik ... (BA). 

Esta flexibilidad sintactica se destaca sobre todo cuando la variacion en el orden 
actua en segmentos proximos 0 equivalentes. Aunque los ejemplos de quiasmo ya 
mericionados y otros que se recogen en el punto referente a la simetrfa son buen 
ejemplo de la variacion de orden en segmentosptoximos, observemos la ductilidad 
con que el poeta moldea, los sintagmas de frases contiguas en tres casos especiales. 
Uno de ellos, el mas sencillo, consiste prckticamente en una inversion en quiasmo 
poria que, al alterarse el orden de «imperativo + sintagma Nor», seobtiene la rima 
y se rompe un paralelismo acaso excesivamente reiterativo porfa repeticion del 
mismo verbo: 

Bego tximirriten egaketa; 
beude marrubi-loreak, eta 
irusta-salla ere bego (SA) 

En el poema AS, la estrofa sexta ofrece, una clara alternancia de los componentes 
basicos de la frase: 

Belar gaiztoak yan ditu 
nire bidexka izkutuak ... 
Ale bakanak dakartzi 
bide ganeko maastiak, eta 
ortziak peitu du iguzki. 

La disposici6nde los tres segmentos es: 

sintag~a «Nork» 
sintagma «Nor» 
sintagma «Nork» 

+ verbo + sintagma «NoD> 
+ verbo + siritagma «Nork» 
+ verbo + sintagma «Nor» 

Finalmente, en el poema NE, encontramos una alternancia clara'de «sintagma 
Non+sintagma NOf+verbo» por «sintagma Nor + verbo + sintagma Non»: 

U stez; buru gafiean 
gaua dut (. .. ) 
Ustez, ur orlegiak 
nituan onean 

Un casu de movilidad s'intactica en frases equivalenies puede ser ladiferente 
configuracion existente entre Zuaitza bizkor beti ere zedukan Yaun onak(ZU), «Zer + 
Nola+ (Noiz) +verbo+Norb, Aren gerizak erri-baratzak I ezin - ilkor egin ditu (AS), 
«Nork+Zer+NolaCko)+verbQ», y Udalenakirria I oi-du zor.o ozena (IZ), ,«Nork+ 



UZARDI:LECI11lU SEMI6TlCA DE BIOTZ~BEG[ET AN 139 

Zer+verbD+NDla(kD)>>, 0 tambien estamuestra de la variacion inherente a la sintaxis 
lizardiana: 

Ai, ene lor arin au 
zein dudan larria! (BI) 

Oi, zein dan ituna 
beera-bear au! (ON) 

versDs de factuta claramente equivalente, perD cDn disPDsicion alternada, «sintagma 
nDminal sujeto+sintagma verbal» el primerD, «sintagm!l verbal+sintagma nDminal 
sujetD» el segundo.. A~nque la incidencia de la rima ha pDdidD influir en la disPDSi
cion del segundo. par, pDr DtrD ladD, la medida de IDS dDs sint~gmas es identica en 
cada grupo, 6-6 en el primerD y 5 -5 en el segundo., y es pDsible, pDr 10. tanto., adDptar 
un mismD orden para ambDs. 'El pDeta, pDr razDnes mistericisas de cDmpetencia 
sintactica y sensibilidad p~etica, IDS ha dispuestD de mDdD distiritD. 

~.3. El hiperbaton 

Lizardi maneja la frase pDetica CDn sDltura y no. se limita a dispDner sus CDmpD
nentes segtin mDldes que, aunque diversDs, entran en mayor 0. menDr gradD dentrq 
de un USD cDrriente Q esperado de la lengua, sino. que en DcasiDnes va mas alla de esta 
mera variaci6n y llega hasta el hiperbatDn, tDmadD en sentido estrictD. Imprime a IDS 
elementos siotacticos un orden, no. incDrrectD, incQherente 0. ininteligible, peri:> sf· 
inusual 0., al menQS, algQ apartadQ de lQS esquemaS habituales de la lengua. Es en 
estas construcciones.dQnde el poeta demllestJa mas agudatnente sucapacidad para 
conjugar con flexibilidad sintaxis y verso. . 

El contacto (recuente CDn ,IDS textQS del poeta acaba poc"£amiliarizar allectQr CQn 
los versos y cQn'las estructutaS sintacticas lltilizadas en enos, hasta el puntQ de que 
puede llegar a reducirse en su cQnciencia el·efectode hiperbatDn y parecer un Drden 
normal. Sin embarg~, no. cabe duda de que eo las' fras.es que a cDntinuacion recDge
mos como muestra significativa, se operauntrastrueque priginal de los elementQs, 
mas sQrprendente en' unas que en Qtras. ]llntO a ellas nos atrevemos a proponer, 
simplemente a mQdo:de complementQ cQmpa.rativo, un posible Drden mas neutro, 
menos, singular, carente sin duda de la energfa poetica presente en la forma que el 
poeta,: pDr motivos cDmplejDs y combinadas de rima, medida, relevancia lexica, 
desarrollo interno eliptico de la frase, etc. y, sDbre tDdo, para dDtar al discUrsD de viva 
autenticidad y.tono castizo, de dinamismD yaliento poetkos intensDs, ha escDgido 
lticidamente. ASI, parece haber tenidD en cuenta, entre otros factDres, la rima en . 

( ... ) (eztiago 
'oak ar-basoan iIlargia baiio) (AG) 

·la aliteracion en 

(illargia lDak ar-basDan bano eztiagD) 

goiZtiI~a duk !orgiiia! 
D~rdq:.i~z ikus egiiia 
(ikus dirdaiez egina) 

la medida y la cesura en 

t'ez eSkein bizitzak beazuna baizik 
(t(a).bizitzak ez (dik) beazuna baizik eskein(i» 

(EU) 

(AG) 
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la elipsis de elementos redundantes y la rima en 

Drain larogei urte, 
kale poz-gabeok 
eguzkiak zitun ta 
zure aur-yolasak 
alaitzen. ( ... ) 
(Oriin larogei urte; eguzkiak ta Zllre aur-yolasak 
kale poz-gabeok alaitzen zitu(zte)n) 

( ... ) aurtza;oko' 
lurrak irentsi-lagunak ... 
(lurrak irentsi(tako/ditu~n)aurrzaroko lagunak) 

baifa gafietaz art 
yauntzen eguzkia 
(bafia eguzkia gafietaz ari (zen) yauntzen) 

la relevancia lexica y el 9-inamismo interno de la frase en 

. Eg1l.rezeare1'!k.ea 
goiakdu.kolQre 
(Goiak.egur ezearen kea(ren) kolore(a) du) 

ederHkgaxoa nekez ezertan ... 
. (gaxoa riekez ederrik ezertan) 

el ritmo corrado y la rima en 

Alea.k une, diardu, nagiz, Aldia'k 
yalkitzen a.rtaburua.,., (AL) 

(BI) 

(AS) 

(IZ) .. 

(BIZ) . 

(AL) 

(Aleak une, Aldiak, nagiz,artabU;tua yaikitzen dia.rdu) 

T a zuek, nora, txoriok, saldoka 
. zoazte(; .. ) 
(Ta zuek; txoriok, norazoazte saidoka( ... » 
etc. 

2.4. La'repetici6n de pilabras ysegmentos poeticos 

(ON) 

'Establecid~ q\le la ~a,ri;l.Ci6n y la aiternancia de modeloses un rasgodominante en 
el orden de los co~ponentes frasti~os, debemos sefialar que Lizardi no deja de 
recurrir, en el nivel sintactico, a la reiteraci6ny al paralelismo. . 

Como preambulo ala reiteraci6n denrro del nivel sintactlco, indicamos que la 
reiteraci6n lexica efectuada en segmentos pr6ximos entre sf se manifiesta en tres 
procedimientos cuya distinci6n no es facil de establecer en algunos contextos: la' 
simple repetici6n lexica, la anafora y la reduplicaci6n.Dentro del primero halla
mos pocos ejemplos: tres casos de simple repetici6n seguida,' Txolarretxo, txolarre 
(AL), Itzal! C .. ) / Itzal! ... / Itzal! ... (BA) y hi reiteraci6n de laS once estrofas del 
poema Bl, Ots! / Ots!; dos reiteraciones en forma de derivaci6n, nerebu1'U'ait,lyas!:;; 
nola burutu? (01), Nire begien suz sutu I naiez bereak (AS); cuatro locuciones verbales 
como baizenkustan ikus (OT), nork lekuskez, ikusi(Bl), irakin dirak~{BA), Ba'aramake-
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te, eraman! (ZU); media docena de reiteraciones acumulativas intensivas, al modo .de 
yo ta yoaz (XA), Elur ta elur (AL), Gaberik gabeen-gaupean (AG), Lan gaitza, gaitzik 
ba-da (01), etc.; y unas pocas repeticiones de interjecci6n, Oi, C ... ) / Oi, C .. ) (ME), 
Agur! ( ... ) / Agur, ( ... ) (81), Ene! ( ... ) / Ene! C .. ) (AL), Ene! ( ... ) / Ene! ( ... ) / Ene! (. .. ) / 
ene! C .. ) (XA), Ai, ( ... ) / Ai, ( ... ) (AL), 0 de las formas negativas Ez ii, ez, / ( ... ) Ez yoan, 
gure poza, / ez C .. ) (XA) 0 afirmativas bai ( ... ) bai ( ... ) / C .. ) bai ( ... ) (AL). Poca 
repetici6n simple, y todas de valor claramente local, sin rele~ancia en el conjunto del 
poemario. 

Aunque sus lfmites especfficos a veces se difuminan y, en algunos ejemplos 
concretos, cabe hablar indistintamente de anafora comodereduplicaci6n, debemos 
sefialar que en Biotz-begietan la anafora se aplica basicamente en estructuras de tipo 
simetrico 0 paralelfstico, 0, dicho de otro modo, que la anaforasirve de base para 
formar esttucturas sintacticamente correspondientes. Hallamos casi unos treinta ca
sos en los que el poeta utiliza la reiteraci6n lexica anaf6rica para abrir, iniciar, 
estructuras sintacticamente paralelas. As!, reservamos. el termino «anafora» para 
estos casos, que quedan recogidos en el punto siguiente. . 

Junto a esta reiteraci6n anaf6tica encontramos uriosveinte ejemplos de repetici6n 
l~xica en forma de reduplicaci6n, por la que el poeta retoma, de modo seguido 0 casi 
seguido," tina .pala'bra 0 breve' sintagma para" volver a Insistir en el anl'pliando 0 

iptensificarido su sentido. En estos casos, no exist~ paralelismo y la funci6n intensifi-
cadora es la'dominante:' . . " 

bira ditut begiak, 
bira, baffa .. : iiion ez! (NE) 

Non da, nonda sorgina .. (NE) 
Yoana z.an .. ~ '(oana . ,(NE). 
ai, nikaal-ba'nezaik, nik aal ( ... ) ,~AG). 

begira nagoka, 
begira, luzaro: .. 

Y un baita, beti,ko 
yun, aitaren poza! 

Biot~n min dut, min etsia. 

Ederi!unagu, mintzo yoria, 
~, bene~an, garoz yantzia '. 

ii, 

(OT) 

(OT) 

(81) 

(EU) 

Yoka nagokik atea, " 
ate gorri iurezkoa (AS) 

Ipui zaarrak,atozte gogora! . 
Atozte erregingai begizkoak zora! (GU) 

Eguna? ( ... ) , 
Eguna noizbait, ordeal (AL) 

Oi, lur, oi,lur! 
Oi, ene.lurnerea!... , (BU) 

erditze baten aztarnak dira: 
. Bizi-erditze zoragarriI . (SA) 

Bekik iretzat oiualai au: 
sagasti iretzat; ( ... ) (SA) 

La reduplicacion se practica tanibien en' segmentosalgo masdistantes' 0' corres~ 
pondientes a estrofas seguidas, con matiz anaf6rico claro: 

.,:.,1 

".:: .' ,- . ;:: ; ~"! 

Sartu, muttil ederrok, 
. seas'ka;'alderaturik 
yaiot'zti . . , 

.']<;. Sartuj }ayo; beldu.rrik 
.;',gabe. ( .. ;) 

. ~; 

(XA) 
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Yaiki, biot?, autsia, 
pozezko yaia baituk 
gaurkoa! 

Yaiki, gure maiteena ' 
Belen' en baifa 

zeuen Gabon-abesti 
berberok Belen'en yo 
tayoaz! 

Yo, bai maiteiioaren 
oroiz, muttillok. 

Ba' aramakete,eraman! (. .. ) 
Ba'aramakete, eraman!, bestela, mendia 

, Dabesadan, ( ... ) 
Dabesagun, lagunok 

KARLbs OTEGI LAKUNTZA 

(XA) 

(XA) 

(ZU) 

(IZ) 

Si la reiteraci6n lexica en su forma anaf6rica y reduplicativa resulta relevante en d 
conjunto del poemario, la reiteraci6n de versos y de estrofas carece de importancia. 
Recogem6s una media docena derecurrencias lineales que, con funci6n estructuran
te, sirven para laarticulaci6n 0 cohesi6n de un poema 0 parte del mismo. EnAL, la 
triple reiteraci6n Oi; zein maite dtidan askatasuna! ... , unifica y resalta la idea central de 
libertad en las palabras de los tres pajaros compa5.eros del protagonista. Iniciando las 
dos primeras partes del poema XA con la lfnea Gabon-egun-goizean, se establece la 
simultaneidad temporal y ligaz6n dinamica de los hechos referidos en elias. La 
recurrencia, como lfnea completa, al final del poema BU, del segmento inicial ai, ene 
lur, mantiene la admiraci6n delpoera por su tierra en dos momentos diferentes de la 
composici6n: Zumezko otartxoa, reiterado tres veces, con una leve variaci6n, en el 
poema OT, sostiene el dialogo del poeta con el testo vado. Biotzean min dut, min etsia 
resalta en BI, dentro de las dos estrofas marco del poema, el sentimiento dominante 
del poeta. Ene oiu au sar, en AG, y Yoka nagokik atea, en AS, prolongan, ligan, dos 
estrofas de sus respectivos poemas. ' ' 

La reiteraci6n estr6fica se reduce a cuatro casos: la estrofa inicial y final que 
encuadra el poema ME; las tres estrofas que, recogiendo el canto de los ni5.os 
portadores del belen, en XA, articulan la escena de la Uegada del cora navide5.o y el 
drama doloroso de los padres; las once brevlsimas estrofas onomatopeyicas queenBI 
siryen de contrapunto rftmico y estructurante del poeina; y 'la' media estrofa que 
empieza con el verso Sagasti berri, sagasti zuri, en SA. Salvo en el primer caso, 'en los 
otros tres, se observan peque5.as variaciones entre las estrofas repetidas. 

2.5. El paralelismo 

Junto a esta reiteraci6n lexico-estr6fica,consistente en una repetici6n basicamen
te total, exacta, del material significante, ehcontramos otraeri la que no serepite la 
materialidad del discurso, sino su estrucnira:,oracional, sri esquema sinnictico, con 
variaci6n de lexico 0, como en los casos con anafora, de parte de el. La reiteraci6n 
sintactica mas simple es aquella que seajusta: a una sola lfnea, de forma que el verbo 
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queda dividido en dos segmentos sintacticamente simetricos, ordenados de la misma 
manera, con una clara impresi6n de equilibrio. Doce versos se ajustan a este modelo 
AB/A'B' exactame11te, gaur poz biar ofiaze (BI), erroak dardarati, adaburua geldirik 
(ZD), azal orizta, mtiin betirakoa (ED), etc., y en otros cinco encontramos una simetrfa 
aproximada 0 incompletaOakobson 1973: 275), como el desajuste ABc/A' (-)C', con 
verbo elfptico en zeugma, del verso zurbil dauka arpegia, itzal begiak (ON). A estas 
simetrfas lineales claras heroos de afiadir aquellas, ya mencionadas, construidas con 
anafora 0 reiteraci6n inicial, 0 epffora fil).al, nueve casos, noiz burni noiz zillar (BI), 
Sagasti berri, sagasti zuri (SA), Ango kixkalbearra! Ango marmarra! (BA), etc. En este 
conjunto de simetrfas ajustadas a un solo verso, hay que sefialar seis casos de quias
mo, estructura que imprime variaci6n a la reiteraci6n simetrica lineal, segun el 
esquema AB/B'A', y divide el verso en dos bloques inversamente ordenados: sofia 
zaar,berri gogoa (ED), Legorra zuri, beltz itsasoa (ED), Udal, gar zoragarri, suzko itsaso 
(BA), Errukia garaituz, betor nerekoikeria (ZD), beatzak biurri, zabal egoak (AL), II nai, 
ezin il ... (AL). En una media docena de casos, la simetrfa sobrepasa la linea y alcanza 
la siguiente, mas no llega a constituir un verdadero paralelismo de versos, pues el 
segundo miembro se ha iniciado ya en la primera lfnea, Ezpaiiak dardar, lepo-zaiiak' 
ler- I bearrean (GD), 0 se trata de una simetria extensa de tres componentes, Larreko 
zezena, oianeko basauntza, I odeietako t"oriak ... (ZD). . 

EI paralelismo sintactico entre versos se da de forma totalmente exacta en catorce 
casos, uno de ellos abierto por anafora y otro dispuesto en quiasmo: 

lanaren saria ... 
(.oo) 
naigabien azkaia, 
nagien nausia. 

arren, aiskide urruna, 
otoi, rnendi maitea 

zutiturik errotxoak: 
( ... ) 

(01) 

(ME) 

arroturik egakiak... (AL) 

Bakan-bakanka, leenen ... 
Sarri-sarr~, gero. (NE) 

lillurak sortua! 
( ... ) 
ostoak xeetua (NE) 

Azalez, soin-arreaj 
barrenez, biurri (P A) 

lan-izerdiak eta ondo-atsedenaj 
ille-urdintze ta aguretzea (.oo) (ZD) 

Aberriaren abots eztia, 
gogamenaren ezkon xuria (ED) 

larre-loretik eztia, 
basotik euskal-mamia (ED) 

udaak, aragikoia; 
udazkenak, bena (IZ) 

Ezker-alde Orexa, 
eskui, Altzo-mufio (IZ) 

Aren dardar emea ... 
Aren par gozoa! ' (NE) 

Oroitzezko lore, 
laztan biotzeko (OT) 

Goi-yauregiko malta? 
,Gotzonen urbilgo? ... (ME) 

SegJn se puede advertir, son paralelismos de extensi6n mas bien corta, y sola
mente, salvo uno, al,can~an dos lineas, por 10 que pueden equivaler, practicamente, a 
las ~onstrucciones sim~tricas de ,verso que acabamos de ver. La mayoria son grupos 
nominales y en ninguno se explicita un verbo en forma personal; solamente en dosse 
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inserta una frase nominalizada. Lizardi no construye paralelismos exactos deamplios 
perfodos, sino que cuando los utiliza 10 hace de modo breve y mesurado. 

Ademas, haHamos rasgos paralelisticos en, aproximadamente, orros sesenta seg
mentos poeticos, pero en ninguno de ellos se comprueba una correspondencia exacta, 
termido a termino. En unos cuarenta se ace rca a ella. La diferencia es pequefia, pero 
suficieJlte como para quebrar la exactitud de la correspondencia sintactica; cabe 
hablar de paralelismo en cierto grado, digamos, aproximado, pues los miembros se 
corresponden, en Hneas generales, present~ elementos invariantes, pero 0 varia la 
organizaci6n interna de alguno de los sintagmasparalelos, se introducen componen
tes adicionales que rompen la total justeza del paralelismo, 0 se altera el orden de los 
"terminos. As!, por ejemplo: 

oro "lafio 
mee batek estalia, 
urrez oro 
eguzkiak yantzia ... (BU) 

Adatsa busti diot negarrez, 
biotza berotu nerearen garrez 

Begiak itxi zaizkit, " 
burutzar au moteldu ... , 
arnasa ... ba ... kan ... du ..... 

" (GU) 

(01) 

Unicamente en dos casos notamos un paralelismo completo parcial, al darse 
correspondencia sintactica exacta entre dos de los .tres componentes de la construc
ci6n: 

Udazkenak aulagotzen dit atsa, 
orbelak ozenagotzen oin-otsa, 
aldapak larriagotzen biotza ... (ON) 

Zein ezkutuzko indarrez, 
zein atseden-egarriz, 
zein gorago-yoranez (ME) 

De los cuarenta paralelismos aproximados unos quince se hallan reforzados por 
una reiteraci6n anaf6rica: 

Ez yoan, gure poza, 
ez, gure biziaren 
argia! ! 

Kanta ditzagun ango gau luze, 
ango illttn-nabarsu gorriz bete 

Itzuli zetozen aapaldiak; 
itzuli zetozen nere uso txuriak 

(XA) 

(EU) 

" (GU) 

Cabrfa prolongar la serie de casos en los que Lizardi se acerca pero no se ajusta 
totalmente al paralelismo. Si, como hemos visto, en las escasas repeticiones estr6ficas 
se observan alteraciones, a veces un solo vocablo, tambien en las estructuras paralelfs
ticas se advierte una tendencia semejante. Basten, entre otros posibles, dos ultimos 
ejemplos, como complemento de los ya presentados. En ZU, las estrofas quinta y 
sexta recogen 10 que el arbol, en su bondad y generosidad esenciales, ha pedido y 
dado a distintos seres de 1a riaturaleza. El poeta, dentro de la enumeraci6n, altera el 
orden de los seres, varia la composici6n siritacticadelossegmentos que indicari el 
objeto solicitado U ofrecido, y conforma. estructilra.s pr6xinias~ paralelismo, pero a 
la vez reacias a su esquematismo: " 
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Eskatu? .. Aizeari, laztan bat oxkiro. 
Txoriari, kanta zezala goizetan eztiro. 
Andre lurrari, zertxo? Ezegai-ttantto bat. 
( ... ) 
Eman, ordea? ... Txoriari, abaroaj 
aize adiskideari, ots eztirik nun-yoaj 
lurrari, busti6ide ta zimaurkigaia (ZU) 

145 

La estrofa final del poema Ai es otro ejemplo de la tensi6n poetica entre reitera-
ci6n simetrica y alternancia: 

Leio-arrian yausi zanj lauso begiak, 
zutiturik errotxoak: 
beatzak biurri, zabal egoak, 
arroturik egakiak ... 

En ella, tras la oracionprincipal, se acoplan cinco frases breves formadas elfpticamen
te por nombre mas un sintagma de senti do modal. El poeta, dentro de una simetda 
basica, las dispone combinando formas y orden. Por la forma, todos los nombres van 
en plural, pero dos de los complementos reciben el sufijo -ik y en tres se prescinde de 
el. Por su extension lineal, una ocupa media, dos una entera, y otras dos completan 
entre sf una lfnea; segun los versos, se distribuyen alternadamente, sin sufijo - con 
sufijo - sin sufijo - con sufijo. Por su disposici6n simetrica, mientras la segunda y la 
quinta se ordenan en exacto paralelismo lineal, la primera y cuarta guardan un 
paralelismo de parte de Hnea, y esta ultima forma con la tercera una estructura en 
quiasmo. 

Al comienzo de nuestro trabajo hemos partidQ de la aserci6n de Jakobson, segun 
la cual, el paralelismo, la correspondencia de componentes en los diversos niveles, 
fonico, morfosintiictico y lexico-semantico, constituye el problema fundamental de la 
poesla, la esen<;ia de su estructura. Heinos comprobado que Lizardi construye su 
poesfa sobre lareiteracion de medidas metricas y de finales de verso homMonos. La 
recurrencia metrico-f6nica es constituyente esencial en todos sus poemas y, en este 
sentido, su poesia se inscribe en el marco basico del paralelismo. Este primer nivel de 
reiteraci6n engendra otras correspondencias en leis restantesniveles; el paralelismo 
metrico-f6nica enlaza los versos en los pIanos sintactico y·semantico creando solda
duras inevitables. 

Sin embargo,· ahora, al referirnos no a esta interrelaci6n en cadena entre los 
niveles, sino a la correspondencia originada directamente en el nivel sintactico, y 
recogidos los datos que el poemario nos ofrece, vemos que Lizardi, si bien practica la 
reiteracion lexica, la simetrfa y el paralelismo, 10 hace de forma moderada y como un 
recurso mas. Lapoesfa lizardianaesta basada esencialmente en la recurrencia metri.: 
co-f6nica, pero no se ajusta de formafntima a la repetici6n y alparalelismo sintacti
co. El principia, destacado por Jakobson, de la superposici6n 0 proyecci6n de la 
semejanza sobre lacontigiiidad (1963:238) se manifiesta vigorosamente en el nive1 
metrico-f6nico, en el que las semejanzas de medidasy de sonidos se combinan y se 
aproximan entre sf permanentemente; sin embargo, en el nivel sintactico, dicho 
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principio se actualiza con menos frecuencia y menor energfa, siendo mas esporadicas 
las posiciones sintacticas contiguamente semejantes. 

De todas formas, aunque no es elemento constituyente basico, Lizardi inserta de 
manera comedida el paralelismo. Si bien la repetici6n lexica directa es insignificante, 
se da un relativo uso de la anafora, aplicada a estructuras sinracticamente paralelas, y 
una cierta reduplicaci6n. Aunque la utilizacion de la simetda, en el marco del verso, 
no es relevante en la totalidad del poe mario y el paralelismo sintactico exacto es 
reducido, se practica un paralelismo aproximado de alguna relevancia, con 10 cual se 
puede hablar, sl, en su conjunto, de un empleo, al menos complementario, insertado 
en contextos ocasionales. 

Lizardi no repite par repetir, no construye sintagmas que sean un mero redoble 
del primero, una simple reincidencia en la forma anteriormente utilizada, yen los 
pocos casas en que 10 hace, procura aportar en cada sintagma 0 frase algun sentido 
nuevo, intenta progresar semanticamente sabre la base del segmento inicial. La 
anafora y la reduplicaci6n son formas reiterativas, pero constituyen apoyo para un 
nuevo desarrollo de la frase que aporta un significado enriquecedor, como por ejem
plo en Aren dardar emea ... / Aren par gozoa! (NE). Tomemos la primera estrofa del 
poemaEU: 

Aberriaren abots eztia, 
gogamenaren ezkon xuria: 
ekatzan esku guria, 
atorkit geldi:-geldia, 
uztagun, aldikoz, Euskalerria. 

Junto a la estructura metrica, la rima de cinco finales homofonos y las aliteracio
nes, el paralelismo sinnktico contribuye a la cohesion de la estrofa. Existe. correspon
dencia entre los dos primeros versos por un lado, y los tres restantes par el otro. El 
paralelismo de estos ultimos es aproximado y su variaci6n es daramente perceptible. 
En el se combinan terminos invariantes (imperativo inicial, sintagma «Nor» objeto 
en los versos tercero y quinto) con terminos variantes (adjetivo, adverbio de tiempo, 
etc.). A la alternancia sintactica se afiade la progresion semantica, ya que se pasa del 
movimiento de uno solo de los sujetos, el invocado se acerca al invocante, en primer 
lugar solamente una parte del cuerpo, esku guria, y a continuacion la persona entera, 
atorkit, al movimiento con junto de los dos sujetos, uztagun, y los tres versos manifies
tan aspectos distintos y complementarios de esta ace ion dinamica. Pero, induso en el 
paralelismoexacto de los dos primeros versos, «complemento del nombre + nom
bre+adjetivo», que ademas se haHa reforzado par el hecho de que la medida silabica 
de los vocablos se ajusta verso a verso con total regularidad (5 + 2. + 3), haHamos 
elementos variantes. Aunque la correspondencia de rimas, medidas y sintaxis es 
total, la reiteracion no es un mero repiqueteo, ya que semanticamente se da un nuevo 
enriquecimiento, y en lugar de conformarse con una acumulaci6n de tipo sinonlmi
co, el poeta ofrece dos pIanos diferentes deIos multiples que en el objeto poetico 
invocado, la lengua vasca, se pueden descubrir: el rasgo identificativo de una comu
nidad nacional y el recurso lingiilstico-pslquico, pasando de 10 colectivo, Aberriaren 
abots eztia, alo interior individual, gogamenaren ezkonxuria. 
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Eneste y en parecidos contextos, Lizardi varia las estructuras, y el paralelismo no 
se limita a una meta acumulaci6n de miembros sin6nimos, sil10que en eUos se da 
una superposici6n de dos 0 tres imagenes -sintacticas que recuerda a la superposici6n 
operada en la visi6n binocular (1973: 239). El poeta cultiva una poesfa dominada 
ampliamente por sintagmas progresivos, en los que cada palabra desempefia una 
funci6n sintactica diferente y la frase avanza con una fluencia sintactica continua, 
progresiva (Alonso & Bousofio 1963: 23-26, 67-68), al modo que 10 hace, por 
ejemplo, la frase de los versos Giroen argia galtzerakoan / leen-oiartzuna dut ozen gogoan 
(ON). Los sintagmas no-progresivos, en los que varias voces tienen una misma 
funci6n sintactica, son re1ativamente escasos. La variaci6n y la progresi6n dominan 
en la poesfa lizardiana sobre la reiteraci6n y no progresi6n. 

2.6. El poema «Mendi-gana» 

Dentro de esta reiteraci6n sintactica dosificada, el poema ME es el que mayor 
densidad de estructuras paralelfsticas ofrece. 

El cuerpo del poema consiste en un ap6strofe continuo, dirigido por el poeta a la 
cima de la montafia. En tono calido y apasionado, tras manifestar de modo exultante 
su admiraci6n por la belleza dela cumbre, intenta, de forma interrogativa, penetrar 
en el misterio de la atracci6n que sobre el ejerce, y trata de confirmar si una serie de 
ilusiones, rayanas en la fantasia y 10 sublime, cobran realidad en ella. La formulaci6n 
de un deseo intenso de liberaci6n de las mezquindades y dolores de aquf abajo, 
cierran el ap6stofre. La estrofa inicial y final, repetida como marco de la apelaci6n 
central, expresa de forma asertiva el sentimiento dominante del poeta: su ardien.te 
amor por la cumbrede la montafia y el deseo nostalgico, hipotetico eirrealizable,de 
volar de altura en altura. 

Son varias las reiteraciones y paralelismos que recogemos a 10 largo del poema. 
Como hemos dicho, la estrofa inicial se repite al final de la composici6n de modo 
exacto y completo. En la primera mitad de la estrof~ que abre el cuerpo del poema, se 
repite de forma anaf6rica la interjecci6n Oi, y entre los dos segmentos respectivos se 
advierte un paralelismo con invariantes, sintagma «Nor» formado por «complemen
to del nombre+nombre+artfculo»; pero es incompleto, ya queudaberri-goizez, valido 
para ambos, unicamente se expresa en el primero, y variado, pues cambia la configu
raci6n del complemento nominal, mendiaren, aren ametsezko. La pregunta de la segun
damitad 

Zein ezkutuzko indarrez, 
zein atseden-egarriz, 
zein gorago-yoranez 
narakark igana? .. 

es una construcci6n de tres componentes, configurados en fmma simetrica, en la que
los elementos invariantes, la anafora zein,e1 sintagma en Caso instrumental, dominan 
sobre los variantes, es decir, sobre la diversa estructuraci6n del sintagma~' formado 
una vez por «complemento del nombre+ nombre» y dospor composici6n. 

En la segunda y tercera estrofas encontramos cuatro construcciones de rasgos 
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paralelfsticos, todas oracipnes interrogativas que se abren con la aruifora Egiz y ~stan 
compuestas esquematicamente de sintagma «Non>, verboen presente e hitano, y un 
sintagma complemento; pero estas piezas se disponen en orden diferente, 

sirttagma '«Non> + verbo+ sintagma complemento 
verbo + sintagma «Nor» + sintagma complemento 
sintagma complemento + verbo 4- siiuagma «Nor» 
sintagma «Nor» + sintagma complemento + verbo'" 

y cada una de elias varia su estructura interna de frase a frase, 
sintagma «Nor» nombre + articulo 

verbo 

'nombte + determinante numeral 
complemento del nombre + nombre + adjetivo + 
artfculo 
complemento del nombre +nombre +ta + 
nombre + articulo 
sintetico, plural 
sintetico, singular 
perlfrastico, singular 
perifrastico, plural 

sintagma complemento sintagma inesivo 
sintagma relative>, complemento del sintagma 
«Nor» objeto' ' 
sintagma instrumental 
sintagma ablativo 

Esta serie de paralelismos variados no exactos se completa con otra triple preguQ
tao Su estructura se aproxima a la utilizada en la primera estrofa: de nuevo una 
expresi6n verbal, ote-aiz, manifestada una solavez en el discurso, sirve para las tres 
interrogaciones, pero estas aquf guardan una independencia sintactica mayor. El 
paralelismo entre la segunda y tercera interrogaciones, " 

Goi-yauregiko malta? 
Gotzonen urbilgo? .. 

es evidente: reiteraci6ndel esquema «complemento del nombre+nombre», aungue 
varia el morfema de genitivo, -ko / -en, y la forma del nombre portador, compuesta 
en la.primera, simple en la segunda. 

En la cuarta y ultima estrofa del cuerpo del poema, dentro del desarrollo clara
mente progresivo de la oraci6n compuesta eje de la estrofa, «ba'legok» - «kendu 
nazakiok», el poeta inserta un par de estructuras de un paralelismo sincactico exacto, 

arren, aiskide urruna, 
otoi, mendi maitea 

en el que se (orresponden, termino a termino, las dos palabras interjeccionales y los 
dos sintagrnasnominales vocativos compuestos de <<hombre + adjetivo + articulo». 

·En estepoema ,concreto, la funci6n".dominante de estas reiteraciones" anafora, 
simetria, paralelismo, reiteraci6n estr6fica, reside en la intensificaci6n de los senti
mientos expresados por el poeta; la ,errlOci6n antelacumbre de la montana. el ansia 
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por elevarse hasta ella, el deseo de esclarecer sus inquietudes y confirmar sus ilusio
nes, se manifiestan a traves de ellas con mayor vehemencia. No solamente por la 
elevada frecuencia relativa del procedimiento, sino tambien por la configuracion del 
mismo. Elnumero de anaforas y, con eUas, el numero de segmentos de cada conjunto 
paralelfstico crece gradualmente: dos Oi, tres Zein y cuatro Egiz. La extensi6n de las 
frases abiertas por Egiz se dobla: dos Hneas, dos Hneas, cuatro lfneas y cuatro Hneas 
(ocho con la triple pregunta del comienzo de su estrofa). La exaltaci6n alcanza su 
punto mas elevado "yestalla en la apremiante petici6n final, reforzada por la ultima 
reiteraci6n en vocativo. 

Las construcciones ordenadas en paralelismos sintacticos son, por 10 tanto, como 
la recurrencia metrica y rfmica, constituyentes fundamentales de este paema. La 
rima, "comparada con fa de _ otras composiciones, es algo apagada' encantidad, dos 
finales hom6fonos cada ocho" ifneas, y en riqueza, dos rimas' de un solo sonido 
vocaiico, tres de dos y una de tres; la reiteraci6n anaf6rica y paralelfstica compensa 
esta escasez. En una composici6n carente de elementos narrativos" y descriptivos 
directos, las reiteraciones se haUan al"servicio de la casi pura expresi6n de sentimien
tos e intuiciones del poeta. 

La flexibilidad sintactica ha quedado clara en las variaciones sefialadas en' las 
reiteraciones. En cada conjunto paralelistico, cada segmento supone un enriqueci
miento sintactico, un acarreo de nuevo sentido; incluso en el paralelismo mas estric
to, cada vocativo revela un aspecto afectivo diferente, mas intimo y evocador el 
primero, aiskide urruna, mas t6pico y generalizador el segundo, mendi maitea. 

3. _ El componente lexico 
3.0. Introducci6n 

La interrelaci6n existente entre los diversos niveles linglifsticosse manifiesta 
tam bien en la mutua implicaci6n de los pIanos sintactico y lexico: Las estructuras 
sintacticas operan sobre las unidades lexicas y estas posibilifan con su fortna la 
actualizaci6n de aquellas. Las unidades lexicas son tambien, desde otroangulo de 
vista, unidades morfosintacticas que, articuladas segun las leyes gramaticales, se 
ordenan para construir la frase. 

El lexico proporciona los apoyos significantes gracias a los -cuales se pueden 
expresar linglifstica y poeticamente los referentes conceptualizados en -la mente del 
poeta. Estas unidades lexicas son, ademas, unidades de significaci6n que resultan de 
la formalizaci6n de un contenido semantico conceptual. Provistas de rasgos significa
tivos minimos basicos, semas, adquieren un sentido en su uso concreto (cf. -Lamfquiz 
1985: 65-69). En la operaci6n interpretativa ellector se encuentra coneste lexico, 
distribuido en frases, que Ie permiten acercarse a los aspectos semanticos comunica~ 
dos por el poeta. Combinandose, entrelazandose, los pIanos lexematico y sintactico 
«sirven en el sistema para trasladar linglifsticamenteel contenido» (ibid., 121). 

Al examinar ellexico de Biotz-begietan, construimos una inicial semantica lexica, 
ordenada en isotopfas recurrentes,que nos ha de orientar hacia una posterior seman
tica textual amplia. Los datos cuantitativos, sobre los cuales seguimos apoyandonos, 
no son por sf solos suficientes. La cuantificaci6n lexica noes valida aisladamente, 



150 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

pues los Iexemas, para obtener sentido, deben insertarse en un contexto. Esen su 
empIeo, en el juego de relaciones sintagmaticas y paradigmaticas; donde adquieren 
su valor, pero Ia distribuci6n cuantificadora «delimite Ie champ dans Iequel un 
critique peut, en situant ces notions Ies unes vis-a.-vis des autres, constituer une 
combinaroire thematique» (van Rutten 1975: 87). 

Segun Ia distinci6n habitual, atendemos allexico constituido por las palabras de 
significado pleno, de caracter semico denso, y prescindimos de las palabras de signi
ficado gramatical. Las unidades lexematicas las distribuiIllos por la categQJ::'fa sintac
tica a la que pertenecen, de forma que, dejando eladverbio, al cual nos referiremos en 
el apartado correspondiente a las formas defcticas, estudiamos las tres categorias 
basicas tradicionales: sustantivo, adjetivo y verbo. Con su analisis penetramos, entre 
otros, al menos de un modo suficientemente aproximado, en los conjuntos de sus tan
cias 0 entidades, cua1idades y acciones queconstituyen 1a poesla de Lizardi, y comen
zamos a situarnos en las coordenadas de espacio y tiempo, pues una unidad 
lexematica puede adquirir una categorfa sintactica considerandola estaticamente en 
10 espacial (sustantivo), tomada dinamicamente en 10 temporal (verbo), adscrita a 10 
espacial estatico (adjetivo) 0 a 10 temporal dinamico (adverbio) (Lamiquiz 1985: 
124..,130). 

3.1. La derivaci6n 

Sobre las unidades lexematicas basicas, gracias a la energfa vital de la lengua, 
pueden generarse otraS unidades por composici6n y derivaci6n. No entram'os en el 
analisis detallado de los recurs os utilizados por Lizardi en ambos procedimientos de 
formacion y enriquecimiento dellexico. Al primero nos hemos referido en el aparta
do de la elipsis y no vamos a insistir. Sobre la derivacion, 1. M. Mujika (1983: 1, 
13Q..,133) destaca la estimable riqueza de la sufijacion: «Atzizkien erabilpenean 
nahikoaberastasuna azaltzen du». Nosotros confirmamos eS.ta asercion y nos limita
mos.a.afiadir unospocos datos complementarios . 

. La gerivacion en Biotz-begietan es no s.olo abundante sino tambien variada: recoge.., 
mosalrededor de cuarenta afijos derivativos diferentes. Diez sufijos, -zale, -gai, -gabe, 
-dun, -gaitz, -bera, -kide, -zai, -tegi, -eza, susceptibies de aparecer como vocablos 
independientes, forman terminos afines a la composici6n y han sido· ya sefialados en 
el apartado de Ia elipsis; a caballo entre la composicion y la derivacion, volvemos 
sobre eUos para precisarsu frecuencia y pertinencia. Aestos hay que afiadir los 
prefijos ez~ y ber-, y alrededor de otros treinta sufijos diversos. 

Dejando aparte los relacionadQs con formas verbales, como -tel-tze, ille-urdintze ta 
aguretzeq (ZU), 0 -tu, gautu, zeruratu, aoratu, egatu, birrumetu, etc., destacan por su 
abundancia los sufijos -ka, -txo, -pe, -garri y -gabe. En unas cuarenta ocasiones -ka 
sirve para formar adverbios de modo, oiuka, m.unka, biraka, esaka, etc. El diminutivo 
afectivo -txo, amonatxo, un os veinticinco casos,se concentra sobre todo en poemas 
ricos en sentimiento (2E, XA, BI). Los sufijos -pe, elurpe, -garri, zoragarri, oroigarri, y 
-gabe, zorigabe, alrededor de veinte cada uno, se distribuyen con regu1aridad a 10 largo 
del poemario, Aparecen en mas de diez casos,-ar, maitiar, -ari, olerkari, aitzindari,..,di, 
sagasti, illedi, -ki,.alaiki,-kor, laztankor,-men, irudimen, que por otro lado Lizardi 
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utiliza tambien como lexema independiente, men zoragarriak (I2), -tasun, ixiltasun y 
-tsu, indicando abundancia, dirdaitsu, urtezu, 0 con sentido de aproximacion, alatsu, 
noratsu. 

Algunos sufijos como -gaitz,ekurugaitz, -zai, baratzai, -tegi, amestegi,-eza, oarreza, 
-keta,egaketa, -keria, nerekoikeria, -kizun, ikuskizun, -koi, izukoi, -kun, begikun, -tzar, 
burutzar, etc.,solamente se utilizan una 0 dos veces. El resto, -zale, mendizale, -dun, 
kabidun, -bera, beltz-ikusbera, -kide, adiskide, -gai, oskai, -go, urbilgo, -ka, elduka, -ki, 
egaki, -lIe, emalle, -tzalle, laguntzalle, -no, meeno, -te, elurte, -ti, setati, etc., no alcanzan 
los diez casos. 

El sufijo derivativo, por sf mismo, nos ofrece ya una cierta indicacion semantica. 
Asf, -gaitz puede indicar dificultad, -tsu abundancia, -tegi referencia de lugar, -te de 
tiempo 0 de epoca, etc. Pero el sufijo funciona acoplado a la rafz, allexema primiti
YO, y es en la interseccion de ambos donde se determina el significado de la unidad 
lexematica entera. El prefijo ez- indica negacion, pero en ezkon ez-antzu (ED), de la 
negacion de la negacion surge una cualidad positiva; -gabe expresa privacion, asf en 
zorigabe, pero esta carencia puede convertirse en presencia positiva cuando, pongamos 
porcaso, en el contexto se expresa ausencia de lfmites, extension inmensa, magnlfica, 
urdin baztergabea (XA); -keria es sufijo de cualidad viciosa, pero en el verso ire bizi 
guztian, txa.rkeri bat al-duk ager? (ZD), sirve para revelar la ausencia de maldad en el 
arbol venerable y generoso, cafdo. 

En una primera aproximacion, observamos que en el poe mario se utilizan con 
relativa profusion, entre otros, sufijos y prefijos que, de por sf, expresan carencia, 
falta, -gabe, -ka, -eza, ez-; sufijos denotadores de afecto e identificacion intima, -txo, 
':'no, -kide; sufijos que en forma de modo, -ka, 0 de agente, -lle, -tzalle, -ari, in,di~an 
accion, actividad; sufijos de propension, inclinacion, deseo, -zale, -bera, -kor, -koi; 
sufijos que, de'una forma u otra, manifiestan abundancia, conjunto nUfl.leroso, pose
sion, -tsu, -te, -di, -dun, etc. Todos los usos del sufijo -tasun y la mayorfa de los de 
-garri, expresan realidades 0 cualidades de tipo positivo, askatasun, zorakortasun, 
edergarri, agurgarri, etc. Las referencias de lugar, presentes tambien en las posposicio
nes, son escasas en cuanto al sufijo -tegi, no faltan en el usa, tambien reducido, de -di, 
y conciernen en su mayorfa a -pe sufijo que unas veces indica idea de cobijo, aterpe, 
gerizpe, y otras sujecion, desfallecimiento, agobio, giltzape, lurpe. 

Pero, como hemos indicado, el contexto es determinante. Nosotros, pasando por 
alto las tecnicas derivativas, recogemos las unidades lexicas en su resultado final, y 
las analizamos dentro de la categcirfa sintactica en la que tras el proceso derivativo se 
situan. En Biotz-begietan, los sufijos generan sobre' todo entidades, sustancias; la 
categorfa mas reforzada por la derivacion es la del sustantivo. He aquf un nuevo 
rasgo indicador de la preeminencia del elemento nominal en la poesfa de Lizardi. 
Algunos sufijos, por su propia especificidad, solamente originan nombres, -tasunpor 
ejemplo, otros unicamente adjetivos,-kor, Otros tantos nombres comO adjetivos, 
-garri; pero reunidos los resultados totales por categodas, resulta que de la derivacion 
operada en el poemario surgen sobre todo sustantivos. 

Mujika, en su trabajo, destaca en particular el uso de los prefijos ber- y ez-, y de 
sufijos poco habituales, -di, -bera, -kun, -go, -men, -zu, etc. Estedato revela lacompe
tencia lingiifsticadel poeta y su intencion deenriquecer y aquilatar el lexico. De 
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hecho, un sufijo poco comlln, singular, en la lengua, aunque en el poemario tenga 
una frecuencia reducida, puede poseer mayor relevancia semantico-poetica que otro 
habitual utilizado casi automaticamente en unidades lexicas en.las que el uso ha 
atenuado su peculiaridad lingiifstica. Asf, -gabe 0 -garri, insertados en unidadescomo 
lotsagabe, naigabe 0 zoragarri, no alcanzan la energfa de -zu en urtezu, de -bera en 
amets-bera, de -men en edermen 0 de -koi en izukoi. Sin embargo, este criterio de 
originalidad no es aplicable mecanicamente a todas las realizaciones de un sufijo, 
pues, aunque en unos vocablos puede resultq.r trivial, en otros es capaz de aportar 
matices singulares, valiosos, incluso ineditos. Concretamente, en Lizardi, hallamos 
usos de -gabe, zorigabe, askigabe, baztet:gabe, etc., 0 de -garri, eriogarri, amesg'arri, 
eztigarri, etc., en los que el sufijo, fuera de sus inserciones topicas, conforma unidades 
lexematicas mas originales. 

Por otro lado, junto a este rasgo de «habitual» / «no habitual» en la lengua, es 
preciso tener en cuenta la frecuencia absoluta y relativa del sufijo en el poemario. 
No parececorrecta la afirmacion de Mujika cuando dice, por ejemplo, del sufijo 
-bera, «nahiko maitea du Lizardik». Olvida que solamente aparece en cuatro ocasio
nes en Biotz-begietari, tres de ellas en un mismo poema (AG), 10 cual indica uria 
frecuencia absoluta y relativa escasfsima. Comparado este sufijo con -garri, -txo 0 -pe, 
a pesar de 10 habitual de algunos de sus usos, -bera es mucho menos significativo 
dentro del conjunto del poemario; su valor puede crecer al ser puesto en relaci6n con 
las grandes lfneas tematicas de la obra. 

De este enipleo original y renovador de los sufijos se desprende que el poeta se 
esfuerza por hallar 0 elaborar palabras que expresen sus· intuiciones poeticas 10 mas 
certera yexactamente posible. Por medio de la derivaci6n busca la precisi6n, tomala 
palabra primitiva y, adjuntando el wio adecuado, llega a designar entidades,cuali
dades, que Ie son necesarias para la configuracion de sus versos. Asi, gracias al sufijo 
-pe, sin necesidad de la posposicion azpi 0 de pedfrasis, confiere a algunos ·lexemas 
primitivos matices de abatimiento, decaimiento, aniquilamiento, elurpera, gaupean, 
lurpera,orbelpean, iguzkiPean, etc.; en Ene leozpetu yare-berri (GU), junto con elsufijo 
verbal -tu, se designa el estado de sujecion en la prision. Si en la composici6n hemos 
insistido enla elipsis, en la derivacion hay que subrayar la biisqueda de precision y, 
en ambas, la condensaci6n. 

En la elipsis hemos destacado el aspecto negativo, la ausencia, la supresi6n de 
componentes. A partir de aquf, en el estudio del lexico y del nivel propiamente 
semantico extenso, resaltamos el aspecto positivo, la concentracion. y . condensacion 
de valencias semicas en las unidades lexematicas, en las imagenes y en los segmentos 
poeticos amplios. . . 

La elipsis permite eliminar elementos semanticamente debiles y ofrece la posibi
lidad de introducir en su lugar otros de sentido denso. Sin embargo, los diferentes 
recursos elfpticos, yuxtaposici6n, supresi6n verbal, poda de sufijos declinativos, etc., 
aunque capaces de conllevar condensaci6n semantica, por S1 solos no la implican; 
puede ocurrir que los componentes adoptados sean t6picos, anodinos, significativa
mente pobres 0 gastados. La elipsis no es solo forma, es tambien sentido y, como tal, 
es susceptible de engendrardensidad expresiva si la articulacion lexica colabora. La 
aposicion, por ejemplo, estructura elfptica, puede ser redundante, mero adorno ret6-
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rico, no aportar enriquecimiento semantico y constituir una prolongacion fUtil del 
discurso. La elipsis no es. suficiente para la condensacion, pero coopera intrfnseca-: 
mente. 

3.2. ElIexico nominal 

Los lexemas pertenecientes ala categorfa gramatical del nombre, la mas abundan
te en la poesfa de Lizardi, tradicionalmente indican sustancias, elementos subsisten
tes, seres esenciales; pueden expresar cualidades, pero basicamente corresponden a 
entidades que son presentadas desde una perspectiva 0 visi6n estatica en 10 espacial. 
La cuantificaci6n y analisis cualitativo de los sustantivos nos permite cap tar los 
elementos componentes del mundo que el poeta ha conformado en sus poemas. 
Agrupandolos por rasgos afines 0 contrapuestos, podemos lIegar a articular parcelas 
de la realidad asumida en la creacion poetica. Los lexemas nominalesconstituyen una 
via de acceso privilegiada hacia los nudeos semantic os del poemario. La garantfa y 
seguridad del camino no es total, pero previene de posibles desviationes. 

3.2.1. Frecuencia y significacion 

El conjunto de lexemas nominales de Biotz-begietan destaca porsu cantidad abso
luta, variaCion y riqueza semantica. Segun hemos indicado al comienzo del capitulo, 
de los 5.280 vocablos componentes del poemario, aproximadamente dos mil, tin 
38%, son notnbres. Proporcionalmeilte, elpoema mas rico en lexemas nominales es 
IZ, ya que alcanzan un 55% del total, seguido de BIZ con un 48%, y ZE, ME Y ED 
con un 45%. Las proporciones masbajas se dan en AG,un 31 %, poema en el que la 
adjetivaci6n adquiere gran relieve, yen composiciones de corte narrativo como 01, 
un "32%,0 AS, un 33%. 

La variaci6n entre los nombres es 'notable, ya queaunque existen algunos, relati
vamente pocos, con una frecuencia matizadamente alta, la dispersion lexica es gran
de. Son numerosos, la mayoda, los nombresque solamente aparecen una 0 unas pocas 
veces a 10 largo de la obra. La riqueza del lexico nominal es consecuencia de esta 
variacion, de la utilizacion acertada de la derivacion y de la composicion, asf como de 
una atenci6n y busqueda exigente en la seleccion'de las palabras. 

Tomando en cuenta exclusivamente los nombres cuando funcionan como tales en 
los diferentes cas os de ladeclinacion, casos gramaticales, genitivos, gizonaren, etxeko, 
ametsezko, de lugar y tiempo, basoan, gallurrera, etc. y otros casos, orbelez, izarrarentzako, 
larre-loretik, etc., tanto si constiruyenuna palabra simple, gogoa, como si participan 
en derivadas, gogapenak, 0 complJ.estas,gogo-yolas, y dejando de lado los nombres en 
cuanto que funcionan como base para la formacion de otra categorfa distinta, sea 
adjetivo, negargarria, verbo,argitudizkio, 0 adverbio, oska, segun hemos indicado, 
los nombres en el poemario vienen a ser unas dos quintas partes del total de los 
vocablos. 

Ellexema nominal mas frecuente es begi, con algo mas de cuarenta casos, la gran 
mayoda de ellos en forma de palabra simple. Sirve, ademas, para la formaci6n del 
verbo begiratu, unos quince vocablos, que veremos en la. categorla correspondiente. 
Los ojos, la vision, el organo de la visi6n, funciona en la poesfa lizardiana como 
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rc::alidad poetica relevante. Los ojos, en algu.n caso, sirven para comunicar con su 
guino una inteneiGn maliciosa, biurki eragiiiik begiari (AL), expresan vivacidad . y 
celeridad, «begi / ernaiak lurrera» , «Keiiuka begiak» (PA), 0 son sfntoma de un estado 
de somnolencia, Begiak itxi zaizkit (01); pero estos usos son meramente accidentales. 
A traves de los ojos se manifiesta la realidad de la muerte, indicando indirectamente 
que la vida del cuerpo ha acabado; los ojos apagados, cerrados, del nino, begia itxirik 
zeukan aurtx~ak (ZE), los ojos nublados del pajaro abatido, lauso begzak (AL), revelan 
su muerte, y en los oios 110rosos, enloqueeidos por el sufrimiento interno, Begiok ero 
ditut (Bl), se exterioriza el dolor ante el fallecimiento del ser querido, sea el hijo (XA) 
o la abuela (Bl) .. Los ojos de la abuela, en otro tiempo despiertos y vigilantes, zazpi 
begiko baratzai (AS), ahora nublados, son senal de debilidad y desvarfo, begi galduak 
nora-nai {AS); el poeta con sus ojos, aun j6venes e ilusionados, trata de encender los 
de la abuela, Nire begien suz sutu / naiez bereak (AS), y entreve que un rayo de luz ha 
surcadopor ellos. Sfntoma de muerte, los ojos pueden descubrir la extincion del 
carino otorgado por la persona ama,9.a, la perdida de su mirada afectuosa, begikun 
gozoa (AL), la desaparieion de la risa de los ojos afectados por el desamor. 

Pero si los ojos son signo del dolor, de la tristeza 0 de las sombras, en Lizardi son 
ante todo el mundo de la luz. La luz des borda a las sombras. La luminosidad penetra 
en ellos, los invade, convirtiendolos en recipientes de claridad. Los ojos, rebosantes 
de luz, Bete ditzadan argiz begiak (SA), abiertos al azul infinito, begiak ez du yotzen / 
urdin bazter-gabea / besterik (XA), estan dispuestos para absorber la belleza drcundan
teo Los ojos son, sobre todo, el instrumento vivo y personal por medio del cual el 
poeta capta, asimila y disfruta de la belleza de la naturaleza: buscan ansiosamente a la 
primavera, Begiaz dut, alperrik, /yo aren bidea (NE), sienten hambre de su hermosura, 
Begi eder.;.goseok (NE), no qUieren otra cosa que contemplar extaSiados la blanca 
belleza del manzanal en flor, Ene begiok, ez so besteri (SA), y desean volver a gozar de la 
excelencia del campo que ha quedado empanada por la lamentable y dolorosa vision 
del arbol abatido (ZU). El poeta se dirige con ojos anhelantes, begiak yoran (GU), al 
encl!entro dela bella mujer, la lengua vasca, presaen el fondo de su interioridad. 

:{:.os ojos no son unicamente via, posibilidad, para el aIcance y goce de la belleza, 
sino que son en S1 mismos senal de hermosura.Los seres de la naturaleza,personifica
dos, tienenlos ojos hermosos: los plateados de las estrellas en la noche, zillar-begiak 
(ZE), los reqondos que la luz hace brotar en la hierba, begibil (NE), 0 los morenos de 
la ~ombra del bosque, beltxeran, begibai azal (BA). 
··En los ojos tiene lugar uno de los encuentros mas fntimos y originales entre el 

poeta y la realidad; son receptores e indicadores, captan y manifiestan. La muerte se 
declara en los ojos y el dolor que se siente ante ella se exterioriza en ellos; los de la 
n~turaleza personificada son hermosos y los ojos del poeta captan y gozan la belleza. 

Si consideramos la onomatopeya Ots! del poema Bl como un nombre que repro
duce el sonido de los pasos y de los latidos del corazon, entonces este vocablo ocupa, 
con mas de treinta casos, el segundo lugar. en la escala de frecuencia tras begi. Sin 
em~go,aun asf,restringimos su pertinencia por el hecho de que mas de veinte de 
eIlos se concentran en la estrofa reiterada en el mencionado poema~ A difereneia de 
begi, que, distribuido regularmente en la obra, aparece en todos los poemas menos en 
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ME, BU y AG, con 10 que se demuestra su hondo enraizamiento en el iruolecto del 
poeta, ots se reparte irregularmente y no es un lexema tan significativo como begi 0, 

por ejemplo, los dos siguientes en frecuencia, lur y txori, ambos con aproximadamen
te treinta vocablos. 

«Lur» designa, en un primer nivel, el planeta terrestre, rodeado en su cintura por 
desiertos, Lekaro zaballurraren gerri (EU), el mundo, lurbiran (EU), la morada comun 
de los seres humanos, etsitako lurtarroi (XA), ellugar en el que va a nacer el nino mas 
h~rmoso y al que los angeles se dirigen para escoger nuevos compafieros (XA). Indica 
t~bien el suelo, la superficie sobre la cual el pajaro busca su alimento, begi / ernaiak 
lurrera (P A), y que la primavera en su levedad no llega a rozar con sus pies, Aren ofiek 
ikutzen / ote dute lurra? (NE). Pero, ante todo y por encima deestas acepciones mas 
bien neutras, desde una perspectiva mas personal, «lur» es la tierra del poeta, su 
tierra, latierra contemplada con admiracion por sus ojos extasiados y deseada ansio
samentepor su coraz6n. Esta tierra, en sf materia inorganica informe, es fuente de 
vitali.dad y, personificada, es la madre tierra, Andre Lurrak (ON), que experimenta en 
sus entrafias y manifiesta en su semblante el proceso completo de la creaci6n de la 
vida: joven y bella en primavera, lur apaindu gainez (OT), hirviente bajo el sol 
abrasador del verano, lurra lurrun-yario (BA), y, tras el parto, desprendida de su 
fl:lito, ajada, palida, zurbil dauka arpegia (ON), y sumida en lamentos, lurrari daragio 
ots negartia (ON). «Lur» es el entorno y cobijo de los seres de la naturaleza, a los que 
pro:porciona hogar, lur-yauregia (ZU), y su fertil humedad, Ezegai-ttantto bat (ZU); 
sufre, se rasga, cuando el arbol cortado cae sobre ella, y la despedida de ambos, viejos 
amigos, es dolorosa. Finalmente, inevitablemente, «lur» presenta su lado desagrada
ble, ya que sobreella caen abatidos de muerte el pajaro (AL) y el arbol (ZU), y en sus 
sombras se hunden los seres nobles y queridos fallecidos, lurrak irentsi-Iagunak (AS). 
«Lur» es, sobre todo, vida, fruto y refugio. 

La mitad de los vocablos en que interviene ellexema nominal txori se agrupanen 
dos poemas, AL y P A. La historia contada en ambos tiene como personaje central al 
pajaro y el nombre comun txori designa, refiriendose a un ser determinado y unico, 
en la forma generica txori y mas especffica txolarre, al protagonista concreto, indivi
dual, de la composicion. En el episodio del poema AL, el pajaro actua como sfmbolo 
del ser que sufre las consecuencias dramaticas de la volubilidad amorosa; en P A, 
txolarrea es el prototipo de la agudeza, desenvolrura y naturalidad. Fuera de estos 
contextos narrativos, el pajaro se integra en el mundo de la naturaleza y aparece en 
relacion a ella; en comunion con elarbol, este Ie proporciona cobijo y el pajaro Ie 
ameniza con su canto matinal, pero se aleja espantado, cuando el arbol cae talado por 
el hacha (ZU). Los pajaros participan en el ciclo de la naturaleza. Sus cantos y fiestas 
amorosas anuncian el comienzo de la primavera (NE, SA) y su apresurada retirada 
presagia la llegada del inminente invierno. Por ultimo, el poeta utiliza el lexema 
txori como punto de comparaci6n pasivo, no ya como agente del poema, para estable
cer, aclarar 0 ilustrar en· referencia a el, una verdad 0 situacion propia del ser 
humano: la torpeza del hombre en comparaci6n con la soltura del pajaro, bai txori 
baldarral (PA), la resignaci6n ante la muerte del ser querido, semejante a la impo
tencia del pajaro para impedir la llegada del frfo invierno, Alatsu txoriak, uda-ondoz, / 
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negua du galaii-ezifia(BI), y la incapacidad del debil mental cuya imagiriacion discu
rre al modo del ave que torpemente se derrumba abatida hacia el suelo (AG). El 
poeta prefiere ser pajaro, gorrion, antes que hombre (P A); el ser humano devora 
todo, destruye hasta los pajaros del cielo, odeietako txoriak ... Oro gizonak eiza ... (ZU). 

Tras estos lexemas, con aproximadamente unos veinte casos, se sinlan goi, yaun, 
biotz, lore, bizi, eguzki y baso. «Goi», en unos diez usos, corresponde 0 se halla en 
relaci6n con el cielo, lugar donde se encuentran Dios y los seres celestiales, y direc
cion en la que se dirigen las oraciones y los impulsos religiosos, Goruntz, luze-luzerik, 
gafierontzekoak, / otoi erruki bekiela zeruko Yainkoak (ZU), Bezak gogoa goien (BI); en 
unos pocos puntos designa al firmamento 0 al espacio atmosferico elevado, Goien sar 
egin baitu I Euri'k Eguzki giltzapean (SA), y en otros pocos la cumbre de la montana 
(ME); en el resto, posicion alta, orientaci6n hacia 10 alto, en general. «Yaun», menos 
en cuatro ocasiones, se refiere a Dios, bien en la forma mas utilizada, Yauna, bien en 
el compuesto Yaungoikoa, que en cinco casos se expresa en Yainko. «Biotz», que 
alcanza estaelevada frecuencia porque participa en diez vocablos del poema BI, 
aunque . algun caso se refiere al organa corporal del corazon, aldapak larriagotzen 
biotza ... (ON), motor vital, biotza berotunerearen garrez (GU), principalmente designa 
al corazen entendido como sede de los sentimientos, afecro 0 bondad, y, sobre todo, 
en los poemas XA y BI, dolor 0 pesar, Gure biotzon / erdibitzeai (XA), Biotzean min dut 
(BI), biotzak nekeak(BI).«Lore»; en los cuarro poemas de las estaciones, esel brote 
vegetal natural; manifestaci6n de la hermosura, vitalidad y esperanza brindadas pOl; 
la tierra, y en OT el poeta 10 utiliza en un plano combinado de elementos realistas e 
imaginativos para componer una delicada y tie rna elegia sobre la muerte de un ser 
querido;en una media docena de casos, «lore» se toma como plataforma para la 
confeccion de imagenes metaforicas locales, zorunaren / lore ezezaguna (ME). Si inclui
mos «bizi» en este nivel de frecuencia es porque hemos reunido en un mismo 
conjunto dos lexemas estrechamente relacionados por la forma y el contenido, el 
lexema nominal bizilbizitza y el lexema adjetivo bizi en los casos en que funciona 
como nombre; este ultimo, en ocho vocablos, designa a los seres que gozan de la vida 
en poemas que giran en torno a la muerte, Gurtu gatzaion Yainko / aurtxoaribiziok I 
etaillok ... (XA), bizion ofiok (BI), bizion ots ori eBI); ellexema nominal «bizi», a veces 
«bizitza»,corresponde sobre todo a la vida, cualidad, energia 0 capacidad vital en 
general,. ederra baita bizial (ON), 0 manifestada en la naturaleza, Bizitza dukagiri 
garretan.;. (SA), y en unos pocos casos, al tiempo 0 periodo de vida del ser humano, 
t'ez eskein bizitzak beazuna baizik (AG), 0 del ser natural vegetal, ire bizi guztian (ZU). 

Orros dos seres, a menudo personificados, completan este nivel de frecuencia: 
«eguzki/iguzki» y «baso». El astro sol es urilizado a veces privilegiando su personifi
cacien, de forma que ama, besa, se sefiorea 0 se halla preso, Euri'k Eguzki giltzapean 
(SA); pero en la mayo ria de los casos se inserta subrayando sus efectos de fiesta y 
alegria, ausentes en el dfa de la muerte de la abuela, Eguzkirik ez dute / leiotan zapiak 
(BI), de calor, de luz y de revitalizacion, Izotz-ondoko iguzki (IZ); en ·un par de 
ocasiones sirve para la formacion de la imagen, Ire eguzkiaren illunabarrai ... CAL), Zer 
duk, eguzki orrek (XA). E1 bosque, as! mismo, es sujeto de acciones personales ya que 
se viste, ama, recibe el beso del sol, se duerme y es el lugar privilegiado de la 
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naturaleza en el que el poeta advierte las profundas transformaciones de lavida 
natural y siente intimas sensaciones, Gauden, badd, maite, basoan geldi (BA). 

En esta misma cota de frecuencia cabe situar los vocablos basados en el lexema 
«maite», que ademas de funcionar en lalocucion verbal maite,izan, sirve de compo
neote en formas nominales para designar al ser querido, maitea, sea ei hijo moribun
do en la cuna, la sombra del bosque, la amada 0 ei amado, 0 para componer nombres 
como maitasun, maitagarri, maitari, maiteiio, etc. 

Con aproximadamente veinte vocablos aparecen los lexemas nominales argi, elur, 
gau,egun y gogo. «Argi» se diversifica en varias designaciones en las que es comun el 
serna «iluminacion»: la luz solar 0 diurna, la luz divina, la luz de las velas en el 
entierro, por analog fa la luz del entendimiento, Lausorik du / gizargia begietan ... (AS), 
y, en forma metaforica, e1 hijo amado, gure biziaren / argia (XA). «Elur» se refiere a la 
nieve blanca, y en elurte a latemporada de nieve, conllevando rasgos positivos pot 
Ii belleza de su blancura (01, SA), opor la superacion 0 lejania de la fria nevada 
(BIZ, BA), Y rasgos, negativos, de frIo y muerte (AL). «Gau», ademas deindicar de 
forma neutra en unos pocos vocablos el tiempo [{sico de la noche, la noche como 
parte del dia, y en «Gabon» corresponder a la Nochebuena, sobre todo se'asocia a 
aspectos negativos, el frio, la dureza y la rigurosidad, gau latzaren urbil (IZ), y en 
referencia a lapersona indica tinieblas interiores, dolor, muerte, decaimi~nto, gaua ta 
naasia (AG). «Egun» sirve paraindicar, por un lado, el paso del tiempo, el transcurso 
de los dfas, Anitz egunez,ezgera alaitu (SA), y, por Dtro, la llegada del nuevo dia 
presentada unaA vecescomo costosa, esperada como alivio al sufrimiento (AL), otras 
como irrupcion de fuego y 11iz, egunaren atariruntz zaitri bat (BIZ);se llega' a la 
personificacion, Egun'ek biztu dio / yorik illedia (NE), y no falta la utilizacion en 
sentido simbolico, askatasun-egunaren (AL), Nik ez nai eguna / biurtzerik gaul (ON). 
«Gogo» corresponde basicamente ala facultad 0 potencia interior de la persona, unas 
veces entendida como espfritu 0 alma, berri gogoa (EU), con rasgos religiosos, narras 
dut gogoa (Y A), Bezakgogoa goien (BI), y otras como capacidad intelectiva, entendi
miento,Gogamenaren ezkon ez-antzu (EU), gogoa;n. besterik ez dut (AS); en la forma 
derivada gogapen designa los actos del pensamiento, Gogapen txarrok / urrun(OI). En 
este nivel de frecuencia se puede sit,uar tambien ellexema gizon, unas,veces referido a 
seres concretos, individuales, Errezka bi gizonek (BI), otras al ser humano en general, 
Oro gizonak eiza(ZU), si Ie adjuntamos los vocablos en que participa segun la forma 
giza-, gizadi, gizandi, gizargia, etc. 

A medida que se desciende, en el grado de frecuencia, aumenta el n6mero de 
lexemas diferentes agrupados en el gradorespectivo. Ya alrededor de quince veces 
aparecen en el poemario: esku, oin, mendi, bee, barre, poz, udaberri y urre. «Esku» y 
«oin» funcionan unas veces como miembro corporal humano real, eskuan arpoia (EU), 
burutik oiietaraiio (AS), y otras en forma antropomorfica, refiriendose a Dios,zure 
eskuek yantziriko / soiieko zuria (Y A), 0, mas a menudo, a los seres de la naturaleza, 
Sa,garrakeskuan ditu igaliak (BA). «Mendi» es otro de los lugares nobles y elevados 
de lanaturaleza,privilegiados por el poeta y designa al monte en general, Agur, / soro, 
sagar, mendi/tk! ... (BU), 0 a un monte concreto, real 0 imaginado, ene mendira (ON), 
Nire Tabor-mendi (AS), Aralar ( ... ) Mikel'en mendia (IZ). «Bee», Ingar inferior, remite 



158 KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

al mundo, el mundo como lugar de abajo, beeko txikerkerion (ME), beeko gaiok (ED), 
pero mayormente a la mera posicion baja, proxima 0 identificada con el suelo, 0 mas 
baja por relacion a otra, Arru-beetik errekak ots (BIZ); en beeko bear goriak (BD) 0 

beera-bear au (ON) se vislumbran connotaciones que analizaremos mas detenidamen
te.«Barre» en la mayorfa de los casoS manifiesta estado de contento, de satisfaccion, 
sonrisa de la madre, de la amada, de la primavera 0 de la abuela; tambien 10 hace 
«poz», pozak zoratzen (AS), pero a veces alterna con estados de infelicidad 0 ausencia 
de alegda, gaur poz biar onaze (BI). «Udaberri» designa a la estacion del ano, belleza y 
vida, y aparece personificada como joven doncella, Neskatxa da (NE), 0 ser vivo de la 
naturaleza, ikus ezpaitut Udaberri (SA). «Drre» conlleva tonalidades de color que 
examinaremos mas adelante. 

Situada ya la frecuencia de aparicion alrededor de los diez vocablos, el nfunero de 
lexemas se eleva notablemente. A este grado pertenecen «10», queademas deactuar 
en la locucion verbal 10 egin designa a la entidad del suefio, 0, zein aizen eder loa (BIZ); 
«itzal», sombra a menudo personificada; .«aur» , que se concentra en los poemas ZE y 
XA; lagun, itsaso, zeru, negu, lano, zuaitz,neke, negar, baratz, goiz, amets, ondar, etc. A 
partir de aquf, estos lexemas y los sucesivos .en frecuencia, no alcanzan individual
mente la pertinencia que los anteriores poseen en el conjunto del poemario; su 
dispersion obliga a dejar las menciones particulares y pasar a un analisis por campos 
'0 parcelas semanticas en las que sf pueden cobrar relevancia poetica. 

Concluimosesta cuantificacion inicial, sefialando quetres terminos que tambien 
operan como posposicion alcanzan,al funcionar como lexema nominal, una frecuencia 
apreciable: alrededor de quince vocablos gain, «Beste gain erpin bat bazan agiri» (ON), y 
de diez bide, «nire bidexka izkutuak» (AS), y buru, «Burua igurtzi zidan» (AS). 

3.2.2. Asociaciones lixico-semanticas 

Entre las unidades lexicas nominales del poemario cabe establecer una serie de 
relaciones, organizar redes de asociaciones semanticas, basad as en semas comunes, 
que recogen la sustancia conceptual amorfa. Estas conexiones pueden ordenarse de 
muy diversas maneras, segun criterios diversos, y en su eleccion y aplicacion es 
inevitable un margen de arbitrariedad 0 subjetividad. 

Como primer paso, mas que situar los lexemas en campos lexlco-semanticos 
espedficos, cuya delimitaci6n resulta trabajosa y a veces imposible, dadas las mutuas 
imbricaciones entre las palabras, intentamos mas modestamente distribuirlas por 
campos conceptuales. Agrupamos las entidades designadas por estos lexemas nomi
nales en funci6n de la parcela de la realidad a la que pertenecen. De esta forma, 
descubrimos y recogemos las zonas de esa realidad que el poeta haincorporado a su 
poesfa. 

1) No es ninguna novedad afirmar que elsector al que mas lexemas nominales 
hacen referencia es el de la naturaleza, entendida como la parte material y sensible 
del mundo, el entorno objetivo exterior al ser humano, observable y no transformado 
o apenas transformado por el. lizardi viene siendo asociado preferentemente a la 
naturaleza; es ellfrico que poetiza las estaciones,la primavera, el manzano en flor, el 
bosque sombrfo 0 el sol de la mafiana invernal. Asf, por ejemplo, tanto Arrillaga 
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como Mujika, antes de penetraren el analisis de los temas principales de su poesia, 
dedican sendos apartados a reunir en conjuntos semanticos diversas entidades presen
tes en los poemas, privilegiando entre elias las correspondientes a la naturaleza. 
Arrillaga, al confeccionar en el capitulo primero de su trabajo (1974: 45-93), unas 
notas sobre «el mundo en que se desenvuelve la poesia de Lizardi», una «enumera
cion de las realidades que canta el poeta», incluye entre elias el entorno familiar del 
poeta, las preocupaciones lingiilsticas por el euskara, su interioridad y experiencia 
religiosa, pero se detiene con mayor detalie a recoger los aspectos del paisaje y del 
mundo natural insertados en los poemas, destacando los seres animales y vegetales. 
Asi mismo, Mujika, en el capitulo titulado «Arlo semantiko batzub (1983: 1, 
135-152), de modo mas esquematico y en listas pormenorizadas; agrupa los elemen
tos metalicos, somaticos, boranicos y zool6gicos. 

Los elementos del mundo natural impregnan todo el poemario, desde el primer 
poema hasta el ultimo. Es la esfera de la realidad a la que se dedican, directa 0 

indirectamente, mayor numero de poemas. En este murido natural, no caos .informe 
sino organizaci6n sorprendente, cabe distinguir dos grandes conjuntos: los seres 
situados fuera del alcance del hombre, que actwin sobre el pero cuya identidad elno 
puede modificar sustancialmente, y las entidades a su alcance, de las cuales puede 
disponer con mayor 0 menor facilidad y sobre las cuales posee la capacidad de ejercer, 
de algun modo, srt inflliencia_ Esta diferencia de distancia se reduce y hasta se anula 
en los poemas, pues el poeta, por medio de recursos comb el ap6strofeo la personifi
caci6n, se aproxima tanto a los seres lejanos como a los cercanos, y llega a comunicar
se fntimamente con ellos, alcanzando un contacto directo y calido, que mas adelante 
tendremos ocasi6n de analizar. 

Entre las realidades del mundo natural situadas fuera del alcance del ser humano, 
hallamos el firmamento con los astros, los elementos naturales con los fen6menos 
atmosfericos y el transcurso del dfa y de la noche. Para designar la b6veda celeste, 
nuestro poeta utiliza tres lexemas: «ortzi», «zeru» y<<urdin». Ortzi es la palabra 
especializada, el unico termino de los tres que en todas sus utilizaciones se refiere 
exclusivamente al firmamento, ortzi izartuan (XA), ortzi zabala (ZE), ortziak peitu du 
iguzki (AS), etc.; «zeru» propiamente indica la morada de Dios, el lugar de los 
bienaventurados, el punto al que se dirigen las oraciones, pero en algunos contextos 
significa la esfera aparente azul que rodea a la Tierra en 10 alto, zeru urdiiiean (ZE), 
goazeman zerura igoz, I izar urdiiietaraiioko asmoz! (ZE); el adjetivo/nombre «urdin» 
designametonimicamente al firmamento, urdiiiaren / sakonenean (XA), urdin bazterga
bea (XA), etc. Otro adjetivo, «zabal», utilizado como nombre, conlleva un significa
do relacionado con el que analizamos, ya que se refiere al espacio como lugar' amplio 
envolvente, que los angeles agitancon sus alas, zabala arrotuz I egoak (XA), 0 que 
embriaga al pajaro que 10 surca avidamente, laister bai zabalak mozkorl ... (At). 

Los lexemas«eguzki» e «illargi» designan a los dos unicos astros individualiza
dos que Lizardi situa en la inmensidad del firmamento, en este espacio inconmensu
rable. Contrast a con la presencia permanente de «eguzki» la inconsistencia, dentro 
de la totalidad del poemario, de «illargi», que solamente aparece en una ocasi6ny no 
como sujeto directo del poema, sino indirectamente, como base para una compara-
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ci6n complementaria, eztiago I loak ar-basoan illargia bano (AG); elsol, laluz, el calor 
dominan sobre la oscuridad, el fdo y el misterio. El sustantivo comun «izar» sola
mente endos ocasiones hace referencia a las estrellas del firmamento, ta har argien 
zillar-begiak (ZE), izar urdinetaranokoasmoz! (ED); en los cinco casos restantes, 0 bien 
expresa metaf6ricamente otra realidad, nere izarrarentzako (OT), ixar bat biztu du-(BI), 
o corresponde a supuestas estrellas que surgen imaginadas entre el ramaje de los 
arboles, sobre el fondo azul del firmamento, izarrok ziralarik lislatzen urean ... (NE), 
osto-pillo tahar izunak abe (BA). 

Los cuatro elementos naturales primigenios, «aide», «ur», «su» y «lur», estlin 
presentes en la poes{a lizardiana, distantes y cercanos, inaccesibles-y disponibles. 
«Aide» aparece una sola vez,aidean baso ta iturri(ED), y se manifiesta atraves de 
«aize», a menudo personificado, aize erruki-eza (BI). Aunque supuesto en ibai, erreka, 
iturri e itsasoj «ur» apenas semuestra expHcitamente como tal, en su estado original, 
puesen NE su presencia irreal es fruto de la imaginaci6n, Ustez, ur orlegiak (NE), en 
ED ur zabalean corresponde al mar, yen ur-ontzitxoan (AL), urloa (BIZ) y Arru-beetik 
ez-dator gaur ur-otsik (BA), se indica aguasin movimiento 0 falta de agua; se deja 
descubrir ademas bajo ropajes y transformaciones diversascomo elur, txingor, euri, 
izotz, odei, lano, lurrun, etc. En cuanto a «su», constituyente del estallido de «txi
mist», es el fuego de los ojos (AS), el fuego del crepusculo (ED), el fuego del hogar 
(IZ), el fuego del coraz6n (AG). El estado de estos tres elementos conforma el tiempo 
atmosferico, el clima, designado por giro, eguraldi y egutej que conlleva situaciones de 
fdo o calor, otz y bero, -terminos unas veces referentes a la temperatura exterior 
ambiental, -negu-gauaren otzak (01), Beroak zapalduta datza oro (BA), yotras a un 
estado an{mico personal, Otzaldi zoro (AS), maitaldiaren beroa (AL). 

De los cuatro elementos es <<iur» el fundamental, no s6lo por la notable frecuen
cia del lexema, sino tambien porIa abundancia de terminos denominadores de 
entidades vinculadas de una forma u otra a la tierra, ubicadas en su superficie, sean 
desniveles naturales, mendi, muno, aitz, maida, aldapa, arru, ixurki, aran, ibar, etc., 
extensionesde floraci6n vegetal, baso, oian, larre, zelai, etc., terrenos de cultivo, 
baratz, soro, larrain, etc., transformaciones de su corteza, meatz, bide, etc. Loscuatro 
elementos ofrecen sus favores al ser humano, respiraci6n, humedad y vida,luz y 
calor, frutos y cobijo; -los cuatro traen dafios ineludibles, fdo 0 calor sofocante, 
sequ{a, muerte. Pero, en esta ambivalencia, es la tierra el elemento mas pr6ximo,_el 
mas al alcance del ser humano, la patria deseada, gurazko aberria (BD), del poeta. 

Del movimiento de los astros se deriva la rotaci6n de las estaciones y la sucesi6n 
de los d{as y de lasnoches. Las cuatro estaciones se hallan hondamente enraizadas en 
los poemas de Biotz-begtetan, cada una con sus rasgos y simbolizaciones peculiares 
Udaberriludalen es el lexema mas abundante, trecevocablos, seguido de negu -con 
once, uda con nueve y udazken con cinco. Por poemas, la distribuci6n es parecida, ya 
que udaberri aparece en siete, negu en siete, uda en cinco y udazken en cuatro, siendo 
udaberri la unica de las cuatro estaciones a la que el poeta Ie dedica dos composiciones 
(NE, SA) como sujeto poetico. Egun y gau, de frecuencia semejante, como mas arriba 
hemos indicado, se complementan con lexemas referentes a los distintos momentos 
del d{a. Siguiendo -el orden habitual, recogemos goiz, el mas frecuente, eguerdi, 
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arratsalde, arrats, inular, illunabar, illuntze y gaberdi, desracandola, Y1U'ill>ciQnJexica 
utilizada para la designacion de las horas del atardecer, del ariochec~r .. ,-::; •... ". 

2) En este entorno natural circundante se enmarcan losseresw;ivos vegetales, 
animales y el ser humano. La presencia del mundovegetalyi;!:!:nimaLesb~tante 
constante a 10 largo del poemario, si bien su distrihucionvarfasegu,q el c.oQtenidQde 
10spoemas.El poeta dedica composiciones enterasa algunos seres de.aml;Qs mundos, 
bien tomandolos como sujetos poeticos reales (P A, ZU ,SA), bien.u,tilizandplos cOmP 
base de unaconstruccion alegorica (AL).Es en estos poemas yen Jos consagra,dps.a 
las ;estaciones donde se concentran los lexemas referentes a esta plI.-rcela dela rcaliMd 
natural; en el resto no falta su mencion, pero se insertan de forma, 0.casiona1, sin 
llegar a impregnar los versos. En 01, por ejemplo, las unicasalusiones corresponden 
a las picantes ortigas que el poeta desea hallen en sus lechos los trasnochadores, y a 
las doscientas mil flores y mariposas que asistenal divertido entierro imaginado, 
sonado, por el poeta; en IZ, salvo la sexta esuofa, se recurre unicamente al laurel 
como sfmbolo de un futuro victorioso y a lore como imagen del hielo cristalino; en 
GU, BU, ME, BI y otros poemas, las menciones son tambienescasas. 

Los seres vegetales mas repetidos son los' designados por los le~emas <<lo~e» y 
«zuaitz», nombres comunes, sin especificacion de clase, matizados solamente por 
adjetivos. Zuaitz, con una docena de apariciones, es uno de los seres vivos a los' que 
Liiardi dedica un poema completo (ZU), y aparece especificado alguna vez como 
aritz 0 pago,pero, sobre todo, intensamente como sagasti en el poema SA, y aludido 
en BA e IZ. Hermosura, vitalidad 0 generosidad, son algunos de los rasgos asignados 
aestos arboles, y vitalidad es tambien la impresi6n que, salvo «orbel», proyectan 
desde su contexto los terminos que denominan a los distintos componentes del arbol, 
abarladar, osto, erro, orri, arbazta, pipil, igali, arnari, zitu, ale, sagar, etc. Ademas de 
lore y su concrecion en otalore, son numerosos lo,s vegetales de menor tamano 0 

consistencia que registramos en el poemario. Junto a los comunes belar 0 sasi, se 
especifican garo, untza, asun, zume, goldio, irusta, ereno, marrubi, masusta, arto, . etc., 
~evestidos, en general, como zorna .0 azi, de caracteristicas vitales. 

E.n el grupo de los animales observamos hi. ausencia casi total de animales de gran 
~amano y la presencia casi exclusiva de pajaros e insectos. Aunque sf 10 hace en 
composiciones anteriores 0 posteriores, en Biotz-begietan Lizardi no acoge en sus 
poemas animales, por otro lado comunes entre nosotros, del ripo de la vac;a, el 
caballo1 'e~ perro, el asno, la oveja, etc., ni induso de la medida de la gallina, el 
conejo, 'eipato, etc. Solamerite enel poema ZU, y de refilon, a modo deejemplo 
complementario, aparecen mencionados una unica vez zezen, basauntz e idi. Txori, en 
su acepcion general, sin determinar su clase, es el ser animal mas poetizado en el 
poemado'yeseI sujeto del paema narrativo AL; especificado como txolarre~ 10 es de 
PA. Otroslexenias referentes a las aves y dispersos por los poemas son inara/enara, 
sorbeltz, zozo, bele, kuku, urretxindor y uso, todos pertenecientes al entorno natural 
vasco, y algunos insertadosen contextos de rasgos negativos, proximos a la decaden~ 
cia, a la m'uerte, T a :zuek, nora, txoriok, (oo.) Adiskide Urretxindor it zaizute (ON), gaur, 
enarakletorri.:..garaiez,-.aldegina (BI). Lizardi juega as! mismo con las diversas partes 
ddcuerpo del ave, ego/ega/egaki, erro, beatz, moko, etc. 

' ... Las .mariposas, en conjunto, siempre como grupo plural, son los insectos mas 
pres€1ltes en e1 poemario. Se utilizan tres lexemas sinonimos para designarlQs: mi-
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txeleta, inguma, tximirrita. Aunque alguna vez estos terminos se insertan para iritensi
ficar la belleza, la excelencia, de otros seres, la del joven manzanal, por ejemplo, 
inguma~atsegintokiaiduri (SA), en la mayorfa de los casos conllevan rasgos de fragili
dad,auskorrak ete'-'ziran / ingumata loreak / ez ana? (XA), de fatuidad, ilkor-ezik beren 
ustez(OT), y se presentan en contextos de destrucci6n y de. muerte, Inoiz ikus/Je.zute 
tximirritarik / iltzeko yausitakoan (AL). Insectos como kilker, xamorro/xomorro, txi/xar 0 

erie, se relacionan con las diferentes estaciones del ano, siendo kilker, presentadb 
como olerkari arlotea (SA)~ el que mas atenci6n recibe por parte del poeta, ya que su 
canto y silencio viene a ser una de las senales de la transici6n de laprimavera al 
orono. Otros pequenos animales, como ar, musker 0 marraskillo, se -m:uest.ran en 
situaciones concretas de corta extensi6n. 

3) La referencia al ser humano, con el cual dejamos ya el mundo natural exterior, 
es constante ala largo del poemario. Abundan las senales que demuestran su presen
cia y participaci6n, pero hay que hacer algunas precisiones respecro al modo de su 
intervenci6n. El «yo» poetico esta presente en rodos los poemas salvo en las narracio
nes heterodiegeticas ZE y AL, y, ademas de ser el sujeto de la enunciaci6n, funciona 
como sujeto del enunciado, actua en los acontecimientos presentados; pero el punto 
de mira del poema no es ese «yo», la persona recogida en esa instancia, sino realida
des exteriores como «eguzki», «mendi-gain», «baratza», «sagar-lore», «mintzo», 
«txolarre», ~tc. Del «yo» parte la captaci6n peculiar de la realidad enfocada, de el 
surge la reacci6n poetica, en el revierte la sensaci6n obtenida y en el se encarna el 
pensamiento, el sentimiento 0 el principio simb6lico forjado, pero el objeto centro 
de la acci6n poetizadora es la realidad exterior, sobre todo natural. Prescindiendo del 
poema YA, referido a realidades religioso-divinas, y de los seres no humanos (EU, 
GU, ZU, etc.), que, aunque personificados literariamente, siguen siendo no huma
nos, solamente en XA, BI y AG se puede hablar de poemas en los que el objeto 
poetico eje sea la persona; pero, incluso en estos, se trata de humanidades truncadas 0 

menguadas, personas muertas 0 mentalmente debiles. Lizardi no tiende a poetizar 
directamente sobre el ser humano; aunque extrae conclusiones sobre el, su mirada se 
dirige preferentemente a los seres del entorno natural. Aparecen varios terminos 
designadores de seres personales, correspondientes al mundo de la familia 0 de la 
amistad, aur, ume, seme, billoba, birbilloba, muttil, aita, guraso, senide, adiskide, lagun, 
etc., a oficios 0 estados, mendizale, nekazari, zaldun, itzai, nag~si, yaun, morroi, olerkari, 
errege, etc., a seres mfticos, maitagarri, sorgin, lamia, etc., pero, casi siempre," su 
frecuencia es reducida y su usa ocasional. . 

De las trece apariciones dellexema«gizon»,diez se agrupan en los poemas PA y 
ZU, todas estas con sentido peyorativo: gizon zoro, gizona / bai txori baldarra, gizon 
bano naiago nukela txolarre, Oro gizonak eiza, gizontxoa, etc. Aunque las referencias a 
hombres concreros en conjunto son de sentido neutral,la visi6n que engloba al ser 
humano como entidad generica es totalmente negativa, pesimista. Si el uso de gizon 
es mas bien reducido, mas 10 es el de los terminos escogidos para designaral ser 
femenino: emazte, empleado una sola vez con el significado de mujer en general, 
emazte zuurraren / zapiak iduri (BIZ), yandre, asfmismo insertado una sola vez,atzetik 
andreak (BI). Exceptuando los nombres femeninos de las comparaciones y de las 



UZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIETAN 163 

personificaciones de los seres no humanos, «neskatxa», «gizalaba»; «andre», «ande
reno», «neskazar», etc., unicamente «ama» y «amona», concenttados en los poemas 
ZE, XA y AS, designan a seres femeninos, tambien, como varios de los yaantes ., 
mencionados, relacionados con la familia. 

Si bien el ser humano gene rico no es sujeto directo de poemas, la continua 
intervenci6n del «yo», la abundante personificaci6n, las imagenes antropom6rficas y 
referencias diversas acarrean un elevado numero de lexemas denotadores de elemen
toshumanos, sean organos corporales, facultades espirituales, procesos vitales y 
operaciones 0 acciones sensitivas, intelectivas y volitivas. 

Entre los terminos de 6rganos corporales, como ya hemos senalado, son «begi», 
«biotz», «esku», «oin» y «buru» los que mayor frecuencia alcanzan. «Biotz» y otros 
de muy reducida aparici6n, como «bekoki», «zain-giat», «lepo-zain», «ao», «beta:.. 
zab, etc., corresponden casi exclusivamente al «yo» poetico, legortu didan bekokia 
(BA); el coraz6n pertenece casi siempre a ese «yo», a su energia vital y sentimental. 
«Begi», «oin», «buru» y otros como «beso» 0, «bular» corresponden unas veces al 
<~yo» poetico, muinki dut estu nere eeier / besoetan (GU), y otras a seres distintos de el, 
Beso biguin aiek (OT). «Esku», «ezpain», «masail».o «musu» se refieren principal
mente a seres diferentes del «yo»: aDios, zure eskuek yantziriko / sofieko zuria (yA), al 
manzano, Sagarrak eskuan ditu igaliak (BA), ala amada, zimur eragin ezpafiei (AL), al 
hijo, Masallean laztanbat (XA), ala abuela, ikusi dut musu ximela (BI), al arbol, esku 
sendoaz idazien iardukan (ZU), etc. Finalmente, lexemas como «eztarri», «arpegi»', 
«illedi», «adats», «errai», «sudur» 0 «betarte» corresponden exclusivamente a seres 
vivos no humanos, Zerrak, ozen, urrundik, irrika-dizkik erraiak (ZU), y «sabel», 
«gerri» 0 «azai» a entidades no vivas, Lekaro zaballurraren gerri (ED). La mayorlade 
estos lexemas corporales designan 6rganos situados en la cabeza, en la zona mas alta y 
elevada del cuerpo humano, y siempre son tratados de forma digna y noble. Es una 
corporalidad mitigada, desprovista de crudeza, tratada de forma delicada, a menudo 
inserta en contextos de tipo espiritual, sentimental, afectivo, religioso 0 simb6lico. 

A los corporales se anaden los lexemas que designan facultades de orden espiri
tual 0 potencias interiores, entre las que destaca por su frecuencia la sede aUimica 
englobante «gogo/gogamen» 0 «adi», adiaren yabe (AG), Adi-yauregia (AG), junto a 
«oroimen» e <<irudimen». Son todas ellas capacidades humanas a las que'se pueden 
agregar otras referentes a vitalidades interio~es ocultas, misteriosas, expresadas en 
«indar», damaigun indarra (IZ), bizitza-indar bete (ON), «kemen», Kemenak uts-eta 
nekez bainoa (ON), 0 correspondientes ala energia de la naturaleza, en «men», 
zernai tauparazteko / men zoragarriak (IZ), y' en la sugerida por el verso oro dezaken 
esku naroak (SA). ' 

Los 6rganos corporales, las facultades espirituales, funcionan en el marco de una 
situaci6n 0 actividad fundamental: la vida. Los.lexemas que designan a esta realidad 
dinamica son «bizi» y «bizitza», ya mencionados, «erditze» como brote de la vida, y 
«berbizte» como recuperacion de la vida menguada odesaparecida. En la oposici6n 
«vida»-«muerte» dominan los lexemas'referentes a la vida~ pero lapresencia de la 
muerte se halla refrendada podos terminos.eriotz, erio; azken, y porotros relacionados 
con elIos, como illeta, illobi, zerraldo, etc. 
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En estasituaci6nvital tienen lugar una serie de actividades, de acciones dinami
cas,que,'aunque,normalmeme vienen designadas por verbos, se canalizan tambien a 
traves de los lexemas nominales. Acciones ffsico-corporales, no desprovistas de aspec
tos intelectivos 0 volitivos, son «musu/mun», «agun>, «10», «usain», «arnas», «ats», 
etc,; 'comoen atsayaurtiki (GU), y lassensaciones auditivas correspondiemes a los 
hechos sonoros indicandos por los lexemas «oiu», «zalaparta», «oiartzun», «algara», 
«Qts»,etc., l::lnas,veces producidos par seres inanimados, itsasoak orro (BI), otras par 
seres vivos nohumanos" Marmarra dabil goien (NE), orras par el propio «yo» poetico, 
ene oiu au sar biotz illerafio! (AG).Pero es sabre todo en elterreno de las facultades 
anfmicas donde recogemos el mayor numero de terminos de actividad. No es precisa
meme el aspectojntelectivo el mas abundante, «uste», «zalantza», «oroipeo», «go
gapell», etc., sino, ante,todo, las manifestaciones derivadas de la voluntad, los actos 0 

estados dinamicos relacionados con «biotz», comosede interior de emocionesy 
afectos. Positivamente, recogemos «maitasun», «onginai», «erruki», etc., vivencias 0 

actividades de bondad y generosidad, pertenecientes mas que al ser humano a seres de la 
naturaleza, al arbol, ifiorentzat onginaia besterik izan ez dek (ZU), o,a Dios, Maitasun
[turri bizi (YA); negativamente, «txarkeria», «nerekoikeria», «burruka», etc. 

Pero la actividad dinamica de la voluntad masexpresada en los poemas es el 
deseo. Bajo el punto de vista de actividad estricta, su, designacion corresponde al 
verbo, y en su apartado volveremos sobre este aspecto completandolo; pero ya desde 
aquf, desde el nombre, buscamos lexemas que, aunque a veces sirven para conformar 
locuciones verbales, nai dut,bear zaitute, gogo dudan, etc., ya se em,J.ncian como 
nombre y, como tal designan una emidad perteneciente a la voluntad, tendencia 
imerior dinamica, expresion de deseos intensos, contrarios a nagi 0 egonean daude 
(BA), que nos orientan hacia un constituyente basico de la poesfa de ~izardi. En 
forma de lexema nominal, encontramos est os terminos denotadores de anhelo, deseo 
o tendencia: «bear», gure arazo latza / duk bizi-bearra (IZ), «nai», Aurraren naia 
zeruratu zan (ZE), «gose», gosea aserik baituk / betiko! (XA), «irrika», Aren parrea 
dadat / irrika biziaz (IZ), «egarri», zein atseden-egarriz (ME), «yoran», zein gorago-yora
nez (ME), «gura», gurazko aberria (BU), «itxaro», itxaro-kabi / b[ur dan biotzak (BI), 
«kezka», kezka beldur-eztia / Y9si-ondorean ... (NE), «asmo», izar urdifietarafiokoasfnoz 
(EU), «min», Sor zait barruan larrera-mifia (SA), «amets», [gan ipifiitako / amesak 
(XA), etc., casi todos', de formaclominante, nacidos del «yo» poetico. 

Otra p'a.rcela de la realidad humana, aplicada a veces a la personificacion de seres 
no humanos, es la cortesporidiente a los estados anfniiCos, a las situaciones 0 disposi
ciones interiores originadas por una sensacion. Aunque basicamente aniffiicas, mas 
bien podemCis tipificarlas como ffsico-anfmicas, ya que en ocasiones se manifiestan 
corporalmente. Estado, calidad, situacion agradable, satisfactoria, designan terminos 
comCi «parre/irri/irriparre», «pOZ», «bake», «osasun», «atseden», «opor»., «askata
sun», etc., la mayo ria de las veces referidos a seres humanos, pero tambien a no 
humanos, al arbol, bazun ark osasun betea! (ZU), a las estaciones, Udalenak irria / oi-du 
zoro ozena (IZ), etc. Ligados a estos 'estados amables se hallan lexemas como «babes», 
<<1aztan», «abaro», «aterpe», «azkai»,«geriza»., «yai», «yolas», «besta», etc. En·el 
polo :opuesto, indicando un estado doloroso, de malestar y sufrimiento, «negan>, 
«maIko», «zotin», «neke», «min», «onaze», «atsekabe», «naigabe», «izu», «bel-
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dun>, «ikara», «etsipen», etc.,tambien casi siempre asignados a seres humanos pero 
sin faltar la referencia a no humanos, Lurra naigabez zegok (ZU). Relacionados .con 
estos lexemas de estado doloroso, orros productores de efecto semejante; son «aran.,. 
tza», «zauri», «zigor», «arazo», «beazun», «gaitz», «ondamendi», «ebaki», «giltza
pe», <deotz», «muga», etc. 

Completamos esta relaci6n de lexemas nominales referidosa elementos humanos, 
con aquellos que conciernen al lenguaje, a la: facultad de comunicar sentiinientos y 
pensam:ientos por medio de la lengua, a la que Lizardi denomina «izkuntza», utiliza
do una sola vez, izkuntza larrekoa (EU), y «mintzo», que ademas de designara la 
lengua, mintzo yoria (EU), aberriz ta mintzoz gu yantziarena (GU), adquiere elvalor de 
voz en general, mintzo ozenak zabaldu / berbizkun-berria (IZ). Termin<:is;pr6ximos, 
siempre con una frecuencia muy reducida, dos 0 tres apariciones, son «itZ'»,·y «ele». 
El lenguaje, la voz, se enriquece artfsticamente en «olerki», «abesti», «.neurtitz», 

. «aapaldi», «ipuin», etc. 
4) A los campos conceptuales articulados en el mundo natural y en torno'al ser 

humano, podemos finalmente afiadir el de los objetos, coordenadas de tiempo' Y 
espacio, y la esfera religiosa. Los objetos concretos, las cosas materiales elaboradas por 
el hombre, se agrupan en tres patcelas: vestimenta 0 telas, instrumentos 0 herra
mientas, y vivienda 0 construcci6n. Entre los primeros, «zapi», «estalki» «maindi
re», «oia!», «eun» «sofieko», «yazki/yantzi», «txamar», «galtza» y«zira»; entre los 
instrumentos, unos pertenecen a la tierra, al caserfo, «aizkora», «zerra», «kurpil», 
«gurdi», etc., otros al mar, «arpoi», «untzi», «aingura», «arraun», etc., todos con 
frecuencia mfnima. Exceptuando edificios concretos como la «Bourse» 0 las «Tuile
ries» de Parfs, se mencionan «baserri», «kanpantorre», ensentido real;y ~~yauregi», 
«eliz», en sentido figurado; «oe», «mai», «seaska», son los unicosenseres de la 
vivienda, y «ate», «atari», «zurubi», «~rma», «abe», «zutoi», «leio»,·«sutondo», los 
elementos de la construcci6n. 

Hallamos lexemas nominales designantes de aspectos temporales y espaciales que 
adverbios y formas verbales vendran a completar y enriquecer. El eie deltiempo, su 
transcurso, se halla expresado por sustantivos como «aldi», «asti»,' «zaar»,;ltt orij 
soilki zaarrak dit ondu (AS), y se concreta en unidades temporales indicadaspot 
«une», «ordu bete», «urte», «mende», que casi siempreofrecen un sentidodramari~ 
co, doloroso, del paso del tiempo, Urte yoanen zitala! (AS). Inquietanteymotivode 
desaz6n es, asf mismo, la distribuci6n concisa y condensada que de las' etapllS vitales 
del ser humane hace el poeta: aurtzaroan ( ... ) mutilletan ( .•. )Ian-izerdiak{; .. }aguretzea 
( ... ) azkena (ZU). Respecto a la coordenada «pasado»-«presente»-.«fururo>~, es'deen» 
el mas repetido como nombre, seis veces, por una de «orain» y «gero», Leena zego~n 
oraiiaz / ele gozoka (AS), geroak ereno (IZ). 

Las posiciones en el eje del espacio vienen determinadas por varias coordenadas. 
La mas abundante y expresiva es la designada por los lexemas «goi»-«bee», ya 
mencionados por su elevado' nlimero de aparici6n. Le sigue en frecuencia e importan
cia el par «gain»-«azpi», de misma orientaci6n que el anterior, pero.con una desig
naci6n mas directamente dependiente del punto 0 plano de referencia; ambos 
lexemas, ademas de funcionar a modo de posposici6n, zeru-azpia baizik ezpaita (ZE), 
buru gaiiean / gaua dut (NE), 10 hacen tambien como sustantivos independientes, en 
cuyo caso «gain» asume normalmente el significado de cumbre 0 lugar superior de 
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una, elevaci6n montanosa, Azpian duk ikusi aren gorabera, (ZU), bafia gafietaz ari / 
yauntzen eguzkia (IZ),gafiik-gain nenbilke (ME). Una tercera coordenada viene marca
da por «aurre»-«atze». De escasa utilizaci6n, «aurre», en sus tres casos, contribuye a 
apuntalar espacialmente la inmediatez de la presencia del objeto al que se dirige el 
ap6strofe, Txindoki!, orain agokit aurrean (BA). No por el nlimero de apariciones de 
cadalexema, pero S1 por el conjunto de lexemas diferentes, ofrecen notable relevancia 
lascoordenadas que podemos denominar pluralmente «centro»-«nucleo»-«inte
rioo> «profundidad», «extremo»-«residuo»-«exterior»-«superficie». «Barren/barru», 
indicando bien lugar.interior, barru gozoan (AL), bien zona profunda de la persona, ire 
barrenean (BI), Sor zait barman larrera-mifia (SA), «ondo» en el sentido no de prpxi
midadcontinuada sino de lugar hondo, ondoa yo-ezifiak (XA), ondoaren sabel (GU), y 
«erdi» Como centro de un espacio, zuaitz berri bat zegoan / erdian (AS), conforman el 
primer.aspecto; «bazter», «ertz», «muga» y «ondar», constituyen el segundo. 
«Muin» y «azai» , el uno como esencia 0 centro personal, nork gere mufiean dugun 
itzaleya. (GU); el otro como aspecto exterior, reafirman con su oposici6n complemen
tariaestas coordenadas, azal orizta, muin betirakoa (EU) . 

. Finalmente, en el mundo religioso, hallamos junto a los Iexemas nominales mas 
frecuentes, «YainkoNaungoiko» y "Yaun», otros como «aingeru», «goiangeni», 
«Txerren», «otoitz», «meza», «ogen», «zero», ademas de atributos referidos aDios, 
esku ta aunditasuna (ME), etc. 

32.3·~ Individualiza~i6n y amencia de sinonimia 

En este desgiose y reagrupaci6n de los lexemas nominales de Biotz-begietan, adver
timosqlleLizardi tiende a la individualizaci6n de seres designados por nombres 
comuneS; No se trata solamente de convertir en propios, espedficos, nombres comu
nes que designan a un ser unico, como «eguzki», «illargi» 0 «lur», 0 que son 
susceptibles de una cierta individualizaci6n como «uda», «aize», «baso», «argi», 
etc., sino que se constituyen en individuales, unicas, entidades a las que corresponde 
unsustantiv0 aplicable a numerosos seres semejantes. Nuestro poeta, como era de 
esp~rar, tni.ta en plural nombres comunes, ibarrak, usoak, enarak, zuaitzak, aritzak, 
ofiak,txoriok, mufioak, etc., en los que el nombre indica muchos seres, coincidiendo 
as1 pluraiidadde atribuci6n, propia del sustantivo comun, y pluralidad gramatical 
correspondiente.a la multiplicidad de seres; pero a menudo rompe esta concordancia 
y la capacidad de atribuci6n multiple queda limitada por Ia singuiaridad gramatical 
referidaa un solo individuo: 
Nekazari 
gizandi bat iduri 

Mendianari da 
kukua kantari 

(BU) 

(OT) 

bafian, ega-baldar baitabil txoria 
lurrera-bearka zauri doanean (AG) 

Otalorea, bakanka, 
goiztxo karraxika (BIZ) 

Muskerra ta artoa dagotzu soilki 
eguzki gorritan ezin izerdi 

masusta-sasia dago loretan 
untza dago oraindik, nagi, loretan 
Txoriari, kanta zezala goizetan eztiro 
Mendia yaiez dago 
Sagarrak eskuan ditu igaliak 
etc. 

(BA) 

(BA) 
(ON) 
(ZU) 
(IZ) 
(BA) 
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Los dtulos de los poemas, nominales en su mayoria como hemos visto, son buena 
muestra de esta individualizaci6n. Todas las composiciones se hallan dirigidas a seres 
individuales, «Yaun errukiorra», 0 individualizados, particularizados, «2uaitz etza
na» . Nuevo proceso de condensaci6n semantica, de concentraci6n en lexemas de 
densa representaci6n, que debe ser puesto en relaci6n con el ap6strofe y la 'personifi
caci6n. 

Aunque el criterio para distinguir los nombres concretos de los abstractos no es 
uniforme y ellfmite entre elios no es siempre claro, hay que afirmar que la poesfa de 
Lizardi se basa sobre todo en lexemas nominales concretos. Son claramente mucho 
mas numerosos los nombres concretos como «zelai», «tximist», «erie», «garo», 
«barre», «maIko», «errege», «iliobi», «oroipen», «amets», etc., que los nombres de 
caracter mas 0 menosabstracto, como pueden ser «askatasun», «maitasuu», «ongi
nai», «nerekoikeria», «erruki», «yakintza», etc. 1ncluso estas realidades no son trata
das como entidades en sf, enteramente abstractas, sino as{gnadas a seres, apropiadas 
por s~res, concretos, Yaungoikoaren / esku ta aunditasuna (ME), ederrak su-bera (AG), 
nagiak noizpait yalkiaraz bitza (BA), etc. El titulo «Aldakeri» es una de las pocas 
excepciones, pero este nombre abstracto corresponde no a un poemade corte reflexi
vo, sino a ·una historia concreta, a unos hechos narrados. El escasisimo uso de un 
lexema tan comun y de significado tan poco especifico como «gauza», es otra seiial 
de esta tendencia concretizadora; de las dos unicas ocasiones en que aparece, sola
ment~·. en una de elias funciona con su sentido dilatado, generalizador y tan poco 
poetito, Gauzok ala dirala (01), ya qlle en la otra viene a significar capacidad, 
posibilidad personal, Loreak biltzeko / ez izaki gauza!(OT). 

En el caso de nuestropoeta, vinculado laboralmente al mundo de la industria y 
habituado por sus viajes, trabajo y labor polftico-cultural, al entorno ciudadano, 
resulta significativa y reveladora la ausencia de un lexico nominal referente a las 
esferas industrial y social, asi como la reducidisima presencia de terminos pertene
cientes al area de la ciudad. Ademas de kale y bultzi, unicamente en dos poerqas 
hallamos sustantivos referentes a realidades utbanas: en PA, farol, kafttxe, Paris, 
Bourse, Tuileri, yen EU, en su antepenultima estrofa, 

/ri nagusi, giza-erlauntza: 
zorapenezko aruntz-onuntza, 
sumabearra, yakintza, 
sal-eros ekurugaitza, 
gure elkar-indarrak itzuli bitza! 

Ellexico nominal de Biotz-begietan concierne principalmente a la naturaleza, y, segun 
diferentes niveles, a otros campos ya sefialados. De ellos entresaca Lizardi sus entida
des poeticas y en elios se actualiza su tendencia a la concreci6n. 

Tampoco abundan 10sJexemas nominales referentes a unos campos tan estimados 
por . nuestro poeta como el patri6tico y el lingiifstico. Al menos, tres poemas de 
Biotz-begietan admiten una lectura directa y explfcitamente politico-lingiifstica, EU, 
12 y GU. Los sustantivos de la esfera polftica, patri6tica, se reducen a «aberri», en 
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tres ocasiones, y aunaspocas menciones del nombre propio de la patria, ~<Euskale
rria», «Euskadi», f de los lexemas «eusko», eusko orok zaitzagu mifien eztigarri (GU), 
«euskotar»\ euskotarrenzaindari (IZ), y «euskalleuskeh, non-nai euskel-oiartzun (IZ). 
La lenguano .aparece 'designada por euskara sino por los terminos comunes, bien 
que especincadospor adjetivos, mintzo e izkuntza, y por el nombre personificado 
«Maiteder». 

Graciasaeste desguace nominal,por otro lado, observamos que en elpoemario 
no faltan terminos ligados por una sinonimia mas 0 menos exacta 0 aproximada, 
«adiskide» ~<~lagun», «udaberri»-«udalen», «aingeru» -«gotzon», «mitxeleta»-«txi
mirrita»- «inguma», «arnari» -«igali »-«zitu», «irriparre»-«parre»-«irri», «gallur»
«erpin»-«tontor»-«gain», «babes»-«abaro»-«geriza»-«aterpe», etc., pero compro
bamos que responde mas que a prop6sitos semanticos espedficos, a una exigencia de 
variaci6n yprecisi6n lexica, 0, en contextos determinados, a posibles intenciones 
metrico-f6nicas. Lizardi no encadena lexemas nominales sin6nimos seguidos, conse
cutivos. Los sin6nimos recogidos en el poemario se sinian en poemas diferentes o,si 
10 hacen en una misma composici6n, aparecen enposiciones distantes entre sf. El 
poeta busca la riqueza de contenido, e~presar un sentido abundante y denso, aportar 
nuevos valciies lexerilaticos. 

Esta tendenciaa excluir la sinonimia contigua se halla en la linea de otros rasgos 
ya sefialados. En d apartado anterior, hem os puesto en relaci6n la escasez de parale
lismosintacticoexacto y la abundancia de sintagmas semanticamente progresivos 
con la preeminencia del distico en el nivel metrico f6nico, y hemos apuntado que la 
no repetici6n c011tigua de esquemas sintacticos va acompafiada de una variaci6n de 
sentido, de un entiquecimiento semantico continuo. El analisis del plano lexico to 
confirma: asi como sintacticamente se eliminan elementos superfhios por medio de 
la elipsis, en el nivellexico-semantico se esquiva la sinonimia encadenada, se intenta 
evitar reiteraciones semanticas de tipo redundante, se busca la acumulaci6n y con-
centraci6n de sentidos nuevos y variados. . 

En Biotz-begietan, la reiteraci6n de forma inmediata de conceptoso ideas es 
practicamente mila, Unicamente encontramos repetici6n consecutiva de conceptos 
en un punto del poema ME, ya mencionado por su aburrdante paralelismo, 

zein atseden-egarriz, 
zein gorago-yoranez 

donde egarriz y yoranez, en este contexto concreto, presentan semas comunes de deseo 
y vehemencia que permiten tornados en algun modo como·sin6nimos. Fuera de este 
ejemplo, no hay sinonimia nominal consecutiva; alguna vez se da una cierta aproxi
maci6n, pero· ya fuera de sus Hmites, como en Yaungoikoaren / esku ta aunditasuna 
(ME). Respectoa la reiteraci6n contigua de una misma idea, no ya de un mismo 
concepto designado por varios lexemas diferentes, se observa algun rasgo reiterativo 
ell los casos deaposici6n, pero, en general, el segmento en aposici6n no se limita a 
reprqciucir elprecedente, sino que 10 explica, 

Ordun, yetxi nazu lezera; 
nork gere mufiean dugun itzalera. (GU) 
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Biotzean min dut, min etsia, 
negar ixilla darion miiia.· 

o 10 enriquece con nuevos aspectos, 

Itsaso bare, zelai urdiiia, 
muga-biribil, belar-berdiiia (EU) 

. (BI) 

-Zer duk, eguzkiorrek, 
gure ederrena? 

Udal, gar zoragarri, suzko itsaso (BA) 

169 

(XA) 

Repetici6n propia 0 bastante aproximada de una misma idea solamente la encon
tramos en estos dos casos: 

Begiok ero ditut, 
noranai doazkit (BI) 

Zertan ago, gogo miiiak puztua, 
zer dala-ta itun, txoria?.. (AL) 

pero, incluso en ellos, la variaci6n lexico-semantica atenua la redundancia de la 
reiteraci6n de la idea. 

Si la pertinencia poetica de la sinoriimia reside en su ausencia, la articulaci6n 
antonfmiCa, sea de contrarios, complementarios 0 redprocos, es verdaderamente 
relevante por su presencia. Dentro de las oposiciones lexematicas mas notables,' un 
primer grupo se estructura en torno a varios elementos naturales, en torno a la 
antftesis «luminosidad»-«oscuridad», complementada por la de «inicio»-dina1», 

«argi» «illun» 
«egun» - «gau» 
«goiz» - «arrats» 

serie enla que el primero de los pares queda afianzado por el adjetivo «itzah, 
adi-mugazaruntz-erbeste itzalera (AG); «Itzal», como sustantivo,posee en Lizardi un 
sentido habitu:almente positivo, aliviador. En un segundo con junto se agrupan 
opuestos relacionados con la antftesis «vida»-«muerte» y con estados de «placet»~ 
«dolor», 

«bizitza» -' «eriotza» «.poz» «atsekabe» 
«nai» - «etsipen» «atseden» «neke» 
«zorun» - «ondamendi» «barre» - «negal» 

A su plano positivo se pueden afiadir lexemas como «abaro», «aterpe», «geriza», 
«osasUll», «bake», etc., y al negativo, «gaitz», «naigabe», «min», «beazun», «zau
ri», «burruka», «maIko», «beldut», «ikara», <<izu», «kezka», etc. Un tercer grupo 
reune oposiciones lexematicasreferentes a la ubicaci6n de objetos, personas, seres en 
general, 

«goi» «bee» 
«gain» - «azpi» 
«aurre» - «atze» 

«barru» 
«mUln» 
«leen» 

«bazter» 
«azai» 

- «oraln» 

Los sin6nimos contiguos son raros en Biotz-begietan y los escasos ejemplos apenas 
destacan en el texto, de modo que pas an desapercibidos para la atenci6n del lector. 
Sin embargo, los pares de opuestos resaltan por su· energico contraste, como se 
aprecia en los siguientes casos en los que recogemos ya, orientandonos hacia el 
siguiente apartado, tanto sustantivos como adjetivos: 
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Egun zaarrak yoan ta 
berriak etorri 

gaur poi biar oiiaze 
noiz burni noiz zillar 

Poz-ofiaze-kateak 
emen dik etena. 

sofia zaar, berri gogoa; 
azal orizta, muin betirakoa. 

3.3. Ellexico adjetival 
3.3.0. Introduccion 

(BI) 

(BI) 
(BI) 

(BI) 

(ED) 
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Nik ez nai eguna 
biurtzerik gaul (ON) 

Ezker-alde Orexa, 
eskui, Altzo-muiio (IZ) 

noizbait orlegi, gaur nabarbasoa (ON) 
baratz zaarra baratz berril (AS) 
Legorra zuri, beltz itsasoa (ED) 

Si antes hemos afirmado que el nombre es la categorfa gramatical fundamental de 
la poesfa lizardiana, respecto del adjetivo debemos senalar que constituye un compo
nente habitual, presente con una relativafrecuencia a 10 largo de todo el poemario. 

Al referirnos al adjetivo no tratamos de abarcar todo el amplio campo del concep
to, sino que excluimos unas parcelas y seleccionamos otras que juzgamos poetica
mente interesantes. Indiquemos, en primer lugar, aqueUas de las que prescindimos. 
En un deslinde inicial, ateniendonos ala division operada por Eu.rkal Gramatika 
(Euskaltzaindia 1985: I, 241-242), que dentro del adjetivo distingue entre «izenon
cloak» e «izenlagunak», dejamos de lade estos complementos del nombre formados 
por los sufijos -ko y -en, que normalmente se sinian a la izquierda del nombre, y nos 
fijamos en los «izenondoak» situados habitualmente a su derecha,6.es decir, en los, 
prop~amente hablando, adjetivos, y, en concreto, los adjetivos calificativos. Aunque, 
corrio senala L. Villasante (1978: 160 ss.), las formas con sufijo -zko son apropiadas 
para la construccion de adjetivos calificativos, aquf, al ir usual mente a la izquierda 
d~l nombre y conllevar el morfema genitivo -ko, las incluimos dentro del grupo 
«izenlagunak» y prescindimos de eUas. Es verdad que Lizardi recurre a est a construc
cion en -zko con cierta asiduidad, unos cuarenta ycinco ejemplos repartidos con 
regulatidad por el poemario, pero ademas de insertarla casi siempre a la izquierda del 
sustantivo/ si bien en algunos presenta rasgos calificativos, pozezko yaia (XA), en la 
mayorfa indica la materia de que esca hecho el objeto correspondiente, Zumezko 
otartxoa (OT), ufrezko txilibitoak (XA), goldiozko ogean (BIZ), suzko itsaso (BA), etc. 

Puestoque el contenido semantico del adjetivo esta constituido «por la nocion de 
ctialidad opor una noci6n determinativa de relacion 0 de cantidad».(Sobejano1956: 
122),nosQttOS nos fijamos, en particular, en el aspecto cualitativo, es decir, en el 
adjetivo cafificativo de caracter lexico, que ademas de calificar puede llegar a deter
minar;dejamos de lado los llam!ldo~ «adjetivos determinativos» no calificativos, que 
n? enuncian un atributo y son de cara:cter gramatical. Entre estos ultimos se incluyen 

. . 

::. (6) En Lizardison excepciones opcionales: untzadun ormek esia (AS), kabidun usoak (BIZ), y las formas euskal-ma
mid (ED), eusket-oiartzun (IZ), que pueden ser consideradas, estas Ultimas, como formas compuestas de dos nombres. 

(7) .Entre las excepciones al orden habitual recogemos: Bakarte yaungoikozkoa! (ED), ate gorri zurezkoa (AS), etc., 
para el sufijo -zko, y laztan biotzeko (OT), izkuntza larrekoa (ED), muin betirakoa (ED), para -ko. 
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los demostrativos, Gabon-abesti berberok (XA), los numerales, lurbira guztia (XA), 
txingor ugari (SA), ortzi oro (EU), etc., que remitimos al conjunto de los determinan
tes. Dejamos tambien laS formas participiales adjetivas, zurizyantzia (AL), 0 de tipo 
mas bien adverbial, katez loturik (SA), epelak ogetuta (AL), que quedan recogidas 
alrededor de la aposici6n y del verbo; los adjetivos que funcionan como adverbio, 
indicando modo y no una cualidad del nombre, arin dituk gaintzen (PA); los adjedvos 
transformados en nombre, abundantes en los poemas de Lizardi, zitalak nat au eratxi 
(ZU), zaarren aztarrik danentz begira (EU), zaarrakdit ondu (AS), etc. 

Podrfamos continuar esta serie de exclusiones con el fin de precisar con mayor 
exactitucl el terreno del adjetivo al cual nos vamos a referir y, por ejemplo, justificar 
la decisi6n de prescindir incluso de los participios unidos inmediatamente al nom
bre, de manifiesto rasgo adjetival,farol itzali baten (PA), esku goituan (SA), biotz autsta 
(XA), amatxo maite (ZE), lur urratuan yosiak (ZU), osasun betea (ZU), ortzi izartuan 
(XA), etc., pero nos alargarfamos en cuestiones gramaticales y casufsticas excesiva~ 
mente pormenorizadas, ajenas a nuestro trabajo. Estas delimitaciones nos parecen 
suficientes, pero al no ser totales, en los datos que ofrecemos cabe un margen de 
variaci6n que no resta valor sustancial al analisis. 

Como ya se desprende de las eXclusiones que para nuestro trabajo acabamos de 
efectuar, nos vamos a ocupar del adjetivo propiamente calificativo, que, desde el 
punto de vista semantico, tradicionalmente; expresa una cualidad referente al nom
bre y que, morfosinracticamente, constituye un gtupo de rasgos espedficos, distinto 
al del participio, deterrriinante, adverbio, complemento del nombre, etc., conjuntos, 
estos ultimos, que tambien pueden aportar rasgos adjetivales. 

Sin embargo, por otro lado, abordamos el adjetivo calificativo desde una perspec
tiva mas amplia que la adoptada por G. Sobejano, quien, en su. ya clasico estuqio, 
examina exclusivamente el epiteto, definido como adjetivo calificativo atributivo, 
adjunto al sustantivo sin nexo verbal, y no restrictivo(Sobejano 1956: 120, 132, 
152-153, 483, etc.). Nosotros tenemos en cuenta tanto el adjetivo calificativo no 
restrictivo, explicativo, no necesario para la integridad 16gica de la frase, ortzi zabala 
(ZE), como el restrictivo, especificativo, distintivo, necesario para la comprensi6ri de 
10 expresado, zaldun arrotza bai'nintzan (AS). Asf mismo, no solamente recogemos los 
adjetivos denominados atributivos 0, si se prefiere, que funcionan como atributo 
inmediato, adjuntos asindeticamente al nombre a su derecha dentro del sintagma 
nominal, como constituyentes de una parte de la frase, Egun zaarrak yoan (BI), sino 
tambien los adjetivos predicativos, que funcionan como atributo predicado, conexos 
al nombre mediante un verbo copulativo y que constituyen un complemento predi
cativo, como miembro 0 parte completa de la frase, lrudimena uan giarra (AG). 

3.3.1. Frecuencia 

Tornado el adjetivo dentro del ambito que acabamos de sefialar, vemos que 
constituye un elemento permanente de la poesfa de Lizardi, quien 10 utiliza sin 
exageraci6n, con una frecuencia que consideramos mesutada, normal para el genero 
po€tico. El poeta huye de extremismos: no renuncia al adjetivo, no escatima su uso, 
se sirve de €l para complementar cualitativamente algunos sustantivos de cada poe-
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rna, pero sin caer en el abuso 0 inflacion adjetival. Los algo mas de cuatrocientos 
adjetivos, unos cuatrocientos diez aproximadamente" que contamos, se distribuyen 
con bast ante regularidad a 10 largo del poemario. Aunque esporadicamente encontra-' 
mos algun nombre calificado con dos adjetivos, una docena de casos, ego bigun arroek 
(XA), Arbaso pakezale agurgarri (ZU), pago pertxenta gazteari (SA),bizitza-itsaso otxan 
barea (GU),etc., y alguna estrofa de elevada acumulacion adjetival como 

Iguzkipean ugartedia", 
Ur zabalean oial zuria ... 
Zuaitz arrotzen azpia, 
eun oztiiiek itzalia! 
Or bide-zetzan Gerbault bakartia... (EU) 

en general, Lizardi complementa c()n adjetivo aproximadamente la cuarta parte de 
los nombres susceptibles de recibir un calificativo. Sobre una muestra de seis poemas 
tomados al azar, NE, BU, OT, BIZ, SA y EU, obtenemos que en eIlos el adjetivo 
acompaiia, por termino medio, a un veinticinco por ciento de los nombres insertados 
en dichas composiciones; entre eUos, es OT el poema con menor presencia adjetival, 
alrededor de un quince por ciento, y EU el de mayor, con un treinta y cinco. La 
inclusion de algunos participios adjetivos y complement os del nombre en -zko, 
particularmente relevantes por sus rasgos adjetivales, podrfa alterar en cierta medida 
la proporcion, pero no de forma sustancial. 

La adjetivacion dela poesfa lizardiana se caracteriza por la variacion. La lista de 
sus adjetivos muestra una notable dispersion lexica: en los aproximadamente cuatro
cientos diez adjetivos hallamos ciento se'senta y cinco diferentes, 10 cual indica que la 
reiteracion lexico-adjetiva es reducida y que el poeta se esfuerza en insertar' el adjeti
vo diferencial apropiado al nombre, huyendo de cliches gastados, si bien no siempre 
10 consigue. Solamente uno aparece reiterado mas de veinte veces, zaar, y otros seis 
mas de diez, eder, zuri, gorri, on, gozo y berri. Vista la distribucion de estos adjetivos a 
10 largo del poemario, creemos que unicamente en el caso de iaar y eder se puede 
hablar de repeticion verdaderamente perceptible y significativa;' las restantes se 
diluyen en el conjuntode los poemas. Por otro lado, zaar aparece reiteradonueve 
veces en'lin solo poema (AS), 10 qual resta pertinencia proporcional a su nUmero 
cuantitativo. Es, quiza, eder el adjetivo que se halla distribuido mas regularmente y 
cubre con mayor constancia la rrayect()ria del poemario. Con todo, si, con un criterio 
mas bien exigente, tomamos ia cantidad de diez como signo de repeticion lexica 
notable, solamente siete adjetivos, de un 1;otal de ciento setenta y cinco diferenteS, 
abarcando una cuarta parte del total adjetival absoluto, alcanzan este nivel. El resto, 
casi ciento setenta, con las tres cuarras partes del total absoluto restantes, presentan 
un margen repetitivo escaso y una elevada alternancia lexica. 

As!, tan solo once adjetivos llegan a cinco 0 mas reiteraciones, urdin, ezti, zabal, 
beltz, gaxo, eme, guri, zoro, luze, gizen, zoragarri. E1 dato mas significativo de esta 
variacion lexica, revelador del esfuerzo del poeta por la precision y calificacion cerrera 
del nombre, reside en el hecho de que alrededor de cien adjetivos no aparecen mas 
que una sola vez en el poemario, y unos treinta y cinco unicamente dos veces, 
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formando entre ambos grupos un setenta y siete por ciento del total de los adjetivos 
diferentes. 

3.3.2. Grado de necesidad y funciones 

Estos datos cuantitativos deben set complementados con otros rasgos cualitati
vos. Es necesario tener en cuenta,entre otros, el grado de necesidad logica de los 
adjetivos, el tipo de relacion existente entre el nombre y su adjetivo, la funcion que 
realizan en el texto, sus valores semanticos, etc. 

No siempre es posible medir con exactitud si tal 0 cual adjetivo es 0 no impres
cindible para la comprension logica de la frase; el contexto poetico interviene a veces 
decisivamente. Admitidas las inevitables oscilacionesoriginadas por matices de apre
ciacion, hallamos que aproximadamente algo menos de la mitad de los adjetivos 
calificativos de Biotz~begietan, un cuarenta y cinco por ciento, son necesarios para la 
recta inteligencia de 10 expresado; su eliminacion deja sin sentido ala fraseo la altera 
de forma sustancial. Corresponden, de una parte, alos adjetivos predicativos, unos 
ciento diez, necesarios tanto semantica como sintacticamente pl).ra la integridad de la 
frase, y, de otra, a' unos setenta calificativos atributivos, de tipo restrictivo, especifi
cativo, que ademas de calificarlo determinan al nombre al que se refieren. Entre estos 
ultimos, son, por ejemplo, claramente necesarios y restrictivos: 

aurtxorik ederrena Egur ezearen kea 
yaiotzekoa baita (XA) goiak du kolore (BIZ) 

. begiraldi luzeegi . leenaren mufiak aldatu beza 
gabe, baator beera (PA) baratz zaarra baratz berri! . . (AS) 

ostera, gizona 
bai txori baldarra! 

Agur, amonatxoa! 
Egun Aundirarte! .... 

(PA) 

(BI) 

negu-gau ozkarbien 
izotz-ondorena 

Odol eri batek ezetua iduri 
lurralde gizenik gabe 
lurrari daragio ots negartia 
etc. 

(IZ) 

(AG) 
(EU) 
(ON) 

. . . . 

El resto de los adjetivos, alrededor de doscientostreinta, un cincuenta y cincopor 
ciento, son. ~pitetos, adjetivos no necesarios, no restrictivos, prescindibles para ~l 
desru:rollo logico de la frase. Su supresion acarrea perdida de m~yo~ () menor carga 
poetico-semantica, segun su naturaleza y cOlltexto, pero la e~Pf~sion .rnantiene .su 
sentido sustancial. Entre estos epftetos, segun el tipo de relaci6Ilque une al Ilombre 
con ~u adjeti~o correspondiente: distinguimos tres grados: eplteto propio, motivado 
y accidental. Sus fronteras, como.las que separan el conjunto de los restrictivos y el 
de los no restrictivos, son, en algunos casos" fluctuant(!s, de. modo que algunos 
adjetivos pueden, segun la perspectiva adoptada, situarse en dos niveles condguos. 

El adjetivo menos necesario para el· sentido de la expresion, el denominado 
«epithetum .constans», el epfteto propia, conviene intrinsecamente al nombre, reco
ge unacualidad que Ie es inherente, esencial; explicita un rasgo que Ie pertenece de 
modo inevitable. En lospoemas de Biotz-begietan hallamos pocos ejemplos de este 
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tipo de epfteto. Con un criterio algo amplio llegamos hasta unos quince casos, 
algunos claros, otros afines: ortzi zabala (ZE), gau beltzak (BI), Arto musker (BU), su 
gorriz (EU), marrubi gorriak (AS), giltzape beltzean (At), izar argien (ZE), ezkon xuria 

. (EU), Lekaro zabal (EU), itsaso urdiiia (GU), etc. 
Son mas, alrededor de setenta, los epftetos que expresan una cualidad que tam

bien conviene estrechamente al nombre, pero no ya de una forma tan intrfnseca e 
inevitable como en el epfteto propio. La relaci6n entre el nombre y el adjetivo no es 
totalmente necesaria, pero sf fuertemente motivada. Son, en general, adjetivos de 
escaso valor cualificativo, no aportan una cualidad realmente distintiva y original, 
sino un rasgo esperado; conocido el nombre, el adjetivo no sorprende. En algunos 
casos se roza el campo del epfteto propio 0 esencial, acercandose· al.cliche lexico: 
anima garbia (Y A), negar-aran beltz (ME), otoiz garbia (ZE), kabi goxoa (At), Laztan 
eztiak (At), Yaun aundiak (XA), argizai oriak (BI), babes alaia (ZU) , orbel gorriak 
(BIZ), baso zabalen (SA), gerizpe atsegin (ON), amona xaar (AS), gar gorri (AS), arazo 
latza (IZ), bear-eztigai gozoa (GU), usa zuri (GU), etc. En otros, el adjetivo muestra 
una selecci6n lexica mas esmerada, maindire leu'n (01), gezi zorrotza (At), bear goriak 
(BU), Tuileri goitarrean (PA), laztan goriak (BA), garalle goitarra (IZ), etc. 

Estos dos primeros tipos de epfteto, propio y motivado, un veinte par ciento del 
cortjunto adjetival total, tienen por funci6n subrayar un rasgoprimatio, intrfnseco 0 

fntlmamente ligado al nombre. Mas que afiadir una cualidad contingente, recalcan 
un atributo contenido ya en el sustantivo, aunque con esto no queramos decir que 
todos sean adjetivos gratuitos, superfluos. El epfteto nunca es «puramente ornamen
tal, ocioso 0 redundante si procede verdaderarnente de la voluntad expresiva del 
hablante y no de una mecanizada asociaci6n verbal» (Sobejano 1956:· 163). En 
Biotz-begietan encontramos solamente un caso de utilizaci6n del epfteto en forma 
reiterativamente automatica: parre gozo (ZE), parre-:-antx gozo (XA), par gozoa (NE), 
pam gozoz (BU), parreantxa gozo (IZ). Aquf, el sustantivo parrelparreantx tiende a 
asociarse de forma en cierto modo mecanica al adjetivo gozo, y unicamente ofrece una 
variaci6n en el sintagma parre eme (IZ). En otros pocos casos se advierte identica 
tendencia, aunque ya en un grado mas debil: Yainko on (Y A), Yaun onak (ZU); izar 
urdiiien (NE), izar urdiiietaraiioko (EU); itsaso barean (NE), Itsaso bare (EU), bizitza~itsaso 
otxan barea (GU); uso zuri (GU), usa txuriak (GU). Fuera de estos caSosy algiin otro 
no repetitivo pero de configuraci6n automatica, el epfteto propio y elmotivado, 
aunque ·no comunican una cualidad realmente nueva, poseen ademas unafunci6n 
expresiva. A Ii idea ·de entidad presentada por el sustantivo incorporan tina idea de 
cualidad; el nombre, sin dicho epfteto, 0 con el, significa 10 mismo, ofrece· basica
mente identica enunciaci6n de la realidad, pero no expresa 10 mismo, sino que el 
epfteto agrega valores expresivos que intensifican la representaci6n imaginativa 0 la 
eficacia afectiva de 10 significado (Sobejano 1956: 155-162). 

En el poema YA se insertan siete adjetivos atributivos, «loidi iguingarrian» , 
«anima garbia», «soiieko zuria», «Lor-atsekabe larriak», «oiiaztarri larria», «Yainko 
on», «Maitasun-Iturri bizi». Todos son epftetos no necesarios para el desarrollo l6gico 
de la frase y apenas afiaden un rasgo cualitativo que no se halle contenido intrfnseca 0 

estrechamente en el nucleo nominal, 0 que no se desprenda del contexto. Sin embar-
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go, su actualization en el discurso, aderruis de concretar aspectos imaginativos visua
les, contribuye 'a intensificar el aspecto afectivo, los sentimientos plasmados en el 
poema: un primer contraste, iguingarrian - garbia, zuria, agudiza el efecto perturba
dor y corruptor del pecado, y un segundo, larriak, larria - on, bizi, expresa la 
confianza en una misericordia divina, en un primer momento considerada perdida. 
Los epftetos, aunque semantica y poeticamente debiles, y hasta topicos y repetidos, 
no son superfluos, no son mero adorno. ' 

El tercer tipo de epftetos, los accidentales, los mas numerosos, unos ciento cua
renta, acarrean a sus poemas un contenido seniantico apreciable. Los epftetos acci
dentales, aunque no son imprescindibles para la inteligencia l6gica de la frase, 
aportan un rasgo cualitativo singular que, si bien no alcanza el nivel especificativo 
determinativo, caracteriza al nombre con un atributo no exigido, ni propia, ni 
estrechamente por el. Son adjetivos calificativos de elevado valor semantico que 
enriquecen el verso con nuevas connotaciones p~eticas. Sefialemos algunos de los mas 
atrayentes: aiskide urruna (ME), egari mozkorra (AL), itz emeak (XA), ego bi'gun arroek 
(XA), ats epel (NE), ots ezti (NE), lano mee (BD), besobiguin (OT), lagun zorigabe (AG), 
negar ixilla (BI), musuximela (BI), pago pertxenta gazteari (SA), esku naroak (SA), untzi 
lirain (BA), oial illaun (BA), mintzo yoria (EU), Otzaldi zoro (AS), abar makur~(IZ), 
zurubi biurrez (GU), etc. Se puede prescindir de ellos en la frase, pero su desaPcaricion 
conlleva perdida de matices descriptivos 0 complementos de sentido impoIta.ntes, ya 
que al afiadir una cualidad no exigida por ei nombre, poseen, sin llegar a una 
determinacion especificativa, una fuhci6n cualificativa mayor . 
. ' En el poema ZU hay epftetos propios y motivados, «babes alaia» , «¥aun onak», 

«Arbaso pakezale agurgarri», etc., pero, por ejemplo, zaar, que en otros contextos, 
amona xaar (AS), Asaba zaarren (AS), etc., puede no ser epfteto accidental, en zuaitz 
zaarraz afiade a la entidad «zuairz» unas cualidades de nobleza, respeto y estima, y 
en adiskide zaarrek madza la entidad «adiskide» con atributos de fidelidad y leal tad, 
connotaciones que no se derivan intrfnseca 0 constitutivamente del nombre. 

Con estos epitetos accidentales, por 10 tanto, penetramos ya en el terreno de la 
autentica pertinencia semantica y de la esrricta funcionalidad poetica. Si a enos 
agregamos los adjetivos restrictivos, tanto atributivos como predicativos, resulta que 
aproximadamente el ochenta por ciento de los adjetivos de Biotz-begietan contribuye 
fecundamente al sentido total del poema. ' 

, El adjetivo, por 10 tanto, realiza en el poemario las funciones que habi~ualmente 
desempefia en el discurso: califica y determina con cualidades descriptivas, argizai 
oriak (BI), ederra baita bizia (ON), e imaginativas, urle urdin igesak (BI), Gezal muga
gabez (GU). En este marco, 10 especffico de la adjetivaci6n del poemario es la 
preeminencia del aspecto afectivo; la funcion expresiva impregna la mayoria de los 
atributos asignados a cada unidad nominal., En los poemas sle Lizardi se confirma 
claramente que la adjetivaci6n es uno de los medios mas directos de actualizaci6n y 
canalizaci6n de la subjetividad del poeta. La impresion, el acercamiento calido, no 
solamente se manifiesta en los adjetivos directamente afectivos, sino que incluso la 
intencion descriptivo referencial y la imaginativa quedan dominadas por el senti
miento, presente en la mayorfa de las calificaciones. Sin desbordamiento, con una 
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intensidad controlada; por medio de cada adjetivo, se entresaca de la realidad un 
rasgo complementario que ademas de resaltar 0 afiadir un atributo, conformando asf 
un sintagma en el que~e condensan una entidad y una cualidad, contiene y manifies
ta la vision emocionada del poeta. 

En Biotz-begietan domina ampliamente la calificacion de tipo positivo. Vemos, 
por ejemplo, que entre los dieciocho adjetivos utilizados cinco 0 mas veces a 10 largo 
del poemario, once, eder, on, gozo, berri, ezti, zabal, urdin, eme, guri, gizen,zoragarri, 
complementan al sustantivo en todos los casos, con un rasgoque, bien intrfnseca
mente, gizalaba eder (GU), Sagasti berri (SA), gar zoragarri (BA), etc., bien p.or el 
contexto en que se situa, baso zabalen aitzindari (SA), urte (trdin igesak (BI), ez belar 
gizenik (BIZ), encierra un.contenido positivo, si bien a veces sefialado como ausencia; 
incluso llegan aalterar el sentido de una entidad que en sf puede set. considerada 
como negativa, alper eder den Txitxarra (ON). El.adjetivo «zuri», aunque.en alguna 
ocasion contribuye a confirmar una, expresion de significado adverso, desfavo~able, 
oro, bai, enel, zurial.... (AL), en general, afiade cualidades positivas. Asf mi~mo, 
bastantes .vocablos de. gorri adquieren un sentido coptextual positivo, ale gorriz / 
abailduta sagarrak (BU). Sol~ente en cuatro de estos dieciocho lexemas adjetivales 
de mayor frecuencia prevalece el sentido negativo:beltz, giltzape beltz&;m (AL), luze, 
Ordu bete luzea / igaro zan (BI), gaxo, Xabiertxo gaxoa (XA), y zoro, Otzaldi zOro (AS). 
Incluso el adjetivo cuantitativamente mas frecuente, zaar, que considerad~ en sf, 
aisladamente, pos'ee b~icame,nte un sentido negativo y signiflca, sobre todo, deterio
ro, decadencia, caducidad, y sirve para expresar 10 anticuado, 10 perecedero; 16 
decrepito, es asumido porel pocta para comunicar una cualidad dotada de valencias 
positivas, excelentes, favor~bles a la sustancia calificada. En Lizardi, zaar deja de 
indicar envejecimiento, extlncion,ocaso, para pasar a afiadir rasgos de ~eneraclon y 
tierno respeto, Yainko zaarrari (XA), zuaitz zaarraz (ZU), de afecto, amona xaar bat 
(AS), Billoba nauzu, zaarrena ... (AS), seme zaarra(IZ), 0 de lealtad, ain adiskide zaarrek 
(ZU). El ~jetivo «zaar» significa entronque con las rafees aU:tenticas de la persona, 
oroigarri zaarrei (ON), neurtiiz zaarren otsak (ON), su itzalitzako zaarra (AS), del 
entorno, baserri zaarrak (BU), kanpantorre xaarrean (P A), 0 del pueblo y la tradicion, 
lpui zaarrak (GU), Asaba zaarren baratza (AS), Eneasaben lokarri zaarra (AS), y se 
convierte tambien en el principio de renovacion 0 sublimacion, sofia zaar" bmi gogoa 
(ED), baratz zaarrabaratz berri (AS). El aspecto negativo del termino s61bse tefleja 
cuando se inserta para constatar el paso del tiempo, Egun zaarrak yoan tal berriak 
etorri (BI), euri zaarrek usteldua (AS), 0' el ajamiento del cuerpo envejecido, gorputz 
xaar(BI). . . 

3.3.3. lsotopfas adjetivales 

Esta adjetivacion positiva se concentra fundamentalmente alrededor de tres isoto
pfas, de tresclaves semanticas: hermosura y belleza, suave y delicada .dulzura,y 
plenitud y amplitud vital. Cada una de ellas se complementa con atros nucleos 
semanticos afines y es contrastada por conjuntos lexicos de sentido negativo. 

La isotopfa predominante en ellexico adjetival es la dela belleza excelente. Son 
hermosos los nifios que cantan junto al nacimiento, Sartu, muttil ederrok (XA), el 
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reyeS del cielo, Zerua azpitik orrein ederra I dalarik (ZE), el agujero del griUo.bajola 
hierba; Belarpeko txuloa kilkerrak baieder (ZU), el suefio del dormir, 0, zeinaizen eder 
loa (BIZ),yel suefio de la ilusion,amets eder mamitu (IZ), la sombra acogedoradel 
bosque, bidazti-zai eder (BA), el habla vasca, Bdef' aunagu, mintzo yoria (EU), el sefior 
sol, yaun oraileder (SA), y sobre todo es hermosa la vida, ederra baita biziai (ON). 
Junto a: «edet», lexema tfpico de esta isotopfa, se agrupan otros adje'dvos que 
tambieri manifestanel enc:anto y la relevancia de los seres. Zoragarri siNe para 
calificar admirativamente realidades como el estallido de la'vida en primavera, Bizi
erditze zoragarril (SA), laUama ardiente del calor estiva1; Udal, gar zoragarri (1?A), la 
personificaci6n de la sombra, badii norbait - zoragarria - (BA), b la energfa vital del 
sol; men' zoragarriak (IZ).En esra Hnea semantica se sitllan«garbi», anima garbia 
(y A), «bikain», Margoz. bikafia (AL), «percienta», pago pertxenta (SA), <<1erden»p;'go 
~atJ lerden-aski (BIZ), «yaukal», Baso-ren ume yaukal (BA), «lirain»,untzi lirain (BA), 
«goitaf», Tuileri goitarrean (PA) , etc., y adjeti.vos referentes a la luminosidad y 
claridaddel entOl;no, 'como «argi»,izar argien (ZE), «ozkarbi», negu-gau ozkarbien 
(IZ),o «dirdaits~»', bide biurri dirclaitsuez (AS). Estabelleza, atributo aplicado princi
palment5: a seres de la natjJraleza, al tratarse de personas se convierte en exce1encia 
moral: «on», Etxeko-andre ona (XA), «zintzo», yaun zintzo (01), «zuur», emazte zuu
rraren (BIZ), «errukiQr», Yaun errukiorra (AG), etc. , 

'" Este conjunto adjetival expresa una cualidad de exce1encia que apunta al ser en su 
totalidad. El sujeto calificado esbello, admirable, y este rasgo impregna su entidad 
tomada como unidad. Es un,atributo que abarca al sercontemplado en sf,en una 
mirada global que comprende el objeto entero y se desentiende de matices.,La 
belleza corresponde a .una calificacion original, ,primigenia, nacida de la admiraci6n; 
es la sensaci.6n provocada por la aparicion iJ;liciai de la realidad. El poeta, a traves de 
sllvista, descubre lahermosura, contempla el encanto de los seres y, seducidQ, 
expresa esta cualidad en sus versos. 

Como contraste frente a esta isotopfa adjetival, la presencia del factor negativo, 
menor, pero rnanifiesto, seactualiza a traves de adjetivos que indican fealdad, oscuri-: 
dad; maldad, desequilibrio interior. Los calificativos asignados al pecado en la ima
gen:/oidi iguingarrian (YA), a la ventana de ia prisi6n, leio zekenera (GU), a la 
personificaci6n de la muerte enatzapar itsusia (IZ), a las alas ajadas de la mariposa en 
zarpil egoak (ON), son elleve contrapunto a un mundo de tonos luminosos y atrayen
tes. La maldad·solamente se menciona en una ocasi6n: la mala hierba, Belar gaiztoak 
(AS), se ha aduefiado, ocultandolos, de los caminos de antafio uti liz ados por.el poeta. 
Son mas numerosos los,adjetivos indicadores de distorsiones internas, de perdida de 
serenidad personal, zoro;mozkor, ero, arro, aragikoi, biurri, makur, oker, etc. La tenden
ciahacia 10 positivo nOiexcluye lonegativo, cuya presencia es efectiva, real, aunque 
en general secundaria; a modo de contraSte, a menudo como transici6n hacia·lo 
positivo. La constataci6ndel dolor,de :la 'ffiuerte;de 10 imperfecto, aleja al poeta de 
la tentaci6n de limitarsea-ios'aspectos agradables de la realidad. 

La dulzura gozosa es una segunda isotopta amplia configurada tambien por cuali
dades esencial 0 contextualmenteorientadas hacia 10 grato, hacia 10 amable. Es dulce 
la sonrisa de la madre, Parre gozobat amak eginda (ZE), la del nino, parre-antx goio 
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batek.(XA), la del bosque, Aren par gozoa! (NE), y la de la manana reciel1 n~cida,pam 
gozoz ernea! ... (BD); es dulce la mirada de la amada, Aren begikun gOz(Ja! .... (AL), el 
nido de las golondrinas, Ai, zuen kabi goxoa (AL), la conversaci6n de la abuela con. su 
biznieto, ele gozoka (AS), el pecho materno, bular eztian (XA), los suenos infantiles, 
Aur-kezka oro amets eztitsu (ZE), el rumor del aire, ots eztirik nun-yoa (ZD), fa voz de fa 
patria, Aberriaren abots eztia (ED), etc. A la dulzura deliciosa manifestacla en las 
cualidades «gpzq» y «ezti», se anade la sensaci6n de agradable suavidadaportada por 
el adjetivo«e~e»: son suaves y tiernas las palabras que quiza escucha Xabiertxo en 
su cuna, liiorer! itz emiak (XA), el temblor amoroso del bosque, Aren dardar emea ... 
(NE), la manana recien nacida, Oi, goiz eme (BD), las lagrimas del amigo, beste inon ez 
ainbat negarra dan emez! (AG), y la risa del invierno! denetan emeena (IZ). Aumentan 
este tono desabrosa ternura y calida blandura adjetivos como «laztan», esku laztank(JY 
igazizana (AL), «leun», maindire leun (OI), «epel», ats epel(NE), «guri»,pipil gurien 
(SA), «biguill», beso biguin (OT), «mee», lano mee (BD), «xalo», xaloagorik ezin aal 
(BA), «atsegin», gerizpe atsegin (ON), etc. Refuerzan la relevancia de esta isotopfa 
calificaciones expresivas de alegrfa, alai, arrai, yolasti, de tranquila serenidad, bare, 
lasai,pakezale, otxan, de sincero afecto, maitekor, kuttun, biotz-bera, etc. Aunque hemos 
prescindido de los participios, podemos mencionar complementariamente, entre los 
unidos asindeticamente al nombre, el participio adjetivo «maite», el mas utilizado 
pot Lizardi, y denotador asf mismo del enfoque afectivo, entranable y tierno escogido 
para su poesfa. Son tratados como queridos, el lector, irakurle maitea (01), el monte 
amigo, mend; maitea (ME), la madre, amatxo maite (ZE), el hijo en trance de morir, 
biatz biren zatirik I maiteena (XA), el cuerpo difunto de la abuela, gorputz ximur maite! 
(BI), y los amigos de antano, adiskide min-maiteak (AS). 

En esta isotopfa, el poeta pasa de percibir al ser en su totalidad a una matizaci6n 
sensitiva mas concreta; de contemplarlo en su belleza y excelencia admirables, a 
sentir su contacto suave y agradable. La emanaci6n del ser alcanza a los sentidos del 
poeta, que quedan impresionados por la dulzura y blandura comunicadas. La dis tan
cia entre ambos se reduce, los sujetos se acercan mutuamente y la cualidad sentida no 
pertenece ya, principalmente, al sentido de la vista, no se trata solamente de una 
percepci6n visual, sino que las ondas emitidas por el ser penetran a traves de los 
sentidos del gusto, del oido y del tacto, produciendo en el sujeto perceptor un estado 
placentero mas sensual. Los adjetivos funcionan a veces de manera sinestesica, enla ... 
zando sensaciones diferentes, visuales, auditivas, gustativas y tactHes, como parre gozo 
(ZE), Bero gozoa! (AL), elegozoka (AS), laztan eztiak (AL), ots eztirik (ZU), abots eztia 
(ED), itz emeak (XA), etc., e intensifican la riqueza de la impresi6n. 

EI aspecto negativo de esta segunda isotopfa es el mas patente de los tres alrede
dor de los cuales organizamos la semantica adjetival de Biotz-begietan. Se manifiesta 
en cualidades que frente a la blandura y la suavidad. expresan dureza, crueldad, 
angustia, «erruki-eza», «anker», «latz», _«gaitz>~, beldurgarri», «azkengabe», «la
rri», etc.; en adjetivos de dolor y frialdad opuestos alo calido y agradable, «mill», 
«otz» «gogor», «zorrotz», «zuzen», «samip.», etc.; en lexemas que contrastan.la 
pena con la alegria y destacan la profunda tristeza,del ocaso vital, Oi, zein dan ituna I 
beera bear au! (ON), de las calles en eldfa delentierro de la abuela, kale poz-gabeok 
(BI), y de la sonrisa del otono, udazkenak, bena(IZ).-
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En el marco .de esta negatividad y distorsi6n destacan las calificaciones que 
Lizardi adscribe a situaciones y, sobro todo, a personas que por su situaci6n desdicha
da son dignas de compasi6n. Por medio del adjetivo «grow», de ricas pero gastadas 
valenciilS afectivas, se expresa la pena ante la desgracia de la. madre que Hora a' su hijo 
muerto, Seaska-aldean ama gaxoak (ZE), 0 de Xabiertxo que, enfermo, se extingueen 
su cuna, Xabiertxo gaxoa (XA), y se lamenta ladesventura de Onuzki,inen'taIfuente 
trastornado, eun bider gaxoa (AG), 0 se manifiesta el desarriparo de los pajarohirite la 
noche cruel, txori gaxoei aaztu (IZ). Otros adjetivos, «negargarri», «ernikarr{;>,«ne
garti», «eri», etc., se inscriben en esta presencia de la infelicidad. A pesar'de SU: 
frecuencia relativa, his calificaciones tristes y dolorosas nO adquierenrasgos enfatiCos; 
hiperb6licos; el sentimiento de pena no se desborda en a'tributos exagerados 0 gran-
dilocuentes, sino que se mantiene en tonos serenos y equilibrados. ,-

Plenitud vital, nueva vitalidad, son los terminos apropiados para designar una 
tercera isotopia englobante de calificaciones afines. Lizardi inserta a menudo atribu
tos que denotan expansi6n, comunicaci6n, donaci6n y renovaci6n.:«Zabah> y «berri» 
son los lexemas que por su frecuencia y sentido mas claramente expresan el conteni
do semantico de este bloque adjetival. «Zabal» resalta la in.Qlensidad del firmamen
to, ortzi zabala (ZE), y del agua del mar, Ur zabalean (ED), la anchura de los bosques, 
baso zabalen (SA), y del desierto, Lekaro zabal(ED), y la abierta inclinaci6n de Onuzki 
hacia el bien, onerako zabal (AG). Baztergabe califica el azul del firmamento (XA), 
askigabe la gloria 'cantada aDios (XA), sakon-aski los ojos que reciben la luz del sol 
(BA), mugagabe un mar salobre tornado como imagen de la vida (GD), fuze las noches 
p-olares (ED), zabaf-zorien las flo res del manzano a punto de estallar en primavera 
(SA), muga-biribil el mar (ED), urtezu el viejo arbol, etc. La extension, la amplitud, 
queda enriquecida por la plenitud y la generosidad. El adjetivo compuesto «zabal
naro», Zabal-naroa nuen baratza (AS), expresa est a complementacion; «gizen», azpi 
gizenean (SA), «yori», Bular yoritik (XA), «naro», esku naroak (SA), «ez~antzu», ezkon 
ez-antzu (ED), «labur», eskale labur (ZD), «larri», Gizadi larria (IZ), los adjeti~os del 
verso mardul, eze, beti (OT), la utilizaci6n del participio «bete», osasunbetea (ZD), 
etc., confirman este rasgo semantico. La presencia de 10 grande, sin embargo, es 
reducida; queda reservado para califlcar 10 eminente, 10 excelso, 10 unico, y asf 10 es el 
poema del pueblo vasco, olerki garaza (ED), Dios, Yaim aundiak (XA),' el Gran Dia, 
Egun Aundirarte! ... (BI), y el monteAralar, Aralar Aundia (IZ). . 

La amplitud y la plenitud desembocan en los sentimientos de vitalidad y renova~ 
cion, actualizados en ellexema «gazte», Sagasti gazte (SA), y, sobre todo, en «berri», 
que manifiesta los broces de nueva vida en el manzanal, Sagasti berri (SA), entre los 
angeles del cielo, lagun berria (ZE), en los adornos del haya, apaingarri berriei (SA), en 
la savia de la primavera, zorna berriak (SA), en el euskara, berri gogoa{ED), en el 
huerto de los antep~ados, zuaitz berri bat (AS), baratz berri (AS), etc. Con estos 
adjetivos se relacionan «erne», «giar», «begi-argi», «yaio», «kementsu», «bizi;>, 
«bizkor», etc., , 

El elemento negativo ,relativo a est;a isotopia es muy reducido, debido a la abun
dancia de calificaciones positivas y a 'la ,yamencionadautilizacion del' adjetivo 
«zaar», posible factor negativo por su referencil!- a ladecadencia de la vida en 
contraposicion a «berri», segun sus valencias ennoblecedoras y'afectivas. Dnos pocos 
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alfjetivos- muesuan atributos de estrech<,;z, vacfo,.escasez,pero se sinIan en contextos 
que, -an~ncian un inminente estallido de la vida: «estu», «uts», -«soil», «bakar», 
«b.akan~, <~ximeh>, «xirriu!», «zurbih>, etc. Otros lexemas oponen esporadicamente a 
layita)ichldy ala energfa rasgos como «motz», «moteh>, «baldar», «adote», «ma
kal», etC~ _ .' 

:' r.: ,." 

~s~;D:I#J.na_gran isotopfa 0 reunion de isotopias proximas entre sf, supone la 
p~IIllip~t,i§~pel proceso iniciadoen las dos anteriores. De la contemplacion admira
~iya.de,~ser.ensu excelencia y belleza, pasando por la calida impresionsensitiva que 
ftp9~~e.}{prisa p?~ni~d.io de calificaciones correspondientes a un contacto corporal 
r~~:9:~g;U9l-d8,sf;Jl~ga a.~xperimentar la revitalizacion del ser que alcanza a la vida 
dei..poeta,quiep, .como veremos_ encapftulos posteriores, se idendfica can esa renova
cion interna y participa en ella. 

33:4. Bl cromatismo 

-E1 cromatismo contribuye con sus r~gos a la configuraci6n de -estas isotopfas 
basica:.8 El color, en Biotz-begietan, aparece expHcitamente por medio de lexemaS que 
denotan directamente un colordeterminado, e iinpHcitamerite a traves de la incorpo
racion al. texto de nombres de materias 0 sustancias que conllevan una coloracion 
especffica. ' 

Los lexemas que expresan color son sesenta y seis, siendo el mas abundante 
«urdin», con dieciocho vocablos, seguido de «zuri», con quince, «gorri» con catorce, 
y. «belez» con siete;«odegi», «muske!», «ori~ y «naban> aparecenen dos ocasiones, 
y «-~rre», .«orail», «oztin» y «beltxeran», una~ 

Estos lexemas, que ya nos revelan la preeminencia de los colores luminosos y 
brillantes, funcionan en trece casos como sustantivo. Es «urdin» el que mas veces, 
nueve, corresponde a una entidad nominal que en cinco pasajes es el cielo, el firma
mento, urdin baztergabea (XA), Goien urdina nuan (NE), etc., en tres el color ~ul en sf 
mlsmo, urdinez yantzia (NE), y en uno hace referencia, en forma nominal del verbo, 
al 'c~lor gris, ille-urdintze (ZU). El lexema de color funciona como adjetivo en cin
cuenta y tres casos, 8i descontamos aquellos que corresponden a un sustantivo, 
resulta qu.e el adjetivo de color mas abundante es «zuri», trece casos,seguido de 
«gorri», doce, y «urdin», nueve; el resto se mantiene sin variaciones respecto al 
computo total. - -

, : En otr~s contextos, el cromatismo se h~lla presente a traves de lexemas que 
denotan una materia 1:fpica por su color. Entre estas sustancias, las mas significativas 
s~n «elu!», veinte v.ooiblos, «urre», diecis.iete; y«odoh, nueve; «ardo» Se insertaen 
tres ocasiones, «zillar» en dos" y en una el poeta recurre a Egur ezearenkea I goiak du 
kolore (BIZ).9 8i bien en todas las expresiones no se puede determinar el rnatiz con 

(8) El cromarismo de Lizardi ha sido puesro de relieve y analizado en varios aspectos por V. Arrillaga, op. cir., 
pp. 166-178, y por L M. Mujika, op. cir., vol. 2, PP, 118-133. Arrillaga ordena y valora los colores del poemario 
segun: su calidad lumfnica, desde'el blanco al negto;;Miijik&:apwira elementos imaginativOs ysimbolicos. 

-(9) Tambiense pueden desoubtirrasgos cri:imaticbs:.eri,·kxemas como «are6», AnD musker(BU),.«belar», ez bela, 
gizenik (BIZ), «marrubi», 1Iia~bi-oMIf1:Z :(NE),«U/ID~~,·kabidun usoak, (BIZ), «2OzO» Y, «bele», Zozoak beleari ... , 
cbkiguna (AL), «icusr.a», irusta-salla. er~ p.ego.(SA), ~<g,!ldio)} goldiozko ogean (BIZ), etc. 
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exactitud, se advierte que en los colores correspondientes a estaS materias, blanco, 
dorado, rojo, gris-verde, etc., destacan de nuevo los tonosclatosy 'resplandecientes. 
Pero hay que matizar: aunque todos estos lexemas designan sustancias que por su 
naturaleza implican un colorpreciso, insertados en un contextopoetico concreto, no 
siempre realizan una funci6n espedficamente cromatica, sino que a veces son 'simple~ 
mente signode la sustancia referida, sin que sucolor ofrezca relevancia. «Odoi», por 
ejemplo, es funcional por su color en los versos 

Lore bat, gorria, 
mardul, eze, beti; 
erts -ezin zauria 
odolezko iduri... (OT) 

pues intensifica imaginativamente el color rojo de la flor que se compata a una 
herida ensangrentada; sin embargo, en el verso Odol eri batek ezetua iduri (AG) la 
sangre se menciona no por sueolor sino por su propia naturaleza vitalizadora, en este 
caso envenenadora, de la imaginacion. 

Tornados todos los lexemas, tanto adjetivos como nombres, que directa 0 indirec
tamente condenen una referencia de color, vemos que es la isotopfa «bellezaexcelen
te» la que mayor nlimero de eHos reune;aproximadamente la mitad convergen en 
dicha isotopfa prestandolesu dinamismo cromatico. La mayor parte de los, terminos 
de «zuri» y, salvo uno, ille-urdintze (2U) , todos los vocablos de «urdin>' expresan 
bien una entidad hermosa, luminosa, Txuriaz naasi (SA), Gaur, orra agiri, . tarteka, 
urdifia ... (SA), bien una cualidad embellecedora del ser calificado, sagasti zuri (SA), 
uso zuriantzean (GU), soneko zuria (Y A), izar urdifietarafioko asmoz (EU), lano urdin 
(12), Urdina yazkia.(NE). El lexema «.urdin», normalmente, aparece enlazado a 
entidades nobles, elevadas, a las que habitualmente corresponde el color azul, «goi», 
«zeru», «izat» " <<itsaso», «lanQ», etc.; alcanza una mayor originalidad imaginativa en 
neskatx urdin yantzia (NE), y, sobre. todo, en urte urdin igesak (BI), concentraci6n 
inesperada y contrastada de.luminosidad y fugacidad. Denrro de estamismaisotopfa 
se situan todos los vocablos del1exema «urre»,tanto en funcion de complementodel 
nombre como de nombre, para indicar unas pocas veces materiapreciosa,egoaurrezko 
ba-dute (2E), urrezko txilibitoak (XA), urrezko ariz (AL), 0 calificaci6n¥alorativa; 
urrezko opor-aro (BA), pero sobre todo para dar co1orido brillante yexcelencia a 
elementos de la naturaleza, urrezko.itsaso (ON), urre lanotsupean (ME), Eguzkia.ren 
Jlrrezko yaia (2E), urrez oro / eguzkiak yarztzia (BU), urrezko yarioz (NE), etc, ' 

No haHamos cromatismo perteneciente ala isotopfa «dulzura gozosa», pero sf,si 
bien ya en menor cantidad, unos quince terminos, lexemas de color participaritesen 
la conformaci6n de 13. isotopfa «p1enitud vital». La mitad de los terminos del adjeti
vo «gorrh>, ale gorriz (BU), su gorriz (AS), marrubi gorriak (AS), Lore bat, gorria (OT), 
etc., varios de «odo!», marrubi-odolaz (NE), odol-tantoak antzo (SA), etc., ylos dos de 
rasgo cromatico de «ardo», esku goituan ontzia ardo (SA), ardo-txanbillak (ON), se 
insertan en contextos impregnados de manifestaci6n 0 renovacion vital. Adjetivos 0 

nombres portadores de cromatismo como «orlegi»,«oraii», «oztin»,«beltxeran» 0 

«musket», en sus escasas apariciones, se sitlian enteramente en el plano positivo, sea 
dela isotopfa «belleza», Ustez, ur olergiak / nituan ofiean (NE), yaun orail eder (SA), eun 
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oztiiiek itZlI/ill (EU), beltxeran, begi bai azal (BA), sea de la isotop{a «plenitud», 
noizbait orlegi (ON), Arto musker (BU). 

En el aspe<:to negativo; en oposicion a estas tres isotopfas positivas,no aparecen 
eL~mep.tos de color referentesa «fealdad»-«maldad»; quiza en beltz itsasoa (EU), pero 
el,adjetivo.«beltz» en Biotz-begietan mas que indicar feaidad, oscuridad, es sobre todo 
fnc¥cio_.d~ dolor, tristeza, desamparo, 10 cual viene a situarlo dentro del plano 
opuesto·a la isotopfa «dulzura». Este adjetivo, giltzllpe beltzean (AL), negar-aran p~ltz 
oni (ME), nere gau beltzak (BI), y algun vocablo de «zuri», que con «elur» , este no por 
su <:olor sino por su frialdad mortal, configura de forma ocasionalla cara dolorosa :del 
poema AL, son los unkos rasgos. cromaticos correspondientes a la negatividad d~ la 
dulzura y el gozo. «Beltz» y «zuri», en unos pocos casos~ sirven tambien para res~tar 
el lado negativo de la isotopla «plenitud», y manifiestan falta de vida,extind6n, 
odol-gabez zuri (GU), ta adar be!tzetan / erne da bizia (NE). ASl tambien, las dosuilicas 
apariciones de «ori», y sobre todo la otra mitad de los vocablos de «got;ri»,unas 
veces con sentido expHcitamente cromatico, tarteka gorri garoa(ON), Mitxeleta giwri, 
zarpil egoak (ON), otras indicando cruda desnudez, bertaraiiokoan ondarra gorri! (ED,) . 

. Porlo tanto, es la isotopla «belleza» la que mas refuerzo recibe de parte del 
ctomatismo. En cuanto a los lexemas mas frecuentes, comprobamos que «urre» y 
«urdin» se'sitUan enteramenteen el plano positivo; «beltz» en el negativo, mientras 
«zuri».,'«gorri», «elur» y «odo1» actuan de modo ambivalente, aunque «zuri» patti
dpa"mas del aspecto positivo. Por isOtOPlas, «urdin» funciona enteramente en la de 
«belleza» y «gorri»en la de «plenitud» y su negacion. Por poemas, en varios de ellos 
se da un elevado grade de cromatismo. En algunos dominan uno 0 doscolores que 
ccintribuyen.con sus rasgos semanticos al sentido total de la composicion. Asf, 
«1,l1"din» y «ilrre» mati zan con su claridad, brillo y riqueza, la belleza del cielo, de su 
efltorrro,de sus seres, en poemas orientados por una esperanza religiosa, como ZE y 
XA; en·NE el'color basico y dominante es «urdin», que viste de belleza y luminosi
dada:'la'jdVerr primavera; «zuri» y «elur» participan en AL en la intensificacion de la 
sensaci6n 'de . frialdad mortal, pero en' SA, estos mismos co10res funcionan como 
lexemaii embellecedores del manzanal en flor; en ON predomina 1a tonalidad roja, 
«gorri»; -«odol» y 1a imagen burni-meatz iduri, para destacar 1a desnudez de 1a tierra, 
lasituabi6n de la naturaleza que ya ha dado su fruto y se hal1a exangiie. En otros 
poemas,-el'poeta efectua combinaciones apropiadas de co10resdiversos. Unas veces a 
10 largo-de composiciones completas como en EU, «zuri», «urdin», «beltz», «gorri», 
«oztin», «orizta:», «elur», 0 en BIZ, «gorri», «urre», «elub, «odo1», y la expresion 
Egur ezear,en kea, en las que cada color aporta un matiz preciso; otras, los colores se 
combinan en series cortas de versos como 

Ire go; urdiiiaren 
Uyre laiiotsupean 
( ... ) . 

. negar-aran beltz oni 
kendN nazakiok! (ME) 

Arto musker, 
. mendi, baserri zaarrak; 

ale gorriz 
abailduta sagarrak: . 
( ... ) 
urrez oro 
eguzkiak yantzia ... (BU). 
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expresando excelencia y luminosidad de 1a altura frente a 1a triste oscuridad de aqui 
abajoen 1a primera, y verdor, vita1idad y brillo en 1a segunda. Estascombinaciones 
no fa1tan incluso en poemas dominados por un co10rido determinado, 

Txuriaz naasi, pipil gurien, 
ler-gabe-Iore zabal-zorien 
gorrixka, nabari duk sarri, 
odol~tantoak antzo ... ( ... ) (SA) 

noizbait orlegi, gaur nabar basoa; 
tarteka gorri gar'oa. 
Beste gain erpin bat bazan agiri 
leeneze: gaur burni-meatz iduri. 
Lurrarenazala erdoitua da; 
aladut odol4 begietara?... (ON) 

En 1a estrcifa de SA se en1azan belleza y vigor activo, y en 1a de ON se ahanda en 1a 
impresion de decadencia y despojo actual por contraste con 1a energia y vida de 
tiempos pasados. 

En general, el cromatismo contribuye sobre todo a 1a preeminel1cia del aspecto 
posicivo de 1a adjetivacion y, mas amp1iamente, de la sem;intica total del poeinario; 
domina el plano de 10 luminoso, 10 bello, 10 vital, 10 excelente. Esto nosignifica que 
el poeta e1imine todo aquello que indique deformidad, dolor, torpeza, desnudez 0 

muerte. El1ado negativose halla presente, pero queda superado por el positivo.·· 

3.4. Ellt~xicp verbal 
Dentro del nivel1exico ene1 que nos estamos moviendo, y desde una perspectiva 

orient~da mas hacia el significado que hacia 1a forma de los lexemas, el nombre y el 
adjetivo nos han ofrecido e1 conjunto de entidades y cualidades integradas en Biotz-:
begietan. Bajo este mismo enfoque, los 1exemas verbales, segun suinterpretacion 
semantica tradicional, van a descubrirnos las acciones y, mas extensamente, las 
pasiones y estados de los sujetos. El lexema verbal, de forma preferente, indica una 
acdvidad dinamica, un proceso desarrollado 0 padecido, 0 un estado mantenidoen 0 
por el sujeto; preferentemente, pero no exclusivamente, ya que, por ejemplo,se dan 
zOhasde interferencia entre el verbo y el adjetivo, de modo que en ocasiones no 
resulta comodo distinguir entre «estado» y «cualidad». Por otra parte,esa idea de 
accion oproceso, ese caracter dinamico por medio del cual se ha intentado a menudo 
resumir 0 englobar losdiversos significados de los verbos, no se haU!l presente en 
todas sus significaciones 0 no agota todas sus posibilidades expresivas,~yons 1971: 
337-338; Roca-Pons 1973: 227-228). 

A pesar de que el intento de caracterizar al verbo por medio de una definicion 
semantica, base inestable e incompleta, se presenta problematico, consideramos que 
la idea de proceso, accion y pasion, y de estado dinamico es suficiente. para nuestro 
trabajo y la adoptamos como aproximacion inicialal significado dellexema verbal. 
Afiadamos solamente que ese proceso designado por el verbo se desarrolla en un 
tiempo; el sustantivo, designante de una sustanciaen estado estatico dentro del 
universo espacial, mediante el verbo, correspondiente a una vision dinamica penene
ciente al universo temporal, pasa del «ser ahi» al «ser no ahi» (Lamiquiz 1985: 125). 

Al verbo nos hemos referido ya en el apartado de 1a elipsis y hemos adelantado 
algunosrasgos sobre su forma y su incidencia en 1a concision de 1a frase poetica. 
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Ahora tratamos depenetrar en su significado buscando el valor lexico-semantico de 
los lexemas verbales de sentido pIe no mas relevantes, lexemas verbales que contribu
yen a conformar lfneas semantic as basicas 0 dominantes en el poemario, pertenezcan 
a formas sinteticas, perifrasticas, nominalizadas, adjetivadas oa locuciones verbales, 
sin demorarnos en analizar su construcci6n morfosintactica. -

3.4.1. ldenJijicacion 

En Biotz-begietan recogemos alrededor de doscientos setenta lexem~ verbales 
diferentes. Unosveinte alcahZan una frecuencia superior a los diez casos; el resto, la 
gran mayorfa, son de una frecuencia muy baja y muchos de eUos, mintzatu, birrumetu, 
amildu, lurperatu, islatu, moteldu, irten, etc., solamente aparecen en una ocasi6n. De 
nuevo, por io tanto, se repite uno de los rasgos lexicos dominantes en los poemas 
lizardianos, concentraci6n y variaci6n, insistencia en unos pocos lexemas y lIlternan-
cia lexica enriquecedora. -

Como cabfll, esperar, los lexemas verbales mas abundantes corresponden a izem y 
ukanledun, los cuales ademas de funcionar como auxiliares, explfcitos 0 elididos,en 
las mimerosas construcciones perifrasticas, se' insertan frecuentemente como verbos 
sinteticos, el primero en unos setenta casos, el segundo en linosochenta, a-los que 
hay que afiadir diez construcciones con sentido «izan-Nor», para las formas alocuti~ 
vas. Tampoco sorprende, dado su posible uso como verbo copulativo: la eievada 
repetici6n de egon,alrededor de cincuenta casos. Trasestos verbos dominantes se 
sitlian con unas treinta apariciones, egin, ikusi, etorri y joan. La frecuencia de egin nO 

parecesignificativa, ya que su uso es debido en gran parte a su participaci6n en 
locuciones verbales cuyo pesosemantico corresponde principalmente al termino que 
Ie acompafia, Ames dagit (01), Dagidan 10 (01), par zegioten (2E), Dagigun-arraun 
(EU), otoi zegian (2E), min egin (XA), etc. Sf es notablemente significativa, en relaci6n 
a 1a semantica extensa del poemario, la alta frecuencia del verbo ikusi. Entre veinte y 
diez casos, recogemos verbos 0 locuciones verbales como ezin- (izan), esan, ibilli, nai 
(izan),ya-ntzi, yo, bete, maite (izan), begiratu, ii, sartu; iduri(tu) . 

. En el verbo izan coexisten dos aspectos (Benveniste 1966: -1, 187-193): un 
significado que no expresaacci6n 0 progreso, sino afirmaci6n- de la generalidadde-la 
existencia; aseici6ndel hecho de ten~r existencia verdadera y autentica, con un valor 
semantico especffico habitualmente nulo, y una funci6n de c6pula que establece la 
identidad entre dos terminos nominales, identifica al sujetocon otro ser 0 Ie asigna 
una cualidad inherente. Actua, por 10 tanto, -como conectador deentidades, como 
identificadot: de realidades, y contribuye en el poema al establecimientoy caracteri
zaci6n de sujetos yobjetos poeticos; su abundancia imptegna lapoesfa de valencias 
esencialistas. Con izan el poet a construye versos de horizontalidad sintactico-seman
tica en los que trata de nombrar y definir los seres, revelar sus rasgos' y estados 
esenciales, a traves de un discurso que, aunque susceptible de enmarcarse en el plano 
imaginativo~simb61ico, en el nivel de la·intenci6n comunicativa resulta lineal, explf
cito y transparente.En nuestro poemario, izan alguna vez posee el significado locati
vo de _egon, Belen'en baita (XA), enegan bazala norbait atxilotu (GU), non da sorgifia, I 
basoak maitea? (NE), pero de modo dominante vale, como copulativo, para identificar 
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una entidad con una cualidad 0 estado consristancial, ez aiz i makala (PA), ederra baita 
bizia! (ON), y, en menos casos, una entidad con otra entidad, egaztia ba'nintz (ME), 
Bekusat sagasti gazte elurgiro, / udalen-sortoge dana (ON). 

Esta tendencia esencializadora, caracterfstica de la poesla de Lizardi, viene refor
zada por el uso copulativo abundante de ukanledun y egon. Ukan presenta en el 
poemario basicamente dos significados 0 valores, segun el contexto. En ambos, mas 
claramente en el segundo, aparece de nuevo el sentido de identificacion de realida
des, la indicacion de un estadoinherente. E1 primer significado, algo mas abundante, 
es ei que este verbo adquiere nabitualmenteen la lengua, esdecir, «tener», «poseer», 
en apro:li:imaci6n a eduki, correspondiente a la estructura «Nor-Nork», que conlleva 
un objeto directo, ezpaituk ifion kabirik (AL), Amonatxo bat nun (BI), Bai-bainun amona 
xaar bat (AS), bazun ark osasun betea (ZU). Ya en este primer significado, ukan no 
inqica proceso sino que en realidades, como seiiala Benveniste, refiriendose a avoir, 
salvando las diferencias de l~ngua y de sist~ma, «un verbe d'etat» (1966: 1, 197); 
izanes el verbo copulativo y de estado por excelencia, pero ukan tambien expresa 
estado, aunque este sea diferente al de izan. «Etre est .1' etat de celui qui est quelque 
chose; avoir est l'etat de l'ayan~, de celui a qui quelque chost est» (ibid., 198). Es 
decir, mientras izan establece una relacion intrfnseca de identidad, estado consustan
cial, los dos terminos reunidos por ukan permanecendistintos', en relaci6n extrfnseca, 
pertinencial, relacion entre posefdo yposeedor,perq se estableceun estado, una 
identificacion del suieto poseedo(, de su ser de poseed~r, 'una afirm~i6n desu estado 
de posesion: bazun ark osasun betea (ZU) equivale a «osa,sun betea zen arena». La 
construccion de ttkanoculta un han invertido (Benveniste 1966: 1, 198-199). Por el 
segundo significado, menos abundante, perode una frecuencia. suficientemente rele
vante, ukan funciona directa y explfcitamente como. verbo copulativo proximo, bajo 
derto aspecto, a izan, con su significado de existencia general, de estado inherente, 
de identificaciou'de la realidad. A,demas de las construcciones en las que sirve de base 
para las foemas ~n hitano de izan, Ez duk biguna / ire zoria (AL), beltz-ikusbera uan 
(AG), hallamos este valoridentificador de entidades, con el significado comun de 
«ser»,«tener por», «ser considerado como», Mendiak i au eguerdi (BA), yakide nindu
ken (AG),Zabal-naroa nuen baratza (AS), mende-neurle dugun kurpil arifia ... (EU). 

Bgon, tercer verbo.en frecuencia,junto a su significado fundamentalmente locali
zador,orain agokit aurrean (BA), Kafttxean bainago (PA), mantienetambien una 
funci6n de tipo copulativo.identificador que contribuye a reafirmar este sentido 
definidor y declarante de esencias, modos de ser oestados.propios del sujeto, poetica
mente pertinentes, ortzi zabala Ibare-ozkarbi zegoen (ZE), -Oro zegok otz (AL), Lurra 
naigabez zegok (ZU), lurra soil baitago elurrez (SA). 

Lizardi, por 10 tanto, tiende a definir, caracterizar esencialmente su obieto poeti
co, para 10 cual recurre a un verbo copulativo, explfcito 0 elidido, que establece una 
identidad: el arbol (ZU), por ejemplo, es el antepasado pacffico y respetable, Arbaso 
pakezale agurgarri, que desde siempre ha sido remiso en pedir y generoso en dar, 
Betidanik, eskale labur, emalle eder. Tras esta presentacion, situada a menudo al inicio 
del poemao de una parte del mismo; se manifiesta el proceso activo, que en ZU 
consiste en Eskatu, Eman, duk ikusi,idazten iardukan, y el proceso por el que el suieto 



186 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

recibe, padece la acci6n, <<lotu dik», «irrika-dizkik» , «Ba'aramakete, eraman!» , etc. 
Ademas de han, ukan y egon, no faitan otros lexemas verbales, ya de baja frecuencia, 
que el,1 algunasactualizaciones insisten en este sentido deatribuci6n constitutiva, 
zurbil dauka arpegia (ON). 

3.4.2. Accion y movimiento 

Penetrando en el terre no de la acci6n, el movimiento constituye la actividad 
elemental, inicial, en tomo a la cual cabe agrupar una serie de lexemas verbales, ya 
conCun contenido semantico'mas espedfico, segun expresen ausencia de movimiento, 
petmanencia, arraigo en un mismo lugar, es decir, verbos estativos, 0 manifiesten 
moci6n espacial, variaci6n de uri sitio a otro, 0 sea, verbos de moviniiento. Entre los 
primeros', egon es ellexema verbal estativo dpico; sefialada ya su fund6n cOPlllativa, 
quedan aquellos casos en los que expresa 10calizaci6n estitica, situaci6n mantenida, 
lurpean dagona (GU), zaude baxterreart (OT), Egonean daude zuaitzak ere ... (BA), morroi 
mantal-zuriak daude bazterrean (PA). Junto a egon aparecen otros que, si bien no 
indican estatismo puro, sf manifiestan una acci6n convergente en el; salvo gelditu, 
zaizka zuaitzak geldi (BA), adaburua geldirik (ZU), los demas son de una frecuencia 
mfnima, itxon, eseri, ezarri, errotu, etzan 0 jarri. En los dos verbos mas representativos 
y frecuentes dentro de este estatismo, egon y gelditu, haHamos que el poeta de sea estar, 
detenerse, precisamente para adoptar una postura contemplativa dinamica, de obser
vaci6n admirativa, no por indolencia 0 pasividad; se dedene par~ contemplar la 
belleza del manzanal, bide-ertz onetan nadin eseri / iri begira, sagasfia: .. (SA), para 
disfrutar de fa frescura placentera de la somhra, Gallden, bada, maite, basoan geldi 
(BA), 0 trata de prolongar, mantener, en su inmovilidad la hermosura:del manzanal, 
elurte arian geldia! (SA), 0 de un suefio agradable, amets eder mamitu / ortzian geldia(IZ). 

Son mas abundantes, tanto por el nu.mero de lexemas diferentes como por su 
cantidad absoluta, los verbos que indican algun tipo de movimientoffsico: etorri,joan 
e ibilli alcanzan una frecuencia elevada y en su lfnea semantica aparecen lexemas 
como abiatu, egatu, urbildu, itzuli, 'aldegin, etc. Destacamos, no s6lo por ser el mas 
repetido, sino, sobre todo, por su valor particularmente significativo, el lexema 
verbaletort;i, Si bienalguna vez se limita a comunicar una mera variaci6n de lugar 
ffsicainente objetiva, un simple movimiento neutro devenida hacia el lugaren el 
que se halJaelenunciante, baator beera (PA), emen datoz berriro (XA), 'en la mayorfa de 
los casosindica un acercamiento cargado de matices afectivos, y expresa, a menudo 
de forma imperativa, convergencia entrafiable entre dos seres. Casi siempre es el 
poeta' elque solicita esta aproximaci6n, orientada hacia un contacto e identificaci6n 
personaL El caracter fntimo de estos requerimientos esperanzados es patente: maite
noa, afor ... (Al), atorkit, Onuzki ,gaur oroimenera! (AG), lru giro hanok, nik dei ta atozte 
(ON); ekatzan esku guria, / atorkit geldi-geldia (EU), Amona, zatozkit, otoi (AS), Atozte 
irregingai begizkoak zora! (GU), etc. Etorri, por 10 tanto, se reviste de rasgos afectivos, 
Se inserta en contextos en los que el movimiento de venida, la llegada, y el contacto 
calidQ y gratificante es clave. 

Sin dejar la acci6n de movimientoespacial, cabe establecer un par de oposiciones 
claras: igo'-yetxi, sartu-aterai Aunque los verbos que expresan el doble movimiento 
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vertical de ascension y descenso, imaginaria y semanticamente el mas interesante del 
par, son de escasa frecuencia, relacionados con los lexemas nominales designantes de 
altura y de profundidad,' constituyen una oposidon isotopica importante. Eraiki, 
zutitu y yaiki, por ejemplo, indirectamente denotan movimiento de elevacion, pero es 
igo ellexema verbal que indica coo, mayor propiedad el movimiento ascendente. 
Solamente aparece en seis casos, pero todos en context os claves para el significado 
integral del poemario: la: subida del poeta a SU monte, la marcha al delo del hijo 
difunto, la llegada del sol a su p~nto culminante en el verano y la elevacion progresi
va del euskara, por las alas de la cultura, para llegar a expresar las realidades mas 
altas, goazeman zerura igo';!: (EU). El movimiento de descenso progresivo viene expre
sado directamente solo por un tinico caso de yetxi, no con sentido negativo sino 
~ignificando bajada,:penetracion en las honduras del sujeto humano, entrada en la 
zona de la persona en la que se esconden las razones inextricables de su comporta
miento profundo, las reminiscencias difusas y los recuerdos sedimentados en epocas 
pasooas de su vida. Otros verbos que indican caida brusca se concentran en ZU, c']-ida 
del arbpltalado, eratxi, erori, amildu, y en AL, yausi. Esta oposicion igo-yetxi, nO se 
reduce a una mera andtesis de movimientos fisicos, sino que estos manifiestan 
movimientos vitales interiores mas profundos, que intentaremos interpretar en olpi
~ulo posterior. 
. RespectQ a la oposicion sartu-atera, en el poemario e~ mas frecuente el movimien

to fisicode entrada, ordia-antzo sar nazu (BI), la accion de introducir algo en un lugar 
determinado, Sartu du Negua'k sudur / ozpeldu-zorrotza (AL), pero esto no significa 
ausencia del movimiento opuesto. Mujika subraya acertadamente esta preeminencia 
de sartu, pero no es totalmente exacto cuando wrma: «Lizardi-ren poesian ez da deus 
jaiotzeri edo ateratzen, sartzen baino» (1983: 1,61). Por una parte, aunque solamen
te una '0 dos veces, y en versos de poca relevancia, aparecen lexemas verbales como 
)rten y atera, y por otra, sobre todo, como un poco maS adelante veremos, los verbos 
. yaio, sdrtu y otros de significado confluyente, son numerosos y conforman un conjun-
to semantico consistente. El poeta, ademas, sale de su entorno habitual para !legar el 
bosque (BIZ) 0 ascender al monte (SA, ON), y sale de viaje por el mundo con su 
blanca esposa (EU). Es verdad que, en Biotz-begietan, en la oposicion estricta sartu-ate
ra domina el movimiento £1sico, local, hacia un interior, y que el opuesto, como tal, 
es escaso:el poeta entra en el huerto de sus antepasados (AS), penetra en el bosque 
sombrfo (BA), la luna se introduce en el bosque dormido (AG), todos movimientos 
reconfortantes, y el sol penetra en su descanso vespertino, movimiento decadente. 
Sin embargo, esta oposicion debe complementarse con el ya mencionado grupo 
verbal ordenado en torno a yaio y su opuesto ii, con referencias a igo y a yetxi, asf 
como con la semantica lexica de verbos como itxi, lausotu, estali, itzali, etc., yagiri, 
nabari, zabaldu, luzatu, etc., que, si bien no indican un movimiento local fisico 
manifiestamente observable, sf expresan procesos de cierre y apertura, regresion y 
expansion, interiorizacion y exteriorizacion. Es importante el significado de «itzali» 
como imagen oblicua de la muerte, itzali den nere / izarrarentzako (OT), y el de 
«agiri» como expresion de una expansion hacia el exterior, Bizitza duk agiri garre
tan ... (SA). 
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3.4.3. Percepcionyvolicirfn 

En el marco de la actividad sensorial, perceptiva, dejando entzun e ikutu, de escaso 
uso, resaltamos ikusi, por sf mismo sobresaliente en el conjunto del poemario y cuyo 
valor se acrecienta ai ligarloal lexema nominal begi~ Ver, la accion dinamica de 
percibir los objetos 0 seres externos por medio de16rgano de la vista, es la actividad 
espedfica mas -reiterada en los poemas de Bioti-begietan. Junto a ikusi, indicando no 
ya Ulia percepcion interiorizada, pero sf una actividad desarrollada por los ojos, acto 
de dirigir la vista hacia,' atencion privilegiada a un objeto 0 persona determiriada, 
retogemos los lexemas verbales begi( ra)(tu) (incluida hi.' forma de corte' adverbial 
6egira) yso (egin). El acto de la vision, manifestado a traves de begi, ikusi 0 begiratu, es 
basico en poemas como ZE, donde la ilusion del nino moribund6 es ver el lado 
oculto del cielo, zeruko goikia ikusi bearrez; en NE, donde numerosas sensaciones 
corresponden ala vistay donde el poeta Uega a exclamar Egun-eunez yantzia / 
berrikusi-naiez; en SA, donde la blancura penetra e invade los ojos del poeta, que solo 
busca contemplar el manzanal blanco eo: flor, en una fusitSn de quietud y de vision 
dinamica: . . 

Enebegiok,ez so besteri: 
bide-ertz onetan nadin eseri, 
iri begira, sagastia ... 

Los estfmulos del mundo externo llegan al poeta principalmente a traves del acto de 
la vision; viendo capta la realidad,unas~vecesdolorosa, ikusi dut musu ximela {BI), 
otras tosca, nereburua I'P aris' en ikusiz / ain lotu ta arlote (P A), pero sobre todo 
luminosa, Dirdaiez ikus egifia /' mende-neurledugun kurpil arifia ... (EU), e incluso . 
transformada,T a leen ikusi.:.gabeko / Zltaitz berri bat zegoan (AS). 

El campo de las actividades mentales, sean de conocimiento, de expresion 0 de 
imaginaci6n, asf como elcampo de las actividades volitivas, ofrecen aspectos dignos 
de tenerse en cuenta. Prescindimos de operaciones de conocimiento como «yakin», 
«ikasi», «sinetsi», «aaztu», «oroitu» 0 «igerri», de rriuy esCasa aparicion, y dentro 
de las actividades expresivo~creativas, sobre «minzatu», «idatzi», «abestu», «kanta
tu» o«asmatu», destacamos por su frecuencia ellexema verbal esan, utilizado habi
tualmente en poemas dialogados, como voz del narrador que simplerriente marca el 
acto de hablar, mutillak dio (ZE), Txolarreak diotsana (AL), y en unos pocos casos, en 
modo imperativo, para recabar en tono afectivamente apelativo unas palabras del ser 
querido, del objeto apreciado, Nork min egin, esaidak (XA), Zumezko otartxoaj / errai
dazu arren (OT). 

Descubrimos la presencia explfcita de operaciones imaginativas en la locucian 
verbal uste'(izan), altamente significativa en el poema NE, que juntamente con la 
expresi6n zalantza dut, inserta en los poemas SA, ON y AS, denota, si noun proceso 
propiamente imaginativo de caracter definitivo, sf una cierta deformaci6n momenta
nea de la realidad. Asf,alsol Ie parece que el bosque es una esposa recien casada 
(NE); el poeta cree ver estrellas azules y aguas verdes alla donde solo hay firmamento 
azul, entrevisto a travesde los arboles circundantes, y reflejos de la luz sobre la 
hierba (NE); al dirigirse hacia el manzanal, aun distante, el caminante duda y no 
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sabe si 10 que vislumbra son flores 0 nieve (SA).El proceso imaginativo designado 
por «iduri(,tu)>>, catorce casos, desemboca en una situaci6n comparativa, no ya pasa
jera, sino permanente, en Jaque el poeta presenta el objeto real en una relaci6n de 
semejanza con otro objeto de rasgos parecidos perci de naturaleza totalmente diferen
te, Sakonekolafioz gora / ( ... )itsasoa iduri(BIZ). Esta situaci6nimaginativo-comparati
va es estable denno del contexto poetico en el que se inserta, sin el retorno a hi pura 
realidad, opera:ci6n que sftiene lugar, por ejemplo, en uste (han) 0 zalantza dut, tras 
la desaparicion de la supasicion 0 duda por efectb de la observacion y comprobacion 
directas, Gezur amesgarda, /lillurak sortua! (NE).Este lexema, unas veces apareceen 
forma claramente verbal, sea sintetica, koskak elur-dirdaiek / bi! ta, dirudial amets eder 
mamitu / ortzian geldia (IZ), sea con el auxiliar eIidido, Leioak itxitako yi:turegia / basoak 
iduri (BA); otras, como forma nominalizada adjetival 0 adverbial comparativa sus
ceptible de recibir un auxiliar, Beste gain e1pin bat bazan agiri / !e'en eze:gaur 'burni
meatz iduri (ON). «Iduri(tu)>>, 'proceso imaginativo, desde otro punto de vista,se 
alinea con los lexemas verbales de estado, de identificadon esencial. 

En el analisis' del l~xema nominal hemos subrayado la frecuencia y elalcance de 
terminos rel~~ionados con la facultad de la voluntad. Varios de ellos, dinamicos ya de 
de por, sl, extienden s~ radio de accion a la forma,cion de locuciones verbales con 
marcado significado de actividad volitiva. El mas reiterado, el que vale para declarar 
los anhelos mas hondos e intensos del poeta es «nai (izan)>>, baserriz landa nai au nat 
ager-/arazi (EU). Junto a el, «bear (izan)>>, Oro bear zaitute ene biotzak (ON), «gogo 
(izan)>>, nikgogo dudan bezin gartsuki (EU), y algun caso de «yo», Begiaz dut, alperrik, / 
yo aren bidea (NE), de «amestu», Nik amestan bezela / ote-aiz mendi-gafia? (ME), y de 
«maite (izan)>> en el que la acci6n amorosa se reviste claramente de aspiraciones e 
intenciones, Maite ditut gallurrak ! argiak ez beste (ME). Otros verbos de aparicion 
esporadica denotan, asf mismo, procesos volitivos: «aier (izan)>>', unidoa «egarri 
(izan)>>, Aritzak, eundaka, I aier zaizkio goiari / argi-leenenkia / egarri baitute (BIZ), 
«deitu», Iru giro hanok, nik dei fa atozfe (ON), «eskatu» , fa aingerutxoak eska zioten / 
YaunaYi lagun berria (ZE), etc. 

Con los procesos de la voluntad se hallanestrechamente relacionados lexemas 
verbales indicadoresde plenitud, de satisfaccion 0 culminacion de una necesidad, 
bete,ase y, en particular, aquellos que expresan bien imposibilidad, bien posibilidad 
de realizacion ydesarrollo de una accion 0 de una aspiration, ezin (izan),aal (izan). 
Bete y ase funcionan alguna vez en consttucciones perifrasticas, Aren'irentsi-bearra ez 
dik ezerk asetzen (ZU), 0 directamente, como adjetivos, bazun ark osasun betea (ZU), 
pero so,i:>re todci en forma nom{nalizada perfecta, Oroipen-txoriez zeuden beterik' (AS). 
A\;lnque en varios casos aparecen en versos de significacion complementaria, Masa
llean laztan, bat, /eztiz betea (XA), usados en contextos que no responden al valor 
~ignlf1cativo que estos lexe~as soncapaces de ~portar, en otros afectan plenamente a 
temas poeticos basicos. AS1, cuando expresan en forma acti~a un deseo intenso aun 
por culminar, Bete ditzadan argizbegiok (SA), Begi eder-goseok, / ase zakidate! (NE), y 
cuando la abundancia o'plenitud presentada como perfecta constituye una metajdeal 
que se pretende lograr, 'zure sariz asea! ... (BU), 0 una exigencia que se quiere saturar, 
irugarrenak bizitza-indar bete (ON). 
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Tambien en la oposicion ezin-aal hallamos valencias semanticas que deben ser 
recogidas en orden a la interpretacion integral del poemario. La impotencia expresa
da por «ezin (izan»>, que funciona en locuciones verbales, ezin baituk burua geriza 
(ZU), y formas nominalizadas adjetivas, negua du galazi-ezina (BI), a veces·posee un 
sentido total mente negativo e indica imposibilidad de llegar a culminar unaaccion 0 

anhelo, en ocasiones profundo: el pajaro cafdo en desgracia ansfa morir y la muerte 
no Uega, II nai, ezin il ... (AL); el poeta manifiestadolorosamente que no Ie es posible 
residir en su tierra, en su campo, Banan... ezin (BU), 0 que en otro tiempo no .era 
capaz de cantar poeticamente en su lengua, atsa yaurti arren ezin sor abesa (GU), etc. 
Abundando en la idea, «etsi», en etsitako lurtarroi (XA) 0 en min etsia, expresa una 
aceptaeion resignada de la imposibilidad, de la negatividad. Otras veces, ezin adquie
re un significado enteramente positivo, ya que de nota imposibilidad de que un malo 
fracaso sobrevenga, de que una situacion ventajosa se quiebre, ezin-itzal-Argiruntz / 
egatzeko dina! (BI), Iguzki'k ezin urtuzko egoz (EU). El significado de aal (han), como 
posibilidad 0 negaeion de impedimento, es siempre positivo y contribuye a la manifesta
cion del deseo, que unas veces se realiza, zeru-gainkia / ikustera aal-ba-ningoke! ... (ZE), y 
otras queda en simple deseo, nik aal-ba'nezaik ( ... ) / ene oiu au sar biotz illerano (AG). 
La union de ambos lexemas origina tanto significado negativo, consecucion imposi
ble, Ezin aal-ba'ledi, Yaun errukiorra (AG), como positivo, xaloagorik ezin aal (BA). 

3.4.4. Procesos vitales 

I}n conexion con los movimientos ffsicos de ascension y"descenso, y esbozado ya 
en ellos, se configura el campo referente a los procesos vitales. La vida y la muerte, 
realidades cardinales en Biotz-begietan, presentadas ya comoentidades a traves de los 
elementos nominales, aparecen tambienenfcirma de acciones ejecutadas 0 padecidas 
por un sujeto. De los tres aetos 0 procesos que constituyen el desarrollo de la vida, 
nacer, vivir y morir, es el primero el que mayor dinamismo e intensidad adquiere en 
el poemario. Ellexema mas frecuente es iI, pero son mas, como lexemas diferentes y 
en cifras absolutas, los verbos que expresan nacimiento 0 renovacion de la vida. 
Ademas, incluso en el mismo il hallamos aspectos semantic os contextuales que 
favorecen la preeminencia del brote 0 resurgimiento vital. II aparece sobre todo en 
AL, en cuya segunda parte el pajaro se acerca inexorablemente a la muerte hasta caer 
yerto sobre la piedra frfa, y, en menor proporcion, en XA, que narra el fallecimiento 
del pequeno Xabiertxo ante el dolor y resignacion de sus padres, Ez iI, ez, / arren 
txikia! (XA); en AG, donde contribuye a calificar la situacion dramatica de Onuzki, 
ene oiu au sar biotz illerano!, y en ON, en el que la muerte del ruisenor, Adiskide 
Urretxindor il zaizute, anuncia el oscurecimiento y desgaste de la'vida. Verbos como 
atsotu, zaartu, auldu, erdoitu, todos en ON, 0 lurperatu, usteldu, e incluso el ya mencio
nado itzali, complementan esta isotopfa del morir. Pero 10 verdaderamente significa
tivo en ii, y con ello no tratarilos de restar fuerza a la presencia de la muerte, que 
sigue siendo basica en el poemario, es que no siempre supone extincion, destruccion 
total, sino que a menudo prefigura el nacimiento de una nueva vida. El morir es real, 
abrumador, pero en lugar de indicar punta final, frecuentemente se :transforma en 
punto de partida. En 01, el poeta trata este tema de forma jocosa cuando narra que 
en suefios un hada Ie da muerte con su risa y es enterrado en un· panal de miel que el 
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saborea dulcemente; al afirmar en SA Negu agurea illa da, baiki, no esta invitando al 
llanto sino ala esperanza y al entusiasmo, ya que el invierno ha quedado atrasy 1ft 
vida vtielve a despertar enla naturaleza; en GU, su maestro Arana-Goiri, muertb 
hace afios, sigue. aun vivo, II zaarki bizi dugun gizonaf, y la mujer, la lengua vasca, 
que encuentra casi muerta, il-iduri, al final de su desceriso a las profundidades de su 
ser, revive y ambos retornan al mar resplandeciente de la vida, bizitza-itsaso otxan 
barea / goiz- eguzkiaren txinpartez ernea! 

El vivir, la actividad vital creativa, por 10 tanto, domina en el poemario sobre el 
morir, el desfallecer, y mas que en el verbo bizi, casi siempre en forma nominalizada 
adjetiva 0 adverbial, bizion oiiok (BI), bizirik ba'lirau bezel a (BI), se explicita en verbos 
que expresan generaci6n, sortu, nacimiento, yaio, erne, erditu, yaulki, esnatu, lertu, 0 

renovaci6n, (ber)biztu, izeki, tauparazi, bizkortu, zuzpertu, sutu, El poeta ve que en su 
interior brotan deseos de salir al campo, Sor zait barruan larrera-mifia (SA); trata de 
encender los ojos apagados de la abuela, Nire begien suz sutu / naiez bereak (AS), y el 
coraz6n muerto y la mente en tinieblas de Onuzki, biotza biztu / ta itzal-yauregian 
giz-argia izetu! (AG); espera que alguien pronto logre extraer, crear, en el euskara 
campestre el poema de la esencia vasca, basotik euskal-mamia / laister sortzen aal-duk, 
Olerkaria! (EU); siente la alegrfa de renacer cuando advierte que su lengua a punto de 
morir revive, Berriz-yaio-poza suma nuen (GU); ansfa despertar un dfa en la plenitud 
divina, esnatu nadi Yainkozko Betean! (ON). El paso de la joven primavera hace brotar 
la vida en las ramas negras, fa adar beltzetan / erne da bizia (NE), que revienta 
llameante, Bizitza, ler berri, adarretan ... (SA); el sol posee energ{as capaces de hacer 
latir la vida por doquier, zernai tauparazteko / men zoragarriak (IZ), yen invierno, tras 
la helada, enciende de esperanza los campos de las alturas, Emeki duk itxaroz / piztu 
garai-larre (IZ); la cumbre de la montafiaengendra sentimientos de felicidad, sortzen 
duk zorunaren / lore ezezaguna? .. (ME). 

En relaci6n con la actividad vital, cabe reunir otro grupo de lexemas verbales, ya 
menoshomogeneo y de muy reducida frecuencia, en torno a la oposici6n general de 
proceso de mejora y proceso de perdida. Al primero, de aspecto positivo, de nuevo el 
mas abundante, pertenecen verbos que expresan accion de crecimiento, desarrollo y 
posesion, ugaldu, gizendu, marduldu, ornitu, landu, erein, ondu, oretu, gaitu, arkitu, etc.; 
al segundo, de signo negativo, verbos que indican acci6n de disminucion 0 privaci6n, 
peitu, galdu, lapurtu, etc. Destaca por su frecuencia y significacion el lexema verbal 
yantzi, termino clave en el poema NE. Como otros ya mencionados, funciona en 
construccioncs perifrasticas, ta aberaski zabala / bitxiz yantzi zuten... (NE), como 
participio nominalizado, apaingarri berriez yantzia (SA), y en forma directamente 
adjetival, Sar eta... zuaitz yantziak (AS). El poeta utiliza yantzi en el sentido de 
cubrirse de, envolverse en, adornarse con, pero ni 10 que se reviste es el cuerpo 
humano sino su corazon, la lengua vasca y, sobre todo, la naturaleza, ni las vestiduras 
son las prendas de vestir habituales sino color, ambiente de fiesta 0 elementos 
naturales. Utilizando imagenes, Lizardi ve a la lengua euskerica vesticla de helecho, 
considera que Arana-Goiri nos ha revestido 0 dotado de patria y de lengua, y cree 
que Dios ha vestido su interior con un alma blanca, pura, que el ha manchado con su 
pecado; pero, por encima de estos usos aislados, viste sobre todo, personificandola, a 
la naturaleza. La primavera camina vestida de luminoso lienzo azul, Egun-eunez 
yantzia (NE), la tierra del poeta aparece envuelta en oro,. urrez oro / eguzkiak yantzia ... 
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(BU), y la manana invernal en. un manto blanco, zuriz yantzia (AL); el bosque se 
cubre de hojas, Orriz-orri yazten da (NE), la savia revitalizadora viste de fiesta al 
manzanal, yaiez yantzi zorna berriak! (SA), la vertiente se hall a poblada de bosque y 
helecho, basoz ta garozyantzia (ON), etc. «Yantzi» aporta al poemario, sobre todo, 
valores de fiesta, belleza y vida . 

. Finalmente, y nolejos de la lInea semantica que liga las oposiciones isot6picas 
igo-yetxi y yaiol bizi - ii, encontramos una serie de lexemas verbales segun los cuales 
algun sujetorealiza 0 padece acciones que encierran una actitud afectivo-anfmica, 
unas veces .caracterizada por Ja suavidad, la dulzura 0 la alegria, otras por la brusque
dad, la ruptura 0 el temor. En verbos como bigundu, munkatu,barkatu, erruki, laztan
du, igurtzi, berotu, estutu, busti, legortu; gozatu, etc., 0 en los casos en que maite (izan) 
expresa indinacion amorosa,' bas oak maitea (NE), y artuaproximacion calida, Ar 
maitez; 'otoi, Im:egin-arrotza (BA), se establece una relacion de aceptacion 0 entrega 
afectivamente positiva entre doso mas sujetos. Asf, las ramasse han partido a1 tratar 
de suavizar la cafda del arbol, Erork()a bigundu-bearrez autsiak (ZU); la abuela abraza y 
acaticia suavemente al biznieto, Laztan du,pozak zoratzen(AS); el poeta mojacon sus 
lagrimas los cabellos de la mujer que personifica a la lengua en trance de muerte yJa 
esn:echa entre sus brazos, Adatsa. busti diot negarrez I biotza berotu nerea.ren garrez (GU); 
la sombra del bosque secala frente sudorosa del caminante, Oial illaun batez legortu 
didan Ibekokia(BA); el sol besa al bosque, munkatu du qasoq. (NE), etc. Elgozo y la 
exaltacion se r.eflejan.en los lexemas verbales alaitu, piztu., yo en el sentido de tocar un 
instrumento, goratu, onetsi, gurtu, etc 

Frente .aJadulzura yafecto positivo, otros lexemas verbales manifiestan acciones 
de rechazo,' ruptura 0 torpeza. Entreellos,aunque· no en todos sus casos, urratu, 
beartu, astindu, eten, autsi, lertu; yaurti, egotzi, bota, bultza, etc., 0 e1lexema verbal yo en 
Ark yo ta ik ezin baituk qurua geriza (ZU). EL hombre, en su rapacidad, violenta 
incluso al mismo arbol, zitalak nai au eratxi (ZU); a.Onuzki se Ie ha quebrado el hila 
que relacionaba 0 daba coherencia a los pensamientos de su mente, gogapenak elkar 
bil-arimeeiioa Ibeiiola zaiketen,(AG); el corazon del poeta se halla a punto de estallar 
de dolor en elentierro de la abuela, ler adi, .biotz! (BI); el abandono y la insensibilidad 
del poeta y de sus antepasados ha arrinconado la lengua que ahora se encuentra en un 
estado crftico, eneta asaben oarrezak botea ..• (GU), etc. E1 temor apareceenverbos 
como izutu, larritu, beldurtu, etc. 

Esta oposicion ·se prolonga en los verbos que expresan acciones de liberacion, yare, 
askatu, y en verbos que indican accionesencaminadas a eliminar la libertad, totu, 
atzitu, atxilotu, ukatu, etc. 

4. La densidad expresiva 
4.1. Elipsis y condensaci6n 

En la poesfa de Lizardi, La elipsis y la flexibilidad frastica, en sus diversos aspec
tos, al elimin;;J,r elementos accesorios, acercar lexemas y colmar vacios lexicos, ademas 
de originar concision sint~ktica, son factores que producen ya un cierto grade de 
densidad semantica susceptible de. ser completada por medio de un lexico de signifi
cado original y condensado .. A su'vez, ellexico, gracias a recursos como lacomposi
cion, la derivacion precisa 0 la busqueda de,paiabras no gastadas, renovadas, 
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«plenamente sabrosas» (Kaz, 236), confiere a los poemas un peso semantico,notable 
que halla en la sintaxis elfptica y en la variacion de las estructurasdelafrase<un 
apoyo apropiado. Sin taxis y lexico se apuntalan redprocamente. 

Decir que la elipsis es un recurso dominante en la sintaxis poetica lizardiana no 
significa que no se encuentren en sus poemas, sobre todo en los mas tempranos, 
componentes de reHeno cuya pertinencia resulta al menos dudosa. En el poema 
narrativo 01, por ejemplo, se advierte una acumulacion de terminos de enlace, 
palabras comodin, ta, baffa, orde, alegia, beraz, nonbait, beintzat, arren, etc., que no 
hallamos, en tal proporci6n, en poemas posteriores. Sin embargo, fuera de estas 
excepciones, la elipsis domina ampliamente en el poemario y sus manipulaciones 
tienen como objetivo conferir densidad al verso; al romper la linealidad habitual, 
configurar disposiciones sintacticas no esperadas 0 sorprender por su concision, apor
ta aspectos significativos renovados. Hemos recogido ejemplos suficientes en la 
primera parte de este capitulo y no insistimos en ello. 

A la elipsis y flexibilidad sintacticas, susceptibles de crear y basar densidad 
semantica, se afiade otro factor directamente orientado hacia la condensacion: el 
lexico concentrado. La densidad semantica adquiere verdadera relevancia cuando a la 
producida por la sintaxis se acumula la aportada por los lexemas. Si los lexemas 
puestos en contacto estrecho por la elipsis son de contenido huero, anodino, la 
densidad significativa no alcanza cotas elevadas; si a la elipsis se une un lexico 
compacto, de semantica espesa, el resultado es un verso solido y consistente, caracte
rizado por su «concentracion» (Kaz, 360) y por su «fuerza expresiva» (Kaz, 311). 

En Biotz-begietan hallamos numerosos versos en los que se entrelazan elipsis y 
densidad lexica, versos enlos que radas las palabras son necesarias y en los que cada 
vocablo acarrea sentido abundante. Entre las muchas que se pueden citar, sirvan de 
ejemplo estas HneaS poeticas: 

Sagasti soli a lotan, 
abar makur naaspil; 
zelaiek, orbelpean, 
ametsetan Orril (lZ) 

Iri nagusi, giza-erlauntza: 
zorapenezko aruntz-onuntza, 
sumabearra, yakintza, 
sal-eros ekurugaitza, 

Sakoneko laffoz gora 
tontorrak elurrez: 
itsasoa iduri, 
ametsezko ontziez. 

gure elkar-indarrak itzuli bitza! (ED) 

(BIZ) 

La densidad dellexico del poemario queda patente en numerosos aspectos. Lizar
di insertaen sus poemas lexemas que ya de por sf poseen un alto valor significativo. 
Muchos de eUos, sin llegar a sec de diffcil comprensi6n, son palabras selectas, elegan
tes, sustanciosas, escogidas, no ordinarias 0 banales. Aparecen nombres como abaro, 
zorna, IiIlura, gallur, oian, yasa, ele, oial, dirdai, zitu, laztan, geriza, inguma, uclalen, 
babes, maiko, lor, enara, gezi, arbazta, lits, errai, pipit, leotz, adats, mintzo, urrats, etc.; 
adjetivos como izun,zoli,koldar, lerden, naro, sotil, arrai, oztin, bena, zeken, nabar, yori, 
ct,nker,zarpil, etc.; yerbos como malgutu, murgildu, munkatu, oretu, abaildu, izeki, 
yaulki, ozendu, eultzitu, ezetu, unatu, aier (han), irrikatu, marduldu, etc. 



194 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 
--~----~----------------------------------------------------------

La abundante composici6n intensifica esta densidad al reunir estrechamente dos 0 

mas lexemas, originando compuestos como besalagun, urlo, begibil, sortoge, mendi-gain, 
giza-erlauntza, itxaro-kabi,beltz-ikusbera, Yainko-muiio-gain, etc. La precisi6n dellexi
coviene dada por el oportuno uso de la derivaci6n, que permite al poeta, a partir de 
lexemas basicos; componer otros derivados que sirven para expresar con mayor pro
piedad yconcisi6n nuevas realidadescomo ugartedi, bidazti, loredi, munka, izozpe, 
zorakortasun, urtezu, begikun, illedi, ibilgo, etc. Esta precisi6n, rasgo relevante del 
lexico lizardiano, es perceptible no solamente a traves de la derivaci6n, por medio de 
lacual distingue claramente, por ejemplo, oroipen (AS), oroimen (AG) y oroigarri (ON), 
o ederki (BA), edermen (EU) y edergarri (ZU), sino tambien en el uso diversificado y 
ajustado de las palabras, como aide y aize, 

bidazti-begiek sarri 
aidean baso ta iturri (EU) 

ez al-datortzu, uluka, 
aize erruki-eza? (BI) 

o en el empleo de las palabras en sentido original, diriamos etimol6gico, como 
cuando en ZU inserta gorabera, bizkor u onginai. Gorabera no significa simplemente 
«alteraci6n, incidencia, trastorno», sino «altibajo» en el sentido mas hondo y propio, 
pues se refiere a la vida del ser humano, que en unas primeras etapas asciende, gora-, 
para en los afios finales de su vida descender, -bera, Azpian duk ikusi aren gorabera, es 
decir, en un senti do pleno, todo el proceso de crecimiento y mengua de una vida 
entera. Bizkor, en Zuaitza bizkor beti ere zedukan Yaun onak, no significa simplemente 
«agil, vigoroso, energico», sino en un sentido mas denso y total, «poseedor de la 
vida, plenode vida». Onginai expresa inmejorablemente la actitud del arbol que en 
toda su existencia solamente ha buscado el bien de todos los que se Ie han acercado. 

Condensaci6n lexico-semantica hemos descubierto tambien en la ausencia de 
sinonimia contigua. La hemos subrayado en el nombre y en el adjetivo, y otro tanto 
podemos afirmar respecto al verbo. Tambien dentro de esta categorfa, como en la del 
nombre 0 en la del adjetivo, recogemos algun verso en el que se comprueba una 
oposici6n verbal seguida, sea por ejemplo este verso del poema BI en el que el 
contraste corresponde a la vez al adjetivo y al verbo, . 

zaarrak yoan, berriak etorri 
I I· I 

pero no encontramos sinonimia verbal contigua. La falta de equivalencia 0 semejanza 
de significados en lexemas contiguos implica que el verso se caracteriza por una 
acumulaci6n semantica progresiva. A la ausencia de sinonimia como factor de densi
dad semantica hay que afiadir la notable variaci6n lexica comprobada en el poemario. 
Frente a una concentraci6n de las altas frecuencias en un ntimero limitado de nom
bres, adjetivos y verbos que se reiteran, hallamos una gran mayorfa de Iexemas de 
baja frecuencia; la mayor parte de elIos aparecen una 0 dos veces. 

4.2. Riesgo de oscuridad 

En una poesfa que no intenta ser hermetica, impenetrable, que aurique· no trata 
de ser fici! tampoco busca la incoherencia, el enigma, ni penetra por las vfas del 
surrealismo, la reuni6n de la elipsisy de la densidad corre el riesgo de desembocaren 
una ininteligibilidad no pretendida. 
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Se ha dicho que la poesfa de Lizardies de diffeil comprensi6n~10 Ptobad()"exigirfa 
un anilisis de su recepci6n tanto en la epoca de su publicaci6n como en epocas 
posteriores, hasta hoy, estudiando las condiciones y el resultadode su lectura en 
funcion de los tipos de lectores, segun sus capacidadeslingiifsticas,. aptitudes.poeti
cas y Mbitos comprensivos en generaL Considerada desde el punto de vista del 
receptor actual, la poesfa de Lizardi, tomada en su conjunto, sf encierra, incluso para. 
el lector alfabetizado, un cierto grado de dificultad_ El escolio, sin embargo, es 
salvable; los poemas son accesibles. Queremos decir que, dejando de lado el nivel de 
la imagen, el sfmbolo, la connotaci6n, no resulta excesivamente arduo entenderla en 
un primer nivel denotativo; digamos, literal. Cabe hablar mas bien de punt os de 
dificultad, zonas limitadas de oscuridad que varian de poema apoema segun el tono 
y la construccion de la composici6n . 

. Un primer factor susceptible de obstaculizar la comprensi6n es la elipsis. La 
supresi6n de elementospuede generar oscuridad, trabajo, en el praceso comprensivo. 
Asf, en versos como 

bidazti begiek sarri 
aidean baso ta iturri: 
bertarafiokoan ondarragorri! (EU) 

el obstaculo puede ser debido a que el poeta ha reducido al mfnimo la idea que de 
fortna mas amplia significa que «bidaztiaren begiek, sarritan, aidean baso eta itu~ 
rriak ikustea uste izaten dute, bafia bertarafio iristean ondar gorria besterik ez dute 
aurkitzen». Otro tanto, par ejemplo, en el verso Ari beltz oker naasi sareak (SA), que 
corresponderfa a «Ari beltz, oker eta naasiz egindako sareak». 

El orden de la frase constituyea veces otro motivo de dificultad, ya que, ponga
mos por caso, los versos 

su itzalitzako zaarra gar gorri 
dabilda biur-naiean (AS) 

( ... ) aurtzaroko 
lurrak irentsi-Iagunak ... (AS) 

dispuestos de otro modo sedan mas ficiles de comprender: «itzalitzako suzaarra 
gar gorri biur-naiean dabilda», «lurrak irentsi(tako)aurtzaroko lagunak». Otras 
veces, no es el orden en sf mismo sino el uso de construcciones sintacticas poco 
habituales, trabajadas con precision, cinceladas a detalle: ari ainbat ik emanik etzegok 
ifiun ifior (ZU). 

Ellexico es tambien, en ocasiones, origen de dificultades comprensivas. El uso de 
algun purismo, bultzi, yaupaleme, etc., 0 de varios verbos 0 formas sinteticas poco 
usuales, dadat, bebilt, etc., pero sobre todo la inserci6n de palabras pertenecientes a 
un lexico escogido, crea en ellector de capacidad receptora medianamente trabajada 
moment os de trabazon. Asi, terminos como bena, ekurugaitz, irraka, iraduz, zurubi, 
leotz, urgun, azkai, peitu, aier (han), etc. Cada lexema, por otro lado, puede ser por 
separado de ficil comprension, pero unido a otro u otras lexemas por la composici6ri 

(10) Asf, por ejemplo. la afirmacion de X. Lete: «Eta aide horretatik begiratuta, haren poesia zail da. Zail da, 
hizkuntza sintetizatu, landu, osatu, berritxuratu baten bitarcez espresatzen delako; batez ere aberutasuna, eta xeheta
sun guztien parekotasun plastikoa aurkitzen.saiatzen zelako.» (tete, Zelaieta & Lerrxundi 1974.: 21). 
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o pOX la construccioo. de la frase, viene a constituir segmentos cuyo significado llega a 
escaparal lector,·bienpor la elipsis operada, bien por la dificultad en captar el 
sentido que el poeta' haquerido dar a la union de los lexemas: goiz-yardun (BA), 
Leen;..min (ON), garai-Iatre (IZ), Ego-begi (BA), I/-zaarki (GU) , etc. La forma de 
alguna.s palabras, la ausencia de sinonimia contigua y otros facto res, contribuyen a 
crear dificultad: 

~onsideramos, con todo, que cada uno de estos faetores por sf solo, aislado, no 
constituye un obstliculo excesivo para la comprension; se da verdadera dificultad 
cuando varios de ellos coinciden en un mismo verso 0 grupo de versos. La relativa 
oscuridad de eiertos puntas del poemario no proviene del orden de la frase, de. la 
composicion 0 de la densidad lexica, sino, sobre todo, de la union en un mismo 
segmento poetico de varios de estos factores ligados entre sf. Tomemos el verso 
Atozte erregingai begizkoak zora! (GU). El lexico no encierra gran dificultad, aunque 
erregingai y begizko requieren un conocimiento mas que comun del vocabulario y de la 
composicion. Si el verso no presentase ningun otro obstaculo su comprension resul
tarfa en eierto modo asequible; pero a la precision lexica se afiade por una parte la 
elipsis sintactica y por otra el orden inusual de las palabras, de forma que un verso 
que en el nivel lexieo podrfa ser inteligible, queda complicado por la supresion de 
elementos y la alteracion de la disposicion habitual de la frase. En un orden mas 
corriente, y eompletando las elisiones formariamos una frase, no ya un verso, como 
«Atozte (gog ora) begizkoak zora(tu dituen) erregingai(ak)!». En el verso goriak as
tundu-tantai arrizko (BA), por ejemplo, allexico no habitual, gori, tantai, se vuelve a 
afiadir la eli psis y la alteracion del orden normal; si explicitamos y ordenamos los 
componentes, «(bero) goriak astundu (duen) arrizko tamai(a»>, se faeilita la eom
prension y, claro es, se desttuye el verso. Otro tanto podemos decir del segmento 
argizko auts-irakin- / antzean (XA), «iraki(te)n (dagoen) argizko auts(aren) antzean», 
y de otros muchos en los que se concentran varios faetores que crean zonas de 
oscuridad en los poemas. Esta dificultad, can todo, no es determinante, definitiva; 
una lectura atenta, cuidada, la reduce notablemente. 

En varias ocasiones la dificultad de comprension se extiende a varios versos. Tome-
mos, por ejemplo, las estrofas octava y decima del poema SA. En la primera de ellas, 

Bego tximirriten egaketa; 
beude marrubi-Ioreak, eta 
irusta-salla ere bego: 
dantzari-talde, Baco'tiarrak, 
naaspil zoroan zuti-baldarrak, 
esku goituan ontzia ardo ... 

las tres primeras lfneas son relativamente asequibles, sin embargo, las tres restantes 
requieren alguna explicacion, ya que al juego imaginativo se afiaden diversos proce
dimientos elfpticos, entre ellos la composicion y la aposici6n. En el nivellexico hay 
que comprender en que sentido se inserta goituan y el significado de la composici6n 
zuti-baldarrak. La elipsis se inicia ya en los dos puntos finales del tercer verso, donde 
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se suprime un copulativo identificador de irusta-salla y dantzari-talde con su corres
pondiente expansion subsiguiente, «irusta-salla dantzari-talde(a) (da)>>; hay que des
cubrir que los dos puntos son el eje de una metafora aposicional por la que el trebol 
queda personificado como grupo de danzantes baquicos que en confuso desorden 
danzan manteniendo en la mana alzada copas de vino rojo. La parte imaginaria de la 
metafora se compone de sucesivas aposiciones 0 frases explicativas de la respectiva 
anterior, entre las que se suprimen posibles partfculas 0 verbos de enlace como, por 
ejemplo, au da, diranak I dabiltzala, dutelarik, etc. Estos factares apremian allector y 
Ie exigen una lectura reflexiva, realizada por conexion de segmentos. 

La primera parte de la estrofa decima, 

Txuriaz naasi, pipil gurien, 
ler-gabe-lore zabal-zorien 
gorrixka, nabari duk sarri 
odol-tantoak antzo ... ( ... ) 

requiere para su comprension conocer la coloracion de los capuUos del manzano, 
blanco, txuriaz, mezclado con tonos rojizos, gorrixka, y, por otro lado, suplir las 
elipsis operadas por el poeta. El segundo verso es una acumulaci6n yuxtapuesta de 
dos compuestos que expresan cualidades de lore, flores que se hallan sin reventar pero 
a punto de abrirse; gorrixka es el nombre que, en posicion de encabalgamiento, 
determina a los dos complementos nominales, el del primer verso y el del segundo, 
es decir, «pipil gurien (gorrixka)>>, «ler-gabe-lore zabal-zorien / gorrixka". Es nece
sario ademas comprender el significado de pipil gurien y deshacer la ambiguedad de la 
forma verbal nabari duk, ya deshecha por el propio poeta con la coma, que puede ser 
forma «Not», siendo gorrixka el sujeto, 0, siguiendo la traduccion, «muestras», 
forma «Nor-Norb>, en cuyo caso el sujeto es el manzanal y gorrixka el objetodirecto, 
mostrado por el manzanal. Son algunos de los obstaculos a salvar con el fin de 
obtener la comprension literal de estas Hneas. 

4.3. El poema «Agur!» 

En la composicion AG hallamos un claro ejemplo de aplicacion de la flexibilidad 
sintactica y busqueda dedensidad y precision semanticas. Los procedimientos elfpti
cos, el orden de la frase y la condensacion lexica originan dificultades en la compren
sion de varios segmentos concretos que,. si bien no impiden una aproximacion al 
poema en su globalidad, sf suponen obsraculos que es preciso remover si se pretende 
obtener una interpretacion suficientemente segura y valida. 

El poeta, en un tono profundamente entrafiable y dramatico, se dirige por medio 
de un conmovedor apostrofe a su amigo Onuzki, cuya mente y corazon se hallan 
oscurecidos y perturbados por la perdida de la razon. Divide graficamente el poema 
en dos partes, en la primera de las cuales, tras presentar a Onuzki en sus nobles 
cualidades, constata la ruptura operada en su entendimiento e imaginacion, y descri
be su estado enajenado; en la segunda, ante esta dolo rosa situacion, trata de acercarse, 
introducirse en su mente y corazon para despertarlos, iluminarlos, y acaba manifes
tando su deseo de que si en esta vida no es posible esa recuperacion, pueda al menos 
abrazarlo entre suaves lagrimas en la otra. 
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La presentacion de Onuzki se realiza por medio de una construccion invocativa, 
yuxtaposicion de sintagmas nominales y adjetivos acumulados, en la cual ya se 
advierte el uso de la elipsis, supresion 0 no uso de verbos copulativos. Esta estructura 
eHptica se prolonga en las siguientes estrofas en vocativos y aposiciones como «lagun 
biotz-bera» , «Adiskide laztan, eun bider gaxoa» , «Adi-yauregia!», «Yaun errukiorra» y 
«Yaun». En este primer enlace de sintagmas, destaca por su concision y condensa
cion ederrak su-bera, con nominalizacion esencializadora del adjetivo eder y concentra
cion semantica en el compuesto su-bera, que expresa la tendencia innata de Onuzki 
hacia el entusiasmo ante la belleza, 0 como el poeta traduce en la version castellana, 
«propenso al entusiasmo que la belleza inspira»; la misma traduccion es sefial clara 
de la concentracion intentada en el sintagma en euskara, muchfsimo mas breve y no 
tan expHcito. 

Tras caracterizar al amigo como infortunado, bondadoso y sensible a la belleza, el 
poeta pasa a describir su desgraciada situacion. El desarrollo del tema, la locuta, 
exige la utilizacion de conceptos referentes a la actividadintelectiva y volitiva, 
terminos pertenecientes a un cierto vocabulario tecnico, y para ello Lizardi recurre 
con profusion a la composicion y a la derivaci6n. La composicion, ademas de su 
efecto eifptico, origina acumulacion de lexemas en unidades cuyo sentido cuesta a 
veces ptecisar: elkar-ordain, adi;..muga, aruntz-erbeste, bil-ari, adi-yauregi, ega-baldar, 
lurrera-bearka, beltz-ikusbera. Todos los compuestos estan al servicio de una descrip
cionapropiada, precisa, del estado alienado de Onuzki. Destacan por su particular 
densidad y complejidad el verso adi-mugaz arttntz-erbeste itzalera; en el que cuatro 
lexemas, reupidos eHpticamente en dos· compuestos, expresan el alejamiento del 
amigoal oscurodesierto situado mas alla de la frontera de la razon, y la utilizacion 
del componente bera, signa de la bondad y de las tendencias profundas del sujeto. El 
verso gogapenak elkarbil-ari meeffoa, asf mismo, formado enteramente por lexemas 
plenos y enlazado elfpticamente, «gogapenak elkar(rekin) bil(tzen dituen) ari mee
fioa», es otro ejemplo de densidad y concision. En los Hmites de la composicion 
lexica se situa tambien -kide, nuevo elemento afectivo y unitivo, componente de los 
lexemas adiskide, dos veces, y, en la segunda parte, yakide, revel adores de la union 
existente entre Onuzki y el poeta. La composicion asf sirve a la precision conceptual 
de las realidades intelectivo-volitivas, a la descripcion de la ruptura operada en la 
mente, ya la configuracion de los aspectos afectivos. 

Tambien la derivaci6n contribuye ·a la exactitud de los conceptos: facultades 
como oroimen, irudipen, yactos del entendimiento, gogapenak. El sufijo -ka participa 
en la conformacion de la isotopfa privaci6n, privacion de felicidad y salud mental, que 
se halla articulada sobre lexemas como uka, ez eskein, itzal, erbeste, berdinaka, elduka, 
etc., y los construidos con -gabe, como zorigabe, que en la segunda parte adquiere un 
nuevo desarrollo. Los aspectos negativos, carencia, des gracia, confusion, torpeza,oscuri
dad, dominan en esta primera. 

Ala elipsis, ala densidad de los lexemas compuestos, acentuando la dificultad de 
Ja comprension, se afiade la longitud de la frase, que, a veces,· se halla construida 
segun un orden algo inusual. Es el caso de los dos grupos de versos: 
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Elkar-ordafiaren ezti berdifiaka 
bein ta berriz uka maitasunak baitik, 
t'ez eskein bizitzak beazuna baizik C .. ) 

banan, ega-baldar baitabil txoria 
lurrera-bearka zauri doanean, 
orren antzo zian ark oi, maizenean. 

199 

Estas manipulaciones sintacticas son debidas, entre otras razones, a la estructura 
del verso. Lizardi ha escogido para este poema un verso de doce sllabas que Ie 
permite desarrollar su pensamiento efusivo con desahogo e insertar compuestos con 
mayor comodidad; Es una construcci6n apropiada para un temadenso, introspectivo, 
en cierto modo tecnico, a la vez que reflexivo y afectivo. Pero, por otra parte, caso 
unico en Biotz-begietan, utiliza la cesura (6+6) en todos los versos de la composici6n, 
con 10 cual esa libertad de desarrollo queda en cierta medida constrefiida; para 
solventar esta limitaci6n recurre a variaciones en el orden de la frase. Este recurso a la 
cesura, sin embargo, no parece gratuito. Consideramos que, concretamente en este 
poema, el hecho de haber adoptado como estructura metrica ladivision de todos los 
versos en dos' segmentos, en dos mitades, esta en relacion intima con la ruptura 
experimentada en la personalidad de Onuzki. La particion del versocorre paralela a 
la escisi6n sufrida en su mente y corazon. Onuzki se ha alejado, aldegina aiz urrun, ha 
traspasado la frontera de la razon, adi-mugaz aruntz-. El hilo sutil que unfa sus 
pensamientos se ha quebrada y, en este sentido, son reveladores los versos 

gogapenak elkar bil-ari meefioa 
benola zaik eten ... Adi-yauregia! 

construidos de tal modo que al significado de la frase se une la forma metrica del 
verso, ya que eten, el lexema que expresa la ruptura, coincide exact3..\l1ente con la 
cesura, la escisi6n metrica del verso. Forma grafica, estructurametrica, sintaxis y 
lexico se acoplan intimamente en un verso que imprime sentido al poema. 

En esta primera parte del poema, ellexico, sobre todo el adjetival, configura una 
isotopia posit iva y otra negativa que vuelven a descubrir la situaci6n aliena4a" 
escindida, como el verso, de Onuzki. Adjetivos como kuttun, zabal, laztan, biotz-bera, 
giar, yori 0 su-bera, nos muestrancualidades luminosas, excelentes, de su persona; 
zorigabe, gaxo, beltz-ikusbera, izukoi, urduri, mikatz, itzal, baldar, zauri 0 eri, nos 
indican directa 0 indirectamente aspectos dolorosos de su situaci6n. Si tenemos en 
cuenta lexemas nominales como gau, naasi, erbeste, etc., 0 verb ales como eten, aldegin, 
etc., vemos que, al menos en esta primera parte, el poeta nos presenta un cuadro en 
el que, aunque tratado con ternura y sincera amistad, domina la negatividad. La 
situacion de Onuzki es lastimosa, hasta el punto de que lexemas como maitasun, 
bizitza u odol, que en el poemario funcionan, en general, con sentido positivo, aquf se 
cargan de valencias negativas; la vida y el amor niegan sus dones a Onuzki y no Ie 
ofrecen mas que amargura y falta de correspondencia. 

Al comienzo de la segunda parce, el poeta vuelve a insistir en la privaci6n y 
oscuridad en que se halla sumido Onuzki. De nuevo, la composici6n sirve de recurso 
condensador, gaztetzaro-ogi, yakide, onginai, y alcanza su cima en el verso Gaberik 
gabeen-gaupeanbai-ago. Aqui, ala cesuray a la aliteraci6n Gaberik-gabeengaupean
~, se agrega'la concentraci6n semantica acumulada en el juego de palabras basado 
en la paronomasia gabe-gau, por la cual el poeta, utilizando la imagen de la noche 
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como reino de las tinieblas y de la carencia total, ve a su amigo situado en la noche 
de la mayor de las privaciones, inmerso en la privacion absoluta. Ademas, ya no es 
solo la mente la que se halla dislocada; el coraz6n tam bien esta como muerto, ya que 
no es capaz de apreciar el afecto, la temura, del amigo. 

Tras esta constataci6n, particularmepte dolorosa, pues afecta directamente a la 
relaci6n afectiva existente entre Onuzki y el poeta, brota un grito anhelante, ai, nik 
aal-ba'nezaik, por el que se expresa el profundo deseo de llegar al corazon y mente del 
amigo para resucitarlos e iluminarlos. Aal, reiterado cinco veces explfcitamente, con 
un sentido de «ojala» y «poden>, condensa la postura del poeta que no se resigna a 
abandonar a Onuzki para siempre en medio de la oscuridad y la muerte. Una vez 
mas, la composicion, al conformar versos de alta condensaci6n semantica como ta 
itzal-yauregian giz-argia izetu.' 0 lauso-ezifiezko adiaren yabe, las formas verbales con
centradas, rigurosamente seleccionadas, zizukean, aal-nezake, aal-bezat, aal-ba'nezaik, 
aal-ba'ledi, y construcciones sintacticas cuidadosamente medidas, beste ifion ez ainbat 
negarra dan emez.', originan estrofas densas, cuya lectura e interpretaci6n exigen no 
poca atenci6n. En la ultima estrofa, al cierre del poema, Ezin aal-ba'ledi sugiere ya 
una cierta aceptacion momentanea de la situaci6n, pero el anhelo revitalizador sigue 
vivo y surgen nuevas peticiones que se enlazan con el copulativo ta de forma acumu
lada y apremiante. 

El poema, debido a la acumulaci6n de los factores senalados, no es de facil 
recepci6n. Los conceptos se apifian de forma continuada y el discurso sinractico sigue 
a veces una trayectoria sinuosa, Si, como afirma Mujika, este poema es «Idazkeraz 
aurrekoak baino gaitzagoa eta kontzeptualagoa» (1983: 2, 160), por otra parte 
constituye un notable intento de penetraci6n en un tema delicado y complejo, un 
ensayo de descripcion de una mente y coraz6n nublados, situados mas alIa de las 
fronterasde la razon. Varias imagenes, de las cuales nos ocuparemos en el capitulo 
siguiente, y una serie de oposiciones como ezti-beazuna, elkar-eten, illerafio-biztu, itzal
argia izetu, etc., nos acercan a la dramatica ruptura operada en la mente del enfermo. 
Yabe, palabra clave en el poema-, nos resume de modo sintetizado el estado actual y 
futuro, doloroso uno, confiadamente luminoso el otro, de Onuzki; la noche y la 
confusion son duefias ahora de su entendimiento, yabe dituk, pero se espera que en la 
Patria de la Luz el sera poseedor de una mente libre de tinieblas, lauso-ezifiezko 
adiaren yabe, sera finalmente duefio de sf mismo. 

4.4. Integraci6n de isotopias 

Cerramos este recorrido a traves dellexico del poemario destacando y entrelazan
do algunas de las isotopfas mas relevantes que, por separado, hemos recogido en cada 
una de las tres categorlas gramaticales analizadas, nombre, adjetivo y verbo. Las tres 
grandes isotopfas sefialadas en el adjetivo constituyen una base valida para esta 
articulacion lexica intercategorial. La mayorla de los conjuntos lexicos configurados 
en el nombre y en el verbo se acoplan a ellas sin dificultad. Hecha esta coordinacion, 
la completamos con otras isotopfas obtenidas sobre todo a partir de lexemas nomina
les y verbales. 
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1) Situamos en primer plano la isotopia correspondiente al nacimiento, desarro
llo, plenitud y expansion de la vida. Ellexico rezuma vida, vida de la naturaleza, del 
ser humano, de la lengua, de la patria, vida vivida y vida deseada. Entre las entidades 
hemos subrayado bizilbizitza, cualidad 0 energfa activa, indar, kernen, men, fuerza 
revitalizadora, y entre las acciones, bizi (izan) , apuntando que es el brote de la vida el 
aspecto mas relevante. Este surgimiento vital aparece en actos sustancializados como 
erditze, berpizte, en adjetivos como zabal, berri, gazte, erne, bizkor, giar, etc., y en la 
larga serie de verbos sortu, yaio, erne, zuzpertu, yaulki, esnatu, etc. La vida se manifiesta 
abundantemente en seres pertenecientes al mundo de la naturaleza, como lur, tierra 
generadora de fruto; eguzki, fuente de energfa y luz; argi, senal y expresion de vida; 
zuaitzlsagasti, vivificado interiormente por la savia joven y nueva; egun, baratza, etc., 
o las estaciones del ano interpretadas como remanso, brote, madutez y esperanza 0 

presagio de vida. La abundancia y plenitud vitales se exteriorizan en adjetivos como 
gizen, guri, yori, naro, etc.; eder, calificativo de la excelencia de la vida; zaar, que se 
convierte en paso hacia una nueva vida; en numerosos usos cromaticos de gorri, odol, 
ardo, insertados en contextos vitales; en sufijos de posesion 0 abundancia como -tsu, 
-te, -di, -dun; y en verbos que expresan progreso, mejora, al modo de ugaldu, ornitu, 
fandu, ondu 0 yantzi, este ultimo sintoma de vida y ala vez de belleza. 

El aspecto opuesto a la vida, su negacion, escasez 0 destruccion, es mas reducido. 
Viefie expresado por adjetivos de exigiiidad 0 carencia, estu, soil, uts, bakar, ximel, etc., 
de color como zuri, pero sobre todo por lexemas nominales y verbales. Entre los 
nombres, eriotza, gau, illun, azken, etc., 0 tximirritaltximeleta, casi siempre insertado 
en contextos de fragilidad 0 muerte, y entre los verbos, ii, zaartu, auldu, itzali, galdu 
o peitu. Los sufijos -gabe, en algunos de sus usos, -ka, -eza, y el prefijo ez-, refuerzan 
esta privacion de la vida. 

2) En segundo lugar, la isotopfa relativa a la dulzura gozosa, la suavidad tierna. 
Biotz es la entidad sede de estas sensaciones y sentimientos intimos que se manifies
tan en lexemas nominales como barre, poz, bake, osasun, atseden, laztan, babes, yolas, 
lagun, zorun, itzal, etc.; en adjetivos portadores de cualidades afines, gozo, ezti, eme, 
laztan, epel, leun, maite, zoragarri, eder, garbi, etc., e incluso, de nuevo, el mismo zaar, 
expresando ternura, afecto 0 fidelidad. Son tambien numerosos los lexemas verbales 
que indican suave aproximacion, dulce contacto, bigundu, errukitu, barkatu, munkatu, 
legortu, busti, igurtzi, etc., y etorri, por medio del cual el poeta requiere calidamente el 
acercamiento de algo 0 alguien capaz de aliviar su existencia. Los sufijos-bera, -kide, 
-txo, -no, conforman un conjunto derivativo ajustado a esta isotopia. 

La presencia de la tristeza, la aspereza y el dolor, la otra cara de la isotopia, es 
notable en el nivel lexico. No faltan realidades penosas como negar, neke, onaze, 
atsekabe, ondamendi, arantza, zauri, arazo, gaitz, etc., y gau vale sobre todo para indicar 
fdo, rigor, tinieblas y muerte, Las acciones de rechazo y ruptura se expresan en 
urratu, eten, autsi, yaurti, egotzi, etc., y abundan adjetivos como gaxo, negargarri, 
errukarri, eri, etc., 0 min, otz, gogor, samin, latz, anker, etc.; fuze, habitualmente, 
refuerza la duracion de la desazon, yel color beftz comunica dolor, abandono y pena. 
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3) En la configuracion de la tercera isotopfa positiva, belleza., hermosura, exce
lencia, participan tambienlexemas de las tres categorlas. Asi como biotz viene a ser el 
organo del sentimiento afectivo, begi se presenta como el organo destinado a la 
captacion de la belleza. Los ojos descubren la hermosura de los seres y su acci6n se 
expresa por medio del verbo ikusi, de so (egin), begira(tu) e incluso a traves de egon 0 

gelditu, como acciones 0 estados propios para la contemplacion. Asi mismo, verbos 0 

locuciones verbales de sentido intelectivo-imaginativo como uste (izan) , zalantza 
(han), y sobre todo iduri(tu) , se refieren a menudo a realidades impregnadas de 
belleza. La mirada busca y descubre la belleza sobre todo en la naturaleza; algunos de 
sus elementos, ademas de ser origen de vida y lugar 0 Fuente de gozo, son hermosos, 
excelentes, en S1 mismos, lur, eguzki, basa, itsaso, zeru, lore, sagasti, itzal, etc., y en 
particular udaberri que se viste, yantzi, de luminoso lienzo azul. Numerosos adjeti
vos, repetidos con frecuencia, contribuyen a resaltar con sus calificaciones la belleza 
de estas entidades naturales, eder, zoragarri, lerden, bikain, garbi, etc., y los colores 
zuri, urdin y urre las revisten de hermosura. 

Significativamente, apenas hayrastros de fealdad 0 de ruindad, negaciones de 
belleza y excelencia, en el poemario. Solamente algun adjetivo que indica desequili
brio, zoro, ero, mozkor, etc., reflexiones pesimistas sobre la torpeza y mezquindad del 
ser humano, gizontxo, zital,baldar, etc., y poco mas. 

4) A estas tres isOtOp1as se pueden aiiadir otras configuradas basicamente a partir 
de lexemas nominales y verbales. El deseo, actitud central en el poemario, deseo de 
vida, de gozo, de belleza, aparece reiterado en varios lexemas. Biotz constituye el 
centro volitivo de este deseo que se manifiesta a traves de terminos que funcionan 
tanto en forma de nombre, nai, bear, amets, egarri, como en construcciones verbales 
perifrasticas, nai (izan), bear (izan), amets (egin), egarri (izan); en lexemas nominales 
como gura, itxaro, min, asmo, irrika, gose, yoran, etc., y en lexemas verbales como gogo 
(izan), maite (izan), deitu, eskatu, aier (han), etc. El deseo llega a colmarse a veces, 
bete, ase, y en otras se desgarra en la tensi6n ezin (izan)-aal (izan). Sufijos como -zale, 
-bera 0 -kor, presentan tambien rasgos volitivos afines a esta isotopfa. 

5) En el plano espacial, consideramos tambien relevante la isotopfa basada en la 
ascensi6n y la altura, representadas en los nombres goi, gain, mendi, etc., y en los 
verbos igo, eraiki, yaiki, etc., que hallan su oposici6n en la isotopia ordenada alrede
dor del mbvimiento de descenso, patente en nombres como bee, ondo, y en verbos 
coIlio yetxi, erori, amildu 0 yausi. Junto a esta isotopfa se situa el aspecto 0 motivo 
religioso presente en varios poemas y explicitado en lexemas como Yaun, Yainko, 
Yaungoiko 0 igo, verbo este que la mayorla de las veces indica ascensi6n alcielo. 

6) Por Ultimo, subrayamos el eje temporalleen-orain-gero, que ligado al tema de la 
patria, de la lengua 0 de la vida humana, en general, encierra un sentido de resurgimien
to, de enraizamiento en losorigenes, de continuaci6n vital ininterrumpida. 

El lexico, por 10 tanto, ha constituido otra entrada privilegiada abierta hacia el 
nucleo poetico de Biotz-begietan. Franqueada, en capftulos posteriores, dehemos reco
rrer los caminos pragmaticos y semanticos que se nos ofrecen al analisis. 



CAPITULO III 
ENTRE LA REALIDAD Y EL DESEO: 

ENUNCIACI6N Y PRAGM.A.TICA 

o. Imroduccion 

:f!n los dos. primeros capftulos de nuestro trabajo hemos analizado en particular el 
material, los componentes, los signos fonicos, morfosintacticos y h~xicos que el poeta 
utiliza para lacomposicion de sus poemas; hemos considerado los elementos verbales 
del ·iexto en sf mismos y los unosen relacion con los otros, desde una perspectiva 
preferentemente inmanente. Hasta aquf hemos caminado de la mana de una poetica 
lingiiistica atenta ante todo alcodigo de lalengua y, aunque en apart ados como el 
del. ritmo psfquico o. el del lexico, puesto que los pIanos se entrectuzan, hemos 
avanzado aspectos del sentido global del poemario, nuestro interes, en general, se ha 
centradosobre todo en los rasgos lingiifsticos formales del texto poetico. 

Peroel lenguaje no es mera masa verbal, objeto formal neutro, repertorio de 
signos 0 sistema cerrado de interdependencias internas. Limitarlo a esta dimensi6n 
acarrea reducci6n y perdida de valores significativos. Ellenguaje es tambien discur
so, enunciaci6n, la lengua puesta en funcionamiento (Benveniste 1974: 2, 80); tras el 
acto enunciativo, la lengua queda efectuadaen una instancia de discurso, para nues
tro caso, de discurso literario. 

Por ello, en una operaci6n de extension semi6tica, pasamos a analizar los aspectos 
enunciativo-pragmaticos del discurso poetico plasmado en Biotz-begietan. Abrimos 
una nueva entrada en el poemario, realizamos una lectura desde la perspectiva de la 
enunciacion y la pragmatica. Atendemos principalmente a los sujetos que intervie
nen, a algunas coordenadas espacio-temporales, a la relaci6n entre poema y realidad, 
ya ciertas acciones 0 actitudes operativas manifestadas por los sujetos. 

Estudiamos estos aspectos a traves de los marcadores de la enunciaci6n poetica en 
cuanto inscritos en el enunciado. Buscamos huellas lingiifsticas de la presencia y 
actividad de los interlocutores, los procedimientos lingiifsticos por los que imprimen 
su sefial en el texto. Estos indicadores constituyen el aparato formal de la enuncia
cion, serie de formas espedficas que ponen allocuror en relaci6n. constante con su 
enlfnciaci6n y que Benvenisteagrupa en cuatro conjuntos (1974: 2, 81-85): indices 
de persona, indices de ostensi6n, paradigma de tas formas temporales y las funciones 
sintacticas de las que el enunciador se sirve para influir en el alocutorio. Nuestro 
analisis girara en torno a estos indicado~es. 
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1. La comunicaci6n entre los sujetos poeticos 
1.1. Los sujetos poeticos 

KARLOSOTEGILAKUNTZA 

Atendiendo a su modo y grado de aparicion y participacion en el discurso, como 
paso previo a su estudio, distinguimos en los poemas de Biotz-begietan diferentes 
tipos de sujeto poetico. 

Como en toda enunciacion, y siempre dentro de su especificidad literaria, concu
rren un locutor-enunciador y un alocutario-coenunciador, instancias concretas y 
extratextuales, sujetos empiricos, personas ffsicasque corresponden al autor historico 
y real, Jose Maria Agirre, «Lizardi», realizador efectivo de la enunciacion poetica 
escrita, y al receptor 0 receptores concretos que, bien leyendo el poemado, bien 
escuchando su recitaci6n 0 canto, emiten una respuesta ati'pica, propia del acto de 
comunicaci6n literaria. 

Situados en el enunciado, en el plano textual, el autor real penetraen el como 
«autor abstracto» 0 «impHcito», es decir, Lizardi que se dice a sf mismo en la obra, 
su proyecci6n literaria en los poemas, no enunciado explfcitamente pero sf insertado 
en cuanto conciencia est.ructurante interpretativa.Ellector realtambien se introduce 
como «lector (0 receptor) abstracto» 0 «implfcito», lector postulado por la obra 
como imagen del receptor 0 alocutorio ideal, capaz de concretar el sentido del texto 
por su lectura activa. 

Ademas de estas instancias comunes a todas las composicionesdel poemario, si 
recurrimos a la conocida .distinci6n, utilizada en teorfa narrativa, entre narraci6n 0 

discurso enunciativo narrativo, .e historia u objeto de la narraci6n, haHamos otras 
instancias que, en funci6n de su variaci6n y combinaci6n, permiten distribuir los 
poemas en dos conjuntos diferentes. . 

Los poemas ZE, AL y XA constituyen tresnarraciones en las que el discurso 
narrativo sehalla emitidopor un narrador en tercera persona, sujeto de la enuncia
cion narrativa situado extradiegeticamente que expone los acontecimientos y pala
bras correspondientes a diversos personajes-actores. En estos poemas no hallamos 
huella alguna directa de un «yo» poetico enunciador. En el plano de la historia, son 
esos personajes-actores los que protagonizan los hechos e intercambian sus discursos 
dialogando como interlocutores «yo»-«tu» en la historia narrada. 

En todos los poemas restantes; aunque sea mfnimamente, haHamos siempre la 
presencia de un «yo» lirico poeticoque emite 0 enuncia su discurso. Esta presencia se 
manifiesta explfcitamente a traves de los pronombres personales y morfemas verbales 
de primera persona, e implicitamenteen los apostrofes dirigidos a una segunda 
persona, que requieren complementariamente un «yo» locutor-emisor de dichos 
ap6strofes. Por 10 tanto, simetricamente a ese «yo» lirico y como nuevo sujeto, en 
cierto modo coenunciador del discurso, encontramos con notable frecuencia un «tu» , 
plural, variante de poema a poema. 

A la par que estos sujetos de la enunciaci6n poetica, y ahora ya como sujetos del 
enunciado, en el plano de la historia correspondiente a estos poemas, los personajes
actares principales, no unicos, son ese «yo» yesos «tu» cuyas voces advertimos en el 
discurso. El «yo» recogeen su enunciaci6n los acontecimientos vividos 0 desarrolla
dos por el mismo y por el «tu» al que se dirige el ap6strofe. 
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Estos dos modelos poetico-enunciativos, llamemoslos «poema narrativo en terce
ra persona» y «poema discursivo del yo», no se dan siempre en estado puro. En el 
poema narrativo AL, por ejemplo, la voz del narrador deja la tercera persona y se 
introduce en varias estrofas dirigiendose en ap6strofe a diversos personajes del 
poema: 

Negargarria! Leio-ostean itzali~ 
bizitz-bizitza uan garra! ... 
Ire eguzktaren iIIunabarra! ... 
Betiko il argi guztia! ... 

Por otra parte, en ciertos pasajes de los poemas del «yo», se amortigua la presen-
cia de la primera persona y una. tercera ocupa su lugar: 

Barat.z-erdian dut arki . 
amona: alderoka dator, 
begi galduak nora-nai ... 
Eriotzak dakar besalagun, 
bere buruz ezpaita gai. 

1.2. El protagonismo del «yo» 

El «yo» es la instancia enunciativa textual que mayor relevancia adquiere en el 
poemario. ApareceexpHcitamente en dieciocho poemas, tanto como voz narradora 
fuente del discurso, como en funci6n de personaje-actor de la historia 0 hechos 
transmitidos en dicho discurso. Biotz-begietan es fi,lndamentalmente un con junto de 
composiciones poeticas enunciadas por un «yo»; son poemas del «yo», elemento 
esencial del poemario. 

La presencia del «yo» enunciador del discurso se descubre principalmente por 
medio de varios indices enunciativo-pragmaticos. La senal mas clara y expHcita es el 
pronombre personal deprimera persona absoluta y sus formas derivadas, declinadas: 

(ta bertan ni) bultzia... (BU) Ai, ene lor arin au (BI) 
Aren argibidez ni yabetu (GU) enegan, biotz! (BI) 
Nik· amestan bezel a (ME) Nigana datoz, naasian... (AS) 
neri, biotzean (NE) Nerekin yaio nunabesmiiia - (GU) 
Labur: nere burua (P A) etc. 

Junto a estas formas pronominales, los morfemas verbales son tambien indicio 
directo de la constante participaci6n de la primera persona poetica comovoz-sujeto 
responsable inmediata del discurso. Son numerosas las construcciones verbales, tanto 
sinteticas como perifrasticas, en las que el «yo» se halla expresado por los morfemas 
personales del verbo. Sirvan estos versos como ejemplo de su presencia en los diecio
cho poemas: 

soiieko zuria ... Yauna, ogen egin nuan! 
..... Ames dagit, basoan 
Maite ditut gallurrak 
gaua dut, argia 
narama ... Agur 

(yA) 
-(01) 
(ME) 
(NE) . 
(BU) 
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Egingo nuke, bai 
Yaso dut geldirik ... 
ta Argi-Aberrian ikus aal-nezake 
nun bait. Al-dakit nun! 
ezpai-nikek geiago begiaren pozgarria ... 
Basora naiz. An-or 
bide-ertz onetan nadin eseri 
Sar naun geldixe, taupaka biotza 
Leenetan ez bezin autsia natza 
nik gogo dudan bezzn gartsuki 
Bai-bai'nun amona xaar bat 
Beetik nator, ibarrak 
otsaren zakarrez izu-ikara nintzan 

(PA) 
(aT) 
(AG) 
(BI) 
(ZU) 
(BIZ) 
(SA) 

. (BA) 
(ON) 
(EU) 
(AS) 
(IZ) 
(GU) 

KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

La inserci6n del <<yo» es dominante y permanente a 10 largo del poemario. 
Ademas de estas senales explfcitas encontramos otras que incluyen implfcitamente a 
la primera persona. Entre ellas gu, tanto en forma de pronombre como de morfema 
verbal: 

Anitz egunez, ez gera alaitu 
Gallurrera igoadugu Iguzkia 
Gure inguru lurra lurrun-yario 
Gauden, bada, maite, basoan geldi 
uztagun, aldikoz, Euskalerria 
Dagigurz-arraun Izotz-errira 
muttiko bat guregana 
damaigun indarra 
gure Euskalerria 
Gezal mugagabez bide-ginyoazen 
eusko orok zaitzagu mifien eztigarri 
etc. 

(SA) 
(BA) 
(BA) 
(BA) 
(EU) 
(EU) 
(AS) 
(IZ) 
(IZ) 
(GU) 
(GU) 

Tambien se descubre indirectamente la presencia del «yo» en los repetidos apos
trofes dirigidos a diferentes personas 0 entidades. Tratar de «tu» a un interlocutor 
conlleva un «yo» locutor que, ademas de constituirse a S1 mismo en su propia 
enunciaci6n, constituye a su vez a ese «tu» hacia el que se orienta apelativamente. 
As!, en los versos apostroficos 

Noizdanik, gaxoa, 
ez duzu lorerik? 

Yondone goiangeru 
garalle goitarra, 
( ... ) 

(OT) 

damaigun indarra. (IZ) 

Adiskide laztan, eun bider gaxoa (AG) 
ire bizi guztian, txarkeri bat al-duk ager? (ZU) 
etc. 
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Ausente de las narraciones poeticas de ZE, AL y XA, esta primera persona esta 
presente en los dieciocho poemas del «yo», pero se manifiesta en grado y forma que 
varfa segun las diferentes composiciones. En cuanto emisor-conductor del discurso, 
el «yo» aparece con gran intensidad en la mayorfa de dichos poemas, siendo esta 
intensidad maxima en YA, 01, ME, BU, PA, AG, ZU y GU, en los quela voz 
dominante es la del «yo», que abarca por entero, 0 casi por entero, el desarrollo 
discursivo del poema. En BI, SA, BA, ON, EU y AS, el grade de manifestaci6n del 
«yo» discursivo es tambien elevado, pero en ellos la enunciaci6n del discurso se 
comparte con otra voz en tercera persona, 

Bat-batean eten da 
bizion ots ori. 
Gorputza laga dugu 
nunbait. Al-dakit nun! . (BI) 

que llega a ocupar aun mayor lugar en NE, OT e IZ. Finalmente, en BIZ la aparicion 
del «yo» discursivo se reduce at minimo: expHcitamente en la forma verbal Basora 
naiz e implfcitamente en el apostrofe de la estrofa finaL En cuanto a esta tercera 
persona participante en los poemas del «yo», debemos senalar que aunque, por una 
parte, oculta a la primera, por otra, se halla insertada en referencia a ella, depende de 
ese «yo» que es quien la sustenta en realidad. La voz en tercera persona, no siempre, 
claro esra, pero si concretamente en los poemas discursivos del «yo», es manifesta
ci6n velada, otro registrode vOZ; otra forma de manifestaci6n impHcita, aun mas 
indirecta, del «yo». Cuando, por ejemplo, en el poema NE, la primera persona 
asume desde los primeros versos la tarea de la enunciaci6n poetica, para inmediata
mente pasar a la tercera, 

Udaberri, uste-ezik, 
arki dut basoan. 
Neskatxa da, ta urdifiez 
yantzita ziyoan. 

el marco enunciativo ha que dado ya establecido en relacion al «yo». En el paso de la 
primera a la tercera, el «yo» pasa de decirse a si mismo directamente, a decirse 
narrando hechos de los que es testigo viviente. Son dos caras, una visible y otra 
invisible, de la misma voz, de Iii. misrria instancia enunciativa. En estos poemas del 
«yo», basta una minima aparici6n de la primera persona para que las distintaS voces 
posibles se orienten en relacion a ella; el «yo», conduce el discurso declaradao 
veladamente. A fin de cuentas, la intensidad de aparicion mas que cuestion de grado 
es cuestion de manifestaci6n expHcita 0 implfcita. 

Aunque en todos los poemas hay, al menos, algun rasgo explfcito 0 implfcito de 
la presencia del «yo» discursivo, este se- manifiesta segun los poemas de manera 
diferente. Lo hace de modo casi exclusivamente explfcito enlos poemas OIy GU, en 
los que el pronombre y los morfemas verbales de primera persona son los medios de 
expresion dominantes. En ZU, sin embargo, se muestra de [ormameramente implf
cita, a traves del largo apostrofe dirigido al arbol caido, con una breve aparicion 
expHcita del «yo» en la estrofa final del poema. En BIZ e lZ, el modo principal de 
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expresion es aunmas indirecto, la tercera persona narrativa derivada del «yo» discur
sivo. En los restantes poemas, el «yo» se manifiesta a traves de combinaciones 
diversas de senales explfcitas e implfcitas: el pronombre y. el ap6strofe. dominan en 
BU y AG, los morfemas verbales y el apostrofe en YA, ME Y PA, los morfemas 
verbales y la tercera persona en NE yON, el pronombre, los morfemas verbales y la 
tercera persona en AS, y los morfemas verbales, el apostrofe y la tercera persona en 
OT, BI, SA, BAy EU. 

Tambien· varfa la presencia del «yo» como personaje-actor participante en las 
acciones expuestas en los poemas, variacion que no se corresponde de forma paralela a 
la descrita en el plano del «yo» discursivo. Si bien los poemas del «yo», en general, 
no alcanzan la densidad narrativa de ZE, At y XA, sf contienen hechos 0 eventos de 
los que la primera persona, ademas de narrador, es sujeto activo. Los poemas mas 
narrativos, que mayor contenido diegetico ofrecen, son 01, BI, EU, AS y GU. En 
todos el actor principal de los sucesos es el «yo»; el es el actante sujeto que desenca
dena 0 pone en marcha el mecanismo de la accion y la mantiene. con su presencia 
dinamica. Es «yo» quien se sumerge en la cama para disfrutar de su calor, sonar y 
dormir; es «yo» quien asiste al entierro de la abuela y siente el dolor por su muerte; 
es «yo» quien, en compafifa de la lengua, «yo» y «Maiteder», es decir gu, viaja por el 
mundo tratando de expresar, verter en el euskara todas las realidades observadas; es 
«yo» quien penetra en el ahora desnudo huerto d~ los antepasados, dialoga con la 
abuelaflaqueante y asiste niaravillado a la revitalizacion operada en ambos. 

Fuera de estos poemas, la presencia de los aspectos narrativos no·es ya tan intensa. 
En las composiciones NE, BU, OT, SA, BA yON, descubrimos acciones de bUsque
da, movimiento 0 aproximacion, entrada, subida, bajada, etc., pero no llegan a 
constituir una historia continuada sino, a 10 sumo, momentos, jalones que marcan el 
paso de una situacion de contemplacion, de ap6strofe, de constataci6n, de descrip
cion, etc., a otra posterior. Acciones como bira ditut begiak (NE), beeko bear goriaklna
rama (BU), urbiltzen natzaio (OT), bularra asetuz noan geldi (SA), Sar naun geldixe 
(BA), Berriro igo nauzu ene mend ira (ON), etc., no son sino puntos narrativos de 
engarce entre estados diferentes. in «yo» es el sujeto de muchas de estas acciones, asf 
como de las situaciones mencionadas. 

Los segmentos narrativos sereducen aun mas en l~s poemas P A, ZU, BIZ eli, y 
sobre todo en YA, ME y AG. En estos ulrimos, clesaparece pnicticamente ya todo 
vestigio de narracion, pero el «yo» sigue siendo, si. no el sujeto activo, sf el sujeto 
testigo que en el mundo comunicado por el contenido del poema observa, contem
pIa, describe, reflexiona 0 apostrofa .. 

Esta presenda, podemos decir, constante del «yo» en Biotz-begietan nosda a 
entender que nos hallamos ante una poesfa que es ante todo expresion de un ser 
individual, de ~na. conciencia unica y subsistente en Sl misma. Los poemas nos 
ofrecen realidades, entidades, situa~iones, hechos vistos y sentidos todos a partir de 
un solo sujeto. Todose halla. focalizado desde su perspectiva. 

La unicidad del sujeto solamente.se rompe en unas pocas ocasiones en las que el 
«yo» aparece en tin «gu». colectivQ .. Esta ampliacion del sujeto, ausente en los 
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primeros poemas, tiene lugar tfmidamente en los mas tardios. La extension del 
sujeto es limitada y totalmente accidental en BI, dondegu correspondealos:asisten .. 
tesal entierro, Bakarrik zagoku atean, ydesignaados seres individuales- en BA~el 
poeta y la sombra del bosque, y en EU, el poeta y la lengua vasca. El pronombregu 
adquiere un verdadero sentido colectivo en los dos ultimos poemas. En 12; la comu
nidad vasca, incluyendo al «yo» poetico, solicita el favor celestial para alcanzar sus 
objetivos, ire bidez dotoigu, yes invitada por ese «yo» a cantarcon esperanza, Dabesa
gun, lagunok; en GU, apela a la lenguacomo alivio y liberacion de las sujeciones a las 
que se hallan sometidos sus miembros. Pero, fundamentalmente, Biotz~begietan es un 
poemario construido a partir de las vivencias de un «yo» singular que hacia el final 
de su creacion experimenta una apertura hacia el «nosotros» como sujeto protagonis'
ta. Esta apertura se da veladamente en los cuatro poemas de las estaciones,- -cuya 
lectura permite una interpretaci6n de sentido colectivo, y explfcitamente en .los 
cuatro poemas de 1931, EU, AS, 12 y GU. 

La actitud del «yo» resulta en cierto modo autosuficience. El sujeto considera 
relevances sus sensaciones y sentimientospersonales, dig nos de ser comunicados en 
verso al lector, y,sin necesidad del apoyo 0 confirmation de otros, proyecta sus 
intimidades al exterior, sin recurrir a experiencias ajenas. Vis to desde otro angulo, el 
«yo», en suunicidad, busca la autenticidad, poetiza sobre 10 vivido y experimentado. 
La poesfa de Biotz-begietan encierra vivencias pertenecientes directa e inmediatamen
te al «yo», asumidas sin intermediarios. El sujeto no se refugia en la colectividad del 
«nosotros», sino que se rnanifiesta a sf mismo de modo abierto. 

La interioridad exteriorizada por el «yo» en el poemario es limitada. Aunque se 
recogen moment os dolorosos de su existencia, no haHamos analisis introspectivos 
agudos, no afloran crisis 0 pasiones perturbadoras concretas, complejas, ni se nos 
descubren ideas 0 emociones pertenecientes a las esferas mas reservadas de la persona, 
Biotz-begietan, si bien como todo discurso personales susceptible de ser analizado 
psicocrfticamente, no pretende ser una confesion, un material ofrecido al analisis de 
psicoanalistas, 0 un intenco explfcito de entregar el inconsciente de ese «yo». Sin 
embargo, dentro de sus lfmites de intenci6n y de extension, los poemas revelan 
aspectos de una personalidad que comunica un cierto nivel de incimidad. 

Mas adelante, al analizar el campo de los deseos, penetraremos en capas mas 
hondasdelsujeto, pero aquf, en una primera aproximacion a ese «yo» que se enuncia 
en los poemas, apuntamos algunos rasgos de su constitucion. El sujeto de Biotz
begietan es consciente de la existencia, en su mas recondito interior, de un centro 
profundo en el cual se recogen recuerdos, realidades vividas, afectos, deseos, esperan
zas, desengafios, etc. Su menci6n y caracterizaci6n imaginaria tiene lugar en dos 
breves segmentos de dos poemas diferences. En AS, Barru-mufieko gauean designa una 
zona del «yo» situada en- un punto hondo, casi insondable, de su ser, en el cual reina 
la noche y la confusi6n. En GU, el «yo», en busqueda de la lengua olvidada y casi 
perdida desde hace tiempo, desciende a ese centro interior, Ordun yetxi nazu lezera, / 
nork gere mufiean dugun itzalera, a ese lugar en el' que se reunen y guardan los 
sedimentos que la experiencia vital deposita. Hondura esencial indicada por los 
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lexemas «barru» y «muii», oscuridad manifestada por «gau» e «itzal», y a.ril.bas 
figuradasen la imagen' «leiz~», sfntesis de profundidad y tinieblas. El·sujeto, s'umer
giendose en'sfmismo,.es capaz de aproximarse a ese centro interior que da unidad y 
permanencia a su ser, y, removiendolo, redescubrir diversos estratos siruados bajo 10 
consciente. 

En los dos poemas mencionados, el «yo» recupera tiempos y valores pasados. En 
AS, retornan a su conciencia los aiios y circunstancias de la infancia. Tras una etapa 
de alejamiento de las fuentes originales de su personalidad, despues de haber tenido 
abandonadas sus raices, al cabo de una epoca en la que sus caminos antes recorridos 
han quedado cubiertos por malas hierbas, B.elar gaiztoak yan ditu / nire bidexka 
izkutuak ... , el sujeto vuelve a SU .entorno primigenio, ala lengua y vivencias patri6ti
cas figuradas en la abuela y en el huerto de sus antepasados. En GU, recupera la 
lengua que el, y tambien sus antepasados, habfa sepultadoy olvidado en el fondo 'de 
su conciencia. 

El sujeto de Biotz-begietan es un ser religioso que se reconoce pecador y siente 
miedo ante la posibilidad del castigo divino (Y A). Considera el mundo como un 
valle de lagrimas y de sufrimiento (ME); el mismo 11ora, experimenta el dolor en su 
propio coraz6n (BI), y personalmente siente que su cuerpo y animo flaquean, que su 
vida entra en decadencia (ON). Sin embargo, por otro lado, se complace en la bondad 
divina que suspende el castigo merecido por su pecado (Y A)", y teniendo que vivir en 
este mundo descubre que hay una tierra, su tierra, con la que aspira a identificarse 
(BU), unas cumbres sobre las que ansfa volar (ME), un bosque a cuyo abrigo halla 
cobijo (BA), y unas tareas enlas cuales debe participar(EU, lZ). 

A pesar de conocer y experimentar el dolor, sabe gozar de placeres inocentes, 
como el calor de la buena cama en invierno (01), y nobles, como la visi6n del 
manzanal en flor (SA); sueiia con mundos imaginados (NE), es fiel a la amistad en los 
momentos diffciles (AG) y recurre sin reparos a la ironfa (01, PA). 

Los poemas de Biotz-begietan son eI discurso ·enunciado por el «yo» poetico. Este 
«yo» tiene, desde el comienzo del poemario, conciencia de que esta componiendo 
poesfa. Aunque no se ex playa sobre las intenciones 0 rasgos de su obra, hace clara
mente suyos los versos, Nere neurtitzok (01), y se denomina a sf mismo «oler~i~, 
olerkariak noizpait / iri goratzarre (IZ). Su ser q.e poeta Ie es innat(), el deseo de cantar 
ha nacido conel mismo, Nmkin yaio nun abesmiiia (GU), y al encontrar la voz quele 
faltaba para su poesfa, los versos Ie brotan en abundancia. 

1.3. EI ap6strofe dirigido a1 «ru.» . 
El ap6strofe, estrucrura enunciativa del acto de comunicaci6n, constituye una de 

las piezas basicas del edificio poetico de Biotz-begietan. El poeta, .reiteradamente; 
interpela, dirige su palabra directa y expresamente a .los objetos poeticos,. sean 
personas, animales 0 entidades diversas. En·el ap6strofe solamente se ·escuchan, o· se 
leen, las palabrasdel «yo» locutor. El.ser interpelado actUa. como simple destinatario 
y no alcanza el nivel de alocutor, interlocutor que ademas de recibir el mensaje 
responde al requerimiento 0 partidpa activamenteen el dialogo comunicativo. Ni- es 
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un monologo bloqueado, cerrado, vuelto sobre sf mismo, nl'estampoco un intercam
bio real entre dos sujetos; mas bien es un monologo abierto, orientado hacia otro ser 
distinto allocutor. 

En la utilizacion del apostrofe debemos distinguir tresgrados. En una .escala 
ascendente de menor a mayor relevancia poetica y de participacion directa del «yo», 
el grado inferior esta ocupado por un apostrofe impropio, en realidad un vocativo 
apelativo, que se halla insertado en un diiilogo dramatico incrustado en una narra
cion de hechos presentados como heterodiegeticos. En el dialogo normal, el vocativo 
apelativo conlleva habitualmente una replica 0 respuesta por parte del receptor, pero 
alguna vez no sucede as! debido a que el dialogo se interrumpe 0 a que el receptor es 
incapaz de ofrecer una contestacion. Este tipo de apostrofe 0 vocativo no es emitido 
por el poeta como sujeto poetico, aunque sf como autor, sino por alguno de los 
personajes que intervienen en el dialogo. Aparece en los poemas narrativos, es decir, 
en ZE, amatxo maite, / ai nere poza, zeru-gainkia / ikustera aal-ba-ningoke! ... , en AL, 
maitefioa, ator ... y en XA, Zer duk, eguzki orrek, / gure ederrena? En este Ultimo, la 
muerte del personaje interpelado elimina toda posibilidad de replica. 

En el apostrofe propiamente dicho, es el «yo» poetico quien interpela directa
mente a otro ser poetico sin recibir respuesta por parte de este. Cabe distinguir un 
apostrofe local, ocasional, recurso mas 0 menos abundante y significativo en una 
composicion, y un apostrofe estructural que vertebra fntimamente la articulacion 
comunicativa del poema. El primer tipo de apostrofe, limitado, mas 0 menos com
plementario, aparece utilizado en los poemas 01, NE, BI, BIZ, SA, BA, ON, AS, IZ 
y GU; tambien en AL, que, aunque mencionado antes en el primer grado, presenta 
algunas interpelaciones dirigidas por el «yo» al sujeto protagonista. En NE, BIZ y 
ON, se da esporadicamente: al final de NE se dirige a la joven primavera, ene 
udaberria, al final de BIZ al suefio, 0, zein aizen eder loa, y en ON al Sefior, lkus bezat, 
Yauna, y a las estaciones, nik dei ta atozte. En los otros poemas, sobre todo en BI, AS 
y SA, el ap6strofe alcanza a un buen nlimero de versos y constituye un recurso, si 
bien no esencial,si notablemente relevante. Sin embargo, ninguno de estos diez 
poemas se hallaconstruido sobre la base de un eje apostrofico; el apostrofe no es en 
ellos la estructura poematica articuladora que se mantiene desde el principio hasta.el 
final. El poeta ha escogido para est as composiciones otro tipo constructivo yasi, NE 
es una descripcion-narracion dominada por la tercera persona; 01 es ante todo una 
narraci6n en primera persona; BI es un poema expresivo en primera persona ante 
unos hechos referidos en tercera y primera, etc. Elap6strofe esra presente, es elemen
to integrante del discurso poetico, incluso, a veces con cierta intensidad, como, por 
ejemplo, el encendido apostrofe dirigido en SA al manzanal en flor, 0 en BAa la 
sombra aliviadora; pero el poeta no 10 ha escogido como elemento configurador, 
organizador, del poema. Esta falta de funcion estructuralizante queda ademas paten
te en el hecho de que el ap6strofe varfa de orientacion dentro del mismo poema y se 
dirige sucesivamente a sujetos poeticos diferentes, sin bus car un intercambio comu
nicativo prolongado, permanente. As!, por ejemplo, en SA el poeta interpela a sus 
ojos y pasa enseguida a dirigirse al manzanal, 
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yen BI, el poeta habla al cuerpo difunto de La abuela, Bezak gogoa goien / i bezin arifia, 
a su propio corazon, Goruntz egik, biotza,.a la abuela como persona, Amonatxo! 
Bakarrik / zagoku atean, etc. 

El apostrofe adquiere un desarrollo extenso y estructurante en los poemas Y A, 
ME, BU, PA, OT, AG, ZU y EU. En ellos, el «yo» se dirige principalmen~e a un 
unico sujeto poetico, central en el poema, y 10 hace iniciando su apostrofe desde, 0 

casi desde, el comienzo y manteniendolo hasta, 0 casi hasta, el finaL Aveces se 
intercalan otros apostrofes secundarios, Ezinaal-ba'ledi, Yaun errukiorra (AG), Neka
zari / ( ... )beyondeizula zuril ... (BU), etc., dirigidos a sujetos estrechamente relaciona
dos con el sujeto principal, pero estos son complementarios del apostrofe vertebrador 
del poema. Son poemas estructuralmente apostroficos en los que el poeta adopta 
como. mecanismo comunicativo el apostrofe, y el «yo» ofrece su palabra al objeto 
poetico interpehindole sin intermediarios, de tu a tu, 0 mejor, desde el «yo» al «tu», 
en un acto de acercamiento Intimo verbal. Este contacto efectuado a traves de la 
palabra se realiza, en ocasiones, en mutua presencia fisica, espacial, de los sujetos, el 
«yo» y d ser interpelado, Zure bazter, / ( ... ) doa zoro / (ta bertan ni) bultzia ... (BU), 
Ba'aramakete eramanl, bestela, mendia / ezpainikek geiago begiarenpozgarria (ZU); otras, 
en la mente 0 en el corazon del «yo» poetico, en cuyo interior se hace el otro 
presente, atorkit Onuzki,gaitr oroimenera/ (AG), gogamenaren ezkon xuria: / ekatzan esku 
guria (EU), etc. 

Sea de forma complementaria, sea de forma estructurante, salvo en ZE y XA, en 
ningun poema falta un apostrofe dirigido a algun ser, siempre al sujeto principal de 
la composicion y a menudo, ademas, a otros secundarios. El poeta ha escogido para 
los poemas unos seres determinados, entidades, hechos, personas que Ie han impre
sionado'en los ojos y en el corazon, y se desborda hacia enos en palabra y en afecto. El 
«yo» poetico habla directamente aDios (yA, AG, ON, EU), a la cama (01), ala 
cumbre de la montana (ME), a los pajaros (AL, PA, SA), a la primavera (NE), a la 
tierra y sus seres (BU), al cesto de flores y ala flor (OT), a Onuzki (AG), ala abuela 

. (BI, AS), a sU: propio corazon (BI), al arbol(ZU, SA, ON), al suefio (BIZ), a sus 
propios ojos (SA), a las estaciones (BA, ON), al monte Txindoki (BA), a la sombra 
del bosque (BA), ala lengua vasca (EU, GU), al huerto de sus antepasados (AS), al 
sol tras la h~lada (IZ), al angel Mikel (IZ), a los compafieros y amigos diversos (AS, 
IZ), a cuentos y princesas de antano (GU), etc. 

El hecho de la relacion apostrofica se hace patente a traves de divers os indices 
enunciativos que revelan la presencia del s~r interpelado y 10 integran como sujeto 
receptor en el proceso comunicativo activado por el poeta. Estos indices son elemen
tos lingiifsticos que representan a la entidad 0 sujeto al que se dirige el apostrofe y 10 

sustituyen en el discurso poetico. Son los vocativos apelativos y los pronombres 
personales de segunda persona, que pueden aparecer como simples pronombres en 
caso nominativo, en los diversos casos de la declinacion, en especial en el de genitivo 
posesivo, 0 tambien como morfemas de las formas verbales personales. Menos en los 
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ya referidos ZE y XA, el «yo» poetico recurre en todos los poemas al vocativo no 
pronominal como forma de acercamiento afectivo verbal, personal, alobjeto poetico. 
Unas pocas veces el vocativo adopta la forma de una imagen, metafora, correspon
diente al objeto, Maitasun-Iturri bizi (Y A) para el Sefior, Maitetasun-azia (NE) para la 
primavera, gar zoragarri (BA) para el verano, etc., imagen que en algunos casos puede 
ser personificadora, aiskide urruna (ME) para el monte, ume yaukal (BA) para la 
sombra, gogamenaren ezkon xuria (EU) para el euskara, ,etc.; en la primera estrofa de 
01, la cama es interpelada en ambas formas de vocativo, como imagen metaf6rica, 
lanaren saria, Amestegi guria, naigabien azkaia, y como personificacion, Neke-sendala
ria, buru-argitzallea, nagien nausia. La mayoriade los vocativos, sin embargo, corres
ponden, de modo realista, al nombre identificativo del ser interpelado, al eual el 
«yo» llama directamente por su nombre propio 0 camun: Yauna (yA), mendi~gafla 
(ME), txoria (AL), ene udaberria (NE), ene lur (BD), Paris'ko txolarrea(PA), Zumezko 
otartxoa (OT), Adiskide kuttun (AG), Amonatxo! (BI), zuaitz eroria (ZU), loa (BIZ), 
sagasti zuri (SA), Udal (BA), Jru giro izanok (ON), mintzo yoria (EU),Asabazaarren 
baratza (AS), Izotz-ondoko iguzki (IZ), Ene leozpetu yare-berri (GU), etc. Estos rtombres 
o grupos nominales, en varios casos, como vemos, coinciden con el dtulo identifica
dor del poema. 

El-vocativo no pronominal designa de forma concreta, determinada, al ser inter
pelado, nos da su identidad yen alguna ocasion una cualidad sustandaldel mismo. 
Es una estructura apostr6fica mas especifica, incluso de mayor resonaneia afectiva, 
que el pronombre, pues su referencia es unica y ellocutor-emisor corioce ytra:ra al 
otro sujeto poetico por su nombre personal, de forma que Txindoki (BA) corresponde 
solamente al monte Txindoki, Onuzki (A.G) al amigo entrafiable, izkuntza'larrekoa 
(EU) al idioma euskerico, etc. El pronombre, sea zu, hi 0 zuek, sin embargo, no 
corresponde, en sf, a un unico ser, sino que su designaci6n se halla en funci6ndel 
contexto enunciativo, f6nico 0 grafico, en el que se inserta, pudiend6 sus referentes 
ser pr:icticamente infinitos; su interpretacion exige tener en cuenta la situaci6n 
comunicativa, el entorno discursivo. Lizardi utiliza los tres pronombres de segunda 
persona, tanto hi, como zu y zuek, que, como hemos indicado, aparecen en caso 
absoluto, ez ote naikoa / i izutzeko (PA), zu goratzen (01), en los diversos casos de la 
declinacion, Bekik iretzat oiu alai au (SA), iri goratzarre (IZ), Zure bazter (BU), y sobre 
todo en los morfemas verbales, Nik amestan bezela / ote-aiz (ME), ez duzu lorerik (OT), 
Adiskide Urretxindor il zaizute (ON), ekatzan esku guria (EU). 

El sujeto principal de los poemas de Lizardi es practicamente siempre un unico 
ser individual;'consecuentemente, la segunda persona del plural aparece 'muy pocas 
veces y, salvo en ON, en cuyo final el «yo» se dirige a las cuatro estaciones en 
conjunto, referida a sujetos secundarios del poema. Entre los vocativos directamente 
nominales recogemos solamente unos pocos ap6strofes dirigidos a yaunok (01), gaz
teok (OI), iflarok (AL), txoriok (SA, ON), lagunok (IZ), ene begiok (SA), etc., y entre las 
formas pronominales, unas pocas referidas a las golondrinas, zuen kabi goxoa (AL), a 
los afios pasados, zuek zarpildu-itzalia (AS), etc. Los, pronombres de segunda persona 
mas urilizados son los del singular, los referidos a unaunica persona, a un unico ser, 
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hi Y zu. Entre ambas formas pronominales posibles el poeta escoge como tratamiento 
habitual el pronombre hi, caracterfstico de situaciones enunciativas en las que, entre 
otros aspectos, domina"la familiaridad 0 la igualdad entre los interlocutores. De 
nuevo observamos su tendencia hacia 10 afectivo; el poeta busca una relacion fntima, 
proxima, con los sujetos de su poesfa. 

Si el tratamiento de zu para el Senor 0 la abuela parece explicable y coherente, no 
encontramos una razon clara para que el poeta 10 utilice, por ejemplo, para interpelar 
al cesto vacfo, a la tierra 0 a la mujer recien rescatada, mientras se dirige en hi a 
entidades de calidad y proximidad comunicativa parecidas, como son el sueno, el 
huerto de los antepasados 0 la lengua figutada por la mencionada mujer. Quiza la 
explicacion resida en el tono de reserva 0 de distancia adoptado por el poeta en los 
primeros: tristeza yextraneza en OT, imposibilidad y alejamiento en BU, descubri
miento doloroso y ardua recuperacion de un ser abandonado en GU. De todas 
formas, 10 realmente pertinente es el dominio de las formas en hi, el repetido intento 
de acercamiento directo a los sujetos por medio del pronombre de tratamiento 
familiar. El «yo» se dirige en hitano a personas como su amigo Onuzki 0 Yond01ie 
goiangeru (12), a elementos humanos como el cuerpo difunto de la abuela 0 su propio 
corazon, Goruntz egik, biotza (BI), y a entidades antropologicas, Eder aunagu, mintzo 
yoria (EU), osimb6licas, yoka nagokik atea (AS). Pero, sobre todo, se dirige en hi a 
seres. de la, naturaleza como la cumbre de la montana, el gorri6n parisiense, el arbol 
caido, el suen? dela naturaleza, el manzanal en flor, el verano, el monte Txindoki, la 
sombra, el. sol tras la helada, etc. 

El uso tan frecuente de la estructuta apostrofica no es casual 0 gratuito. Por 
medio deeste recurso el poeta logra un mayor acercamiento aI, y del, otro sujeto 
poetico, salva 0 acorta distancias espaciales 0 comunicativas existentes entre ambos. 
El sujeto interpelado llega a participar en la relacion verbal, si no de forma responsi
va, sf, al menos, sustentando desde el otro extremo el puente comunicativo lanzado 
por el «yo»; sirve de apoyo al apostrofe del «yo» que exige una intervencion, siquiera 
pasiva,del sujeto receptor, quien a su vez, queda incorporado al discurso poetico. Por 
iniciativa del «yo», el poema se convierte en ellugar verbal en el que se expresa y 
realiza el encuentro entre el «yo» yel «tll», encuentro que ha tenido Lugar de modo 
diferente, contemplativo 0 afectivo, en la realidad. En el poema este contacto queda 
consagrado y esposible renovarlo en. cada una de sus actualizaciones por la lectura. 

La relaci6n comunicativa se establece entre una entidad, el. «yo» poetico, y un ser 
que unas veces es personal (Onuzki, Dios, la abuela, etc.) y otras, no ~iendo personal, 
adquiere esta entidad graCiaS a su consdtucion como «tll»; el pronombre «tll» , como 
«yo», es forma de referencia siempre personal. Los versos 

U daberri, uste-ezik, 
ark; dut basoan. 
Neskatxa da, ta urdinez 
yantzita ziyoan. (NE) 

por ej!'!mplo, valiosos par otrosconceptos, aun conllevando la personificaci6n de 
«Udaberri», no alcanzan la intensidad afectiva y comunicativa de 
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Ez adi beldur, nere Maiteder: 
baserriz landa nai aunat ager
arazi bazterrik-bazter 
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(EU) 

versos en los que la lengua, ademas de ser personificada entitativamente, «beldur», 
queda tambien personificada por efecto del apostrofe. El ser interpelado aparece 
vivificado, activado. El apostrofe opera cierta personificacion al tratar a la entidad 
como «tu» y dirigirle explfcitamente la palabra. En realidad, la personificacion es 
imaginaria, la comunicacion es ilusoria, pero, en el mundo construido por el poema, 
ambas, personificacion y comunicacion, son autenticas. E1 objeto yano es un ser 
distante, extrafio, sino un ser proximo y asequible. El monte Txindoki 0 la sombra 
del bosque, por ejemplo, no responden a la interpelacion del «yo», pero estan frente 
a el, Txindoki!, orain agokit aurrean (BA), junto a el, Gero, aldamenean, latzaidan eseri 
anderefio otxan (BA), como seres vivos, abiertos a la comunicacion. 

El apostrofe es fruto del desbordamiento de la afectividad y sentimiento del «yo». 
Mediante el apostrofe, el sujeto poetico intensifica sus afectos, Adiskide laztan, eun 
bider gaxoa (AG), su admiracion, Eder aunagu, mintzo yoria (EU), su dolor, ler adi, 
biotz! (BI), su esperanza, Zigor ontaz, Uda, ba'al-duk aterpe? (BA), y su deseo, ta 
besteren gogo-menbetik / yare-gagizu usu, geurea gaiturik! (GU). 

104. El genero 

El uso de la estructura. apostrofica en hitano, al activar una comuiiicacioi1 de 
caracter personal, asigna un genero, masculino 0 femenino, a las entidades receptoras 
del apostrofe. Este rasgo permite descubrir bajo que tipo de genero ha considerado el 
poeta entidades carentes en S1 mismas, dentro del. marco de la lengua vasca, de dicho 
atributo. 

Distinguiendo dentro del genero, el «genero» propiamente dicho, rasgo gramati
cal, y el «sexo», en sentido no gramatical, vemos que este ultimo se halla determina
do en ocasiones por el mismo nombre correspondiente a la entidad, «mutti!», 
«ama», «aita», «andre», «etxeko-andre», «emazte», «amona», etc. Otrasveces, enti
dades carentes en S1 mismas, por su nombre, de genero gramatical, quedan especifi
cadas .sexualmente por la imagen, personificacion 0 cualificacion utilizada. Cuando el 
poeta personifica, por ejemplo, a «Udaberri» como neskatxa, 0 a «Eguzki» como 
Yaun, esra escogiendo para la primera la cualidad femenina y ve al segundo como un 
ser masculino. En otros contextos, es la estructura verbal alocutiva la que descubre el 
genero-sexo del «tu» interpelado. Aldeclarar el «yo» a «zuaitz» Azpian duk ikusi 
arengorabera (ZU), Ie esta atribuyendo un genero-sexo masculino y al ped:ir a «abots» 
ekatzan esku guria (ED), esra tratando a dicha entidad como ser femenino. Las formas 
en hitano, por 10 tanto, resultan clarificadoras sobre todo en el caso de entes cuyo 
genero-sexo no se ha especificado por el nombre 0 la personificacion imaginaria; 
entonces el morfema verbal es decisivo para dicha determinacion. 

Recogemos a continuacion las entidades que, carentes por su nombre de genero
sexo propio quedan determinadas claramente en el poemario, sea en cuanto al gene
ro, sea en cuanto al se:x:o, sea en los dos aspectos. Esta precision se efectua por medio 
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de la personificaci6n atribuida, de la forma alocutiva, 0 por medio de ambas. Indica-
mos, comparativamente, la traducci6n castellana dada por el poeta a cada entidad. 

Forma Genero 
Poema Nombre Atribucion alocutiva -sexo Traduccion 

OI oi -asmatzallea gizagaxoa M inventor de lacama 
ME gallurral narakarkl M cumbre/cima 

mendi-gaiia dituk 
AL txoria . begitu nazaklduk M pajaro 

iiiara ikus dun F golondrina 
Aldia agurea M Cronos 

XA biotza baituk M corazon 
NE Udaberri neskatxal F Primavera 

sorgiiia 
eguzki~ senarra M sol 
basoa emaztea F bosque/selva 

-PA txolarrea eztakik M gorrion 
BI gorputza bezak M cuerpo 

biotza egik M corazon 
ZU zuaitza datorkikldek M arbol 

lurra andrea F tierra 
BIZ loa anaitzakoa M sueiio 
SA Eguzki yaun/aita M Sol 

sagasti " , '. bekiklduk nabari M manzanal 
ItzaJa '.'.:' . neska- F Sombra ., 

kozkortzen 
'Negu agurea M Invierno 

BA Eguzki errege M Sol 
Uda zuzen nazaklduk M estfo 
Itzal . andereiiol atzaidan eseri F Sombra 

yaupaleme 
ON Lurra Andre F Tierra 

mitxeleta atsotu F mariposa 
Kilkerra yauna M grillo 

ED abotsalmintzoal ezkon xuria ekatzanl F voz/lengua/habla 
izkuntza nai aunat 
itsasoa duk M mar 

AS baratza nagokik M huerto 
IZ Iguzki dukpiztll M Sol 
GU mintzoa gizalaba F voz 

Con respectoa este punto, 1. Mitxelena (1964: 157-160) sefiala que Lizardi, al 
seleccionar el genero de sus entidades, sf tiene un modele, «baina eredu ori ez du ari 
zen izkuntzan arkitu, bestetan baizik». En 10 profundo se deja guiar por los esque
mas de la lengua castellana. As! es, ya que, como podemos comprobar, en todos los 
casos, salvo en ME, el genero-sexo atribuido a los seres coincide con el que esas 
mismas entidades tienen en castellano. ME es excepci6n, pues «cumbre»!«cima» 
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exigen genero femenino, pero el «yo» poetico, en euskara, se dirige a ellas como seres 
masculinos. Sin embargo, hay que advertir que «cumbre»/«cima», en el poema, 
aparecen equiparadas a «monte», «mendi maitea», ya de genero masculino, kendu 
nazakiok. 

La cuesti6n del modele es importante desde el punto de vista gramatical, asf 
como tambien desde el psicolingiifstico 0 sociolingiifstico, pero no la consideramos 
especialmente relevante en el plano literario. Mas interesante que el patr6n lingiifsti
co es el resultado de la elecci6n. En Biotz-begietan, las posibilidades poeticas ofrecidas 
por la utilizaci6n del genero-sexo son particularmente significativas en aquellos 
poemas en los que el desarrollo imaginario de unas relaciones fntimo-afectivas sirve 
de apoyo apropiado al tratamiento de un tema central en la composici6n. Puesto que 
el «yo» poetico es implfcita, y a veces explfcitamente, ghon bafio naiago nukela 
txolarre (PA), masculino, la consideraci6n de una entidad como femenina, permite 
que entre ambos se establezca un contacto amoroso figurado que sirve para manifes
tar y acentuar la atracci6n y la identificaci6n que el «yo» experimenta con respecto a 
dicha entidad. En BA, el «yo» poetico, caminante sofocado por el calor del verano, 
encuentra en el bosque a la sombra, joven encantadora, hermosa, morena, que enjuga 
su sud~r y Ie alivia con su contacto y conversaci6n. Al identificar a «Itzal» como ser 
femenino, a traves de la afinidad intersexual, se subraya el gozo, la satisfacci6n que el 
sujeto activo del poema encuentra al penetrar en la zona sombrfa del bosque. En EU, 
la lengua se presenta como blanca esposa amada por el poeta, invitada a realizar un 
viaje de bodas a traves del mundo. La uni6n matrimonial, la belleza de la esposa, su 
fertilidad,. son aspectos que figuradamente potencian la uni6n fructffera existente 
entre el «yo» y la lengua, y evidencian los proyectos y exigencias que el poeta tiene 
para el habla vasca. Otro tanto sucede en GU, donde la lengua aparece personificada 
como hermosa mujer que el «yo», descendiendo a sus profundidades interiores, 
descubre exanime, y que tras alentar, reanimar y estrechar entre sus brazos, devuelve 
a la vida. La busqueda y sugesti6n redproca masculino-femenina vuelve a servir de 
apoyo al tema de la busqueda y recuperaci6n de la lengua. En estos tres poemas, la 
femineidad, ademas de posibilitar las mencionadas relaciones afectivo-amorosas, es 
atributo adecuado, en el marco del poemario, para resaltar la belleza figurada de 
entidades como «Itzal» y «mintzo». En NE es precisamente esta la funci6n principal 
del tratamiento femenino, intensificar la hermosura y excelencia de «Udaberri», que, 
personificada como joven vestida de azul, se halla adornada de dorada y luminosa 
cabellera, andar gnkil y delicado, aliento perfumado, etc., rasgos que se ajustan al 
canon de la belleza femenina t6pica. En AL, por ultimo, utilizando no ya el femenino 
sino el masculino, txoria es tratado como masculino y as! se completa la pareja 
necesaria para la dolo rosa historia de amor entre un ser masculino, figurado por el 
pajaro, y la joven duefia y amante que, voluble y caprichosa, abandona cruelmente a 
su compafiero, ingenuamente seguro de su amor. 

Fuera de estos poemas, el genero de las entidades 0 afecta a segmentos entera
mente locales 0, en el caso de alcanzar a estructuras poeticas amplias, corresponde a 
seres masculinos, mendi-gafia, zuaitza, sagastia, baratza, etc., cuya determinaci6n 
gene rico-sexual es mas, bien neutra, sin que de su masculinidad se deduzcan valores 
poeticos espedficos. 
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1.5. La relacion dialogica 

La presencia en Biotz-begietan de divers os sujetos poeticos situados, como hemos 
sefialado mas arriba, en pIanos diferentes, nos lleva a preguntarnos sobre el tipo de 
relaci6n comunicativa existente entre elIos. Al ser tres los principales niveles apunta
dos, son tres tambien los modos 0 lfneas de intercomunicaci6n que debemos considerar. 

Una primera linea comunicativa es aquella que se establece ~ntre el autor y el 
lector, sujetos empfricos situados fuera del poema~ Se trata de una comunicaci6n que 
parte de, y llega a, entidades extratextuales insertadas en un tiempo y lugar determi
nados. El autor, Lizardi, poeta en una etapa hist6rica de renacimiento cultural y de 
renovaci6n poetica, localizable alrededor de 1930, fecha en que se celebra el primer 
«Eusko-Olerti-Eguna», y moldeado por una constituci6n psico-fisiol6gica particular 
asf como por una educaci6n y entorno socio-cultural espedficos, enuncia sus poemas, 
los transmite por escrito, y los ofrece a los receptores. La materialidad de su enuncia
do es fija, estable, y se halla expresada de una vez para siempre. Los receptores son 
todos aquellos que, pasando de ser lectores potenciales a ser lectores efectivos, se han 
acercado al poemario a 10 largo de los afios que han transcurrido desde su publicaci6n 
hasta hoy. El autor es un individuo unico y la materia de su texto es permanente; los 
lectores son multiples, heterogeneos, situados en context os diferentes al vivido por 
Lizardi, y sus lecturas son plurales, variadas y hasta divergentes. 

Entre el «yo» y el «tu» insertados en los poemas se establece una segunda Hnea 
comunicativa. La comunicaci6n aqui es intratextual y tiene como sujeto al «yo» 
poetico, cuya presencia hemos detectado sobre todo en los pronombres y en los 
morfemas verbales de primera persona, y a los «tu» poeticos, que se manifiestan 
principalmente en el ap6strofe, el vocativoy el pronombre de segunda persona~ Su 
relaci6n mutua se explicita lingiiisticamente de modo mas inmediato en aquellas 
expresiones en las que convergen ambas formas pronominales, Nik ireak naiago (BA), 
y en las construcciones verbales que reunen los morfemas de ambas personas, Etzeni
dan uka (yA), ba'ninduzu zerea (BU), erraidazu (OT), atorkit (EU), zuzen nazak (BA), 
ekardazute (ON),zatozkit (AS), etc. 

Finalmente, el dialogo formal dramatico patente entre los personajes sujetos de 
los poemas narrativos, la madre y el hijo en ZE, los esposos en XA, los pajaros entre 
sf y el pajaro con su amada en AL, asf como entre los personajes del poema AS, 
constituye una tercera via comunicativa. Tratandose de una estructura escasamente 
utilizada en· el poemario, prescindimos de su analisis y nos centramos en las dos 
primeras lfneas comunicativas. 

La relaci6n extratextual establecida entre auror y lector no alcanza el nivel de 
dialogo, entendido este en un primer plano superficial, formal, como estructura 
comunicativa en la que dos 0 mas entidades manifiestan alternativamente sus sensa
ciones, ideas 0 sentimientos. Lizardi, como autor, realiza efectivamente un acto de 
enunciaci6n orientado hacia otro, ellector, los lectores; incluso su acto comunicativo 
se halla condicionado de algun modo por el tipo de lector al cual trata de dirigir, con 
esperanza de recepci6n exitosa, su creaci6n poetica. Ellector, los lectores, de Lizardi 
emiten una respuesta a veces callada, fntima, como reacci6n personal a la lectura de 
los poemas, a veces, publica, a traves de cartas, artfculos, comentarios, etc., unos 
dados a conocer en vida del autor y otros tras su muerte. Sin embargo, a excepci6n de 
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la intercomunicaci6n efectuada entre el mismo Lizardi y aquellos que en vida se 
aproximaron a el, de forma directamente oral 0 por escrito, para ofrecerle una 
respuesta aprobatoria 0 crftica a su poesfa, la relaci6n entre el autor y la gran mayorfa 
de los lectores, entre ellos todos los que hoy y de hoy en adelante lean sus poemas, no 
corresponde al marco tfpico de la enunciaci6n, sino que, por la misma naturaleza de 
la literatura, carece de la alternancia continuada, propia de un dialogo en el que el 
«yo» se convierte en alocurario y el «tu» en locutor de modo reversible. El texto 
enunciado en la enunciaci6n realizada por el poet a llega, aun hoy, a todo lector que 
se acerque al poemario. Los lectores siguen emitiendo sus respuestas a Biotz-begietan, 
pero estas no llegan al locutor inicial. Entre lectores y autor existe una separaci6n 
temporal, espacial, contextual, infranqueable. El dialogo, comocoloquio formal al
ternante, no llega a realizarse, se trunca en su mismo inicio. En realidad, son dos 
mon6logos, el del autor y el del lector, que no llegan a conectar. 

Tampoco es verdadero dialogo reversible la relaci6n comunicativa establecida 
entre el «yo» poetico y los multiples «tu» a los que se dirige enap6strofe a 10 largo 
del poemario. La raz6n es aquf diferente. La falta de dialogo no es debida ahora a 
barreras cronol6gico-espaciales, sino a que las entidades alocutivas son incapaces, por 
su estado (muerte, enajenaci6n mental) 0 naturaleza (ser inanimado, ser irracional), 
de convertirse en locutores, si no se recurre a la fantasfa, cos a que el autor no hace, al 
menos en este caso. Solamente en un verso del poema SA, -Gaur dira gure maite-bes
Jak!, advertimos palabras correspondientes a seres no humanos, aunque no en un 
contexto dialogal. El «yo» dirigesu palabra a las entidades insertadas en los poemas, 
pero estas no responden a su interpelaci6n. Unicamente se escucha la voz del «yo», 
no la de Onuzki, la del manzanal, la de la sombra, la de la tierra 0 la de la lengua. 
Formalm:ente, es un mon6logo continuado del «yo» y no existe la reversibilidad 
caracteristica de la situaci6n enunciativa tfpica. 

Pero el dialogo no se limita exclusivamente a la estructura coloquial formal, al 
dialogo como modo de composici6n. Tal como afirma M. Bakhtin, «La vie est 
dialogique de par sa nature» (apud Todorov 1981: 149), vivir significa participar en 
un dia.J.ogo continuo y, desde una perspectiva amplia, el discurso, y la actividad del 
ser humano en general, es «discours dialogique oriente vers quelqu'un qui soit 
capable de la comprendre et d'y donner une reponse, reelle ou virtuelle» (Voloshinov 
in Todorov 1981: 298), es un dialogo interindividual, orientacion hacia otro, inte
raccion verbal, intercambio de enunciados. El discurso es polifonico, plurivocal, y en 
el resuenan voces diversas, la del locutor, alocutorio, enunciados presentes y pasados, 
etc. Todo enunciado se halla en relaci6n con otros enunciados. El discurso literario, 
como discurso que es, es tambien, en este sentido amplio, dia.J.ogo, un «dialogue de 
langages» (Bakhtin 1978: 115). 

Sin embargo, Bakhtin, en el momento de poner en practica este principio dialo
gico que a primera vista se formula como universal, «L'orientation du discours est, 
naturellement, un phenomene propre a tout discours» (ibid., 102), al concretarlo 
segun los distintos tipos de prosa y segun los diferentes generos, realiza una serie 
de matizaciones. 

Junto al dia.J.ogo de tipo exterior, forma composicional del texto, Bakhtin (ibid., 
99-107) considera un dialogo interior que informa toda la estructura, todas las capas 
semanticas y expresivas del discurso, y que se manifiesta en grados diversos. Se 
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realiza como una acci6n dial6gica mutua con la voz del otro en el interior del objeto, 
sin sobrepasarlo, segun una comprensi6n meramente pas iva; pero no se agota aquf. 
El dialogo interior ademas se actualiza en una acci6n dial6gica en la que el encuentro 
con el discurso del otro se da en una perspectiva subjetiva, en el coraz6n del interlo
cutor, en una serie de relaciones mutuas complicadas en las que se resiste, se replica, 
se polemiza internamente; cada uno sostiene su voz, solicita una comprensi6n activa, 
y se crea una compleja y rica carga de sentido. 

Este dialogo interior no se inserta de lamisma manera y con la misma intensidad 
en todos los generos del discurso. La novela es para Bakhtin el modelo literario en el 
que el dialogismo alcanza su expresi6n mas completa y profunda. La novela es 
plurivocal, pues en ella se reunen diferentes conciencias, voces, concepciones del 
mundo, en una unidad superior de conjunto, en un ensamblaje estratificado de 
estilos, lenguas y voces individuales; cada voz mandene su independencia sin perder 
su valor propio, sin difuminarse 0 fusionarse, sin eliminarse mutuamente. 

Pero mientras la orientaci6n dial6gica anima y dramatiza el discurso de la novel a 
. desde el interior en cada uno de sus elementos, en la poesfa, dicha dialogizaci6n 
interior no es utilizada de forma literaria, no es valorada esteticamente, queda amor
tiguada convencionalmente. Mientras el prosista-novelista acoge el plurilingiiismo 
de la lengua literaria y no literaria, sin limar 0 purificar la tonalidad del otro, sin 
extirpar las intenciones del otro, antes bien introduciendolas en su obra, el discurso 
del poeta supone una perspectiva unica, unidad dellenguaje directamente correlacio
nado a su objeto. Mientras la novela «representa» un acto de enunciaci6n, plurivocal, 
la poesla «es» un acto de enunciaci6n en primer grado, lenguaje indiviso (cf. Todo
roy 1981: 100-102). 

Bakhtin, por 10 tanto, contrapone el discurso de la novela y el de la poesfa, y 
practicamente niega la existencia de dialogismo en esta ultima. La poesla es ausencia 
de dialogo, es un mon6logo en el que no cabe la diversidad y pluralidad de lenguajes. 
En poesfa la conciencia literaria se realiza enteramente en su lenguaje, Ie es entera
mente inmanente. Entre el poeta y sus palabras no hay distancia, «Le langage du 
poete,c'est son langage a lui». Ellenguaje del discurso poetico es un mundounico, 
ajeno a la idea de una multitud de mundos lingiifsticos; esta convencionalmente 
alienado de toda acci6n redproca con el discurso del otro. En poesfa no se halla 
discordancia, resistencia, relaci6n crftica de parte del discurso de otro; es un lenguaje 
indudable. Asf pues, «Le poete est determine par l'idee d'un langage seul et unique, 
d'un seul enonce ferme sur son monologue» (1978: 107-110,117-118). 

Meschonnic (1982: 447-457) no acepta esta contraposici6n radical entre novela y 
poesfa, y no admite la identificaci6n exclusiva y polarizante de la novela con el 
dialogismo, y de la poesla con el monologismo. Reconoce el valor de la intuici6n 
bakhtiniana de que el lenguaje es discurso y de que el discurso es pluralidad de 
discursos, pero critica la mencionada contraposici6n como banal, esquematica y 
dualista. En la concepci6n de Meschonnic, el dialogismo penetra todo el lenguaje. 
«Le dialogisme est de tout Ie langage. Pas du roman seu!». El ritmo y el dialogismo 
son aspectos inseparables del discurso. No hay monologismo en ellenguaje y tampo
co 10 hay en poesfa. No hay poesla del «yo» que no sea por ella mismo poesla del 
«tu», de la reciprocidad. 

A nuestro juicio, el cdtico y poeta frances no aporta razones suficientes como para 
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contrarrestar este punto concreto de la teorfa bakhtiniana. De todas formas, creemos 
que estan justificadas sus reservas frente al dualismo exclusivista perceptible en 
algunas de las formulaciones de Bakhtin. Concedemos que la novela sea un genero 
mas apropiado que la poesfa para la dialogizacion interior, pero, por otro lado, 
estamos con Meschonnic cuando afirma que no hay un ritmo 0 dialogizacion de 
novela y otro de poesfa, sino que propiamente cada obra tiene el suyo propio. «Le 
dialogisme n'a pas de formes finies, puisqu'il n'y a pas oeuvre s'il n'y en a pas la 
reinvention» (ibid., 456). La dialogizacion, mas que cuestion de ·bloques 0 generos 
dialogicos 0 monologicos, es cuestion de grados. No es el genero, sino el tipo de 
escrituraconcreto escogido el que determina el grado de dialogizacion. Tanto la 
novela como la poesfa pueden ofrecer niveles diversos de dialogismo 0 monologismo. 
Incluso en los escritos del propio Bakhtin no faltan referencias a «les differents 
degres d'orientation dialogique» (1978: 99), y, en relacion con la poesfa, mientras 
habla de que en ella existe la posibilidad de que el monologismo alcance niveles 
extremos de tipo autoritario y conservador (ibid., 109), senala tambien que el dialo
gismo es posible, si bien su desarrollo complejo y profundo solo logra su perfeccion 
en la novela (ibid., 101). 

Recalando, tras este parentesis teorico, en Biotz-begietan, en el poemario hay poco 
dialogo formal exterior y su estructura interna es basicamente monologica, centrada 
en la voz de la primera persona desde cuya perspectiva se enfoca la realidad del 
entorno. Es poesfa del <<yo» y el «yo» habla de sf mismo, expone sus propios actos, 
Basora naiz (BIZ), sensaciones, ikus ezpaitut Udaberri (SA), y sentimientos, Errukia 
garaituz, betor nerekoikeria (ZU). Los poemas lizardianos confirman la asercion bakhti
niana del monologismo de la poesfa, 0 mejor, segun nuestra matizacion, de la 
tendencia al monologismo, pues, si bien dominante, no es exclusivo. En Biotz-begie~ 
tan, no faltan aspectos de dialogizacion interior, 10 cual corrobora que en este punto, 
como en tantos otros, es mas exacto hablar de grados que de dualismos. 

Los poemas de Lizardi serfan muy diferentes sin la existencia explfcita de esos 
«tu». El apostrofe opera un descentramiento del «yo» que seorienta hacia otro ser 
distinto deel. El «yo», de hecho, necesita del «tu» para realizarse y explayarse como 
instancia enunciativa dirigiendose al «tU». Exteriormente, composicionalmente, es 
un monologo, pero no totalmente vuelto sobre sf, sino monologo extravertido, 
orientado hacia el «tU». 

El . «yo» en el poemario habla de sf mismo, beeko bear goriak / narama ... (BU), 
manifiesta su situacion interior, dantza naasi bat dabift / irudimenean (BI), pero las 
ocasiones en las que se habla a sf mismo, consigo mismo, en un lenguaje autorreflexi
YO, Dagidan fo! (01), bide-ertz onetan nadin eseri (SA), son mas bien escasas. Sin 
embargo, en su relacion con las demas entidades, sucede 10 contrario. Parafraseando a 
Bakhtin, quien, al referirse a Dostoievski, afirma que «A travers toute la structure de 
son roman, l'auteur parle non pas du heros mais avec Ie heros» (Bakhtin 1970: 103), 
podemos decir que el «yo» lizardiano no habla de, sino con los seres que poetiza. 
Este sujeto poetico mas que hablar del arbol, de la sombra, del manzanal, de la 
lengua vasca, de Dios, de la cumbre de la montana, del gorrion, de la tierra, etc., 
habla con el arbol, con la sombra, con el manzanal, con la tierra, etc. Su voz poetica 
no es exclusivamente suya, no se recluye en una mera descripcion distante que da 
cuenta exteriormente de los seres 0 hechos de la realidad, sino que comparte, dialoga 
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y se acerca a ell()s. La entidad apostrofada no es un «el»., visto friamente desde el 
«yo», sino un «tu.», el «yo» del otro, considerado como sujeto autentico. 

En los poemas no se escucha directamente la voz de los sujetos a los que el «yo» 
lizardiano se dirige. No se puede hablar de verdadero dialogismo interior, pues no son 
verdaderas conciencias equivalentes a la del «yo», abiertas e inacabadas; siempre es ese 
«yo» el que permite su manifestaci6n. Con todo, las entidades no aparecen como 
meros objetos, inertes, sino que el «yo» los vivifica, los personaliza, y su ser, su valor, 
se expresa en la palabra del «yo». El discursode la primera persona es, siempre, la via 
por la que inevitablemente se manifiesta el «tu». Este no tiene otro camino de acceso 
al discurso, pero su voz no queda totalmente eliminada 0 difuminada, sino que el 
«yo» la recoge en su enunciaci6n. El grito aislado de la flor de argoma que llama a la 
primavera,Otalorea, bakanka, / goiztxo karraxika, / Udaberriari deika (BIZ), la despedi
da entre el arbol caido y su amiga la tierra, ain adiskide zaarrek azken-agurra, bai neke! 
(ZU), el mensaje de cada una de las estaciones (ON), la voz hermosa de la lengua, 
Aberriaren abots eztia (EU), el anuncio sonoro del renacimiento patrio, mi1iko ozenak 
zabaldu / berbizkun-berria (IZ), la dulce conversaci6n mantenida con la sombra, ta, ai, 
zein gozo gauden, aopekotan! ... (BA), lapalabra iluminadora del maestro Arana-Goiri, 
Aren argibidez ni yabetu (GU), etc., se patentizan en el discurso del «yo». 

No encontramos por parte de la primera persona ningun tipo de actitud imposi
tiva hacia el «tu»; no se sitlia por encima de el ni trata de eliminarlo como sujeto 
dirigiendole una miradaaplastante, de superior a inferior, de arriba abajo. Muy al 
contrario, el «yo» se acerca dlidamente al «tu» y en la mayorfa de los casos Ie 
manifiesta la necesidad que de el siente para su propia realizaci6n. El «yo» lizardiano 
se situa a la misma altura que el «tu.» y mas de una vez por debajo. Cuando pide Ene 
leozpetu yare-berri / C .. ) yare-gagizu usu, geurea gaiturik! (GU), 0 llama Iru giro izanok, 
nik dei ta atozte: / ( ... ) Oro bear zaitute ene biotzak (ON), el «yo» se abre al otro 
requiriendo su participaci6n; cuando admira la belleza 0 la bondad del otro, Oi, 
Udaberri-goizez / mendiaren gallurra! ... (ME), se anonada ante su presencia. En estos 
casos, el «yo» se apoya en el «tu.» y recibe de este su valor en una intercomunicaci6n 
en la que el sujeto sobresaliente es el «tu.». Incluso en algunos poemas se llega a 
algun tipo de resistencia 0 de debate dia16gico. As!,· en P A, en el que el «yo», 
hombre torpe,se ve cuestionado por la soltura, adaptabilidad y vivacidad del go
rri6n; en GU, donde la situacion angustiosa de la lengua y su necesidad imperiosa, 
despiertan la conciencia adormecida del «yo»; en BU, poema ecode la contradicci6n 
dolorosa originada en el interior del «yo» al no poder residir en su tierra para 
cultivarla por tener que atender a las tareas urgentes de la vida urbana, etc. 

.. En la voz del «yo» lizardiano hay vestigios de la «parole interieurement persuasi
ve», opuesta a la «parole auroritaire», destacada por Bakhtin (1978: 161-165) como 
rasgo del dialogismo. Es una palabra que permanece abierta, no acabada, atenta al 
«tu», susceptible de revelar nuevas posibilidades semanticas en sucesivos contextos 
dia16gicos. 

A traves de estos aspectos de dialogizaci6n interior cabe establecer un lazo de 
union entre las dos lfneas de comunicaci6n, auror - lector, «yo» poetico - «tu.» 
apostrofado, senaladas mas arriba. En el texto, como hemos dicho, apenas hallamos 
senal enunciativa explfcita reveladora del lector. Los numerosos «tu» poeticos no 
corresponden mas que en algun caso aislado a dicho receptor extratextual, yaunok 
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(01), irakurle maitea (01), lfioiz ikusi dezute tximirritarik (AL), etc. La relaci6n comuni
cativa, a pesar de eIlos, no sufre distorsi6n importante. La intenci6n del poeta no es la 
de situar allector en ellugar del «til» apostrofado, sino en el punto de vista y actitud 
del «yo» poetico textual. El poema busca, delicada y misteriosamente, entre otros 
objetivos, que el receptor se identifique con, 0 al menos ~e aproxime a, las sensacio
nes, sentimientos, vivencias y esperanzas que el «yO» manifiesta en su enunciaci6n; 
trata de que el dia]ogo interior esbozado entre dicha instancia y las entidades con las 
que se encuentra, sea comprendido, aceptado y valorado por el lector. El autor 
pretende comunicar un mundo poetico y lograr, eventualmente, que ellector, sinto
nizando con el «YO», goce del aliento tibio de la primavera (NE), suene con las 
alturas de las cumbres (ME), sienta la urgencia por la capacitaci6n de la lengua (EU), 
experimente la decadencia y el paso del tiempo (ON), afirme su confianza en el 
renacer de la patria (IZ), se duela con el desamparo del arbol abatido (ZU) o. se 
congratule con la nobleza y hombrfa del labrador (BU). 

2. La proximidad espacio-temporal 
2.1. Coordenadas espaciales 

En varios poemas de Biotz-begietan encontramos referencias mas 0 menos concre
tas y directas que sitilan los hechos 0 contenidos expresados en unas coordenas 
espaciales 0 temporales determinadas. Sabemos, por ejemplo, por la nota paratextual 
introductoria, que el suceso recogido en el poema XA corresponde a la Nochebuena 
de 1925, «1925'gko. Lotazillak 24'g.», 0 que el sepelio de la abuela ocurre entrada la 
primavera, cuando las golondrinas retornan de sus parajes de invierno, enarak / 
etorri-garaiez, aldegifia (BI); el entorno natural poetizado en BA se situa no lejos del 
monte Txindoki, y el paisaje motivador del slmbolismo comunicado en IZ esta 
contemplado desde un punto que permite divisar Orexa y Altzo-muno. 

En el enunciado poetico, ademas de estas localizaciones especfficas, haIlamos otras 
senales que hacen referencia al mismo acto de enunciaci6n poetica en S1. A traves de 
diversas formas deicticas descubrimos cua! fue, 0 es, en el texto, la relaci6n espacial y 
temporal existente entre el «yO» poetico y las entidades 0 hechos en el momenta de 
la enunciaci6n. Estos indicadores revelan el punto de vista, lugar y tiempo, en el que 
el sujeto poetico se situa para percibir la realidad. Son indices de ostensi6n que se 
articulan en torno al «yO» y que manifiestan nuevos aspectos enunciativo-pragmati
cos de la prac;tica poetica lizardiana. 

Cinendonos al «yo» intratextual como punto de referencia de estos indicadores, 
resulta claro que en el poemario domina la visi6n operada desde 0 en la proximidad. 
Si estaprevalencia de la contiguidad es perceptible en la coordenadaespacial, donde 
el aqui, el ahf, 10 cewino, destaca sobreel allf, 10 lejano, es sobre todo apreciable en 
la coordenada temporal, donde el hoy, el presente, es el tiempo de la mayorfa de los 
poemas, muy por encima del pasado y del futuro. 

El «yo» lizardiano inserta con relativa frecuencia el plural de proximidad, siendo 
su uso particularmente notable en los poemas 01, XA, BI y SA. El sujeto poetico se 
incluye en el conjunto de entidades designadas en ese plural 0 bien da a entender que 
estas se hallan presentes 0 pr6ximas a el. El «yo» toza, contacta, intima con los otros 
seres y en ese plural manifiesta contiguidad y afectividad. 
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En 01, la cama, las prendas de vestir, los lectores, los versos, etc., son objetos, 
seres, considerados de modo inmediato al «yo». La cama se hall a aurrean, a la vista, al 
aicance, presta a recibir al sujeto necesitado de descanso. As!, 

Sartu ditzadan leenett 
estalkiok azpitik 
Txamarra kendu, bota 
galtzok ere: ez atseden ... 
lrakurle guztiok 
zurrungaka lorik? 
Nere neurtitzok orrein 
lo-erazle bizkorrak 
uste ez nun ziranik! 
Beraz, gabon, gazteok ... 

En XA, Dios Padre se dirige en plural de proximidad a sus angeles y los padres 
del nino difunto 10 utilizan en sus palabras de dolor y esperanza: 

Poztu ene txikiok Sartu, mutti! ederrok 

Ene! Gure biotzon 
erdibitzea! 

Gurtu gatzaion Yainko 
aurtxoari biziok 
eta illok ... 

En BI, los ojos del sujeto, las calles silenciosas, los portadores del teretro y, sobre 
todo, e1 sonido de .10s pasos dados por los acompanantes del cortejo runebre, 'son 
captados desde una perspectiva proxima y se sinian junto al«yo» que recoge todo 
vivencialmente: . 

Begiok ero ditut 

Begioi maiko ixil bat 
dardarka darite. 

kale poz-gabeok 

gorputza lau billobok 

Dts! 
Dts! 

bizion oiiok ... 

Bat-batean eten da 
hizion ots ori. 

En SA, el «yo», que sale al campo atrafdo por la Hamada vital de la primavera, 
apela a sus propios miembros corporales, a sus ojos,. a los seres humanos y a los 
pajaros des de este plural de cercanfa: 

Anitz egunez, ez gera alaitu 
lurtarrok. ( ... ) 
Bete ditzadan argiz begiok; 
eten zain-giar lotuegiok 
Ene begiok ez so besteri 
Ibil, txoriok, ta kanta alaiki. 
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La aproximacion operada por este plural afecta a entidades yade'por sf cercanas; 
Begi eder-goseok (NE), y a entidades no tan cercanas, izarrok ziralarik lislatzen urean 
(NE). El «yo» esta aM, se encuentra junto a unas y otras. 

Indicadores de proximidad son tambien los dem'Ostrativos <;ie primery,segundo 
grado, asf como los adverbios correspondientes, emen, or, y otros como bertan, aurrean, 
barruan, ondoan, etc. La determinacion con el demostrativo en grado' absoluto indica 
ya que el «yo» considera el objeto detertninado desdela contigiiidad;'ene oiu au(AG), 
oiu alai au (SA), ene lor arin au (BI), bizion ots ori (BI), beera-bear au (ON), pero es 
sobre todo en las expresiones que denotan propiamente lugar, donde mas claramente 
se advierte esta inmediatez entre elsujeto poetico y los seres. Segmentos c'Ome') , ' 

Or pago bat, lerden-aski 
bide-ertz onetan nadin eseri 
Ondoan orra agiri, zornak ezotua 
Gaur, orra agiri, tarteka, urdina ... 
Idiak or. Kate bat lotu dik itzaiak. 
untzi geriza untan nai aut igaro ... 
Begoz emendik ate ire ederkiak 
(ta bertan ni) bultzia ... 

(BIZ) 
(SA) 
(ZU) 
(SA) 
(ZU) 
(BA) 
(BA) 
(BU) 

dan a entender que el «yo» sujeto contemp1a, experimenta 0 imagina estas realidades 
desde bien cerca. 

Este acercamiento se hace particu1armente llamativo cuando tiene lugar en el 
contexto de un contraste entre defctico de cercanfa y otra indicacion espacia1 corres
pondiente a un 1ugar alejado del sujeto enunciador. Lo distante, 10 quiza inalcanza
b1e, queda aproximado por medio del adverbio de contigiiidad: 1a alta cumbre de 1a 
montana que roza el cielo, ote-dituk or goitik / sumatzen bertago? (ME), el gorrion que el 
«yo» imagina traer desde su pais basta el Parfs en e1 que se encuentra ahora, angoa lotsa 
ezetz onuntza ba'nekar (PA) , 0 el archipielago perdido en los mares en el cual acaso 
descansQ elnavegante solitario Gerbault, Or bide-zetzan Gerbault bakartia ... (EU). 

Los paisajes abiertos y amplios, la natura1eza en sus estaciones, son captados, en 
general, desde la proximidad. As{, ademas de los segmentos ya apuntados, en BIZ se 
penetra ep el bosque, Basora naiz; en SA, nos ac;ercamos poco a poco a1 manzana1, que 
ha sido percibido en un primer momenta desde la distancia; en BA, los montes que 
se alzan ante nosotros son avistados como situados a nuestro alcance, Beste erpin 
musker bat or baita agiri. Solamente en a1gunas estrofas de IZ y EU cabe hablar de 
verda,dera lejanfa, de mundos apartados; pero incluso aquf hay que sena1ar que en IZ 
no falta,ei recurso a la proximidad, udaberri-/amiak /larreon batzarre (IZ), y que EU es 
e1 poema en el que 10 exotico, 10 a1ejado, es elemento esencial para 1a constitucion de 
su mensaje, necesidad de que 1a 1engua vasca a1cance y recoja toda vivencia, actividad 
y realidad terrestre. 

No. faitan, desde 1uego, otras referencias a 10 lejano, pero son menos y, por otra 
parte, salvo en el mencionado EU, como conjunto, yen AG, aldegifia aiz urrun, son 
indicaciones mas bien neutras, carentes del caracter marcado de las senaies de proxi
midad. Algunas se insertan en contextos de aproximacion, como T a an datorkik 
befiola, eskuanaizkorez (ZU), 0 Bai-baitator urrundik (IZ). Recordemos que el verbo 
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etorri, aproxhnacion flsica ya veces-afectiva, es e1 verbo mas frecuente entre los que 
indicanm6vim~ento, 

2.2. Coordenada:s temporales 

'La proxirid.!id, J~ inrtlediatez, es aun m:is patente en el plano temporal. El 
tiempo domimmte en:~ipoemario es el presente. . 

conetfi~ -de precisar estaafirmaci6n,· distinguimos un tiempo gramatica1 0 
«tempus», s.eiialado por las formas verbales y. mas bien psico16gico, y otro de valor 
nocional 0 «tiempo», propiamente crono16gico, vivido (cf. E~kaltzaindia 1987: II, 
124 ss., 399 !is.). Por otro lado, aunque no existe una relaci6n mecanica entre tiempo 
y aspecto, los analizamos a la.vez, ya que 1a consideraci6n de su combinaci6n permite 
determinar las coordenadas temporales con mayor exactitud. Dentro del verbo nos 
fijamos, en particular, en lasformas del indicativo. 

En Biotz-begietan el sujeto enuncia su discurso utilizando, salvo una, todas las 
combinaciones tiempo-aspecto basicas de la lengua: 

presente-puntual 
presente-imperfecto 
presente-perfecto 
presente-futuro 
pasado-puntual 
pasado-imperfecto 
pasado-perfecto 
pasado-~turo 

Leenetan ez bezin autsia natza 
Orriz-orri yazten da / basoa, gozoro ... 
etorri aiz txuxen 
ez du, / alegia, izango 
zurubi biurrcz poliki ninyoan 
eguzkiak zitun ta / zure aur-yolasak lalaitzen 
lzotzak estali zun / gure Euskalerria 

(ON) 

(NE) 
(PA) 
(01) 
(GU) 
(BI) 
(IZ) 

La estructura mas abundante es el presente-puncual, con algo mas de doscientas 
farmas, seguida del presente-perfecto, con alrededor de cien. En frecuencia descen
dence, ya con menor releviJ.ncia para el conjunto del poemario, el pasado-puntual; el 
pasado-perfecto, el presente-imperfecto; y con una utilizaci6n escas!sima el presente
futuro y el pasado imperfecto. La preeminencia de las formas verbales de presente es 
total: mas de tresciencas formas de presente por unas ochenta de pasado. 

Se puede objetar que el presente-perfecto indica una acci6n ya efectuada y que, 
por 10 tanto, corresponde a un tiempo crono16gico pasado, pero aun y. todo IS. 
prevalencia delpresente-puntual, es decir, presente como tiempo gramatical y como 
tiempo crono16gico, es notable. Ademas, la mayoda de las formas en presente-perfec
to refieren a un tiempo muy pr6ximo al presente crono16gico, inmediatamente 
anterior. As!; cuando el «yo», en BI, manifiesta las impresiones sentidas durante el 
entierro de 1a abuela, e1 poema se desarrolla basicamente sobre un presente-puntua1 
dominance,·Biotzean min dut, Eguzkirik ez dute, aur-yolasik ez dago, Bakarrik / zagoku 
atean, etc. Los cortes como Bat-batean eten da, Gorputza laga dugu, Bultza naute 
barrura,. ordia-antzo sar nazu, etc., apuntan a un tiempo contiguo al presente 'en e1 
que se estan eXponiendo los hechos. No se rompe la proximidad, no se da un 
auinento brusco de la distancia temporal. Incluso en ordun, ixar bat biztu / du nere gau 
beltzak, el adverbio inicial parece exigir un pasado-perfecto (biztu zuen), sin embargo, 
el sujeto mantiene un presente-perfecto. Algo semejante advertimos en GU, donde 
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en medio de una narraci6n en pasado se cambia a forma verbal en presenteptecedida 
tambien de ordun, Ordun, yetxi nazu lezera, / nork gere muiiean dugun itzalera. , 

Concretando por poemas, el presente~puntual es la esttuctura. v.erbal, no s610 
cuantitativamente dominante, sino, sobre todo, ejeapartir. delcl,lal. seenuncia el 
discurso poetico en 01, ME, BU, PA, AG, BI, BIZ, BA, ON, EU e rZ;Jos poemas 
ZU y SA tambien searticulan sobre este presente-puntual, pero en el~os.,eLpre$ente
perfecto tiene tanta 0 mayor relevancia que el puntual. En todose~~ospoem3.!' 
aparecen algunas formas verbales 0 adverbiales referidas al pasado 0 al ti(!IIfP9 poste
rior, pero el presente es el momento del poema. Unicamente en YA, Yauna,ogen egin 
nuan!, en GU, Nerekin yaio nun abesmiiia, yen ZE, donde el encuad~e narrativo se 
enuncia basicamente en pasado, Gautu zanean, cabe hablar de c'omposkiones cons
truidas en preterito. La disposici6n temporal de los restantes poemas es compleja: 
por su frecuencia, las formas de presente y pasado se distribuyen: ~n ca~tidades 
aproximadamente parecidas, pero su combinaci6n varia con cada poema. En losotros 
dos poemas narrativos de tercera persona, AL y XA" ambos tiempos aparecen Ille.zcla
dos en los periodos correspondientes a la. narraci6n; en AL, el comienzo y el final se 
relatan en pasado y el nucleo intermedio alternando pasado y presente; en XA, se 
abre la narraci6n en forma verbal de presente, orra non bildu ditun, y sigue con el 
preterito, abia ziran, mientras la segunda parte se inicia con forma verbal eripasado; 
gaitzak ito-zorian / zegoan, para continuar hasta el final con dia]ogo e'n presente. En 
AS, el marco inicial y el armaz6n basico del poenia se construye en presente, Yoka 
nagokik atea, y se paSa en diversos momentos, sobre rodo al final, al preterito, Ordun 
eguzkiz yantzi zan. Parecidas combinaclones tienen lugar en los poemas OTy NK 

Pero 10 verdaderamente relevante es la preeminencia cuantitativa y funcional'en 
trece poemas, y almenos cuantitativa en AL, XA, OT,y NE; delpresente, sea 
gramatical, sea crono16gico. La mayor parte del poemario se dice en y desde el ahora; 
es en su coordenada donde tiene lugar la enunciaci6n poetica~ E1 tiempo verbal pone 
en relaci6n el momenta de la acci6n, la ocurrencia de la situaci6n, acontecimiento 0 

asunto referido, con el momento de la expresi6n, 0', dicho de otto modo, caracteriz,a 
el proceso del enunciado por referencia al proceso de la enunciaci6n. En estemarco, 
mientras el pasado nos informa de que el proceso del enunciado es anterior al. proceso 
de,la enunciaci6n, el presente es el tiempo del verbo que explica el tiempo en que se 
es, el tiempo en que se habla, la coincidencia del acontecimiento descrito con la 
instancia de dlscurso que 10 describe (cf. Benveniste 1966: 1, 262; Jakobson 1963:' 
183; Lyons 1971: 317). Al hablar en presente, la palabra, la enunciaci6n del «yo» 
lizardiano brota a la vez que se desarrolla 10 relatado 0 referido en su 'enunciad() 
poetico. No hay, 0 apenas hay; distancia temporal entre la ocurrencia de los hechos y 
el discurso emitidopor el sujeto. Esta es la situaci6n temporal ainpliamente dbmi
nante en el poemario. Indirectamente el ap6strofe, en cuyo anaJisis no insistimos, y 
direetamente las forrnas verbales y los adverbios de tiempo, son los'indieadores a 
traves de los cuales descubrimos esta prevalencia. ' 

Es 'ahora, presente-puntual, cuando en ME el «yo» ama las cumbres de la monta
na, Maite ditut gallurrak, pregunta si hay hadas en sus bosques y busca la naturaleza 
de la fuerza misteriosa con la que -la cima Ie atrae haciaella, narakark igana. Es en 
este presente cuando en BU el sujeto poetico marcha en el tren por el borde de su 
tierra, doa zoro / (ta bertan ni) bultzia ... , y se ve arrastrado fuera de ella por la urgente 
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vida"del . llano.' En PA, ahora esta en Pads, en una cafeteda, Kafetxeanbainago, 
observandocomo el'gorrionbaja del arbol para recoger su alimento. En BI, es hoy el 
entierro de la abuela, el dla en que las calles y hasta las piedras estan ensombrecidas 
por.d dolor;) es en este momento cuando una lagrima silenciosa salta de sus ojos, 
da,.da,.ka dan'te, al ver el cuerpecillo difunto en elcementerio. En ZU, el arbol talado 
esta frente' a ei y en este instante enumera los beneficios del pacffico patriarca que 

. ahora esnf'despidiendose con'un ultimo beso de la tierra que ha recibido su tronco 
cafdo, elka:m munka zaudete. Es ahora cuando se yen los' robles estirados hacia la luz 
en busca dela 'vida, egarri baitute (BIZ), cuando el malz y el lagarto son los unicos 
seres que:resisten sin sudar bajo el sol del estlo, dagotzu soilki / eguzki gorritan ezin 
izerdi (BA), o'cuatidoel viento hilmedo del otono hace gemir a la tierra, lumiri 
daragioots negartia' (ON). Es este presente el momento en que, en 12, el sujeto 
po~tico asciende' desde los valles al monte y bebe avidamente su dulce risa. 

El presenie,et presente gramatical del presente perfecto, y, sobre todo, el presen
te gramatical y tronologico del presente-puntual, impregna todo el poemario. Por 
medio de el, loshechos, las situaciones y los sentimientosreferidos aparecen como 
ilctuaies, permarientes; no han pasado sino que ocurren en este mismo momento. Los 
verliQs son como recreaciones instantaneas de los acontecimientos y vivencias del 
«yo» 0 de una tercera persona, en un sentido paralizantes 0 congelantes,pero en otro, 
gracias a las formas temporales del presente, vivas y dinamicas. El «yo» recoge los 
hechos 9.esde la proximidad temporal y nosotros, en la lectura, captamos el momento 
mismoenAue han tenido lugar. AI asumir la posicion enunciativa de la primera 
persona tenemos la oportunidad de reactualizarlos en el plano dellenguaje poetico. 

En PA, por ejemplo, las formas en presente-puntual Kafetxean bainago, correspon
diente al ,«yo» sujeto, y, baator beera 0 Esku -(?J- peko guri bat boteaz, ... an'tzi'ak!, 
referentes al' gorrion, sitilan a 8.fllbas instancias enunciativas en la misma Hnea ' 
temporal, enel presente. El sujeto personal observa y admira los movimientos y 

. Saltos del pajaro ahora, y es en este instante cuando Ie dirige su palabra en apostrofe. 
Otras forrilas verbales en presente-perfecto exponen las accione.s como acabadas, no 
hace mucho tiempo sino ahora mismo, hace poco, etorri aiz txuxen, irents; du; son tan 
reCientes que incluso admiten un posible orain. El «yo» recurre al pasado unicamente 
en la decima estrofa, ultima de la composicion, otoi nizun zerua. AquI, este hecho esta 
~isto desde la distancia temporal correspondiente a un momento que puede ser ei de 
la escrituradel poema. Pero las nueve estrofas construidas en presente, declaran 10 
ocurrido en P!I.I'IS desde cerca, desde la inmediatez temporal. 

£1 p~a,do, como ya hemos indicado,aparece esporadicamente en los poemas de 
presente. Es el eje temporal de YA, ZE y GU: el pecado cometido y el mledo al 
castigo divino, los deseosdel nino moribundo de ver el anverso del cielo y el dolor de 
la madre por su muerte, y la epoca de la vida en la que el «yo», careciendo de la voz 
necesaria para cantar sus versos, la busco con urgencia en su profundo y olvidado 
interior, estan vistos en pasado. 

Entre los poemas cuya disposicion temporal se apoya en la combinacion de 
presente y pasado, he aquI, a modo de ejemplo, la distribucion, segun el tiempo, de 
las formas verbales utilizadas en la parte directamente narrativa del poema AS: 
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La estructuratemporal del poema es compleja. Junto a los tiempos gramatical y 
crono16gico se desarrolla un tiempo simb6lico marcado por los subtftulos del poema, 
«Leena», «Orana» y«Etorkizuna». Los tiempos gramatical y crono16gico se articu
Ian sobre el presente y el pasado, sean puntuales 0 perfectos. El tiempo simb6lico se 
distribuye en una epoca pasada, tradici6n y espfritu en decadencia, simbolizada por 
la abuela y el huerto vacfo y desnudo, «Leena»; una epoca presente, vitalidad y 
animo nuevos, simbolizada por el biznieto, «Orana»; y una epoca de renovaci6n 
futura iniciada ya, simbolizada en la transfiguraci6n operada en el huerto de los 
antepaSad6s que se puebla de nuevos arboles y frutos, «Etorkizuna». 

Las tres primeras partes estan dominadas por las formas de presente, combinado 
segun dos aspectos. El poema se inicia en el presente-puntual, armaz6n y enfoque 
temporal basico de la composici6n. El sujeto en primera persona esta llamando ahora 
a la puerta· del huerto,nagokik, y se pregunta si aun vive la abuela que tenfa; es en 
este momenta cuando acuden a su mente los amigos del pasado y, sumido en sus 
pensalnientos, ve llegar a la abuela, tambaleante, los ojos nublados, casi incapaz de 
caminar por sf sola. A partir de, y en combinaci6n con, este presente, se insertan 
formas temporales diversas que desde el «ahora» refieren los hechos segun perspecti
vas temporales diferentes. Unas 10 hacen como inmediatamente pasados, dut arki, 
laztan dut; oeras presentan los hechos en tiempo, gramatical y crono16gico, pasado, 
como vistos no en el instante presente, sino desde un momenta ya posterior que 
tambien podrla ser el de la escritura, asi zan, zeuden; otras, finalmente, responden a 
situaciones trafdas al recuerdo por el «yo» ahora, Bai-bainun, nuen. El eje temporal 
del poema es el presente. 

En estas tres primeras partes, el «yo», en presente, descubre el estado actual del 
huerto y de la abuela, el noble pasado, la digna tradici6n de los antepasados, ahora a 
punto de extinguirse. Todo revela decadencia: apenas hay vida, adaruts, Ale bakanak, 
ortziak peitu du iguzki, 0 se cuestiona su existencia, Bizi ote-dut gaxoa?, y se advierte 
incapaciciad, bere buruz ezpaita gai, senilismo, birrumetu danez-gero, sumisi6n, menbeko 
darabilleenak, y abandono, Belar gaiztoak yan ditu. Es el pasado en el presente, ahora, 
amenazadode extinci6n. 

Este pasado, como realidad temporal en clave simb6lica, queda recuperado y 
revitalizado gracias a la aparici6n del presente simbolizado en el biznieto. El pas ado 
se reaviva, ta aren eztizko irriparre.l, pozak zoratzen, y conecta con el presente, reanu
dandose sin ruptura el proceso de transmisi6n de las esencias comunitarias que 
informan y vivifican el huerto-pueblo, erri-baratzak. Aunque combinadas con las del 
presenre, sonya las formas verbales en preterito las que dominan ahora la narraci6n 
del encuentro entre pasado y presente, asf como la referencia al futuro. Junto a 
formas verbales en pasado-perfecto, expresando acciones de sentido acabado, otras, en 
particular zuaitz berri bat zegoan, abren el simbolismo del poema hacia el porvenir y 
10 mantienen en vigor. Por ultimo, los imperativos biur adi, aldatu beza, indican que 
el proceso no ha acabado. Lo que se ha efectuado de modo imaginativo-simb6lico 
debe plasmarse en la realidad; pero mas que una recuperaci6n mimetica del pasado se 
trata de conformar un presente-futuro adecuado y renovacio segun la sustancia esen-

. cial del pasado. 
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La articulacion de varios tipos de tiempo y formas verbales temporales diferentes, 
crea una red compleja de sentidos, todos elIos latentes en los versos. A partir del 
presente gramatical y cronologico, por interaccion con los demas tiempos, se origi
nan valores semantico-temporales que deben ser tenidos en cuenta en la interpreta
cion del poema. 

2.3. La deixis adverbial 

Si bien las formas verbales son los indicadores mas frecuentes y relevantes de este 
presente, el analisis de la deixis adverbial revela tambien la preeminencia de 10 
actualmente proximo. De entre las coordenadas atzo-leen, gaur-orain, biar-gero, la 
segunda es la fundamental. 

Hay referencias adverbiales de pasado expresadas en segmentos como befiola zaik 
eten (AG), egifiik igaz baitira (EU), Ordun eguzkiz yantzi zan (AS), eguzkiakleen maitea ... 
(AS), etc. Tambien recogemos indicadores adverbiales que denotan tiempo pot venir, 
posterior al presente, laga dezaket «aita-Igurea» biarko ... (01), Sarri-sarrigero (NE), 
gero, bat-batean (BI), Gero, geldiro: «Nor zaitut? .. » (AS), etc. Son,sin embargo, menDS 
frecuentes que los indicadores adverbiales de presente y, 10 que es mas importanre, 
en su mayorfa estan insertados en un contexto de actualidad; la forma lexica indica 
pasado 0 posterioridad, pero el tiempo cronologico del discurso es el presente. Asf, 
por ejemplo, en . 

noizbait orlegi gaur nabar basoa; Beste gain erpin bat bazan agiri 
tarteka gorri garoa. (ON) leen eze: gaur burni~meatz iduri. (ON) 

Por otro lado, las formas proyectadas hacia el futuro indican un tiempo inmedia-
tamente proximo al presente, no epoca posterior lejana. «Gero», el adverbio mas 
utilizado en este sentido, nos traslada al momento contiguo al hechopresente; Gero, 
aldamenean, I atzaidan eseri (BA). . 

El presente se halla sefialado por orain y gaur. "Orain» reflere siempre al presen
te-puntual; gaur, el indicador adverbial mas frecuente, aparece en once poemas, unas 
veces sefialando el momento presente-puntual, aur-yolasik ez dago I gaur zure kalean 
(BI), otras el inmediatamente anterior, gaur, enarak letorri-garaiez aldegiiia (BI). Con 
el primero, la enunciacion del «yo» y el tiempo de 10 referido coinciden; con el 
segundo, se ampJfa la posibilidad de distancia, pues el momento de la enunciaci6n y 
el tiempo de los hechos tienen lugar dentro del mismo dfa. En ambos casosla 
proximidad temporal es estrecha. Es ahora cuando el «yo» puede asomarse por entre 
las sabanas, Oraintxe, ba, muturra I zerbait atera daiket (01), y es hoy cuando solicita 
que Onuzki acuda a su pensamiento, atorkit, Dnuzki, gaur oroimenera! (AG), dialoga 
con el cestillo vado, zergatik gaur ain uts? .. (OT), no recibe sonido alguno desdeel 
torrente del barranco, Arru-beetik ez dator gaur ur-otsik ... (BA), contempla el azul del 
cielo, Gaur, orra agiri, tarteka, urdiiia ... (SA), 0 bebe la sonrisa del monte, gozatua 
baitu gaur I ezti bereziaz (IZ). 

En Biotz-begietan, por 10 tanto, domina la lfnea «yo»-«aqul»-«ahora». El «yo» 
reflere en primera persona 10 que descubre ante sus ojos en el momento presente. 
Proximidad y autenticidad son las cualidades que se desprenden deesta situacion 
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enunciativa. El verso Txindokil, orain agokit aurrean (BA) 10 condensa perfectamente: 
,en el percibimos la voz del «yo», agokit, que se dirige a un «tu», Txindoki, presente 
en este momento, orain, yaquI, aurrean, ante el. Los poemas, en su mayor parte, 
manifiestan un contacto directo, experimentado, vivido, con seres, hechos y situaciones. 

3. La transfiguraci6n poetica de la realidad 
3.1. El «yo». discursivo y el poeta 

En este punto del analisis se plantea el problema de la referencia. Se nata de ver si 
existe y, en caso positivo, hasta que punto, un ajuste 0 correspondencia entre los 
sujetos poeticos «yo» y «tu» textuales, y determinados sujetos extratextuales; entre 
las entidades, situaciones y hechos recogidos como presentes aqu1 y ahora, y el 
mundo exterior al poema; entre el discurso poetico y la realidad. 

El discurso poetico no es pura mimesis, copia exacta de la realidad, y su validez 
no, se calibraexclusivamente en relaci6n al Plundo empirico, pero esto no significa 
que el objeto artistico sea puramente autotelico, referido unicamente a S1 mismo, 0 se 
halle desligado de esa realidad. Toda obra es signo de S1 misma, para ser comprendi
dadebe ser considerada denno de sus parametros, pero ademas informa sobre el 
mundo. Entre el mundo real artistico del poema y el mundo real natural no hay 
identificaci6n pero tampoco ruptura total. 

Dicho desde orra perspectiva, la obra literaria, el poema, puede cotejarse con la 
realidad, pero su sentido no se agota en ella. Aunque basada en el mundo exterior 
empirico 10 supera, ya' que es un mecanismo semi6tico de estructuras semanticas 
espeCificas con capacidad de producir nuevos significados. Mas que de referencialidad 
cabehablar deseudo-referencialidad, correlaci6n entre poem a y realidad empfrica 
basada no en su adecuaci6ntotal sino en la modelaci6n que de ese mundo y de su 
experiencia opera la composici6n poetica. 

Reuniendo ambos aspectos, la verdad de la obra literaria se halla aut6nomamente 
constituida «de dicto», en su horizontal auto-referencialidad, pero fundada mediata
mente «de re» (Aguiar e Silva 1983: 639-646). 

, E1 gradode acuerdo entre texto literario y realidad varIa de poema a poema, de 
obra a obra. Este nivel de correspondencia entre mundo recogido en el poemario y 
mundo empirico, en Biotz-begietan, es elevado. Como vamos aver, muchos de los 
elementos constituyentes de su entramado poetico son relativamente faciles de iden
tificar y localizar en el mundo exterior. Esta confrontaci6n entre poema y realidad 
s610es un primer paso. Nuestro poeta, si bien toma su material de su propio 
entorno, no se limita a ser mero fot6grafo, retratista 0 notario que levant a acta de 10 
sucedido, sino que 10 elabora, 10 transforma, a la vez que en esa operaci6n expresa sus 
sentimientos y aspiraciones. En los versos, sobre la verdad «de re», se producen, «de 
dicto», sentidos nuevos. 

Puestoque cada poema es una entidad enunciativa completa y coherente, es 
evidente que el «yo» discursivo se mantiene identico, constante, a 10 largo de cada 
composici6n. Dentro de cada poema todos los «yo» del enunciado corresponden a la 
misma entidad enunciativa. Es el mismo «yo» el que, por ejemplo, al comienzo de 
BI dice .Biotzean min dut, min etsia y mas adelante Ai,ene lor arin au I zein dudan 
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larria! 0 Agur, amonatxoa!, para volver a repetir al final Biotzean min dut, min etsia. 
No solamente el «yo» discursivo, sino tambien el «yo» sujeto-actor se mantiene 
constante en cada poema: es el mismo ser el que en BI siente dolor en su corazon, 
carga con el feretro, penetra en la iglesia, llega al cementerio y se despide de la 
abuela difunta. Mas aun, el «yo» discursivo y el «yo» sujeto-actor se identifican en el 
marco de cada uno de los poemas de Biotz-begietan, 0, dicho mas exactamente, 
corresponden ados manifestaciones de un mismo «yo» que se actualiza como cons
truccion enunciativa y como personaje. 

Otra cuestion es si el «yo» tambien se mantiene identico de poema a poema, si 
los diferentes «yo» expresados homogeneamente en cada uno de los dieciocho poe
mas corresponden 0 no a una unica entidad permanente a 10 largo del poemario. 
Cambian las circunstancias enunciativas, ellugar, el tiempo, los hechos, y cambia el 
«tu» que unas veces designa a la cumbre del monte, otras al cesto vado, otras al 
gorrion parisiense, otras al arbol caido, etc.; peropuede suceder que la primera 
persona se refiera continuamente a una misma entidad relativamente subsistente a 
traves de los diversos poemas. Enunciativamente, el «yo», como todos los elementos 
dekticos, varia con· cada acto de enunciacion, pero eso no impide que en el nivel 
referencial esta primera persona corresponda a traves de las diversas concreciones 
enunciativas a una misma entidad real. 

Un analisis inmanente del poemario nos permite conduir que los text os no 
ofrecen entre ellos incoherencias, contradicciones, que obliguen a diferenciar los 
sucesivos «yo» enunciativos; no existen obstaculos intrfnsecos a su identificacion. 
Incluso podemos afirmar que este mismo analisis descubre suficientes aproximacio
nes y conexiones que positivamente apoyan una asimilacion de los diferentes «yo» 
poeticos. Los poemas constituyen enunciados distintos producidos por un mismo 
«yo» que es sujeto enunciador y sujeto-actor de los mismos. 

El nivel extratextual viene a confirmar esta coherencia interna. Aunque al tratar 
la cuestion de la referencia del «yo» Benveniste (1966: 1,252-254,261-263) sefiala 
que dicha instancia no remite a la realidad, sino unicamente a la enunciacion, a la 
realidad del discurso, que la contiene, nosotros, con Kerbrat-Orecchioni, considera
mos que esa afirmaci6n constituye una reducci6n inadecuada de otra mas exacta: 

Ies deictiques referent a des objets dom Ia nature particuliere ne se determine qu'a 
l'imerieur de l'instance particuliere de discours qui Ies concient (1980: 44). 

La correspondencia entre el «yo» exterior y el «yo» poetico queda determinada de 
modo espedfico, se instituye enunciativamente, en el enunciado del poema. Es 
verdad que la persona que habla en los versos, el «yo» poetico, aunque coincida mas 
o menos con el «yo» empfrico, sustancialmente no es mas que una composici6n que 
la fantasia logra con datos de la experiencia y que quien nos dirige la palabra no es el 
poeta mismo, sino un ente de ficcion, la imagen de un ser humano que nos comunica 
no un contenido animico real sino imaginario (Bousofio 1976: 18-38); pero, en un 
sentido, ambas instancias pueden corresponderse y ese contenido anfmico comunica
do, aunque imaginario «de dicto», puede ser experimentado «de re». Las relaciones 
entre la entidad ficcional, el <<yo» enunciador del texto, y el autor empfrico, no son 
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relaciones de identidad total ni tampoco de exclusi6n mutua absoluta, sino mas bien 
de compleja implicaci6n, que pueden oscilar desde un tipo de relaci6n marcadamen
te isom6rfico a un tipo marcadamente heterom6rfico (Aguilar e Silva 1983: 223). En 
Biotz-begietan, la relaci6n entre el «yo» del discuiso y el autor empfrico tiende hacia 
una relaci6n marcadamente isom6rfica, y 10 subrayamos. 

Comprobamos que los hechos, sentimientos y pensamientos enunciados y vividos 
por ese «yo» del poemario se ajustan en su gran mayorfa a los datos biograficos, 
actividad y personalidad del autor, Lizardi. El «yo» del poemario corresponde al ser 
real y empfrico Jose Maria Agirre, «Lizardi», ser personal que, aun evolucionando 
naturalmente a traves del tiempo, a la vez mantiene unas actitudes constantes que 
son suficientes para garantizar la unidad basica del «yo». La proximidad e inmedia
tez con que el «yo» textual vive y experimenta la realidad remite al propio Lizardi. 
Asf, este «yo» es la fuente de coherencia, recorre la obra como hilo que ensarta las 
isotopfas semanticas engendradas en los textos y permite atribuirlas a una entidad 
personal que, aunque diversificadora como conviene a toda realidad viva, es funda
mentalmente unificadora. 

Nuestro poeta compone sus versos a partir de elementos de la realidad recogidos 
directa y personalmente por el mismo. No se trata de reproducir fielmente la reali
dad, sino de «livrer a travers les mots une equivalence de l'experience elle-meme» 
(Cohen 1979: 228). Apenas recurre a materiales extranos, ajenos a su mundo, sino a 
hechos vividos y situaciones presenciadas como testigo 0 protagonista, a sensaciones 
recibidas, sentimientos nacidos e ideas amasadas en su propio interior'! Los poemas 
giran en torno a acontecimientos de su vida, aspectos de su entorno natural, viven
cias de su espfritu, que lleva a su obra tras haberlos experimentado real e intensa
mente. Cuando acude a la ficci6n, a la fantasfa imaginativa, 10 hace utilizandola al 
servicio de la realidad que trata de comunicar (Kaz, 333). 

Su practica poetica concuerda con su teorfa. Lizardi define al poeta como 

un hombre dotado de una visi6n especial que mirando atraves de un prisma sublima
dor los elementos del panorama de la vida nos los presenta de forma sorprendente 
(Kaz,304). 

Dejando, de momento, los demas componentes de esta definici6n, advertimos que el 
puntO de partida, el material gracias al cual se origina la poesfa es, segun el autor, 
«los elementos del panorama de la vida». Es la vida, vida c6smica, social, personal, 
etc., la que aporta el contenido a partir de cuya elaboraci6n se construye la poesfa. 

El hecho de que exista una adecuaci6n entre 10 enunciado en el discurso y las 
actividades y vivencias reales del autor, no constituye por sf mismo ni valor ni 
contravalor poetico.En sf es un factor neutro.La poesfa no exige como condici6n 
especial un ajuste entre el«yo» poetico y el «yo» empfrico; tampoco 10 proscribe. 

(1) v. Arrillaga, al analizar (1974: 45-93) el materi.al poetico utilizado por Lizardi, insisce repetidas veces en esta 
idea: «Lizardi canta y busca el material de su poesfa en e1.medio ambiente en que vivi6» (p. 74), «Lizardi no canta 
nada que este fuera de su ambiro vita!; 10 que rodea a! poera es la materia con que osre consrruira su mundo poetico» 
(p. 45). L M. Mujika, asi mismo, en el primer volumen de su obra: «Bere temacika euskal girokoa da» (1983: 45), 
«Lizardik, funtsean, ez du asko asmaczen; ikusia, baino, eder-miotzoz cranskribarzen ... » (p. 47), «Lizardik bere 
errotatik eho du euskal paisajeak sugerirzen dion ederdura» (p. 62). 
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Sin embargo, aunque no es un valor en sf mismo, sf es un rasgo tfpico de Ja poesfa 
lizardiana y como tal 10 recogemos. Nuestro poeta pudo haber poetizado unicamente 
aspectos imaginados, no vividos directamente por el, de forma que no existiera 
correspondencia entre mundo del poema y mundo exterior, pero de hecho escogi6 
realidades conocidas y familiares. Estas despertaron mas vivamente su sentido poeti
co. Lizardi pudo haber compuesto su obra desde una tercera persona distanciada, 
pero puesto que el contenido expuesto no es ficci6n pura, sino tambien realidad 
experimentada por el sujeto discursivo, escoge como instancia enunciativa directa y 
coherente la primera persona. El «yo» del poemario no es mera entidad de invenci6n, 
es el propio autor que por el hecho de manifestar su autentica realidad, tiene la 
posibilidad, actualizada de hecho, de consttuir sus poemas desde la voz y focalizaci6n 
de su propio «yo». En Biotz-begietan, por 10 tanto, se da no una identificaci6n 
absoluta, pero sf una correspondencia relativa entre «yo» personaje-actor, «yo»' na
rrador discursivo, y autor. A partir de aquf nos referimos ya al «yo» como Lizardi ya 
Lizardi como manifestado en ese «yo» poetico. 

3.2. Mundo poetico y realidad extratextual 

Sin pretensi6n de elaborar un esquema biognifico 0 de recopilar actividades y 
rasgos de la personalidad de nuestro autor,2 pasamos a apuntar algunos datos que 
corroboran las afirmaciones precedentes referentes al ajuste matizado existente entre 
el contenido de los poemas y la vida, el entorno y las actitudes profundas de Lizardi. 

La existencia de correspondencias entre el mundo poematico y la realidad extra
textuaP se descubre con claridad, sobre todo, en los poemas en los que el «yo» de 
Lizardi se refiere a personas y lugares pr6ximos a el por lazos de familia 0 de amistad. 
Los poemas BI y AS giran en torno a la abuela del poeta por parte de su madre, 
Klementina Belauntzaran. El huerto que el poeta visita en AS es el huerto que la 
abuela cuidaba en su casa de Zarautz, Asaba zaarren baratza, y que aun, hoy, aunque 
reducido en extensi6n, es posible visitar. La puerta .roja, ate gorri zurezkoa, que en 
tiempos de· Lizardi daba acceso al huerto, ha desaparecido, pero, como entonces, 
todavfa crecen las fresas, marrubi-Iapur nenkusanetan ... , y los muros cubiertos de 
hiedra, untzadun ormek esia, siguen en pie. Los amigos recordados tras el paso del 
tiempo, Adiskide min-maiteak!, son los amigos de su infancia y juventud zarauztarra; 
el nino que la abuela acaricia es el hijo de Lizardi y biznieto de la abuela, Xabier, 
datos que el poeta senala con precisi6n, ark birbilloba, nik seme. En el poema del 

(2) A falta de una biografla elaborada de Lizardi, sirvan de referencia los datos recogidos por A. Zelaieta en Lete, 
Zelaieta & Lertxundi 1974: 45-99 y Mujika 1983: 1, 17-38. Los artlculos y cartas del propio autor aportan detalles 
valiosos. Viven aUn testigos que conoderen 0 trataron al poeta. Entre ellos hemos mantenido entrevistas con sus 
hermanas Maria Dolores y Rosario Agirre; con amigos 0 companetos de trabajo, Antonio Maria Labayen, Enrique 
Ortiz de Zarate; con vecinos de Tolosa que se rela~ionaron con el poeta, Jose Maria Urteaga, Josu Perales, Jesus 
Olarreaga, y con Pio Montoya. Son pocos los datos obtenidos y la mayoria de. los consultados nos han remitido a A. 
M. Labayen como el tesrigo mils cualificado. A ellos y, sobre todo, al escritor tolosarra, con quien hemos tenido dos 
largas convers.ciones, el 22 de didembte de 1981 yel 14 de octubte de 1986, corresponden algunas de las notas 
biograficas 0 ambienrales, pocas mils bien, que POt su pertinencia inserramos a 101argo del ttabajo. 

(3) Entre otros trabajos relativos a esta adecuaci6n entre mundo poetico y realidad extratextual pr6xima al poeca, 
sei'ialamos: Orixe 1963, Mujika Iraola 1987. 
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entierro de laabuela (BI), ya desde el inicio paratextual, Amona zanaren eortz-egunean, 
se establece conexion entre poema y realidad. La abuela fallece el 31 de marzo de 
1928, al comienzo de la primavera, enarak / etorri-garaiez, aldegina, y es el mismo 
Lizardi uno de los portadores del feretro, gorputza lau billobok. La iglesia en la que se 
oficia el funeral, « Bultza naute barrura ... », «entzuten / zure azken-Meza!», la parroquia 
de Santa Marla, y el cementerio sobre la lorna, muno baten gafiean I uri ixil bat arki ... , 
en el que se entierra el cuerpo difunto se situan, asf mismo, en la villa de Zarautz. 
Las escenas y los sentimientos no son ficcion, sino que corresponden a los momentos 
vividos durante el sepelio. 

Los textos en prosa eonfirman la autenticidad de los hechos. En ellos encontramos 
detalles que concuerdan con 10 referido en los poemas; algunos de elios han sido 
puestos de relieve por 1. Otaegi en la recopilacion de los articulos y trabajos perio
dfsticos del poeta, Kazetari-lanak. En el articulo «El tema del dfa» (Kaz, 176-178), 
por ejemplo, Lizardi refiere en primera persona, «Yo tenia una pobre abuela vieja y 
arrugada», «flaqueole la razon» y se convirtio «en una como nifia octogenaria» «que 
habfa de morir sin volver a reconoeernos». La adecuacion con el poema AS es clara: 
«Bai-bainun amona xaar bat, begi galduak nara-nai . .. », «Zaarrez birrumetu danez-gero» , 
«Gero, geldiro: Nor zaitut? ... », «Oroi ote? .. », etc. En dicho artIculo se relata el entie
rro de la abuela de esta forma: 

Mas, por fin murio ... Y un dia muy gris hinchadas nubes hendfan el cielo espacio, 
goteando a intervalos pesada y amenazadoramente ... Seeo y desgarrado era el estruendo 
del eereano mar ... Y los nietos de la pobre abue1a hoHamos las calles del pueblo, aquellas 
que en lejanos dias de sol fueron azules para ella y 10 han side tambien para nosotros en 
otros mas recientes. Y pendiente de nuestros brazos iba la earga frdgil, del despojo triste de 
la madre de nuestras madres ... ; en medio del largo cortejo que iniciaba en alto la cruz 
rematada por cien negrfsimos mantos de mujer, las pisadas de los vivos resonaban con un eeo 
extrafio y estremecedor ... (Kaz, 178) 

En BI hallamos varios versos ajustados a los segment os que hemos subrayado en esta 
descripcion-narracion. Ordenados segun el texto en prosa: 

Eguzkirik ez dute / leiotan zapiak 

Odeiek lits urratu; I itsasoak orro 

gorputza lau billobok 

Drain larogei urte, I kale poz-gabeok 
eguzkiak zitun ta I ( ... J 
nark lekuskez ikusi I urte urdin igesak! 

Ai, ene lor arin au / zein dudan larria! 
Besoek ez Ian arren, I biotzak nekeak ... 

ta ain illaun, gorputz xaar! 

Errezka bi gizonek / argizai ariak; 
gorputza lau billobok; / atzetik andreak 

Ots! / Ots! / bizion onok ... 
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Tambien artfculos como «Hora triste» (Kaz, 203-206), relato personal del entie
rro del escritor «Kirikino», 0 «Zumarragako gurasoei» (Kaz, 113-115), contienen 
elementos afines a AS y BI: «nos bailaba una danza loca y lugubre» se corresponde 
con dantza naasi bat dabilt / irudimenean (BI), y «Euskara zan gaurdano, gure antzin
anrzineko asabaekin lotzen ginduzan katea ... » con Ene asaben lokarri zaarra, / Yauna
ri zor, e-tzan eten! (AS). 

Onuzki, a quien Lizardi dirige su apostrofe dolorido y esperanzado en AG, 
designa a Felipe Lizundia, amigo suyo de Zarautz, trastornado mentrumente e ingre
sado en el sanatorio «Santa Ageda» de Arrasate. 

Incluso entre los poemas narrativos en tercera persona, XA recoge escenas perte
necientes al fallecimiento del hijo del poeta, hecho ocurrido, como indica la nota 
introductoria al poema, el dfa 24 de diciembre de 1925. El poeta, realmente, convi
do a los ninos cantores a pasar y a cantar sus villancicos ante el hijo yacente en la 
cuna. La eleccion de la composicion francesa «L'envers du ciel» para traducirla al 
euskara en ZE, parece motivada 0 sugerida por su tema: la dulce muerte de un nino 
que desea contemplar el anverso, ellado superior, oculto, del cielo y el dolor de la 
madre junto a la cuna. Antes que Xabiertxo, el poeta y su esposa hablan sufrido la 
perdida de dos hijos gemelos fallecidos a las pocas horas de nacer. Los poemas XA y 
ZE se situan en el marco de estos hechos familiares dolorosos que, por otro lado, 
explican la dedicatoria del poemario: Maite: bion aur, il ta bizien, oroh. 

El poema At, quiza, refiere en clave de fabula alegorica, algun hecho biografico 
del poeta 0 de otra persona afin a el, pero carecemos de datos que 10 confirmen. 
Tampoco conocemos el hecho real, si 10 es, que segun la nota introductoria, Alaba 
bakar zuenari, aita alargunak, da pie ala composicion ~T. 

Los poemas construidos sobre el tema de la patria y el euskara, son adecuados al 
profundo sentimiento y conciencia patriotica y euskaldun de Lizardi. Las referencias 
directas al euskara se producen principalmente en los poemas EU y GU. En EU se 
manifiestan una intencion y un proyecto muy caros a Lizardi: capacitar a la lengua 
vasca para que pueda tratar y expresar todo tipode realldad. En dicho poema, la 
referencia al poema nacional del pueblo vasco, ansiado por Aitzol y sus colaborado
res, nos evoca uri proyecto vivido por Lizardi, gure erriaren olerki / garaia, norbaitek 
lenbait-leen begi. Los mundos recorridos por el poet a y su esposa, la lengua vasca, no se 
presentan con rasgos precisos. Algunos de ellos, desiertos, paisajes helados, archipie
lagos del oceano, etc., no han sido visitados personalmente por el autor, pero otros, el 
anchuroso mar 0 las grandes urbes, son conocidos de algun modo por el, y no faltan 
referencias a la realidad vasca proxima, como los viajes de los antepasados vascos 
hacia los mares del norte. El nombre propio «Gerbault» corresponde al navegante 
solitario Alain Gerbault que dio la vuelta al mundo en un pequeno velero durante el 
perfodo que va de abril de 1923 a julio de 1929, hecho que Lizardi conoda a traves 
de los canales ordinarios de informacion yque inserr6, por su significacion exotica y 
universalista, en su poema. En GU, aunque el tratamiento no es realista sino alegori
co, su contenido basico es, as! mismo, familiar al poeta yrevela su propia experiencia 
y deseo. La carencia inicial de voz para el canto poetico en el «yo»-actor del poema, 
remite a la siruaci6n real de nuestro poeta que, habiendo visto debilitarse y entorpe-
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cerse su euskara, 10 recupero y aquilato hasta el pumo de servirse Mbilmente de el 
para componer sus poemas. La referencia a Sabino Arana-Goiri, tambien, encaja con 
la deuda que Lizardi realmente considero haber contraido can su maestro en 10 
poetico y en 10 lingiiistico. 

Sus artlculos en prosa abundan en estas ideas y dan buena fe del abundante 
trabajo escrito y practico realizado por Lizardi en favor de su patria y de su lengua 
(Kaz, 278-283). Entre artlculos y poemas la relacion intertextual es patente. El deseo 
de capacitar al euskara (Kaz, 39) y el recurso al viaje imaginario, «querer embarcar
nos a todos los enamorados del idioma racial para un viaje heroico por mares inholla
dos» (Kaz, 349), son, asi mismo, componentes claves en la construccion del poema 
ED. El proceso manifestado en GU se reitera en pros a en el artlculo «Nuestra 
conversion» (Kaz, 379-381). En el, Lizardi reconoce'su deuda para con Arana-Goiri, 
confiesa el poco aprecio que Ie mereda su lengua, y los versos Ordun, yetxi nazu lezera; 
/ nork gere mufiean dugun itzalera tienensu eco en las frases siguientes: 

Las proposiciones discutidas eran tan graves, que al quedarme solo no podia huir de su 
influencia, y tenfa que vermelas adn con otro yo bastante barbian que empezaba a 
revelarseme y a rebelarseme dentro. Por fin, con desconsuelo y despecho al principio, 
empece a darme cuenta de algo que, a 10 que luego se vi6, era en mf tan viejo como yo 

. mismo. 

La esencia vasca estaba latente en su profunda centro interior, pero habfa quedado 
arrinconada, olvidada, Bazterrean ikus nerea, / ene ta asaben oarrezak botea ... (GU). Se 
trata de un descuido y una culpa que tambien reconoce en sus artlculos: 

Erru lotsagarri ori gere gain artzeaz ez gera lots, ez gera beldur! (Kaz, 115) 
Guk geronek ezetsiena: gure izkuntza: EUSKERA ... (Kaz, 198) 

Al final, sin embargo, tras la recuperaci6n de la lengua, los poemas broran 
espontaneamente, uso zuri antzean (GU), pues el poeta, cuando ilusionadamente da a 
la luz sus papeles llenos de versos, «cree dar suelta a una blanca paloma mensajera» 
(KaZ,305). . 

IZ es el poema mas directamenre polftico. Es Lizardi en persona quien como el 
«yo» del poema, Beetik nator, ibarrak / izoztuta utziaz, asciende desde el valle hondo 
cubierto por la helada en direcci6n hacia las cumbres iluminadas y templadas por el 
sol de invierno. Es el entorno geograftco real del poetaen su madurez, Tolosa y sus 
alrededores. En el fondo, en su estrecho valle, domina la helada, el frio, pero si 
salimos de sus calles y subimos, como solla hacerlo el poeta, dejando detds de sf las 
instalaciones de la empresa «Ferot», por las laderas en direcci6n a Urkizu, descubri
mos el paisaje recogido por Lizardi en el poema. En la manana invernal soleada, 
enfrente y a 10 lejos, divisamos, como fonda, la sierra de. Aralar can sus cumbres 
nevadas brillantes, Aran ta mufio gaiiez / Aralar aundia, /(. .. ) koskak elur-dirdaiek / bil 
ta; a nuestra izquierda se situa Orexa, y a nuestra derecha Altzo-muno, Ezker-alde 
Orexa / eskui Altzo-mufio; y los numerosos valles situados adiferentes alturas se 
acumulan escalonadamente hacia las cumbres, Aranak mailka daude / gorantza ya
rriak. Es el paisaje de Lizardi. La realidad geografica inmediata, la naturaleza circun-
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dante Ie sirve de base para expresar comparativa y simb6licamente su mensaje 
poetico-patri6tico. 

La adecuaci6n entre naturaleza representada en el poema y naturaleza real alcanza 
su mayor nivel en las composiciones de las estaciones, NE, BIZ, SA, BA Y ON. En 
ellas, Lizardi nos habla de las estaciones autenticas, tal como se manifiestan a su 
vista, en su entorno, tal como las ve y las siente. El paisaje dibujado es el paisaje 
vasco, el entorno natural del poeta, concretado en la zona de Tolosa. 

Los seres animales y vegetales mencionados en los poemas, el misenor, el grillo, el 
haya, el roble, el malz, ellagarto, la mariposa, la zarzamora, el helecho, la hiedra, la 
abeja, etc., ya recogidos en el anal isis !exico, pertenecen a la naturaleza del ambito 
vasco. Sonidos percibidos, como el mido del torrente en invierno, el canto de los 
pajaros en primavera, el chirrido del grillo en verano, el ctujir de la hojarasca pisada 
en otono; imagenes visuales, como el gris verduzco del cielo en primavera, el dorado 
del campo en estlo 0 el rojizo del helecho y el amarillento del bosque en otono; 
impresiones tactiles, como el fdo invernal, el aliento tibio de la primavera, el calor 
ambiental y la frescura del bosque sombdo en verano, la humedad del otono, etc., 
son, todas, sensaciones que encajan con las perceptibles por Lizardi 0 por el habitante 
del campo vasco, en las diferentes estaciones del ano. 

Descendiendo a detalles concretos, comprobamos que realmente en el invierno 
del paisaje contemplado por Lizardi, la flor de argoma subsiste a los rigores del fdo y 
muestra esporadica y tlmidamente su humilde amarillo par campos y orillas de los 
caminos, Otalorea, bakanka (BIZ); las ramas de los arboles parecen, en verdad, como 
10 dice el poema, negros amasijos de maderas desnudas, Ari beltz oker naasi sareak 
(SA), y aunque, a fines de febrero, han brotado ya algunas plantas de fresas, su ftuto 
no es aun visible, Bide-ertzean, ez marrubi (BIZ). Si en primavera observamos de cerca 
el manzano, descubrimos que, como 10 recoge Lizardi, realmente el blanco de sus 
capullos se halla salpicado de pequenas manchas, a modo de pinceladas delicadas, de 
rojo rosado, gorrixka (SA). La mole piramidal del Txindoki, nevada en invierno, 
aparece en verano, vista desde el camino que va a Urkizu, bajo el calor, inm6vil, fija, 
asentada s6lidamente en tierra, goriak astundu-tantai arrizko (BA). Las mariposas de 
colores daros, amarillos, de la'primavera, han dado paso en otono a mariposas de' 
colores fuertes, rojizos, de alas ajadas, Mitxeleta gorri zarpil egoak (ON), y el zumbido 
de los insectos en verano desaparece mientras los pajaros vuelan rapidos apremiados 
por la proximidad del invierno, iraduz urrundu-bearka (ON). Todo es asi, en realidad, 
y Lizardi recoge 10 que personal mente percibe. 

La 'presentaci6n de la primavera, en NE, en buena parte bajo forma imaginada, 
por otra, concuerda tambien en numerosos detalles con la transformaci6n operada 
par esta estaci6n en el entomo natural: el sol, Eguzki itzulberriak, y el azul, ta urdifiez I 
yantzita ziyoan, se dejan ver mas a menudo, las temperaturas se suavizan, ats epel bat, 
estallan nuevos aromas, usaiez yoria, brotan las hojas en los arboles, Orriz-orri yazten 
da, crecen las fresas, marrubi-odolaz, la hierba joven, reciente, no ha sido aun hollada, 
ezpaita lmalgutu belarra, los pajaros comienzan a cantar, eun txwiek I eztarriak eten, etc. 

Los escritos en prosa contienen tambien elementos que concuerdan con estos 
poemas de la naturaleza. Entre estos casos de intersecci6n textual seleccionamos tres. 
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Sagasti berri, sagasti zuri (SA) aparece en la frase «para que no perezca la flor aquella 
de nuestro manzanal» (Kaz, 54) y se toma para tftulo del artfculo «De nuestro 
manzano en flor» (Kaz, 311), en el que este manzano en flor simboliza el renaci
miento literario euskerico del primer tercio de siglo. En el artfculo «Erdi-bearra» 
(Kaz, 299-303), Lizardi explica con detalle el proceso de creaci6n del poema BIZ e 
incluye el texto de la composici6n, asf como su traducci6n. Los rasgos de la primave
ra, personificada en NE como joven hermosa, iilon ezpaiditake / ederrik, au beste, de 
cabellos encendidos, bezin su zolia, sangre de fresa, marrubi-odolaz, oios azules, Urdiila 
yazkia, ta / begia areago, de caminar delicado, Aren oilek ikutzen / ote dute lurra?, se 
asimilan a los de la jovericita «Izar» en el artfculo «Lano ta Izar» (Kaz, 315): 

Aiura neska motz lirain, azaltxuri, urrezko ille, marrubi-masail, begi-urdin, maitaga
rria gure «izar» lotsak makurrarazten zimn ta beren buruak belartartean ezkutatu-azi 
pauso arinka zelaiean zear zetorrenean. 

Los poemas restantes tam bien concuerdan estrechamente con el sentir, el pensar y 
el vivir de Lizardi. En BU, descubrimos nuevas referencias a ese paisaje plasmado en 
la tierra, tierra conocida e interiorizada por Lizardi. La manana soleada, los maizales, 
los viejos caserlos, el labrador erguido, es decir, 1a tierra, aparece contemplada y 
deseada desde su perspectiva de hombre atareado y solicitado por asuntos laborales, 
culturales y polfticos que Ie impiden reposar sosegadamente en esa tierra anorada. 
Los poemas ME y ZU no descubren referencias particularmente concretas que permi
tan relacionarlos con la situaci6ri especffica y personal del poeta, pero de hecho 
corresponden a actitudes manifiestas en el: ansia por las alturas, aprecio por los seres 
del mundo natural y recelo hacia la ruindad del ser humano que deteriora la natura
leza, son aspectos que se aiustan a las vivencias de nuestro poeta. Aspectos parecidos 
encontramos en P A, que ademas contiene referencias a un entorno conocido perso
nalmente por Lizardi, Parfs con La Bourse y Les Tuileries. Las actitudes religiosas 
plasmadas en YAy la ironfa iocosa de 01 son perfectamente coherentes con la 
personalidad humana del poeta. 

Todo estono significa que la poesfa de Biotz-begietan sea mero intento de copia de 
-la realidad. Una cosa es el material, las realidades experimentadas y otra su configu
raci6n poetica. Lo real no se identifica exclusivamente con el tratamiento realista; 
puede presentarse, aun conservando su peculiaridad, segiln moldes poeticos no realis
tas. Lizardi, si bien dentro de unos lfmites, selecciona, ordena, transforma y crea un 
mundo original a partir de un material perteneciente a la realidad inmediata, al 
entorno percibido directamente. La elaboraci6n poetica se injerta enla autenticidad. 

3.3. Los ojos y el coraz6n 

De entre los elementos afectivos, imaginativos y conceptuales que integran los 
«delicados complejos funcionaks» transmitidos por los significantes poeticos (cf. 
Alonso 1962: 19-33,481-493), en los poemas lizardianos dominan los dos primeros 
sobre los ultimos. La realidad captada por el poeta pertenece sobre todo a la esfeta de 
los sentimientos y de las sensaciones. Nuestro poeta capta y experimenta esta materia 
real por medio de dos facultades: los ojos y el coraz6n. Lizardi transforma en discurso 
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poetico las imagenes percibidas en los oios y lasemocione.s quebrQtan en ~l1,: corazon,. 
Lo consigna definitivamente en el titulo del poemario, Biotz-begieta~'iyeneLbreve: 
poema introductorio: 

BlOTZ"BEGIET AN zatzaidate sortu: 
biotzeanago batzuek; besteak 
betsein-betseiiotan ... Biotz-gabe ta itsu, 
nark, izan ere, bilolerti-loreak? .. -,", .. - "-'.", 

Ambos, titulo y breve Pgema, por su posicion Pll~atextuaf y por su'caracte~ de 
prefacio explicativo, corresporiden a la voz del autor. Este, por medio defti'tul() yde 
esos cuatro versos iniciales, nos comunica donde y de qu~ forma han brotado en el los 
poemasque a continuaci6n nos· afrece. Lizardi es el autor. efectivo, son poemas 
escritos por el, pero, ademas al confesarnos en primera persona que las composiciones 
han surgido en,y'a traves; de sus propias facultades, nos da a entender expresamente 
que los hechos y vivencias recogidos en sus poeIhas denen su ra{z en el, ·han riacido 
en el, han btotado en sus ojosy en su corazon, se ajustan a 10 que el ha vista y ha 
sentido. El poeta recoge su material poetico, 10 amasa y rumia, en 10sojos y enel 
corazon. 

El breve poema inicial esta compuesto en forma de apostrofe por el queel poeta 
sedirige a sus propios poemas para decirles que Ie han nacido en sus oios y corazon, 
zatzaidate sortu. Resulta relevante la asignacion del suieto «Nor» a los poemas y del 
sujeto «Nori» al poeta, as{ comoel valor del verbo s()rtu. Estos rasgos presentan a los 
poemas a modo de sujetos activos principales del actO poetico que brotan como por S1 
mismos en un poeta considerado mas bien como sujeto pasivo. El poeta no dice sortu 
ditut sino zatzaidate sortu, y concede a los poemas un poder activo, como si estos 
surgieran dinamicamente imponiendose a un poeta que, incapaz de contenerse, se ve 
impulsado a dar salida a los versos que £luyen por su propia virtud. Aqul, como en 
los versos mardoka datozkidan, / neurtitzok esaten ... (01) y Aapaldiak elkarren ondoren / 
yalki ta, uso zuri antzean, zetozen / itzuli (GU), el poeta, encierto modo, aparece como 
sujeto absorbido, dominado. por los poemas. Lizardi, sin duda, es poetalucido que 
compone sus versos laboriosamente; por un lado, es un poeta artifice y 10 demuestran 
sus recursos metrico-fonicos, estructutas poematicas, procedimientos sintacticos, 
etc., pero, por otro, da a entender que enel tambien actuan esas fuerzas misteriosas, 
involuntarias, inspiradoras, que poseen y atrapan al poeta, arrastrandolo imperiosa
mente hacia el acto poetico, ensamblaje de elementos conscientes e inconscientes. 

-En .este terreno, es altamente esclarecedor su articulo titulado «Erdi~bearra» 
(Kaz, 299,,303), en el cual, ademas de explicar como publicaria el un libro de poemas 
en euskara, expone de modo asequible, pero profundo, no sin falta de toques ironicos 
y cdticos, en que consiste y como tiene lugar,segtin el, el acto de creacion poetica. 
Lizardi, para designarlo, utiliza expresiones estrechamente relacionadas con zatzaida
te-sortu: nere erditze baten berri, erditu bearra,nengoan izorra, ene aurra jaiorik zan, etc., 
que interpretan el a(:to creador al modo de un parto, alumbramiento, en el que el 
gestante 0 creador eS el poeta y el recien nacido el poema. Nuestro autor presenta el 
pattopoetico como apremiante, irrefrenable, como bearra. Se siente atrapadopor las 
mils.as, Musak .diralako atsoak atzaparpean ninduten, y sufre un padecimiento, no 
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maligno des de luego, elgorriak, gaitz, izurri, que situa al poeta en un estado de trance, 
especie· de extasis 0 poses ion que llega a afectar a laimaginacion, irudimena asi 
zitzaidan bazter gttzietatik izeki ta suak artzen, y al mismo cuerpo, otzikarak astintzen 
ninduan; sttkar larri batek menderatzen. Lizardi, por 10 tanto, ve la creacion poetica 
como un movimiento impetuoso, excitante, del interior al exterior, que no se aplaca 
hasta que se transforma en verso, goragaleari neurtitz ugarizko lasabidea eman-ez-artean. 
Ahora bien, para que Ie llama poetica brote en el interior, es preciso el chispazo de la 
realidad exterior,que penetra en el poeta a traves de los ajos y excita su corazon. Ese 
movimiem.to que ,va del interior al exterior tiene su raiz en otro que se orienta del 
exterior ~1 intedo'r del artista. 

Las referen:ci~ a leis ojos y al corazon no aparecen solamente en el paratexto del 
poemario, sino tampien en los escritos en prosa del poeta. Ambos constituyen la 
facultad por 1~ que :Uzardi accede, y capta, a realidades como el patriotismo, «~Como 
ahrimos nuestros ojos y nuestro coraton a1 patriotismo?» (Kaz, 379). Pero, sobre 
toqo, son 1a via de recepcion del material necesario para la elaboracion poetica. Asi, 
en su comentario y valoracion de Bide-Barrijak, recomienda a Lauaxeta (Kaz, 357-
361): «yo Ie aconsejarfa amigo mfo, que se haga usted todo corazon y ojos». Los ojos 
y el corazon, la observacion deja realidad y el sentimiento personal, son la fuente de 
la poesfa para Lizardi. A 1a cabeza, a la razon, Ie asigna solo el papel «de dar unidad 
y engarce a los elementos aportados por aquellos». El poema no debe ser un amonto
namiento desordenado de ideas 0 imagenes, ni tampoco una creacion demasiado 
cerebral. La razon debe ligar los componentes, pero, dirigiendose a Lauaxeta, Ie 
recomienda que a la cabeza 

no Ie eonsienta usted demasiado la eonjetura, la disquisicion, la pregunta eapeiosa, el 
silogismo: ereo que eso, exagerandol0 al menDs, y aun sin tanto, enrarece y hiela el 
ambiente lfrieo. 

Lizardi reconoce que en su propia persona domina 10 afectivo sobre 10reflexivo: 
«Nosotros que mas bien tenemos corazon que ideas» (Kaz, 160). De todas formas, no 
cae en una dicotomfa simplista. No dice que ·en su poesfa solo haya corazon y esten 
ausentes las ideas, sino que aquel prevalece sobre estas. Tampoco divide sus poemas 
en poemas ligados a los ojos y poemas procedentes del corazon, sino que, segun el, 
unos han brotado mas en los ojos y otros provienen sobre todo del corazon. Por sU 
contenido, en todossus poemas hay oj os y corazon: hay imagenes recibidas de 1a 
realidad y realidad transformada en imagenes literarias, y, tambien, sentimientos, 
emociones afectivas. Hay, asi mismo, ideas, reflexiones, peroen una cantidad mucho 
mas reducida; la tarea principal de 1a razonconsiste en guiar ala imaginaciony el 
sentimiento, ordenar yarticular el contenido poetico que aportan. Mas que separa
cion, exclusion, es cuesti6n de predominio. 

Pot otra parte, en relacion al sentimiento, a la efusion afectiva del corazon, 
Lizardi 10 quiere dominado, sereno, vigoroso. Asf, por ejempio, refiriendose a la 
composicion «lainkoagan bat»' de Orixe, val~ra «el denso sentimiento vi-til», la 
«temura varonil» de sus versos (Kat, 313-314); comentando los poemas de Bide-Ba
rrijak, advierte a Lauaxeta sobre gu inclinacion hacia una sensiblerfa 0 sentimentalis:. 



liZARD!: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIETAN 243 

mo excesivo y Ie recomienda tratar 10 triste con una «mayor reciedurilbre,en el 
sentir» (Kaz, 358-359). :i·- 'oj /.~.' 

En ellexico hemos puesto de relieve la importancia que para el poemirio'ende:.: 
rran los lexemas begi e ikus, Ellexico y la aclaraci6n ofrecida por el poeta'concuerdan. 
Lizardi recoge la realidad sobre todo a traves de la vista; las entidades yhechos del 
exterior se introducen en el por medio de la vision y alcanzan, mas omenos a fondo, 
su coraz6n. Dnas veces la visi6ndeja paso a la efusion afectiva; lovistoposeerasg.os 
que son susceptibles de afeetar, principalmente, al coraz6n, y la-vista es el medi'O; el 
canal. Otras veces son las cualidades captables por los ojos,beUeza,:colorido,- sensa" 
ciones luminosas, formas, tamanos, etc., las que resaltan en los poemas. 

Corresponden a los ojos, en particular, los poem'aS de Ii naturaleza.-Estospoemas, 
NE, BIZ, SA, BA y ON, han nacido mas en los ojos y enellos 'serecogen de modo 
dominante sensaciones 0 cualidades pereeptibles por lavista. No faltan sensaciones 
auditivas, Arru-beetik errekak ots (BIZ), tactiles, ~ial illaun batez legortu didan / bekokia 
(BA), u olfativas; Zebillela, ats epel bat / usaiez yoria, /dama (NE), pero su nucleo se 
halla constituido por las visuales. Lizardi recibe las -impresionesdel mundo exterior, 
contempla el cielo, las cumbres, las flores, los arboles, el manzanal, el uebol, los 
pajaros, el sol, lasmariposas, la tierra:, etc., y con elias erea su mundo poetico_ La 
mirada es una mirada fascinada, deslumbrada, por la belleza y excelencia del entotno; 
mirada que originara un deseo intenso. 

En NE el poeta percibe a la primavera sobre todo a traves de los ojos: Iii. primave
ra se caracteriza por ser una joven de color azul, por su belleza y cabellos luminosos. 
El poeta invita a sus propios ojos a saciarse con la hermosura de la joven primavera, 
Begi eder-goseok, / ase zakidatef,y desea contemplarla aunque sus ojos la buscan en 
vano. Su imaginacion fluye por medio de sensaciones recibidas en la vista, «gaua dut, 
argia», «izar urdifien» , «ur orlegiak» , que Ie llevan hasta a imaginar realidades ficti..: 
cias. Las estaciones son interpretadas por el poeta segun las capta por su mirada;- e1 
dtulo «Drte-giroak: en~ begian» e incluso el subtftulo de BIZ en laprimera version 
10 confirman. BIZ recoge ante todo impresiones recibidas en la vista y la mayorla de 
las frases carentes de verbo explfcito pueden ser completadas, ademas de ton el verbo 
egon, con ikusi, «Or pago bat, lerden-aski» (ikusten da); el cielo, la hojarasca, la nieve, el 
pie de los arboles, etc., se hallan matizados por sensaciones visuales, coloristas y 
lumi'nicas, como el gris, el rojo, la blancura, la oscuridad, etc. 

Cuando el poeta sale hacia el monte para descubrir a la primavera en SA, ademis 
de sus mlisculos, prepara sus ojos, Bete ditzadan argiz begiok, y los dispone para la 
recepci6n de las impresiones visuales que el campo revitalizado Ie va a ofrecer. En el 
manzanal, el poeta, ademas de su savia regeneradora,privilegia su blancura,anre la 
cual queda maravillado. Los colores blanco y rojizo de sus hojas, el movimiento 
oscilante del trebol tefiido de rojo, son sensaciones visuales.La vida del manzano, 
ademis, es perceptible por los ojos en-los brotes de sus ramas,.Bizitza'duk agiri 
garretan ... / Bizitza, ler berri adarretan ... En BA las sensaciones sonoras, y sobre todo 
las tactiles, el efecto del calor y la frescura de la sombra, adquieren notable preemi
nencia, pero la vista vuelve a funcionar como canal privilegiado de la creaci6n 
poetica. Losojos quedan invadidos por la luz deslumbrante del sol; la vista imagina 
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al monJ:e~l'xihdoki ya los arboles de la pendienJ:e como seres enraizados en la tierra, 
detenidos y aferrados al suelo; y las cualidades hermosas de la sombra, belleza, color 
marelil().,de:~ias y piel, etc., corresponden a la percepcion visual. En ON el poeta 
rectU:l;e! ta;mhien.a sensacibnes visuales y, ademas de fi jarse en el rostro demacrado y 
los ojos ~pagados de la madre tierra que ha dado ya su fruto, poetiza en tomo al rojo 
deLhorizont:eenelatardecer, el rojode las mariposas envejecidas, del helecho y de la 
tierra misma.C\lancio, al referirse a: esta Jlltima sensacion, dice Lurraren azala erdoi
t1!a-tiaJ) alc!dufodola begietara? .. ,ademas de los posiblesvalores imaginativos 
encerrados,.esraresait;l.ndo.el papel de la vista como media de captacion de la 
realidad. ~ ..... L' 

.Tambien lospoemas ME, BU, PA y ZU han nacido sobre todo en los ojos. 
Lizardi los compone a partir de una contemplacion admirada de la cumbre de la 
m.ontafia y del~ tierra, de lavision del pequeno yavispado gorrion, y del descubri
miento del arbolcafdo.AI final'de ZU,el poeta vuelve a resaltar la trascendencia de 
la vista: su deseo deqlle. se Heven cuanto antes el arbol talado se debe a que, de 10 
cOlitrario, mientras el ~rbol permanezca ante el, enturbiando la belleza del campo, la 
naturaleza no podra ser alegda y gozo de sus ojos, Ba'ara'ffJt!kete, eraman!,bestela, 
mendia lezpainikek geiago begiaren pozgarria ... Sin embargo, enestos poemas, la carga 
afectiyaes ya mas relevante. La vision y contemplacion, que ocupan unaamplia zona 
del poema, se funden con 10 afectivo. En ME, la vision de la cumbredesencadena 
senti.g:llentbs anhelantes de altura y liberacion. La contemplacion de su tierra desde 
la vep-tana del trep. en marcha, en B U, desemboca en ansias irrealizables de identifi
c;aci6p . con esa tierra. que atraviesa. Este entusiasmo se hace decepcion en ZU, 
cargado,de sentimientos de reconocimiento y decompasion hacia el arbol derribado. 
Tanto en ZU como en P A, la vision de la realidad lleva al poeta a sentimientos de 
desacuerdo y desafecto para .con el hombre, ser demasiado a menudo torpe, cruel e 
insaciabie. 

As1. como. los ajos' son el media privilegiado a traves del cual se reciben las 
sensaciones provenientes de la: realidad exterior, el corazon, al ser el organo central 
1l10tOrdel cuerpo humano, eS considerado imaginariamente comosede de los afectos, 
en realidad correspondientes al cerebro. Hablando, por 10 tanto, en sentido traslati
cio, et corazOnes. el punto del serhumano en el que se reciben las impresiones de 
tipo sentimental producidas desde la realidad, y de donde brotan los afectos 0 

inclirt~ciones Intimas de la persona. 
,,: ·L~ composiciones XA, OT, AG y BI, que recogen situaciones 0 relatan hecho!> 
de .hfvida·del poeta; aunque abiertos a la esperanza, en general dolorosos, han nacido 
mas en .el .coraz6n. Estos poemas, elaborados en un tono profundamente afectivo; 
brotan a partir de impresiones sentiment ales recibidaspor el poeta. La muerte del 
hijP propio a de la hija de un padre viudo solitarioconmueve hasta tal punto el 
interior. del· poet a, que estos acontecimientos se convierten en verdadero impulso 
po€tico. 'En XA aparece·Lizardi presenteen el fallecimiento de su hijo y sus versos se 
p:u.eblan de interjecciones dolorosas y de expresiones de carino hacia su Xabiertxo. 
Ab'unda ellexico afectivo, el sufijo -txo, (aingerutxoak, Yaungoikotxoa, ezpaintxoak; 
seaskatxoan, 'aurtxoari),y lexemas 0 expresiones como ederrena, zoragarriena, laztan, 
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gaxoan, bular eztian, poza, etc. Es el corazon el que sufre los efectos del drama: Ene! 
Gure biotzon / erdibitzea!, Yaiki, biotz autsia. 

Tambien OT y AG presentan situaciones que impresionan al corazon, a las capas 
del sentimiento. El poeta, ante la situacion del padre que ha perdido a su hija unica, 
entre interrogaciones y admiraciones delicadamente emotivas, vuelve a insertar junto 
a sufijos como -txo y -no, (otartxoa, otarfioa, loreno), y sonidos palatalizados, baxterrean, 
ximelenik, gaxoa, un lexico claramente afectivo-sentimental, poza, biguin,negarra, 
zauria, gaxoa, laztan biotzeko, etc. Igualmente, en el poerria AG, lalocura de su amigo 
sacude el corazon impulsandole a escribir versos cargados de dolor,compasion y 
ternura. El «yo» poetico descarga sus sentimientos en un apostrofe que, ademasde 
los sonidos palatales de kuttun, gaxoa, y el sufijo -no, (meenoa), entre otros recursos, 
acarrea abundante lexico perteneciente a la esfera afectiva, Adiskidelaztan, 1agun 
biotz-bera, onginaia, errukiorra, besarka negarrez, etc. '''' 

Es, sin embargo, en BI, donde mas clara y expresiva~entec~mprobamos,el 
nacimiento de unpoema en el corazon. El entierro de la abuela de~pierF<I: yex.cita las 
fibras mas delicadas del sentimientodel poeta, q~e vu,elca ens':lsversCl,5JfI$e~ocio
nes experimentadas en su interior a 10 largo delsepelio. La c0!IlPQS~<:i61).,·l1arraxivo::
descriptiva por un lado, presenta los hechos desde la perspectiva ,dek~fY:9»poetico 
actuante en el acontecimiento; pero la exposicion de los diversosmc;>rn,eqE,os ¢.el tl.cto 
queda desbordada por la manifestacion intensa de las reacciones afi::qiy~,A~l poeta. 
El poema esra focalizado a partir del propio Lizardi, que trata de expre~;;Lrsu estado 
de animo, dominado por el dolor y alentado por la esperanza. Ademas.,d~,configurar 
el nombre del ser a qui en ,se dirige el apostrofe con el sufijo -txo, (Amo.natxo),y 
utilizar sonidos palatales con abundancia, xaar, ximela, parre-antxtJ, ix,ar .. ,~~m1<Y, el 
corazon se constituye en sujeto activo de los sentimientos. En las esgQfas,lnicial y 
final del poema, Lizardi manifiesta su dolor, pero se limita, a constli.tarlo, casi Erf;l.,. 
mente, sin exageraciones, sin utilizar expresiones recargadas, c;ifiendose Hana y escue
tamente a decir que siente dolor, dolor resignado. ,La reiteracianportres vec:es del 
lexema «min», aparece como aposician explicativa 0 matizadora deL~.ipo..del dolor. 
Utiliza la forma verbal dut, transitiva, correspondiente a sujeto agente, y con ello, sin 
extremos, dando al dolor un sentido de interiorizacion personal, Biotze.an min dut, 
muestra la profundidad desu sufrimiento. Es en 'el cuerpo del poemadond~ las 
vibraciones del sentimiento alcanzan mayor altura. EI corazan del poeta, fatigado por 
el dolor, Besoek ez Ian arren, / biotzak nekeak. .. , entre exclamaciones de.pesar:, Ai, me lor 
arin au / zein dudan larria!, y,de trastorno interior, Al-dakit nun?-, con el desarrollo 
del entierro 11ega hasta extremos de conmocian inusitados, plasmadosen-losestribi-
110s de intensidad ascendente, enegan, biotz t, ler adi, biotz!, yauzika, biotz!. 

El poema Y A se inserta tambien entre los nacidos en el corazan. El miedo: al 
castigo divino y el reconocimiento de la bondad compasiva de Dios, son sentimien
tos pertenecientes al corazon, de algun modo conformado por la fe. Las situaciones 
recogidas enlos poemas narrativos ZE y AL corresponden, as! mismo, sobre todo al 
mundo de los afectos. 

Por Ultimo, dejando de lade el poema 01, divertimiento poetico sobre el gozo del 
dulce dormir y sofiar en lasnoches del crudo invierno, de tener que escoger bien los 



246 KARLOSOTBGlLAKUNTZA 

ojos, bien el corazon, como foco originario de los poemas EU, AS, IZ y GU, optamos 
por el corazon. Sin embargo, estas composiciones, a diferencia de XA, OT, AG 0 BI, 
no han nacido de un sentimiento afectivo-emotivo personal, sino del corazon guiado 
por una idea, un convendmiento. En ellos Lizardi expresa poeticamente sus aspira
dones sobre su lengua y patria vascas, aspiraciones que se fundan en hondas convic
ciones. Anhela que· la lengua se disponga para expresar toda realidad, que el 
patriotismo cunda entre los vascos, que tras Ia oscuridad, y el desaliento Euskadi 
resucite, que la lengua vasca recuperada libere los espiritus de sus servidumbres. Son 
ansias que, brotan .en el corazon, deseos basados en proyectos poHtico-lingiifsticos 
arraigados en el poeta. 

3.4. El proceso transfigurativo 

Lizardi capta la realidad a traves de los ojos y en el corazon, en una operadon 
efectuada por ambas facultades en mutua interaccion. Los estfmulos provenientes del 
exterior y los originados en la propia persona, imagenes y sensaciones diversas 
recogidaspor la vista y los demas sentidos, se reciben emocionalmente en el corazon. 
Ese haz sensorial y, particularmente, el sentimiento suscitado constituyen el compo
hente primigenio del proceso creativo poetico. 

'. Pero,Cbnlo' seriala A. Alonso, el estado emocional del poeta, aunque es la materia 
piimai:l~la:poesfa, no pasa de ser «mera materia». Asi, este sentimiento, lejos de ser 
suficiente,' debe serconfigurado cualitativamente por un modo valioso de intuicion 
que penetra: la realidad, calando en el sentido de las cosas. El poeta ha de aflnar, 
labrar, elevar los datos recibidos por la experiencia construyendo una realidad «in
tencionalmente estructutada»; debe hallar una construccion de sentido, una expre
sion adecuadapara el contagio sugestivo de ese sentimiento personal, de modo que la 
forma de la· realidad sea expresion contagiosade la forma del sentimiento (Alonso 
1965: 11-50; 1979:36-54). 

Nues'tro poeta no se limita aver y sentir pasivamente. Los ojos y el corazon, 
ademasde lazos de union con el entorno exterior y la sustancia personal inmediata, 
son faetores activos frente a la realidad. Los ojos no son meras pantallas en las que se 
proyectan mecanicamente impresiohes de las cosas; en eUos se crean nuevas imagenes 
de la realidad, pudiendo decirse que el poeta ve el mundo transfigurado bajo aparien
cias' no habituaies. Al descubrir, por ejemplo, ala sombra del bosque, ve en ella, a 
travesde una·operacion simuitanea, superpuesta, 0 sustituyente de Ia percepcion 
origiharia, a una joven agradable y atrayente. En el corazon, ademas de suscitarse en 
el, al contacto con entidades, hechoso situaciones, emociones primigenias, esponra
neas, se elaboran tambien afectos, proyectos y deseos surgidos de una consideracion 
reposada. 

, EI p1'Oceso seguido por Lizardien su creacion poetica se condensa entres pasos. 
Captacion de la realidad en los ojos y el corazon, manifestada segun un registro 
realista, Sakoneko laiioz gora / tontorrak elurrez (BIZ), Zuaitz bat, urtezua, lurrera botea ... 
(ZU), Gallurrera igoa dugu Iguzkia (BA), Arru-beera itzuli nago (ON), etc. Transfor
macion de dicha realidad, comunicada, entre otras formas,a craves de un,registro 
imaginativo y simbolico, egunaren .atariruntz / zauri bat, gordiiia (BIZ), Arbaso pakezale 
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agurgarri orrek (ZU), Sagarrak eskuan ditu, igaliak / Eguzki erregeri eskeiiiak (BA), 
lxurkia / basoz ta garoz yantzia (ON), etc., y complementada por la expresion personal 
de actitudes diversas entre las que destacan la admiracion y el deseo expresados en un 
tono afectivo, 0, zein aizen eder loa (BIZ), Ba'aramakete, eraman!, zuaitz eroria ... (ZU), 
Ara zuz~ nazak, luzatu gabe! (BA), ederra baita bizia! (ON), etc. Final~ente, inser
cion de la realidad configurada en unas estructuras lingiifstico-poeticas, metrico
fonicas y sintactico-lexicas, escogidas. Dicho proceso aparece explicitado en el men
cionado artfculo «Erdi-bearra». El poeta, muy de manana, sale hacia el monte, 
mendira joan bear nuela, donde encuentra al bosque, el haya, la flor de argoma, etc. 
Estps elementos aparecen ante sus ojos transfigurados,SorgingarrizkQ nortze ta mamitze 
orren indarrez, y siente la imperiosa necesidad de plasmarlQ en poesfa. Lizardi, en una 
combinacion de esfuerzo y espontaneidad, escribe Sl,lS versps,ek,;n diot paper-ondar 
batzuk beztutzen, y acaba puliendolos con cuidado, igurtzika ari nin~~okwik, Nosotros, 
recorriendo el camino en sentido inverso, hemos partido del material textual, para 
llegar a la realidad que, transformada, ha quedado'moldeada poeticamente por el. 

La transfiguracion se inicia con el comienzo de la percepcion. La,simple mirada 
efect6a ya una primera transmutacion de la realidad. Por el mismo, acto d,e ver, los 
ojos se centran en un objeto, en una situacion concreta, y operan una selecciOn ,dentro 
del amplio y variado mundo del entorno. En el marco. de su visio)J. global,~l po~ta 
desenfoca unos objetos para enfocar directamente aquel 0 aquellos que atraen mas 
vivamente su atencion. Por el camino del monte, en ON, Lizardi escoge. la hiedra, 
rajas mariposas, la hojarasca, la pendiente del monte 0 el viento hUmedo; pues en 
otono estos elementos se revisten para el poeta de connotaciones signifitativas. En 
SA, es el manzano en flor el objeto preferido por su vision y, ante su belleza, desecl:J,a 
explfcitamente otros objetos que, aunque hermosos, no alcanzan en primavera'la 
excelencia del manzanal, . 

Zertan udalen dan igertzeko Zertan bear dut ya~tn ltiala,. ' 
begi bear diot bide-ertzeko pagadiaren ume yaukala, ' , " 
pago pertxenta gazteari neska-kozkortzen ari af-dan? .. 
( ... ) 
A la vez que selecciona, Lizardi imprime una nueva configuracion:a la", realidad, 

distribuyendo los elementos captados a 10 largo del poema segun un orden especffi
co. En general, comienza por un plano de amplios y abiertos horizontes" pasa a 
enfocar con mas detalle objetos 0 elementos de contornos mas limitados y" a veces, 
acaba centnindose exdusivamente en un ser que acapara su atencion con fuerza. En 
BIZ, la mirada se dirige en primer lugar a 10 lejos, al cielo gris verduzco"al horizQnte 
por donde sale el sol. a las cumbres nevadas de las montanas que destacan sobre la 
niebla de los hondos valles; tras esta panoramic.a, la mirada se orientahacia 10 
proximo, se posa en la flor de argoma del borde del camino, en el haya cercana, en el 
nido rasgado del zarzal; finalmente, el poeta penetra en el bosque y se detiene 
reposadamente en Ia vision de los robles sedientos de luz y vida. En SA, en primer 
lugar se divisan el azul del cielo y los campos, pero pro!lto un elemento capta su 
atencion, el manzanal en flor, y el poeta, aunque tambien se ,refiere al haya, a la 
sombra 0 al trebol, se dedica a describir con detalle los aspectos de la arboleda 
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florida. Ala contemplaci6n de la tierra en su extensi6n y totalidad, en BU, se aiiade 
la referencia a los elementos que la pueblan, maizales, caserfos y manzanos; el 
labrador, en pie sobre la tierra, condensa el noble y excelente especraculo. 

, Sin embargo, la transformaci6n mas notable es:aquella que tiene lugar mediante 
las numerosas imagenes elaboradas en el poemario. Retomando ladefinici6n de 
«poeta», antes mencionada, comprobamos que si el material poetico original se halla 
constituido por «los elementos del panorama de la vida», a su vez estos elementos 
son vistos por un ser humane que dotado de «una visi6n especial» los mira «a traves 
de un 'prisma sublimador» para presentarlos «de formasorprendente». Lizardi «es 
ante todo uri transmutador» (Mitxelena 1960: 146). Sus sentidos, los ojos en parti
cular, activados por la imagiriacion, poseen la facultad singular de transfigurar los 
componentes de la realidad dotandoles de un aspecto nuevo e insolito. Nuestro poeta 
nO trata de' reflejar exactamente la realidad, pero en esa transfiguraci6n tampoco 
busca el-engano, Iafalsificacion, sino ser fiel a su propia vision del mundo, ser 
autenti:co consigo mismo. 

"'Entendenios «imagen» no ya como representaci6n mental, sensorial 0 perceptiva, 
de objetos Dvivencias, sino en cuanto «imagen literaria», «imagen poetica», tomada 
en sentido amplio, designando no una figura en particular, sino englobando diversas 
rilallifestaciones imaginativas. Con R. Lapesa la definimos como 

la 'expresi6n verbal dotada de poder representativo, esto es, la que presta forma 
,'sensiQlea. ideas abstractas 0 relaciona, combinandolos, elementos formales de diversos 

.. ' seres, opjetos 0 fen6menos perceptibles (1974: 45), 

~n 1~' imagen tiene lugar una transposici6n semantica por la cu~ uno, a veces varios, 
de loslexemas'puestos en relaci6n es utilizado en un senrido no habitual en el. 

La transposici6n de sentido puede realizarse a traves de las dos Hneas semanticas 
que Jakobson (1963: 61-62)sefiala como procedimientos fundarrientales para el 
desarrollo del discurso. Un tema acarrea otro sea por relacion interna de semejanza 
segun el eje paradigmatico de la selecci6n, proceso metaf6rico, sea por relaci6n 
externa de contigiiidad segun el eje sintagmatico de la combinaci6n, proceso meto
oimico. En Biotz-begietan, las imagenes se originan principalmente segun la relaci6n 
de semejanza entre el termino real, propio, y el figurado, siendo sus manifestaciones 
dominantes la metafora, el simil y la personificacion. 

Consideramos estos tres tipos de imagen como variantes de un mismo procedi
iniento, el procedimiento metaf6rico, que, aunque caracterizado por «l'emploi d'un 
lexeme etranger a l'isotopie du context immediat»,4 supone la existencia de analogia 
entre uno 0 varios semas presentes en los terminos real y figurado constituyentes de 
la imagen. Metafora, simil y personificaci6n pueden reducirse basicamente a la 
metafora, pero a pesar de estos y otros rasgos comunes, y de que sus limites no son 
siempre nftidos, dado que cada uno de estos procedimientos posee rasgos suficiente
mente particularizados, optamos por analizarlos por separado. Si el rasgo peculiar de 

, (4) M. Le 'Guern define asf e1 concepto de «imagen», reservando esta denominaci6n unicamente para las 
imagenes construfdas par relaci6n de analogfa. Cf. Le Guern 1973: 16-17> 53. 
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la merafora es la identificaci6n entre elemento real y figurado, en el sfmil esta 
identificaci6n no es tan estrecha y en la personificaci6n se reviste de aspectos de 
animaci6n, a menudo humana. 

3.5. La metafora 

La merafora en sf, entendida como sustituci6n 0 identificaci6n de dos terminos, 
uno real 0 propio (A), y otro figurado 0 evocado (B), entre los cuales se da una 
relaci6n de semejanza, es un procedimiento abundante en el poernatio. Sin contat las 
personificaciones, recogemos alrededor de ciento cuarenta metaforas, constroidas 
segun modelos diversos y segun niveles de originalidad y funcionalidad desiguales. 

El tipo de metatora mas utilizado, unos cincuenta casos, es la forma pura 0 «in 
absentia», «B en lugar de A», sustituci6n simple del termino propio por el figurado; 
U nas veces el contexto, otras 10 comun de la imagen, la menci6n del termino real en 
algun punto del poema, la estrecha analog fa entre los terminos identificados, 0 la 
conjunci6n de varios de estos factores, permiten interpretada sin esfuerzo. En negar
aran oni / kendu nazakiok! (ME), por ejemplo, la imagen del mundo como «negro 
valle de lagrimas» es sobradamente conocida en la tradici6n cultural y poetica, como 
tambien 10 es sofieko zuria (Y A) para la inocencia 0 limpieza de alma, loidi iguinga
rrian (Y A) para el pecado, 0 «gezi» en nondik yaurtiko zutago gezia (BA) para los rayos 
ardientes y penetrantes del sol. En XA, las metaforas seguidas «eguzki orrek», «biotz 
biren zatirik / maiteena» , «gure poza», «gure biziaren argia», corresponden a Xabiertxo, 
mencionado al comienzo del gropo de estrofas en las que se insertan dichas image
nes. E1 contexto posibilita la interpretacion de metaforas como Zigor ontaz, Uda, 
ba'al-duk aterpe? (BA), en la que Zigor es imagen del calor hiriente del estlo, 0 como 
eun oztifiek itzalia (ED), donde los lienzos azules sustituyen a los terminos reales 
designantes de ·los trozos de cielo que, a traves de los arboles ex6ticos, se entreven 
desde la tierra de lejanas islas. La semejanza en los semas constituyentes de los 
terminos contribuye tambien a la lectura interpretativa de las metaforas. En el verso 
mende-neurle dugun kurpil arifia (ED), apoyados en el contexto y en los rasgos comple
mentatios inmediatos mende-neurle y ariiia, que aproximan aun mas la semejanza y 
debiIitan la audacia del salto metaforico, el serna «circularidad» 0 «redondez» per
mite identificar a la rueda con el astro sol que, girando 0 pasando nlpidamente, mide 
afios y siglos. En Ari beltz oker naasi sareak (SA), la analogfa entre la red y las ramas 
negruzcas entrelazadas del arbol, se halla explicitada por los lexemas precedentes a 
sareak, que delimitan y reducen notablemente la ambigiiedad de dicho lexema, 
identificand010 con el ramaje. Otro tanto sucede en las metaforas gogapenak elkar 
bil-ari meeiioa (AG), para expresar la ligazon logica de los pensamientos, egunaren 
atariruntz (BIZ), pata el comienzo 0 apertura del dfa, untzi geriza untan (BA), para el 
bosque que a modo de nave resguardada de sombra permite al poeta surcar el mar de 
fuego del estfo, etc. 

Sin duda, la traducci6n castellana afiadida a los poemas es tambien otro factor, 
optativo, que aclara el significado de las metaforas, pues el poeta no se limita a veces 
a una traducci6n literal 0, en cierto modo, equivalente, sino que la reviste de datos 
complementarios que perfilan con mayor detalle el sentido de 1a imagen. As! en 
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zenbaitek ondamendi 
baituten katea 
lore-sorta bekizu 
goi-munoak zear! (BI) 

KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

las metaforas katea y goi-munoak, ademas de por el contexto 0 por la semejanza entre 
termino propio y figurado, se hallan interpretadas por la traducci6n «que esa cadena 
de la vida, ruina de tantos, sea para ti, a trave;' de los celestiales collados, ramo de 
flores». Aunque la lectura puede escoger prescindir de la traducci6n y operar unica
mente con el texto euskerico, ellector 0 crftico tiene la posibilidad de recurrir a ella, 
si 10 cree conveniente, pa1"a una interpretacion mas segura. 

Entre las rest antes metaforas de tipo nominal, metlifora ya «in praesentia», en las 
que aparecenexplfcitos tanto el elemento propio como el figurado, se hallan estruc
turas de construcci6n aposicional, «A, B» 0 «B, A», como 

Maitetasun-azia (B): 
ene udaberria (A) 

Ezin urtuzko txingor ugari (B), 
azpi gizenean duk nabari 
zelai-bitxizko loredia ... (A) 

Neguz untzi lirain (B), lano-ganean, 
Txindoki! (A) ( ... ) 

Udal (A), gar zoragarri (B), suzko itsaso (B') 

ltzal-zokondoetan 
lore (B), izotz-bitxia (A) 

ltzuli zetozen aapaldiak (A); 
itzuli zetozen nere usa txuriak (B) 

ltxaso bare (A), zelai urdina (B), 
muga-biribil, belar-berdina (B') 
etc. 

(NE) 

(SA) 

(BA) 

(BA) 

(12) 

(GU) 

(EU) 

Metaforas de estructura copulativa, «Aes B», «B es A», a veces con el verbo 
elidido, son, por ejemplo: 

Nik ameslan bezela 
ote-aiz, mendi-gana? (A) 
. Goi-yauregiko malta? (B) 

Aleak (B) une (A), 

Noizbait itxaro- kabi (B) 

(ME) 

diardu, nagiz, Aldia' k (AL) 

biur dan biotzak (A) . 

gerizpe atsegin bat (A) nuela untzi(B) 

Ene leozpetu yare-berri (A), 
eusko orok zaitzagu minen eztigarri (B) 
etc. 

(BI) 

(ON) 

(GU) 
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Son tambien variaslas metaforas de genitivo, explicativas, «B de A», en las cuales 
los terminos identificados se enlazan a modo de complemento del nombre, el ele
mento real, y de nombre, el elemento figurado. As!: 

sortzen duk zorunaren (A) 
lore ezezaguna? ... (B) 

befiola zaik eten ... Adi (A) - yauregia! (B) 

Atsedenaren (A) eliz (B), zutoiz bete 

Elkar-ordafiaren (A) ezti berdifiaka (B) 

ta izar argien (A) zillar-begiak (B) 

bizitza (A) - itsaso (B) otxan barea 
etc. 

(ME) 

(A(J) 

(BA) 

(AG) 

(ZE) 

(GU) 

Esta estructura constituye uno de los tipos de metafora mas sugestivos y abiercos 
del poemario, pues la fusi6n de los componentes de la imagen alcanza,en cierto 
modo, gracias al genitivo de pertenencia, un nivel mas {ntimo y penetrante que la 
simple sustituci6n 0 la identificaci6ncopulativa. El elemento real, situado en primer 
lugar, se halla conformado esencialmente por el termino figurado, expresado a conti
nuaci6n. El elemento metaf6rico afiade, inyecta, una nueva sustancia entitativa al 
elemento propio, resultando as! una amalgama en la que, por ejemplo, la polilla es el, 
y del, tiempo, Non-nai aldiaren sitsa! (AS), y a la vez el. tiempo se presenta y 
configura como polilla. E~ una imagen diferente a otras como aitaren poza (OT) 0 gure 
biziaren argia (XA) en las que, aunque interviene el genitivo, los elementos metaf6ri
cos poza y argia no se identifican con el complemento del nombre precedente, sino 
que corresponden a alaba y semea, terminos no expresados en Ja construcci6n. 

En relaci6n conesta construcci6n de genitivo se hallan las metaforas elaboradas 
sobre la base de un adjetivo en forma de c6mplemento del nombre en -zko. A 
diferencia de las metaforas del grupo anterior, el complemento nominal, en lugar de 
indicar una entidad poseedora provista de una identidad tan s6lida como la del 
nombre al cual acompafia, aquf se limita a sefialar la materia de la cual esta integrada 
la realidad en cuesti6n. En algunos casos, solamente uno de los dos componentes, 
uoas veces el complemento del riombre, otras el nombre, funciona como termino 
figurado, sustituyendo a un elemento real no expresado. De esta for~a, en la cons
trucci6n, aunque gramaticalmente es adjetival, se entrecruzan la metafora de tipo «B 
de A» y la de «B en lugar de A»: 

beean, berriz, urrezko (B) 
yarioz (A), ( ... ) 

ta aren eztizko (B) irriparre! (A) 

goldiozko (A) ogean(B) 

lurrezko (A) yauregi-atean (B) 

bizitzazko(A)urloa! ... (B) 
etc. 

(NE) 

(AS) 

(BIZ) 
(SA) 

(BIZ) 
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Otras veces, tanto el complemento del nombre como el nombre pertenecen al 
plano figurado, por 10 que la construcci6n entera actua como elemento evocado de la 
metafora, que adopta la forma de «B en lugar de A», «B, A», etc. As!, por ejemplo: 

urrezko itsaso bebilt urduria (ON) (=entorno luminoso y caluroso) 

ametsezko ontziez 

Eguzkiaren urrezko yaia 

(BIZ) (=cumbres nevadas) 

(ZE) (=esplendor brillante) 

o estas que se insertan en versos compuestos por una metafora descriptiva, pro
longada, 

U da! Mendiak i au eguerdi, 
ta urrezko opor-aro, ta abaro-aldi... (BA) (=reposo complaciente) 

Udal, gar zoragarri, suzko itsaso (BA) (=entorno caluroso) 

En Biotz-begietan, meraforas propiamenteadjetivas son las que resultan de una 
operaci6n sinestesica en la que la analog fa se realiza en un nivel puramente percepti
yo, dandose una correspondencia entre las percepciones de sentidos diferentes. En 
nuestro poemario cabe hablar de metafora sinestesica en relaci6n a tres adjetivos, ya 
sefialados como pertinentes en el nivellexico: eme, ezti y gozo. 

La determinaci6n de la sinestesia se ve dificultada por el hecho de que los tres 
adjetivos, ampliamente usados en la lengua, abarcan en su uso habitual un ~spacio 
semantico cuyos lfmites no se ajustan siempre al perfil de una unica sensaci6n. Sin 
embargo, habiendo de escoger la facultad sensitiva a la que tfpica 0 preferentemente 
pertenece cada uno de elios, no creemos equivocarnos si a «eme» asignamos una 
sensaci6n pr6xima al tacto, y a «ezti» y a «gozo» la del gusto, sin excluir, repetimos, 
que en contextos varios 0 incluso en la traducci6n castellana afiadida por el poeta 
(Bero gozoa = «tibio calor»), sean aplicados segun otras sensaciones. 

Construcciones como bular eztian (XA), bear-eztigai gozoa (GU), 0 incluso dardar 
emea (NE) y negarra dan emez (AG), de alto valor sugestivo, al unir sensaciones afines, 
no son sinestesias. Otras, aun ligando sensaciones diferentes, al hallarse ya manifies
tamente gastadas 0 reunir elementos flicil y habitualmente relacionados, al menos en 
el ambito de la tradici6n poetica universal, si bien habda que estudiar si tambien 
sucede 10 mismo dentro de la serie poetica euskerica anterior a 1932, han perdido 
practicamente su valor metaf6rico sinestesico y se han convertido en imagenes t6pi
cas: Laztan eztiak (AL), parre gozoz (BU), parreantxa gozo (IZ), Bero gozoa (AL), kabi 
goxoa (AL), amets eztitsu (ZE), etc. Algunas, con todo, en particular las articuladas con 
«eme», contienen verdaderos valores sinestesicos, como en ots eztirik (ZU), abots eztia 
(EU), parre eme (IZ), itz emeak (XA), ele gozoka (AS), begikun gozoa (AL), etc., y 
alcanzan un notable nivel de originalidad y sugesti6n en goiz eme (BU) y kezka 
beldur-eztia (NE). Concretamente, en goiz eme, el poeta asocia a la manana, perceptible 
sobre todo por la vista, con una sensaci6n cactil de suavidad y blandura; la manana, 
por su temperatura, por su aire, produce tambien sensaciones al tacto, pero son los 
ojos los que quedan sobre todo impresionados, segun 10 demueswi la abundancia, la 
preeminencia, de sensaciones visuales en el poema, Arto musker, ale gorriz, lano mee, 
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urrez oro, soroan zut, etc. La identificaci6n entre «goiz» y «erne» se establece sobre el 
elemento comun de blandura, de suavidad, arribuido por el poeta a la manana por 
vfa de analogfa, no 16gica ni lingiifstica, sino sensitiva. 

Junto a estas sinestesias mencionamos tambien algunos cas os de desplazamiento, 
por los cuales se traspasan cualidades 0 estados de una entidad a otra contigua. Si en 
la sinestesia la transposici6n se realiza en virtud de la semejanza existente, aquf el 
paso se opera por la proximidad de ambas realidades. En el poema BI, varios despla
zamientos contribuyen a que, en el dfa del entierro de la abuela, el entorno se 
identifique con los presentes y participe en su tristeza y dolor: 

Eguzkirik ez dute 
leiotan zapiak 

Drain larogei urte, 
kale poz-gabeok 
eguzkiak zitun ta 
zure aur-yolasak 
alaitzen. Gaur, arriak 
ere, baitira itzal ... 

Los lienzos tendidos en las ventanas no tienen sol, ausente de donde podia haber 
estado, asignaci6n por desplazamiento, ya que las telas no contienen el sol ni en un 
dia luminoso. Las calles que recorren familiares y amigos de la difunta se hallan 
tristes y las piedras sombrfas. 

Son desplazamientos, asf mismo, aizkora ankerraren ebaki sarri-berritua (ZU), don
de se traspasa la actitud cruel del hombre a su instrumento; izar argien zillar-begiak / 
aurrari par-zegioten (ZE), en donde la acci6n propiamente perteneciente a labios y 
mejillas, el sonrdr, se asigna a los ojos; badoa dei-dion ao gorrira (AL), sinecdoque del 
todo por la parte 0 desplazamiento del color de los labios a toda la boca. 

Lizardi realiza tambien algun desplazamiento por medio del color. En ME, por 
ejemplo, en Ire goi urdifiaren / urre lafiotsupean, el azul del cielo lindante, para el 
observador lejano, con la cumbre de la montana, se traspasa a esta, convirtiendo a la 
cumbre en azul. El hecho de que urdin en euskara tenga, ademas del valor «azul», un 
significado aproximado al «gris-blanco», y de que las nubes, habitualmente grises, 
tomen a veces un tinte azulado, no permite hablar con seguridad de desplazamiento 
en la expresi6n lafio urdin, begiak (IZ). Otro tanto sucede en las dos ocasiones en las 
que el poeta aplica urdin a izar. En goazeman zerura igoz, / izar urdifietarafioko asmoz! 
(EU), s610 cabrfa tomarla como transposici6n si el poeta ha calificado de azules a las 
estrellas no por que las ve en sf mismas de color azul, sino por el color del lugar, el 
cielo azul, en que se encuentran. En amaika izar urdifien / dirdirak yosia ... (NE), sin 
embargo, no es propiamente una transposici6n. Aquf, el poeta cree ver estrellas 
donde s610 hay trozos de azul del tielo fragmentado por las ramas y las hojas de los 
arboles; las estrellas no son verdaderas estrellas y se trata de un engano 0 ilusi6n 
sufrida por los ojos, pero tienen aspecto de estrellas y el azul es realmente azul, por 10 
que izar urdifien no conlleva autentica transposicion. De todas formas, mas que 



254 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

elucidar teoricamente si rodas estas expresiones son 0 no sinestesias y desplazamien
tos, 10 verdaderamente importante es el hecho de que su efecto poetico esta realmen
te presente en los segmentos que las contienen. 

Finalmente, aunque escasas, tambien hallamos metaforas dinamicas articuladas 
sobre el verbo: ezpaintxoak argitu / dizkio ... (XA), itzali den nere / izarrarentzako (OT), 
Bizitzearen ondar-aleak / larraiiean eultzen ari! (AS), etc. La operatividad del verbo 
para la produccion de imagenes se manifiesta principalmente en la personificacion. 

3.6. La personificacion 

El tipo de imagen que mejor caracteriza a Biotz-begietan y que mejor manifiesta la 
labor transformadora de la realidad operada por Lizardi es la prosopopeya, entendida 
ampliamente como sustitucion 0 identificacion metaforica por la que se atribuyen 
identidad, cualidades 0 acciones animadas a seres inanimados, animacion, 0 incluso 
humanas a seres no humanos, personificacion propiamente dicha. Aqul utilizamos el 
termino «personificacion», que a veces se suele identificar con el de «prosopopeya», 
para designar ambos aspectos. 

Si consideramos como distintas cada una de las personificaciones que forman una 
especie de constelacion en tomo a una transformacion entitativa basica, sea el caso de 
«ltzal» que en BA aparece personificada como Baso-ren ume yaukal 0 andereiio otxan, 
dotada de ojos y piel, Y es capaz de sentarse, atzaidan eseri, asl como de enjugar la 
frente sudorosa del caminante, legortu didan bekokia; si las registramos una a una 
como diferentes manifestaciones de la imagen original inicial, comprobamos que son 
unas doscientas las personificaciones concretas y expHcitas en el poemario. 

El casi constante apostrofe constituye, ya de por sl, una personificacion impHcita 
mantenida, pues, por medio de dicha estructura enunciariva, el poeta reconoce, en 
alguna medida, en las entidades a las que se dirige, una cierta capacidad para 
escuchar 0 recibir su palabra. Al tomar como interlocutores a seres no humanos, 
indirectamente les atribuye, en su mundo poetico, dotes intelectivas. AS1, por ejem
plo, cuando pide a las estaciones nik dei ta atozte: / nork-zeren saria ekardazute (ON). 
No insistimos sobre este aspecto ya abordado en apartado anterior y nos centramos 
en las personificaciones expHcitas. 

Formalmente, por su estructura, aparicion y disposicion de los elementos real y 
figurado, en las personificaciones el poeta utiliza construcciones que ya hemos desta
cado en la metafora propiamente dicha. Aperecen metaforas personificadoras «in 
absentia», «B en Iugar de A», como egunaren atariruntz / zauri bat, gordiiia (BIZ), esku 
goituan ontzia ardo (SA) a Arbaso pakezale agurgarri orrek (ZU), que sustituyen, por su 
estrecha semejanza, al rojo amanecer, a la flor de trebol y al arbol afioso, respectiva
mente. Tambien encontramos construcciones aposicionales, 

--egari mozkorra- (B) 
gazteenik ildako ostoak(A) 

yo du kaMa 

Txindoki! (A), orain agokit auman, 
goriak astundu-tantai arrizko (B) 

(AL) 

(BA) 
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y copulativas, 

Nere neurtitzok(A) orrein 
lo-erazle bizkorrak(B) 
uste ez nun ziranik! 

Aleak une, diardu, nagiz, Aldia'k (A) 
yalkitzen artaburua ... 
Agurea(B) baita, dar-dar eskua 

255 

(01) 

.. (AL) 

La peculiaridad de la imagen personificadora, exceptuada la utilizaci6n de la 
estructura aposicional especificativa, «A, B», Negu agurea ilia da, baiki (SA), Andre 
lurrari, zertxo? (ZD), Kilker olerkari arloteak (SA), etc., reside mas que en la forma en 
su contenido. Denno de la producci6n metaforica de Biotz-begietan, la personificacion 
se distingue no solo por 10 que tradicionalmente es su propiedad espedfica, atribu
ci6n de rasgos animados 0 humanos, sino tambien por el hecho de que muchos de 
estos rasgos corresponden a cualidades y acciones. Si en la metuora en s1, destacaba
mos la sustitucion de entidad por entidad, aqui'; junto a lasustantiva, haHamos una 
elevada presencia de la personificacion cualitativo modal y dinamico verbal. 

La personificacion entitativa lizardiana, unos cincuenta casos, presenta al ser 
inanimado 0 animado no humano, identificado con, 0 sustituido por, un sustantivo 
que designa un atributo propiamente solo asignable al ser humano. El grillo es 
poeta, olerkari (SA), laprimavera joven muchacha, neskatxa (NE), el trebol bailari'n, 
dantzari (SA), la cama duena, nausia (01), la tierra madre y senora, Andre (ON), etc. 
Lizardi personifica sobre todo la nat:1lraleza. E1 atributo mas uti1izado es el de 
«adiskide»,pues en la vision del poeta los seres de la naturaleza son entre sf amigos 0 

companeros, ain adiskide zaarrek (ZD), Zuaitz lagunak (ZD), aize adiskideari (ZD), 
Adiskide Urretxindor (ON), e incluso para el mismo, arren, aiskide urruna (ME). La 
mayor parte de los atributos corresponden a la interseccion de los campos «familia" 
y «sexo», de forma que el invierno es viejo, agurea (SA), el bosque para el sol 
supuesta esposa recien casada, Emazte ezkonberria (NE); el euskara es esposa, ezkon 
xuria (ED), y mujer, gizalaba (ED); el ave es hermana, senide (ED), y el sueno 
supuesto hermano, anaitzakoa (BIZ), etc. Las entidades mas personificadas de esta 
forma son el sol, la sombra y el arbol. E1 solaparece personificado con rasgos 
mascu1inos de senorio y mascu1inidad, yaun, errege; aita, senarra, a la vez que es 
maitari y mende-neurle; la sombra con atributos femeninos de delicadeza y afabilidad, 
antierefio, ume, yaupaleme, laguntzalle, maitari; el arbol revestido de nobleza, tradici6n y 
bondad, emalle eeier', eskale labur, Arbaso pakezale agurgarri, lagunak_ 

En casi otros cincuenta casos, el sustantivo base de la personificaci6n entitativa no 
funciona ya identificando y unificando a la persona sobre un unico atributo, sino que 
asigna -alser no humane un componente ffsico 0 anfmico propio del ser humano. 
Varios de los seres personificados de forma continuada a partir de un atributo basico 
reciben mas de un componente humano 0 animado. La sombra, en BA, tiene gorpu
tza, azal, begi, betartea; el euskara, en ED y GU, sofia, azal, muin, gogoa, adatsa, biotza, 
esku, abots; la primavera, en NE e IZ, mamia, odola, illedia, ofiek, ats, begia, irria, etc. 
Otrosseres son personificados sobre un unico componente: los amplios desiertos 
ecuatoriales son la cintura de la tierra, lurraren gerri (ED), la base de los troncos de los 
robles son sus pies, ofiak (BIZ), el interior de las nubes su vientre, sabelean (SA), los 
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extremos de las ramasdel manzano son sus manos, eskuan (SA), la superficie de la 
tierra su cara, arpegia (ON), el roce de los rayos del sol su beso, muna (ME), el del aire 
su caricia, laztan (ZU), etc. Son los ojos, las manos y la sonrisa, los elementos 
animados 0 humanos que con mas frecuencia confiere el poeta a los seres de la 
naturaleza. El sol de invierno, las estaciones, la tierra, el bosque, muestran su sonrisa; 
la primavera, lao tierra, las estrellas, la sambra, la luz en la hierba, tienen ajas; los 
arboles, las flores, la misteriosa energla vital de la naturaleza, tienen manos. La 
semejanza entre la forma 0 aspectos· de los seres reales y la de los miembros 0 

elementos atribuidas es, en general, evidente. 
Son numerosos, tambien, unos cuarenta, los casos en los que la entidad real, 0 ya 

inicialmente figurada, aparece personificada por modos de ser, estar 0 actuar, por 
cualidades 0 actitudes animadas 0 humanas. Los diversos estados del viento se pre
sentan, gracias asu relativa semejanza, a traves de disposiciones anfmicas humanas 
apropiadas: si es violento esta aserre (01), si riguroso 0 aspero es erruki-eza (BI), si 
persistente setatia (ON), y zinkuruz (ZU) cuando suena a modo de gemido. El 
torrente de invierno corre alimentado y henchido, bulartua (BIZ), por las lluvias; el 
choque y el contacto entre el arbol derribado y la tierra se personifican par munka 
zaudete (ZU); la hiedra, por sutardanza enperder su flor en otono, se califica de nagi 
(ON); a los ojos, desorientados ante la presencia del feretro de la abuela, de Begiok .ero 
ditut (Bl). El modo de estar mas dpico de la naturaleza es el de estar vestida, yantzia. 
La vestimenta en invierno es la nieve, zuriz yantzia (AL), el wjo helecho en otono, 
garoz yantzia (ON), y la dorada luminosidad del sol en la manana brillante, eguzkiak 
yantzia (BU). Antes de la primavera el bosque se encuentra desnudo, sin follaje, 
Billuzik zan basoa (NE), pero con la llegada de la estaci6n, ella misma vestida de azul, 
todo se transforma y, por ejemplo, el haya desvestida de su seca hojarasca, se envuel
ve en nuevos adornos, convertida en bella joven, pago pertxenta gazteari, / ta ikus 
orbelez dan erantzia / ta apaingarri berriez yantzia (SA). 

En la personificaci6n de construcci6n verbal dinamica, alrededor de sesenta casos, 
Lizardi presenta a seres que realizan sus operaciones de modo mecanico y no cons
ciente como sujetos activos e intencionados; y atribuye a enddades, que propiamente 
son incapaces de desarrolladas, acciones animadas y htimanas. La semejanza existente 
entre la acci6n del ser real y la acci6n personificada asignada, permite efectuar la 
sustitucion y acoplara fa entidad real la accion animada 0 humana seleccionada. 
Elementos de la naturaleza, aqul tambien los mas personificados, como el invi~rno, 
el granizo, elarbol, el dla, el sol, el monte, etc., aparecen como seres que actuan 
segun operaciones dinamicas promovidas directamente por ellos.Asl, el monte es 
capaz de apartar a alguien de un lugar, kendu nazakiok (ME), 0 de "traerie hacia sl, 
naraka.rk igana (ME), y el sol de encender los campos, piztu garai-Iarre (IZ), -() de 
arrojar sus rayos, nondik yaurtiko zutago gezia (BA); el dfa escapa, Egunak iges (AL), el 
invierno introduce su nariz, Sartu du Negua'k sudur I ozpeldu-zorrotza (AL), la sombra 
sec a la frente sudorosa del poeta, legortu didan (BA), la lluvia encierra en prision al 
sol, sar egin baitu / Euri'k Eguzki giltzapean (SA), el otonodebilita la respiracion del 
caminante, Udazkenak aulagotzen dit atsa (ON), la hojarasca hace mas sonoros sus 
pasos,orbelak ozenagotzen oin-otsa (ON), etc. Y, sobre todo, seres inanimados 0 no 
humanos llegan a efectuar accionesanimadas 0 espedficamente humanas que supe:
ran su ambito, de modo que las estrellas sonrlen,par~zegioten (ZE),la luz ama, Maite 
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ditut gallurrak / argiak ez beste (ME), el arbol-,ademas de pedir y dar; escribe,ida'zten 
iardukan (ZU), el sol besa, munkatu du basoa (NE), el haya se'h:ace,muchacha"neska 
kozkortzen ari aI-dan (SA), las mariposas se hacen mujeres viejas, atsotuidiranetakoak 
(ON), los robles tienen sed, egarri baitute (BIZ), los pajaros olvidan, -txori gaxoei.aztu 
(IZ), etc. 

3.7. E1 simll 

Por ultimo, el simi! es el tercer tipo de imagen metaf6rica relativamente abun
dante en el poemario. Diferenciando «comparatio», comparaci6n l6gica entre termi
nos pertenecientes a unmismo orden de la realidad, Urdifia yazkia, ta / begia areago 
(NE), por ejemplo, y «similitudo», comparaci6n poetica imaginativa en la que 
interviene un elemento figurado, el tradicionalmente denominado «comparante», 
ajeno al objeto de la informaci6n que motiva el enunciado (cf. Le Guern 1973: 
52-54; Moreau 1982: 25-28,87-89), reservamos el termino «simi!» para este segun
do tipo de comparaci6n. En el sfmil se da una analogfa entre el termino propio (A) y 
el figurado (B) que sin llegar hasta la identificaci6n mutua 0 sustituci6n del uno por 
el otro, establece entre ambos una semejanza estrecha, explicitada por medio de un 
nexo comparativo determinado (C) y cimentada en un «tertium comparationis» (D) 
manifiesto 0 no. 

Recogemos alrededor de treinta similes. En la mitad de ellos, la semejanza se 
establece entre dos entidades y es iduri el nexo comparativo habitrul. En este t:ipo de 
slmil no se declara expresamente el rasgo, «tertium comparationis», que pone en 
relaci6n de analogia las dos entidades que, de por si, fuera del poema, son ajenas la 
una a la otra. A 10 mas se deduce del contexto 0 se menciona fuera del marco propio 
del siIl1il. Aesta estructura pertenecen, por ejemplo, 

Nekazari (A), 
gizandi bat (B) iduri (C) .(BU) 

Sakoneko lafioz (A) gora 
tontorrak elurrez (A'): 
itsasoa (B) iduri (C), 
ametsezko ontziez (B ') 

yoan-elurte gaitzaren 
ondarrak (A) nabari; . 
kabidun usoak (B), ala 
emazte zuurraren 

. zapiak (B') iduri (C) 

Sagasti berri, sagasti zuri (A), 
inguma-atsegintokia (B) iduri (C) 

Leioak itxitako yauregia (B) 
basoak (A) iduri (C) 

Beste gain erpin bat (A) bazan agiri 
leen eze: gaur burni-meatz (B) iduri (C) 
etc. 

(BIZ) 

(BIZ) 

(SA) 

(BA) 

(ON) 
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, : Otros :sfmiles explicitan claramente la cualidad sobre la ,cual se establece la 
semejania:entre lasd,os entidades. Si en la construcci6n anterior se roza la identifica
cion de"terminoreal y figurado, aqul ya se limita el «tertium comparationis» y el 
parecido se reduce:expresamente a un unico rasgo. ,En la mayorfa de los casos la 
comparaci6n se efectua cuantificando la cualidad base del sfmil; el nexo es de compa
raci6n de cantidad. AS1, 

Aurrean zu (A), zabalik, 
elurra (B) ainbat (C) zuria (D) (01) 

Eguna? .. (A) Bai,nekezkoa; 
ur-esnea (B) bano (C) motelagoa ... (D) '(AL) 

Urdina (D) yazkia (A), ' ttt 
begia (A') areago: 

'alakorik (C) itsaso 
barean (B) ez dago. (NE) 

Leioak (A) lauso (D) dira, 
eguraldiaren (B) 
antzo. (C) ( ... ) (PA) 
etc. 

El motivo explfcito de semejanza es, en unos pocos casos, de caracter dinamico. 
No se comparan entidades sino acciones realiZadas por entidades diferentes. Estas 
acciones se parecen por el modo en que se efectnan. Se acercan en primer lugar laS 
acciones e indirectamente, a traves de ellas, las entidades. Elelemento real ~anifiesta 
un modo de actuar que se asemeja al modo de actuar del elemento figutado. Asf, el 
poeta tiene un modo de penetrar en la iglesia que se parece al modo de andar del 
borracho (BI); d pajaro va hacia la ventana al modo en que la hoja en otono, ebria, se 
balancea en el aire (AL); el deseo del nino moribundo aseiende al cielo como asciende 
la oraci6n sincera (ZE). Es el caso de los v~rso,s 

ordia(B)-antzo (C) ,sar nazu, (ni=A), -
begi-lauso ta urgun (D) (BI) 

txoria (A) leioruntz doa, 
mozkorki(D), -alatsu (C) udazken.,ostoa (B}-, ,(AL) 

Aurraren naia (A) zeruratu zan (D) 
(alatsu (C) otoitz garbia (B» 

Or pago bat (A), lerden-aski, 
-igazko apaingarriak 
(gaur orbel gorriak) 
oso yare gin nai-ezik (D), ' 
nola baituten oi (C) 
neskazar ezin-etsiak. (B). 

ltz ori (A), soilki, zaarrak dit ondu (D), 
ardoa (B) oi-dun bezela (C). 
etc. 

(ZE) 

'(BIZ) 

(AS) 
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Ademas de estas tres estrucruras, no faltan unas poe as construcciones de mayor 
complejidad en las que el simi! se halla afectado por la elision 0 expresion inditecta: 
de a1guno de los componentes 0 por 1a interseccion de dos modos comparativos 
diferentes. Esto sucede, por ejemplo, en 

Biotzean min dut, minetsia, 
zotinik-gabeko negar-mina. 
Alatsu txoriak, uda-ondoz, 
negua du galazi-~zina. 

donde el simil expresa que el poeta, dut (A), siente dolor, min dut (D), en su corazon, 
como, alatsu (C), 10 siente elpajaro, txoriak (B), que, tras el verano, se enfrenta ala 
inminente e inevitable Uegadadel invierno; 0 tambien en ' . 

ai, nik (A) aal-ba'nezaik, nik aal (eztiago (D') 
loak ar-basoan illargia (B) bano (C» 
ene oiu au sar (D) biotz il/erano/ (AG) 

simil en el que se entrelazan una estructura dinamica, sar, y una gradacion cualitati
va, eztiago ( ... ) bano, siendo esta ultima la dominante. 

3.8. Racionalidad y sugerencia 

Las imagenes de Biotz-begietan,' que hemos agrup~do y ordenado segun los tres 
tipos principales senalados, son, en la mayorla de los casos, de faeil coniprensi6n. La 
relaei6n de semejanza existente entre el terminopropio y el termino figurado resulta, 
en general, claramente perceptible. La distancia logica establecida entre los elemen
tos componentes por la operacion de sustitucion 0 identificacion es mas bien reducida. 
Un lector de capacidad comprensiva, digamos, comun 0 media, puede normalmente 
salvar el trecho que separa los extremos A y B, gracias a la notable semejanza de 
ambos, al contexto y a 1a concrecion del elemento figurido. 

1. M. Mujika, en varios apartados de su estudio (1983: 1,88-111; 2, 94-100, 
103-111, 118-133), trata sobre elgrado y tipo de imprecision e incluso de irraciona
lidad existente en diversos procedimientos e imagenes utilizados por Lizardi en su 
produccion 11rica. Concluye que, aunque se advierten unas poe as excepciones, en su 
conjunto, la poesfa lizardiana carece de tecnicas de imprecision e imagenes irradon~
les, siendo sus descripciones preeisas y claras, y las relaciones entre los elementos de 
las imagenes suficientemente logicas. En sus palabras: 

Nahiz-eta Lizardi-ren estetikak deskribapen bisemikoa eta inpresionista duen' zati 
urri batzuk kontatu, globalki, inprezisioaren, eta are gutiago, metafora irrazionalaren 
teknika ez du ezagutzen (ibid., 1,89). 

Consideramos la conclusion acertada. La lecrura y el examen de los poemas 1a 
confirman. La gran mayoda de las imagenes lizardianas se situan en 10 que C. 
Bousono denomina «imagen tradicional», que «exhibe una estructura racionalista 
que difiere radicalmente de la estructura irracionalista que manifiestan las imagenes 
peculiares de nuestro siglo» (Bousono 1976: 192), es deeir, las denominadas «ima
gen visionaria», «vision» y «sfmbolo», en particul;u- el sfmbolo «monosemico». En 
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la"tmage'n tradicional, los elementos A y B se relacionan a partir de una semejanza 
objetiva inmediatamente perceptible por la razon. 
, :. En Adicyauregial (AG), la identificacion entre el intelecto y el castillo 0 mansion 
sefiorial es perfectamente explicable, pues ambos, tradicionalmente, son recintos 
selectos en los que se concentra 10 mas elevado y noble, en un caso de la persona, en 
otro de un tipo de sociedad, y se caracterizan por su altura, estructura ordenada, 
fortaleza y capacidad de gobierno. El' monte Txindoki, en invierno, con su parte 
superior elevada sobre las nubes de los valles circundantes, es logicamente igual a un 
barco, Neguz untzi lirain (BA), ya que como el presenta un corte'seccional en forma 
de gran triangulo 0 piramide, como el de un navlo navegando sobre nubes que por su 
exten~i6n,horizontalidad casi uniforme y, digamos, blandura, viene a ser un mar. 
Un componente personificador como sabel, es razonablemente adecuado para indicar 
el fondo, la parte profunda de entidades como la nube, odei bustien sabelean (SA), 0 el 
cestillo, zure sabelean (OT); pues todos tienen como semas constituyentes, el ser 
cavidad, ser interior y ser central. Entre el sol que sigue a la helada invernal, 
lzotz-ondoko iguzki(IZ), y la imaginaria risa del invierno, neguaren parre (IZ), no existe 
salto irracional, sino conexion logica clara, pues ese sol es, en el invierno, 'risa, es 
decir, animacion, situacion favorable, alegrfa y bienestar para el entorno. ' 

Esta relacion visible se da no solo en las imagenes entitativas sino tambien e~ las 
cualitativas y dinamicas. La semejanza existente entre la circunstancia de estar vesti
do 0 la accion de vestirse y el hecho de que los arbolesse hallen poblados de hojas y 
fruros, Say eta ... zuaitz yantziak (AS), 0 de que todo este iluminado de oro por el sol, 
urrez oro / eguzkiakyantzia ... (BU), es facilmente apreciable, pues, de algun modo, en 
'ambos casos se coloca algo sobre tina entidad, cubriendola, envolviendola e incluso 
adornandola. Al decir del manzanal desnudo que duerme, Sagasti solla lotan (IZ), se 
asigna al ser vegetal un estado impropio de el, pero, desde el punto de vista de Ja 
comprension logica, aceptable, ya que el manzanal, en invierno, sigue vivo aunque su 
vitalidad no aflore al exterior; es decir, se halla en la situacion de la persona que 
duerme, en apariencia inactiva, inanimada, pero con sus resones vi tales en funciona
miento. Cuando el poeta utiliza laexpresion euriteak bulartua ... (BIZ) para indicar 
que el torrente corre rebosante por la lluvia cafda y resonando por el barranco, no es 
preciso efectuar ningunsalto logico excepcional para establecer la relacion entre 
bulartua, en el sentido de colmado 0 amamantado, y su aplicacion al estado del 
rorrente henchido por las abundantes aguas. Tampoco se requiere esfuerzo para 
comprender por que designa el poeta con el termino «escribir», idazten iardukan 
(ZU), Ia paciente labor por la que el arbol inarca sus aDOS de vida en el interior de su 
tronco; puesto que escribir consiste en imprimir ciertos rasgos graficos sobre una 
superficie, no es ninguna incoherencia decir que el arbol, mientras va dejando en su 
ttonco las sucesivas marcas concentricas, esta escribiendo. 

Con todo, sf existenalgunas imagenes de contorno impreciso en las que resulta 
diffcil. hallar un termino real cOl;'respondiente al termino figurado, y unos pocos 
segmentospoematicos en los que se advierte una cierta sugestion difuminada. No es 
precisamente en lametafora en sf, sino en la personificacion donde se nota esa ligera 
falta de precision. En teorfa, son las metaforas «B en lugar de A», por ausencia del 



UZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIETAN 261 

termino real explfcito, las mas apropiadas para permitir la sugetencia y apertura 
imaginativas. Sin embargo, como ya hemossefialado, en las metaforas no personifica
das del poemario dicho terminoqueda bien determinado, sin posibilidad de lectura 
alternativa, por el contexto, l~ semejanta y la concrecion del termino figurado. 

Dentro de la personificacion, el poeta concede mayor margen a la' sugerencia 
interpretativa. Si en el verso esku goituan ontzia ardo (SA) esta claroque'dicha figura': 
cion corresponde a la parte superior de la planta de trebol, a laflofrojiza Situada en 
el extremo alto del tallo, en oro dezaken esku naroak (SA), esku ndroalno obliga a una 
sola lectura, sino que en su rica ambiguedad 0 indeterminaci6ndapie' a enteflderla 
como naturaleza en con junto, energfa vital de la naturaleia, entiditd 'divina recreado~ 
ra, providencia divina, etc. En los poemas en que a partir deunapersbnificaci6n 
basica identificativa se efectua una personificacion contitmada, NE;BA,"EU y GU, 
Uega un momento en el' que los elementos figurados, roto el lazQ co'tl.ector:entre 
realidad e imagen, no poseen un elemento real espedfico y correspondiente~ :Erp6ef~, 
dejandosearrastrar por el impulso emocional imaginativo, prosigue sd£1gutac!i6ri 
transformadora, pero los componentes de la personificacion, en lug~r& en~·t~ri~na 
entidad concreta y ajustada, se convierten en factores de sugerencias y' asociaciones 
inesperadas. Ellector puede identificar a la blanca esposa del poema EU, ezkon xuria; 
con la lengua vasca, e incluso puede llegar a encontrar un termino real para sofia, 
gogoa, azal y mami, pero esku solamente tiene sentido dentro del contexte) poetico'de 
la personificacion en sf, como prolongacion evocadora de la transformacion inicial. La 
hermosa mujer abandonada en el calabozo, gizalaba eder (GU), correspondeasf mis
mo al euskara, y no existe dificultad particular para establ~cer lacoaexion ent:re la 
situacion il-iduri, odol-gabez zuri, del serfigurado y la situacion crfticad,edalengua, 
pero 'elementos como Adatsa 0 biotza conllevan una mayor apertura {o·fu<;ietermina;o. 
cion y solo se entienden como desarrollo de la personificacion inicial, gizalaba,eder. 
En BA, si anderefio otxan 0 ume yaukal corresponden exactamente a, la,S~>Inbra del 
bosque, el hecho de ser morena y de tener rostro, ojos y piel, ofre~~ ~~yores posibili
dades de interpretacion y de actividad imaginativa por parte dellector,Propiamente 
hablando, no se trata ya de imagenesliterarias, sino de consttuction -imaginativa, 
elaboracion de un mundo de ficcion a partir de una imagen basic a primer a; , 

Mujika, como ya hemos sefialado, halla en algunos segmentos rasgosde sugestion 
e imprecision. Concretamente destaca varios casos de crorriatismo, diversas·'expresio .... 
nes de caracter «bisemico»y algun que otro chispazo de tipo ilogico: Con eltermino 
«bisemia», nuestro critico designa un segundo sentido emocional y anrmico,««biga.
rren» semia edo zentzuzko karga emozional-animiko hori» (1983:' 2,94); ««beste» 
zentzu bat lortuaz (bi-semia), ebokazio eta sugestio nagusi baten mesedetan» (ibid., 
95). La bibliograffa mencionada, diversos comentarios y ejemplos utilizados, varias 
citM, as! como el aparato terminologico adoptado, «C tipologiazko prozedutak», 
«irrazionalismo estetikoa», «subjetibismo estetikoa», «desplazamendu kalifikati
boa», «emozioa», etc., dana entender que Mujika trata de seguir el modelo analfrico 
de C. Bousofio. En este contexto, el termino «bisemia» corresponde al concepto 
bousofiiano de «sfmbolo disemico», entendido como expresion dotada.de un sentido 
doble, uno logico, racional, manifestado de forma directa 0 indirecta a nuestra 
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conciencia, y otro irraciona1 que s6lo aparece en la mente del lector de forma emotiva 
(1976: 282-283). Son dos significaci ones de naturaleza diferente, una l6gica y otra 
emocional irracional, por 10 que Bousofio, en obra posterior, prefiere la denomina
ci6n de «simbolo heterogeneo» 0 «sfmbolo de disemia heterogenea (1977: 38). 
Mujika halla, en particular en los poemas BIZ yON, expresiones 0 segmentos 
cargados dedicha «bisemia». Echamos de menos en su analisis una mayor explicita
ci6n de este segundo sentid6 emocional de los versos que destaca. La tarea, debido a 
la na~uraleza indefinida de la posible sugestion y al riesgo de caer en meras subjetivi
dades y arbitrariedades no es facil. Sin embargo, el hecho de sefialarlo exige mostrar-
16 y ~ujika, aunque !l veces 10 hace, no siempre suficientemente, otras se limita a 
indicar que hay un segundo sentido sin llegiu a especificarlo.5 

. Nosotrosd~jainos de momento esta cuesti6n y remitimos al capftulo siguiente en 
elque, entre otros aspectos, analizaremos el posible segundo 0 multiple sentido de 
los poemasde Biotz-begietan, manifestado como connotaci6n 0 sfmbolo. La relaci6n 
16gica y. explicable entre los terminos de la imagen, entre el discurso poetico y su 
designado, no excluye la posibilidad de otros sentidos. Las construcciones poeticas no 
agotan SI1 valor semantico en una unica interpretaci6n y, por 10 tanto, tampoco en la 
nuestra. 

3.9. Otro~ mecanismos de transformaci6n 

Dentro de este proceso de transfiguraci6n de la realidad, junto a las imagenes 
concretas y definidas, limitadas, en general, aunque no en su funci6n sf en su 
construcci6n,a una sola palabra, breve sintag~a 0 frase, debemos sefialar la presencia 
de varios segmentos de poemas amplios, con juntos de versos, en los que tambien se 
manifiesta, de un- modo u otro, esa intenci6n transformadora. . 

3.9.1. Lapertepci6n defectuosa 

La modificaci6nde la realidad tiene su origen a veces en una percepci6n defect:uo
sa. Ladeficiel)c;:ia puede residir en el sujeto. El poeta, incapaz de distinguir con 
claridad, duda entre diferentes posibilidades, hasta que, poco a poco, por aproxima
ci6n al objeto, logra una aprehensi6n nftida. Lizardi ve a 10 1ejos un conjunto blanco 
difuso, moltso zuri bat (SA), y titubea; no sabe si se trata de nieve, flores, mariposas 0 

~guna otra cosa. Al acercarse, la visi6n se aclara y los elementos supuestos en el 
momenta de la. dudil se convierten en base para la elaboraci6n de imagenes tran.sfor
D,ladoras del manzanal en flor, inguma-atsegintokia iduri, I.elurte arian geldia! (SA). 

(5) Asr, por ejempl0, en esre parrafo en el que la reiteraci6n expositiva no Uega a suplir el vacfo de su conrenido 
(los subrayados son miestros): «Hor odolezko zauritan den arrats-behera baten deskribapen hutsa baino zerbait gehiago 
sugeritzen zaigu. «Azaro-Ieenan» gaudelatik Lizatdik olerki osoa, azkenaldean batez ere, beste ala bigarren esanahi 
(bisemia) transzendente batez hornitu du ... Hitz fisikoen atzetik giroko beste adierazpen animiko-liriko bat dabiL Guk 
usre dugu, Lizardi-k bisemi reknika (eta ez du askotan erabiltzen) pretenditu gaberik lonzen duela_ Bereziki bere 
«Basoa 10» (sic) (neguari egiren dion poema) bisemiaz IIkitlla dago pasane zeharz batzutan; haritzen, otaloren, habia 
urratuen presenrzian beste zerbaiten slIgerentzia estaltzen da ... Otaloreen karraxia ez .da garraisi hursa, zerbait gehiago ria, 
era berdin sasian abandonarurik darzan habia hursa ... ltudi horiek beste gertakizlln animiko bat sugeritzen ati dira ... » 

(Mujika 1983: 1, 110). 
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As!, podemos preguntarnos si la percepci6n inicial esrealmente defectuosa 0 mas 
bien se trata de un simple recurso poetico utilizado por el poeta para su operaci6n 
transfiguradora de la realidad. Creemos que se trata de ambas cosas: el poeta ha 
percibido el objeto lejano de modo impreciso y esta visi6n Ie brinda la oportunidad 
de imaginar la realidad de modo distinto y dibujar poeticamente una escena en la 
que dicha realidad queda transmutada. 

En el poema NE, el poeta, en un primer instante,se deja engafiar por· las 
apariencias e interpreta la realidad de modo equivocado. Fascinado por el entorno, 
cree ver sobre su cabeza la noche cuajada de estrellas azules que se reflejan en las 
supuestas aguas verdes extendidas a su pies: 

Ustez, buru gafiean 
gaua dut, argia, 
amaika har urdifien 
dirdirak yosia ... 

U stez ur orlegiak 
nituan ofiean, 
izarrokziralarik 
islatzen urean ... 

Peropronto cae en la cuenta de que se trata de una ilusi6n. La noche no es mas que el 
follaje de los arboles, las estrellas azules son trozes del azul del cielo fraceionado entre 
las ramas y las hojas de los arboles, y las aguas verdes el reflejo de los rayos de luz 
sobre la hierba: 

Goien urdifia nuan, yarioz argiak 
ostoak xeetuaj belarrean oi-ditun 
beean, berriz, urrezko begibil zoliak. 

Lizardi, en el primer momento, transforma la realidad y 10 hace sirvi€ndose de la 
suposici6n, de la falsa percepci6n. La transmutaci6n no es ruptura total y definitiva. 
Reconoce su engafio, Gezur amesgarria, / lillurak sortua!, y acaba retornando a la 
realidad tal como es. En el poema BA, en un contexto parecido, el poeta que se siente 
aliviado por la sombra en el interior del bosque, se pone de manifiesto expresamente 
que esas estrellas son fingidas: 

Atsedenaren eliz, zutoiz bete, 
osto-pillo ta izar izunak abe 

Atsedenaren eliz y zutoh bete son dos metaforas del tipo «B en lugar de A» y osto-pillo 
( ... ) abe del ripo ((A es B». Pero en el caso de izar izunak el proceso es distinto. En el 
contexto, la transformaci6n de los trozos del azul del cielo en falsas estrellas, y el 
poeta 10 reconoce en izunak, no es metaf6rica, sino de naruraleza perceptiva utilizada 
para la configuraci6n posterior de una imagen. 

Como en el caso del blanco conjunto del poema SA, tan'ibien en estos segmentos 
de NE y BA, la transfiguraci6n tiene lugar a partir de una percepei6n impreeisa, 
pero real, que se utiliza como artificio literario para la elaboraci6n de una situaci6n 
imaginada. El recurso, sin embargo, difiere de la imagen literaria como tal. En lugar 
de operarse una sustituci6n 0 cambio de sentido en las palabras, en ellengliaje en sl, 
la transmutaei6n se basa en una visi6n engafiosa, aunque en cierta medida pretendi
da, de la realidad. Con todo, en el segundo momento, en la vuelta decepcionante a 
esa realidad, el poeta mantiene una intenci6n transformadora, ahora ya en forma de 
imagen literaria, en la metohimia urdifia, y en las metaforas urrezko yarioz y begibil 
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zoliak, en d casodel poema NE. No coincidimos con Mujika cuando ve en el proceso 
recogido en estos versos de NE un lenguaje metaf6rico (1983: 2, 106), pues, segun 
nuestro analisis, se trata de una transformaci6n basada en una percepcion falsa, 
posible, segun: 10 confirma el reiterado Ustez inicial. 

Tampocohallamos construcci6n metaf6rica en los dos ultimos versos del segmen
to de ON, 

Beste gain erpin bat bazan agiri 
-leen eze: gaur burni-meatz iduri. 
Lurraren azala ~doitua da, 
ala dut odola begietara? .... 

Mujika (1983: 1, 139; 2, 108) ve tambien aquf una imagen metaforica de gran 
fuerza y riqueza «bisemica». Estamos de acuerdo en que la expresion es intensa y no 
Ie restamos valor significativo, pero, en nuestra lectura, la transformaci6n operada 
por iduri y la realizada por Lurraren azala erdoitua da y dut odola begietara enmarcadas 
en una construccion con ala y enunciada en primera persona, como el Ustez de NE, 
son de naturalezadiferente. Mientras que en el caso deburni-meatz iduri el poeta crea 
una imagen transmutadora de la realidad de la cumbregain erpin bat, consciente el de 
que no es una mina de hierro, en los dos ultimos versos la transmutaci6n se efectua 
dando a ambas suposiciones visos de realidad. 

Observamos, tanto en el segundo segmento de NE como en este de ON, un 
cierto titubeo en la acci6n transformadora del poeta. Es tal el salto, la audacia de las 
visiones, que trata de suavizarlaS presenrandolas, comodecimos, como un efecto de 
percepcion personal insegura. Lizardi, como en otros aspectos, aquf tambien, modera 
su expresi6n y tompe esquemas sin excederse . 

. -:; 

3.9.1. La narration ficcional 

Ademas del recurso a la aprehension defectuosa de la realidad, otro tipo de 
tecnica transformadora que alcanza a zonas· extensas de un poema es la narraci6n 
ficcional apoyada en una personificacion que se mantiene y desarrolla a 10 largo de 
una composicion. Sefialada ya al referirnos a la imprecision, insistimos breve mente 
sobre ella y resaltamos su sentido transmutador. Dejando de lado el poema AL y la 
primera parte de. XA, narraciones en las que no interviene el «yo» poetico y que 
carecen de ese efecto directamente transfigurador, el ptocedimiento se utiliza en NE, 
BA,EUyGU. 

Concretamente en EU, la lengua se convierte en esposa recien casada con el poeta. 
Por iniciativa de este, ambos proyectan un viaje nupcial a traves del mundo. Lizardi 
trata a la lengua como blanca y hermosa esposa, de mana delicada, de aspecto 
rustico, pero invitada a renovarse interiormente, no esteril sino capaz y fecunda. El 
poet a recurre a la imagen nupcial para designar las intimas relaciones existentes 
entre el y la lengua. El cuerpo del poema, el viaje universal en suefios, constituye un 
desarrollo imaginario de esta personificaci6n inicial. 

En GU, la lengua apatece transformada en bella mujer que el poet a descubre 
exanime en el fondo de su ser, figurado como una mazmorra. El acceso a las capas 
profundas de su persona se presenta como un descenso a traves de una escalera 
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retorc::ida, guiado por la 1uz del maestro Arana-Goiri. El poeta moja con sus lagrimas 
los cabellos de la bella mujer, calienta su corazon, la estrecha efusivamente entre sus 
brazos y Ie insufla su aliento. La recuperacion dramatica de la lengua, su redescubri
miento,se expresa segun esta ficcion narrativa personificada. El proceso posterior, la 
labor diaria, paciente y serena de asimilaci6n y cultivo de la lengua se manifiesta por 
medio de una imagen de alto valor sugestivo, Gezal mugagabez bide-ginyoazen: / 
bizitza-itsaso otxan barea, en la que el recorrido laborioso del vivir se presenta a modo 
de una travesia a 10 largo de una zona salobre inmensa.En la imagen vemos al poeta 
y a la lengua en un esfuerzo conjunto y continuo, a veces amargo, por alcanzar un 
mutuo acoplamiento y revitalizacion, nunca completamente realizados. 

La segunda mitad de BA se basa, asi mismo, en una narracian de tipo personifica
dor. Aqui, la relaci6n se establece entre el poeta y la sombra transformada en bella 
joven amable. Lizardi transforma el fresco bosque sombrio primero en un palacio y, a 
continuacian, en una iglesia 0 templo. Antes de penetrar en el, desde fuera, compara 
el bosque a un palacio con las ventanas cerradas. Ya en la entrada, y tras penetrar en 
su interior, abandona la estructura comparativa y pasa a la identificacian-sustitucion, 
transformando el bosque en un templo de descanso cuyos componentes, elementos 
real y figurado, se articulan de la forma siguiente: 

basoa yauregia / eliza 
(basoko sarrera) atarpea 
(zuaitzak). zutoiak 
osto-pillo ta 
izar izunak abea 
itzala yaupalemea 

EI sujeto caminante franquea la entrada del bosque, cruza el atrio del templo y 
encuentra a la sombra, Sombra, que Ie recibe afablemente. Lo que desde fuera 
semejaba un palacio, ya desde dentro es un templo con boveda y columnas, formadas 
por el foHaje con sus huecos y por los troncos de los arboles, respectivamente. El 
poeta descansa junto 'a la sombra, bella joven de cuerpo esbelto y rostro risueno. 
Lizardi, para expresar el alivio recibido al contacto con la sombra, mantiene la 
personificacion e imagina a la joven enjugando su frente con un ligero lienzo. 
Sentados uno junto al otto, gozosamente, disfrutan de conversaci6n intima y agrada
ble. Fuera, tras las paredes del templo, el calor abrasa y la tierra desprende vapores 
que sofocan. 

Otro segmento que, aunque no en forma de personificaci6n, tambien se desarrolla 
como ficci6n narrativa, es el formado por el final del poema BA y el comienzo de 
ON. La imagen originaria de este nuevo proceso transformador constituye una 
prolongaci6n 0 derivaci6n de la construcci6n imaginativa que anteriormente acaba
mas de exponer. El bosque, ahora, no es un palacio 0 un templo, sino un navio de 
sombra que permite al poeta atravesar el mar c;lefuego del verano y arribar a la playa 
o arenal del otono. En este caso, los componentes de la transformacion son: 

uda suzko itsasoa 
gerizpea 
udazkena 

untzia 
ondarreta 
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La imagen basica· del barco se complementa con la del anela, aingura, que el poeta 
arroja para segurar la nave que ha chocado en su parte inferior con tierra firrne. El 
otono, asu vez, aparece figurado como un desnudo y rojizo arenal. Se establece una 
rica y compleja relaci6n entre el paso de la estaci6n del verano a la del otono, el viaje 
en la nave de sombra a traves del calor del verano para llegar al otono, y el momento 
del atardecer en el que el sol, tras recorrer durante el dia el firmamento, se introduce 
entre tonos rojos en el mar por el horizonte. Dejando para el capitulo siguiente el 
analisis del sentido y simbolismo producidos por esta articulaci6n,resaltamos que, 
tambien en este trozo poetico, Lizardi introduce elementos que suavizan el salto 
imaginativo efectuado en la transformacion. Intercala.un extenso parentesis, segunda 
estrofa de ON, por el que, sin abandonar el registro metaf6rico, urre gorizko, odol-uts, 
atsedenean, establece 0 explica el lazo existente entre la transmutaci6n operada y 
algunos elementos de la realidad. . 

3.9.3. El suefio 

EI recurso al sueno es un tercer procedimiento extenso de transformaci6n poetica 
de la realidad. Nuestro poeta utiliza el termino «sueno» en tres sentidos diferentes: 
como fantasia originada durante el dormir, Ames dagit (OI), como visi6n fascinante 0 

alucinaci6n producida en la imaginaci6n hallandose despierto, ametsezko ontziez 
(BIZ), y el sueno entendido como deseo 0 aspiraci6n profunda de la persona, 19an 
ipifiitako amesak (XA). En 01 hallamos un segmento de dos estrofas correspondiente 
al primer sentido. EI poeta, adormilado, suena que un hada Ie ha dado muerte con su 
risa y que, tras un funeral cantado por doscientas mil flores, es enterrado en un panal 
de miel. Mas que transformaci6n de la realidad que busca un nuevo sentido, se trata 
de una distorsi6n fantasiosa con la cual el poeta trata de enriquecer el tono desen
vuelto y jocoso en que se desarrolla el poema. 

Las tres uItimas estrofas de AS pueden situarse dentro del segundo sentido de 
«sueno». No aparece expllcitamente el termino,pero en este segmento Lizardi asiste 
a una transformaci6n del huerto de los antepasados que tiene lugar en forma de 
ensueno prodigioso en el que el huerto, estrecho y reducido, ensancha sus limites y se 
llena de luz y frutos. Un lexema expresa adecuadamente este cambio de la realidad: 
antzalda. Lizardi transmuta el estado y .aspecto del huerto identificandolo con el 
monte Tabor, lugar en el que segun la narraci6n evangelica tuvo lugar la iransfigura
ci6ti de Jesucristo. Tabor-mendi y antzalda sintetizan la intenci6n transformadora 
manifiesta no s6lo en este segmento, sino en gran parte de la poesia lizardiana. 

El tercer sentido de «sueno» queda ineluido en la actitud de deseo, que desarro-
llamos mas adelante. . 

3.10. La otiginalidad de las imagenes 

Para calibrar la originalidad de las imagenes insertadas en Biotz-begietan seria 
preciso realizar un estudio de literatura comparada que tuviera en cuenta no s6lo la 
tradici6n poetica euskerica sino tambien la tradici6n poetica universal, y en particu
lar la conocida por Lizardi, conocimientosobre el cual, por otro lado, los datos que 
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poseemos no son 10 abundantes y precisos que deseariamos. Aunque no nos adentra
mos en este tipo de estudio, es evidente que existen en el poemario imagenes que no 
son originales en relacion al corpus de la poesfa euskerica perteneciente a la epoca 
anterior a la fecha de composicion de los poemas de la coleccion.A modo de ejemplo 
ilustrativo, y simplemente como a,pertura hacia ese posible trabajo comparativo, 
siempre salvando las diferencias de forma y contexto, he aquf una pequefia muestra 
de 10 que decimos: 

«Aspaldian eztit entziin zure botz eztia» (Sallaberry Chants populaires 
du Pays Basque, Bayonne, Veuve Lamaignere, 1870: 252) 
Aberriaren abots eztia (EU) 

«Charmagarria, 10 ziradia, / Eztitarziinez bethia?» (ibid., 270) 
Masallean laztan bat, / eztiz betea (XA) 

«Hitz horrezaz erdiratu deraudazu bihotza» (Etx, 219) 
Ene! Gure biotzon / erdibitzea! (XA) 

«zeren baihiz en' argia» (Oih, 137) 
ez, gure biziaren / argia! (XA) 

«naiz eri etziten / bihotz minetan» (Oih, 185) 
Biotzean min dut, min etsia (BI) 

«Berotasun gozo bat, zaifietik zaifiera» 0. J. Ormaetxea, MEOE, 251) 
Bero.gozoa! Yantoki alez betea! (AL) 

«nere osasun ta / nere eguzkiya» (Bil, 113) 
Zer duk, eguzki orrek 

«Eta sartua ezten zorrotz bat / Nere biyotzan erdiyan» 
(Uranga Euskal-Erria 1890: 342) 
Nondiko gezi zorrotza / ( ... J biotza I yosteko guztiz zuzena? ... 

«lzarrezco coroia / Dauca ta jantzija 
Ceruco izar azulez / Ereinda guztija» (Azk, 200) 
Urdiiiayazkia, ta / begia areago 

«Ta itxasoak iO! zirudian zelai bat gabez» (ArrB, 591) 
[tsaso bare, zelai urdiiia 

«Aralar ( ... ) / gizandi jator baten antzera» (Arr, Tx, 7) 
Txindoki! (. .. J / goriak astundu-tantai arrizko 

«Ostoz ta Iorez yantzi dira zugatzak» (Sag, 69) 
Orriz-orri yazten da / basoa, gozoro ... 

(XA) 

(AL) 

(NE) 

(ED) 

(BA) 

(NE) 

En el poemario, asf mismo, hay imagenes que aunque, quiza, son originales con 
respecto a la serie de la poesi'a euskerica, punto que exigirfa una comprobacion, no 10 
son en relacion a la tradicion universal. Tomemos, como muestra reducida, la selec
cion de poemas Las den mejores poesfas (lfricas) de la lengua castellana, confeccionada 
por. M. Menendez y Pelayo.6 En esta. antologfa, de nuevo a modo de ejemplo, 

(6) Lizardi manej6 un ejemplar edicado en 1913 que se conserva aun entre los libcos de su biblioceca personaL 
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recogemos varias imagenes que tienen una cierta correspondencia en los poemas de 
nuestro poet a: 

«que al sol enamorado circunscritas» (A. Bello) 
Eguzki itzulberriak / (maitari goiztarrak) (NE) 

«de cuantos concedi6 bellos presentes / Providencia, a las gentes / 
del Ecuador feliz con mana larga» (A. Bello) 
oro dezaken esku naroak / erein baititu zuaitz-soroak (SA) 

«a la esperanza, que riendo enjuga / del fatigado labrador la frente» 
(A. Bello) 
Oial illaun batez legortu didan / bekokia (BA) 

«Angel de luz, iquien te arrojo del cielo / a este valle de lagrimas 
odioso?» (]. de Espronceda) 
negar-aranbeltz oni I kendu nazakiok! (ME) 

«amparad de verano riguroso» (]. J. de Mora) 
Zigor ontaz, Uda, ba'al-duk aterpe? (BA) 

«pas6 por estos sotos con presura / (oo.) vestidos los dexo de 
su hermosura» (S. Juan de la Cruz) 
Zebillela Coo) / Orriz-orri yazten da / basoa, gozoro... (AL) 

«por el mar de la vida procelosa» (Y. Ruiz Aguilera) 
bizitza-itsaso otxan barea (GU) 

«suefio blando y suave / (oo.) muda imagen de la muerte» 
(F. de Quevedo) 
0, zein aizen eder loa: / eriotzaren anaitzakoa (BIZ) 

Por otro lado, habrfa que tener en cuenta no solo el mere hecho de la imagen, 
sino tambien el grado de su aparici6n. Imagenes muy utilizadas, incluso gastadas, en 
la serie universal pueden aun, y con mayorrazon ~acia 1930, resultar originales en el 
marco de la serie euskerica, debido a una tardfa introduccion 0 a un uso reducido. En 
la practica, sin embargo, la originalidad . de estas imagenes se halla fuertemente 
afectada por el desgaste sufrido en otras series vecinas. La poesfa, el poeta, ellector en 
euskara, no se encuentran aislados del resto de las tradiciones poeticas. El conoci
miento de otras series, especialmente de la castellana y de la francesa, el contacto con 
sus textos, es factor que historicamente modifica la percepcion 0 conciencia de la 
originalidad creativa en general y metaf6rica en particular. 

Las meraforas basadas en lexemas como argi, lore, izar, eguzki, elur, usa, amets, ezti, 
gozo, urre, etc., son, por 10 general, t6picas y, aunque algunas de las construcciones 
concretas creadas sobre elios no se hayan utilizado nunca en la serie euskerica hasta 
Lizardi, su novedad se ve disminuida al situarlas dentro del contexto de la produc
cion poetica universal 0 incluso de las combinaciones engendradas en el discurso no 
poetico. La relativa originalidad de imagenes elaboradas con lexemas como yauregi, 
untzi, itsaso, odol 0 zauri, iffiagenes seguramente nunca 0 apenas utilizadas en la 
poesfa euskerica antes de Biotz-begietttn, queda empafiada por el hecho de que esos 
lexemas han sido repetidamente usados como vehfCulo metaf6rico en la tradicion 
poetica universal: . . 
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Goi-yauregiko malta? 
Adi-yauregia 
lurrezko yauregi-atean 
Leioak itxitako yauregia 
bas oak iduri 

ametsezko ontziez 
Neguz untzi lirain, lano ganean 
untzi geriza untan nai aut igaro ... 

Uda!, gar zoragarri, suzko itsaso 

. urrezko itsaso bebilt urduria 

bizitza-itsaso otxan barea 
odol-tantoak antzo 

zauri bat, gordina 
erts-ezin zauria 
odolezko iduri 

(ME) (=cielo) 
(AG) (=intelecto) 
(SA) (=agujero del grillo) 

(BA) (= bosque) 

(BIZ) (=cumbres nevadas) 
(BA) (= Txindoki) 
(BA) (= bosque, sombra) 

(BA) (=verano, calor) 

(ON) (=verano, calor) 

(GU) (=vida) 

269 

(SA) (=puntos rojizos de los 
capullos del manzano) 

(BIZ) (=amanecer, rojez) 

(OT) (=flor roja) 

Con todo, Lizardi sabe extraer sustancia poetica de lexemas metaforicamente 
debilitados como, por ejemplo, gau, sobre el cual crea imagenes renovadas caracteri
zadas por honda sugestion y sinceridad personal, segun construcciones del tipo «B en 
lugar de A»: 

. yabe dituk, geroz gaua ta naasia 
Gaberik gab(!en-gaupean bai'ago 
Barru-muneko gauean 
ordun, ixar bat biztu 
du nere gau beltzak 

(AG) 
(AG) 
(AS) 

(BI) 

. Lo que sf es cierto es que nuestro poeta utiliza un buen numero de imagenes, sean 
o no totalmente originales, de notable valor Hrico. Ante todo hay que resaltar la 
personificacion en bloque. En este aspecto su trabajo es singular. Nadie como el ha 
transfigurado y tratado de modo animado y en figura de persona humana los elemen
tos de la naturaleza, la tierra, las estaciones y la lengua vasca. Pero no solo como 
conjunto, sino tambien como imagen concreta e individual, nos encontramos con 
ejemplos que demuestran una verdadera energfa creativa. Aun a riesgo de repetirnos, 
resaltamos algunas de esas imagenes, solo unas pocas, que mas nos han sorprendido y 
nos siguen sorprendiendo durante la lectura reiterada y atenta de los poemas. La 
mayorfa se muestran en segmentos de contenido doloroso. 

En el poema AS subrayamos varias imagenes que expresan dramaticamente el 
paso del tiempo y el consiguiente deterioro de objetos, ideas y personas. Las ramas 
desnudas del huerto estan llenas de recuerdos, Oroipen-txoriez zeuden / beterik, identifi
cados con pajaros que echan a volar al ver al poeta. Por doquier la huella de la accion 
corrosiva del tiempo, figurada en la polilla que, poco a poco, callada e imperceptible
mente, deshace cuanto alcanza. Las imagenes mas amargas son aquellas que manifies
tan la decrepitud y el desvario de la abuela. Cuando aparece en medio del huerta, la 
muerteronda a su alrededor, Eriotzak dakar besalagun, / bere buruz ezpaita gai. Tre-
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menda paradoja por la que la muerte, negaci6n de la vida, es quien mantiene en pie a 
la abuela. No es la abuela quien trae de compafiera a la muerte, pues el poeta no dice 
«Eriotza dakar besalagun», sino que es la muerte, Eriotzak, la que viene sosteniendo 
del brazo a la abuela. Esta a las puertas de la muerte; la muerte la sostiene en vida. 
Lizardi no tiene reparo alguno en decir de la abuela que esta deseando morir, y 10 
expresa por medio de la imagen de la sed, eriotzaren egarri ... Por ultimo, una triple 
imagen nos da a entender que asistimos a los ultimos restos de vida del ser querido. 
El poeta toma los instantes de vida, como granos que son trillados, vividos, en la era 
de la vida, Bizitzearen ondar-aleak / larraifean eultzen ari! El poema, sin embargo, a 
pesar de la situacion desesperanzada. acabani en una revitalizaci6n simb61ica. El 
biznieto representa la continuidad y renovaci6n del espfritu encarnado en la abuela. 

Dos imagenes recaban nuestra atenci6n en el poema AG. En la primera, para 
describir la situaci6n enajenada del amigo, Lizardi dice de el que se ha. marchado 
lejos, al destierro sombrfo que se encuentra mas alia de las fronteras de la raz6n, 
adi-mugaz aruntz-erbeste itza!era. La segunda imagen es, a nuestro juicio, por su 
ternura y por su adecuaci6n al contexto, si no la mas, sf una de las mas logradas de 
todo el poemario. Viendo a su amigo trastornado, con la raz6n perturbada, incapaz 
de confiar en el afecto y bienquerencia que Ie ofrece, el poeta intenta que !iu gemido 
llegue hasta el interior del amigo para despertar y hacer vibrar las fibras· de su 
coraz6n insensible. Pero desea hacerlo suavemente, dulcemente, incluso mas delica
damente que el modo en que la luna penetra en el bosque dormido, 

ai, nik aal-ba'nezaik, nik aal (eztiago 
!oak ar-basoan illargia baifo) 
ene oiu au sar biotz illerano! 

La producci6n de sentido desarrollada en estos versos descansa en la conjunci6n de 
varios factores. El poeta matiza su deseo de llegar al corazon muerto del amigo por 
medio de una imagen comparativa que define el modo de esa penetracion. La reitera
cion de varios grupos de fonemas en los dos primeros versos da, junto a la rima, 
cohesion al segmento: 

~ nik aa!-ba'nezaik, nik aal (eztiago 
-l7-1 FTT J 

!oak ar-basoan illt!!Xia baifo) 
~ TT' T T 

La comparacion contiene una personificacion del bosque, dormido en la tranquilidad 
de la noche. La elecci6n de la luna como ser que penetra en el bosque, para expresar 
un modo de acercarse suave y dulce, es adecuada. Mientras el sol acostumbra a 
irrumpir con brillo, calor y esplendor, la luna se desliza silenciosa, tfmida, casi 
imperceptible. La luna no despierta el suefio del bosque, se introduce callada y 
recatadamente. Asl quiere llegar el poeta hasta el corazon de Onuzki, sin dafiarlo, sin 
turbarlo, blanda y afectuosamente. 

Merecen destacarse, tambien, imagenes como Begiok ero ditut, / noranat doazkit 
(BI) 0 dantza naasi bat dabilt / irudimenean (BI), construidas para comunicarla 
confusi6ninterior del poeta en el entierro de la abuela. As! mismo, metaforas como 
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Gezal mugagabez bide-ginyoazen (GU), Ordun, yetxi nazu lezera; / nork gere mufiean dugun 
itzalera (GU), 0 la identificaci6n del campo de trebol con los grupos baquicos que 
danzan alocadamente mientras mantienen en sus manos elevadas la copa de vino, 

dantzari-talde Baco'tiarrak, 
naaspilzoroan zuti-baldarrak, 
esku goituan ontzia ardo... (SA) 

3.11. La funci6n de las imagenes 

Las imagenes metaforicas no deben reducirse a meros adornos distribuidos gratui
tamente, con mayor 0 menor frecuencia, a 10 largo del discurso poetico, sin conexi6n 
con la semantica profunda del poema.En Biotz-begietan, la gran mayorla de las 
imagenes poseen una clara funcionalidad, concurren at sentido del poema y, por 10 
tanto, deben ser integradas en la interpretacion global del texto. 

La mayoria de las imagenes de la primera mitad de BA, por ejemplo, contribuyen 
a intensificar la sensaci6n de brillante luminosidad y, sobre todo, de intenso calor 
experimentado por el poeta al contacto con el campo en verano: el dardo lanzado por 
el sol, gezia, la profundidad de laS cuencas de los ojos, Begi-ogeak, el verano como 
mediodfa del campo, eguerdi, el Txindoki como gigante de piedra agobiado por el 
calor, tantai, los arboles semejantes a montafieros fatigados inmovilizados yagarrados a 
la tierra, mendizale makal unatu, el estfo comb castigo, Zigor, dan relieve a la idea que 
el poema trata de comunicar, luz candente, calor sofocante, fatiga abrumadora. 

La imagen metaf6rica cumple en el poemario las funciones habituales de conferir 
concreci6n y viveza a las ideas. Dando un mayor relieve sensitivo a los conceptos, el 
poeta trata de que su expresi6n sea mas certera y sugestiva, y de que la idea 
comunicada, al impresionar sorpresivamente, sea percibida y acogida con interes. La 
imagen metaf6rica insertada en Biotz-begietan participa de esta funci6n tipica. AS1, 
cuando utiliza la entidad «beazun» para indicar la amargura ofrecida por la vida, t' ez 
eskein bizitzak beazuna baizik (AG), 0 cuaq.do, para resaltar la longevidad del arbol, se 
dice de el que mientras el ser humano pasa rapidamente. por el mundo, el sigue 
escribiendo drculos en su tronco, idazten iardukan (ZU), Lizardi esta dando sabor y 
figura visual a su mensaje poetico. 

La imagen metaf6rica, as! mismo, al aCUmular en una palabra 0 breve sintagma 
sentidos dive.rsos, confieredensidad al verso y, sobre todo, en el caso de la metafora 
«B en lugae de A», 10 hace por medio de una estructura elfptica que acennia la 
concisi6n de la frase poetica. En el poemario, esta funci6n se desarrolla con amplitud 
yes otro de los factores que prestan a hi. poesfa lizardiana ese cadcter de brevedad y 
condensaci6n que ya hemos analizado. As!, en los versos 

egunaren atariruntz 
zauri bat, gorf;iifia, 
odol~bearrean urre. (BIZ) 

cuatro lexemas se hallan lJ.tilizados en sentido metaforico sin menci6n de los termi
nos propios 0 reales· correspondientes. Se eliminan elementos y en los expresados en 
el discurso se reunen significados varios. 
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El uso· preponderante de la personificacion es, desde el punto de vista de la 
imagen, uno de los rasgos mas relevantes del poemario; Lizardi recurre a ella para 
dotar a entidades y seres no humanos de valores, actitudes, cualidades yacciones 
humanas. En relacion con este punto, Arrillaga, tras atribuir dos funciones a la 
personificacion utilizada por el poeta, «enlazar 10 particular con 10 universal» (1974: 
158) e ir originando gradualmente un cuadro de relaciones entre las diversas personi
ficaciones, hasta provocar en el lector «una vision del mundo coherente y trabada» 
que produce «el efecto de una pequeoa cosmogonla (?»> (ibid., 160), insiste repetidas 
veces en que la ralz de la poesla lizardiana, la cualidad mas destacada de su obra es 
«su profundo humanismo» (ibid., 303, 306), «su fuerte e intensa humanidad» (ibid., 
187). Segun Arrillaga, Lizardi personifica todo cuanto ama, de modo que en su 
poesfa todo queda humanizado: 

La medida de todo 10 que canta Lizardi es elpropio hombre. Siempre el personaje es el 
hombre. Todas laS cosas que rodean al hombre y a 1a naturaleza misrna hacen referenda y 
tienen como fin Ultimo a1 hombre (1974: 188). 

El entorno del poeta esta visto desdeel hombrey hace referencia al hombre: la cama, 
el cestillo, la cumbre del monte, el pajarillo, laprimavera, el cielo, el arbol, etc., todo 
esta humanizado. 

Es verdad, como ya ha quedado bien claro mas arriba, que Lizardi personifica 
estas y orras entidades atribuyendoles rasgo$ propios del ser humano. Es preciso, con 
todo, matizar la intencion de este proceso:Unacosa es la transformacion personifica
dora y otra distinta la humanizacion entendida como concepcion y praxis segiin la 
cual el ser humano es considerado y tratado como valor, medida y fin supremo. La 
personificacion, la asignacion de rasgos humanos no implica necesariamente humani
zaci6n en toda su profundidad. 

El ser humano, directa 0 indirectamente, esta presente de modo permanenteen el 
poemario. El «yo» del poeta, diferentes personas concretas, el «hombre» 0 la «mu
jer» en general, son puntos de referencia constantes en el poemario. La abundante 
personificacion de la naturalezaintroduce al'ser humano, por medio de la imagen, 
incluso en context os que Ie son ajenos. Mas aun, la finalidad ultima del mensaje 
contenido en los diferentes poemas, es el ser humano. Hasta aquf, coincidimos con 
Arrillaga. 

Sin embargo, 10 verdaderamente espedfico de la poesla lizardiana no es la notable 
presencia de 10 humano 0 que el hombre seael objetivo final hacia el que todo 
concurre. Lo espedfico reside en la medida, en el valor que prima en la relaci6n entre 
ser humano y naturaleza. El modelo ejemplar, el arquetipo ideal en esta relaci6n 
fundamental del poemario, no es el ser humano sino la naturaleza. Es el hombre el 
que debe seguir 0 asemejarse a la naturaleza, no la naturaleza al hombre. La naturale
za esta al servicio del ser humano, pero, a su vez, es su paradigma. EI" fin es el 
hombre, todo se orienta hacia el ser humano, pero, en las actitudes definitivas,enlos 
valores decisivos, la medida es la .naturaleza, es a ella a. ql,li~n el ser humano. debe 
mirar y asimilarse para afirmarse y realizarse personalmente.Setrata, por 10 tanto, de 
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una humanizacion recortada, condicionada, que pone en cuestion' la suficiencia y 
ejemplaridad del sec humano. 

Como ya hemos visto en el lexico, la palabra gizon aparece trece veces enel 
poemario y diez de elIas se concentran en los poemas PAy 2U. La vision delser 
humane que Lizardi ofrece no tiene nada de envidiable. En PA, todo"lo que:'e1 
gorrion tiene de vivacidad, ingenio y soltura, 10 tiene el hombre de torpeza, destnafia 
e ineptitud. Mientras el arbol destaca por su generosidad,' el hombre es' egofstay 
rapaz. EI arbol permanece en vida durante largos afios, pero el sethUtnariopasa: 
rapidamente por este mundo, de modo que su vida viene a ser unrapido crecer y 
ascender seguido, al poco, de un descenso y muerte inevitable. En BU, el deseo del 
poeta es descansar y trabajar en la tierra; su ideal no se encuentra en el ajetreo y 
excitacion de los asuntos de la vida urbana creadapor elhombre,. sino en 1a labor 
serena y mas natural del campo. 

A primera vista, por 10 tanto, puede pilrecer que existe una cierta contradiccion 
en 1a poesfa 1izardiana. Por un 1ado, se presenta una imagen negativa, degradante, del 
ser humano y, por otro, se practica una abundante personificacion basada en rasgos 
humanos que tienen por efecto 0 contribuyen a resaltar la belleza, la vitalidad, el 
atractivo de los seres personificados. No parece logico que una realidad negativa, no 
ejemplar, el ser humano, pueda producir directamente un resultado positivo; uti1izar 
tanta personificacion cuando no se esta de acuerdo con el proceder del ser humano, 
parece extrafio. La incompatibi1idad, sin embargo, no es total y cabe esbozar una 
explicacion. 

Por medio de esos rasgos humanqs, numerosos sujetos poeticos quedan enriqueci
dos, concretados en· nuevas apariencias, conformaciones 0 cualidades gracias a las 
cuales el poeta posee resortes originales y ricos para tratar con ellos. Con la personifi
caciob, muchos seres de la naturaleza son capaces de moverse, sentarse, vestirse, 
hablar, refr, dormir, ohrar como sujetos activos, desear, amar, etc.El poeta toma al 
hombre, a la mujer, sus capacidades, no su modo de comportarse, aspecto en el que 
no es modelico. Humaniza, pero no en las actividades fundamentales. Incluso en la. 
cuestion existencial del vivir, el ser humano, sf, posee la vida, vive, pero como 
veremos, es la naturaleza el arquetipo ejemplar. 

La personificacion, ademas, asf como la metafora 0 el sfmil, contribuyen.a afianzar 
las tres grandes isotopfas que hemos articulado en el nivel del analisis micro~seman
tico, enel estudio de los lexemas del poemario. No son meros recursos tecnicossin£l 
factores que aportan sentido al poema. U nas imagenes contribuyen a la isotopfa de 
belleza y excelencia, 

ene udaberria: 
neskatx-tankerakoa 
ta urdiflez yantzial ... 

Aren parrea dadat 
irrika biziaz 

Nekazari, 
gizandi bat iduri 

(NE) 

(12) 

(BU) 

Begira non dedan, atarpean zai, 
gorputza sotilla, betartea arrai 

Entzun bezat ifloizko olerkaria, 
zelaiean baitzun lur-yauregia ... 

Itsaso bare, zelai urdifia 
etc. 

(BA) , 

(ON) 

(EU) 
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y., tambien;, en general, las imagenes basadas en urre, lur, eguzki, zeru, yantzi, ,urdin, 
etc. Concretamente urre, utilizado unas veces como imagen entitativa sustantiva, urre 
~iiotsupet:m (ME), urre urtuzko yasak baitaragio (BA), Zuaitz-tartetandiko urre nabarra' 
(BA.)i ,lIrre gcwizko bide-goenean (ON); otras conformando un complemento del nombre 
quc::,~pecifica imaginativamente la materia del objeto en cuestion, Eguzkiaren urrezko 
yai-aJZE). lIrrezko lyarioz argiak (NE), ta urrezko opor-aro (BA), -urrezko itsaso bebilt 
urduria,(QN},urrezko yantziaz (IZ), sirve para expresar el color dorado y brillant,e de 
la-1uz del solqtle'conlleva esplendor, jubilo y exaltacion. 

"Laisotopfa dela vida, de la plenitud, se halla enriquecida por imagenes como 

, " i 0.. Goi-yauregiko malta? (ME) 
'.l: ;, :" erditze baten aztarnak dira (SA) 
.. , Igan dik sort-ogea Udaberriak! (SA) 

Sagarrak eskuan ditu igaliak (BA) 
Gogamenaren ezkon ez-antzu (EU) , 
etc, 

Son numerosas las imagenes que se aglutinan en la recurrencia semantica de 
dulzura, suavidad, Asf, por ejemplo, 

Eskatu? .. Aizeari, laztan bat oxkiro ' 
P arre gozo bat amak eginda 
Aur-kezka oro amets eztitsu 
Amestegi guria, 
naigabien azkaia 

Egiz, eguzkiaren 

(ZU) 
(ZE) 
(ZE) , 

(01) 

, leendabiziko muiiaz (ME) 

Maitiar zitun txolarre 
biurriak, maiz; iriarak a,iskide, berriz '(AL) 

Dial illaun batez legortu didan 
bekokia ( ... ) (BA) , 
etc. 

:; 

La imagen participa tambien en la configuration de los aspectos negativos de 
estas isotopfas, yasf,hallamos que vale para expresar fealdad 0 degradation, loidi 
igriingarrian / narras dut gogoa (Y A), aizkora ankerraren ebaki sarri-berritua (ZU), vado, 
decadentia 0 mrierte, Ire eguzkiaren illunabarra! ... (AL), Mitxeleta gorri, zarpil egoak: / 
maitatzeka atsotu diranetakoak (ON), y tristeza, dolor, Lore-orria arantz biur! ... (AL), 
Lurra naigabez zegok, aizea zinkuruz (ZU). Concretamente ellexema gau;cuando no' 
significa el tiempo ffsico que va desde la puesta del sol hasta su posterior salida, 
acttia como imagen que expresa oscuridad, confusion, amargura, dolot e iricluso 
muerte: 

yabe dituk, geroz, gaua ta naasia 
Gaberik gabeen-gaupean bai'ago 
ordun, ixar bat biztu 
du nere gau beltzak 

(AG) 
(AG) 

(BI) 

Nik ez nai eguna 
biurtzerik gaul 

ta itzali begiek 
gau etengabean! ... 

(ON) 

'(OT), 
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Volviendo a la idea inicial de este apartado, Lizardi, a traves. de;iacimageh 
metaf6rica, trata de transfigurar su realidad y Uega a constmir con varios elementos 
de la naturaleza un conjunto articulado de entidades personificadasquemantiemia 
entre sf relaciones originales. Todo, alfinal, concurre a ofrecer una visi6n sorprerr
dente de la realidad, en particular del mundo de la naturaleza. . .,':." <,,;, 

Si bien apenas hay imagen que no se halle encauzada directamente a. enriquecer el 
sentido nuclear del poema, se advierte que en algunas al poeta Ie gufalaintenci6n 
clara y casi exclusiva de crear belleza. Esta belleza, en cierto modo gratuita, buscada 
en sf misma, aparece ni'tidamente encasos como 

ta har argien zillar-begiak (2E) XiJiI, egazti bat diyoa 
Egun'ek biztu dio odeien senide, zabal egoa ... 

yorik ilIedia (NE) pago pertxenta gazteari 

Zertan bear dut yak in ltzala, lzotz-ondoko iguzki 
pagadiaren ume yaukala (SA) neguaren parre 

U r zabalean oial zuria ... 
Zuaitz arrotzen azpia, 
eun oztifiek itzalia! 

4. La manifestaci6n del deseo 
4.1. La actitud desiderativa 

(EU) 

koskak elur.:dirdaiek 
bil ta, dirudia 
amets eder mamitu 
ortzian geldia. 
etc. 

(ED) 

(SA) 

(12) 

(12) 

La operaci6n transformadora de la realidad se halla en estrecha conexi6n con otra 
actitud del «yo» poetico: la actitud de deseo. Un profundo anhelo personal, que en 
ocasiones aflora delicadamente y en otras brota con vehemencia, informa la mayor 
parte de los poemas de Biotz-begietan. Lizardi transmuta' diversas parcelas de la 
realidad porque desea vivirla, identificarse con ella;. el deseo Ie impulsa a percibirla, 
imaginarla, transformada. EI resultado de esta transformaci6n, el embellecimiento 0 

idealizaci6n de la realidad contribuye a que su deseo se haga aun mas intenso. 
Trimsformaci6n y deseo se implican y refuerzan mutuamente. 

Tomamos el concepto «deseo» no en su vertiente inconsciente ni en el sentido 
unico y especffico de libido 0 energfa de la pulsi6n sexual, origen de diversos 
fen6menos psfquicos, sino en un sentido amplio, como dinamismo complejo de la 
persona, movimiento interno del querer, impulso de la: voluntad, por el que el ser 
humano tiende, con mayor 0 menor intensidad, hacia el conocimiento, posesi6n 0 

disfrute, para sf 0 para otros, de una persona, de un objeto ode una situaci6n: EI 
deseo amoroso sexual 10 abordamos como otro mas y en la medida en'quese 
manifiesta en el poemario, sin tratar, por otro lado, de realizar indagaciones de ordell 
psico-biol6gico que rebasan el marco de nuestro trabajo. "C ,'" 

El deseo lizardiano 10 abordamos no solamente desde la vertiente de su contenidd 
yorientaci6n final, sino tambien como una nueva expresi6n de la subjetividad·del 
«yo» en su discurso poetico. A la manifestaci6n de los sujetos, en particular a traves 
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do;\ainserb6n del «yo>~ lfrico, y a la preeminencia de las coordenadas espacio-tempo
rrules',del «aqw» y el «ahora», seagrega la pertinencia de la modalidad del querer. 
Tomando,dconcepto de.«modalidad» en senti do amplio, como componente que 
ckfin,e el cankter;dado por el sujeto a su enunciado, como actitud del sujeto enuncia
dor con respecto al contenido de los enunciados emitidos, en este caso, en su discurso 
poetico~G:aracter y actitud que dejan su huella en el enunciado, en Biotz-begietan el 
deseoes, dentro de las adoptadas por el' poeta, una actitud relevante y distintiva . 

. Sin'duda alguna,ola modalidad dominante enel poemarici es laasertiva. Los 
enunciados poeticos que establecen de forma constatativa una realidad, unasituaci6n 
o unos hechos, son claramente mayorfa. Lizardi recoge sus observaciones y vivencias 
en forma de aseveraciones claras y directas, buscando una presentacion autentica y 
entera. Sobre esta base se desarrollan las variaciones de actitud que van desde un 
maximo de tonos exclamativos, en AL, 0 de interrogaciones retorico-dramaticas, en 
XA, hasta un minima de manifestaci6n de la subjetividad, en Bl, poema constituido 
casi!por completo por una acumulacion de aserciones que unicamente se rompe con 
la exclamacion ponderativa final. La elevada frecuencia del enlace bait- es un rasgo 
que confirma esta actitud declarativa. He aqui una minima muestra de lfneas poeti
cas asertivas: 

Begiak itxi zaizkit 
Leio-kaiolak zabaldu ditu, bat-bana .. 
etxez kanpora beti duk baserritarra 
-Gorriz argitutako 
yaiotzaz, dun sorta bat 
mutiko ... 

Geroztik, iiioizka, 
urbiltzen natzaio 

Egonean daude zuaitzak ere ... 

Ordu bete luzea 
igaro zan. ( ... ). 

Lurra ta biok elkarri munka zaudete . 
Bizitza duk agiri garretan ... 
Adiskide Urretxindor il zai~ute 
Eder aunagu, mintzo yoria 
Laztan du, pozak zoratzen 
otsa~en zakarre!- izu.,.ikara nintzan 

(01) 
(AL) 
(PA) 

(XA) 

(OT) 

(BA) 

(Bl) 

(ZU) 
(SA) 

. (ON) 

(EU) 
(AS) 
(GU) 

La asercion es basicamente afirmativa y la negaci6n aparece en unos ochenta 
casos. Alresaltar otras actitudes modales del «yo» lfrico mas marcadamente subjeti
vas,' .actitudes deruego, de duda, de exclamaci6n 0 de interrogacion, y en particular 
de deseo, por abundantes que sean, no podemos, por 10 tanto, olvidar que la poesfa 
lizardiana esfundamentalmerite asertiva, afi·rmativamente constatativa de la nobleza 
Y'bondad de la naturaleza, de ·laexcelencia· de la lengua vasca 0 del dolor por la 
mu.erte del sec querido. Noes su rasgo modal especffico, pero sf un dato que obliga a 
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matizar cualquier juicio sobre el papel de la subjetividad 0 del sentimiento en el 
poemario. 

Junto a la asertiva, la desiderativa, por su posici6n en la estructura interna del 
poema, por la energfa y condensaci6n de su expresi6n, por la sinceridad personal con 
que el poeta la exterioriza, es la actitud especifica del poemario. La aserci6n prepara, 
posibilita y suscita el deseo. La constataci6n de la realidad empuja a Lizardi hacia 
aspiraciones vivamente sentidas. Las afirmaciones declarativas insertadas a 10 largo de 
la composici6n se entrelazan con formulaciones desiderativas. ,La mayorfa 'de Jos 
poemas desembocan en la manifestaci6n de un des eo esencial. Eselcaso/por,ejem
plo, de la primera parte de BA, ,donde tras constatar el agobiante soporsaplastante 
quietud del verano, el poeta exclama, anhelante, ' ',' '" 

Zigor ontaz, Uda, ba'al-duk aterpe? 
Ara zuzen nazak,luzatu-gabe! 

Las modalidades exclamativas e interrogativas, asf como las cprrespPtl~ienJes al 
imperativo, tambien frecuentes en el poemario, se orientan, como vere~Q~, 4acia ia 
constituci6n del deseo, cuyos medios de expresi6nrecogemos a continuac,i6~:, ,', " 

4.1.1. Los lexemas 
, ". ,~: n ;':l ;,-: .. ~-.;>~!~-j 

La importancia del deseo en el poemario ha quedado ya resaltadael)., el ,p.,iY~l 
lexico, en el conjunto formado por lexemas que significan anhelo, ans,ia ;,gueier.: En 
el poemario se expresandeseos correspondientes a sujetos distintos di.J ,«X,~>~:~8~t~co. 
As!, el nino moribundo quiere ver el otro lado del cielo, Aurraren tlait;! {Z:§),lo~ 
angeles piden a Dios un nuevo compafiero,}a aingerutxoak eska zioten (ZE):c:;l,gortlpl1, 
la golondrina y el vencejo aman la libertad, Oi, zein maite dudan askatasu~Cl.r:. (AL)~ el 
pajaro abandonado busca la muerte, It nai (AL), el hombre pretende derri'bar e,l a,rbQ~" 
nai au eratxi (ZU), la sierra anhela las entrafias del arbol, irrika-diz~jk e';cJia~ (iU):, 
los robles tienden a 10 alto, aier zaizkio goiari (BIZ), sedientos de 1m, egtt;ri bait!li'p 
(BIZ), los capullos del manzanal en flor estan a punto de abrirse, zabal-zori~n(SA},.la 
abuela ansfa lil muerte, eriotzaren egarri (AS), etc. Son deseos devida.y d~struc~i6~, 
algunos de los cuales manifiestan 0 coinciden con deseos del propio poeta., - ' 

Los deseos pertenecientes ai «yo» lizardiano se comunican sobre todo a,trayes del' 
lexema «nai». Ya en el poema 01 recogemos su voluntad, su intenci6n, de ,noc;ejar, 
de alabar las excelencias de la cama, ez dut ixildu nai. Mas profundos soniosde$eos<;le 
ver a la primavera, berrikusi-naiez (NE), ser gorri6n mas que hombre, naiago'nukela 
txolarre (P A), recibir las caricias de la sombra del bosque, Nik ireak naicJgo (BA), y 
atravesar en ella el mar de fuego del verano, nai aut igaro (BA), capacitar la lengua 
vasca, nai aunat ere noranaikoa (ED), y mostrarla por doquier, nai aunaftlger- larazi 
(EU), encender los ojos apagados de la abuela, sutu naiez (AS), y cantar p6eIrias, ,Kanta 
nai (GD), 

Junto a nai, otros lexemas conforman esta constelaci6n del deseo. Semanifiesta en 
bear, en forma de necesidad 0 voluntad de vivir, bizi-bearra (IZ), de recibir eldon de 
las tres estaciones, Oro bear zaitute(ON), de conseguir ellenitivo imprescindible para 
tener voz y cantar poeticamente, bear-eztigai gozoa (GU), GDse yegarri manifiestanel 
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deseo metaf6ricamente: deseo de belleza, Begi-eder goseok (NE), y de descanso, zein 
atseden-egarriz (ME), hambre de belleza que el poeta aspira aver colmada, ase zakida
tel (NE), comoaspira a verse saciado con el fruto de su tierra, zure sariz asea (BU). 
«Maite», ademas de indicar implfcitamente deseo en f6rmulas afectivascomo mendi 
maitea (ME), nere Maiteder (EU), en Maite ditut gallurrak (ME) declara expllcitamente 
el deseo del poetapor las cumbres de montaiia. 

De los tres sentidos sefialados para amets, fantasia originada durante el dormir, 
ilusi6n fascinimte en estado de vigilia y aspiraci6n que se pretende conseguir, al 
menos'en,los dos ultimos descubrimos la presencia activa del deseo. As! en 

Oi/arin ametsezko [gan ipifiitako 
zorakortasuna!... (ME) amesak, (. .. ) (XA) 

Nik amestan bezela amets eder mamitu 
ote-aiz, mendi-gafia? (ME) ortzian geldia (IZ) 

o en elsriefio~deseo de una tierra productiva que el poet a y sus compatriotas anhelan 
parasu patria, Aberriarentzat damesgun / legor gizenetik (GU). En el poema ME, el 
amor, Maiteditut, y el suefio, Nik amestan bezela, por la cumbre, llevan alpoeta a 
transformarla en lugar excelso y, a su vez, esta vision transformadora intensifica el 
deseo de ~lcanzarla. La estrofa inicial del poema manifiesta el deseo, el cuerpo del 
poema la transformaci6n y, tras ella, la reiteracion final de la estrofa piimera da a' 
entender que el deseo se mantiene pero acrecentado por la transmutaci6n. 

Cciilgogo Lizardi confiesa su deseo ardiente de que cuanto antes alguien construya 
el pb~l11a cilmbre del pueblo, nik gogo dudan bezin gartsuki (EU); con irrika manifiesta 
d. ansia )vivacon que bebe la risa del monte en fiesta, irrika biziaz (IZ); con gura 
matizaque su tierra es el origen y fin de su anhelo, su patria de deseo, gurazko aberria 
(BU); tonitxaro aliment a la esperanza en la vida, itxaro-kabi / biur dan biotzak (B1), 
biitak itxaro (ON); con asmo proyecta llevar al euskara mas alla de los asuntos de la 
tierra, hasta las estrellas, izar urdifietarafioko asmoz (EU); con yoran demuestra el ansia 
por alcanzar las cumbres, zein gorago yoranez (ME), y por descubrir la lengua abando
nada,'begiak yoran (GU). El verbo yo expresa el movimiento del poeta hacia realidades 
deseadas: el perd6n de Dios, yo dizut begiz ortzia (YA), la primavera que desaparece 
por el caminbdel bosque, yo aren bidea (NE), y el huerto de los antepasados, yoka 
nagokik atea (i\.S). Un ultimo lexema, «min», es en varios segmentos del poema GU, 
vehic.ulo de deseo, de cantar, Nerekin yaio nun abesmifia;deseo que necesita un lenitivo 
dulcificador, mifiak bear-eztigai gozoa (EU), es decir, la lengua, que los vascos conside
ran como alivio de sus anhelos, eusko orok zaitzagu mifien eztigarri; «min« vale tam
bien paracomunicar la nostalgia del campo, Sor zait barruanlarrera-mifia (SA). 

4.1.2. Los, modos verbales 

La actitud de deseo del poet a no se manifiesta exclusivamente por medio de los 
lexemas, utilizados bien como sustantivos, bien como componentes de formas verba
les, que indican directamente querer, aspiraci6n 0 anhelo. El modo verbal, hi interro
gacion y la exclamaci6n son otras de las construcciones lingliisticas que valen para 
expresar este movimiento de la voluntad. 
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En varios de los modos verbales distinguidos porIa gramatica tradicic;mal, la 
actitud del sujeto enunciador con respecto a la acci6n enunciada por el verbo presen
ta, en su acrualizaci6n en Biotz-begietan, una estrecha relaci6n con la disposici6n de 
deseo del «yo» poetico. El imperativo, en sus formas propias y con las formas 
tomadas del subjuntivo, es, tras el indicativo, el modo mas abundante del poemario. 
Sibien no falta en algunas expresiones el rasgo de mandato, caracterfstico de este 
modo, Esaiek / alde-egiteko! (XA), el sentido dominante es el de sugerencia y ruego. 
El poeta, mediante el imperativo, invita, apela, pide, reciama,' y estas acdones 
encierran una notable carga de deseo. La forma en imperativo btbta arafz de la 
inminencia de un mal que el poeta trata de evitar, Ez ii, ez, / arren, txikia! (XA), de 
una situaci6n adversa que trata de cambiar, leenaren mufiak aldatu beza (AS), de una 
carencia que intenta colmar, Atozte erregingai begizkoak zora! (GU), 0 de una aspira
ci6n vivamente sentida, esan zadazu «billoba»! (AS). 

El ap6strofe imperativo resume en el poema algun deseo fundamental qel poeta y, 
habitualmente, 10 situa al final de la composici6n. Si en XA no quiere 'que su hijo 
muera, al final de ME ansia salir de este valle de lagrimas, kendu nazakiok!; en la 
ultima estrofa de AG aspira a que Dios perdone al amigo la deuda que pueda tener, 
barkatu zaiozu zizukean zorra; en ZU pide que se lleven cuanto antes al arbol derriba
do a fin de que la naturaleza vuelva a recobrar su excelencia, Ba'aramakete, eraman!, 
zuaitz eroria ... ; en los versos finales de G U abriga la -esperanza de que la lengua libere 
a los vascos de la suje"ci6n a espfritus ajenos, yare-gagizu usu. Este apostrofe imperati
vo adquiere particular intensidad sobre todo en los poemas 01, XA, SA, BA, ON y 
EU. En BA, pOl' ejemplo, el des eo de disfrutar de la sombra. se aviva ya en el 
imperativo dirigido al verano en demanda de alivio al bochorno, Ara zuzen nazak; ya 
al contacto con la sombra, el poeta Ie hace duIces requerimientos sugestivos en busca 
de una mayor intimidad, «Ar maitez, otoi» , «Gauden, bada»,acabando por preferir 
sus caricias a los ardores del calor, «Begoz emendik ate», «ar bitzate besteek'». En ON, la 
Hamada a las tres· estaciones, atozte y ekardazute, se completa conbtros imperativos 
que manifiestan el deseo del poeta de volver a verla flor de argoma;lkus.bezat; el 
manzanal en flor, Bekusat, y los campos de trebol, Ikus bitzat, y de ofr al grillo cantor, 
Entzun bezat, antes de despertar en la plenitud divina, esnatu, nadi Yainkozko Betean! 
Para su viaje con la lengua vasca, figurada en la blanca esposa, Lizardi escoge como 
modo verbal el imperativo. Tras solicitar su presencia ffsica, ekatzan esku guria, / 
atorkit geldi-geldia, las formas de imperativo, dirigidas unas veces en primera persona 
del plural a ambos viajeros unidos y otras a la esposa, condensan las aspiracioQes y 
proyectos que el poeta alimenta para la lengua, «uztagun, aldikoz, Euskalerria», «Ez 
adi beldur, nere Maiteder» , «aur begi-argirik anitz bekargu», «Dagigun-arraun Izotz-mira», 
«Kanta ditzagun ango gau luze», «gure elkar-indarrak itzuli bitza!», «yaso, ikus-ala, ta 
abes gozoro ... », «Apaindu zernaitarako: / agi gai adirazteko», «goazeman zerura igoz». 

La fuerza desiderativa del imperativo queda patente en un ultimo ejemplo, toma
do delpoema AS. Cuandoelpoeta ve el huerto'de los antepasados transfigurado, 
lleno de sol y ftuto, corisciente de que se trata de una transfiguracion ilusoria.;,no 
puedereprimir su des eo de que 10 que acaece de forma imaginativa cobrerealidad y 
ocurra efectivamente. Este deseo seplasma en el verso egi, mami, biur adi;. resefiable, 
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por otro lado, por su esmerada elaboraci6n f6nica: aliteraci6n de la vocal i y distribu
ci6n silabica simetrica (dos-dos-dos-dos). 

Ya menos abundantes, las formas en condicional contribuyen tambien en varios 
poemas a lamanifestac.i6n del deseo. Por medio del condicional hipotetico Lizardi 
expresa su ansia de ser ave que vuele por encima de las cumbres, Ai, egaztia ba'nintz / 
gafiik-gain nen.bilke! (ME), y de ser de, 0 pertenecer a, su tierra, ba'ninduzu zerea (BU). 
La intensidad del deseo no queda disminuida por la enunciacion en forma eventual. 
E1 hecho de que la situaci6n deseada aparezca como lejana, no realizada actualmente, 
aspiracion ilusoria, hace .aun mas urgente el anhelo por su consumaci6n. El poeta . 
~esea no s6lo el estado 0 consecuencia de la hipotetica realizaci6n de la condici6n, 
volar sobre lascumbres 0 saciarse del fruto de su tierra, sino incluso el estado previo 
sefialado poria condici6n, serave, identificarse con la tierra. Orros deseos, ocurrentes 
y vivos, quedan plasmados en frases desiderativas con aal,' 

. Arkiko aal-dituzte on-utsa bide-zanez 
asun mifiez beterik 
inoiz·beren oiakl ... (01) 

zeruan aal-dago/ (01) 
laister sortzen aal-duk, Olerkarial (EU) 

()enc()nstrucciones potenciales con aal, 

ikustera aal-ba-ningokef ... 
. fa Argi-Aberrian ikus aal-nezake 
'ta aal-bezat, Yaun, otoi, besarka negarrez 
ai, nik aal-ba'nezaik, nik aal (eztiago 

.. i'" 'loak ar-basoan illargia bano) 
me oiu au sar biotz illerafiol 

4.1.3. La'znierrogacion retorica y la exclamacion 

(ZE) 
(AG) 
(AL) 

(AG) 

Lainterrogaci6n ret6rica supone en varios casos una actitud interior desiderativa. 
Recursoapostr6ficopara la comunicaci6n del poet a con ottos sujetos poeticos, ade
mas de concurrir a la dramatizaci6n de determinadas situaciones dolorosas, 

Enel Amen begien 
negar"obiak 
ondoa yo-ezifiak' 
egin ete-ditu Yaun 
aundiak?., . (XA) 

o aLrealce de entidades, Aren ofiek ikutzen / ote dute lurra? (NE), en otros segmentos 
declara mas 0 menos explfcitamente el deseo de encontrar a la primavera, Non da, non 
da sorgina / basoak maitea? (NE), de hallar a la abuela con vida, Bizi ote-dut gaxoa? 
(AS), 0 de recobrar un pasado luminoso y fructlfero perdido, Zuek zarpildu-itzalia / 
leenera nork lekardake? (AS). Es recurso clave en el poema ME, ya analizado por otros 
motivos, donde el anhelo de las cumbres viene acentuado por una serie de interroga
ciones continuas y enlazadas, en cada una de las cuales se contiene el des eo de que 10 
planteado en la pregunta como supuesto 0 posible, sea realidad. E1 poeta quiere 
verdaderamente que en la cima del monte haya hadas, aire inmortalizador, felicidad 
yproximidad de Dios. Las sucesivasinterrogaciones sei.nician con 
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Egiz, maitagarriak 
dituk ire basotan? .. 
Egiz duk arnaskai bat 
ezilkortzen duna? .. 

281 

Algo parecido se puede decir, por ultimo,de la exclamaci6n. Si bien, en ciertas 
ocasiones, en el poema Ai por ejemplo, su funci6n consiste en acentuar sentimientos 
o estados dolorosos, muchas expresiones exclamativas contribuyen a excitar el deseo. 
En los segmentos admirativos 

Oi, udaberri-goizez 
mendiaren gallurra! ... 
Oi, aren ametsezko 
zorakortasuna! ... (ME) 

Oi, lur, oi, lur! 
Oi, ene lur nerea! ... 

Aren dardar emea ... 
Aren par gozoa! 

0, zein aizen eder loa 

(BU) 

(NE) 

(BIZ) 

Lizardi exalta, valora y anhela entidades como la cumbre de la montana, la tierra, la 
ptimavera y el suerro. La admiraci6n despierta y conlleva el deseo de identificarse con 
eUas. 

4.2. Los deseos cardinales 

Los deseos expresados por Lizardi se reducen, en el fondo, a unos pocos esenciales . 
que incluso, a su vez, son susceptibles de agruparse en un unico anhelo fundamental 
del cual los demas no son sino manifestaciones 0 variaciones mnes. Los mas vivos 
deseos de nuestro poeta son: deseo de altura y de luz; deseo de identificaci6n con la 
tierra, deseo de la belleza 0 excelencia de la naturaleza y, sobre todo, deseo de vida en 
plenitud, vida de y en la naturaleza, vida para S1 y sus seres queridos, vida para su 
pat ria y su lengua. 

Los segmentos mas significativos, esas frases claves que por su densidad semanti
. ca y su acertada construcci6n resumen de forma casi lapidaria la visi6n lizardiana 

sobre la reaUdad, giran en torno a estos deseos cardinales. Deseo de altura y luz, 

Maite ditut gallurrak 
argiak ez beste ... 
Ai, egaztia ba'nintz, 
gaiiik-gain nebilke! (ME) 

de identificaci6n con la tierra, 

Oi, lur, oi, lurl 
Oi, ene lur nerea! ... 
( ... ) 
Oi, ene lur, 
ba'ninduzu zerea 

de belleza y excelencia de la naturaleza, 

Begi eder-goseok, 
ase zakidatel 

(BU) 

(NE) 
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Ene begiok, ez so besteri: 
bide-ertz onetan nadin eseri, 

, iri begira, sagastia ... 
Sagasti gazte, sagasti zuri, 
inguma-atsegintokia iduri, 
elurte arian geldia! 

de vida de la naturaleza, 

de vida personal, 

0, zein aizen eder loa: 
eriotzaren anaitzakoa: 
bizitzazko urloa! ... 

(SA) 

(BIZ) 

Oi, zein dan ituna 
beera-bear au! 
N ik ez nai eguna 
biurtzerik gaul (ON) 

lru giro hanok, nik de; ta atozte:. 
nork-zeren saria ekardazute: 
batak itxaro,. besteak berbizte; 
irugarrenak bizitza-indar beN. 

de vida para la patria, 

y para su lengua, 

Nire Tabor-mendi: nire 
baratz zaarraren antzalda!, 
egi, mami, biur adi: 
leenaren muffak aldatu beza 
baratz zaarra baratz berri! (AS) 

Baffa nik, izkuntza larrekoa, 
nai aunat ere noranaikoa: 
yakite-egoek igoa; 
sofia zaar, berri gogoa; 
azalorizta, muin betirakoa. (El}) 

(ON) 

En la rafz de los deseos de Lizardi hallamos un deseo profundo. Los diversos 
deseos confluyen en uno esencial: la vida. La cumbre de la montana, su altura, su luz, 
es el lugar de la felicidad, zorunaren / lore ezezaguna (ME), y la contraposici6n de la 
muerte, arnaskai bat / ezilkortzen duna (ME); la tierra deseada es capaz de dar fruros de 
vida, zure sariz asea (BD); belleza y vida se unen en exclamaciones como Bizi-erditze 
zoragarri! (SA), ederra baita bizia! (ON), en las que la vida se presenta como magnffi
ca, zoragarri, hermosa, ederra, como 10 excelente por antonomasia. Los deseos de 
Lizardi apuntan hacia un deseo verdadero y esencial: el deseo de vivir. 

4.3. E1 deseo amoroso 

Dejando el desarrollo de este deseo cardinal para el capItulo siguiente, y sentnin
donos en uno de los aspectos del deseo, no basico en el poemario, pero sf presente en 
el, el deseo amoroso, la inclinaci6n er6tica hacia el otro, debemos mostrar, si no 
nuestro total desacuerdo, sf al menos nuestras reservas, ante esta doble aseveraci6n de 
Arrillaga: 
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EI arnor, en Lizardi no esta presente, como tema erotico. No encontrarnos en su poesfa 
ninguna composici6n que nos hable de ello directarnente (1974: 200). 

Arrillaga roma como corpus para su estudio la edicion de Biotz-begietan de 1970 y 
la coleccion Umezurtz olerkiak, de 1934. En dicho conjuuto, al menos «Arrais gorri» 
y «Maitale berriak" son poemas de contenido directamente erotico amoroso. Incluso 
si nos cenimos al poe mario en sf, en su edicion de 1932, objeto de nuestro analisis, 
comprobamos, al estudiar la narraci6n 0, simplem"ente, al considerar el subtftulo de 
la composicion, «Maitezko ipui minkatza», que AL es rambien un poema de tema 
expresamente erotico. 

Ademas, aun en el caso, como vemos no real, de que no apareciera como tema 
basico, ella no implicarfa necesariamente que 10 erotico estuviera ausente del poema
rio, como Arrillaga, en cierto modo, parece indicar en su aseveracion. De hecho, no 
solo el amor paterno (XA, OT), el amor de amistad (AG), y el amor aDios (Y A), 
estan presentes en el poemario, sino que tambien 10 esta el amor erotico, que, ademas 
de en AL, se percibe, mas 0 menos explfcitamente, en los poemas NE, BA, EU y 
GU. 

El poema AL contiene, en clave de narracion fabulada, el relato de unas relaciones 
amorosas dolorosas entre un pajaro y su duena, su amada. La historia se halla 
focalizada a partir del protagonista masculino. El pajaro, entregada su libertad, se 
encuentra ofuscado con la joven que Ie mantiene encerrado en su jaula dorada, y no 
ve mas aHa de este amor. Confiado y satisfecho de su situacion no siente nostalgia de 
la libertad que gozan sus compafieros. Sin embargo, sin saber como, un dfa, la 
amada, por antojo, caprichosamente, muda de parecer y entrega su amor a otro 
pajaro mas hermoso que el protagonista. Este, abandonado, frustrado, herido mortal
mente en su corazon, cae abatido sin vida. 

Con esta fabula en la que se entrecruzan amor, libertad personal y veleidad, a 
traves de la experiencia sufrida por el pajaro, Lizardi trata de exponer un hecho que, 
segtin el, tiene lugar a menudo en las relaciones amorosas que se establecen entre los 
seres humanos. Es verdad que, en cierto sentido, al estar construido en forma de 
fabula, pnede decirse de este poema que no se refiere directa sino oblicuamente al 
amor humano, pero su aplicacion a la realidad amorosa de la persona es tan manifies
ta que debemos considerarlo como poema de tema expresamente erotico. De hecho, 
nuestro poeta, varios anos antes (Euzko Deya 1917: 111-16: 6), habfa contado la 
misma historia en forma de narracion en prosa y, junto al titulo, identico al del 
poema, «Aldakeri», habfa anadido esta nota introductoria: 

Edestitxo au aspaldikoa dan ala ez, ezin esango dizutet, ezta nork ikasi-beartu zidan, 
atsegin ez naizelado esatiaz; bafian, ori berbera ezpa-da ere, orren antzeko asko bein
tzat egunero gena oi-dirala, bai, noski. 

Es decir, en la relaci6n amorosa en pareja, sucede frecuentemente algo semejante 
a 10 que ocurre en la historia del poema. Muchas veces, uno de eIlos, se cree 
verdaderamente amado por el otro, piensa ser el tinico objeto posible de su deseo, se 
siente segura de un afecto firme y perenne, y llega a convertirse en su juguete 0 

esclavo, Nerea aiz noizbait! (AL), jabelzat neskatxo agitz polit ta zoragarri bat zuela (en 
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el cuento en prosa). Lizardi, basado en alguna experiencia cercana vivida, da a 
entender que, a' memido,se trata de un engano, de una situacion falsa, y que el otro, 
sin el menor reparo, muda su afecto y se 10 entrega a un nuevo amante. . 

El final de AL es·.el unico en el que nuestro poeta se muestra totalmente pesimis
tao En BU y ZU, de final tambien negativo, se abre un leve resquicio a la esperanza. 
En todos los demas 0 se llega a un buen termino 0 un deseo altera el"signo negativo 
del poema. Por otro lado, el hecho de que la actitud voluble corresponda al ser 
femenino, mientras la fidelidad, el sufrimiento y las consecuencias dolorosas de esa 
veleidad se atribuyan al masculino, es revelador de una mentalidad dominante en 
cuyo analisis, aqul, no penetramos. 

Las rel;iciones eroticas esran presentes en el poema. Pajaro y muchacha, en un 
plano humane los dos amantes, se desean mutuamente, se dirigen expresiones amo
rosas y se intercambian caricias y besos. Sin embargo, el poema no es mera presenta
cion de una relacion amorosa. El asunto erotico, la sustancia del poema, es tratado 
desde una perspectiva no moralista pero SI indirectamente encaminada a suscitar la 
reflexion. El poema, tornado en su totalidad, invita a la precaucion en la relacion 
'amorosa; la experiencia demuestra que no conviene entregarse imptudentemente, ni 
sobreestimarse 0 confiar presuntuosamente en la propia valia como amante. Sedebe 
escoger la pareja con cuidado y no abandonarse en brazos de alguien que, inconstan
te, se preve va a cambiar de parecer con volubilidad. La fabula es portadora en el 
fondo de una moraleja, no expresada propiamente en el discurso. 

En los poemas NE, BA, EU Y GU, 10 erotico amoroso esta al servicio de la 
relacion que el poeta establece con realidades deseadas profundamente por el. El 
«yo» lfrico entra en contacto intimo con la primavera (NE), con la sombra (BA) y 
can la lengua (EU y GU), y la comunicacion aparece revestida de rasgos eroticos. EI 
poeta no desea propiamente a una mujer, sino 10 que esta representa, pero en los 
cuatro poemas, la entidad deseada se halla figurada como ser humane femenino: la 
primavera es una joven vestida de azul, la sombra doncella amable y la lengua blanca 
esposa amada, bella muier abandonada. Lizardi, para intensificar la intimidad de la 
relacion, adopta como forma expresiva la relacion amorosa. 

El deseo lleva a la aproximacion, al contacto inicial can estas mujeres-.entidades, y 
desemboca en la identificacion, en el disfrute 0 en la colaboracion mutua. En NE, el 
poeta encuentra a la joven primavera, arki dut basoan, y desde el primer instante 
queda prendado de su hermosura; su belleza, expresada segun el codigo de la belleza 
humana despierta el deseo de tener ante sus oios a la j'oven, para disfrutar de su 
contemplacion. Es un anhelo esencial, pero no exclusivamente contemplativo; la 
vision se convierte en Fuente de amor, Maitetasun-azia .. La identificacion entre el 
poeta y la primavera queda plasmada en ene udaberria. La encendida cabellera de la 
joven, sus pies ligeros, su tibio aliento, as! como la desnudez del bosque, el sol vista 
como marido que besa al bosque-selva, y e1 suave temblor de este-esta, sOn compo
nentes que sugieren un ambiente de tiernas y delicadas vibraciones eroticas de las 
cuales el poeta participa veladamente. 

En BA, 10 erotico reviste formas mas acentuadas que en NE. La relacion entre el 
poeta y la sombra no se reduce a 1a contemplacion 0 al deseo de presencia, sino que 1a 
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identificacion intima del sujeto con el ser femenino, el goce que siente junto a e1, 
alcanza mayor intensidad. E1 entorno es propicio. El aire hirviente, el calor sofocante 
que no permite respirar con sosiego, la inmovilidad aletargante del ambiente, son 
estlmulo de sensaciones eroticas. E1 poeta descubre a Sombra y contemphindola 
proxima, ante si, Begira non dedan, atarpean zai, prorrumpe en exclamacion admirati
va, exaltadora de su belleza y amabilidad. 

E1 poeta entra en 1a sombra,en el espacio de sombra del bosque, con el corazon 
resonandole, taupaka biotza, tanto por el cansancio fisico como por la presencia 
excitante de la femenina Sombra. La relacioncomunicativa entre ambos se desarrolla 
por medio del ruego anhelante dirigido a la' joven, ar maitez, y un leve contacto 
fisico, un trato intimo, confortador, legortu didan bekokia, aldamenean, / atzaidan eseri, 
que desemboca en un estar juntos, sentados, conversando confidencialmente. El 
poeta no oculta el goce evidente que produce en el esta siruacion, ta, ai zein gozo 
ga,~den, aopekotan!.:. 

Pero si, por un lado, frente a una vision que desatiende 0 merma su presencia, 
afirmamos 1a existencia de aspectos eroticos en el poe mario, por otro, nos resistimos 
a aceptar 1a interpretacion que, en relacion a este segmento de BA, J. Kortazar 
sugiere: 

Horregatik ez dut zilegi ikusten Lauaxetaren dama aingeruzalea goraipatzea eta dama 
erotikoa isiltzea. Biak. Beste aIde, garaiko olerkiak normala zenez, agertzen dira bere 
olerkigintzan. Lizardirengan agertzen den bezala. Bestela irakurri, irakurri Uda arloan 
zein Ieun sartzen den Lizardi itzal neskatzaren barna. Poema erotikoa bihurtzeko 
Lizardiren testu horrek bakarrik behar du malizia piska bat 'irakurlearen aldetik 
(1987: 4), 

El termino malizia y la construccion «Bestela irakurri, irakurri» parecen dar a 
entender que Lizardi, en este encuentro entre el caminante y la sombra, entre Hneas, 
esta relatando una escena erotica, llamemosla asi, cruda. Si con estas expresiones y 
con «zein leun sartzen den Lizardi itza1 neskatzaren barna» Kortazar trata de indicar 
que la entrada del «yo» masculino en Sombra, el Sar naun geldixe, en lectura correcta; 
puede interpretarse como penetracion de tipo fisico sexual, ereemos que esta opcion 
no es aeertada. Evidentemente, ellector, con eierta malicia, puede realizar tallectu
ra, pero, a nuestro juicio, es una lectura desviada. Reconocemos que el codigo erotico 
amoroso actua en el poemario y que varios segmentos poeticos son susceptibles de ser 
descodificados segun dicho codigo. Sin embargo, el poemario, la actitud del «yo» 
Hrico, el contexto concreto de cada poema, solo permiten hablar de un erotismo leve, 
discreto, de un deseo amoroso sincero pero suave, temp1ado, afable. Ni mas, ni 
menos. Otra cuestion distinta es 10 que una indagacion de tipo psicoanalitico, por 
ejemplo, podrfa llegar a descubrir; pero, aqui, no nos movemos en el nivel de las 
profundidades inconscientes. As!, dentro del mismo poema BA, son significativas las 
ultimas palabras que el poeta dirige a Sombra. Renuncia a 18,5 caricias ardientes, 
laztan goriak, y a los esplendores y galas del calor quemante de fuera del bosque, que 
encienden y excitan los sentidos. E1 poeta opta por un erotismomitigado y no por 
una pasion turbadora; en cierto modo huye de 10 que trastorna y se refugia, escoge la 
sombra porque su contacto, sus caricias ali vi an y no abrasan la sangre, Nik ireak 
naiago, oianeko Itzal, / ezpaitifie egiten odola kixkal ... 
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El oro del verano, su fuego, su luminosidad, su calor, asf como la sombra,la 
frescura, su descanso, se han convertido en sfmbolo, respectivamente, de la pasion 
exacerbada y del equilibrio y dominio de las emociones amorosas eroticas. 

La amenidad y frescura eroticas de NE, la pasion y el ardor mitigados de BA, se 
hacen madurez fructffera en EU y GU. Aquf tambien, el objeto del deseo aparece 
concretado en figura de mujer. El poeta anhela identificarse y colaborar fntimamente 
con la lengua, y para desarrollar estas relaciones echa mane de componentes amorosos. 

En EU, el ser femenino no es ya una joven, neskatxa (NE), aneierefio (BA), sino 
esposa fecunda, ezkon xuria 0 ezkon ez-antzu, la lengua vasca, que en union estrecha 
con el poeta viaja por el mundo dando frutos abundantes, beneficiosos para ambos, 
aur begi-argirik anitz bekargu. El poeta proyecta trabajar la lengua, el euskara, como 
instrumento ductil; asf, ambos, en colaboracion, van a verter realidades complejas y 
lejanas. Al contacto con situaciones e ideas hasta ahora no abordadas, por la accion 
vigorosa e inteligente del poeta, en las entrafias de la lengua se engendraran nuevos 
val ores, nuevas construcciones lingiifstico-poeticas. La iniciativa parte del poeta. 
Tras la invitacion al primer contacto ffsico, ekatzan esku guria, brota la exclamacion 
admirativa ante la belleza sin igual de la esposa-lengua, Beier aunagu inintzo yoria. 

La expresion utilizada para designar a la lengua, nere Maiteder, es significativa. Por 
un lado, nere, identificacion, asimilaci6n con la lengua; por otro, el nombre propio 
escogido revela dos rasgos esenciales de la esposa-lengua en relacion al poeta: su 
hermosura, --eder, y el amor del poeta hacia ella, Maite-. El trato se establece en 
terminos de deseo amoroso. El planeamiento del viaje como viaje nupcial, contem
plado tradicionalmente como momenta de efusion amorosa y sexual, contiene, as! 
mismo, resonancias de tipo erotico. La referencia a los resultados del viaje nupcial 
como frutos, hijosdel amor y de la energfa propia de la belleza, maitasun-eeiermen-zi
tu, sugiere que la relacion se consuma fntimamente. A 10 largo del poema, el 
exotismo de los mares, islas, desiertos y arenales abrasadores, el rojo fuego de los 
atardeceres, la peticion a la esposa para que se embellezca y engalane para cualquier 
situacion, y la invitacion a marchar juntos hacia las estrellas azules, permiten conti
nuar leyendo la relacion entre el esposo-poeta y la esposa-lengua, en clave de nuevas 
sugerencias eroticas veladas. 

En el imaginado descenso hasta las rakes de su ser en busca de la lengua abando
nada pero aun latente, el poeta llega al fondo y descubre a la lengua bajo la figura de 
una bella mujer desfallecida, exanime, encerrada en una mazmorra. Tras el primer 
contacto, en el cua! vuelve a destacar la identificacion entre ambos seres, Bazterrean 
iktts nerea, prolongada en el poema en expresiones como nere eder y Ene leozpettt 
yare-berri, el poeta trata de reanimar a la mujer cautiva, y este proceso se cone ret a en 
acciones de sentido erotico amoroso: 

Adatsa busti diot negarrez, 
biotza berottt nerearen garrez 

Bzpafiak dardar, lepo-zafiak ler
bearrean, mttinki dut esttt nere eder 
besoetan, ta atsa yattrtiki: 
ta ttra bai, egin zan aoan abesti! 
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Como en los poemas anteriores, 10 er6tico est<! al servicio de la verdadera relaci6n, 
del profundo deseo del poeta. Si en NE elobjeto deldeseo es la belleza de Primavera, 
en BA elrefrigerio deSombra y en ED lacapacitaci6n de «Maiteder», en este caso es 
reidentificarse con la lengua,. vivificarla ~b.;sii interior y llegar a una mutua colabora
ci6n' que produzca fruto copioso,versosen "abundancia, Aapaldiak elkarren ondoren / 
yalki ta, uso zurj antzeari, zetozen I itzuli. ... , 

4.4. La realizaci6n del deseo 

Al referirnos a los ojos y al corazon como via privilegiada de penetraci6n en la 
realidad, hemos sefialado que la creaci6n poetica de .Lizardi se desarrolla segun un 
proceso articulado en tres momentos: aprehension de la realidad, transformacion 
imaginativo-simb61icade dicha realidad, unida a sentimientos de admiraci6n y 
deseo, y configuracion en estructuras lingiiistico-poeticas apropiadas. Nuestro poeta 
deseaen funcion de esa realidad y, partiendo de los hechos y situaciones quecapta y 
vive, busca laasimilaci6n 0 identificaci6n con la realidad positiva y la superacion de 
la negativa. Otra cuestion es si sus aspiraciones se cumplen 0 no. 

Comprobamos que el deseo 0 los deseos basicos: contenidos en cada composicion 
solamente se realizan,.efectiva y totalmente, en cinco poemas: perd6n de Dios (YA), 

. ensalzar al inventor de la cama y disfrutar durmiendo y sofiando en ella (01), ver el 
otrolado delcielo (ZE), contemplar el manzanal y recrearse en su visi6n (SA), y 
gozar de la sombra del bosque (BA). En todos los demas poemas, los deseos cardina
les no alcanzan una plena consecucion. En NE y GD, por ejemplo, unicamente se 
realizan en parte, pues si bien el «yo» poetico logra encontrar a Primavera y saciarse 
con su belleza, al tratar de descubrirla de nuevo no 10 consigue, y si bien logra el 
lenitivo para suvoz poetica, el deseo de que la lengua sea alivio de las ansias y 
liberadora de espiritus ajenos queda en puro deseo y peticion. El deseo no se cumple 
a veces porque, como en ME 0 P A, es en sf irrealizable: aunque desee ser pajaro para 
elevarse por encima. de los montes 0 prefiera ser gorrion antes que hombre, su 
aspiracion queda en pura intencion. En ocasiones, la consumaci6n deldeseo no es 
enteramente autentica 0 real, sino ilusion que el poeta sf: hace por medio de una 
transformaci6n imaginativa: la flor que surge en el fondo del cestillo es la flor del 
recuerdo que sangra sin poder cerrarse, gogoan / iduritu bizi (OT); el viaje con su 
esposa la lengua a traves del ancho mundo, «Amets-bideetan barna» (ED), y el 
renacimientQ del huerto de los antepasados, egi, mami, biur adi (AS), solamente tienen 
lugar enla fantasia desiderativa del «yo» .En XAy BD, los profundos deseos del 
poeta de que su hijono se vaya, Ez yoan, gure poza (XA), de que no muera, y de ser 
uno con la tierra, acaban en frustraci6n, Banan ... ezin (BD), como tambien, en AL, se 
malogra el anhelo del pajarillo de vivir junto a' su amada y, posteriormente, de 
recuperar suprivilegiada posicion. . 

Con todo, el resultado 0 el desenlace mas frecuente de esta disposicion desiderati
va es el propio deseo. La mayorfa de los anhelos relevantes manifestados por Lizardi 
desembocan no en realizacion 0 frustracion, sino en un deseo que acaba en puro 
deseo, abierto, desplegado hacia un objetivo, no presentado como imposible, pero 
que no se llega a alcanzar efectivamente. Los deseos del poeta de penetrar hasta el 
corazon del amigo y de abrazarle en la Patria de la Luz (AG), de reunirse con la 
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abuela en el Gran Dfa (AS), de que se lleven el arbol derribado -(ZU), de que, el sol 
libere a Euskadi (IZ), de que el dfa no seconviertaen noche y de que lasestacionesle 
traigan sus dones (ON), de que la lengua, vasta sea capaz de plasmar realidades 
situadas en los confines de las estrellas (EU), ,0 incluso el deseo, expresado igual· que 
en ZE como ya realizado, de que el hijo se-encuentrevivo en compafifade los angeles 
(XA), son aspiraciones de la voluntad cuya consumaci6n queda en_suspenso. 

Sin embargo, aunque la poesfa de Biotz-begietan es una poesia desiderativa en la 
que la culminacion 0 consecuci6n efectiva de los anhelos expresados quedaen expec
tativa, desde otro punto de vista, la enunciaci6n de esos deseos, por el hecho de 
actualizarlos end discurso, supone ya su realizaci6n en cuanto tales deseos. El deseo, 
en nuestro poemario, sesitua en el centro de la tensi6n existente entre 10 virtual ylo 
actualizado. Es a. la vezdisposici6n para, tendencia hacia un objetivo no aIcanzad6 y 
acto efectivo, realizaci6npositiva del hecho desiderativo. Participa de la virtualidad 
de la modalidad del «querer» y del valor operante del acto ilocutivo. 

A.]. Greimas, en su analisis de los valores modales del discurso (1976: 90-107; 
Greimas & Courtes 1979 S.u. Modaliti y' Vouloir), designa a las dos formas de 
enunciados elementales, el delfaire y el del etre, como «modalites realisantes», y a las 
modalidades susceptibles de regir estosenunciados elementales como «modalites 
virtualisantes» (vouloir y devoir) y como« modalites actualisantes» (pouvoir y savoir). 
Querer, por 10 tanto, es una modalidad «virtualisante», que en sf denota una actitud 
subjetiva intencional aun no completada con la consecuci6n de !iu objetivo; puede 
llegar a realizarse, y de hecho hemos visto que a veces asf sucede, peropor sf mis'ma 
no 10 exige. La consecuci6n efectiva del deseo ta aal-bezat, Yaun, otoi, besarkanegarrez 
(AG), por ejemplo,es potencial; acaso culminara en su realizaci6n, acaso acabara en 
un mere querer. 

Ahora bien, desde la perspectivade los actos de' lenguaje, el hecho de decir 
«quiero» es un verdadero acto performativo, «par Ie fait de dire (by saying),ou en 
disant (in saying) quelque chose, nous faisons quelque chose» (Austin 1970: 47), 0 en 
su versi6n remodelada, un acto ilocutivo, «un acte effectue en disant quelque chose» 
(ibid., 113). El poeta, al decir expHcitamente nai aut igaro (BA), l<£znta nai (GU), Nik 
ez nai (ON), etc., 0 al manifestarlo indirectamente en otro tipo de enunciados, Oro 
bear zaitute (ON), Maite ditut (ME), esnatu nadi (ON), etc., esta efectuando en roda su 
plenitud el acto de desear como tal. El valor ilocutivo aIcanza su maximo riivel, por 
ejemplo, en baserriz landa nai aunat ager- I arazi bazterrik-bazter (EU). Este deseo se 
cumple a mooo de ensuefio en el poema, pues imaginativamente el poeta lleva a su 
esposa la lengua por distihtas regiones de la tierra. Pero" ademas, el deseode presen
tarla se esta cumpliendo ya en la propia enunciaci6n, no s610 como acto de deseo en sf, 
sino tambien como objetivo que se trata de alcanzar, ya que al proGlamar que quiere 
hacerla aparecer fuera de su mundo rural, la esta haciendo aparecer de hecho en sus 
palabras. Tambien Etxepare, al pregonar su deseo-invitaci6n 

«Heuskara, 
ialgi adi kanpora. 
( ... ) 
Heuskara, 
habil mundu guzira.» 
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palabras que Lizardi cita al comienzo de EU como lema para su poema, estaba:ya; 
sacando a la luz a la lengua, no solo a craves del hecho material de 'su libm, sino; 
tambien en la ejecucion del acto enunciativo poetico ensf mismo. '" .. : 

Por 10 canto, ser y no ser, plenitud e insuficiencia del deseo, realizaci6n·· efectiva 
en el discurso y, en cuanto a<:titud, necesidad de;ser completado. ", ." 

De todas formas, Uegue 0 no a su culminacion, en Lizardi domina:'el deseo,'e1 
suefio, 1a ilusion. En supoesia no cabe el desinteres 0 la indiferencia.; 1ii tenuridlt6 el 
conformismo. En algun momento, 'se advierte una cierta resignacion; ta,7Jere'J'Jaia 
ontzat / etsitako lurtarrlJi.:.! pakea! (XA); Bafian ... ezin (BU). Tampoto·fali:a~ert;uri.a. 
lectura perfectarnente 'posible, apoyada en' el tono exc1arnativo y ert J30 'negati6n' 
asumida expli'citamente por el «yo»; Nik ez nai (ON), un leve brote de rebeldfa ante 
la ineludibledecadencia de lavida:. Con todo, 1a actitud dominante en el 'poeta es de 
deseo real,confiado,abierto hacia 1area1izaci6n de su objetivo. 

4.5. E1 poema «Neskatx urdin-yantzia» 

Fina1mente, atentos al criterio·de que es en el poema completo donde los diverSos 
factores poeticos alcanzan su mas ajustada articulacion y contrihuyen mas eficazmen
te a la producci6n de sentido, t6IIlarriOS el poema NE conio discurso poedco integni
dor de varios de los elementos estudiados en este capftulo. Las referencias a esta 
composicion han sido, hasta aquf, numerosas; ahora la abordamos en su unidad, 
privilegiando la entrada correspondiente a los aspectos enunciativos, la presencia de 
la rea1idad, 1a imagen y el deseo . 

. La relacion que se establece entre el «yo» poetico y la primavera en «Neskatx 
urdin-yantzia>~,se desarrolla segun tres estados 0 momentos diferentes. E1 poema se 
abre con el~ encuentro entre ambas entidades (seis, primeras estrofas)" continua reco
giendo los efectos sorprendentesprQducidos por la primavera en el poeta y en el 
entorno natural (once estrofas), y se ciecra (cuatro estrofas ultimas) con:el deseo 
noscalgjco del poeta de volver a ver a la primavera que se ha ocultado tras su 
fulgurante aparicion .. 

La primera parte, de caracter predominantemente estatico, presenta y describe a 
la primavera que el poeta ha descubierto inesperadarnente en el bosque, 

. , 

U daberri, uste-ezik, 
arki dut basoan. 

Estos dos primeros versos J;evelan ya a los principales sujetos part1Clpantes en el 
poema: «Udaberri»,«yo» y el bosque. La protagonista central es «Udaberri»,sujeto 
contemplado, deseado, pero tambien activo. Su nombre,'propio y sin artfculo, abre el 
poerna, y su invocaci6n reiterada 10 cierra. La primerapersona ·aparece como voz 
directora del discurso y ala vez como sujeto-actor, fundarrientalmente sujeto desean
tey testigo ocular del ser y actividad dinamica de Udaberri.NEpertenef:=e al grupo 
de "los poemas discursivos del «yo», cuya voz se, manifiesta directamente en los 
morfemas verbales y se. combina con el registro en tercera persona. Esta Ultima forma 
domina en la- primera mitaddel poema y la voz directa del «yo» en lasegunda 
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mitacl. El encuentro y relaci6n entre los dos sujetos tiene lugar en el bosque, espacio 
enel que sinia el poeta y se patentiza la acci6n de la primavera. 

Efectuado el descubrimiento, recurriendo a la personificaci6n transformadora y, 
hasicahlente, como en rodo el poema., en tiempo presente, el poera pasa a describir 
losrasgos ffsicos, la constituci6n, de Primavera. El tiempopresente y el aspecto 
puntlli.l!, «Nesk~txa da», «Mamia du naasian / oretua», confieren a la realidad de la 
primavera,a~tualidad y permanencia por encima del paso del tiempo. 

La primavera queda transfigurada en Primavera; su personificaci6n' entitativa 
comojoven muchacha vestida de azul es adecuada. Las caracterfsticas de la estaci6n 
seexpresan por medio de los rasgos de la joven. La primavera, su vida, tras haberse 
incubado en el letargo invernal, aparece ahora en todo su esplendor y vitalidad 
juveniles, que en.el verano alcanzanin su fructffera madurez. Su juventud y sexo 
femenino, ademas de ajustarse a una cierra rradici6n que .la ve figurada as!, son 
apropiados para manifestar la belleza, el atractivo, de la primavera y suscitar el deseo 
del poeta. La aserci6n resueltamente transformadora Neskatxa da, quedara, no obs
tante, debilitada cuando al final de.l poema Lizardi deje la construcci6n metaf6rica 
para pasar a la semejanza, neskatx-tankerakoa. 

La joven Primavera va vestida, vestida de azul, color que impregna intensamente 
el poema. Es azul el vestido y 10 son tambien sus ojos, 

Urdina yazkia, ta 
begia areago: . 
alakorik itsaso 
barean ez dago. 

La comparaci6n cuantitativa por la que el azul de la joven supera al mismo azul del 
mar en calma contribuye a intensificar este color primaveral. Mas adelante, el poeta 
vera las mencionadas falsas estrellas, es decir, el azul del cielo, y en la ultima parte 
precisara que la joven va vestida con el lienzo azul de la luz diurna, Egun-eunez 
yantzia. Lizardi viste a Primavera de azul por su claridad, resplandor y belleza, y 
porque es el color que resalta en esta estaci6n del ano, cuando el cielo recupera su 
azulluminoso y diafano, tras el gris oscuro del invierno. El azul del cielo acompafia a 
la primavera, reviste, envueive, el cuerpo de Primavera. 

La descripci6n personificada se prolonga con nuevos elementos del cuet:po de la 
joven. Si para distinguir sus ojos ha recurrido al azul del mar, para declarar la 
naturaleza de su carne, cabellera y pies, se apoya en nuevas imagenes y observaciones 
recogidas del entorno primaveral real. Realidad y personificaci6n transfiguradora van 
a la par. Su carne esra amasada con la niebla mafianera de mayo mezclada con sangre 
de fresa. La masa 0 acumulaci6n vaporosa constituye su .parte s6lida, carnosa; la 
sangre de fresa, en cuya expresi6n· ·se encierra. una nueva imagen metaf6rica de 
asimilaci6n entre fresa y sangre por el color rojo de ambas, Ie presta elliquido vital 
que circula por su cuerpo. Sus cabellos esran encendidos en fuego que Dfa, nueva 
personificaci6n dinamicaafiadidaa la de Primavera, ha prendido en ellos. Su viveza y 
luminosidad quedan resaltadas al·compararlas a las que el fuego alcanza realmente 
cuando arden ramillas secas. EI rasgo de los pies, finalmente, es laligereza. La prueba 
de ella es que la hierba de los campos no se inclina, no se. encorva, sino que 
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permanece erguida; Primavera no ha llegado a pisaria, pues su cuerpo' 'es'leve y sus 
pies no aplastan con el peso corporalla hierba. 

Toda la descripci6n y las iffilrgenes contenidasen ella tienden aponer de reli'eve 
phisticamente la belleza, la· gracia, la seduccion, de la primavera; El poeta: 10 dice 
explfcitamente por medio de una nueva comparaci6n cuandtativa, '.; :;; 

ifion ezpaiditake 
ederrik, au beste. 

., ~ , 

Cromatismo, personificacion, comparacion e incluso la adjeti~acion,bar'.e4n, zoNa, 
todo se encamina a configurar a Primavera como entidadpersonal11ena de encanto y 
de atractivo. Ante esta belleza, el «yo» poetico da rienda suelta !l su deseo y exclama: 

Begi eder-goseok, 
ase zakidate! 

La ,exclamacion imperativo-desiderativa condensa un buen· nUmero de elementos 
nucleates de la poesfa lizardiana: losojos, Begi, labelleza, eder, y el deseo, eo-"gostwk y 
ase. Los ajos, ansiosos de belleza, son invitados a saciarse en la excelencia dela joven:. 

Realizada la descripcion expresiva, manteniendo la personificacion, el poeta se 
sumerge en el proceso cransformador operado por la primavera. en la naturaleza y en 
particular en el, bosque, que no es mero Lugar de encuentro, sino tambien el imbito 
donde se plasma dicha transformacion primaveral. 8i en la primera parte los verbos 
claves eran de tipo entitativo, dago, du, da, ahora; en esta segunda, son los verbos de 
actividad"dama, erne da, yantzi da, munkatu du, los que articulan el desarrollo discur
sivo. El «yo» contemplativo se ve arrastrado por el dinamismo de Primavera. 

El efecto principal originado por la joven vestida de azul es el brote de 13. vida. El 
bosque, desnudo todavfa en . los ultimos momentos del invierno, revive y se'reviste 
con la llegada de la nueva estaci6n, cuya accion aparece concretada por medio de las 
personificaciones 

Zebillela, ats epe! bat, 
usaiez yoria, 
dama ( ... ) 

De nuevo, apoyado en un hecho real, la temperatura que se hace mas suave con la 
aparici6n de la estacion,el poeta afiade otto rasgo vital, delicado, a Primavera: su 
tibioaliento. Este aliento, la benigna temperatura ambiental, despierta fragancias 
dormidas y reanima la vida en las negras ramas del bosque. Tras haberse subrayado la 
belleza de Primavera, en esta segunda parte se resalta la vida inyectada en la natuta
leza. Belleza y vida son los dos aspectos que mas impresionan al poeta. 

Este reriacimiento del bosque se expone tambien en clave de personlficacion. El 
bosque, antes desnudo, ahora se viste con vestimenta de hojas. Las entidades del 
bosque y el sol, asi como su actividad 0 relacion, quedan personificadas en forma de' 
contacto ambroso nupcial. El sol se constituye en amante, esposo, y cree queel' 
bosque, la selva,es esposa recien casada. La accion real del sol, que aparece con mlis 
fuerza en primavera comunicando su calor.y energia vital al bosque, queda figurad~t a 
modo de beso que el esposo da a la esposa. Esta se estremece suavemente y sonde con 
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dulzul'a.A(;!;lIDulad6n, por 10 tanto, de personificaciones entitativas, maitari, sena
rrak, Emazte ezkonberria, y dinamicas, munkatudu, uste (du), dardar, par. 
" .. ,J;a,s c:onseqU~ncia.sd~.la labor transformadora de la primavera afectan induso al 
mi!imOi p,oeta~ s.i'tuado, en el interior del bosque. Al poblarse las ramas desnudas de 
follaje, el «yo» poepico,;;,,m.irando a 10 alto, se figura ver la noche Uena del resplaridor 
de innumerables estrellas', y a sus pies cree percibiraguas verdes en las que esas 
estrellas se reflejan. Se trata de una ensofiaci6n que el poeta, reduciendo el salto 
imaginativo, adara y explica mas adelante cuando dice que no ha sido mas que un 
engafiosufriuo, '", .</' ,- ,:' , 

.") . 

',' ' "'Gezuramesgarria, 
, lillurak sortua! 

Lo que en su imaginaci6n han parecido ser la noche y las estrellas, en realidad, no son 
mas que la b6veda oscura formada por los arboles del bosque, entre cuyas ramas y 
hojas seperciben trozos d~l cielo azul en forma d~estrellas. Las aguas verdes que ha 
creidoyer a sus pies no son otra cosaque la hierba del bosque sobrela que la luz,al 
flltrarsepor entre la fronda, forma reflejos que Lizardi, metaf6ricamente; denomina, 
«ojosredondos inquietos», begibil zoliak. 

Mas, arriba, ~n el an~i1isis de la imagen, ya nos hemos referido a esta escena de 
ensofiaci6n y he,mos apuntado que su grado de intensidad y su utilizaci6n poetica 
admiten!!l menos dosin~erpretaciones diferentes. Si tOtnamos eltextoal.pie de la 
letra, en una 1ectura literal, la fascinaci6n es autentica, basta el punto,de que el «yo», 
efectivamente .alucinado, pierde encierto modo la conciencia de la realidad y cree en 
verdad, Ustez, ver la noche,·las estrellas y las aguas verdes. En este supuesto, eltexto 
recoge los dos momentos del proceso, fascinaci6n y retorno a la realidad, presentados 
tal como son experimen~ados realmente por el «yo». En un nivel de menor intensi,
dad, cabe interpretar la fascinaci6n no como total, sino como una reacciQn imaginat.i
va del poeta, quien, sin perder la conciencia de la realidad, sabiendo perfectamente 
que 10 que ve no son las estrellas, la noche y las aguas verdes, sin embargo, reproduce 
en su imaginaci6n los trozos del cielo azul, el techo del bdsq~e y la hierba bajo tales 
figuraciones. 

Una cosa es 10 que acaece en el «yo» y otra el usa poetico de tal hecho. Nosotros, 
basados en lariaturaleza de la poesla lizardiana, nos indinamos' a pensar que 10 que 
sucede en: el «yo» no es una fascinaci6n total, sino una recreaci6n imaginativa situada 
en un nivelconsciente. Sin embargo, la forma que de hecho .seimprime a este acto 
imaginativo en el :discurso poetico correspondea la de la alucinaci6n completa. Por 
medio de este recurso, el poeta acrecienta el grado de transformaci6n de la realidad. 
Con todo, como ya hemos sefialado, en un segundo momenta se reduce dicha'trans-, 
formaci6n.,De todas formas, 10 verdaderamente pertinente es la funci6n desempefia
da por e~ta escena de fascinaci6n en el conjunto del ,poema. Ademas de operru; 'una 
transmutaci6n de larealidad, el engafio sufrido por el poeta es slntoma de la belleza y 
vida que Primavera, ha hecho brotar en el bosque. Es tal elcambio efectuado que 
elementos como el ramaje, la fronda, la hierba, dan pie a que en ellos, el «yo» 
vislumbre realidades hermosas. Toda la adjetivaci6n contribuye a su embellecimien
to. argia; urdifien, orlegiak, urrezko, zoliak. 



UZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIET AN 293 

A los efectos sentidos por el bosque y el «yo»-poetico se· suman las,teacc:ibnes 
experimentadas por otros seres vivos del entorno: lospajaros. A 'las' seiisaciones 
visuales y tactiles se afiaden las sensaciones auditivas. Tambierl'los pajarostedoen lit 
acci6n de Primavera; con la llegada de la joven azul su cantoestaUay 'se extietide por 
el bosque y sus alrededores. Nuevo elemento de belleza, sonora,:~x<p~sado;'etifotrna 
de medfora personificadora: los cantos de los pajaros son joyasque 'visteh y hermo-
sean el espacio, bitxiz yantzi zuten... ' , ' " ' 

En la tercera y ultima parte del poema, el «yo» poeticoapatece ya"comO'voz 
discursiva y como sujtto-actor dominante. El poetanose coritenta cori"iletsd:ibi:t y 
transformar la realidad primaveral, sino que trata de convertirse en slljeid'ictivo"y 
participar personalmente de la belleza y vida del entorno. La actitud deiiderativa y 
contemplativa descubierta al comienzo, Begi eder-goseok, / ase zakidate! ,vuelve'a 
manifestarse con mayor intensidad. ' ' C' 

El «yo» desea volver a ver a Primavera, personificada de nuevo como'lavestida de 
azul, si bien la menci6n directa del color viene ahora sustirulda'por Ii!' imagen 
«vestida del tejido de la 1m diurna», Egun-eunez yantzia, es decir, de azuL' ;-,:::';'-~ 

La expresi6n deldeseo es insistente y se efectua' de formas diversas·:'r.exic'arh~nte 
se manifiesta en los verbos nai, bira y yo, berrikusi-naiez, bira ditut be'giak;)!?egiitz'dit't;' 
alperrik, / yo arm bidea. La construcci6nsintactica acentua la viveza' &l'd'e'settpor 
m~qio de las reiteraciones bira ditut begiak, / bira" Non -cia, non da sorgifta;-) basoak 
maitea?, muestras de la ansiedad del sujeto. La interrogad6n en la que se insertala 
segunda reiteraci6n aumenta la urgencia del sentimiento. ' 

Primavera, sin embargo, ha desapatecido y el'modo en que elpoeta dec1ari'sQ 
decepci6n es tambien sfntoma de la vehemencia con que desea 10 que nolpgra 
alcanzar definitivamente. Lo hace por medio de expresiones descorazonadoras, «bira, 
baifa ... iiion ezf» , «Begiaz dut; alperrik» , «¥oana zan ... Yoana». En ellas, elritmo 
entrecortado creado por las pausas, en especial los puntos suspensivos, subraya la 
ruptura experimentada en su interior. En estos segmentos, la parte posterior a la 
pausa ahoga toda esperanza de conseguir ver a Primavera. 

El deseo se ha realizado como tal deseo. La presencia del tiempo presente, inclu
yendo la forma puntual Non da, confirma su actualidad. A pesar de ello, la imposibi
lidad de satisfacer el deseo produce en el corazan del poeta un sentimiento de 
nostalgia, de dulce y temerosa preocupacian. 

El paema desemboca en una invocaci6n exultante dirigida, en forma de ap6strofe, 
a Primavera. En BU, al no poder residir en su tierra, el poeta sustituye la realizaci6n 
de un deseo por una despedida exclamativa en la que, de algun modo, trata de 
conservar en sf no s6lo la visi6n 0 el recuerdo, sino tambien la realidad de su tierra 
deseada, Agur, / soro, sagar, mendiakl ... Aquf tambien, el deseo de volver a ver, de 
mantener siempre presente, a Primavera, su belleza y su vida, queda reemplazado, y 
en cierto modo realizado, en la apelaci6n exclamativa final' 

, Maitetasu~-azia: ' 
ene udaberria: 
neskatx-tallkerakoa 
ta urdiifez yantzial ... 
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, L1 ~structura vocativo nominal, entitativa, trata de recuperar a Primavera, rete
neriaaI)tf: el paso del tiempo, conferirle estabilidad esencial, instalarla de forma 
perIl)anf:nte en el co~6n del «yo» poetico, incorporarla para siempre a su deseq. La 
joven. ve~tida,de 'azul no ha desaparecido totalmente, esta presente en la enunciaci6n 
disc:ursiva apost~Ofica y adeIl).as ha dejado su semilla,germen de arnor y vida, en el 
bosque y en ~l interior, del ,poeta. El verso ene udaberria sintetiza el deseo nostalgico 
del poeta y su identificaci6n', con Primavera. , 

"; :bj'J;l",por 10 tanto, constituye una visi6n personal c;le la primavera deseada en su 
belle~fl;¥)yi9a. En SA el poeta vuelve sobre los mismos aspectos, pero en lugar de 
~omat: como .sujeto a la primavera en S1, personificada, escoge al manzanal. Ellugar 
ejempl~ dda manifestaci6n de la revitalizaci6n no es ya el bosque, sino el conjunto 
blanc;o de 10sJP,.anzanos en fl~r. 

Tanto la estructura metrica como la sonoridad se adeoia al tema del poema. EI 
J;I\etro:y'laestrofa, 7-6-7-6, son cortos, 10 cual imprime al ritmo ligereza y flexibili- I 
~.,apropia,dils a la suave levedad,gracia juvenil y encantado misterio que rodea a 
Primavera. ' 
,', ,,~p elaspecto sonoro, merece destacarse la relevancia de la vocal a. Si bien, dentro 
del c6mputo vocalico total del poema, esta vocal no alcanza una frecuencia particular 
~i8n1£ic.~:dva; en la rima, no rica, basada sobre todo en morfemas, aparece en diecisie:-
t~qe los veintiun pares y, por otro lado, varios versos se articulan sobre ella, 
«4rbazta zgarrarena», «dama:ta adar beltzetan», «ta aberaski zabala», «Yoana zan ... 
Yoana» , «neskatx-tankerakoa», etc. Esta presencia notable de la'vocal «a» en varic;>s 
puntos concretos, es' un factor capaz de aportar beillo, claridad y aper~ura al tono 

, lUroinoso y airoso de la composici6n. ' , 
NE es un poema descriptivo y ligerarnente narrativo, rico en valores sensitivos, 

ep el que el«yo» poetico, fascinado, contempla, siente, goz~ y desea a la pJ;imavera. 



CAPiTULO IV 
EDERRA BAlTA BIZIA!: 

SEMANTICA CONNOT ATIVO-SIMB6LICA 

O. Introducci6n 
0.1. Niveles simb61icos 

En los capitulos anteriores han aflorado ya aspectos semanticos del poemario. Al 
analizar el nivel metrico~f6nico y las estructuras morfosintacticas poeticas hemos 
desgajado diversos nucleos de sentido derivados de, u originadospor,la intima 
imbricaci6n en que la expresi6n y el contenido se hallan· en la obra literaria. Al 
introducirnos en el terreno lexico hemos elaborado una microsemantica. que nos ha 
permitido establecer unas isotopfas lexicas bisicas. Por ultimo, al estudiar los meca
nismos enunciativos del sujetb poetico, nos hemos aproximado al plano semantico 
espedfico. 

En este. cuarto capitulo, abriendo una nueva via de penetraci6n en el texto, 
abordamos directamente la sustancia del contenido. Tratamos de avanzar, tanto en 
extensi6n como en profundidad, en el proceso de aprehensi6n del sentido global y 
plural de Biotz-begietan. Por un lado, segun un eje horizontal, integramos los elemen
tos recogidos·en las fases anaHticas precedentes en unidades de significaci6n amplias, 
en l{neas tematicas dilatadas, ~obre las cuales se edifica la semantica de la ohra. Por 
otro, segun un eje vertical, penetramos en capas de sentido latentes en el poemario, 
perceptibles no en el nivel superficial 0 manifiesto, sino a traves de operaciones de 
descubrimiento e interpretacion. Tras habernos referido ya a la realidad como punto 
de partida bisico de la poesfa lizardiana y haber examinado los procedimientos 
lingiifstico-poeticos adoptados en la enunciaci6n discursiva· con vistas a la transfor~ 
macion literaria de esa realidad,ahora, pretendemos efectuar un estudio de ·105 

aspectos semanticos tematicos de Biotz-begietan que sea, ademas de extenso, inrenso, 
es decir, orientado segun la dinamica de una semi6tica connotativo-simbolica. 

Hasta aquf, cuandonos hemos aproximado semanticamente a los diversos' i::ompo~ 
nentes poeticos, lexemas, imagenes, sujetos, actinides, cromatismo, transfiguraci6n 
de la realidad, contenido de estrofas 0 poemas completos, etc., 10 hemos hecho desde 
una perspectiva, en general, meramente denotativa, privilegiando la significacion 
basica y esencial de los segmentos. Ahora analizamos los sentidos ·connotativos 
simb6licos del poemario. 

El termino sfmbolo posee multiples acepciones .. Por su extensi6n puede ser perso
nal, local, propio de una comunidaddetenniJ:.lada e incluso universal 0 arquetfpico. 
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Dentro del texto literario, unas veces corresponde a una palabra 0 breve segmento, 
otras informa un poema y llega a atravesar toda una obra completa 0 una parte 
extensa de la misma. Es lltilizado 0 analizado desde perspectivas diferentes por 
ciencias tan diversas como la linglifstica, la matematica, la antropologfa, el psicoana
lisis, la teologfa, la mitologla, etc. P. Ricoeur, aunque distingue tres grandes concep
ciones del sfmbolo, la concepcion cosmica relativa a la fenomenologfa de la religion, 
el sfmbolo que emerge en las zonas onfricas del psiquismo. personal y el sfmbolo 
propio de la imaginacion poetica, dentro de esta. diversificacion, halla que las dife
rentes visiones .. tieneh en comun el ht;cho· de que ~ntienden el sfmbolo como una 
expresion 0 estructura intencional de doble 0 multiple sentido. Con el y en su Hnea, 
definimos inicialmente el sfmbolo como estructura significativa en la que un sentido 
directo, primario y literal designa, por afiadidura, otro sentido indirecto, secundario 
y figurado que no se puede captar si no es a traves del primero. El sentido primario 
remite a otro sentido (Ricoeur 1965: 22-25). 

Con elfin de interpretar y captar este doble 0 multiple sentido,· prestamos 
atencion:a tres, modos de elaboracion simbolica practicados en el poemario. En un 
primer niveL buscamos. el simbolismo conferido por Lizardi a entidades concretas de 
su discurso poetico, a componentes determinados que ademas de su significado 
directo poseen otro nuevo y, en cierto modo, sorpresivo. Es el simbolismo de elemen
tosconcretoS·eXtrafdos del mundo sensible que a la vez que ·designan un ser real 
tangible; si.griiflcari otra realidad de fndole, en general, abstracta 0 espiritual. Nos 
referimos al sfmbolo que la retorica clasica incluye en el conjunto de los tropos; en el, 
larelacionsin'lbolizador-simbolizado aparece a menudo como sabida,habitual, aun
que a ·veces el poeta consigue crear conexiones originales y persona.les. Asf,en 
Lizardi, el personaje de la abuela simboliza, en ciertos momentos, a la tradici6n y a la 
lengua vascas. 

A estesimbolis~o de entidada entidad se incorpora otro de canicter propiamente 
connotativo, seg6n el cual, un termino, una entidad real, ademas de su valor denota
tivo, adquiere otros s~ntidos 0 asociaciones semanticas de tipo afectivo subjetivo, que 
se agregan a· S\l significado basico en virtud del contexto en el que se inserta .. El 
monte Txindoki~ por ejemplo, en BA, connota pesad<:z, carga abrumadora. Corre~
ponde aproximadamente al sfmbolo disemico no encadenado de C. Bousofio, deno
min~d~ tambien, ~omo ya se ha dicho, en su renovaci6n terminoI6gic~-conceptual, 
sfmbolo heterogeneo 0 de disemia heterogenea" 16gico y real, distinto del sfmbol~ 
monosemico y homogeneo, totalmente irreal e ilogico, en el que el objeto sensible 
solo tkne como funci6n comunicar el sentido simb6lico. En el slmbolo de disemia 
heter()genea, los dos significados son de naturaleza diversa, pues confluyen un senti
do l6gico y una asociacion irracional de tipo emocional; en el, no desaparece el 
significado raci<?nal y el let;:tor halla rela;cion logica y, a la vez, asociaciones de ripo 
preconsciente. El hecho 0 ser real y sensible tienepleno sentido en sfmismo y, al 
mismo tiempo, en virtud del contexto discursivo, comunica otro sentido por via 
irracional,(Bousofio 1976: 263-264, 282-284; 1977: 22-31). Esta.irracionalidad no 
es propiamente de naturaleza ilogica sino emocional; no se· basa en un desajuste 
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conceptual, operado en la razon, sino en una sugerencia de fndole afectiva, en una 
resonancia producida en la sensibilidad sin control de la inteligencia l6gica. 

El simbolismo connotativo puede set tambien de tipo encadenado, es decir, 
producido por una relativa multiplicidad de factores que, si bien cadauno por 
separado carecen de especial relevancia, acumulados y convergiendo en una misma 
direcci6n, por medio de asociaciones mutuas, originan un efecto sfmbolico, sugieren 
una situaci6n animica que supera la mera sumade sus significados. Este genero de 
simbolismo, en su forma connotativa 0 en su forma disemica, esta ya subrayada, 
segutJ. se ha indicado,por Mujika, 10 encontraremos sobre todo en e1 analisis de los 
poemas de las cuatroestaciones. 

Los elementos operativos ofrecidos porIa Poetica de 10 imaginario nos permiten 
aproximarnos a un tercer aspecto del simbo1ismo de Biotz-begietan. Ala Poetica de 10 
imaginario se llega, entre otros caminos,a partir de los analisis de 1a imaginaci6n 
material y dinamica realizados por G. Bachelard y a traves la sistematizaci6n de las 
grandesconste1aciones imaginariaselabotadaspor G. Durand. Bachelard, utilizando 
metodds relacionados con el psicoanalisis y la fenomeno10gfa, estudia la vinculaci6n 
que la ensofiaci6n poetica mantiene con los cuatro elementos materiales fundamenta
les, fuego,agua, aire y tierra, y con· los movimientos basicos de ascenso y descenso. 
No aborda propiamente 1a obra 1iteraria, su construc~i6n, sino que mas bien se 
1imita a examinar imagenes singulares, aisladas, utilizando eltexto como plataforma 
parasofiar.Peto su exploracion rompe con una vision estatica de la imagen como 
mera sustituci6n effmera, carente de resonancia y originalidad, y presenta a la «ima
gen imaginada» material, como polisemantica, productiva, desencadenante de nue
vas significaciones. 

Durand (1984, en particular pp. 46-59) supera la concepci6n elemental, intuitiva 
y, a veces, poco rigurosa de Bachelard y basandose principalmente en la reflexologfa 
betchereviana y en categodas del entorno tecnologico-cultural y de enfoques socio16-
gicos, articu1a una sintaxis de 10 imagiriario de caracterantropo16gico. Define el 
«Imaginario» como el conjunto de imagenes y relaciones de imagenes que constituye 
el capital pensado del «homo sapiens», y que se manifiestacomo el gran denomina
dor fundamental en el que vienen a incluirse· todos los·procedimientos del pensa
miento·humano (ibid., XVI). Distribuye los esquemas correspondientes a tendencias 
orgatJ.icas vitales, los arquetipos estables y universa1es, y las imagenes-sfmbo10s plu
rivalentes y diferenciados, en dos extensos regimenes, diurno y nocturno, del im:agi
nario, segun los cuales se manifiestan las actitudes globales fundamentales que el ser 
humano adopta ante 1a inexorabilidad y angustia del tiempo y de la muerte. 

E1 regimen diurno, estructurado por la dominante postural, por el gesto vertical, 
afronta la huida del tiempo y la muerte devoradora, simbolizados por imagenes de 
animales maleficos, de oscuridad nocturna y de. cafda, con una actitud heroica, de 
oposici6n polemica y tensi6n vigilante, y responde conarmas agresivas a la amenaza 
del destino. Se basa en la antftesis y se actualiza en esquemas de e1evaci6n, de 
luminosidad y de separaci6n y purificacion, expresad()s en imagenes-sfmbolos como 
el cetro, la espada, el ala, la flecha, la cumbre, la luz del sol, el aire, el rey mago y 
guerrero, etc. 
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El regimen nocturno es la otra vfa posible para exorcizar el rostro amenazador del 
tiempo. Eros,entendido no s6lo como mera energfa sexual sino ademas como pulsi6n 
o deseo ambivalente, bien de muerte y destrucci6ri, bien de vida y conjuncion, actua 
ahora como fuerza capaz de invertir los aspectos maleficos y radicalmente nocturnos1 

del devenir cronologico en beneficos, mediante la inmersion en una calida intimidad 
o la insercion en la constante rftmica y lineal ,del tiempo (Durand 1984: 219-224). 
Segun dichas posibilidades, el regimen nocturno se halla estructurado sobre la domi
nante digestiva y la copulativa. La primera fase, digestivo-mfstica, basada en el 
eufemismo, en la antifrase, en la difuminacion de la antftesis, consiste en transmurar, 
en invertir, el valor afectivo negativo atribuido a la temporalidad y adaptarse a la 
confortable intimidad de la sustancia; opera mediante esquemas de interiorizacion, 
descenso, reduccion, miniaturizacion 0 inversion, y se manifiesta en sfmbolos como 
la copa, la noche, la tumba, el vientre, la morada, la caverna, etc. La segunda fase, 
basada en el gesto copulativo, es ,de tipo dialectico y busca la armonfa de los 
elementos antiteticos en una sfntesis; trata de hallar un factor de constanc;ia en el 
seno mismo del tiempo, dominar su marcha, incorporandose al sentido del devenir 0 

insertandose en los movimientos ddicos del eterno retorno; se concreta en esquemas 
rftmicos, cfdicos, de progreso y de sfntesis, y sus imagenes-sfmbolos habituales son 
la rueda, el arbol, el hijo, la llama, el eslabon, la luna en su cido, etc. 

Con). Burgos (1982),2la sintaxis de 10 imaginario Sf hace Poetica de 10 imagina-
'rio. Recoge los amllisis antropo16gicos de Durand pero su objetivo directo noes 
comprender mejor alhombre sino habitar mas intensamente la obra. Desde una 
perspectiv:a diferente, la del estudioso de 10 poetico, trata de esdarecer el principio 
constructivo del poema, busca las vfas del imaginario en el texto literario considera
do en su escritura y en su lectura. Recubriendo en buena parte la triple estructura de 
Durand, Burgos (1982: 116-128, 155~169, 202-203) distingue tres modos de es
tnicturaci6n dinamica de la escrinira del imaginario, tres respuestas globales vi tales 
a las cuestiones del ser en el mundo y de la degradaci6n operada por el tiempo. Un 
primer tipo de escritura responde a la angustia de la finitud por medio de una 
actitud de revuelta, «revolte», de conquista, con un intento de inmovilizar el tiem
po, fijarlo en un eterno presente, impedirle ir mas lejos, y se manifiesta en esquemas 
de escritura dominados por imagenes de extension, ascension, oposicion, crecimien
to, separacion, ocupacion y toma de poses ion de espacios, etc. La actitud de rechazo, 
«refus», de repliegue ante el tiempo, trata de disponer.lugares privilegiados cerrados, 
refugios protegidos al abrigo deltiempo, y se organiza segun esquemasde retirada, 
interiorizacion, huida, descenso, hundimiento, aislamiento, fusion, etc. La actitud de 
aceptacion desviada, de estratagema, «ruse», utiliza la fuerza vectorial del tiempo y 

(1) Utilizaremos el termino «nocturno» en 'un doble sentido, uno comun 0 general y otro espedfico 0 t;;cnico. 
Por un lado, 10 usamos para referirnos a la realidad tenebtosa, a las si tuaciones y circunstancias «radicalmente 
nocturnas», a los «rostros nmestos del tiempo» de Durand, es decir, la muerte y el tiempo como destruccion. Por otto 
lado, en el sentido de «regimen nocturno», designa una de las respuestas fundamentales, diurna y nocturna, que el 
imaginario da a esa realidad sombria, malefica y mortal. 

(2) Cf., tambii'n, como ejemplo de aplicacion de los analisis de Durand y Burgos, el amplio trabajo de A. Garda 
Berrio sabre la estruccura general del imaginario en Ctintico de J. Guillen: Garda 'Berrio 1985. Cf., as1 fnismo, A. 

Garda Berrio 1989: 370-438. 
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su repeticion dclica, y acepta sin resistencias su desarrollo ineluctable, no buscando 
un eterno presente 0 un refugio fuera del tiempo, sino reconciliandose 0 fingiendo 
reconciliarse con el para mejor dominarlo, y se articula en esquemas de retorno, 
progreso, fructificacion, recomienzo, alternancia, superaci6n, etc. 

En nuestro intento de pasar de 10 actual a 10 virtual, que una vez interpretado 
cobra a su vez actualidad, los esquemase imagenes-simbolos dinimicos considerados 
y valorados por la Poetica de 10 imaginario·, utilizados con flexibilidad, nos ofrecen 
nuevas vias de penetracion en el sentido latente del poemario. Este suplemento de 
sentido simb6lico 10 buscamos, entre otros, a traves de los movimientos espaciales y 
temporales, pues el imaginario no es otra cosa que «reponse cherchee dans l'espace 
aux angoisses de l'homme devant la teniporalite» (Burgos 1982: 126). 

Estos tres modos de elaboraci6n simb6lica desarrollados con mayor 0 menor 
intensidad en Biotz-begietan, simholismo entitativo, simbolismo connotativo, bien 
singular, bien encadenado, y simbolismo arquetipico del imaginario, se bas an en la 
concepcion general del simbolismo como categorfa capaz de engendrar sentido mul- . 
tiple. El sfmbolo, de significacion. en parte determinada y en parte indefinida, 
provoca un continuo trabajo de interpretaci6n. La imagen-simbolo, en este nivel, y 
sobre todo en el marco de la Poetica de 10 imaginario (Burgos 1982: 59-82), no es ya 
solo el dato inmediato de la sensibilidad 0 de la intuici6n, mera representaci6n 
mental 0 simple copia psfquica del objeto externo, ni incluso solamente una sustitu
ci6n, traduccion, 0 transfiguraci6n de la realidad, metifora fruto de la intersecci6n de 
dos realidades y basada en la analogfa, sino dinamismo y acrecentamiento de sentido, 
capacidad de complejas virtualidades semanticas. La imagen-sfmbolo no se cine a 
uno 0 a unos cuantos semas comunes, sino que exigeuna representaci6n global. Lejos 
de ser algo estatico, se esta construyendo continuamente, condensando sentidos 
simultaneos y, aunque se expresa en ellenguaje, no es descifrable segun un plano 
exclusivamente lingiiistico. En la imagen-sfmbolo se crea una significaci6n nueva, 
tiene lugar el encuentro de dos mundos diferentes que vienen a intercambiar sus. 
fuerzas; no es suma de materiales, sino producci6n de dos realidad~s a la vez unidas y 
opuestas. Hablamos de imagen-sfmbolo porque es en su funci6n simb61ica donde la 
imagen adquiere su. verdadero dinamismo; alcanza sil significaci6n en el tejido del 
imaginario y combinandose una con otra convergen hacia el sentido total deltexto .. 

Trabajamos, por 10 tanto, dentro de una semi6tica semantica de caracter connota
tivo y simb6lico. Connotaci6n y sfmbolo son dos operaciones semanticas que, aunque 
susceptibles de ser diferenciadas en funci6n del enfoque adoptado, contienen aspectos 
fundamentales comunes. Bousono (1977:176-182), por ejemplo, se refiere a su 
distinci6n, basada segun el en el hecho de que la connotaci6n encierra significados 
marginales pero racionales,captados por el receptor como conscientes, mientras 10 
simb6lico acarrea significados irracionales, no reales, percibidos solamente en un 
nivel embcional. Nosotros, sin embargo, aunque hemos utilizado el termino «conno
tativo» para designar uno de los tipos de simbolismo, el producido espedficamente 
por asociaci6n de elementos afectivo-subjetivos, tomamos ambos procesos como 
complementarios y, en lugar de subrayar su diferencia, en el fondo los consideramos 
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como un modo conjunto, connotativo-simb6lico, de producci6n de sentidos nuevos, 
que podemos calificar indistintamente de indirectos, connotados 0 simb6licos. 

Al proceso de denotaci6n 0 significaci6n primera por el que un significante evoca 
un significado, significaci6n literal, se articula un proceso de simbolizaci6n por el 
que un primer significado simboliza significados segundos que a su vez pueden 
convertirse en sfmbolos de nuevas significaci ones (Romera Castillo 1977: 60-63). En 
el poema se plasman un sentido literal delimitado y un sentido simb6lico dilatado, 
de forma que significa, como afirma Rimbaud, «litteralement et dan$ tous les 
s~ns».3 El poema, lejos de ser monosemico, es polisemico, plurisignificativo; conser
vando sus isotopfas denotativas, por la accion entrecruzada de nuevosc6digos, sobre 
ellas se entroncan isotopfas connotativas, simb6licas, que 10 convierten en texto 
pluri-isotopo, en el sentido de que en el mismo texto se superponen multiples 
isotopfas. Por ello, para no renunciar a este desbordamiento de sentido, «la semioti
que devra se faire symbolique» (Todorov 1979: 23-26). Estos nuevos valores conno
tativo-simb6licos los agrupamos en torno a los temas isot6picos, nuevos conjuntos 
semantic os redundantes y ext ens os que, abarcando el poemario, confieren coherencia 

.' y cohesi6n al texto. 

El hecho de que el texto poetico sea plurisignificativo permite que las interpreta
ciones posibles validas sean numerosas. Sin embargo, la pluralidad tiene sus lfmites. 
Los textos no son unfvocos, pero tampoco equfvocos; son abiertos, unos mas que 
otros, pero exigen' coherencia; admiten multiples lecturas, pero siempre en relaci6n 
con el objeto textual que las controla. Es preciso conciliar polisemia y permanencia 
del nucleo semantico de la obra: ' 

Es preciso que en el texto exista una estructura significativa constante, junto a la cual 
se situa una periferia connotativa que permite una necesariamente limitada pluralidad 
de lecruras (Albaladejo 1984: 174 y Garda Berrio 1989: 233). 

En el marco de esta plurisignificad6n limitada, la interpretaci6n que ofrecemos 
de los poemas, y del poemario como conjunto, no es launica posible y no agota el 
sentido plural del texto. Es solo una de las posibles, pero, asf 10 creemos, legftima y 
certera. Como toda interpretacion de un objeto literario, la nuestra no pasa de ser, 
aunque valido, un acercamiento. Al transeodificar un sistema artfstico allenguajeno 
artfstico, siempre queda un resto no traducido y es imposible evitar perdidas de 
informacion. La interpretaci6n unicamente es factible como aproximaci6n (Lotman 
1982: 92). 

Si en eapftulos anteriores hemos insistido en la necesidad de eonsiderar el poema 
en su unidad compleja como marco basieo de la producci6n de sentido, en esta etapa 
es aun mas neeesario. El contenido significativo de los poemas no reside en cada 
frase, en ellexieo 0 en faetores enunciativos, sino en el paema completo como unidad 
de intenci6n comunicativa; es en, el donde se artieulan y eonexionan los divers os 
componentes significantes. En las paginas que siguen, el poema concreto, en su 
globalidad, sera objeto privilegiado de estudio. 

(3) Expresi6n citacia par diferentes autores. Entre ellos, R. Sabatier (1977: 265). 
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0.2. Etapas tematicas 

La actirud desiderativa del sujeto poetico ha confirmado la relevanciade las tres 
amplias isotopfas elaboradas a partir dellexico y de la significaci6n producida por las 
imagenes. Entre ellas ha resultado tan privilegiada la isotopi'a correspondiente a la 
plenitud vital que la elevamos al nivel de tema basico, de principio integrador del 
sentido global sobre elcual tratamos de vertebrar 1a construcci6n semantica del 
poemario. 

E1 nacimiento, la expansi6n, la renovaci6n de la vida, la vida como tal, el hecho 
de vivir en sf, es el eje central en Biotz-begietan, y el poera 10 val~ra de modo 
exultante, como realidad excelente, ederra baita bizia! (ON). La plenitud vital aparece 
constatada 0 deseada por el poeta en el triple ambito de la naruraleza, de la persona y 
del pueblo con su tradicion y su lengua. Se confirma que en la naturaleza brota la 
vida, erne da biZia (NE), y que la primavera supone una maravillosa explosion vital, 
Bizi-erditze zoragarri! (SA). El mayor deseo que el poeta siente para con los seres 
queridos es que alcancen una existencia sin fin en 1a otra vida esperada, ta Argi-Abe
rrian ikus aal-n.ezake (AG), Agur, amonatxoa! / Egun Aundirarte! .. . (Bl), y el mismo 
solicita para sf una vida colmada, irugarrenak bizitza.:.indar bete (ON), y renacei a una 
plenitud inextinguible, esnatu nadi Yainkozko Betean! (ON). El pueblo, la patria, del 
poeta necesita de forma apremiante vivir, sobrevivir, gure arazo latza / duk bizi-bearra 
(IZ), y contempla anhelante los inicios de una revitalizacion colectiva, mintzo ozenak 
zabaldu / berbizkun-berria (IZ). 

La ~ida es el grito, 'el des eo mas profundo y mas daramf!fite manifestado en el 
poemario, pero esa aspiraci6n no brota sin motivo, sino que nace como respuesta a la 
constataci6n de la decadencia, del paso destructor del tiempo, de la finitud y de la 
muerte. El transcurso inexorable del tiempo, su huella aniquiladora se palpa en la 
naturaleza, Beste gain erpin bat bazan agiri / leen eze: gaur burni-meatz iduri (ON), en el 
ser humano, nork lekuskez, ikusi, / urte urdin igesak! (Bl), yen efsolarnatal, Zabal-na
roa nuen baratza, / gaur ain estu, gaur ain gabe! (AS). La muerte se· descubre en la 
naturaleza, unas veces por obra del hombre, Zuaitz bat, urtezua, lurrera botea (ZU), 
otras como resultado del ciclo natural, Adiskide Urretxindor il zaizute (ON). Tambien 
ronda y amenaza con destruir a la patria, lzotzak estali zun / gure Euskalerria (IZ), y, 
sobre todo, golpea duramente al ser humano, Ene! Beldur! Ez iI, ez, I arren, txikia! 
(XA). 

Considerando los tres ambitos en que se desarrollaeste cerna nuclear de la 
oposici6n «vida»-«muerte», descubrimos en el poemario tres etapas cronologicas 
diferentes. En un primerciclo, 1917-1926, poemas YA, ZE, AL, XA y, en cierto 
aspecto, ME, prolongandose en la etapa siguiente con OT, AG, Y BI, vemos que el 
poeta se enfrenta dominantemente al dolor, al conflicto interior del ser humane 
individual, a la limitaci6n y a la muerte de tipo personal, sin que ella implique que 
sea este aspecto negativo el que acabe imponiendose definitivamente. En un segundo 
momento, 1927-1930, ya prefigurado en la etapa anterior en el poema ME, con las 
composicionesNE, BU, ZU, BIZ, SA, BA yON, Lizardi encuentra ala naturaleza, 
comulga con ella y descubre en sus profundidades la vida. Finalmente, en un tercer 
ciclo, 1931, poemas EU, AS, IZ Y GU, nuestro poetaamplfa sus horizontes,enrique-
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ce sus intereses y trata de inyectar la vida en su patria, en la tradici6n y la lengua, y 
en su entorno colectivo. 

Estos tres ambitos tematicos corresponden 0 se acoplan a las tres categorfas 
semantic as sobre las cuales, segun el modelo prapuesto por el Groupe /-L (1977: 
74-114), se establece el hecho poetico: Anthrapos, Cosmos y Logos. La manifestaci6n 
poetica supone una vasta bipartici6n del sentido que pone enfrente el mundo del 
Anthropos y el mundo del Cosmos, como oposici6n fundamental cuya mediaci6n se 
establece a traves del Logos, de la palabra integradora. Esta estructura triadica que 
haHamos en el nivel de estructura general del poemario se actualiza, como veremos, 
de modoejemplar en el poema compuesto «Urte-giroak ene begian», donde una 
lectura pluri-isot6pica, no meramente lineal, nos ofrecera una articulaci6n de las tres 
categorfas mencionadas. . 

Comprobaremos que enel poemario existe 'estrecha imbricaci6n entre el estatuto 
del imaginario, los tres campqs tematicos 0 mundos abordados, y el mencionado 
modelo triadico. En la primera etapa, vida de la persona, centrada en la categorfa del 
Anthropos, la respuesta ofrecida por el simbolismo imaginario es b:isicamente diur
no-postural y nocturno-eufemica.' Al penetrar en la vida de la naturaleza, categorfa ' 
del Cosmos, que no exduye ladel Anthrapos, la soluci6n se manifiesta segun una 
actinid diurno-postural, pera, sobre todo, nocturno-copulativa, ddica, de continuo 
retorno 0 recuperaci6n vital. En el ambito de la patria y la tradici6n-Iengua, catego
rfa del Logos, el poeta busca una sintesis de ambos contrarios de nuevo en el regimen 
diurno-postural, pero de modo mas original bajo el regimen nocturno-copulativo, 
ahora progresivo,' encamiriado al dominio del futuro. 

Por 10 tanto, arralizamos el hecho vital expresado en Biotz-begietan .en tres aparta
dos: vida de la persona, vida de la naturaleza y vida de la patria y de la tradici6n-Ien
gua. Valoramos as! el proceso existencial experimentado por el prapio sujeto poetico 
y tenemos presente que el binomio «vida»-«muerte» esta presente en los tres, unas 
veces en funci6n de la muerte, otras de la vida, pero casi siempre, por no decir 
siempre, triunfando la vida. . 

1. Egun aundirartel ... 
1.1. Decadencia y muerte del ser humane 

En el primer cido crono16gico del poe mario establecido en funci6n del architema 
«vida», se reunenpoetnas en los que el sujeto poetico afranta realidades del ser 
humane consideradas como profundamente dolorosas: la culpabilidad personal frente 
aDios (Y A), la conciencia de que este mundo es un valle de hlgrimas (ME), el 
desengafio fatal sufrido por causa de la veleidad del ser amado (AL), y; sabre todo, el 
hecho de la muerte de seres queridos (2E, XA). 

A este conjunto, ya dentro de un segundo cido en el que el motivo poetico 
originario no es dominantemente elaspecto negativo, la muerte, sino la constataci6n 
de la energfa vital desplegada por la naturaleza, se agregan los poemas OT, AG y BI. 
Si bien tenemos en cuenta los ocho poemas, y para un aspecto particular tambien el 
poema 01, nos centramos principalmente enZE, XA, OT y BI; es en eHos donde la 
presencia de la muerte delser humane se manifiesta de modo abierto. 
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Los cuatro poemasse refieren, desde perspectivas ysituaciones diferentes, a la 
muerte de un ser allegado. EfizE, una madre dialoga con su hijo sobre el deseo de 
este de llegar aver el atrolade; ·del cido y, poco despues, llora junto a la cuna la 
muerte del pequeno. En XA;lospadres, Lizardi y su propia esposa, con el corazon 
desgarrado y entre lagrimas, ven m.orir a su hijo pequeno Xabiertxo. En OT, un padre se 
lamenta en un apostrofe poeticodirigtdo'al cesto vado de flores, por la desaparicion 
definitiva de su· hija unica. En BI, d' nieto, de nuevo el poeta, asiste, destrozado 
interiormente, al funeral y a la conduce ion del cadaver de su abuela al cementerio. 

La muerte, como muerte concreta, proxima, vivida, esta presente en las rafces del 
poemario. El poeta experimentaante este drama la necesidad irreprimible de comu
nicar sus sentimientos dolorosos. Es el primer data relevante, el punto de partida 
inexcusable, la impresion mas abrumadora, la muerte como negacion de la vida. 

Diversos aspectos connotativos, componentes simbolicos, contribuyen a conflgu
tar la realidad de la muerte. Lizardi, oblicuamente, recurriendo al arquetipo imagi
nario mas comun, ve la muerte como noche, tiempo del dfa en que muere el nino y 
zona imaginariaeri la que se sumergen los seres queridos difuntos. Inmersa en el 
mundo nocturno, la noche contiene semas connotativos de oscuridad 0 negrura, 
frialdad, privacion, silencio y confusion. La muerte es la noche sin fin, gau etenga
bean! ... (OT), en la que se sume la persona al final de su existencia, yes imaginaria
mente fria, invernal, negu-gaita iduri (BI), carente de refugio frente al frio que 
endurece el cuerpo sin vida, Beso biguin aick / iogortu baitziran (OT), otz eta gogor(BI). 

A la noche mortalse Ie atribuye redundantemente la negrura, la ausencia de 
luminosidad, de forma que el hecho de morirse viene expresado como un cerrar los 
ojos, begia itxirik zeukan (ZE); la carencia de sol y de luz, Ez yoan C ••. ) / gure biziaren 
argia (XA), Eguzkirik ez dut.e (BI), entidades que en sf son simbolo de vida y de 
clarid~d, se convierte en sfntoma de muerte, considerada como un apagarse, itzali 
begiek (OT), una_entrada-en el reino de las sombras, arriak/ ere baitira itzal ... (BI). La 
niuertepsj'quica de Onuzki es, en varios aspectos, figura simbolica real de la m:uerte 
personal. ,Su enajenacion mental viene a ser un .ingreso en la noche, un al~jarse al 
destierro de las sombras, aruntz-erbeste itzalera (AG); su mente se ha convertido en 
moradasin luz, itzal-yauregian (AG). Como la muerte fisica, es privacion no solo de 
luz y de sol sino privacion total, Gaberik gabe'en-gaupean bai'ago (AG). He aquf un 
nuevo sfmbolo de la muerte: el vado. Asf se halla el cestillo que la hija solfa colmar 
de florescada: primavera, zergatik gaur ain uts? .. (OT). La carencia es absoluta, no 
queda ni la palabra; unicamente el silencio, uri ixil bat.(BI), ocupadoenparte por 
unas lagrimas que no;llegan-a romper ese silencio,pues son lagrimascalladas, suaves, 
beste iiion ez ainbat negarradan emez! (AG), maIko ixil bat (BI), negar ixilla (BI). La 
muerte es distanciamiento, separacion, alejarse, ausentarse definitivamente de la 
proximidad de los seres amados, Amonatxo bat nun ( ... J / aldegiiia (BI), Yun baita, 
betiko / yun, aitaren poza!·(OT), y engendra dolor, Ene! Gure biotzon I erdibitzea! (XA), 
Biotzean min dut, min etsia (BI), .amargura y Hanto, Seaska-aldean ama gaxoak / otoi-ze
gian, negarrez (ZE), Nekez arterafioan, J itotako negarra / lertzea! ... (XA), Ari dut 
negarra ... (OT), negar ixilla darion mifia (BI), etc. 

El hecho de morir va ligado estrechamente al transcurso del tiempo que encami-
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na, aproxima, inexorablemente hacia la muerte. Lizardi vive en profundidad este 
aspecto de la realidad nocturna de la existencia humana: y no faltan huellas expresas 
de esta toma de conciencia dolorosa. Las .esperanzas puestas por los padres en su hijo 
Xabiertxo han resultado frigiles, tanto que no han llegado a durar ni 10 que una 
mariposa o una flor, seres ambos simbolizadores·, en este contexto, de la brevedad del 
tiempo (XA). Las mariposas, creyendose ilusamente en su delicada belleza cuasi-in
mortales, ilkor-ezik b.eren ustez . (OT), no son en realidad mas que sfntoma de la 
caducidad de lavida, de la inconsistencia.quebradiza de las aspiraciones humanas. 
Con el correr del tiempo 10 que era abundancia se ha convertido en escasez; el cesto 
repleto cada primavera gracias a la solicitud de la hija, se ha quedado vado, confir
mandose de esta forma que nada humane es .durarero y que la felicidad puede 
truncarse en el momenta mas inesperado. . . 

El tiempo es ambivalente, acarrea vid~ y ocasiona muerte. Incoherentemente, con 
la llegada de la primavera, epoca. de renovacion vital, llega la muerte. Dramatico 
contraste reflejado por doble partida en los poemas OT y 131. Es primavera, el c.uco 
canta en el monte, y Bosque y Sombra se aman, pero el padre ha perdido a su hija. 
Conla venida de las golondrinas laabuela se ha marchado, ha muerto. El tiempo, 
aun en su desarrollo mas favorable, lleva consigo siempre la muerte y su llegada es 
inevitable, como 10 espa~a el pajaro la aparicio~ del invierno tras el verano. 

Parael ser humano el tierilpq de la vida pasa muy rapidamen~e. Lizardi resume de 
esta forma las erapas d.e su transito por este mundo: 

aurtzaroan yolasti, mutilletan amets-bera, 
lan-izerdiak eta ondo-atsedena; 
ille-urdintze ta aguretzea, ta azkenik ... , azkena. (ZU) 

La brevedad formal con que se recoge en rasgos certeros y condensados elproceso de 
la vida es significativa. Tres Hneas son suficientes y cada una de las cinco etapas se 
compendia en un corto segmento. La sintaxis, yuxtaposici6n y estructura copulativa, 
unidaa la simetrla y al paralelismo, conduce la frase directamente, sin desviaciones, 
hacia el final, azkena, que no solo es el final de la estrofa sino tambien el de la vida. 
EI contexto corresponde ann contraste entre la duraderay firme existencia del arbol, 
ainbat mende esku sendoaz idazten iardukan, y la fugacidad del ser humano, expresada 
ademas perfectamenteen ellexema·«gorabera», Azpian'duk'ikusi arengorabera, que, 
como ya hemos comentado, nosolamente significa «vicisitud», traducci6n ofrecida 
por Lizardi, sino que con precisi6netimo16gica, gora-bera, se puede. traducir por 
ascenso· y descenso vitar subito. En surapidez, el tiempo destruye lp que pareda 
firme y' definitivamente hermoso. Oculta y calladamente, poco a pocopero sin 
detenerse, el tiempo, carcome mucho de 10 que 'de valido y excelente hay en la 
realidad humana. 

Si eltiempo conduce a la muerte, esta a su vez supone el fin de las posibilidades 
que el tiempo ofrece; con ella se cierra el margen de vida disponible por el ser 
humane para la realizaci6nde· sus proyectos.Ambos, tiempo y muerte, van de la 
mano. La muerte permite calibrar en su justa medida y en toda su crudeza la realidad 
del tiempo. En BI, la abuela difunta ha vivido casi un siglo, pero sus afios luminosos, 
llenos de sol y aleg,:fa en su juventud, son afios huidos, urte urdin igesakl La vida 
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viene a seruna cadena de dlas agradables y dolorosos, Poz-ofiaze~kateak,' suces:i6n 
vertiginosa de alegrfasy penas, gaur poz biar ofiaze, simbolizadaspor·la.plata .yeL 
hierro, noiz burni noiz zillar, comometales que, respectivamente, connotan: brillo y. 
color apagado, valor y tosquedad, exito gozoso y tra.bajo costoso, Jeliddad.y sufri: 
miento. 

1.2. Elevaci6nyluz 

Lizardi arranca de esta situaci6n antropo16gica existencial. Sri 'enfo<iii~ del set' 
humano es inicialmente negative; la constatacion primera y elemental es desalenta
dora. Ademas de carecer de la habilidad -y adaptabilidad del pajaro (p A) y de -actliai: 
destructiva elngratamente con la naturaleza (ZU), el :hombre resulta que -es mortal y 
s'e halla sujeto a la finitudtemporal; se caracteriza por su fragilidad, decadencia, y 
por hallarse destinado a la:m:~~tte. Segun veremos en eisiguiente'apartado, frente a: 
esta categorfa Anthropos, la del Cosmos, se alzara como fundamentalmente positiva, 
invadida por la vida, y posibilitara una respuesta ejemplar a la cuesti6n de1a muerte 
humana. Sin embargo, antes de situarseen la naturaleza, ya desde esta misma 
iealidad antropo16gica, y sin sumirse en un pesimismo 0 escepticismo radicales, 
Lizardi busca Una reconciliaci6n del hombre con su destino, una soluci6n al proble~ 
ma final, que pertenece a ambos regimenesdel imaginario, el diurno y el noCturno. 

En estos poemas, elaborados expresamente en torno a la existencia humana expe
rimentada en su verriente dolorosa y mortal,<nuestro poeta recurre a esquemas 
dinamicos que si bien corresponden al regimen' postural, diurno, heroico, en su 
desarrollo se efectuan de forma mitigada. Frente a la muerte no hallamos rebeli6n, 
lucha decidida, confrontaci6n antitetica, sino mas bien, aunque vivos y sinceros, 
deseos y suplicas. La modalidad de conquista no se traduce en una actitud de revuelta 
sino en postura anhelante. 

De-ntro -de este regimen diurno, abunda el esquema dinamicoascensional. La 
altura excelehte, la elevaci6n a un lugar encumbrado y magnifico, simbolizan la vida, 
la salvacion y la superacion de la finitud y de la: muerte, manifesrandose enla 
constelaci6n imaginaria, «cumbre»-«cielo»-«estrella»-«castillo»- «vuelo»-«luz». Li
zardi imagina, sueihi, la cima de la montana, mendi-gafia, mendiaren gallurra (ME), 
como Iugar sublime donde se vislumbranrasgos de inmortalidad y felicidad, y en el 
que frentea la oscuridad de la noche reina la claridad, argiak ez beste (ME). Lacumbre 
es azul, es oro brillante entrenubes, y si, como hemos visto,la noche es el slmbolo de 
la muerte, 1a Iuz de la cima 10 es, antiteticamente, de la vida, y representa el 
alejamiento de 10 radicalmente nocturp.o yde 10 mortal. El·cielo, en estos poemas, es 
otro lugar elevado asimilado a la luz y a la vida. En ZE, el cielo tiene una parte 
inferior visible desde la tierra y otra superior oculta; el azul visible brilla como el oro 
y el nino moribundo desea contemplar la parte invisible,supuestamente mas hermo
sa. Con la consecuci6n de su deseo, zeruko / goikia ikusi-bearrez, logra la felicidad, 
expresada de :nuevo a traves de la altura excelerite. Otto tanto sucede en XA,donde 
Xabiertxo, al morir,. asciende en compania de los angeles al cielo, yen BI, en el que 
el poeta anhela que los anos vividos por la abuela difunta Ie sirvan de garantfa de 
salvaci6n cuando camine por las colinas de 10 alto, lore-sorta bekizul goirmufioak zear! 
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. En el marco de este contexto, la imagen del castillo representa ellugarelevado y. 
noble enel quese alberga la felicidad celestial. La cumbre de la montaiiaes un 
escalon· que conduce a ese alcazar superior, Goi-yauregiko malta? / Gotzonen urbilgo? .. 
(ME). Las estrellas, asf mismo, connotan elevacion y claridad, se encuentran asimila
das a la aspiracion por la vida, y simbolizan esperanza. Los ojos de las estrellas 
sonden al nino invitandole, atrayendole, como la cumbre de la montana al «yo» 
poetico, hacia ellas, hacia la altura y la luz. Xabiertxo, muerto en la tierra, atraviesa 
el firmamento .estrellado, ortzi izartuan zear. (XA), capacitado con una nueva vida, y -
en la, noche dolorosa del poeta se enciende una estrella, incitando a esperar que, tras 
su muerte, hi abuela sobreviva, Egun A.undirartel ... (BI) , 

Estos puntos 0 espacios elevacIos son vistos· por el sujeto poetico desde su posicion 
actual, desde este pu~to de miserias y pequeneces en el que-habIta, beeko txtkerkerion / 
azkaia ba'legok (ME), desde este valle de higrimas, desde· abajo, que contrasta con la 
altura y .con laS imagina.-das excelencias de la cumbre, ote-dituk or goitik / sumatzen 
bertago? ... ,(ME). El nino,tambi~n, ve elazul del cielo desde la tierra, Beetik dakusgun 
urdiiia (ZE), y cuando el poeta dirige su mirada suplicante aDios sitwi.do en.la 
altura, zu zeundelfl goian (Y A), 10 hace de. abajo arriba, yo dizut begiz ortzta (Y A). La 
gloria corresponde al Senor en los cielos y la paz a quienes aceptan su voluntad en la 
tierra (XA). Los pies de los que acompanan el feretro en el entierro de la abuela, 
bizion oiiok (BI), el sonido de sus pasos, siruan a los vivos sobre la tierra, sobre el 
suelo, caminando por esta vida de aqufabajo. . 

Pero la sintaxis del imaginario lizardiano correspondiente al regimen diurno de 
esta etapa poetica, si bien no se manifiesta en una dinamica de rebeli6n antitetica, 
tampoco se queda en una simple contemplacion resignada de una vida inalcanzable 
figurada y.1ocalizada en 10 alto. El esquema ascensional no se reduce a meras image
nes simbolicas de altura, sino que desencadena un movimiento espontaneo de deseo 
de elevacion, una disposicion que va acompanada del componente imaginario de 
«vuelo». En ME, el poeta se siente atrafdo intensamente por la cima, lugar proximo 
a los angeles, y suplica que sea arrancado de este negro valle de lagrimas; su sueno, su 
ilusion, consiste en ser pajaro que vuele por encima de las cumbres inundadas de luz, 
Ai, egaztia ba'nintz. En ZE, se nos dice que el nino muerto subio al cielo, semea igoa 
baitiun, convirtiendose en un nuevo companero de los angeles. Tambien Xabiertxo 
se ha transformado en un ser celestial que atraviesa el firmamento impulsado por sus 
alas, ego bigun arroek / bultzatal ... (XA), mientras su padre se reconfprta animando a 
su propio corazon a levantarse, a adoptar una posicion imaginaria enhiesta, Yaiki, 
biotz autsia (XA), gesto connotador de renovacion vital. En BI, brota el deseo de que 
el espfritu alcance la altura en que reside la esperanza de la vida, Bezak gog04 goien U 
bezin arina / ta bezat .nik nerea, Goruntz egik, biotza, lugar al qu,e se Uega imaginaria
mente mediante la accion de vuelo, egatzeko dina. Aunque ya dentro. de otro regimen 
imaginario y en el ambito de la vida·de la lengua; hallaremos uria operacion semejan
te en el poema ED, al final del cual el poeta desea ~cender hacia el cielo, en busca de 
las estrellas azules, tratandode descubrir nuevos temas y mundos para el euskara. . 

El impulso ascensional va acompanado de separaci6n y: purificaci6n, esquemas 
diaireticos de Durand. Situarse en la cumbre 0 en el cielo, alcanzar el castillo o-las 
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estrellas, subir el escalon de la montana 0 volar de este mundo haciael otto elevado, 
conlleva alejamiento y requiere una operacion de purificacion, expresada\yacen la 
peticion dirigida por al poeta aDios en favor de su amigo; barkatuzaiozu'zizukean 
zorra (AG). La imagen del angel, la inocencia e ingenuidad del nino, la levedad del 
cuerpo difunto de la abuela, as! como su vida, figurada, en el deseo del poeta, por un 
ramo de flores, garanda de justicia personal; el alma limpia representada por el 
blanco vestido que se, ha manchado con el barro del pecado, peto que, gracias a la 
inagotable misericordia divina, ha recuperado su integridad; la luz azul'del cielo y de' 
la cima de la montana, todas, simbolizan la purificacion necesaria para elevarse hacia 
la vida que brilla en la altura. 

1.3. Inversion dela nocturnidad y repliegu~ a espacios protegidos 

Ascension, alejamiento y purificacion son los procesos que constituyen la respues
ta pri,migenia dada por Lizardi a su encuentra con la muerte. Con estos esquemas 
pertenecientes al regimen diurno de 10 imaginario se entrecruzan otras correspon
dientes al regimen nocturno en su dominance 0 fase digescivo-mfstica, y que bratan 
de la pulsion de vida del Eros que busca la inversion de la decadencia y de la muerte 
en el refugio confortable, en la blanda intimidad. Lizardi,· aderruis de desear esa 
elevacion al lugar luminoso en el que domina· la vida, ezin-itzal-Argiruntz (BI), 
intenta invertir el sentido radicalmente negativo de los elementos nocturnos, traii 
de suavizar la aspereza de la muerte y sustraerse al ciempo en una actitudde 
repliegue. 

La eufemizacion e inversion son los esquemas dinamicos mas activos. Gracias ala 
ambivalencia, el poeta descubre en los componentes nocturnos del imaginario un 
sentido positivo; halla una senal de claridad en la oscuridad, ve un lado bueno 0 

favorable en 10 nocivo. La noche en que muere el nino que desea ver el lado oculto 
del cielo se reviste de connotaciones luminosas; lanocturnidad pierde su aspecto 
sobrecogedor, se vuelve tranquila y serena, ortzi zabala / bare-ozkarbi zegoen (ZE), y las 
estrellas sonrien al pequeno moribundo. En la negra noche del poeta que asiste al 
sepelio de la abuela, se enciende una pequefia estrella de esperanza, ordun, ixar bat 
biztu / du nere gau beltzak (BI). En el vado del cestillo sin flores, aparece en forma de 
ilusion una flor, mardul, eze, beti (OT), que repara en cierto modo el dolor que la 
ausencia del ser querido ha producido en ~l padre. El mismo adjetivo zaar, como ya 
indicamos en ellexico, si bien en algunos contextos contribuye a recalcar el paso del 
tiempo, Egun zaarrak yoan (BI), en otras adquiere sentido de nobleza y afectividad,. 
Yainko zaarrari oro / baranoan egatu / zaizkio (XA). 

Este proceso de eufemizacion se descubre, sobre todo, en el tratamiento literario 
del hecho mismo de la 1l)uerte. Lizardi no evita totalmente los terminos que desig
nan directamente el momentode morir; el verbo il y el sustantivo eriotza; pera,si 
exceptuamos el poema AL, perteneciente a esta etapa mas no referido propiamente a 
la muerte del ser humano, en las composiciones de las que nos estamos ocupando, a 
pesar de abordar la realidad de la muerte, semuestra remiso endenominarla de 
modo expreso. En sulugar utiliza enunciados eufemicos, perffrasis 0 alusiones que 
atenuan su rigor. 
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. '. Eud largo poema XA, como menciones directas del morir, solo aparecen «Ez ii, 
ez, I arrr;nj,'txikia!-» , «bizioketa;jllok» y el titulo «Xabiertxo'ren eriotza»; fuera de 
eU~Ja;presemaci6ri de lamuerte se efectuade forma indirecta. Lizardi recurre a la 
image.Ii del distanciamienro y del dormir, del sueno. Morirse significa alejarse, irse 
del lado de lQs. seres queridos, Ez yoan, gure poza; estar muerto es quedarse dormido, 
sumido enunsueno queel ruiqo diffcilmente puede interrumpir, lotandezute, bafian 
/. otsa~astindu~gaitza/duloa ... La muerte viene a ser un cambio de situaci6n vital, un 
pasQ de unestado de vida aotro. Los angeles enviados 'por Dios a la tierra acogen al 
niqo ·en ~a.cuna y se 10 llevan como .compafiero al cielo. En este senti do se deben 
interpretar las estrofas 4,5 y 6, la 16'y 17, Y la 32, 34, Y 35, de modo que la muerte 
de Xabiertxo no es mas que el cumplimiento del deseo del Sefior, quien en la 
Nochebuena precisa de mayor numero de angeles que canten y celebren al Dios que 
nace en Belen, seres que habitan ehun mundo de beatitud, connbtada por expresio
nes como Yaunaren baratzako I iturrietan / murgildu, urrezko / txilibitoak / aoratu, 0 
ega-iraulka pozaren I pozean. Con este. fin, Dios, en el cielo, invita a sus angeles a 
descender·a la tierra para que, una vez en ella, se acerquen a la cuna del nifio 
escogido, Ie acaricien en la.mejilla y tomandole de la mana se 10 lleven consigo como 
nuevo compafiero. 

De esta forma .se enlazan los tres nucleos estroficos antes mencionados, y por 
medio de,ellos los tres pIanos en que tiene lugar la acci6n del poema: la escena del 
delQ, el instante de la muerte del nifio en la cuna yel momenta posteri<;>r, en Belen. 
~~ reacciones experimentadas por Xabiertxo, 

Itxon! Ustez, ar.nasa 
~aretu zaio: 
parre-antx gozo batek 
ezpaintxoak argitu 
dizkio ... 
-I noren itz emeak 
entzuten ago, 
geldi-;geldirik eta 
bular eztian bafio 
pozago? .. , 

corresponden a 1a misi6n que los angeles han recibido'en el cielo: se acercan al nino, 
toman contacto con el y en ese momento el pequeno reacciona dulcemente, da 
muestras de felicidad, expresado en los terminos baretu, gozo, argitu, emeak, eztian, _ 
pozago. El tercer grupo de estrofas mencionado viene a confirmar el proceso. Xabier
txo, dormido en la cuna, se ha marchado con los angeles y ahora vuela a traves del 
cielo estrellado, en Belen, cantando y tocando en honor de Dios hecho nino. La 
muerte de Xabiertxo, por 10 tanto, no se expresa en terminos de desaparici6n 0 
corrupc;i6n sino suavemente, como transformaci6n imaginaria en angel celestiaL 

En el poema ZE hallamosunproceso semejante. Lizardi no inserta ni e1lexema 
«i1» 'Oi «eriotza».La muerte del nino se presenta eufemicamente como un subir, 
semea igoa baitzun, y el hecho de estar.muerto como un tener los ojos cerrados a este 
1ado del cielo,· begia itxirik zeukan aurtxoak / zeru-azpia ikusteko. Los. angeles han 
pedido a Dios un nuevo compafiero y el pequeno, aqui tambien, ha marchado al cielo 
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convirtiendose en uno de ellos. Tampoco en OT ni en BI se menciona en ningUn 
. momento a la muerte directamente; la referencia se realiza siempre demodoeufemi
co 0 velado. De nuevo, el morir se plantea no como unadesaparici6n, sino .en forma 
de alejamiento, de marcharse a otro lugar, Yun baita, betiko / yun, aitarenpozaI (OT), 
enarak / etorri-garaiez aldegifia (Bl), ose manifiesta a traves de losefectos que la 
acompanan, endurecimiento del cuerpo y apagarse de los oj os, 

Beso biguin aiek 
gogortu baitziran, 
ta itzali begiek 
gau etengabeanf... (OT) 

El po.ema ZU pertenece al conjunto de la naturaleza, pero en .la estr.ofa citada un 
poco mas arriba, al reunircondensadamente, en tres lfneas, las cincOetapll.S·dav~s de 
la vida dd. ser humano, la ultima, el morir, que cierra a la vez. elpr9<;tsq' ~it~l y Ja 
estrofa, se designa tambien por medio de un termino oblicuo, ta azkenik .. ,' 4'1,/e,ena" 

El esquema de la eufemizaci6n alcanza el nivel de verdadera inversi6nq.el~pmp9~ 
nente imaginario nocturno en el poema 01. De esta descripci6n-narracipn en t91).0 
jocoso, salpicado de toques ir6nicos, sobre el calido bienestar y descansqpl~c~ntero 
hallado porelpoeta en la cama en una noche de erudo invierno,aquf, ~n .particular, 
nos interesa el sueno recogido en las estrofas dieciseis y diecisiete. Dentro del. poema, 
la funci6n de este sueno, a la vez dulce e ins61ito, no es otra que la deacentuar)a 
sensaci6n de deleite y satisfacci6n, pero su breve narraci6n contiene elementos que 
son significativos dent~o de este regimen nocturno del imaginario: . 

El sueno del sujeto poetico se distribuye en cuatro segmentos, dos en c;ad~estrofa, 
unidos porla conjunci6n copulativa ta, yen cada uno de elios advertimosuna clar~ 
inversi6n de los elementos simb6licos nocturnos radicales. Cada figl,l,racilSn de )a 
muerte sufre un vuelco total. El poetamuere, pero la Causa de .~U muerte:;no;es 
sombrfa 0 dolorosa, sino agradable, la risa de un hada. Las exequillS no selas cantan 
voces desgarradas y mnebies, .sino doscientas mil flores. El lugar en el que..le.entie
rran no es un hueco 16brego abierto en la tierra, sino un dulcepaQal d.e.miel,sepulcro 
sabroso que el acaba comiendose tranquilamente. En este ultimo acto 11egll;mos yaa 
10 que Durand denomina «euphemisation de l'avalage», consistenteenla alt;eracion 
del contenido simb61ico del acto digestivo de tragar 0 engullir, manifestadaen el 
esquema de «l'avaleur avale» (1984: 233-247), del tragador tragado. En 01 nose 
recurre al sfmbolo tfpico del pez, pero, de modo semejante, aquel.queestab~ destina
do a engullir al otro, el sepulcro debra ingerir y consumir al poeta, acaba. siendo 
engullido por este. Se trata del proceso de redoblam-iemo manifestado por la doble 
negaci6n, definida por Durand como procedimiento consistente e~encialmeme en que. 

par du negatif on reconstitue du positif, par unenegation ou un acte negatif on 
detruit l'effet d'une premiere negativite (ibid., 230). 

Invirtiendo los elementos, negando la nocturnidad, la negatividad de la muerte y de 
sus sfmbolos, el funeral, el emierro, la tumba, se restablece el sentido positivo, se 
afronta la muerte en su propio terreno y se halla una respuesta 0 salida de emergencia 
al conflicto. . 

Es decir, ante el tiempo y la muerte, tanto en la modalidad deestructuraci6n 
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dinamica diurno-postural como en la nocturno-digestiva, tanto en el proceso de 
elevaci6n-separacion como en el de eufemizacion-inversion, Lizardi, adopta una acti
itud de proteccion ante el paso del tiempo, consistente en la busqueda de espacios 
privilegiados, resguardados, al abrigo del devenir temporal. Ya senala Burgos que 
mientras la escritura de la aceptacion desviada 0 de estratagema, tercera postura 
dinamica fundamental, trata de usar el tiempo y su accion en propio provecho, las 
dos primeras, la de revuelta y la de repliegue, tienen en comun el hecho de ser 

deux qui organisent un espace a l'abri du temps chronologiqueet de la degradation 
qu'il opere, l'une en s'effor\ant d'immobiliser Ie temps, l'autre en s'efforc;ant de s'y 
soustraire (Burgos 1982: 126). 

En los poemas ME, ZE, XA, AG y BI hallamos busqueda de espacios como la 
altura, la tima,' er cielo, en los que el tiempo queda en suspenso y el ser humane 
cons'ig'ue ehidirsu labor de desgaste. La cumbre de la montana simboliza el lugar 
apartado, protegido, en el que acaso el tiempo se ha detenido, ha perdido su fuerza 
destrui::tora, Egiz duk arnaskai bat / ezilkortzen duna? .. (ME), y el sujeto poetico cree 
sentirse seguro y lejos de la muerte. El cielo, de forma semejante, es otro espacio en 
el'que el ser humane se halla al amparo del riesgo de extinciOn. En la escritura de 
estos poemas, elcielo viene simbolizado por expresiones como Argi-Aberrian (AG), 
en donde el poeta espera ver y abrazar a su amigo, ya en posesion de sus facultades 
rnentales';goi-munoak (BI), donde la abuela vera prolongada su vida; y, sobre todo, en 
ezin-'itzal-ArgiYltntz (BI), enunciacion clara de que en ese lugar privilegiado la luz 
vital, lejos de desaparecer, permanece perpetuamente. 

Enla escrituraeufemica tambien hallamos imagenes orientadas hacia la constitu
don deespacios retirados y protegidos. Pero a diferencia del regimen diurno-postu
ral;en 'la' diriamica digestiva, y en la linea de sfmbolos arquetfpicos como el del 
vieritre; prima la intimidad, la blandura, la calidez y el reposo. En los poemas 01, 
ZE,XA, OT y HI, aparecen elementos del imaginario que connotan un proceso de 
-intetiorizacion, de penetracion, hacia una posicion fntima en la que el poeta descubre 
'unarazon de esperanza 0 encuentra un refugio ante los rigores de la vida cotidiana. 
En OT; la imagen del vientre, mas que como centro profundo confortable, funciona a 
modo de origen entrafiable de la vida, ya que es en el seno del cestillo, expresado 
tambieri como fondo en el verso lore bat, ondoan, dondebrota la flor que permite 
mantener la esperanza del padre solitario, Ez ote bederen, / loreno bat aaztu / zure 
sabeledn. El recuerdo representa otro territorio intimo por medio del cual cabe exorci
zar la acci6n funesta del tiempo; esa flor surgida en el vientre hondo del cestillo es la 
flor del recuerdo de la hija que aunqueextinguida, \rive as! enel espacio existencial 
de la memoria personal, Oroitzezko lore, / laztan biotzeko (OT). 

El corazan, es, igualmente, un lugar de cobijofrente a la muerte. Transformado 
en nido de esperanza, Noizbait itxaro-kabi / biur dan biotzak (BI), imagen de placida 
suavidad y albergue vital, es en el donde se concentra el dolor, Biotzean min dut (BI), 
pewes tambien en el donde reside la capacidad de reaccion contra la tentacion de la 
desespetacion. El corazon de la madre es el punto de apoyo intimo y dlidodel nino 
motibundo; amaren biotz-alboan (ZE). 

La cuna participa de la ambivalencia caracterfstica de numerosos elementos del 
imaginario. En ZE y XA, es a la vez recinto acogedor en donde se instala la vida 
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recien nacida y. espacio en el que la muerte se hace presente. El poeta podfa haber 
agudizado esta paradoja por la que el lugar de la vida se hace lugar de muerte, 
activando el aspecto radicalmente nocturno del hecho; sin embargo, 10 que hace es 
utilizar la cuna como factor mitigador y dulcificador. La cuna, en el contexto de ZE y 
XA, connota preferentemente sentidos afectivos, intimos,que contribuyen a resaltar 
el valor de la vida en el instante mismo de la muerte. Es a ella a donde descienden los 
angeles cori la mision de llevar al nino a una nueva vida imperecedera.En 01, con 1a 
muerte presente eufemicamente en el ya mencionado sueno, lacama, objeto central 
del poema, se configura como nueva entidad espacial en la que el poeta. intenta 
olvidar el paso del tiempo. Frente al frfo, la lluvia, el viento y el granizo de fuera, la 
blandura, maindire leun artean, el grato calor, la proteccion que ofrece el lecho, 
invitan a sumergirse en el, Sartu ditzadan leenen, yo dezadan murkil, Orra barruan.En 
este proceso de interiorizacion, de penetraci6n hacia el fondo, el poeta pretende 
resguardarse no solo de la inclemenciadel tiempo atmosferico sino,sobre todo,del 
transcurso del tiempo fisico. Asi,la estrofa 

Biar? .. Gogapen txarrok 
urrun! Egun banari 
gau bat darraikio 
egifiaz atsartzeko, 
ez eginkizunarren, 
orde, kezkatzeko. (01) 

La constelacion imaginaria «altura»-«cumbre»-«colina»-«cielo», por un lado, y, 
por otro, la mas extensa «vientre»-«recuerdo>;-«nido»-«cestillo»-«coraz6n»~«cuna»
«cama», esta segunda estrechamente relacionada con la isotopia de dulzuragozosa, 
recogida en el nivel lexico, manifiestan que Lizardi, en este primer ciclo de su 
poemario, responde al dolor suscitado por la finitud y la mortalidad llevando al ser 
humano a ocupar espacios elevados privilegiados y a retirarse 0 resguardarse en 
refugios acogedores. . 

1.4. El poema «Biotzean min dut» 

Entre los poemas pertenecientes a este ciclo de la muerte y vida del ser humano, 
BI, «Biotzean min dut», es el mas representativo y literariamente el mas logrado. A 
el y a sus elementos nos hemos referido ya en numerosas ocasiones, en particular en 
'el capitulo dedicado al ritmo y a la versificacion; ahora 10 analizamos en su abierta 
unidad, integrando sus componentes nucleares en una lectura interpretativa coheren
te y global de extension y pormenorizacionproporcionadas a los Hmites y naturaleza 
de nuestros estudio. 

En esta elegia, «llleta-eresi», Lizardi recoge varias de las escenas reales vividas 
durante el entierro de su abuela; combina y entrelaza la narracion de los moment os 
transcurridos, la descripci6n de los lug ares y situaciones observados, y la expresion de 
las sensaciones, sentimientos y reflexiones experimentadas a 10 largo del acto rune
bre. Aunque los hechos reales son relevantes, hasta el punto de que han merecido ser 
seleccionados como materia poetica, el dtulo del poema,asi como su configuraci6n 
general y el enfoque dominante, demuestran que 10 primordial en el es la manifesta-



312 KARLOSOTEGiLAKUNTZA 

cion de los sentimientos dolorosos del poeta. A la funcion referencial se sobrepone la 
funcian expresiva. 

E1 poema esta compuesto segun una estructura encuadrada distribuida en dos 
conjuntos estroficos, A y B, de extension desigual. Dos estrofas, la primera, AI, y la 
ultim:a, A2, que contienen las constataciones principales, es decir, quda abuela seha 
marchado y 'que el poeta siente un dolor callado en su coraz6n,. forman el marco 
dentro del cual las restantes, B'I, B2, B3, ... Y BIo"recogen de forma lineal el 
desarrollo del sepelio. La division'entre estos dos grupos, uno breve y constatativo, 
,otro extenso y narrativo-descriptivo, ha quedado seiialada graficamente por los aste
riscos 0 signos en forma'de pequeiias estrellas que el mismopoeta ha intercalado 
entre las estrofas Al y A2 y, respectivamente, las estrofas primera y ultima del 
conjunto B.Ladisposicion de metro y rima confirmaesta division, ya que las estrofas 
delconjunto,'B .se' configuran segun estructuras distintas a las del conjunto A, 
ordenadas, estas,segun el esquema lO-lOA-lO-IOA. 

A su vez, en el conjunto B pueden distinguirse, segun ellugar en que acontf!ce la 
escena, cuatro momentos: el poeta marcha con el cortejo runebre a traves de las calles 
hacia la Iglesia (estrofas B I a B 5), penetra en ella para asistir a: la celebracion del 
funeral (estrofas B6 a B8), vuelve a caminar ahora en direccion al cementerio (estrofa 
B9) y, ya llegado a el, se despide del cuerpo difunto (estrofa BlO a,b,c). Esta 
distribucion interna se halla, aqul tambien, marcada graficamente, no ya por medio 
de asteriscos, sino por doble hilera de puntos que separan entre sf los cuatro momen
tos s,eiialados. Esta estructura queda confirmada ademas por las cortas estrofas de tres 
Hrieas que a inodo de estribillo aiternan con las estrofas de ~jete y seis sflabas 
portadoras del hilo narrativo. Al caminar del cortejo runebre (BI a BS), se une el 
,ritmo del esiripillo referido al sonido de los pasos de los acompaiiantes, bizion oiiok; 
con la esce~adel funeral,el cortejo' inmovil en la Iglesia (B6 a B8), se combina el 
<:;strii:>mo.transformado en onomatopeya de los latidos del corazon, enegan, biotz; aJ' 
reanudarse la marcha (B9), vuelve a destacarse el resonar de los pasos; al detenerse 
definitivamente en el cementerio (B 10), se perciben de nuevo las palpitaciones del 
corazan, yauzika, biotz. 

Por 10 tanto, en el conjunto B haHamos dos tipos de estrofa: el estribillo lA-lA
SA, reiterado once veces, y la estrofa perteneciente al «molde txikia», pero unica
mente condos rimas, 7 -6-7 -6A-7 -6-7 -6A, que se repite nueve veces para al final 
descomponerse en una serie de catorce versos, distribuidos por el mencionado estri
billa en cuatro-'seis-cuatro Hneas enlazadas por rimas y aliteraciones: 7 -6A-7-6A
Estribillo-7-6B-7 :::6C-7 -6B-Estribillo-7 -6C-7 -6C. La rima, como se ve,' enga.rza los 
dos ult'imos grupbs; la aliteracion vertical establece, por ejemplo, lacontinuidad 
entre el primero y el segundo: 

dut musu ximELA 
( ... ) 
ba'lirau bezELA 
( ... ) 
ordun, ixar bat biztu 
du rJ.,ere gau belTZAK 
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,El poema tiene una estructura encuadrada que, reducida a esquema, viene a ser la 
siguiente: 

Estrofas Estribillo Medida Lugar Contenido 

A1 10 constatativo 
BI-B5 7-6 calle narrativo-

descriptivo-
expresivo 

ofiok 1-1-5 
B6-B8 7-6 iglesia narrativo-

descriptivo-
expresivo 

biotz 1-1-5 
B9 7-6 calle narrativo-

descri pti vo-
expresivo 

ofiok 1-1-5 
B10 7-6 cementeno narrativo-

descriptivo-
expresivo 

biotz 1-1-5 
A2 10 constatativo 

El poema se halla enunciado basicamente en tiempo presente y en aspecto imper
fecto puntual. El tiempo de los hechos contenidos en el enunciado y el tiempo de la 
enunciacion van a la par. Gracias a esta construccion da la impresion de que el poeta 
expresa sus frases poetic as en el mismo instante en el que esta ocurriendo el entierro 
de la abuela; en su escriturarecupera y revive intensamente los autenticos momentos 
y sentimientos. E1. sepelio y las reacciones experimentadas se encuentran perenne
mente actualizados en los versos del poema; 10 que sucedio ya hace tiempo se hace 
presenteen el momento de la lectura. 

Partiendo de este enfoque actualizador, la estrofa A1 abre el poema a modo de 
marco afirmativo inicial. Antes de referir el desarrollo del entierro, Lizardi manifies
ta su siruacion animica interior y la razon de la misma: siente dolor en su corazon 
porque la abuela que tenia se ha marchado. El sufrimiento del poeta se expresa por 
medio de la reiteracion dellexema «min» en tres segmentos construidos en aposicion 
sucesiva. La escueta afirmacion contenida en el primero, Biotzean min dut, introduce 
ya de entrada dos elementos relevantes. La primera palabra de la estrofa, y del 
poema, Biotzean, revela que penetramos en un poema en el que los sentimientos del 
corazon desbordan e informan las sensaciones percibidas por ojos y oidos. Las tristes 
escenas del recorrido, captadas por la vista, los sonidos de lospasos y los latidos del 
corazon, escuchados por sus oidos, repercuten en el interior del sujeto y originan 
emociones profundas.· Este es uno de los poemas que Ie han nacido muy en el 
corazon. Por otra parte, ya :desde el verso inicial, se introduce la primera persona 
como sujeto enunciador clave. El poema, por 10 tanto, reline las experiencias y 
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sentimientos vividos en presente por e1 coraz6n de un «yo» poetico, expresi6n 
adecuada de Lizardi. 

Los mencionados tres segmentos que se van complementando en aposici6n, mani
fiestan un dolor autentico pero contenido, resignado y no exteriorizado mas que en 
un llanto silencioso. La segunda atirmaci6n no puede ser tampoco mas concisa, 
Amonatxo bat nun. La abuela que Ie quedaba al poeta se ha marchado en el tiempo de 
la llegada de las golbndrinas. El contraste entre el venir de los pajaros, etorri-garaiez, 
y el irse de la abuela, aldegifia, referencia mitigada a su muerte, asi como el movi
miento frastico, aunque no propiamente encaba1gamiento, 

C ... ) gaur, enarak 
etorri-garaiez, aldegifia 

por el que 1a construcci6n sintactica va paralela al movimiento de acercamiento de 
las aves, contribuye a 1;1 expresividad de 1a aseveraci6n. El tipo de estrofa, de medida 
larga, distendida, se corresponde al tono, mezcla de calma y de pesadumbre, de las 
frases. 

Tras este inicio constatativo y radicalmente nocturno, el poeta se adentra en el 
cuerpo del poema; da paso al relato de los acontecimientos y adopta pira ella una 
estructura estr6fica mas ligera. La primera parte, constituida por las estrofas Bl a B5, 
el recorrido del cortejo runebre desde la casa de la difunta hasta la iglesia, contiene 
elementos descriptivo-narrativos y> sobre todo, sentimientos, reflexiones y deseos del 
propio poeta. La estrofa B 1 muestra al grupo del cortejo, inm6vil, espe.rando a 
ponerse en marcha, y describe en breves pinceladas yuxtapuestas el entorno circun
dante, caracterizado por el vado de luz y alegria, y por la presencia de mat ices 
desgarrados. La negrura de los lienzos tendidos en las ventanas en senal deduelo, 
expresada diciendo que no tienen sol, Eguzkirik ez dute; la falta de alegrfa en la calle, 
simbolizada por la ausencia de juegos infantiles bulliciosos; los flecos rasgados que se 
advierten en las nubes y"d rugido que llega del mar cercano, son, todas, senales de 
que la naturaleza parece tambien asociarse a la tristeza del acontecimiento, y sf: 
acumulan en estructuras sintacticas paralelas. El ambiente inicial es, por 10 tanto, 
enteramente negativo, deprimente, nocturno. La muerte conlleva tinieblas, desgarro 
y dolor. El poema, sin embargo, no ha hecho mas que comenzar; el correjo, y en el el 
poeta, tiene por delante un camino por recorrer. A medida que se suceden los versos, 
la comitiva avanza y el· poeta, inserto en este proceso itinerante progresivo, va 
descubriendo motivos de esperanza que aligeran la pena de su cotazon. 

La puesta en movimiento del grupo de gente inm6vil se expresa poi: medio del 
conocido estribillo 

Otsl 
Otsl 

bizion ofiok ... 

Analizada ya su estructura en el capitulo primero, !;lOS limitamos a indicar que, en 
esta primera parte, mientras el cortejo camina, el estribillo reproduce en forma de 
onomatopeya el soniclo de los pasos, pas os uniformes, lentos y cadenciosos; se reitera 
cinco veces sin gradaci6n alguna, como contrapunto a las estrofas principales, mos
trando que la marcha continua con pasos ininterrumpidos. 
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La estrofa descdptivo-narrativa B2,en su primera mitad, esboza el1pticamente la 
distribuci6nde los acompanantes en la comitiva: 

Brrezka bi gizonek 
"argizai oriak; 
gorputza lau billobok; 
atzetik andreak. 

En el sintagma lau billobok, plural de proximidad, descubrimos que el «yo» sujeto 
participa activamente en el entierro como portador del feretro, en una posici6n muy 
cercana al cuerpo difunto de la abuela. A partir de esta contigiiidad privilegiada, y 
desde la segunda mitad de esta estrofa hasta el final de esta primera parte, el poeta 
parece abstraerse de las circunstancias del entierro, cuya marcha sigue patentizada en 
el resonar de los pasos, y en breves mon6logos 0 ap6strofes dirigidos a su abuela pasa 
a expresar sentimientos, deseos y reflexiones. El ap6strofe, dialogo no desarrollado, 
del «yo» al «tu», se extiende pot todo el poema. La presencia de la primera persona, 
descubierta ya en la estrofa A1, se confirma en este momento con me lor arin au y ta 
bezat nik nerea; el «tu» de la abuela, como sujeto al que se dirigen los ap6strofes, 
aparece ya en B1, gaur zure kalean, y ahora con zure aur-yolasak y lore-sorta bekizu. 
Mientras el cortejo prosigue su marcha,' entre nieto y abuela se desarrolla una 
relaci6n afectiva. 

El poeta camina sosteniendo en sus brazos el cuerpo ligero de la abuela y, 
apoyado en esta, sensaci6n ffsica, en forma de amarga paradoja, estrofa B2, manifiesta 
que aunque sus brazos no se fatigan con un peso tan leve, el coraz6n, sin embargo, sf 
que se cansa; carga tan poco pesada es para el, afectivamente, grave y extenuante. La 
paradoja se cimenta en una doble antftesis, 

lorarin 
ez Ian arren 

larria 
nekeak 

Lastres estrofas B3, B4 y B5 se configuran de modo semejante: unaconstataci6n 
expresiva mas 0 menos extensa que desemboca en la formulaci6n de un deseo. En B3, 
la constataci6n inicial viene a prolongar la sensaci6n de ligereza resaltada en B2. 
Nueva paradoja: un cuerpo que ha vivido casi un siglo y, sin embargo, tan leve. 
Dirigiendose en forma alocutiva y en vocativo afectivo a ese cuerpo, gorputz xaar, el 
poeta desea vivamente que tanibien e1 espiritu de 1a fallecida goce de esa levedad, 
para que pueda ascender sin dificultad a 10 alto, a la luz inextinguible, ezin-itzal-Ar
giruntz, a la que el, as! mismo, ansfa volar en espfritu cuando sea llamado al sonar su 
hora. En B4, se establece una antftesis temporal y anfmica segun la cual antes, hace 
ochenta anos, las calles que ahora recorre el cortejo fUnebre se velan alegradas por el 
sol y por los juegos de la abuela, entonces nina, pero hoy hasta sus mismas piedras, 
personificaci6n expresionista intensa, se hallan tristes: 

Drain larogei urte - Gaur 
eguzkiak - arriak ( ... ) itzal 
zure aur-yolasak / 
alaitzen - kale poz-gabeok 

El deseo del poeta serIa volver aver.y recuperar aquellos anos azules, luminosos y 
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radiantes, escapados para siempre. La estrofa B5, que cierra esta primera parte, se 
abre con una vision realista, expresada en .imagenes, de 10 qu~ es la vida del ser 
humane: cadena, sucesion continua, de dfas viejos que pasan y de nuevos que llegan, 
en la que se mezcian, hoy, alegrias y, manana, sufrimientos; cadena forjada unas 
veces en hierro, dureza y aspereza de la vida, otras en plata, gracia y satisfacci6n. La 
enunciacion se efectua de nuevo segun estructuras antiteticas y simetricas: 

zaarrak yoan berriak etorri 
gaur poz _biar oiiaze 
noiz burni noiz zillar 

En ap6strofe optativo, el nieto desea a la abuela que esa cadena de la vida, los anos 
transcurridos en la tierra, Ie sirva de merito, lore-sorta, que en cierto modo Ie ga~anti-
ce 0 Ie abra las puertas de una nueva vida sin fin. -

Hasta aquf, Lizardi presenta el paso del tiempo y la muerte principalmente en su 
aspecto radicalmente nocturno. Los dfas pasan, a la aIegda sucede el sufrimiento, y 
los anos felices se difuminan en un pasado irrecuperable. Por la ant{tesis establecida 
entre las estrofas BI y B4, vemos que el-entorno que rodea ala muerte esta despro
visto de sol y de juegos infantiles que antes iluminaban y recreaban la vida; faltan la 
luz y el azul, y destacan el negro de los lienzos y el amarillo de las velas. El peso de la 
muerte abruma de dolor, resignacion y cansancio el coraz6n del poeta. Mientras 
tanto, los vivos caminan en comitiva runebre anunciando que tambien ellos avanzan 
en direccion a una mueite mas 0 menos proxima. A pesar de todo, se esboza ya una 
actitud dinamica de respuesta frente a esta realidad nocturna, a traves de elementos 
diurnos y de una leve eufemizacion de 10 tenebroso. La vision de la muerte como un 
irse, no como una destrucci6n, asf como la creencia en la existencia de un esp{ritu 
que sobrevive a la muerte del cuerpo y al que se desea se eleve en vuelo para alcanzar 
Ia Luz sin fin, las colinas de 10 alto, son evidentes. Ademas, una vida justa en este 
mundo puede valer como prenda de nueva vida . 

. Las dos partes siguientes, estrofas B6 a B8, y B9, ahondan en los aspectos 
nocturnos de la muerte. Se interrumpe el ruido de los pasos y el cortejo penetci. en la 
iglesia para asistir a la celebraci6n del funeral. De nuevo, junto a unos pocos datos 
referentes al acto, colocaci6n del feretro a la puerta, entrada en el templo poblado de 
multiples luces y la ultima misa, abundan las reacciones y sentimientos experimen
tados por el «yo», cuyo protagonismo pasa a primer plano. En la estrofa B6, el poeta 
nos transmite el profundo aturdimiento que invade su animo. Es tal su consternacion 
-que actua casi como un automata:. no se da cuenta de donde deja el ataud, es 
empujado por los dC;!mas acompanantes al interior de la iglesia, donde penetra como 
un ebrio, nubIados los ojos y tambaleando~e. Todas las eprexiones, Al-dakit nun!, 
Bultza naute, ordia-antzo, begi-lauso ta urgun, son muestra de la desorientaci6n origi
nada por el dolor que va en aumento durante el funeral. En nuevo y extenso ap6stro
fe, estrofa B7, abierto por un vocativo afectivo, Amonatxo!, se lamenta e inquieta por 
el estado de soledad y desamparo en que se encuentra la abuela. La ubicacion del 
feretro a la entrada del templo es motivo para que el poeta resalte la soledad en que 
se encuentra el cuerpQ, frIo y yerto. A esta constatacion dolorosa se anade una 
interrogacion apelativa por medio de la cual pregunta a la abuela sobre la realidad de 
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una sospecha 0 impresion que invade su imaginacion y sensibilidad: para Lizardi, un 
viento cruel, despiadado, gelido, esta penetrando, como en noche de invierno, a 
traves de las tablas del ataud, endureciendo, volviendo rfgido el cuerpo de la abuela. 

Con estos pensamientos y conmociones, la turbacion sentida al penetrar en la 
iglesia alcanza niveles de desvario y alteracion anfmica en la que el yo» protagonista 
casi pierde el control de su persona: los ojos enloquecen y giran desorientados, y una 
danza confusa invade su imaginacion. Todos los componentes, por 10 tanto, la 
soledad, rigidez y desamparo de la abuela difunta, el desconcierto, congoja y confu
sion del nieto, adjetivos como otz ta gogor, ero, naasi, y los recursos imaginarios 
negu-gaua iduri, aize erruki-eza, uluka, reafirman la vertiente noctUfna de la muerte. 
En esta escena del funeral, unicamente al final de la estrofa A8 aparece un intento 
por superar la situacion y lograr la calma, nuevamente recurriendo a 10 alto, por 
medio de la oracion. Con todo, para ella se requiere silencio interior, pero, en este 
momento, no parece facil de conseguir. 

Otros elementos poeticos contribuyen tambien a esta agudizacion de los senti
mientos de dolor y deseo. Abundan las exclamaciones, y los sonidos recogidos en el 
estribillo se han interiorizado: los versos antes reproducfan los pasos de los caminan
tes y ahora las palpitaciones del corazon, enegan, biotz, que late cada vez con mas 
fuerza, presionado por las emociones. Los ritmos metrico y sintactico van, en estas 
dos primeras partes, normalmente, ligados y domina la distribucion de dos lfneas por 
frase, llegando el ajuste hasta seis lfneas en B3 y a la estrofa complera en B5. Pero los 
desacuerdos van progresivamente en aumento. En la primera parte, el verso queda 
sintacticamente truncado en una sola ocasion, estrofaB4, y no falta el uso del 
encabalgamiento, aunque debilitado por la distancia versal, 

eguzkiak zitun ta 
zure aur-yolasak 
alaitzen. Gaur, arriak 
ere baitira itzal ... 

En esta segunda parte, la frase abarca a 10 mas cuatro lfneas y son dos los cortes de 
verso: 

Gorputza laga dugu 
nunbait. Al-dakit nun! 

Amonatxo.' Bakarrik 
zagoku atean 

En la tercera parte, estrofa B9, el desajuste entre ritmo metrico y sintactico es 
aun mayor. Los tres primeros segmentos de los cuatro en que se'divide la estrofa 
condensan y enlazan otros tantos momentos diferentes y sucesivos del entierro: el 
funeral, el correjo en marcha y la llegada al cementerio. Ti.-~ la efusion sentimental 
manifestadaen las estrofas anteriores, estos versos narrativos, concisos y casi mera
mente referenciales, suponen unmomento de calma tensa en el poema y el coraz6n 
del protagonista. El «yo» del poeta se oculta por unmomento y la emoc;ion conteni
da no se exterioriza ahora en exclamaciones 0 expresiones afectivas intensas, sino en 
la ruptura rftmica, ya que ninguno de los tres segmentos se ajusta a la lfnea: 
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Ordu bete luzea 
igaro zan. Noizbait, 
berriro lor illauna 
besoek ... Urrena, 
muno baten ganean 
uri ixil bat arki ... 

KARLOS OTEG! LAKUNTZA 

El primer segmento destaCa 10 largo, luzea, y por ello doloroso, que ha resultadoel 
funeral. En el segundo, la comitiva se pone de nuevo en marcha y, recuperando la 
sensacion experimentada en B2 y B3, el poeta vuelve a tomar la carga ligera en sus 
brazos. Finalmente, el cor'tejo llega al cementerio. El cuarto segmento de la estrofa, 

Poz-onaze-kateak 
emen dik etena. 

tambien por medio de una referencia a una estrofa precedente, la B5, sefiala aspera
mente que la cadena de la vida forinada por alegrfas y dolores tiene aquf, en la ciudad 
silenciosa, su final. Aquf se interrumpe definitivamente" nocturnamente, la vida de 
esta tierra. La posicion metrico-sint~ktica de etena, que coincide expresamente con el 
corte final de la estrofa, contribuye a resaltar esta ruptura vital. En etena se interrum
pe a la vez la estrofa y la vida. Configuracion metrico-sintactica y valor lexico-seman
tico se entrecruzan y acumulan al servicio del sentido total del poema. 

El sonido de los latidos del corazon ha quedado amdrtiguado por el de los pasos 
de los acompafiantes por poco tiempo. En la ultima parte del cuerpo central del 
poema, BID, una vez ya en el cementerio, en el momenta de la despedida final, los 
sentimientos afectivos irrumpen con vehemencia y la primera persona recupera su 
voz directa. Al levantar la tapa del ataud, el poeta descubre el rostro ajado de la 
abuela, sonriente, como si estuviera viva. Esta vision conmueve hondamente su 
corazon. Rftmicamente, el esquema estrofico utilizado hasta aquf sedisloca; ya no es 
la Hnea la que se escinde, sino la estrofa entera. El conjunto se compone de catorce 
versos divididos simetricamente por la insercion del estribillo tras los cuatro prime
ros y antes de los cuatro ultimos, quedando en medio las seis Hneas restantes. El 
poeta no puede contener su emocion y la efusion anfmica interrumpe la estrofa antes 
de que se complete. La distribucion de la rima cambia y en lugar de abarcar cuatro 
versos aparece cada dos. Si hasta aquf no se ha practicado propiamente el encabalga
miento brusco, ahora se rompe por dos veces la 'union de verbo yauxiliar, 

01 bat yaso ta ikusi 
dut musu ximela 

Ordun, ixar bat biztu 
du nere gau beltzak. 

El estribillo vuelve a reproducir las palpitaciones del corazon en expresiones de 
progresiva intensidad; el corazon; que en la iglesia latfa fuertemente, enegan, biotz!, 
ahora se halla en trance de estallar, ler adi, biotz!, a punto de saltar, yauzika, biotz! 

Como en el poema XA, donde la sonrisa que ilumina los labios de Xabiertxo da a 
entender que su muerte es pasara disfrutar de una nueva vida feliz, la vision de la 
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sonrisade 'la abuela reafirma la confianza delpoeta. Los elementos nocturnos que 
acompafian y figuran a la muertecambian de sentido. En la nochenegra del sujeto 
protagonista aparece una pequefia estrella, sfmbolo con su luz de la esperanza en una 
vida posterior;el coraz6n, exaltado, albergue hasta ahora de dolor y sufrimiento, 
biotzak 'nekedk, se transforma en nido de esperanza, itxaro-kabi. Por ello, el ultimo 
adios-, enunciado entre exclamaciones y vocativos afectivos, sin dejar de ser triste y 
renunciar a las higrimas, contiene indicios de esperanza, se reviste de aspectos diur
nos. El poeta se despide hasta el Gran Dfa, Egun Aundirarte!, hasta el dfa en el que la 
resurreccion esperada y deseada por Lizardi vuelva a reunir abuela y nieto. En estos 
momentos, la palatalizacion y la aliteracion horizontal prestan su apoyo eufonico a la 
expresion de los sentimientos y anhelos. Se acumulan sonidos. palatales, algunos de 
daras connotaciones afectivas,como musu ximela, parre-antxa, ixar bat, maIko ixil bat, 
itxaro-kabi, ximur maite, amonatxoa, y mientras .1a ya sefialada aliteraci6n vertical 
contribuyea 'la conexion de las partes estroficas, la horizontal, a veces unida a la 
vertical, aporta su efecto melodioso en versos como 

01 bat yaso fa ikusi / dut musu ximela 
T T IT 

barre-antxa, bizirik / ba'lirau bezel a 
1 T T T 

dardarkadarit'e 
-r===-r: ' 
Noizbait itxaro-kabi / biur dan biotzak 

-r T T T 

A uri (oiukadio), / ~utz xim!!!.. matte / A ur, amonatxoa! / E un A!!!!.,dirarte! ... 

Acab~do el rdato del entierro, la estrofa marco A2 cierra el poema reafirmando la 
primera de las dos constataciones recogidas en AI: el dolor resignado que Lizardi 
siente en su corazon. 8i CQroparamos ambas estrofas, vemos que su verso inicial es el 
misroo, reiterado, y que el segundo, en los dos casos en aposicion, expresa el mismo 
hecho conpalabras en parte identic as y en parte diferentes, 

negar ixilla'darion mifia 
zotifiik-gabeko negar-mifia 

(AI) 
(A2) 

, . 

En A2 se concreta mas el modo de ese llorar silencioso: no se exterioriza en sollo2Os, 
no se e'scuchci el sonido producido porIas inspiraciones entrecortadas y convulsivas 
que acompanan a las hlgrimasdolorosa,s. 

En los versos tercero y cuarto, a diferencia de en AI, no se hace referencia a la 
muerte -de la abuela, ya atestiguada a 10 largo del pbema, sino que se ahonda por 
roediode una comparacion en la idea precedente. El dolor del poeta es semejante al 
del pajaro que trasel verano veacercarse el invierno sin que pueda impedir su 
llegada. A pesar de esta diferencia, hay un elemento coroun que refuerza la Gontinui-' 
dad de ambas estrofas marco: en las dos se recurre a los pajaros como sfmbolo del 
paso del tieropo .. En AI, con la venida de las golondrinas la abuela se va; en A2, al 
pajaro se Ie hace ineludible la aparici6n del invierno, sfmbolo;' aquf, de dano y de 
mjlerte. 
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«Biotzean min dut» es un poema personal, sincero y sangrante, en el que el poeta 
se mueve entre la expansion afectiva y la concision poetica. Una fuerza centdfuga Ie 
impulsa a manifestar efusivamente su sentimiento; otra centripeta Ie exige contener 
esos sentimientos en el molde estricto de 130 palabra precisa. Desenvolviendose dentro 
de esta tension, aunque se debe valorar la presencia de elementos positivos de 
esperanza,en el poema, al final, prevalece la vision de la muerte como acontecimien
to inevitable, como desenlace que llega inexorable con el transcurso, del tiempo, 
galazi-ezifia, y una actitud de dolor resignado ante ella, min etsia. . , 

1.5. Trascendenci~ y esperanza 

La respuesta que Lizardi ofrece en est os poemas al problema del dolor y de la 
muerte a traves de los sfmbolos de altura, esquemas de elevaci6n y eufemizacion de 
10 nocturno, se halla en estrecha concordancia con su visi6n cristiana de 1a existencia 
y devenir humanos. Creyente convencido, por sil fe en Dios, confia en que el espiritu 
humano, al morir el cuerpo, pasa a otra vida distinta, trascendental. 

Es verdad que, en Biotz-begietan, YA es el unico poema de contenido expresa y 
exdusivamente religioso, configurado como ap6strofe humilde y agradecido dirigido 
aDios por el «yo» poetico que se reconoce pecador, y que, fuera de el, no haypoemas 
que aborden de modo unico y dominante temas relativos bien a Di()s, Jesucristo, la 
Virgen Marfa 0 los santos, bien a realidades divinas 0 verdades y pnkticas religiosas. 
Con todo, la visi6n 0 actitud cristiana esta presente en los poemas de este cido y 
aparece insertada en momentos daves de su desarrollo tematico, sobre todo cuando el 
poeta adopta una postura ante la muerte. 

Este recurso a 10 religioso y trascendental no se efectua de modo fdo e imperso
nal. Lizardi no poetiza sobre el concepto abstracto de 1a muertecomo tal, sino sobre 
la muerte concreta de seres de carne y hueso pr6ximos a el. No encontramos en'el 
poemario reflexiones 0 disquisiciones teologicas 0 existenciales, sino que, prescin
diendo de razonamientos calculados, impulsado por su coraz6n, acepta su fe y la 
manifiesta abierta y personalmente enhechos concretos y reales de Su vida. Lo 
religioso no se expresa en sus poemas de forma completamente original, pero tampo
co a base de concept os 0 t6picosmanidos, sino como vivencias encarnadas en sus 
propias experiencias, particularmente en las dolorosas. 

La altura, la cima, es, unas veces realmente (XA), orras de forma simbolica (ME), 
el cielo de la fe cristiana, representado en la imaginerfa tradicional como situado en 
10 alto y entendido como lugar en el que los bienaventurados, gozan de completa e 
imperecedera felicidad concedida por Dios en su bondad, en correspondencia a una 
vida terrena1 justa.E1 firmamento, azul, visible, prefigura ese cielo invisible y·.1a 
Patria de la Luz, Argi-Aberrian (AG), 0 las colinas de 10 alto, goi-mufioak zear(BI), son 
su expresion simb6lica. En el, los bienaventurados habitan en compania de Dios y de 
los angeles (Y A, ME, ZE y XA). 

La vida que se disftuta en esa altura es la vida eterna prometida por Dios (!n sus 
diversas manifestaciones. En el cielo todo es hermoso, nolakoxea ote-da, gero, / zer.ua, 
goi-alderditik! ... (ZE). Los numerosos aspectos de esa vida, recogidos a modo de 
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ilusi6n poetica en XA, connotan excelencia y bienestar, Yaun Aita pozik,a.ingeru~ 
txoak, aur zoragarrienak, ene maiteok, Masallean laztan bat, yaiez yantziz biot'fp~, txalo yo 
ta yo, ega-iraulka pozaren / pozean, beren buruon eder- / lanetan, urrezko tx.ilibi~oa~"H;r..dil) 
baztergabea, etc. La vida eterna del cielo es Luz inextinguible"ezin-~tzqi74.rgi~unt:f 
(BI), vida en la que las tinieblas ya no enturbian el entendimiew(}, l~uso-~'4jnezk.Q 
adiaren yabe (AG), yen la que elllanto, de existir, ha de ser por fuerza s1,lave y dll.kej 
El dia del encuentro con esa vida y con los que ya gozan de ella esel Gran: Dia 
esperado. . . .' 

Para alcanzar la vida del cielo es preciso ser digno de ella, egatzeko dina (Bi), 
presentar meritos realizados en este mundo, lore-sorta bekizu (BI), y obtener' de la 
misericordia de Diosel perd6n de las culpas personales, Yauna, ogen egin nuan! (Y A), 
barkatu zaiozu zizukean zorra (AG). La oraci6n es un medio 0 practica religiosa que 
contribuye a la consecuci6n de la vida eterna, otoi-zegian, negarrez (ZE), Goruntz egik, 
biotza: / otoika lasa adi! (BI), y Lizardi recurre a ella, en general de forma breve, en 
varios poemas (Y A, 01, AG). 

En los poemas lizardianos, por 10 tanto, la disposici6n ante la muerte no es de 
desesperaci6n angustiada, indiferencia estoica, obsesi6n atormentada 0 temor inquie
tante. Exceptuado el mencionado brote de rebeldia manifestado en ON, Nikez nai, 
no rebeldia hostil y amarga, sino protesta sentida del poeta que se resiste a la 
decadencia personal y del entorno natural, la actitud dominante es una mezdade 
resignaci6n dolorosa y de esperanza confiada. Tampoco hallamos un menosprecio 
total por la vida de este mundo. La consideraci6n en el poema ME de las realidades 
de aqui abajo, porcontraste con la excelencia de las cumbres, como valle de miserias 
y de lagrimas, se limita a este poema y ademas no impide que Lizardi anhele la 
supervivencia, valore esta vida, la aprecie y desee intensamente gozar de ella. La 
muerte del ser querido no es motivo para derrumbarse interiormente 0 arremeter 
airadamente contra Dios. Muy al contrario, el poeta se refugia en una postura de paz 
resignada, de alabanza ultima al Sefior de la altura y de aceptaci6n humilde de su 
voluntad: 

Aintza goian Yaunari 
askigabea; 
ta, bere naia ontzat 
etsitako lurtarroi ... 
pakea! (XA) 

La esperanza es el complemento luminoso para su resignaci6n. Tanto en Y A como en 
ZE, XA, OT, AG Y BI, Lizardi encuentra en su coraz6n un motivo de confianza 
frente a la muerte y las situaciones dolorosas, una esperanza basada en su fe cristiana. 
Hay que sefialar, sin embargo, que nuestro poeta, si bien manifiesta esa esperanza en 
una vida en el cielo, no recurre en estos poemasal concepto propio de resurrecci6n, 
que no aparecera hasta el poema ON. La resurrecci6n, como entidad espedfica, no se 
aplica al ser humane sino a las realidades de la naturaleza Yi sobre todo, de la patria y 
de la tradici6n-lengua. Es en estos cidos: poeticos donde la analizaremos. 
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2;Bizi-erdit~e zoragarri! 

'. ',El prdblema de la temporalidad y de la muerte del ser humano recibe otra 
fespues6d~rlt6s po'eniaS elaborados en torno a la naturaleza. Ala soluci6n ofrecida en 
la'ptimJd"etapa:-soluc;i6n diurno-postural y nocturno-eufemica, de elevaci6n e in
v'er§i6n: apoYadas ien' su fe religiosa, Lizardiincorpora otra mas' original y persorial 
bas~eri la:,iltti:V'idaH vitaldesplegada por la naturaleza. ' . 
,.i{barnos aJ. concepto de «naturaleza» el mismo sentido que en elapartado del 
lexico, es decir, el de entorno objetivo, material, observable, exterior al hombre. 
Aunque eh los p.oemas lizardianos aparece humanizada, en si misma no es espedfica
mente huffiana, 10 cual no quiere decir que sea totalmente neutra y no sufra transfor
maci6n alguna. El ser humano' posee una visi6n culturalizada, colectiva y personal, 
de la naturaleza y' esta se halla cargada: de significaci6n. Lizardi elabora su propia 
interpretaci6n que es fruto de la contemplaci6n, el trato intimo, el sentimiento y su 
circunstancia socio-cultural. . 

En una segunda etapa poetica, el mundo natural circundante pasa 'a ocupar el 
centro de 'atenci6n del poeta, se convierte en' el objeto predilecto de su quehacer 
poetico, en la fuen:te principal de in,spiraci6n. El poenia ME, con ,sus consideraciones 
sobre las excelencias de la cumbre de la montana; prefiguraba y anunciaba ya,. en 
cierto.modo, la posterior dedicaci6n de nuestro poeta a este tema. El resultado ha 
quedado plasmado en un conjunto de ocho poemas. " 

. Lizardi dedica cinco de ellos a las estaciones del ana: NE a 130 primavera, y los 
cuatro.agrupados bajo el tftulo «Drte-giroak ene begian», BIZ, SA; BA yON, al 
invierno, la primavera, el verano y el otono, respectivamente. BD,.consagrado a la 
tierra del poeta, P A, al gorrioncillo parisiense, y ZD, al arbol derribado, completan 
la serie. 

Si en 1a etapa anterior e1 poeta abordaba la cuesti6n de la vida del Anthropos 
directamente, en su propia pa1estra, enfrentandose a muertes reales y concretas, ahora 
trata de obtener una respuesta de forma indirecta, mediante la penetraci6n en .ese 
Cosmos, conjunto de realidad natural no propiamente humana, en el que halla 
imagenes universales, simbolos arquetfpicos de la vida. Por ello, en un paso previo, 
es preciso analizar el proceso «vida»-«muerte» de la naturaleza y, a continuaci6n, 
extraer con el poeta, a traves de su elaboraci6n simb6lica, las conclusiones correspon
dientes al ser humano. 

2.1. Caducidad de la naturaleza 

10 nocturno, 10 negativo, ~o solamente afecta al hombre sino que tambieD. esta 
presente y .actua en el. mundo natural visto, sentido y recogido por Lizardi: La 
temporalidad, la caducidad' y la' destl::~cci6n am~nazan a los restantes componentes 
del Cosmos, y el poeta 10.comprueba sobre t040 en las transformaciones sufridas por 
los seres vegetale~. . , . 

Con el otono y el invierno, lassombras, 1a negrura y la decadencia se instalanen 
la natutaleza. T~ haber dado su fruto,)ati~r~ 4a crudo en eS,tado de postraci~, 

. - ".., . 
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Personificada como senora-madre, su rostro se ha vuelto palidoi:ddna.aradoj:.ynstits 
OjDS estan nublados, zurbil dauka arpegia, itzal begiak (ON):£l. ~ol;h'dlIZ~yda\eaerg'fa 
que la.habitaban han desaparecido, se han ocultado. La tierra se haerrlpohreciido;:ya 
no hay fresas al borde del camino ni hierba sabrosa '(BIZ), y en ella n:o;queddn~mas 
que algunas pocas flores marchitas, la hiedra que, perezosa, se resiste a perder.su flor, 
y poco mas. El bosque esra desnudo, Billuzik zan basoa / negu70ndarrean (NE), los 
arboles tienen sus ramas ennegrecidas·, adar beltzetan (NE), y algunos, como el haya 
esbelta, se niegan a abandonar sus antiguos adornos, reducidos ahora a unas pocas 
hojas secas. 

El rojo, el pardo, el gris verduzco, son los colores e~presivos de la escasez, despojq 
y soledad del entorno. E1 rojo sin brillo supone, en este contexto dec;:adente, 1a 
consunci6n de la vida de 1a natura1eza tras el esfuerzo generador. La hojarascaes el 
elemento real transformado en figura tfpica de este deterioro. Las hojas verdes que, 
injertadas estrechamente a las ramas, vistieron el bosque en primavera, han perdido 
su verdor, y mientras unas pocas permanecen aun obstinadas en los arboles, otras, 
agotada su energfa vital, se han desprendido, han cafdo al suelo y pronto se conver
tiran enpo1vo, en materia inerte. Estas hojas rojizas, pardas, que hacen mas sonoros 
los pasos cansados del poeta, son el sfmbolo del penoso decaimiento de la naturaleza. 

E1 mundo animal natural, asf mismo, se halla inmerso en este ambiet;tte'rl.octurnp 
en el que reinan el vado, el silencio e incluso la muerte. L~s nidos estan, aba·ndona.:.' 
dos, kabi bat, uts, urratua ... (BIZ), ya no se escuchan los. sonidos producido~ por'los 
insectos, por el grillo 0 por la cigarra (ON), y las mariposas tienen ya lasalk :deuh 
color rojo deslucido. El ruisenor, sfmbolo del colorido, vivacidad y armonfa rrielodio
sa de la primavera ha muerto quiza y sus companeros de vuelo, egoak ikara (ON); 
vuelan agitados, inquietos, presurosos. En lugar de cantos agradables se percibe el 
sonido 1astimero y quejumbroso que el viento hlimedo arranca a la tierra (ON). 

La muerte, la cafda, sin embargo, no acaece en la naturaleza unicamente por obra 
del ciclo vital ordinario de las estaciones. El sentido antitetico de la confrontacion 
Anthropos . - Cosmos se manifiesta unas veces en los desastres originados por la 
misma naturaleza en su actividad' mecanica involuntaria y en lasacciones sangrientas 
o dafiinas protagonizadas por los seres vivos no humanos que la habitan, en su 
busqueda de sustento y defensa. Otras veces, proviene del hombre y es el quien 
introduce el componente nocturno y genera destrucci6n.Lizardi subraya este segun
do' aspectQ: no ve a la naturaleza como hostil al' ser humano, sino a este como 
adversario de la naturaleza. En ZU, el arbol venerable es sfmbolo de la tradici6n, de 
la generosidad total y del desprendimiento desinteresado. Ha hecho el bien siempre 
y a todos, ifiorentzat onginaia besterik izan ez dek, y no ha cometido maldad nunca, ire 
bizi guztian, txarkeri bat al-duk aged Ha pedido poco, laztan bat 0 Ezegai-ttantto bat, 
ha dado mucho, eskale labur, emalle eder, y precisamente cae derribado por el hacha 
cruel manejada por aquel que mas ha recibido de su bondad, el hombre, ariainbat ik 
emanik etzegok ifiun ifior. Las imagenescorrespondientes a la cafda; esquema organiza
dor perteneciente al mundo de 10 nocturno y opuesto al de' elevaci6n, dominan en la' 
primera parte del poema, en la que el poeta describe 1a dolorosa escena que contem-
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planisusinjos~El arbol, a pesar de su esplendida salud, ha side abatido y yace en la 
tierra.;/urrera botea, pudiendose ver la herida en su tronco. El entorno natural, 
sqlidariQ,eon)a' situaci6n del arbol, es enteramente sombrfo: silencio, tristeza,temor 
yparalizacioni 

Zuaitz lagunak begira agozkik ixilik, 
erroak dardarati, adaburua geldirik. 
Lurra naigabez zegok, aizea zinkuruz; 
txoridk urrun aldegifiik, izuaren izuz . 

. En este caso, el animal danino, cruel y terrorifico no es ya el monstruo, el caballo 
infernal 0 el lobo, sfmbolos tenebrosos arquetfpicos del murido nocrurno, sino el 
propio hombre que engendra en los seres de la naturaleza espanto y muerte. El poeta 
10 caracteriza con rasgos enteramente negativos, gizontxoa, zitalak, burruka koldar-bi
dez, y lopresenta como egofsta, rapaz y devorador: 

lzadiari zizkiok kendu-alak ken ... 
Aren irentsi-bearra ez dik ezerkasetzen. 
Larreko zezena, oianeko basauntza, 
odeietako txoriak ... Oro gizonak eiza ... 

El hacha y la sierra, instrumentos que utiliza para su funesta tarea,. connotan 
desgarroy destrucci6n, y la hoja y dientes metalicos cortantes se corresponden a los 
dientes de las fieras que en sus fauces descuartizan a la presa que, en este contexto, es 
e1'cuerpo-i:ronco del arbol, Zerrak, ozen, urrundik, irrika-dizkik erraiak ... 

Como'vemqs, el hombre trunca por su cuenta y riesgo el curso de la vida narural, 
asume y ejerce un papel destructor. No es, por 10 tanto, el tiempo el u.nico agente 
exterminador, sin embargo, tambien sus efectos se dejan sentir en la naturaleza con 
toda claridad. En el mundo natural, como en la vida del ser humano, hay un hoy y 
un ayer, un ahora y un antes. Mientras en un tiempo pasado abundabala vida, ahora 
todo se esta deteriorando. Antes el bosque y la montana se' encontraban verdes, 
humedos, plenos de vitalidad; ahora se han vuelto de color pardo, rojizo, 

noizbait orlegi, gaur nabar basoa; 
tarteka gorri garoa. 
Beste gain erpin bat bazan agiri 
leen eze: gaur burni-meatz iduri. (ON) 

La misma imagen de la rona, Lurrarenazala erdoitua da (ON), es altamente significa
tiva. Lacorrosi6n, deformaci6n y perdida de pureza del material connota paso del 
tiempo, caducidad y desgaste. La tierra, antes esplendida, presenta ahora un aspecto 
lastimoso. El transcurso del tiempo, el correr de las estaciones, la llegada del otono, 
ha sumido a la naturaleza en un proceso de decadencia. 

2.2. Retorno dclico y renovaci6n vital 

La naruraleza, como ser vivo, y siempre dentro de la lectura poetico~simb61ica 
personificadora de Lizardi, reaccionade varios modos ante el desmoronamiento vital 
y la muerte. . 
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En estos poemas lizardianos los seres de la naturaleza llegan a adoptar actitu
des pertenecientes al regimen diurno-postural y. se esfuerzan por inmovilizar el 
tiempo y alejar las tinieblas y la muerte. Es, por ejemplo, el casodel haya que no 
quiere perder sus adornos, oso yaregin nai-ezik (BIZ), de la hiedraquepermanece 
en flor, 0 de las ramas del arbol caido que tendidas hacia arriba se resisten a la 
caida total. Pero, al final, todos, comoel arbol que no puede defenderse del golpe 
del hacha, Ark yo ta ik ezin baituk. burua geriza (ZU), acaban rindiendose a la 
fatalidad. El conflicto se articula en algun momento segun esquemas.de eleva
cion, manifestados en imagenes arquetfpicas como la del arbol en pie quese estira 
hacia 10 alto en busca de luz, 

Aritzak, eundaka 
aier zaizkio goiari, 
argi-Ieenenkia 
egarri baitute 
( ... ) 
Orrengatik daude 
luze-Iuze egifiik, 
( ... ) 
udaberrirako 
ornitzen biziez. (BIZ) ..... : .... ,"," 

Sin embargo, esta verticalidad, en ,general, se ajusta mejor,a'ottO. regiineri:del 
imaginario, al nocturno-copulativo, que, como vamos a ver, es,el dominante en el 
universo natural. Tampoco otras situaciones simb6licas ligadas a la verticalidad 
comunican un sentimiento ascensorial, sino al contrario, afincamiento y:enraiza
miento en la tierra. Los dos gigantes, el labrador, gizandi bat iduri (BU), .erguido 
sobre la heredad, soroan zut, y el Txindoki, goriak astundu-tantai arrizko (BA), asenta
do firmemente sobre el suelo, expresan, respectivamente apego e interes pOdlio tierra 
y pesadez abrumadora. 

El sol, la luz, las sensaciones lumfnicas, Gallurrera igoa dugu Iguzkia (BA), as! 
como los colares blanco, azul y dorado, realidades simb6licas propiasd~l regimen 
diurno, destacan sobre todo en las estaciones de primavera y verano,. pero, ellas 
tambien, hunden sus ralces en la modalidad de estructuracion dimimica del regimen 
nocturno-copulativo. 

La respuesta dada par la natura~eza a su propia decadencia tampococorresponde 
primardialmente al regimen nocturno-digestivo. Esto no significa que dicho regi
men no funcione en esta etapa del poemario. La suave intimidad buscada por el 
impulso vital del Eros tiene su expresion mas significativa en la placentera relacion 
mantenida con las imaginarias entidades femeninas de NE y BA. Ambas, Primavera 
y Sombra, son tiernas, delicadas, acogedoras y moran en el interior del. bosque, lugar 
de gestaci6n vital, refugio aliviador. El poeta penetra en el y al descubrir a la joven 
vestida de azul experimenta entrafiables sensaciones: el tibio aliento de Primavera y 
su carne de niebla y fresas, el dulce y reposado vestirse del bosque, el beso del sol, 
etc. El propio «yo» poetico, fascinado por el entorno, imagina estrellas y aguas 
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verdes, y trata de volver a ver a la joven desaparecida, impulsado por dlidos senti
mientos amorosos, basoak. maitea, kezka beldur-eztia, Maitetasun-azia: / ene udaberria 
(NE) .. Son :estructuras de penetracion y de busqueda de intimidad que tam bien 
aparecenen HA, poema que analizamos mas adelante. 

Porotro lado, segun el esquema de eufemizacion, se dulcifica e incluso se invierte 
elsentido nocturno radical de la muerte. ASi, en el poema ZU, aunque la caida del 
arbol se'e~Ptesa .. 'con terminos contundentes, lurrerabotea, amildu-aiz goitik, atereaz 
lertu-otsga#za,el participio adjetivo del titulo «Zuaitz etzana» contiene, junto al 
sentido morttiorio de «yacente», traduccion incluida por el poeta, connotaciones de 
descanso y placidez que mitigan la dureza de la situacion. Se suaviza, igualmente, la 
vejez del arbol, pues a pesar de sus afios se mantiene en vigor y con esplendida salud, 
Zuaitza bizkor beti ere, bazun ark osasun betea. Induso el· mismo desmoronamiento 
general de la naturaleza en invierno, su descenso hacia el ocaso, no es visto como un 
morir definitivo sino como un suefio. En contra de quienes 10 yen como ausencia de 
vida 0 supuesto hermano y sintoma de la muerte, eriotzaren anaitzakoa (BIZ), este 
suefio del mundo natural es para el poeta algo hermoso, un descanso en el proceso 
vital, un almacenar energias para reintegrarse mas tarde de modo manifiesto a la 
vida. En la naturaleza la vida no desaparece, no cesa, sino que se oculta, esra dormida, 
«Bizia 10»; la muerte es solo aparente y el suefio es un remanso en el rIo, en la 
corriente del vivir.4 

., Eil';eLp~ema'[BIZencontramos un nuevo rasgo eufemico en los versos en que el 
poera sellefie.re'~ Iosifestos visibles de la pasada gran nevada. EI aspecto riguroso de 
la:naturaleza ·s~ trastrueca, por medio de la comparacion, en elementos imaginarios 
connotadores,de delicadeza, suavidad e intimidad, kabidun usoak ala / emazte zuurra
ren / zapiak. :' . 
. , 'No obstante, y sin establecer una separacion radical entre los diversos regimenes, 
larespclesta mas vigorosa y convincente que la naturaleza lizardiana da a l~ cuestion 
de la caducidad y de la muerte, se manifiesta en sfmbolos pertenecientes a la segunda 
fase del'regimen nocturno del imaginario, es decir, a la copulativa. En el marco de 
este tipo desintaxis, el sujeto 0 la en~idad amenazada adopta una actitud positiva y 
en lugarde oponerse 0 replegarse ante la acometida del tiempo, acepta su paso 
ineluctable, reconciliandose con ello domina y, de esta forma, se inserta en la marcha 
de su desarrollo cronologico. 

Dllranay Burgos, dentro de esta fase copulativa, distinguen dos direcciones 0 

maiices',' .doscittegorfas diferentes de simbolos (Durand 1984: 321-323; Burgos 
1982: Y65-f69).'La priIl).era pone el acento sobre el poder de repeticion infinita de 
ritmos tempor"ii.les y se articula segun esquemas generadores cfclicos, sean de retorno, 

(4) J. Thalamas Labandibar (1974) 10 enriende tambien asf y para confirmarlo trae a colaci6n el significativo 
nombre del Ultimo mes del afio, lotazilla. Sin emb"cgo, no consideramos acercada la inrerpretaci6n que el articulista 
afiade en la nota de la pagina 209: "Los Ulcimos versos (se refiece al final de BIZ) revelan resignaci6n y conformidad 
ante 10 inevitable de la muerce aparenre que, en definiciva, equivale a un «remanso de vida»: bizitzaren urloa.» 
N osotcos no vemos en eSDS versos resignaci6n, sino profunda serenidad, seguridad gozosa basada en el hecho de que la 
vida, aunque remansada, continUa 1atiendo. 
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periodicidad, germinaci6n 0 fructificaci6n. Entre sus sfmbolos arquetfpicos se en
cuentran el ano, el ritmo lunar, el cido vegetal estacional, el hijo, la rueda, el 
denario, etc. La soluci6n vital reside en esa reiteraci6n rftmica, en la circularidad 
creadora y restauradora del tiempo que vuelve a sus inicios originando'una constante 
renovaci6n de los fen6menos. La segunda subraya el papel pr6gres~sta del tiempo, 
espera una salida 0 soluci6n final y confla en la maduraci6nque el deveni-r crono16gi
co opera en los seres a traves de las vicisitudes de la evoluci6n. Se configura seglin 
esquemas progresistas lineales, rectilfneos, y sus sfmbolos sonel arbol, el bast6n que 
retona, imagenesde amplitud espacial y de la,lfnea del horizonqe"decaminos por 
recorrer, de obstaculos y llmites que es preciso superar,de inventarios ybalancesque 
urge realizar, etc. Las dos categorlas coinciden en que tanto una como otra dicen sf al 
tiempo. Usan el cido temporal 0 su sentido unico para superar la antftesis y el 
eufemismo. En lugar de permanecer constantemente en un~ actitud heroica ~e 
oposici6n a la degradaci6n temporal, 0 de difuminaci6n y encubrimiento de dicha 
antitesis por una inversi6n eufemica, encuentran el exito y la vida usanc).ode lafuerza 
vectorial y de la repetici6n cfdica de un tiempo . ,. 

qui cesse d'etre perc;u, dans les changements im§versibies qu'il, entralne, comme 
facteur de degradation, revelateur de neant, pour apparaltre comme createlir d'un 
supplement d'etre dans sa circularite et conducteur de sens dans sa vectorialite (Bur
gos 1982: 166). 

. • I . 

La actitud profunda de la naturaleza se enmarca en la primera direcci6n, la de 
tipo copulativo-cfclico. Ahora el impulso vital del Eros se concreta en unintenso 
deseo de eternidad que trata de sustituir el ciego devenir, el destino mortal; por una 
inserci6n en la renovaci6n peri6dica de la vida de la naturaleza. Los factores noctur
nos descubiertos en los perlodos otonal e invernal no son definiti~os. La decadenciay 
lamuerte infiltradas en el mundo natural no arrastran inevitablementea la aniquila,.: 
cion total. El tiempo se convierte en aliado de la vida y al avanzar, con la primavera, 
trae consigo de nuevo la luz, la humedad, la savia y el verdor. Es el continuo, 
tambien denominado «eterno», retorno que tiene lugar, ano tras ano, en la naturale:',: 
za que, infatigablemente, vuelve a rejuvenecerse y a extraer de sus energfas aletarga
das un nuevo estallido de vida. La naturaleza no nace, sino que mas bien renace; 
tampoco muere, sino que rftmicamente descansa, se recupera, germina, frrictifica, 
decae y vuelve a comenzar. 

Las dos estaciones daves del cido, tal como 10 ve Lizardi, son el otono y el 
invierno. Es en ellas donde se induyen los elementos que mas daramente significan 
y simbolizan la renovacion del proceso. Al final del recorrido, el otono apela a una 
nueva revitalizacion de la naturaleza; con el invierno vuelve a iniciarse el cido vital. 
Lizardi no considera el invierno como etapa radicalmente nocturna. Separandose de 
la vision tradicional que ordena las estaciones segun la serie primavera, verano, otOno 
e invierno, abre el cido con esta ultima y 10 cierra con el otono. En invierno, el cido 
es grisaceo, en' los campos no hay fruro, falta el canto de los pajaros, pero el poet~ 
sabe que en las entranas de la tierra la vida duerme,bizitzazko urloa (BIZ), y que no 
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ha desaparecido totalmente. La vida se mantiene en el invierno y arranca de nuevo en 
el. No es la estaci6n de las sombras y de la muerte, no constituye la etapa final, sino 
la primera, el dep6sito y refugio de la vida. Los robles no han sucumbido al rigor 
ambiental y aprovechan la luz existente, asf como el tiempo de reposo, para aprovi
sionarse deenergfa. La flor de argoma, sencilla y resistente, al anunciar y reciamar, 
karraxika (BIZ), la llegada de la primavera, se convierte en sfmbolo de esperanza y 
fortaleza en mediode la desnudez y debilidad circundante. EI invierno, por 10 tanto, 
prefigura ya la renovaCion primaveral. 

Las estaciones intermedias, primavera y verano,-tambien contienen aspectos refe
rentes al'retorno rftmico de la vida niltural. En sf, no son ellas las que determinan la 
repetici6n del cicio, pero sf suponen su manifestaci6n mas visible. La primavera y el 
verano con,firman con su vitalidad y esplendor que la reanimaci6n esperada por el 
otono e iniciada en el invierno, ha tenido lugar. En NE ySA, poem as de la primave
ra, la sel1lilla oculta durante el invierno ha germinado y de ella brota la flor que mas 
tarde dara el fruto. El mundo natural, superado su envejecimiento, aparece joven y 
nuevo. Todo indica renacimiento, erne da bizia (NE), Egun'ek biztudio (NE), Bizi-er
ditze zoragarrii (SA). La naturaleza se viste, yantzita ziyoan (NE), Orriz-orri yazten da / 
basoa gozoro ... (NE), bereizki bai'au / yaiez yantzi zorna berriak! (SA), y en esta acci6n 
propiamente humana advertimos la continuaci6n y reiteraci6n de un proceso que 
viene de un ~ido anterior, ta ikus orbelez dan erantzia / ta apaingarri berriez yantzia 
(SA). La personificaci6n de la estaci6n como joven hermosa significa que la vida ha 
renacido una vez mas yque se encuentra en plena actividad. EI sfmbolo mas relevan
te de la primavera lizardiana, el manzanal en flor, es, asf mismo, joven y nuevo, como 
tanibien 10 es Ia savia que corre por su tronco y ramas, zorna berriak (SA). Al mismo 
sol eI poeta 10 presenta como recien vuelto, Eguzki itzulberriak (NE), 10 cual da a 
entender que antes ya habfa brillado y que, despuesde haber permanecido escondido 
durante una temporada, ahora retorna para inundar de luz y de calor la tierra y sus 
habitantes. Tras los perfodos de debilidad y de postraci6n, la vida de la naturaleza en 
primavera vuelve a alcanzar cotas elevadas. Sin embargo, tampoco es una etapa 
definiti:va. EI cido prosigue su marcha y la estaci6n deja paso a Ia siguiente, Yoana 
zan, ... Yoa,ntf, (NE). 

Tras el verano, estaci6n en la que todo hierve, madura y se.colma de fruto, llega el 
otono que cierra y completa el cfrculo estacional. La vida comienza otra vez a decaer 
pero al termino del poema otonal se anuncia una futura renovaci6n del cido. Esta 
esperanza, como veremos un poco mas adelante, se manifiesta a traves del ap6strofe 
desiderativo [ru giro izanok, nik dei ta atozte (ON), dirigido por el poeta a cada una de 
las estaciones. Es el sujeto poetico quien ve e interpreta la actividad de la naturaleza 
como un retorno vital continuo. 

La naturaleza, por 10 tanto, responde al riesgo de la muerte con su renovacion 
cfdica anual. Su vida no acaba sino que se prolonga ininterrumpidamente bajo 
formas diferentes. Lo vemos daramente, y sirva como ultima constatacion, en la 
transformacion experimentada por las hojas de los arboles a 10 largo del cido: 
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Or pago bat, lerden-aski, 
igazko apaingarriak 
(gaur orbel gorriak) 
osoyaregin nai-ezik 

pago pertxenta gazteari, 
ta ikus orbelez dan erantzia 
ta apaingarri berriez yantzia 

Atsedenaren eliz, zutoiz bete, 
osto-pillo ta izar izunak abe 

Udazkenak aulagotzen dit atsa, 
orbelak ozenagotzen oin-otsa 

329 

(BIZ) 

(SA) 

(BA) 

(ON). 

Lo que el ano pasado era adorno, en invierno es hojarasca rojiza y seca. Pero en 
primavera, el haya, ya desprendida de sus hojas muertas, se reviste de nuevas galas 
que convertidas en innumerables hojas forman en verano la boveda del bosque. Al 
llegar el otono, una vez mas, las hojas caen del arbol y se convierten en hojarasca. 
Una nueva primavera volveni a adornar las ramas y el cielo se repetira mientras la 
vida continUa incesantemente. 

2.3. Insercion en la circularidad temporal 

Gracias a esta respuesta delica, la naturaleza se convierte para Lizardi en el 
prototipo paradigmatico dela vida. Nuestro poeta descubre en el entorno natural 
algo que no halla 0 no ve tan elaramente en el ser humano: capacidad para superar la 
decadencia, y energfa para retornar a los principios de la vida. 

Este contraste entre hombre y naturaleza no significa que en est a ultima, y en la 
vision que Lizardi tiene de ella, no actue la muerte. Ya hemos subrayado los aspectos 
esencialmente nocturnos y hemos visto que, como los seres humanos individuales, las 
hojas de los arboles caen, las mariposas no son inmortales, las flores se marchitan y 
los pajaros mueren. Con todo, la naturaleza como tal, en su conjunto, en su totalidad, 
pervive, se mantiene en vida, a pesar de esas perdidas singulares. Se podra argiiir, con 
razon, que la humanidad, como colectividad 0 genero humano, tambien perdura por 
encima de las numerosas muertes individuales y que se regenera con nuevos naci
mientos. Sin embargo, Lizardi, en los poemas de esta etapa tematica, siente y presen
ta ambos procesos vitales, el de la naturaleza y el de la humanidad, como diferentes. 
El primero va de la vida a la vida; el segundo de la vida ala muerte. 

A pesar de la carga de idealismo e ilusi6n que contiene, esta visi6n de la naturale
za es perfectamente explicable. La muerte, aunque existe en ambos mundos, es mas 
evidence y produce mayor impacto cuando se ,trata del ser humano que cuando afecta 
al mundo natural. El poeta constata que muchas personas, de cuyo fallecimiento el 
no va a ser testigo, van a permanecer en vida cuando el se vaya, pero tambien 
comprueba, con una certeza aplastante, que otros mueren efectivamente y desapare
cen de esta tierra. Sin embargo, no alcanza aver la muerte natural del haya, del 
manzano en flor 0 del bosque. El arbol, sfmbolo arquetfpico de esta vitalidad, 
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aparece ante el siempre vivo. Si entre los hombre,s 10. que destaca es la muerte, en los 
seres de la naturaleza ve, 0 desea ver, ante todo, la vida. 

Esta oposici6n semantica se halla claramente poetizada en las,estrofas octava y 
novena del poema ZU. El hombre pasa, las etapas de su vida transcurren rapidamen
te y acaba yendose de este mundo casi sin darse' cuenta de que ha existido, ta 
azkenik ... azkena. El arbol, muy al contrario, permanece, vive en plenitud, y no se 
menciona su final: 

Bitartean, zuraren biribilkietan, 
ainbat mende esku sendoaz idazten iardukan. 
Amaika aldiz lurpera gizonek gizonak .. 
Zuaitza bizkor beti ere zedukan Yaun onak. 

La estrofa es una reiterada e intensa reafirmaci6n de la perennidad vital del arhol. En 
contraste con la fugacidad de la existencia humana, el lexico y las expresiones 
correspondientes a esta entidad vegetal connotan larga permanencia. El hombre pasa 
y mientras tanto, Bitartean, es decir, ,superandole en duraci6n temporal, el arbol 
continua viviendo durante siglos, ainbat mende, y se mantiene en vida siempre,beti 
ere. El poeta completa estas precisiones directamente temporales con orras indirectas. 
El verbo en aspecto imperfecto puntual, iardukan, zedukan, indica persistencia de la 
actividad vital. Eladjetivo que en forma de complernentoatributivocalifica al arbol, 
Zuaitza bizkor, por su forma etimo16gica, bizi-kor, manifiesta tendencia profunda a la 
vida, inclinaci6n natural a vivir. Los circulos,zuraren biribilkietan, que el arbol 
escribe 0 dibuja con mano firme durante siglos enel interior de su tronco, son serial 
de longevidad y representan de modo evidente cada uno de, los cidos naturales 
transcurridos. Por su forma circular son sfmbolo y por su repetici6n' simetrica son 
manifestaci6n clara del continuo retorno y ligada circularidad de la vida natural. 

Pero hay, ademas, otro aspecto que explica aun con mayor claridad la diferep.cia 
existente entre la vida natural y la humana: la capacidad y el poder de renovaci6n. 
Lizardi descubre que en la natutaleza hay seres, que apesar de verse inmersos en un 
proceso de decadencia y desmoronamiento abocado a la muerte, a los pocos meses 
renacen y reaparecen, frescos,lozanos y j6venes. La transformaci6n que experimentan 
es patente y radical. Elser humano,sin embargo, no recupera su juventud, no 
retorna a los momentos en que gozaba de mayor vitalidad. En Jugar, de regenerarse 
continua inexorablemente hacia su fin. 

La trayectoria descrita por la vida de la naturaleza es ondulada, hecha de oscilacio
nes entre momentos de debilidad y momentos de vigor que se suceden inintertumpi
damente, de forma que el final de uno acarrea el comienzo del otro.' En la vida 
humana no hay alternancias, sino que s~ trayectoria estaformada por una sola curva, 
eso sf, mas amplia, constituida por_una etapa de ascenso y otra de descensosin 
retorno. 

N. Frye (1977: 209-215) subraya esta divergencia cuando para basar suvisi6nde 
los generos literarios recurre, dentro de la, crftica arquetfpica, a la teorfa del 
«mythos». En el ambito del movimiento tidico que combina triunfo y decadencia, 
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vida y muerte, sefiala siete categorfas de imagenes o·formas diferentes: los movimien
tos ddicos del mundo divino; de los cuerpos celestes, de los mundos humano; 
natural y vegetal, de la poesfa y del agua. En el movimientorotativo del mundo 
humano ve un ritmo, comun al de los animales, en el que se da un renacimiento 
generico pero no individual. Sin embargo, al referirse al cido del mundo divino, 
encuentra que se identifica con uno 0 varios procesos ddicos de la naturaleza, entre 
eUos el del orden vegetal, y que tanto en uno como en otro . los seres renacen, se 
regeneran, segun su misma identidad, de forma que 

el principio estructural mftico 0 abstracto del cido reside en que el continuo de 
identidad en la vida individual desde el nacimiento hasta la muerte se extiende desde 
la muerte hasta el renacimiento (ibid., 210). 

El mundo vegetal tiene un derto cadcter divino 0, dicl:~o de otro modo, el cido 
del mundo divino puede explicarse por ana10gia con el cido vegetal. Por 10 tanto, 
mientras la vida natural renace y mantiene su vitalidad e identidad entre la etapa de 
decadencia y 1a de recuperacion, el ser humano, tras unos afios de .dinamismo, va 
dedinando hasta morir. Este es el hecho que impresiona a Lizardi y que Ie impulsa a 
buscar una nueva respuesta a la muerte humana en el mundo de la naturaleza . 

. Esta semejanza con el cido del mundo divino podda llevarnos a pensar que la 
concepcion lizardina de la vida natural se situa dentro del pantefsmo. X. Lete, aun 
reconociendo que Lizardi era indudablemeilte cristiano, Ie considera, en comparacion 
con Orixe, casi panteista: 

Orixe batek bizitzaz zedukan ikusmolde teologikoarekin (nolabait deitzearren) kon
trastatuz, Lizardi ia panteista dugu. Lizardi, zalantzarik gabe, fede-sinismenez kristau 
zen; poema askotan adierazpen oso konkretuak daude horri buruz. Baina haren sines
mena eta bizitzarekiko zentzua, sensualitate sakon kosmiko-panteista batetan finka
tzen da (1974; 29). 

A nuestro juicio; si tomamos en consideracionversostan expHcitos como 

Zuaitza bizkor beti ere zedukan Yaun onak (ZU) 

Ikus bezat, Yauna, bein ta berriro, 
ota/ore ezifiegona ... 

Ta udazken-atsarreko goiz batean 
esnatu nadi Yainkozko Betean! 

(ON) 

(ON) 

no cabe hablar de pantefsmo mas que impropiamente, en un sentido aproximado, 
analogico 0 figurado, pero no autentico. Hay que definir la actitud manifestada por 
el poeta, mas bien, como un profundo vitalismo, como un panvitalismo 0 «senti
miento cosmQvital» (Thalamas Labandibar 1974). En la naturaleza todo vive, induso 
materias inertes como los astros, y la personificacion incrementa en el nivel poetico
semantico la intensidad de esa vida. Pero estos seres no se identifican con Dios y es 
El quien, en ultima instancia, los mantiene en pie. La respuesta religiosa, en esta 
etapa, no es tan expHcita como en la primera, pero Lizardi recurre a ella en momen
tos decisivos. 
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Como hemos sefialado mas arriba, considerar a la naturaleza y a sus seres como 
cuasi-inmortales, capaces de revitalizarse perpetuamente es, en el fondo, una actitud 
evidentemente idealista, fruto de la subjetividad, puesto que hasta los mismos arbo
les acaban destruyendose con el tiempo. A pesar de ello, esta concepcion vitalista 
sirve a Lizardi de base para dar una nueva respuesta a su anhelo de vida. Puede que, 
desde una perspectiva logica y racional, no sea valida, pera en el marco de la 
construccion poetica resulta coherente y aporta una satisfaccion al profundo deseo de 
vivir inscrito en elcorazon del poeta. 

La nueva respuesta a la cuestion del tiempo y de la muerte consiste en asumir la 
actitud copulativa-dclica de la naturaleza, identificarse con ella, unirse a su proceso 
regenerador, y esperar as! un renacimiento, una nueva vida en plenitud. Apoyandose 
en la revitalizaci6n constatada en el mundo natural, hace suyo el proceso cfclico, e 
insertado en su dinamica confla en vencer a la destruccion personal. La naturaleza es 
el paradigma original y Lizardi anhela fusionarse con ella. . 

De esta forma, dentro de la antitesis entre Anthropos y Cosmos se opera una 
sfntesis, y los dos mundos en oposicion aparecen tambien como complementarios. El 
conflicto entre ser humat;lo y naturaleza, manifestado en ZU doblemente como 
«rapacidad» - «generosidad» y «fugacidad» - «perennidad», y en PA como «rorpe
za» - «habilidad», ahora, por medio de la asimilaci6n al ciclo temporal, se convierte 
en acercamiento. Pera, de nuevo, apenas hay reciprocidad. Es el ser humann, necesi
tado de amparo, ef que recibe y la naturaleza la que da. Esta ayuda la encuentra 
caminando a traves de espacios abiertos. Si en la etapa anterior buscaba inmovilizar 
el tiempo 0 sustraerse a su accion refugiandose en lugares intimos y apartados, 0 

ascendiendo a la altura y al cielo, en esta Lizardi sale al exterior y en lugar de 
resistirse al paso temporal 10 aprovecha para superadD. Ese espacio abierto es casi 
siempre la naturaleza y muy pocas veces la ciudad. 

No existe ruptura total con la etapa precedente, sino ampliacion de la perspecti
va. Tambien ahora se recurre a 10 religioso y se disponen espaciosconfortables y 
resguardados. La naturaleza, ella misma, en ocasiones, aparece tratada como refugio 
frente al mundo urbano (BU). En verano, el bosque es para el poeta un recinto 
agradable en el que, en compafiia de Sombra, desea permanecer en calma a salvo de 
los ardores exteriores, Gauden, bada, maite, basoan gefdi (BA). Con todo, la actitud 
dominante consiste en caminar pot el entorno natural e identificarse con su proceso 
dclico. 

Esta comunion entre poeta y naturaleza, anunciada ya en el poema ME, narakark 
igana, se manifiesta claramente en todos los. poemas de esta etapa. A la continua 
presencia del «yo» y a las efusivas declaraciones de sus deseos, Egun-eunez yantzia / 
berrikusi-naiez (NE), gurazko aberria (BU), Oi, ene fur, / ba'ninduzu zerea (BU), hay que 
afiadir la expresion explicita de la identificacion. La primavera es ene udaberria (NE), 
y la tierra Oi, ene fur nerea! (BU). Cuando, medio en serio medio en broma, afirma 
que preferir!a ser gorrion a ser hombre, en el fondo de esta ocurrencia ironica esta 
expresando su deseo de parecerse al pajarillo en su vivacidacl, soltura y universalidad. 
En ZU, el poeta se muestra solidario con el arbol derribado, valora positivamente su 
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generosidad Y"si en la ultima estrofa siente prisa de que se 10 Heven cuanto antes, es 
porque anhela volver aver el campo en su plena hermosura, libre de escenas doloro
sas, recuperada su excelencia, y unirse emocionalmente a el. 

2.4. El conjunto poematico «Urte-giroak ene begian» 

Donde mas clara, completa y profundamente se haHan plasmados el proceso vital 
cfclico de la naturaleza y el intento de identificaci6n del «yo» poetico, es en el 
c.onjunto poematico «Drte-giroak ene begian». La combinaci6n de elementos toma
dos de la realidad y de componentes simb61icos imaginarios, permite leer estos 
cuatro poemas sobre las estaciones desde la doble perspectiva del mundo natural y 
del mundo del ser humano. Ambos quedan entretejidos a 10 largo de estos versos que 
suponen la cima del poemario. 

Las cuatro composiciones, las cuatro epocas del ano, estan vistas y configuradas a 
traves del prisma de la vida. Ninguna, ni incluso el invierno 0 el otono, acaban en 
muerte definitiva. Tanto el orden de las estaciones, invierno, primavera, verano y 
otono, como el enfoque asignado a cada una, han sido adoptados en funci6n de la 
vida, para subrayar el sentido vital del ciclo natural. El poeta, lejos de t6picos, nos da 
visiones hondamente personales de las estaciones y las presenta bajo aspectos de 
notable originalidad. La primavera no es la estaci6n del amor, sino que representa la 
resurreci6n y manifestaci6n esplendida de la vida, y es el momento del parto de la 
naturaleza. El verano es la etapa de la plenitud vital, pero el motivo principal de esta 
plenitud no es la cosecha, sino la contraposici6n entre calor y sombra en el momenta 
culminante del dfa. El otono simboliza a la vez la decadencia y el deseo de nueva 
vida, sin embargo, en vez de limitarse a teflejat actitudes melanc61icas 0 resignadas, 
el poeta adopta una postura esperanzadora. Al final del conjunto poematico haHamos 
la clave interpretativa: 

nork-zeren saria ekardazute: 
batak itxaro, besteak berbizte; 
irugarrenak bizitza-indar bete. (ON) 

Cada poema, es, por una parte, una unidad independiente que puede ser lefda por 
separado, segun su propio sentido, y dispone de rasgos poeticos peculiares adecuados 
al aspecto del proceso vital que trata de comunicar. Pot otta parte, en los cuatro 
descubrimos elementos comunes que se mantienen constantes al pasar de uno a otro 
y que, aunque tratados desde el enfoque correspondiente a cada poema, confieren al 
con junto un sentido unitario, coherente, continuado, acorde con el proceso cfclico 
que semanticamente transmiten. Ca.d.a pieza obtiene su significado pleno articulado 
con las restantes. ' 

Aunque mas adelante volveremos sobre la conexi6n existente entre las cuatro 
composiciones, ya des de aquf subrayamos unos rasgos iniciales que consideramos 
claves para la articulaci6n de su ana]isis. Laestructura basica, dentro de evidentes 
variaciones, es similar y se ordena segun cuatro momentos: introducci6n 0 enlace, 
descripci6n general, selecci6n y deseo final. Cada poema comienza situando el tiem-
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po de la estaci6n por referencia a la situaci6n del solo al desarrollo del d!a y, salvo en 
BIZ, apunta algun detalle que sirve de enlace con el anterior 0 los anteriores. En 
ocasiones, el poema acaba con una alusi6n al siguiente, 0 a los siguientes. As!: 

BIZ 

Referencia inicial 
al poema precedente 

BIZ-
SA ( .. :) Goien sar egin b~itu 

Buri'k Bguzki giltzapean; 
( ... ) 

. katez loturik egona baita 
odei bustien sabelean. 

SA,BIZ-
BA Urrun duk, sagasti herri, larea. 

Arizti, urrunago elurtea. 

BA-
ON Uda - suzko itsaso - baitut ibilli' 

gerizpe atsegin bat nuela untzi 

Referencia final 
al poema siguiente 

udaberrirako 
ornitzen biziez 

-+ SA. 

Udal,-gar'zaragarri, suzko itsaso: 
untzi geriza 'untan nai aut igaro ... 

-+ ON 

Ikus bezat, Yauna, bein ta herriro, 
otalore eziiiegona ... 

-+ BIZ. 
Bekusat sagasti gazte elurgiro 
( ... ) . 

Ikus bitzat arako irusta-sallak 
( ... ) 
Bntzun bezat iiioizko olerkaria 

-+ SA 
urrezko itsaso bebilt urduria, 
Jtzal dudala li:iguntzalle lerden. 

-+ BA 

En un segundo momento, el poeta pasa a destacar aspectos concretos y variados 
de la estaci6n, detalles del campo, escogidos en funci6n de1tema principal y cargados 
desentido simb6licos. En BA, por ejemplo, en breves pinceladas, se fija en la 
zarzamora, masusta-sasia; el aire, aizeak, las a:bejas, erleen, el barranco, Arru-beetik, los 
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pajaros, Txoriak, e1 manzano, Sagarrak, et.c. A continuaci6n escoge una entidad 
natural, seconcentra en ella y la c:onvierte en protagonista y sfmbolo cardinal del 
poema, En BIZ pueden serlos robles,Aritzak; en SA es, sin ducia, el manzanal; en 
BA la sombray en ON la superficie de la tierra, su rostro. Finalmente, las cuatro 
composiclones se cierran con la formulaci6n de un deseo 0,· como en SA, de una 
exclamatti6ni afectiva. 

Ju~toa esta estruetura eomun, destacarnos la ·relevancia que para la conexi6n e 
interpretac'i6ti coherente del conjunt6 poetic6 tiene la: serie formada por mendia-bi
dea-lurra~basoa. Estas cuatro entidades, eomponentes esenciales de todos los poemas, 
constituyenel espacio, el escenario, en el que el poeta busca la identificaci6n con la 
vida de la naturaleza. Es en ese entorno donde tiene lugar la relaci6n afectiva entre el 
«yo» y el mundo natural. 

Lizardi comulga con la naturaleza en y desde el monte. Sale en direcci6n a el, 
asciende por sus laderas y recorre sus eaminos. Aldecirnos e~ la ultima estaci6n 
Berriro igo nauzu ene mendira (ON), nos da a entender que no es esta la primera vez 
que sube a su monte, sino que ya 10 ha hecho anteriormente en otras ocasiones. Y as1 
es. En BIZ, si bien no se menciona expresamente el momenta de la subida, adverti
mos que el poeta se halla situado en 10 alto, pues divisa his cumbresnevadas que 
emergen por encima de la niebla de los valles y, ademas, percibe el tuido del torrente 
que llega desde lei hondo del barranco. Al comienzo de laprimavera se despierta en 
su interior el deseo de salir al campo y volver al monte, ta, aspaldi ez-ta, mendi-aldi 
(SA), para encontrar en el a la primavera. Ya en verano, el Txindoki y las cumbres 
cireundantes son vistas de nuevo, como en invierno, desde las alturas a las que ahora 
ya no llega el tuido del torrente de la hondonada. En otono, como hemos recogido, el 
poeta regresa una vez mas al monte. Las cuatro estaciones han sido descubiertas y 
vividas en ese lugar privilegiado. 

En esta subida al monte, el camino adquiere una relevancia notable. En la prime
ra etapa tematica, la actitud itim:rante se limita al poema BI;en ME el «yo» no sube 
a la montana, sino que la contempla desde abajo y se contenta con desear su cima. En 
esta segunda etapa, sin embargo, el sujeto avanza, sale a. espacios abiertos, recorre 
carninos que Ie conducenal encuentro de· entidades naturales apreciables. Estos 
caminos no son simple medio para alcanzar un estado 0 lugar, sino que en S1 mismos 
constituyen lugar id6neo en el que el poeta percibe' la vida de la naturaleza y se 
proyecta en ella. En invierno descubre que en la orilla del camino no hay fresas ni 
hierba jugosa. El camino es, en primavera, el puesto de observaci6n desde el que 
contempla entusiasmado el blanco manzanal, bide-ertz onetan nadin eseri / iri begira, 
sagastia ... (SA). La zlj.rzamora, en verano, y la hiedra, en otono, son con.su flor signo 
de la vida de la naturaleza que el poeta encuentra a la vera del camino de carros 
raramente transitado, Gurdibide bakan-ibil ertzetan (BA, ON). Lizardi se define como 
«caminante», bidazti (BA), y en verdad es un hombre que, ansioso de belleza y de 
vida,marcha en su busca par los caminos. de su monte, .energica y animosamente 
unas veces, eten zain-giar lotuegiok; / bularra asetuz noan geldi (SA), fatigosa y penosa
mente otras, Kemenak uts-eta nekez bainoa (ON). 
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Caminando por su monte, el poeta descubre la tierra y el bosque, nuevos espacios 
singulares de comunicaci6n con la naturaleza. En el bosque se encuentra con los 
robles sedientos de luz en invierno, can el haya engalanada en primavera y con la 
sombra en verano. La tierra cambia de rostro con el paso de las estaciones. 

El monte de Lizardi, su monte, ene mendira (ON), es, en un primer niveldenotati
vo y geognffico, el monte sobre cuyas laderas se asienta el barrio de Urkizu es decir, 
el macizo de Hernio, situado hacia el noroeste de Tolosa, y los carninos andados por 
el poeta son los que recorren sus pendientes en direcci6n a las cumbres. Pero tanto el 
monte como el camino, la tierra y el bosque, se revisten, ademas, segun las estaciones 
y en funci6nde la etapa vital correspondiente, de ricas elementos connotativos y 
simb6licos. He aquf algunos, recogidos de modo esquematico: 

Mendia 
BIZ tontorrak elurrez: / ( ... ) ametsezko ontziez 

REPOSO VITAL 

SA ta, aspaldi ez-ta, mendi-aldi 
ENERGfA y VITALIDAD 

BA Txindoki! ( ... ) / beeari inoiz bano errotuago 
PESO ABRUMADOR 

ON Berriro igo nauzu ene mendira, / oroigarri zaarrei maitez begira ... ( ... ) Beste gain 
erpin bat bazan agiri I leen eze: gaur burni-meatz iduri. 
DECAIMIENTO y DEGRADACI6N 

Bidea 
BIZ Bide- ertzean, ez marrubi / ez belar gizenik. 

CARENCIA 

SA bide-ertz onetan nadin eseri, / iri begira, sagastia ... 
BELLEZA y VIDA 

BA Gurdibide bakan-ibil ertzetan / masusta-sasia dago loretan. 
ABUNDANCIA y PLENITUD 

ON Gurdibide bakan-ibil ertzetan / untzadago oraindik, nagi, loretan. ( ... ) Kemenak 
uts-eta nekez bainoa 
FATIGA y DECADENCIA 

Lurra 
BIZ yoan-elurte gaitzaren / ondarrak nabari 

DESNUDEZ 

SA lurra soil baitago elurrez: / oro dezaken esku naroak / erein baititu zuaitz-soroak 
FERTILIDAD y VIDA 

BA Gure inguru lurra lurrun-yario 
CALOR y SOPOR 

ON Andre Lurrak yaulki ditu igaliakj / zurbil dauka arpegia, itzal begiak.( ... ) 
Lurraren azala erdoitua da 
DEBILITAMIENTO Y EXTINCI6N 
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Basoa 
BIZ Basora naiz. (. .. ) Aritzak, eundaka, / aier zaizkio goiari 

DESEOVITAi 

SA· lxurkia I basoz ta garoz yantzia: / noizbait orlegi (ON) 
ACTIVIDAD VIT Ai 

BA Leioak itxitako yauregia / bas oak iduri 
DESCANSO y ALIVIO 

ON noizbait orlegi, gaur nabar basoa 
CADUCIDAD 

337 

X. Lete, refiriendose al verso Berriro igo nauzu ene mendira, dentro del contexto 
correspondiente al poema ON, ve ademas en el monte de Lizardi un monte interior, 
personal: . 

Lizardiren mendi hori ez baita, soilki, mendi fisiko bat, barne-gogoeta, oroitzapen eta 
sofrikarioen mendia ere baizik (1974: 36). 

B. Markaida reitera esta misma idea cuando, al analizar la relaci6n entre el ser 
humano y la naturaleza en la poesfa lizardiana dice: 

Baina, batez ere, MENDIA dogu bed arook eta atalok alkartzen dituan had sotila, 
Lizardigan, mendira igotea, gizona norberaren barne-gogoetan sartzea besterik ez 
baita (1983: 71). 

Aceptamos como valida esta interpretacion interiorizante, pero respecto a la 
afirmaci6n de Lete debemos precisar que el monte no debe ser visto unicamente 
desde la perspectiva decadente y otonal del poema ON. Lizardi asciende a su monte 
en las cuatro estaciones, en invierno de modo humilde y silencioso, en primavera con 
animos renovados, en verano entre ardores y sofocos, y, solamente en otono, penosa
mente. El termino temporal Berriro es suficientemente expresivo. El monte del poeta 
no es solamente sfmbolo de recuerdos y sufrimientos, sino tambien de energla, vida y 
regeneraci6n. En el tiene lugar el proceso vital natural completo. 

En cuanto a la aserci6n de Markaida, nos parece excesivo decir que subir al 
monte, en Lizardi, no significa mas que, besterik ez baita, introducirse en los pensa
mientos persona1es profundos, penetrar en el propio mundo interior. Por un lado, la 
sub ida al monte, como Lete indica, es real, flsica; el sentido connotativo no elimina 
el denotativo. Por otro, como ya 10 estamos subrayando en nuestra interpretaci6n, la 
ascensi6n a1 monte, en Lizardi, es ante todo y sobre todo un proceso de identificaci6n 
con el desarrollo vital cfdico de 1a naturaleza, una proyecci6n de su ser en el mundo 
natural, en el que trata de encontrar una respuesta a su ansia de vida. El monte es el 
espacio privilegiado de esa identificaci6n y proyecci6n. E1 camino es el slmbo1o de 1a 
marcha itinerante, impulsada par eldeseo, en busca de una satisfacci6n vital. Por el 
camino va descubriendo realidades naturales que contempladas, sentidas e inte
riorizadas, se convierten en slmbo1os de su visi6n del mundo y de la vida. 

2.4.1. El poema «Bizia 10» 

E1 cido se inicia con el poema BIZ. El invierno es para Lizardi 1a estaci6n de 1a 
esperanza, batakitxaro (ON). La natura1eza se halla en reposa, pues, aunque aparente-
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mente todo indica carencia y postraci6n, la vida sigue latiendo en las profundidades 
y el poeta aguarda confiado en que volvera a resurgir .. 

Las dos primeras partes de las cuatro que constituyen el poema configuran un 
ambiente de desnudez y pasiva quietud. La naturaleza se halla inactiva, aletargada y . 
apenas se advierten senales de vida en ella. La mirada del poeta se dirige en primer 
lugar hacia 10 lejos, hacia el cielo, las cumbres y las hondonadas que se divisan desde 
su monte. El color del cielo se indica de modo indirecto identificandolo con el humo 
de lena humeda, gris verduzco. Tambien es oblicua la forma de expresar el momento 
del dfa, pues el amanecer se representa por egunaren atariruntz, y la luz diurna 
pr.imeriza como herida, desgarr6n doloroso en la noche, ruptura de las tinieblas, 
efectu.ada sin clenamamiento de sangre y con aparici6n de la luz del sol, odol-beaman 
urre. Las partes elevadas de las montafias, cubierras de nieve, emergen por encima de 
la niebla que ocultalos valles; estos elementos reales, por comparaci6n, se asemejan a 
naves de ensueno, las cumbres, inm6viles en el mar, la masa nebulosa. 

He aquf un primer segmento poetico cargado de simbolismo connotl1-tivo. Sus 
componentes, ademas de comunicar un sentido denotativo, transmiten entre todos 
una sensaci6n, una impresi6n emotiva, de difuminada ensofiaci6n y apacible reposo. 
Tanto los rasgos de los elementos reales, color grisaceo del cielo y nubes, quietud de 
las montanas, como los de los elementos imaginativos, gris y difuminaci6n del 
humo, blandura del nebuloso mar, ensueno de las naves, crean una atm6sfera de 
letargo y calma que se halla en concordancia con el tema nuclear del poema. 

El poeta, en una segunda parte, vuelve su mirada al camino, a la tierra que esta 
recorriendo, y a base de breves pero precisas pinceladas, subraya intensamente la 
desnudez del entorno natural. Carencia y negatividad. total, ez marrubi / ez belar 
gizenik, Ostobakandu-sasian / kabi bat, uts, urratua ... , dispersi6n y escasez, Otalorea, 
bakanka, Or pago bat, son los rasgos aparerites de la naturaleza ~n esta estaci6n vital. 
La decadencia y la labor destructora del tiempo, pero tambien la resistencia a su 
paso, se hiLUan resaltadas en el deterioro sufrido por las hojas del haya transformadas 
en hojarasca, y en la comparaci6n de la actitud delarbol con la de las solteronas que 
no se resignan a perder su lozanfa juvenil. 

Como ya sefialamos en el apartado dedicado al ritmo psfquico, la medida y la 
rima de este poema no estan organizadas con una regularidad sistematica. La flexibi
lidad y ausencia de riqueza metrico-f6nica son adecuadas a la falta de ornato del 
mundo natural. La naturaleza se encuentra adormecida, con sus energfas en reposo, y 
ni el metro ni la rima rompen su letargo. No es tiempo de alardes y estridencias, sino 
de calma y recuperaci6n. 

Sin embargo, la vida no ha desaparecido por completo. Esta presente en ese haya 
y, sobre todo, en la flor de argoma y en los robles del bosque. Otalorea, brote aislado 
de vida en medio de la desnudez ambiental, es verdadero sfmbolo de perennidad y 
esperanza. Elevada, por su grito, a un grado de animaci6n superior al vegetal, llama a 
la primavera, goiztxo karraxika, y de esta forrria manifiesta que la vida continUa y 
anuncia la futura renovaci6n. . 

Con la entrada del yo poetico en el bosque, Basara naiz, unica senal enunciativa 
expresa de su presencia en la acci6n, pasamos a la tercera parte del poema, en la que 
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los robles se convierten en sujetos protagonistas de la esperanza vitaL :Previament!l,c la 
ubicacion de los restos esparcidos de la pasada nevada en lechos de musgo, 'g&/diozbJ 
ogean, y su comparacion con palomas anidadas y ropas de mujer diligenteiade~ de 
dibujar un paisaje, contribuyen a mantener el tono apacible y reposadoque :domina 
en el poema. La blancura, ellecho, la mujer esmerada, las palomas, conriotari deli fa.;. 
deza, cobijo y calma, ambiente propicio para la restauraci6n de la vida. El bosque es 
ahora ellugar privilegiado para la relaci6n entre el poetay la naturaleza, y los robles 
los seres escogidos para su concreci6n. Personificados, en su actitud todo· revela 
necesidad y ansia vital, preparaci6n para la vida, anuncio de la primavera,aier zaiikio 
goiari, egarri baitute, luze-luze eginik, udaberrirako / ornitzen biziez. 

La Ultima exclamaci6n ponderativa nos da la clave del poema. En invierno, la 
vida no ha desaparecido de la naturaleza; solamente se encuentra dormida. Este 
suefio no es funesto, danino, nocturno, sino hermoso y esperanzador. A pesar de que 
ha sido tornado por pretendido hermano de la muerte, no conduce a la desttucci6n 
final, sino a la vida que en este momento se encuentra en suspenso.' El sueno de la 
naturaleza es bizitzazko urloa, remanso, sl, pero de vida. ASl, el unico apostrofe del 
poema se dirige al sue no, entidad simb6lica que condensa e interpreta el sentido 
profundo del invierno como estaci6n de reposo vital. 

El poema se ha abierto y se cierra en un tono de ensuefio. El poeta se identifica 
con esta situaci6n inicial de la naturaleza. Ha caminado entre la desnudez de los 
campos y del bosque y al final se une a esa vida latente al manifestar su admiraci6n 
por la excelencia del suefio, 0, zein aizen eder loa. Varias de las entidades que ha 
insertado en sus versos solo aparecen en BIZ, son mas propias del invierno. En lanoa 
y loa, su tono grisaceo y ensofiador, y en los seres vegetales Otalorea, sasia, goldiozko, la 
aparente pobreza de vida 0 la falta de esplendor vital, son las connotaciones mas 
pertinentes para el sentido total de la composicion. Otras entidades volveran a 
aparecer, aunque bajo perspectivas distintas, en otras estaciones, asegurando la conti
nuidad del proceso. Si ahora se escucha el sonido del torrente, en verano permanecera 
callado. En primavera habran desaparecido del bosque los ultimos restos de la neva
da, las fresas estaran en flor, abundara la hierba jugosa, el haya, ahora con hojas rojas, 
se vestira ,con nuevos adornos, ya pesar de que los nidos estan vados y rotos, los 
pajaros volveran a cantar. El ciclo natural no ha hecho mas que comenzar. Otalorea y 
aritzak ya han anunciado, en su deseo, la proximidad de la nueva estaci6n. La vida 
continUa. 

2.4.2. El poema «Sagar-lore» 

SA es el poema del renaciiniento de la naturaleza, besteak berbizte (ON). El invier
no ha pasado, Negu agurea illa da, baiki, / lurra soil baitago elurrez, la naturaleza 
despierta de su letargo y la vida que se encuentra oculta brota al exterior con 
abundancia. Dentro del cicio natural, este es el tiempo de mayor dinamismo, de 
resurgimiento impetuoso al favor del sol recien reaparecido. SAes el poema de la 
vida por antonomasia. 

La composicion se divide en dos partes 0 momentos. Las cuatro primeras estrofas 
constituyen el preludio, la salida al campo, el primer contacto con la naturaleza;LaS 
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oc};lo;restahtes . representan el descubrimiento de la primavera y la exultacion del 
~Yo~:;poftt;k9'ante su belleza y esplendor. 
'::b £a,-primera estrofa sirve de enlace y continuidad con la etapa anterior. El poeta 
recurreaJapetsonificacion de los elementos naturales y, sirviendose de la imagen de 
laptision y las cadenas, se refiere a los <tfas pasados del invierno. EI sol, sfmbolo de la 
vida, ha estado oculto, encarcelado, por la lluvia en el seno de las nubes y, debido a 
ello, la alegria- ha estado ausente de la tierra. Hoy, sin embargo, aparece el azul del 
cielo, el sol sale de su cautiverio, vuelve a brillar, Y4un oraH eder, y con su retorno la 
vida y el gozo renacen con vigor. EI poeta se identifica con cste rejuvenecimiento y 
siente nostalgia del campo,asf como un impetuoso deseo de volver al monte del que 
se halla ausente desde haee tiempo. Su cuerpo se carga de nuevas energfas. EI 
momento de su salida esta rodeado de connotadones de plenitud, Bete ditzadan, 
asetuz, y de entusiasmo vital, argiz begiok, eten zain-giar, bularra asetuz. Como el 
mundo natural, rompe con la rigidez del reposo invernal y se encamina hacia arriba, 
despacio, pero con empuje y dinamismo. La presencia del «yo» va a ser mas activa 
que en BIZ. 

Al contacto con el campo, la primera reaccion del poeta es de duda sobre el 
tiempo ambiental. No sabe a ciencia derta si es aun invierno 0 si ha llegado ya la 
primavera. Pero pronto, gracias a un proceso combinado de acercamiento fisico, 
ajuste visual y calma imaginativa, va a descubrir que la nueva estacion ha hecho su 
aparicion. En un primer momento, vislumbra un monton blanco que puede ser nieve 
o flores. Poco despues, percibe, 0 imagina, una red de hilos negros, torcidos y 
revueltos que .. ha capturado una gran cantidad de algo que, de nuevo, pueden ser 
flores 0 copos ,de nieve, pero tambien, ahora, mariposas blancas. El ritmo de los 
versos es entrecortado, a tono con la vacilacion del poeta. Las comas, los puntos 
suspensivos, los dos puntos, cortas interrogaciones y exclamaciones, 

eundaka atzitu ditu ... loreak?, 
elur-malutak?, mitxeletak? .. 

dividen las lfneas en cortos segmentos e interrumpen continuamente el discurso 
poetico. El ritmo contribuye a subrayar la postura de duda e indecision. El proceso 
de clarificacion prosigue y una nueva senal, un pajaro que cruza volando con material 
para la confeccion de su nido y anuncia que este dfa celebran sus fiestas de amor, 
pone al «yo» poetico a las puertas del descubrimiento definitivo de la primavera. 

La segunda parte, dedicada a ensalzar la belleza y la vida de la estacion, se abre 
con la quinta estrofa. El poeta, resuelta su duda, descubre el manzanal en flor, que se 
convierte en objeto y protagonista central del poema, y en el a la primavera. El resto 
de la composicion sera una reiterada alabanza y canto exultante al manzanal y a la 
vida manifestada en sus ramas. La primera exclamacion proclama su blancura y 
novedad. En los tres versos en apostr6fe 

Sagasti berri, sagasti zuri, 
inguma-atsegintokia iduri, 
elurte arian geldia! 

se :iGUlUulan valores foneticos, morfosintacticos e imaginativos ordenados a subrayar 
la bellezadel conjunto: en Sagasti berri, sagasti zuri, la reiteraeion enfatica del sujeto 



liZARD!: LECTURA SEMI6TlCA DE BIOTZ-BEGIETAN 341 

ensalzado, la simetrfa metrica y sint~ktica, as! como la rima de. los dos segmentos; en 
inguma-atsegintokia iduri, el simil hermoseador y la aliteraci6n de los conjuntos fone
ticos ing-, -gin-; en elurte arian geldia!, la nueva comparaci6n y la aliteraci6n de -el- y 
de -ia. Los elementos antes utilizados, tres imaginativos, la red de hilos negros, las 
mariposas y la nieve, y uno solamente real, las flores, son ahora aprovechados para la 
construcci6n de la estrofa. La red no era otra cosa que las ramas de losmanzanos. Las 
mariposas y la nieve sirven para componer los dos similes mencionados:elmanzanal, 
por su blancura, se asemeja a un parafso de mariposas y a una nevada queha quedado 
suspend ida en el aire. 

La segunda parte de la estrofa mantiene el ap6strofe y anade al conjunto un nuevo 
elemento embellecedor. Bajo las ramas de los manzanos el poeta descubre un abun
dante granizo. Se trata de una nueva transformaci6n imaginativometaf6rica, ya que 
en realidad esta formado por flores blancas del prado. Tanto en d· componente 
figurado, Ezin urtuzko txingor, como en el propio, azpi gizenean ( ... }Fieldi-bitxizko 
loredia, se descubren connotaciones de blancura y belleza. ., :' . '" • 

Hecho este elogio directo y entusiasta del manzanal y antes dereiterarlo en la 
novena estrofa, Lizardi, en las tres estrofas siguientes, continua manifestando su 
admiraci6n ante la blanca arboleda, pero ahora de modo indirecto, porcomparacion 
valorativa con otros elementos de la naturaleza. Tambien otros seres, elhaya, la 
sombra, el grillo cantor, el vuelo de las mariposas, las flores del fresaloe-h:arnpdde 
tn~bol son hermosos 0 revelan la llegada y presencia de la primavera,' per6-ditrguno 
como el manzanal en flor. El poeta subraya la belleza de esas entidades; pero hi' aun 
asf alcanzan la excelencia y significaci6n primaveral del manzanal. La :jo~en -haya se 
ha revestido de nuevos adornos, la sombra, hija del hayedal, se va haciendci-nmcha
cha, y el grillo ha difundido sus versos sonoros. El campo de trebol, por su color y 
movimiento se identifica con un grupo de danzantes baquicos que, tambaleantes y 
en mezcla confusa, sostienen en sus manos elevadas su copa de vin~. La: abiindilb'te 
personificaci6n, yantzia, ume yaukala, neska-kozkortzen, olerkari, dantzari-talde, 'he., y 
otros factores poeticos no consiguen situar a estas entidades a la altura del manzanal. 
El es la senal, el sfmbolo mas patente de la primavera. El poeta 10 declara en las 
interrogaciones ret6ricas excluyentes, Zertan ( ... ) / begi bear diot, Zertan bear dut yakin, 
y en los imperativos Bego y beude, que demuestran su falta de interes por todo 10 que 
no sea el manzanal, tinico ser de la naturaleza que ahora acapara su atenci6n, Ene 
begiok, ez so besteri. 

El blanco manzanal es el compendio de la belleza y esplendor primaverales, y el 
poeta se invita a sf mismo a sentarse al borde del camino para contemplarlo He no de 
asombro. Ahora se encuentra mas cerca y repite la exclamaci6n de laquinta estrofa, 
variando unicamente el comienzo, Sagasti gazte, sagasti zuri; el adjetivo al~erado gaz.te, 
como antes berri, contiene los componentes semanticos de novedad. yjuventud; s~ 
mantiene la reiteraci6n lexica, la simetrfa metrico-sintactica y, aunque' se eli'mina la 
rima entre los dos segmentos del verso, se compensa sonoramentecon la doble 
aliteraci6n, -gas-, gaz-, -gas- y -ti, -te, -ti, 0, presentada de otro modo, -gasti, gazte, 
-gasti. 

Si hasta aqufse ha destacado en el manzanal ante todo su blancura, juventud y 
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belleza, en las tres ultimas estrofas el poeta pone el acento en la vida que asoma en 
sus ramas. Para ello se fija en el color rojo rosado que, mezclado con el blanco, se 
percibe en los tiernos capu1los, en las flores a punto de estallar. La comparaci6n de 
estos puntos con gotas de sangre, odol-tantoak antzo, y terminos como gurien, ler-gabe
lore, zabal-zorien, gorrixka, significan estallido vital. Esos capullos, las flores en trance 
deabrirse,el manzanal entero, son el sfmbolo del renacimiento del mundo natural y 
del ser. humano. El color rojizo, la sangre, la inminencia del acontecimiento, son 
senalesdelparto que tiene lugar en la naturaleza, Bizi-erditze zoragarri! 

Tras una invitaci6n diriglda a los pajaros a cantar alegremente, y constatar que, 
muerto ya el viejo invierno, los campos y los arboles estan sembrados de migajas del 
nuevo pan; en la ultima estrofa el poeta vuelve a concentrar toda su admiracicSn y 
entusiasmo en el manzanal. Retoma.el ap6strofe y, reiteradamente, «Bekik iretzat», 
«sagasti iretzat»,Je dedica expresamente su grito jubiloso que celebra la vida que se 
manifiesta.e"n.slls ramas. Las imagenes del vestir, yaiez yantzi, de las llamas, garretan, 
del estallido, ler herri, connotan ,intensidad de vida. La nueva savia ha vestido, de 
modo preferente, al manzanal de fiesta y la vida estalla llameante en sus ramas. La 
ultima imagen personificadora 10 presenta como lecho de nacimiento de la primave
ra; la vicla que estaba dormida ha renacido y se ha manifestado de forma superior en 
el. ~o,rini~i6n, lecho, nacimiento, manzanal y primavera .son entidades y acciones 
lig~. ~~trechamente por el proceso de la vida . 

. Liz~di .utiliza a 10 largo del poema una estrofa adecuada al tema y tono del 
poema .. La,. Il1edida es amplia y la rima rica en sonidos y variada en cuanto a su 
ciisposicf6n;·iOA-10A-9B-10C-10C-9B. El poeta, en concordancia con la energfa y 
vitalidaddesplegadas por la naturaleza, para reflejar en su poema el esplendor del 
entorno, saca.mayor jugo de su capacidad versificadora y consigue abundantes alite
raciones, Negu agurea, ler berri, yaiez yantzi, Kilker olerkari, elur-malutak, etc., y la rima 
maS~ica;del poemario. Poema y naturaleza concuerdan en brillantez. En la ultima 
estr~fu.;·Ia exaltaci6n de la vida primaveral alcanza su mas intenso modo de expre
si6n, y la rima y la aliteraci6n verticalllegan a su maximo grado de riqueza: 

Bekik iretzat oiu alAI AU 
sagasti, iretzat; bereizki bAI'AU 
yaiez yantzi zornA BERRIAK! 
Bizitza elutE. agiti gARRET AN .. . 
Bizitza, ler ber!i adARRET AN .. . 
19an elitE. sort-ogea U dABERRIAK! 

Elpoeta continUa proyectandose en el cielo natural. La presencia del «yo», el 
presente actual,la riqueza metrico-f6nica, las abundantes admiraciones, la invitaci6n 
a sentarsealL borde del camino en actitud contemplativa, la exclusi6n de otras 
entidades,plimaverales y, sobre todo; la declaraci6n final Bekik iretzat oiu alai au, 
confirman,que,deseaidentificarse, asimilarse a la vida y renacimiento del manzanal y 
de la primavera. 

En este poema, son tambien varias las entidades que confieren continuidad al 
cielo natural. Unas, irusta-salla y pipil gurien, solamente se mencionan aquf. Otras, 
aun siendo propias. del tiempo, se insertan en referencia a la pasada etapa invernal y 
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su situaci6n conlleva renacimiento vital. En la tierra ya han desapatecido aquellos 
restos de nieve que se vei'an en invierno, lurra soil baitago elurrez, han brotado las 
flores del fresal y la tierna hierba que antes faltaban. El haya se ha despojado ya de su 
hojarasca y se ha vestido de nuevas adornos, ta apaingarri berriez yantzia. 

La primavera, como etapa del cido, esni vinculada no solamente al pasado, sino 
tambien al futuro. Los pajaros, que, olvidados ya sus nidos rotos, cantan y anuncian 
sus fiestas amorosas, callaran en verano y volaran presurosos en otono. Al final del 
cido, el grillo poeta habra callado y el vuelo de las 1,llariposas habra perdido su 
frescura y brillantez. En verano, el manzanal, en lugar de flores blancas, ofrecera 
frotos sazonados, y la sombra, que ahora empieza a desarrollarse en el bosque, 
alcanzara su mayor belleza. La naturaleza y sus seres perviven, y de laestaci6n del 
renaeimiento pasan, cambiando su apariencia pero manteniendo su individualidad, a 
la estaci6n estival. 

2.4.3. El poema «Baso itzal» . -.:-'. 

El verano, plasmado en el tercer poema del conjunto, BA, sirrtboliza: la vida en 
plenitud, irugarrenak bizitza-indar bete (ON). Es el tiempo en el que la naturaleza, 
pasado el momenta del parto, operada la revitalizaci6n, da su ftuto maduro. Con 
todo, seran el calor sofocante de la estaci6n y el alivio proporciotlado por la sombra, 
los aspectos que ocuparan la mayor parte de la composici6n. 

El contenido poematico se distribuye en siete fragmentos de diversa extensi6n y 
conformaci6n, separados graficamente por lfneas de puntos. Tematicamente, seagtu
pan en dos amplios conjuntos formados por los cuatro primeros, uno, ypor los dos 
Ultimos, el otro. El quinto, intermedio, funciona como transici:6n:· 6' ligaz6n' entre 
ambos. ' . 

En el primer conjunto, basicamente descriptivo, el poeta nos ofrece su visi6n 
personal de la naturaleza en pleno verano. El «yo» apenas aparece expresamente, pero 
la selecci6n de los elementos responde a una dara intenei6n: subrayar que el monte, 
el campo y los seres del entorno se hallan abtumados por el agobiante calor estival. 
El fragmento inicial sirve, de nuevo, para enlazar con las etapas anteriores y, por 
referencia a ellas y a la posici6n del sol, situarnos de lleno en el verano. El primer 
dfstico consiste en un doble ap6strofe dirigido a los protagonistasde la primavera y 
del invierno. La flor del manzano ha quedado ya lejos y mas aun la nieve del robledal. 
Asi, comprobamos indirectamente que hemos entrado en la nueva estaci6n .. 

La posici6n del sol es la propia del verano. Elevado a su punto mas alto; Gallurre
ra igoa, puede lanzar sus rayos de modo mas perpendicular y,de estaforma,calentar 
con mas fuerza e inundar de luz el espacio. Ademas del comparativo .<zutago, la 
interrogaci6n retorica contribuye a dar una impresi6n intensificada de la acci6n solar; 
por medio de ella, el poeta da a entender que nadie es capaz de soportar oalmacenar 
en sus ojos la luz difundida por el sol en verano, nork sakon-askiak Igaiiezez dakien 
aren argiak? 

Un nuevo distico aislado cierra esta introduceion y define al verano por relacion 
al monte. Esta estacion es, para el monte, mediodfa, tiempo de ocio 0 de vacaci6n 
dorada, y de siesta deliciosa. El campo goza y se complace en el fruro. Asi, a la luz y 



344 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

al calor se afiaden rasgos de plenitud, quietud y descanso. Todos, unos mas que otros, 
se desarrollan en las estrofas siguientes. 

Tras esta vision general, situado ya en su monte, el poeta, en el siguiente frag
mento, avanza por el camino de carros poco transitado y en su orilla descubre la 
zarzamora en flor. La sensacion inicial dominante es de abrasamiento y fuerte rumor. 
Su intensidad viene expresada por medio de una doble exclamacion reforzada por una 
repeticion lexica, la del adverbio de tipo demostrativo usado para la estructura 
admirativa, y por la rima d.e las dos partes del verso, Ango kixkalbearra! Ango 
marmarra! El segmento fonetico -arra, reiterado tambien en la rima versal, en garra, 
es apropiado para comunicar sensacion de calor achicharrante. A la impresion global 
siguen los detalles. Es el aire el que abrasa y el zumbido es debido al revoloteo de las 
abejas que con sus alas baten, remueven, el aire, y al sacudirlo 10 calientan. La 
acumulacion de las expresiones, Ego-begi, aizeak garra, beroz ezezik, yo ta naasirik, 
indica que todo hierve, bulle y quema. 

El tercer fragmento afiade una segunda sensacion acorde con el calor ambiental: 
quietud silenciosa. Fuera.de ese rumor producido por las abejas bajo el sol, el resto de 
la naturaleza esta callada. No se escucha el ruido que el torrente, ahora seco 0 

menguado su caudal, produda en invierno, y los pajaros ya no cantan como en 
primavera, sino que, tras hacerlo por la mafiana, cuando el sol ha empezado a 
calentar, se han refugiado en la fronda. Todo esta inmovil, Egonean daude. En el 
reposo invernal, la inmovilidad era debida a la debilidad resultante del esfuerzo vital 
y a la postracion en que se hallaban sumidas las energlas naturales, en espera de un 
nuevo renacimiento. Ahora se trata de una quietud de madurez, de un descanso y 
ocio correspondientes a la saturacion vital. El poeta se ace rca a la arboleda, al 
manzanal, y descubre el fruto en plena maduracion. La personificacion es clara, 
eskuan, erregeri, nagiak. El.lexico, Egonean daude, geldiak, egonak, nagiak, manifiesta 
falta de movimiento. El lexema clave del sentido de la estrofa, «egon», queda 
subrayado por medio de la aliteracion de su sonido consonantico central -g- en 
Egonean, sagarrak, igaliak, Eguzki, erregeri, geldiak, gizendu, egonak, goza, nagiak. 

En el ultimo fragmento de esta primera parte, cargado como el anterior de 
simbolismo disemico, Lizardi vuelve a insistir en el intenso calor estival, pero ahora 
la sensacion experimentada, la emocion comunicada, es de pesadez. El calor, ademas 
de abrasar, aplasta y sofoca,.Beroak zapalduta datza oro. Toda la naturaleza se encuen
tra abrumada por el bochorno, y el lagarto y el malz son los unicos seres que no 
sudan bajo el sol canicular. 

El poeta, en apostrofe aproximativo, ya no ve el monte Txindoki como barco 
ligero que emerge entre las nubes, ametsezko ontziez (BIZ). Su vision produce tambien 
sensacion de pesadez abrumadora. Si en invierno era un navlo leve, Neguz untzi lirain, 
ahora se identifica con un gigante de piedra aplastado por el calor, afincado solida
mente en el suelo e incapaz de movimiento alguno. Incluso los arboles dan impresion 
de agobio. Lizardi los ve como parados en una imaginaria ascension por la ladera y 
los asemeja a flojos y agotados montafieros que, encorvados y jadeantes, se agarran a 
la tierra. 

Todo el fragmento, la seleccion de los elementos de la realidad, ellexico escogido 
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y las imagenes elaboradas, connotan agobio y aplastamiento. Especialmente signifi
cativas son las expresiones Zapalduta, astundu-tantai, errotuago, lurrari itsasi- / mend i
zale. El Txindoki es simbolo de esta situacion. 

En esta primera parte, por 10 tanto, 10 que mas impresiona al poeta caminante no 
es la maduracion del fruto, sino el calor que abrasa, inmoviliza y abruma. El dfstico 
que funciona como enlace y transicion entre las dos partes del poema, condensa estas 
sensaciones en la imagen del azote, del flagelo, Zigor ontaz. Por medio de una 
interpelacion apostrofica, el poeta pregunta al verano si tiene algun refugio frente a 
este castigo y hostigamiento. Su deseo es ser conducido a el sin demora, Ara zuzen 
nazak, luzatu-gabe! 

El deseo del caminante se va a realizar en una segunda parte en la que, dentro de 
la quietud dominante, se introducen varios componentes dinamicos. La descripcion, 
modo discursivo casi exclusivo hasta aquf, alterna con segmentos narrativos en los 
que el sujeto poetico se mueve y actua. La situacion permanente de calor y agobio se 
halla contrarrestada por Sombra y el alivio que proporciona. La estructura metrico
rfmica de la primera parte, estrofas de uno, dos 0 tres dfsticos articulados de forma 
reiterada e invariable segun el esquema llA-llA, experimenta tambien, en esta 
segunda, ligeras alteraciones; una de elias, en la estrofa correspondiente a la descrip
cion admirativa de Sombra, claramente significativa. El «yo» poetico, antes poco 
explfcito, pasa ahora a primer plano y se convierte en protagonista de la accion 
enunciada. 

La relacion entre el caminante y Sombra se establece segun un proceso que va· 
desde el encuentro, pasando por el reconocimiento admirativo, el acercamiento y el 
contacto, hasta el disfrute gozoso. El poeta descubre el bosque, que en su imagina
cion se asemeja a un palacio con las ventanas cerradas. Ve que en la entrada hay 
alguien aguardandole. Todos sus calificativos manifiestan hermosura y excelencia, 
zoragarria, eder, sotilla, arrai. La expresion Begira non dedan, atarpean zai, al convidar a 
contemplar al personaje y revelar que ese alguien esta en actitud de espera, dispuesto 
a acoger al caminante, realza la intimidad y amenidad del momento. El paso siguien
te es la exclamacion alborozada por la que el caminante, abundando en la personifica
cion, identifica a ese alguien por su. nombre, Itzal!, y Ie asigna nuevos atri butos 
embellecedores, yaukal, xaloagorik, reforzado por la estructura comparativa xaloagorik 
ezin aal, y beltxeran, amplificado por la forma distributiva begi bai azal. La aliteracion 
del grupo sonoro -ai, que connota gracia y levedad, en los terminos Itzal, yaukal, 
xaloagorik, aal, beltxeran, azal, Itzal, Itzal, asf como su aparicion en forma de rima en 
todos los versos, y la ruptura del ritmo metrico, que ahora se hace 9-8-8-2-2, 
contribuyen a aumentar el alcance sugestivo de la estrofa. Belleza, personificacion, 
sonoridad y singularidad realzan a Sombra. 

E1 caminante, pausadamente, el corazon latiendole con fuerza, penetra en el 
espacio del bosque donde se encuentra Sombra. La personificacion se mantiene y, en 
Sar naun, el morfema de tipo alocutivo especifica a «Itzal» como ser femenino. En el 
capitulo anterior ya hemos dejado clara nuestra postura sobre las posibles con nota
ciones sexuales de esta escena. Unicamente afiadimos que la lectura intensa 0 mitiga
damente sexual depende, entre otras razones, de la interpretacion de ese Sar naun. 



346 KARLOSOTEGILAKUNTZA 

Para nosotros se trata de entrada en el lugar donde habita Sombra. La expresion 
taupaka biotza puede entenderse como consecuencia de la emocion del momento 0 del 
cansancio y sofoco del agobiado extranjero, lerregin-arrotza. Las acciones que siguen a 
la entrada en el bosque son de acercamiento delicado y contacto flsico tierno y suave. 
El poeta solicita de Sombra un gesto de alivio, Ar maitez, otoi, lerregin-arrotza ... La 
relacion afectiva es agradable, deliciosa, ,,~ial illaun batez legortu didan I bekokia» , 
«aldamenean, atzaidan eseri, anderefio otxan». La escena alcanza su punto culminante en 
la exclamacion que cierra la estrofa, ta, ai, zein gozo gauden, aopekotan! ... , exclamacion 
de gozo por la conversacion y contacto fntimo mantenidos con la joven. 

La comunicacion entre el caminante y Sombra se prolonga, «zein gozo gaudem, 
«Gauden, bada, maite, basoan geldi». Lo agradable de la situaci6n lleva al poet a a 
seguir embelleciendo el entorno por medio de imagenes 0 modificaciones de la 
realidad. Sobre la base de la identificacion del bosque con un templo, elabora otras 
transformaciones ya analizadas con anterioridad y sobre las. cuales no insistimos. 

Mientras saborea el alivio ofrecido por Sombra, Lizardi, en las dos ultimas estro
fas de este fragmento poetico, establece una honda contraposicion entre las dos partes 
de la composicion, entre el calor y la sombra, entre la situacion exterior y la interior 
del bosque, y de esta forma nos ofrece una clave importante para la interpretacion 
simbolica del poema. Fuera, la tierra hierve y de su superficie manan vapores, pues 
una lluvia de oro derretido, merafora de los rayos del solo de su luz brillante y calor 
que todo 10 funde, actlia sobre ella. «Lur» y «lurrull», terminos principales de esta 
exhalacion terrestre, quedan reforzados por la aliteracion del grupo de sonidos -ur- en 
Gure inguru lurra lurrun, urre urtuzko, Euri. Dentro, el,interior del bosque se halla a 
resguardo de esta ardiente acometida. Entre ambas posibilidades, el poeta no duda. 
Su eleccion es clara y terminante: Gauden, bada, maite, basoan geldi. 

El contexto, as! como las expresiones ire ederkiak, laztan goriak, y, sobre todo, 
ezpaitifie egiten odola kixkal ... , permiten leer el poema desde una perspectiva simboli
ca, en conexi6n con actitudes profundas del ser humano. EI verano aparece como 
entidad ambivalente. El calor, como elemento excitante, connota ardor y pasion, 
mientras la sombra, como refugio sedante, contribuye a aplacar y serenar el animo 
alterado. Ambos, con sus caricias y esplendor, producen satisfaccion y gozo, y el 
poeta los estima. Sin embargo, del sol y calor estivales, unicamente acepta y toma la 
luminosidad, el brillo dorado que, desde dentro del bosque, se percibe por entre los 
arboles en el exterior. Renuncia a las ternuras ardientes del calor, laztan goriak, pero, 
en cambio, prefiere y recibe las de la sombra, pues no abrasan la sangre. 

EI ultimo dfstico condensa el deseo mas profundo que el poeta siente en esta 
estacion, en la etapa de la vida madura. Esta formulado como expresion dirigida al 
verano y dentro de una estructura metaf6rica. El estfo se identifica con una llama, 
con un mar de fuego, 10 cual confirma que su elemento mas caracterfstico es el calor, 
el sol ardiepte. La llama es encantadora, fascinante, gar zoragarri, pero, como ya 
hemos vis to, el caminante no pone su aspiraci6n en ella. EI verano tiene en su propio 
ambito la respuesta. Prolongando la imagen de «mar de fuego», suzko itsaso, el poeta 
anhela surcarloen la nave que es la sombra. Su deseo, por 10 tanto, consiste en pasar 
el estlo, protegerse de su calor, refugiado en la sombra del bosque, 0, simb61icamen-
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te, en un nivel personal, gozar y disfrutar de la plenitud de la vida, pero a la vez 
sosegar y asimilar las energfas y pasiones que brotan del corazon humano en este 
pedodo de la existencia, en la madurez adulta. La riqueza sonora, ya subrayada en la 
primera parte del trabajo, funciona como factor que intensifica la relevancia estruc
tural y simbo1ica de este dfstico final. 

Tambien en este poema h;l quedado patente la identificacion del poeta con la 
situacion y actitud de la naruraleza. El caminante es uno de los que sufre el peso del 
calor, y se siente abrumado como los pajaros, el Txindoki 0 los arboles. En esos 
ardores y agobios fi'sicos se proyecta la imagen de los ardores y agobios interiores del 
poeta. Pero con quien mas estrechamente se .une es con Sombra. La exclamacion 
admirativa emitida al reconocerla, el gozo manifestado al estar junto a ella y, sobre 
rodo, la eleccion de sus favores, rehusando aquellos que abrasan la sangre, son sefiales 
evidentes de su identificacion. 

Algunas de las entidades recogidas en el poema, las abejas, el malz y el lagarto, 
solo aparecen mencionadas en esta estacion estival. Funcionan como elementos in
tensificadores del calor sofocante y abrasador. Las que no son exclusivas de BA, 
ademas de contribuir al sentido total de la composicion, siguen siendo factores de 
articulacion entre las cuatro etap<J.s del ciclo natural. Como «mendia» y «bidea», ya 
sefialados con anterioridad, y que ahora se expresan bajo la perspectiva del verano, 
tambien «lurra» y «basoa» son elementos permanentes del proceso. La tierra, sem
brada en primavera, calentada en verano por el sol, exhala vapores, y en el bosque, la 
sombra, que en la estacion precedente habfa comenzado a desarrollarse, se ha con
vertido en joven lozana y hermosa. El manzanal ha perdido ya su flor primaveral y de 
sus ramas penden fruws sazonados. Los pajaros, que antes cantaban alegres, ahora se 
guarecen y callan en la fronda. Ya no se escucha el ruido que el torrente produda en 
invierno. Los arboles, que en la etapa del suefio aparedan ansiosos de luz y en 
primavera destacaban por los adornos de su nuevo foHaje, son vistos como seres 
inmoviles, afincados en la tierra. La naturaleza se mantiene, pervive y cambia.Cada 
estaci6n es un momento vital diferente, pero solamente comprensible en conexi6n 
con las demas. Asi, el deseo final del poeta de surcar el mar de fuego del verano en la 
nave de sombra, se va a realizar, y el siguiente poema comenzara constatando su 
cumplimiento. 

2.4.4. EI poema «Ondar-gorri» 

Con el poema ON llegamos al ultimo perlodo del ciclo de la naturaleza. En ON, 
el otofio, en un primer plano, simboliza la decadencia, el progresivo debilitamiento 
de la vida narural, zurbil dauka arpegia, itzal begiak. A la esperanza de vida, al parto y 
la vida en plenitud, sucede el desfallecimiento. Poco a poco, el mundo natural va 
declinando, descendiendo, hasta caer en el estado de prostracion invernal. En un 
segundo plano, representa el deseo de renovaci6n. 

Lizardi divide graficamente la composici6n en cinco fragmentos que se agrupan 
en dos partes bien diferenciadas. En la primera, que incluye los tres primeros, el 
poeta plasma el declive otofial de la naturaleza. La segunda parte, es decir, los dos 
liltimos fragmentos, aunque incluida en ON, concierne no solamente al otofio, cuyos 
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lfmites rebasa, sino a las cuatro estaciones, y constituye una vision e interpretacion 
personal del proceso cfdico completo. 

Como en otras composiciones, el primer fragmento sirve de enlace con el poema 
anterior y establece una correspondencia entre la estaci6n, en este caso el otono, y un 
momento determinado del dia, en este caso el atardecer. Ambos, otono yatardecer, 
etapas de procesos ffsicos relacionados pero diferentes, tienen, en Ill; vision del poeta, 
rasgos connotativos mnes. Por otra parte, este trozo poematico y el que recoge la 
escena protagonizada por el caminante y Sombra, en BA, son, dentro del conjunto 
«Drte-giroak ene begian», los dos fragmentos de extension superior a la estrofa en 
que el poeta mas se aparta del discurso realista. 

La transici6n del verano al otono se articula mediante el recurso a las metaforas 
finales de BA. El verano es el mar de fuego y la sombra agradable la nave en que, 
segun mrma el «yo» poetico, ha recorrido el caluroso estlo. El poeta ha logrado 
realizar su deseo pero su nave ha encallado, ha tocado fondo suavemente, en una 
playa 0 arenal desierto y rojo, ondarreta bat du, soil eta gorri. En la segunda estrofa, a 
modo de parentesis explicativo, Lizardi adara el segmento imaginativo precedente 
por referencia a la posicion en que se encuentra el sol al termino del dia. Esa playa 
roja es una que, como realmente en ellado de aca, el mar tiene figuradamente en el 
lado de alIa, en su otro extremo, en el horizonte. Allf, en la imaginaria lejana orilla, 
en el horizonte, el sol, personificado, entra en su descanso y al final de su dorado viaje 
tine de rojo, de pura sangre, odol-uts inularrean, el cielo y el mar. 

Conduido el viaje, sin abandonar la imagen marina inicial, el poeta arroja el anda 
de su nave en la Tarde y posa su pie en el Otono. El dfstico esra construido de forma 
paralela, con una leve variacion en el orden de los componentes verbales: 

Aingura bota dutArratsaldean: 
. ana dut ezarri U dazkenean ... 

Tres son, por 10 tanto, los procesos que quedan entrelazados en este primer 
fragmento: el cido de las estaciones, el transcurso del dia y el viaje del poeta a traves 
del estlo. En todos se subraya su momento terminal. El ano natural acaba en el 
otono, el dfa en la tarde y el viaje en la playa roja y solitaria. Los tres han llegado a su 
final. Playa, otono y tarde, todo connota ocaso y dedinacion, Arratsaldean, Udazke
nean, ondarreta, y otras expresiones como ondoaz legorra yo dit, soil eta gorri, bide-goe
nean, legor bat, sar atsedenean, Aingura bota dut, ona dut ezarri, confluyen en la 
producci6n de un sentido dominante de acabamiento y etapa final, en la sugerencia 
de una emoci6n cargada de triste melancoHa. 

Andado en el otono, el poeta pasa a un plano de rasgos mas realistas y, caminante 
infatigable, vuelve a subir a su monte en el que va a descubrir y sentir el desgaste 
vital operado en la naturaleza y en su propia persona, ya simbolizados de modo 
imaginario en el fragmento anterior. La primera impresion es de caracter general. La 
tierra, personificada como senora y madre, ha dado ya sus frutos y tiene el rostro 
demacrado y los ojos nublados. De la vitalidad y el esplendor, de la flor, del fruto y el 
adorno de la primavera y el verano, no quedan mas que unos escasosvestigios. El 
poeta acude a los recuerdos y los contempla con afecto, oroigarri zaarrei maitez begira ... 
Concretamente, la hiedra, perezosa, sigue aun en flor, pero otras entidades naturales 
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han entrado ya en un proceso decadente. Las flores se han marchitado, las mariposas 
ya no son blancas como en primavera, sino de color rojo apagado, de alas ajadas y han 
envejecido sin conocer el amor. Terminos como zimel, gorri, zarpil, atsotu, expresan 
con intensidad el desmoronamiento del mundo natural. 

El caminante se identifica con esta situaci6n. 131 tambien, a la par que la naturale
za, se siente desfallecer. La ascension a su monte ya no es energica y animosa, sino 
lenta y fatigosa. La sexta estrofa, enunciada emeramente en primera persona, es una 
declaracion humilde y dolorosa de su profundo decaimiento. En la primera frase todo 
es negativo, uts-eta, nekez, zaartu. Le Falla el brIo, sube por el camino con dificultad y 
sospecha que ha envejecido. La segunda frase consta de tres segmentos paralelos, cada 
uno ajustado a una ifnea, en los que de modo acumulado e intenso se condensa el 
debilitamiento, el ahogo, del poeta: 

U dazkenak aulagotzen dit atsa, 
orbelak ozenagotzen oin-otsa, 
aldapak larriagotzen biotza ... 

Los tres sujetos activos, Udazkenak, orbelak, aldapak, entidades de la naturaleza que, 
dentro del contexto, connotan decadencia y cansancio, operan respectivamente sobre 
el poeta tres acciones que minan su vitali dad y resistencia. Los tres sujetos corporales 
pasivos que padecen el influjo de dichas acciones son atsa, oin-otsa y biotza. Un 
aliento vigoroso y un corazon funcionando plenamente y sin ahogos son signo de 
energfa vital. En esta penosa ascension, sin embargo, el caminante comprueba que el 
otono debilita su aliento y que el corazon, oprimido por la cuesta, marcha forzada
mente. Un paso airoso que, por su ligereza, apenas roza el suelo y, por 10 tanto, casi 
no produce sonido alguno, es senal de una marcha desenvuelta y llena de brfo. En su 
lema subida, la hojarasca otonal que cruje bajo sus pies hace resonar con mayor 
fuerza sus pasos, dando impresion de cansancio y quebrantamiento. Su caminar se 
asemeja mas al lenta y resignado de los asistentes al entierro de la abuela, el sonoro 
Ots! / Ots! / bizion ofiok ... (BI), que alleve y juvenil de la primavera, Aren ofiek ikutzen / 
ote dute lurra? (NE). La frase que cierra la estrofa resume y remata la serie de 
sensaciones deprimentes. El poeta confronta su situacion actual con la pasada y ve 
que al terminar la ascension 0 detenerse para descansar se recuesta mas roto y 
quebrantado que en otros tiempos. Con el paso de las etapas vi tales su persona ha 
perdido vigor. El tiempo ha actuado como factor desttuctor. La comparacion y el 
adjetivo verbal autsia, afiadidos a los numerosos terminos recogidos en la estrofa, son 
concluyentes. 

Puestos a subrayar la estructura fonica del poema, relevante por reiteraciones 0 

aliteraciones como urrun-~-ifiularrean, fS!!.rizko-fS!!.enean-lefS!!.r, '!!.aindik-l'!!.etan-Or-l'!!.e, 
etc., subrayamos las de esta sexta estrofa por la cohesion que imprimen a los versos. 

Kemenak uts-e~a !!.ek~ bt!.inOA, 
zalantza dut zaartu naizelakOA ... 

- - - - - --
Udazkenak aulagotzen dY t!.TSA, 
orbelak ozenagotzen o~n-I!..TSA, 
aldapak larriagotzen bi!!.TZA ... 
Leenetan ez bezin autsia naTZA. 
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Todas las rimas acaban en I-A! y la de los dfsticos segundo y tercero son muy pare
cidos foneticamente, I-TSA/, I-TZA/. La aliteraci6n vertical, subrayada en el texeo, 
es abundante. La aliteraci6n horizontal reitera gropos de sonidos como Kemenak
nekez, zalantza-zaartu-nai~elakoa, zalantza-naizelakoa-au!!!:gotzen-orbelak-aldapak
larriagotzen, '!..rbelak-'!..zenag'!!zen-r!}n-'!!sa. As1, todo este segundo fragmento poematico 
nos comunica un profundo sentimiento de debilidad y agotamiento constatado tanto 
en la naturaleza como en el caminante. 

Finalizada la ascensi6n, situado ya en un lugar elevado, el poeta, en un tercer 
fragmento, descubre un panorama tan desalentador como el observado desde el 
camino. Ahora, la impresi6n dominante es el color, y por medio de el transmite su 
visi6n de la situaci6n de la naturaleza. La vertiente que se extiende hacia 10 hondo del 
barranco esta cubierta de bosque y helecho, pero el verde ha dejado paso al color 
abigarrado, pardo de tonos rojo-amarillentos, del bosque y al color rojo del helecho, 
tonalidades connotadoras de decadencia y perdida de savia vitalizadora. El poeta 
dirige su mirada a 10 lejos y descubre una cima montanosa que, antes verde, ahora, 
por su aspecto, se parece a una mina de hierro, gaur burni-meatz iduri, comparaci6n 
destacacl.a por la aliteraci6n del gropo -ur-. El rojo, por 10 tanto, es el color de la 
desierta playa del comienzo, de las ajadas mariposas del camino, del helecho y de las 
cumbres. De nuevo, el paso funesto del tiempo, evidenciado en las referencias com
parativas con el pasado, 

noizbait orlegi - gaur nabar basoa 
leen eze - gaur burni-meatz iduri 

actUs. sobre la naturaleza deteriorandola y deformandola. 
El rojo y su simbolismo queda subrayado por la transformaci6n de la realidad 

operada al final de esta septima estrofa, 

Lurraren azala erdoitua da, 
ala dut odola begietara? ... 

versos destacados sonoramente con la aliteraci6n de la vocal a y la reiteraci6n del 
gropo -ala- en azala; ala, odola. En elios, el poeta se interroga sobre la cauSa del color 
de la tierra y duda entre dos posibilidades, ambas imaginarias: la superficie terrestre 
se ha enronado 0 en sus ojos se' ha acumulado sangre que Ie hace ver todo de rojo. 
Tanto una como otra, ademas de constituir recutsos destinados a explicar imaginati
vamente el colorido del entorno, son tambien ricas en valendas connotativas relacio
nadas con el sentido global del poema. La rona, rojiza, connota paso del tiempo, 
desgaste, descomposici6n y desttucci6n. La sangre en los ojos, que en otro contexto 
puede ser s1ntoma de actitud pasional, ira 0 exacerbaci6n, aquf puede relacionarse 
con ellianto 11oroso y prolongado que irrita y enrojece los ojos, sugiriendo emocio
nalmente, como reacci6n ante la decadencia de la naturaleza, tristeza y pesar. 

El desfa11ecimiento afecta, asf mismo, al mundo animal. Se escucha el lamento 
que el viento humedo hace emitir a la tierra, pero yano se oyen los sonidos produci
dos por los insectos, el grillo y la cigarra. EI poeta ve a los pajaros alejarse presurosos 
en bandadas y se dirige a elios para preguntarles por su prisa y agitaci6n. Acaso 
acuden al funeral del amigo Ruisenor, Adiskide Urretxindor it zaizute, y temen 11egar 



liZARD!: LECTURA SEMI6TICA DE BlOTZ-BEGIETAN 351 

tarde al acto. Por 10 tanto, nueva serie de elementos connotadores, en cadena, de 
deterioro y negatividad: ots negartia, ez da inon, ixil zen, iraduz urrundu-bearka, il 
zaizute, egoak ikara, berandu-beldurrak. 

En este tercer fragmento, la medida del verso sufre una notable alteracion, pues se 
intercalan cuatro lfneas de ocho sflabas y una de seis que rompen con el metro 
dominante de once sflabas. En laultima estrofa, el cambio metrico va acompafiado 
de variac ion .en el orden de la rima. 

Todo dedina. Es la ultima etapa del cido y la realidad captada, las imagenes 
elaboradas, el simbolismo connotativo de componentes como el rojo, la entrada del 
sol en su ocaso, la ascension por la cuesta, el silencio de los insectos, etc., toda esta 
primera parte del poema, como conjunto, confluye en la configuraci6n de un senti
miento de decadencia y caducidad. El poeta, a traves de la constante presencia del 
«yo» poetico, baitut ibilli, yo dit, bota dut, igo nauzu, nekez bainoa, etc., se ha identifi
cado con la estacion y ha comprobado que, como a la naturaleza, tambien a elle ha 
llegado su otofio. Su cuerpo y su animo han perdido vigor y como los seres del 
mundo natural se siente debil y cansado. 

Son varias las entidades que unicamente aparecen en ON, ondarreta, untza, aldapa, 
garoa, Txitxarra y Urretxindor. Todas contribuyen al sentido espedficamente deca
d~nte de la composici6n. Otras, como en los poemas anteriores, sin ser espedficas de 
ON, ademas de aportarle su carga significativa, permiten la conexion con las restan
tes etapas del cicio. Asf, el aire, que en verano abrasaba, ahora se ha vuelto hlimedo; 
las flores se han marchitado y los frutos que pendfan de los arboles se han desprendi
do; el grillo poeta ha caliado, las mariposas han perdido su colorido y los pajaros, que 
en primavera cantaban de modo festivo y en el estfo reposaban en la fronda, ahora 
vuelan apresuradamente y como desorientados. 

2.4.5. El simbolismoarquetipico de las estaciones 

Al comienzo de este cuarto·capftulo nos hemos plante ado abordar tres tipos de 
simbolismo: el entitativo, el connotativo y el arquetfpico. En el analisis precedente, 
ademas de la conexi6n existente entre las estaciones, ha quedado claro que junto a su 
senti do denotativo los poemas poseen val ores connotativos relevantes. Dentro del 
simbolismo entitativo, acaso algunos de los elementos individuales inserrados, como, 
por ejemplo; el manzanal, la sombra, la cuesta, el calor 0 el ruisefior, simbolizan 
entidades espedficas y concretas, pero, en el caso de «U rte-giroak ene begian», 
carecemos de datos internos 0 externos al conjunto poematico que nos permitan 
elaborar con garantla una interpretacion de esta fndole. Por el contrario, en 10 que 
respecta al simbolismo arquetfpico, son varios los componentes poeticos que posibi
litan. la articulaci6n de esquemas imaginarios en los que se manifiestan actirudes 
humanas fundamentales. Para su construccion nos apoyamos en los dos ultimos 
fragmentos de ON y en una serie de imagenes simbolicas permanentes a 10 largo del 
cido. 

La segunda parte de ON, de sentido muy distinto al de la primera y situada al 
termino del ciclo, sirve de conclusion a las cuatro estaciones. Se abre con una corta 
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estrofa que, bajo un hondo simbolismo, contiene una clara referencia a 1a caducidad 
general y personal: 

Oi, zein dan ituna 
beera-bear au! 
Nik ez nai eguna 
biurtzerik gau! 

La estrofa condensa simb61icamente el mas intenso de los deseos de Lizardi: el 
deseo de vivir. Vocablos cortos, rima en todas las ifneas, tono vivo y personal, 
estructura metrico-rfmica unica en todo el poemario, contribuyen a conformar una 
estrofa en la que la singularidad de la expresi6n hace uno con la del contenido. La 
primera de las exclamaciones es una constataci6n desiderativa en la que el poeta 
expresa 10 triste y doloroso que es para el tener que descender, el verse obligado a 
bajar. En la segunda, deseo expresado en forma negativa, manifiesta no querer que el 
dfa se transforme en noche, 0, dicho positivamente, querer que el dfa siga siendo dfa 
permanentemente. 

Estos procesos, descenso y paso del dfa a la noche, ademas de constituir dos 
cambios ffsicos observables, representan arquetfpicamente situaciones 0 actitudes 
humanas existencia1es. El primero de ellos, el descenso, referido en e1 poema a 1a 
decadencia de la natura1eza y de 1a persona en la etapa otonal, corresponde a1 eje 
espacial. El segundo, transformaci6n del dfa en noche, ligado a la mencionada entra
da del sol en su ocaso, pertenece al eje temporal. Encarnan el aspecto malefico y 
tenebroso de la experiencia humana y pertenecen al componente nocturno radical del 
imaginario. 

La expresi6n beera-bear au puede entenderse como «tener que descender», «tener 
que bajar» 0 «tener que caer». Descenso 0 bajada, y caida, se diferencian en que el 
primero es un movimiento gradual mas bien lento, y el segundo es brusco, rapido y 
diffcil de detener. En el poemario dominan los desarrollos progresivos sobre los 
cambios 0 cortes repentinos, y asi, vemos que el caminante penetra geldixe (BA) en el 
espacio de sombra del bosque, el poeta baja por la retorcida escalera poliki (GU), 0 la 
nave toca fondo emeki (ON). En esta ifnea, beera-bear au es mas un descenso continua
do que una cafda violenta. Se trata de un desmoronamiento ffsico y anfmico, perdida 
gradual de vigor corporal y energfa espiritual. De esta forma, la nocturnidad y 
negatividad del movimiento queda en cierto modo suavizada, invertida 0 eufemiza
da. Sin embargo, si el proceso descendente llega hasta su ultimo extremo, si se agota 
todo el espacio vital, todo e1 potencial anfmico utilizable, si el ser se abate hasta el 
punto mas bajo sin posibilidad de supervivencia, la situaci6n resulta, aunque de 
forma menos vio1enta que en la caida, definitivamente mortal. 

El segundo movimiento arquetfpico, transformaci6n del dfa en noche, es tambien 
desentido nocturno y gradual. El sol, al entrar poco a poco en su descanso, sar 
atserjenean, deja una parte del mundo sumida en la oscuridad. El dfa es la imagen 
primordial de la luz, lit vida y la plenitud. La noche reune en su sustancia maUfica 
numerosas valoraciones negativas: negrura, agitaci6n, impureza, ceguera, mutila
ci6n, conciencia degradaday muerte (Durand 1984: 99-103). En el cambio del rna a 
la noche se simboliza el transito de la vida a la muerte,· el final del tiempo dis po nib Ie 
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para vivir. Imaginariamente, este proceso es ala vez temporal y espacial, pues el paso 
del dfa a la noche se realiza con la bajada del sol hacia su ocaso. Ambos, por 10 tanto, 
pueden sintetizarse en el movimiento de descenso. 

El poeta, as! pues, se enfrenta a un riesgo mortal: perder el espacio y el tiempo, 
alejarse definitivamente de los dos ejes vitales fundamentales. Es un momento cdti
co, reflejado en el nivel de la expresion en la estructura estrofica, breve, aislada, 
insertada en diffcil equilibrio entre las dos partes del poema. Sin embargo, todavia 
no se ha consumado enteramente la bajada. El dfa se encuentra en el atardecer y 
gueda alguna esperanza. 

En este trance, el poeta proc1ama su deseo de que el descenso y la llegada de la 
noche no se consumen. Lo manifiesta de form~ personal, vehemente, en una actitud 
perteneciente al regimen diurno-postural de oposicion antitetica a la muerte, de 
negacion y resistencia al paso del tiempo, Nik ez nai. Con todo, su deseo no se 
explicitani primordialmente como detencion del tiempo 0 como retroceso al pasado, 
sino como regeneracion dc1ica. El descenso llegani a un punto lfmite de profunda 
inanici6n, el dia se hani noche, pero el proceso no finalizani ahf. Desde esa postraci6n 
lindante con la muerte renacera la vida y, tras la noche, volvera a aparecer el dfa en 
un eterno retorno 0 movimiento dc1ico ininterrumpido. Al peligro nocturno del 
beera-bear au y del eguna biurtzerik gau, el poeta, por 10 tanto, responde con el impulso 
diurno-postural del Nikez nai, con la inversion eufemica de la cafda nocturna en 
descenso, y, sobre todo, con la esperanza basada en la reconciliaci6n temporal copula
tivo-dc1ica. 

Situado en este momento de descensoy perdida de luz, Giroen argia galtzerakoan, 
el poeta distingue en su espfritu el eco del tiempo pasado y llama a las tres estaciones 
ya consumidas para gue retornen, nik dei ta atozte. Las cinco ultimas estrofas del 
poema se configuran como una.unica y a la vez multiple y variadapetici6n en la que, 
de modo reiterado e insistente, se expresa el deseo de volver a vivir las etapas 
naturales, de tornar a ascender y alcanzar el punto culminante, no una sola vez, sino 
repetidamente, bein ta berriro. La postura del poeta se manifiesta en los numerosos 
imperativos 0 formas verbales desiderativas acurilUladas: atozte, ekardazute, bear zaitute, 
Ikus bezat, Bekusat, lkus bitzat, Entzun bezat, bebilt, esnatu nadi. Necesita de las tres 
estaciones, Oro bear zaitute, potgue todas, desde perspectivas distintas pero comple
mentarias, significan vida: . 

batak itxaro, besteak berbizte; 
irugarrenak bizitza-indar bete. 

Tambien .el otofio, la estacion mas nocturna, encierra un sentido positivo, pues al 
final ofrece la posibilidad de reiniciar el ciclo vital. De todas [armas, es un anhelo 
gue choca con la evidencia. El poeta. es consciente de gue la vida terrestre tiene un 
final; Yainko-muno-gaiietarabaiio leen, sabe que alguna vez el descenso sera definitivo, 
pero se sostiene en esta tension entre deseo y realidad. 

El ciclo estacional en «Drte-giroak ene begian» es, por 10 tanto, un proceso en el 
gue se imbrican dos movimientos; uno temporal, de la luz hasta la llegada de la 
oscuridad, y otro espacial, ligado a la ascension y al descenso. Ambos simbolizan 
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arquetfpicamente unas situaciones y actitudes vitales que esquematizamos y ordena
mos en el cuadro siguiente: 

(DIA) (SOL) 
EJE TEMPORAL EJE ESPACIAL PROCESO VITAL SIMBOUSMO 

AMANECER INICIODEL PRELUDIO VITAL ESPERANZA 
RECORRIDO 

argi lermenkia (BIZ) egunaren atariruntz omitzen biziez (BIZ) itxaro(ON) 
(BIZ) 

Udaberria MANANA ASCENSI6N NACIMIENTO- RESURRECCI6N 
]DVENTUD 

Loreil-lano goiztar orra agiri, tarteka, ur- Sagasti gazte (SA) berbizie (ON) 
(NE) dina (SA) 

I1da. MEDIODfA CENIT MADUREZ PLENlTUD 

i au eguerdi (BA) Gallurrera igoa (BA) geldiak gizendu (BA) bizitza-indar bete 
(ON) 

Udazkena ATARDECER DESCENSO ENVE]ECIMIENTO LLAMADA 
ALRETORNO 

Arratsaldean (ON) sar atsedenean (ON) zaartu naizelakoa nork-zeren saria 
(ON) ekardazute (ON) 

Dentro de este movimiento espacial y temporal, el invierno representa el punta 
de partida. El poeta escoge la flor de argoma como entidad natural que, por su 
inquietud y resistencia a la muerte, mejor encarna el sentido vital de la estaci6n. Su 
anhelo de retornar a la etapa inicial del cicIo se concreta en el deseo de volver a ver a 
esta flor, pues si la contempla de nuevo, habra recuperado la posibilidadde revivir: 

lkus bezat, Yauna, bein ta berriro, 
otalore ezinegona... (ON) 

El invierno, en el eje temporal, corresponde a laaparici6n de la primera luz del 
dfa, a las primeras senales del amanecer. La luz es aun debil y no alcanza a simbolizar 
el esplendor y la energfa plena. Espacialmente, siguiendo el recorrido ascendente
descendente del sol, representa el comienzo de su travesfa diurna. Se inicia un 
proceso de elevaci6n hacia las alturas, de progresiva intensificaci6n y expansi6n vital. 
La cumbre, por ahora, parece de ensueno, ametsezko ontziez (ON), y la subida al 
monte, efectuada realmente en las cuatro estaciones, en esta apenas se subraya. 
Identica situaci6n vital se desprende de otros componentes arquetfpicos. La flor, 
siempre en evoluci6n, no ha hecho aUn, salvo el caso excepcional delargomal,su 
aparici6n, y solamente quedan restos de hajarasca pertenecientes al cicIo anterior. El 
arbol, sfmbolo arquetfpico plural, actu.a tambien como saporte del movimiento de 
elevaci6n y descenso, y en esta etapa, despojado'de sus adornos, representael ansia de 
vivir, la esperanza en la renovaci6n, el acopio de energfas, ornitzen biziez (BIZ), para 
iniciar la ascensi6n primaveral. La sangre, parad6jicamente, no brota de la herida del 
primer amanecer. Elemento vital, como la luz 0 la savia de los seres vegetates, se 
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encuentra como retenida, congelada, hasta que con el calor y la actividad primilVeral 
brote en abundancia. Es una etapa gris, en la que este color simboliza a la naturaleza 
aletargada, dormida. 

En esta primera estaci6n, por 10 tanto, los simbolos del imaginario revelan ener
gia en reposo, esperanza en la vida. Es el punto de arranque de la ascensi6n, el inicio 
de la luz diurna. Apenas se advierten senales visibles del «yo» poetico,pues, en este 
preludio invernal, el ser humano se encuentra sumido en un tranquilo reposo vital. A 
la presencia de elementos radicalmente nocmrnos se responde con un repliegue al 
ensueno gris, con inversi6n y difuminaci6n de la antitesis«muerte»-«vida», y con 
esquemas de alimentaci6n, euriteak bulartua (BIZ), ornitzen biziez (BIZ), egarri baitute 
(BIZ), y de calida intimidad, goldiozko ogean (BIZ), kabidun usoak (BIZ), correspon
dientesal regimen nocturno-digestivo. 

Para condensar el sentido de la primavera,. el poeta escogetres entidades. Desea 
volver aver y admirar el manzanal y los campos de trebol, y escuchar el canto del 
grillo poeta. En las tres entidades naturales se representa una energia vital en plena 
resurrecci6n. Del manzanal se destaca su juventud y el hecho de que sea la Cl,lOa, el 
lugar de nacimiento, de la estaci6n. El trebol de los campos muestra .en sus manos 
anforas de vino, bebida que, por sus efectos y su rojo color, simboliza, entre otras 
realidades, la juventud triunfante y la alegrfa y euforia vitales frente a la huida 
anemica del tiempo (Durand 1984: 297-298). El sonido que el grillo emite desdesu 
palacio terrestre es tambien senal de creciente actividad. Elrenacimiento.primaveral, 
berbizte (ON), cristaliza en el movimiento arquetipico de lit ascensi6n. En el plano 
temporal diurno, corresponde a la manana, como parte del d;a en la que el sol 
aparece ya en plenitud. Su luz, no cegadora y abrasadora, sinodaridad radiante, luz 
suprema y bienhechora (Durand 1984: 167-169), inunda todo el espacio y re~iste el 
cielo de azul. Espacialmente, la renovaci6n primaveral. se plasma en elproceso 
ascensional del sol que, tras su salida, se eleva en el firmamento camino de su punto 
mas alto. El monte aparece ahora como objetivo que seacomete con vigor y energfa. 

En la flor y en el arbol, reunidos en el manzanal, se manifiestan los esquemasde 
crecimiento y expansi6n. Las flores estan a punto de estallar y en las ramas del arb~l 
la vida revientay surge llameante. Se utilizan imagenes por medio de las cuales se 
intenta detener el paso del tiempo y hallar lugares al abrigo de su acci6n. Entreellas, 
la comparaci6n del manzanal con un parafso de mariposas 0 con una nevada suspen
dida en el aire, y la identificaci6n de las flores del prado con el granizo imposible de 
derretir. El mismo poeta solamente desea detenerse a contemplar la belleza del 
manzarial. La sangre, presente enel rojo de las flores a punta deestallar, momento 
asimilable al brote menstrual de la joven, en este caso, primavera, 

ler-gabe-Iore zabal-zorien 
gorrixka, nabari duk sarri, 
odol-tantoak antzo ... ( ... ) (SA) 

y en la imagen del parto, erditze baten aztarnak dira (SA), funciona como soporte 
arquetipico no de muerte sino de creaci6n y manifestaci6n de nueva vida. Cromatica
mente, el blanco yel azul, colores primaverales por excelencia, comunican luminosi-
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dad, belleza y novedad resplandeciente; el rojo-sangre de los capullos y el rojo-vino 
de las praderas de trebol, energfa y efervescencia vital. 

En esta sintaxis imaginaria cristaliza la actitud fundamental de la estaci6n; vida 
en ascenso. Conrelaci6n al ser humano, la primavera corresponde a la juventud, 
entendida bien como la «flor de la vida», etapa crono16gica del proceso de desarrollo 
de la persona, que en sf constituye un verdadero renacimiento, bien como reanima
ci6n delcuerpo, del espfritu, de las ideas, ilusiones 0 afectos, que puede ocurrir en 
cualquiermomento de la vida, induso sobrepasados ampliamente los afios propios de 
la edad juvenil. Por medio de la ascensi6n y la luz, el poetarespondede modo 
diurno-postural a los aspectos del mundo nocturno latentes en la etapa invernal y 
consigue transformarlos en componentes vitales. 

Al expresar su deseo referente al verano, Lizardi escoge como entidad repre
sentativaa Sombra. Enmedio del inquieto mar dorado,posible sfmbolo de la vida 
terrestre con sus vaivenes, 0 del coraz6n humano como sede de las pasiones, quiere 
volver a tener ala esbelta hija del bosque como compafiera que Ie resguarde en la 
travesfa:. Segun el eje temporal del transcurso del dfa, el verano viene a ser el 
rriedibdfa, el momenta en el que la luz y el calor adquieren su mayor intensidad, en 
imagen arquetfpica de madurez a la vez que de descanso y ardor pasional. El sol, en 
su movimiento espacial de subida, ha llegado a su punto mas elevado. Situado en su 
cenit',se puede d~cir que, por unos instantes, ni asciende ni desciende, sino que se 
~ritiene en una trayectoria horizontal. La flor se ha transformado en fiuta y cott el 
laaciividad generadora ha alcanzado su culminaciOn. El arbol se convierte en sfmbo
ibde-lavida en plenitud. La energfa no aumenta y aun rio ha comenzado el prOceso 
dedecaclencia.Es una situacion de quietud y reposo, de complacencia en el producto 
y-eh la-abundancia .. 

La constelaci6n {ormada por las imagenes arquetfpicas del verano, el sol en su 
cenit, la. intensa luz del mediodfa, posee un sentido ambivalente. Por un lado, 
representa ~l punto cimero del proceso ascencional y,' desde esta perspectiva, como 
acabamosde ver, simboliza el fruto maduro y la plenitud vital. Por otro lado, como 
el poe'ta destaca, manifiesta calor y sopor, y en esas imagenes cristalizan actitudes 
humanasde naturaleza paslonal. El ambiente ardoroso y sofocante, a la vez que 
abruma, excita fuerzas anfmicas, impulsos intensos, diffciles de controlar. El arbol, 
tambien ambivalente, visto como entidad inmovil, aferrada y enraizada en la tierra, y 
~l mon~e, como mole enorme y estatica, aplastada sobre el~uelo, son imagenes 
simb6licas del serabrumado por el calor, tanto exterior como interior. La sangre 
abrasada por el calor se convierte en soporte imaginario de las fuerzas pasionales que 
arrastran al ser humano. Aunque en el conjunto poematico no se especifica daramen
te la naturaleza de estas pasiones, el contexto permite suponer que entre ellas se 
incluyen las de tipo erotico sexual. El poeta presiente que puede verse arrastrado por 
su fuerza y atractivo, y perder eI dominio de sf mismo, por 10 que, tras rechazar esta 
posibilidad, escoge a Sombra, que simboliza un corazon sereno, mesurado,en el que 
no se·da lugar a los excesos. El color dorado, propio de la estacion, participa de la 
ambivalencia general y sirve de apoyo, porun lado, a la situacion de plenitud, 
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madurez y riqueza de fruto, y, por otro, a lafiguraci6n del sofocante calor y de las 
brillantes y atrayentes insinuaciones tentadoras que acucian a la persona. 

El verano representa la madurez de la persona. Es en esta etapa de la vida cuando, 
por 10 general, las capacidades, los proyectos, las actividades y las realizaciones del 
ser humano alcanzan su maximo nivel. En este perlodo de productividad efervescen
te, de solicitaciones excitantes, de responsabilidades a veces abrumadoras, experi
menta la necesidad de ese alivio que en el poema simboliza Sombra y que puede 
consistir en afecto, descanso fIsico, calma pasional, satisfacciOnsexual,exito personal 
y social, conformidad consigo mismo y con la propia situaci6n, etc. El sentido 
digestivo-eufemico del refugio encontrado en el'lugar sombrlo del bosque, la suave 
intimidad disfrutada en su interior, no es 6bice para que en este pbemadel verano 
domine el regimen nocturno-copulativo, manifestado en esquemas de fructifitacion, 
de madurez ascensional, y en imagenes de fuego, calor y reposo vital. ' 

Por Ultimo, el otono supone un doble movimiento de descenso. Corresponde al 
atardecer, a los momentos del dia en los que laluz del di~ va perdiendo poco a poco 
su fuerza, Giroen argia galtzerakoan (ON), y se debilitan su brillo y su calor, Espacial
mente, el sol, una vez alcanzada su posicion mas elevada, desciende lenta pero 
ininterrumpidamente hasta penetrar en su descanso por el punto mas bajo de su 
trayectoria, identificado con la desierta playa imaginaria situada en la orilla mas 
lejana del mar, en el horizonte, Si el mar es el slmbolo de la vida terrestre, esa pl~ya 
enclavada en su lfmite extremo es el final de la vida. Todo baja ydecae, y as!, 
parad6jicamente, la ascensi6n al monte es, en este momento, en realidad, un deseen
so. El poeta sube ffsicamente por las cuestas de la montana, pero en esa marcha hacia 
arriba comprueba que sus energfas disminuyen, se debilitan. En la ascensi6n al 
monte, ahora, ~e simboliza la decadencia, el descenso de la vitalidad de la persona, 
paralelo al de la naturaleza. 

Las hojas de los arboles se han desfigurado y convertido enhojarasca, por 10 que el 
sentido simb6lico comunicado ahora por el arbol se inscribe tambien en este movi
miento descendente. El color de elementos arquetipicos como el bosque, la tierra 0 el 
atardecer, es tambien revelador de decadencia: el pardo amarillento y, sobre todo, el 
rojo, son las matices dominantes en esta estaci6n. El rojo del ,oeaso del sol, del 
helecho y de la hojarasca, asf como la sangre aludida como explicaci6n visionaria del 
color adquirido por la corteza terrestre, funcionan como formas imaginarias que 
representan, no ya. la vitalidad, el impulso ardoroso, sino el'inexorable declinar 
orientado hacia la muerte. El «yo» poetico, que ahora retorna cansado a su monte, 
apenas encuentra senales de vida en su ascensi6n y debe recurrir al pasado, descender 
al fondo de su memoria para recuperar, por medio de los recuerdos, oroigarri zaarrei 
maitez begira (ON), aquellas imagenes de vida en plenitud descubiertas en las pasadas 
estaciones. El otono corresponde al perlodo de envejecimiento del ser humano. En su 
atardecer, en su descenso Fisico y anfmico, se va despojando de sus energfas, se 
alimenta de recuerdos, y en su desmoronamiento la cuesta de la existencia se Ie hace 
cada vez mas penosa. 

La primera parte del poema ON, la que recoge el aspecto radicalmente nocturno 
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delotono, esta poblada de elementos negativos, de degradaci6n y sfntomas de muer
teo Sin embargo, la estaci6n posee otra dimension. Como estamos viendo, en la 
segunda parte el poeta adopta una postura esperanzadora. Recoge las respuestas 
ofrecidas por cada una de las esta,cioQes y las inserta y ~una en la que constituye la 
solucion fundamental aportada por «Urte-giroak ene begian» como complejo poe
matico: la renovacion dclica. As! pues, el otono, lejos de ser el final definitivo, se 
convierteen una Hamada apremiante, en una puerta abierta al retorno de lasestacio
nes. Lizardidesea volver a verlas, sentir su presencia bienhechoray, de esta form!l, 
renacer y revivir con ell.as. El retorno de las estaciones es, por una parte, un hecho 
real comprobable ano tra& ano; cada vez que el ser humano consigue ser testigo de 
este proceS<;l significa que ha logrado vivir un ano mas. Por otra parte; en el nivel 
simb6lico, en el deseo de volver a introducirse en el movimiento arquetfpico del 
ascenso espacial y temporal de las estaciones, cristaliza la honda esperanza de perma
necer disfrutando de la vida. 

'En d~f1nitiva, se trata d,e un deseo cuya actualizaci6n tiene lugar en la estructura 
poetica, en el plano de la palabra. :Es en el Poema donde se realiza la revitalizaci6n 
dclica. La antftesis entre Anthropos, ser orientado hacia la muerte, y Cosmos, natu~ 
raleza' en perpetua renovaci6n, queda resuelta, para el poeta y ellector que se adhiera 
a el; en la sfntesis del Logos, en la palabra del verso. En la exclamacion dolorosa, 
Leen-mln baidamadaneurtitz zaarren otsak! (ON), Lizardi esta expresando explfcita
mente 10 que, implfcitamente, esta constatando en la construcci6n de su poema, es 
decir, que es en la palabra poetica, en el verso, doncle se sitUa la capa:cidad de 
actualizar el deseo, en este caso, de revitalizar experienciaS anteriores. 

De t6clas formas, el poeta es consciente de que se esta moviendo en un plano 
basicl!IIlence desiderativo,. de proyecci6n ideal. De ahf que en el ultimo momento, 'y 
sin que por ella renuncie a su aprecio por esta vida, ni invalide la respuesta ofrecida 
en el 'poema, recurra a su fe cristiana como garantfa de vida en plenitud. Las 
peticiOries de esta segunda parte de ON estan enunciadas en referenciaa Dios, Ikus 
bezat, Yauna. Sabe que, como su hijo 0 su abuela; el tambien va a partir de este 
mUndo, Yainko~miifio-gafietarabafio teen (ON), pero.puesto que no quiere descender, 
conffa: en que ese trarisito se efecrue al inicio de la definitiva etapa otonal, en cuanto 
coini'ence ia decadencia, udazken-atsarreko goiz batean' (ON), para no tener que sufrir 
t6aas las consecuericias nocturmis.EI cambio de vida aparece como Un despertar, 
esnatu nadi (ON), que se ielaciona con el bizitzazko urloadel poemaBIZ. La muerte 
no va a ser total, y tras un sueno en el que la vida segtiira latiendo, el poeta conffa en 
r~nacer, en pasar del o~ono de la vida, a traves del i(lvierno, a una nue\ia primavera de 
plenitud en Dios, Yainkozko Betean (ON). Esla ascensi6n definitiva a las cumbres de 
laexistenda divina, donde el espacio es infinito y el tiem:poetei'~0.5 La exclamaci6n 
ederra baita bizia! (ON) condens~ el sentir y el querer de tizardi que considera como 
bien supremo la vida, tanto la de esta tierra como 18. que, segun su fe, espera alcanzar 
enla orra. ". ' . 

(5) Sobre el sentido simb61ico y mltico de los movimientos espaciales y temporales, su oPosici6n Y's{ntesiS, en el 
poema ON, cf. Kortazar 1983. 
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Los cuatro ultimos poemas de Biotz-begietan responden a una nueva manifestacion 
del deseo vital de Lizardi. Hasta aqu!, en las dos etapas tematicas analizadas, el 
problema de la muerte, del paso del tiempo y de la decadencia, que por afectar a todo 
ser viviente alcanza una amplitud universal, ha sido abordado desde una perspectiva 
eminentemente personal e individual. En esta tercera etapa, el poeta, por un lado, se 
orienta ya hacia realidades que tienen un sentido inevitablemente colectivo, y por 
oero, aunque en los poemas, en un primer momento, parte de su «yo» particular, 
posteriormente extiende su vision, sale de sf mismo y erata esa realidad en su 
dimension comunitaria y social. 10 que ahora acapara su atenci6n no es ya su propia 
finitud y temporalidad, 0 la de los seres proximos a el, sino la vida y muerte de su 
pueblo, de su tradicion cultural y de su lengua. En este momento, sus inquietudes 
personales coinciden con las colectivas; su conflicto interno esta determinado por el 
destino problematico de Euskal Herria y del euskara. Domina en el una actitud de 
tipo polftico-patri6tico, entendidos estos terminos en un sentido amplio, como inte
res por el bienestar y el progreso de la propia comunidad. 

No se trata, sin embargo, de un giro brusco e inesperado. Esta intenci6n patri6ti
ca esta ya sugerida levemente en la etapa anterior. As!, en el poema BU, hallamos, 
junto ala manifestacion expresa del deseo de latierra, un sentimiento implfcito de 
adhesi6n a la patria. El verso gurazko aberria, en su configuraci6n ambigua y plurisig
nificativa, ofrece la posibilidad de desgajar, en aberria, significaciones connotativas 
de caracter politico. Esto que en BU s6lo se encuentra de modo latente, se hace 
explfcito en EU, AS, IZ y GD. Aunque en EU y"GU la preocupaci6n planteada tiene 
que ver mas directamente con el euskara, y en lZ con Euskal Herria como patria de 
los vascos, en los cuatro poemas, y sobre todo en AS, ambas realidades se encuentran 
estrechamente imbricadas. La tradici6n, y en ella .la .lengua como componente nu
clear, es soporte y garantfa fundamental de la patria y adquiere su verdadero valor al 
entroncarse en ella; a su vez, el sentimiento patri6tico se expresa de modo privilegia
do en la tradicion y la lengua. 

Los poemas de las cuatro estaciones pueden leerse, as! mismo, en sus lfneas 
generales, desde una perspectiva patri6tica. Su senti do no se agota. en los niveles 
cosmico y personal. El ciclo natural es paradigma, ani:e todo, para Ja vida del ser 
humano, y el poeta busca identificarse con la renovaci6n permanente de la,naturaleza 
y vivir sin decadencia. Pero tras la lectura de los poemas de esta tercera etapa, vemos 
que tambien la vida de la patria, y con ella lade la lengua, tiene su arquetipo ideal en 
el proceso estacional. En «Urte-giroak ene begian», impHcitamente, el poeta desea 
tambien para Euskal Herria y el euskara que, superado un tiempo de postracion 0 

abandono, se renueven, renazcan y alcancen una vida en plenitud. La patria y la 
lengua, tras su periodo otonal, tienen tambien su invierno y esperan una primavera y 
verano luminosos. Lizardi, en esta ultima parte del poemario, desea vida para ambas 
entidades y busca una respuesta frente al riesgo de muerte y decadencia que tambien 
a elIas les afecta. 

La oposici6n fundamental Anthropos - Cosmos, mortalidad y perennidad, que 
recorre el poemario en sus dos primeras partes, ha encontrado una via de apertura 
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hacia su sfntesis en la identificacion del ser humano, el «yo» poetico, con el proceso 
vital de la naturaleza. Pero es el Logos, la palabra integradora, el que es capaz de 
establecer una autentica mediacion entre ambos extremos. En «Urte-giroak ene 
begian» han aparecido unas primeras senales de esta aproximacion. Es en los ultimos 
poemas cuando la intervencion del Logos como fuerza unificadora y creadora se hace 
mas patente. 

Si en la etapa anterior constatabamos la dificultad de establecer simbolismos 
entitativos determinados y analizabamos en particular los connotativos y arquetfpi
cos, en esta sf encontramos suficientes datos explfcitos 0 contextuales como para 
atribuir a varias figuras 0 sujetos del texto un simbolismo concreto que, debido a la 
apertura y plurisignificacion del recurso, no excluye otras interpretaciones posibles. 
Un primer plano semantico hace referencia expresa a otra realidad perteneciente al 
universo patriotico-lingiifstico del «yo» poetico. Las entidades de la patria, la ttadi
cion y la lengua, as! como su situacion 0 actitudes adoptadas ante ellas, se presentan 
a traves de sfmbolos. Tambien se configuran por medio de la personificacion. Sfmbo-
10 y personificacion son los moldes segun los cuales se manifiestan estas entidades. 
Gracias a elios, podemos leer los poemas en dos niveles y enriquecer 0 completar su 
sentido. A continuacion, senalamos los masevidentes. 

La patria, Euskal Herria, gure Euskalerria (IZ), Euskadi, yare dik Euzkadi! (IZ), se 
halla simbolizada en AS por el huerto de los antepasados, Asaba zaarren baratza. En 
las ultimas estrofas del poema, el poeta, al ver como se transforma el huerto y como 
los arboles se Henan de fruto, nos dice que en medio aparece un arbol cuya sombra ha 
hecho inmortales a los «huertos-pueblos», erri-baratzak. De esta forma, se nos da la 
clave para la interpretacion simbolica de esta entidad. El huerto en el que tienen 
lugar las escenas del encuentro con la abuela simboliza en un nuevo plano al pueblo, 
a la patria del poeta. 

Cuando en sus artfculos periodfsticos Lizardi utiiiza la figura del huerto, 10 hace 
para referirse al conjunto de los escritores en euskara, al ambito de la produccion 
escrita en lengua euskerica, euskel baratza (Kaz, 296-298, 209-211, 401-404), y 
expresa su deseo de que crezca y se extienda. Ambos usos, el patriotico y ellingiifsti
co, se hallan estrechamente relacionados, pues, como veremos, la lengua es elemento 
fundamental del renacimiento de ese huerto-pueblo; pero en el caso de AS, optamos 
por un simbolismo amplio, la patria, no reducido al ambito de la escritura 0 de los 
escritores euskericos. Una cosa esasaba zaarren baratza, con todas sus connotaciones 
de unidad, tradicion, esencias, etc., y otta gure baratzatxoa, el huerto de los escritores. 
Este es una expresion reducida de aquel, en el que se halia incluido, y entre ambos 
existen elementos comunes, paralelos. ._ 

Por otro lado, el arbol, mas exactamente, la sombra del arbol que aparece en el 
centro del huerto, simboliza al patriotismo: 

T a leen ikusi-gabeko 
zuaitz berri bat zegoan 
erdian, guzien buru ... 
Aren gerizak erri-baratzak 
ezin-ilkor egin ditu. (AS) 
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Asf 10 indica el propio Lizardi en una nota correspondiente a la traducci6n castellana 
de estos versos y que unicamente ha sido recogida, como tal, en la primera edici6n 
del poemario, es decir, en la de 1932.6 La misma dedicatoria del poem a, «Barrena'tar 
Poluikarpa, adiskide min ta abertzale yatorrari, biotzez», viene en apoyo de esta 
interpretaci6n de sentido patri6tico. 

Dos nuevas figuras pertenecientes al poema lZ sirven de soporte para simbolizar 
situaciones opuestas de la patria. En la clara noche de invierno, la helada cubre los 
valles, pero el sol aparece tras ella, lzotz-ondoko iguzki, brilla, rie suavemente e inunda 
y domina las cumbres. El poeta nos orienta hacia una segunda lectura. La helada que 
cubre Euskal Herria, lzotzak estali zun / gure Euskalerria, por sus connotaciones de 
frialdad, rigidez y endurecimiento, corresponde a un estado en el que la patria se 

. halla sumida en la inanici6n, la desesperanza y la debilidad. El sol que aparece tras la 
helada, sin embargo, por su brillo y calor, simboliza el renacimiento, la energfa que 
va a liberar a Euskadi de su postraci6n, «de bajo el poder del hielo»,7 izozpetik eguzkik 
/ yare dik Euzkadi! 

Por 10 que respecta a la lengua, esta entidad aparece figurada por dos personifica
ciones femeninas. En el poema EU, el euskara es la blanca esposa que viaja en 
compafiJa del poeta a traves del. mundo, recogiendo audazmente nuevas realidades 
universales. En GU es la hermosa mujer que, prisionera, se extingue en la carcel del 
fondo fntimo del escritor. 

En el poema AS, Arrillaga ve en la abuela el sfmbolo de la lengua euskerica 
(1974: 283-293). No faltan razones paraello, ya que incluso el mismo Lizardi, en el 
artfculo periodfstico titulado «El tema del dfa» (Kaz, 176-178), mencionado ya al 
tratar el aspecto de la realidad extratextual recogida en el poema BI, establece un 
claro paralelismo entre la situaci6n de la abuela, en sus ultimos afios de vida, y la del 
euskara. Como en AS, tambien en el articulo, la abuela, cuya taz6n flaquea, da 
muestras de desvarfo, no reconoce a sus familiares y actua como una nifia octogena
ria. En sus exequias, Lizardi cree ver las del euskara. Sin embargo, nosotros, basando
nos en la estructura y desarrollo del poema, asf como en sus subtftulos, 
interpretamos la figura de la abuela como sfmbolo del pasado-tradici6n global y 
colectivo del pueblo vasco, su tesoro mas preciado. En la composici6n se entrecrUzan, 
ademas del tiempo gramatical, un tiempo crono16gico y otro simb6lico. Ese pasado
tradici6n, «Leena», que la abuela simboliza, en otra epoca tambien pasada estuvo 
He no de vida y de luminosidad, pero ahora, en el presente crono16gico, se halla en 
plena decadencia. El poeta desea recuperar aqueHos tiempos, devolver ese pasado 
simb6lico a aquella epoca, ya preterita, de esplendor, leenera nork lekardake? En este 

(6) En Ia pagina 153 de la primera edici6n del poemario, la nota insertada al pie de pagina dice: «(1) EI 
patriotismo». La edici6n de 1983, al no recoger la traducci6n castellana, pasa a incluirla como glosa aclarativa en la 
pagina 196. 

(1) Miencras en la edici6n de 1970 la traducci6n castellana de los versos Gazte-sail kernentsua / gorano ba-dadi, / 
izozpetik eguzkik / yare dik Euzkadi/ dice: «Cuando esa juventud la haya ganado, el sol brillara en Euskalerri", en la 
edici6n original de 1932 se lee: «Cuando esa juventud Ia haya ganado, el sol habra libertado a Euzkadi de hajo el 
poder del hielm>. 
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sentido, el biznieto es sfmbolo del presente, «Orana», del pasado-tradici6n revitali
zado, que en este instante dialoga con la abuela, Leena zegoen oraiiaz / ele gozoka. 

Ahora bien, por otro lado, en la figura de la abuela se incluye tambien la lengua. 
La lengua es el eje cardinal y soporte de la tradici6n, integrante nuclear de la misma, 
y juega el papel fundamental de vInculo que enlaza ese pasado con el presente: 

( ... ) Bitzuok 
mintzo beraz ziarduten. 
Ene asaben lokarri zaarra, 
Yaunari zor, e-tzan eten! 

Es idea que aparece, asf mismo, en otros fragmentos de los artfculos periodfsticos de 
Lizardi: 

Euskara zan gaurdafio, gure antzin-antzifieko asabaekin lotzen ginduzan katea ... 
(Kaz, 115) 

Asaba zaarren gogoaz elkartzen gaituan urreko kate zaarra (Kaz, 274). 

ASI, gracias a las dos personificaciones senaladas y a los simbolismos establecidos 
tanto sobre el huerto, el arbol y su sombra, y la helada con el sol que la sigue, como 
sobre las personas de la abuela y del biznieto, estos cuatro poemas se abren a una 
doble lectura, una ajustada a la anecdota, a la historia narrada, y otra atenta a la 
realidad construida sobre ella. Lo que el poeta dice respecto a los· elementos del 
primer plano vale para los del plano simbolizado. 

3.2. Desintegracion de la patria y la tradici6n-lengua 

Las entidades de orden polftico, social 0 cultural, tambien se yen agredidas por la 
acci6n funesta del tiempo 0 de la muerte. Como el ser humane 0 la misma naturale
za, la patria, la tradici6n y la lengua corren el peligro de deteriorarse y desintegrarse. 
El proceso de decadencia, en este caso, no es propiamente bio16gico, no es cuesti6n 
de celulas, sino que se deriva de usos, creencias, actitudes, contextos y factores de 
muy diversa fndole. Aunque la orientaci6n bisica y la conclusi6n final de las cuatro 
composiciones de esta etapa son enteramente positivas y esperanzadoras, Lizardi 
dedica varios versos a la exposici6n de situaciones 0 posturas que resultan adversas 
para la vida de la patria y de la lengua. Algunasde ellas, sobre todo las referentes a su 
propia persona en relaci6n con estas entidades,habfan sido ya superadas para la fecha 
de elaboraci6n de los poemas. Otras, de tipo colectivo, segulan actuando negativa
mente. Todas estas circunstancias hostiles sehallan expresadas por medio de compo.
nentes imaginarios pertenecientes al mundo de 10 nocturno. 

Salvo en EU, poema, como SA, pleno de entusiasmo y esperanza, en los otros tres, 
AS, IZ y GU, se parte de una situaci6n invadida por 10 sombi-fo. La patria, la 
tradici6n y la lengua estan amenazadas seriamente por la decadencia. No se ha 
llegado a la muerte definitiva, pero los sfntomas querevelan su proximidad son 
preocupantes. Predominan imagenes de privaci6n y de abandono. Ante todo falta la 
luz, tanto la [{sica, exterior, como la que recorre los hilos de la mente. El sol, en 
tiempos pasados visitador asiduo, eguzkiak leen maitea ... (AS), ahora se halla oculto en 
el firmamento y no ilumina el huerto de los antepasados, ortziak peitu du iguzki (AS). 
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La carcel en la que se encuentra prisionera la hermosa mujer, ademas de significar 
privacion de libertad, connota abandono y oscuridad, aplicables a la situacion de 
descuido e inseguridad en que se encuentra sumida la lengua. La abuela ha perdido la 
lucidez mental y en sus oj os se advierte que la claridad propia del ser humano se ha 
nublado. 

La carencia se extiende a otros componentes poeticos. El huerto, amplio y fertil 
en otro tiempo, ademas de verse privado de la presencia del sol, se ha reducido y 
aparece desnudo. Al poeta Ie falta la voz necesaria para cantar sus versos. Las dos 
primeras estrofas de GU 10 atestiguan. Para designar su ansia de cantar recurre al 
termino «min», abesmifia, reiterado por tres veces en las dos primeras lfneas. Ese 
deseo, min ori, ha nacido con el, Ie atrae desde nino, Ie es innato. Pero se trata de un 
deseo calificado como samina. «Min», ademas de otros, tiene un doble sentido de 
inclinacion intima y de dolor. En ellexema «samin», se entrecruzan ambos. Si, por 
un lado, ese anhelo del poeta es vivo y entrafiable, por otro, es doloroso. De alIi la 
impotencia expresada en las lfneas siguientes, nai alper, mintzoa peitu, Uts bainun, ezin 
sor abesa. Le falta esa voz, la lengua, calificada por dos veces de modo positivo y 
afectivo, minak bear-eztigai gozoa!, oskai guri berexa. No es voz humana 10 que su 
garganta emite sino sonido salvaje, sin modular, semejante a un grito entre suenos, 
amets-arteko oiu bailitzan. El grito, la aspereza del sonido, el desamparo producido por 
la carencia de la lengua, desembocan en miedo, en angustia, otsaren zakarrez izu-ikara 
nintzan (GU). 

La privacion tiene su raiz, a veces, en el olvido y la dejacion. La hermosa mujer, el 
huerto fertil, se han debilitado y empobrecido por desidia personal y colectiva. 
Imagenes de abandono y de enfriamiento configuran una situacion de nocturnidad 
negativa. Cuando el poeta regresa a su huerto, 10 hace despues de una prolongada 
ausencia. Durante ella se ha desentendido, Otzaldi zoro baten itzuli (AS), y no ha 
colaborado en su mantenimiento, cultivo y expansion. Ha tenido arrinconada y 
cautiva a la lengua, enegan bazala norbait atxilotu (GU), y tanto el como sus antepasa
dos se han despreocupado de ella, ene ta asaben oarrezak botea ... (GU). 

Si al abandono se une el paso implacable del tiempo, la decadencia y el descenso 
hacia la muerte resultan inevitables. La accion tenebrosa y nociva de la temporalidad 
afecta tanto al huerto-pueblo como a la abuela, al pasado-tradicion. Su efecto aparece 
plasmado en las ttes primeras partes del poema AS. En las quince estrofas que las 
componen, el «yo» poetico constata en tono emocionado, tierno a la vez que inquie
tante, el deterioro y la decadencia en que se hallan sumidas ambas entidades. Lo hace 
como testigo directo, penetrando por su propio pie en el huerto y acercandose 
afectuosamente a la abuela. La autenticidad del testimonio y la proximidad de la 
constatacion quedan resaltadas, segun ya se ha analizado en el capitulo anterior, por 
la utilizacion dominante del presente cronologico y del presente-puntual como tiem
po gramatical. La descripcion de la sombrfa situacion se distribuye en tres conjuntos 
estroficos correspondientes a tres momentos diferentes: el primero nos situa con el 
poeta en el umbral del huerto, en el segundo penetramos en su interior y descubri
mos su desolacion, y en el tercero aparece la abuela en estado lastimoso. 
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Ya desde los versos iniciales asis.timos al desmoronamiento del huerto. Las prime-
ras senales se perciben des de fuera, alllegar a su entrada: 

Asaba zaarren baratza, 
untzadun ormek esia, 
eguzkiak teen maitea ... 
( ... ) 
ate gorri zurezkoa, 
euri zaarrek usteldua; 
marraskilloek bide biurri 
dirdaitsuez apaindua. 

Todo es negativo y revela privacion y deterioro. Los muros exteriores, la puerta, el sol 
y la lluvia, elementos que en sf son beneficiosos para la proteccion y fertilidad del 
huerto, se revisten de rasgos nocturnos, incluso daninos. La hiedra que cubre las 
paredes, en este contexto, es sfntoma de abandono y deformidad; con el tiempo se ha 
extendido en exceso sin que nadie se haya preocupado de controlarla. E1 sol, que 
proporciona luz, calor y vida al huerto, no acude con la asiduidad de antano. La 
puerta de madera a la que el poeta llama en este momento, se ha podrido por la 
accion de lluvias pasadas. El unico brillo que se observa es el producido por los 
rastros dejados por los caracoles en su lento pasear sobre la superficie de la puerta; 
nueva senal, dentro del contexto, de dejadez, desfiguracion y hasta de suciedad. El 
estado de la puerta da a entender que apenas hay movimiento de entrada al huerto. 
Donde deberfa destacar la vitalidad se perciben indicios de muerte. 

La vision que Lizardi nos ofrece en escuetas pinceladas, aunque corresponde al 
exterior del huerto, es hondamente significativa y viene a ser ya un anuncio, un 
adelanto, de la desolacion que va a encontraren su interior. En este preciso instante, 
y tras una prolongada ausencia, el poeta esta tocando a la puerta del recinto, yoka 
nagokik atea. :HI tambien, con su alejamiento y olvido, ha permitido que el huerto 
haya llegado a esta situacion de desmoronamiento. Pero no ha regresado para quedar
se en la puerta. Su verdadera preocupacion, el motivo que inicialmente Ie ha impul
sado a retornar, ha sido el de comprobar si aun vive aquella abuela que tenfa y que 
recuerda llena de energfa y de vivacidad. El impulso contenido en la interrogacion 
retorica dirigida a sf mismo, Bizi ote-dut gaxoa?, Ie lleva a traspasar el umbral y 
penetrar en el huerto. Las siguientes estrofas, cuarta a septima, que preceden al 
encuentro de la abuela, ahondan en el deterioro que el paso del tiempo ha originado 
en su interior. 

El cuadro que se presenta ante los ojos del visitante es enteramente soinbrfo. Por 
todas partes se descubre escasez, desnudez y abandono. La primera mirada se dirige a 
los arboles. Aunque en un comienzo parecen estar poblados y cubiertos de fronda, 
nada mas dar un paso, se comprueba que sus ramas se hallan vacfas. En el discurso 
poetico, los dos movimientos de entrada y avance van separados, respectivamente, de 
la impresion inicial y de la comprobacion posterior, por la conjuncion eta/fa, seguida 
de puntos suspensivos: 
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Sar eta ... zuaitz yantziak. 
Urrats bat egin, ta ... adar uts. 

Este enlace-ruptura contribuye a resaltar 10 inesperado y sorpresivo de las diferentes 
percepciones. En realidad, la fronda de los arboles eran pajaros que al primer paso del 
poeta rompen a volar. 

Por medio de la metifora aposicional Oroipen-txoriez, los pajaros se identifican con· 
los recuerdos que, a la vista del huerto, brotan en la mente del sujeto e invaden 
tumultuosamente su imaginacion. Los arboles no tienen fruto, carecen incluso de 
fronda, pero de sus ramas se elevan pajaros, recuerdos, que revolotean en desorden. 
La memoria de un pasado brillante, amable, ya perdido, se convierte en nuevo factor 
de abatimiento. Los amigos queridos que acuden a su pensamiento estin ahora 
ausentes y son afiorados dolorosamente. AS1, la carencia personal y afectiva se afiade a 
la desnudez material del huerto que el poeta continua subrayando. La estrofa sexta 
insiste en esta situacion de privacion por medio de nuevas constataciones negativas. 
En el verso ortziak peitu du iguzki, se reitera la falta de sol, ya comprobada en el 
momenta de la entrada. De la vid no cuelgan mas que unos escasos racimos. Mala 
hierba, Belar gaiztoak, nueva sefial de abandono, ha cubierto y cerrado senderos 
privados, secretos, hollados en otra epoca por el poeta. 

La sombria descripcion del huerto se cietra con un ap6strofe recriminatorio 
dirigido al tiempo como agente de tanto despojo. El transcurso de los afios es cruet, 
zitala, funesto, y desluce y deteriora todo cuanto atrapa. El Ultimo verso; gaur ain 
estu, gaur ain gabel, resume de modo repetitivo y simetrico, el estado de desnudez y 
estrechez en el que el huerto, en otta epoca fructffero y amplio, ha caido con el paso 
del tiempo. 

Ya dentro del recinto, el visitante encuentra a la abuela. Su aspecto se asemeja a 
la nocturna situacion del entorno. La privaci6n y la decadencia se han aduefiado por 
completo de su ser. Le falta el equilibrio ffsico, «alderoka clator I begi gatduak nora
nai ... », «bere buruz ezpaita gai», «Biraka asi zan», «Ta asi zan biraka berriz», y la 
lucidez mental, «Lausorik du I gizargia begietan ... », «Zu'ka, zoroki, mintza zitzaidan». 
Perdida la madurez, en su senectud, se ha convertido en una nina. Como al poeta, 
tambien a ella Ie asalta el recuerdo de seres queridos ya malogrados. La memoria 
actua de nuevo como agente de dolor y de llanto, it zaarrei oska, negarrez. 

La muerte se pasea ahora por el huerto presta a asestar el golpe definitivo. Antes 
ya se ha llevado, se ha tragado, lurrak irentsi-Iagunak, a los padres y arnigas de la 
abuela. Ahora es ella, la muerte, la que, parad6jicamente y en una escena imaginaria 
de hondo dramatismo, sostiene y acompafia del brazo a la anciana en su vacilante 
caminar. Con expresiones desoladoras, el poeta nos dice que la anciana tiene sed de la 
muerte, que esta deseando morir, eriotzaren egarri ... , y que su estancia en este mundo 
esta llegando a su fin. Vivir, metaf6ricamente, es un trillar en la era las espigas de la 
existencia, separar poco a poco sus granos, y la abuela esta desgranando los ultimos. 
El tiempo vuelve a ser, como en el huerto, origen de nocturnidad y de muerte. El 
decaimiento de la abuela es tambien efecto de ese funesto transcurrir que corroe y 
consume todo. El tiempo es polilla que desgasta personas y cosas, afectos y recuerdos, 
palabras y energfas. El poeta 10 esta constatando a su alrededor y se lamenta de modo 
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exc1amativo, Non-nai aldiaren sitsa! El huerto y la abuela van camino de la extinci6n 
total. 

La hermosa muier arrinconada en la zona mas remota y olvidada del interior del 
poeta, se encuentra tambien a las puertas de la muerte. Todos los elementos que 
componen su situaci6n 10 confirman. Su estado [{sico es lamentable, il-iduri, odol
gabez zuri, ito-larria (GU), y por la falta de sangre su corazon ha perdido el calor y 
esta fdo. Se encuel;ltra arrojada, botea, presa, atxilotu, y en un calabozo, leotzean, 
situado en 10 mas profundo, ondoaren sabel, 1eios de la iuz, la libertad y la vida. La 
imagen de la celda connota oscuridad, privaci6n y sujeci6n. En este mismo sentido, 
la helada que cubre los valles de Euskal Herria en las noches c1aras de invierno (IZ), 
significa fdo, rigidez, paralizaci6n y muerte. En este poema, las imagenes del hijo 
mayor que regresa desde lejos a su hogar por un camino cubierto totalmente por la 
nieve, 0 la del enfermo tendido en el lecho y al que la muerte extiende su garra 
siniestra, contribuyen tambien a la nocturnidad del contexto. La misma naturaleza 
presenta aspectos sombrios: el manzanal esca desnudo y no se ve en el mas que una 
marana de ramas retorcidas; la hojarasca cubre los prados y las noches son crudas. 

La situaci6n nocturna en la que se encuentran inmersos el huerto, la abuela, la 
muier encarcelada y los valles tras la helada de la noche invernal, es sfmbolo del 
estado de decadencia que el poeta descubre, en un momento dado, en su pueblo, su 
pasado-tradici6n, su lengua y su pat ria Euskal Herria. El abandono del cultivo, el 
deterioro de la puerta de entrada, la falta de sol, la carencia de fruto, la desnudez de 
los arboles, la obstrucci6n de los caminos, el estrechamiento y -desmoronamiento 
general del huerto, son, en conjunto, sfmbolo del pueblo que tras haber descuidado 
su desarrollo, en particular cultural, se halla desorientado, falto de vitalidad, encerra-

. do en unos Ifmites cada vez mas reducidos, no produce obras de valor y va camino de 
su destrucci6n. La noche rigurosa y la fda: helada de invierno simbolizan el aniquila
miento, el temor y hasta la impotencia de la patria, sometida por fuerzas interiores y 
exteriores. La torpeza [{sica, la confusi6n mental, la incapacidad y actitud infantil de 
la abuela, as! como el olvidoy el desfallecimiento que sufre la muier encarcelada, son 
figura de una lengua, un pasado-tradici6n, que se yen arrinconados, inutiles, en 
trance de extinci6n. 

Con todo, el proceso descendente no es irreversible. Lizardi, tambien en esta 
cuestion, ofrece una respuesta vital. La patria y la tradici6n colectiva no van a morir 
La soluci6n viene a traves de las tres vertientes de la sintaxis del imaginario, tanto 
del regimen diurno, el mas amplio y energico, como del nocturno en sus dos fases 
digest iva y copulativa. La aportaci6n mas original de esta etapa es la perteneciente a 
la modalidad copulativo-progresiva del regimen nocturno. 

3.3. Ascensi6n, iluminaci6n, expansion y liberacion 

, Lizardi afronta la accion nocturna del tiempo y el riesgo de muerte que se clernen 
sobre la patria-pueblo y el pasado-tradici6n, con actitudes que se expresan por medio 
deesquemas e imagenes simb6licas pertenecientesal regimen diurno de 10 imagina
rio. No es esta la unica respuesta, ni la mas original, de esta etapa, pero sf lamas 
explfcita y constante. La postura antitetica y de revuelta es ahora masdecidida y 
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energica que en la primeraetapa tematica, cuando Ie hemos visto enfrentarse al 
problema de la muerte del ser humano. 

Frente a ·la situaci6n de decadencia, oscuridad, sujeci6n, estrechez y envejeci
miento, el poeta opone esquemas de ascensi6n, iluminaci6n, extensi6n y liberaci6n, 
que conllevan un impulso de renovaci6n.El simbolo arquetipico del monte, y, mas 
en concreto, la figura del monte Tabor, Nire Tabor-mendi (AS), que en el contexto de 
la tradici6n cristiana es expresion de transformacion radical y es portadora de conno
taciones de brillo, blancura, luminosidad y separaci6n, condensa varias de estas 
actitudes posturales. 

Al desmoronamiento del huerto y de la abuela, y a la helada que cubre los 
rincones mas hondosde Euskal Herria, se responde con impulsos ascensionales que 
se materializan en imagenes de altura y ocupaci6n de espacios elevados. La transfigu
raci6n Qperada en el huerto por obra de la conversacion mantenida en la misma 
lengua entre la abuela y el biznieto, se apoya sobre la experimentada en la cima del 
tnonteTabor. Aunque los lugares mas bajos del pais estan invadidos por elhielo, por 
la inanici6n, en 10 alto brilla el sol, bafia gafietaz ari Iyauntzf/n eguzkia (IZ), y hay 
razones para la esperanza. El poeta, tambien, asciende desde los valles helados hacia 
la cumbre en busca del solliberador delpoder del hielo. Concretamente, esalibera
ci6n tendra lugar efectivamente cuando la enorme multitud quese dirige hacia la 
cima, Gizadi / larria gallurreruntz (IZ), cuaQdo la juventud que sube por las colinas, 
alcancen el lugar mas elevado, gorafio ba-dadi (IZ). La Figura de Mikel, el angel de 
Aralar, Aralar aundia / ( ... ) Mi~el'en mendia (IZ), ser celestial que venci6 en su lucha 
frente a Lucifer y que liber6 al caballero Teodosio de Gofii de sus cadenas, es simbolo 
de la victoria sobre lamuerte de la patria. Todas estas imagenes sirven de soporte a la 
esperanza en el triunfo y en la superaci6n de la sombrfa situaci6n que aflige al pueblo 
vasco. 

El monte.y el angel se complementan con el vuelo, nuevo simbolo de elevaci6n y 
expansi6n. La promocion de la lengua, que corre peligro de quedarse confinada al 
ambito de 10 rural, viene e~presada como un remontarse alll<io hacia las alturas, en 
busca de la propia capacitacion y de nuevas realidades que presentar. Se trata de una 
ascensi6n impulsada por las alas del saber, yakite-egoek igoa (EU), y orientada hacia los 
mas altos objetivos, hacia las estrellas de los cielos, 

Iguzki'k ezin urtuzko egoz 
(Ikar'ek ez bezelakoz) 
goazeman zerura igoz, 
izar urdifietarafioko asmoz! (EU) 

Cielos y estrellas constituyen la elevada meta de este vuelo que es la andtesis del que 
insensata e imprudentemente llev6 a cabo Icaro. Frente a la inconsistente sujeci6n de 
las alas y a la consiguiente caida del personaje mito16gico, nuestro poeta propone 
para la lengua un vuelo decidido, ambicioso, guiadopor la pretension de alcanzar 10 
mas alto y lejano, pero, a la vez, prudente, seguro, apoyado en alas s6lidamente 
asentadas, es decir, en la constancia, la lucidez y la reflexi6n. 

En oposici6n a la oscuridad, a la privaci6n de luz, que afecta tanto al huerto como 
a la abuela y a la mujer encarcelada, los esquemas de iluminaci6n suponen una 
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transformaci6n simb6lica de la sombrfa situaci6n. El monte, el angel, el vuelo, 
conllevan ya una idea de claridad. El monte Tabor es Figura no s6lo de altura, sino 
tambien de blancura y de brillo resplandeciente. La luz, sfmbolo arquetfpico de vida 
y salvaci6n, y, sobre todo, el sol, como fuente de esa luz vivificadora y sfmbolo, asf 
mismo, de resurreci6n e inmortalidad, perennidad vital, estan presentes en los proce
sos de reconstrucci6n y renacimiento de esas entidades que representan a la patria
pueblo y ala tradici6n-Iengua. 

En AS, a partir de la estrofa duodecima, se inicia una progresiva cIarificaci6n y 
reanimaci6n de la abuela. Al recibir el abrazo de su nieto, el poeta, y escuchar las 
delicadas y carinosas palabras que Ie dirige, su mente y su coraz6n parecen reaccio
nar. De sus labios brotan cortas expresiones interrogantes, «Nor zaitut? .. » , «Zu? .. 
Zu? .. Gaxoa!», resultado de vibraciones interiores todavfa leves y confusas. Image
nes de luz y de fuego vienen en apoyo de esta iluminaci6n. El nieto trata de prender 
fuego con sus ojos en los ojos de la abuela, Nire begien suz sutu I naiez bereak, de modo 
semejante a como, en otro momento, ha tratado de encender la claridad propia del 
ser humane en el entendimiento del amigo enajenado (AG). En una estrofa anterior, 
el poeta, a la vista del huerto desnudo y ante el despertar de sus recuerdos, ha 
experimentado en su persona, en la noche de su mas profundo nucIeo interior, 
Rarru-muiieko gauean (AS), la sensaci6n de que un antiguo fuego, dado ya par extin
guido, esta tratando de transformarse en llama roja. E1 recuerdo, el pasado recupera
do, es nueva vida, fuego, sfmb010 arquetfpico de calor, luz y energfa vital. Ahora, 
este mismo sujeto poetico trata de traspasar su propio fuego a la abuela para deshacer 
con la luz su oscuridad, y con el calor y la energfa su frfo mortal. Su esfuerzo no 
obtiene, de momento, el resultado deseado, pero no es totalmente infructuoso. Una 
nueva imagen luminosa, la luz del rayo, sirve de soporte simb61ico al proceso de 
recuperaci6n flsico-anfmica. Hay indicios de que un relampago ha cruzado por los 
ojos de la abuela, Regietan, I zalantza dut tximistarik I iragan zuelakoa. Es un resplan
dor intenso pero momentaneo, transitorio, y 10 que se requiere para su recuperaci6n 
es una descarga prolongada. Las palabras del poeta, ya adulto, recordandole que el es 
el nieto que de pequeno Ie robaba sus rojas fresas, no son suficientes. 

La definitiva reanimaci6n tiene lugar por medio de un estfmulo de sentido 
dcIico. El encuentro y dialogo con el biznieto, aun nino, reaviva a la abuela, pasado
tradici6n, y como consecuencia, el huerto, huerto-pueblo, recupera su esplendor. La 
primera senal de esta transformaci6n es la irrupci6n del sol, Ordun eguzkiz yantzi zan. 
El trae la luz y la vida al huerto, desbaratando sus sombras y vistiendo su desnudez. 
El sol es uno de los sfmbolos mas daros del renacimiento del pueblo que ha recobra
do su pasado, su tradici6n, su lengua. 

Imagenes de fuego y sol intervienen tambien en el proceso de rescate de la 
prisionera, la 1engua euskerica, descrito en el poema GU. Al comprobar su palidez, el 
poeta, como en el caso de la abuela, trata de encender y calentar su frfo coraz6n con la 
llama que brota en el suyo propio. El fuego, por su luz, se opone a la oscuridad de la 
celda y, por su calor, que ablanda y vivifica, disuelve la rigidez mortal que se va 
aduenando del cuerpo de la mujer. Tras su reanimaci6n, ambos, poeta y cautiva 
liberada, marchan a traves del mar de la vida, poblado de chispas del sol matinal. En 
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este sol inicial se simboliza el renacimiento experimentado por la lenguaeuskt~rica!y 
por el escritor que ha recuperado la materia, el elemento necesario para su .canto 
poetico. 

Entre los cuatro poemas de esta etapa,es lZ el que ofrece una respuesta eminente
mente diurna. La actitud postural, como estamos viendo, esta tambien inserta en 
EU, AS y GU, peroen ellos no es Ia dominantesino que se entrelazacon otras 
pertenecientes a las diferentes fases del regimen nocturno que son las que en ell6s 
constituyen larespuesta fundamental. lZ se enfrenta a la noche fda y hostil, y busca 
resolver la situaci6n, primordialmente~ a traves de la lucha antitetica, la elevaci6n 
hacia la luz y la conquistade las cumbres. El poema esra construidosobre el 
antagonismo existente entre la helada de la noche invernal y el sol que brilla tras ella. 
A las oposiciones basicas «frfo»-«calor», «oscuridad»-«luz», «rigidez»-«vitalidad», 
se anaden otras complementarias. Mientras la helada se situa en los valles, en los 
lug ares de abajo, ibarrak / izoztuta utziaz, el ambito del sol es la cumbre de' la 
montana, bafia ganetaz ari / yauntzen eguzkia. Al entorno sombrfo del hielo, ltzal-zo
kondoetan / lore, izotz-bitxia, se contraponen eleme~tos luminosos y festivos. El sol que 
aparece tras la helada es la risa del invierno, neguaren parre, la mas delicada, denetan 
emeena, de entre las reflejadas por cada una de las cuatro estaciones del ano. El monte, 
vestido de oro por la luz brillante del sol, ofrece un ambiente de fiesta, Mendia yaiez 
dago / urrezko yantziaz. . 

A traves de estas figuras encadenadas tomadas del mundo de la naturaleza, se 
manifiestan realidades anfmicas y colectivas enfrentadas. Si la helada simboliza la 
frialdad y paralizaci6n vital, el sol, la luz, el· oro, la fiesta, la risa, simbolizan 
conjuntamente el renacimiento, la esperanza, Emeki duk itxaroz / piztu garai-larre. 
As!, Lizardi, que ha visto su patria Euskal Herria cubierta por ese hielo real e 
imaginario,lzotzak estali.zun / gure Euskalerria, conHa eri que el sol que brillaen la 
montana opere una verdadera resurrecci6n, berbizkunde-berria. El triunfo tendra lugar 
cuando la valerosa juventud y el pueblo, en un caminar y esfuerzo colectivos, alcan
Cen lacumbre. Entonces se obtendra la victoria definitiva sobre el poder danino que 
sujeta e inmoviliza a la patria. 

Estas estructuras de elevaci6n e iluminaci6n se articulan con esquemas de libera
ci6n y expansion. Ya en el mismo poema lZ, el triunfo sobre el imperio del hielo 
viene apoyado por la figura del awingel Mikel y su atributo garalle goitarra, asf como 
por la referen,cia a su unico dueno y senor, nagusi / dukan Yaun. bakarra. La espada, 
instf?IDento de combate y de corte separador, y la .soberanfa, tambien impHcita en 
bana gafietaz ari / yauntzen eguzkia, simbolizan actitudes de lucha y de conquista, 
propias del regimen diurno-postural, que colaboran en la liberaci6n de la patria. Los 
poemas lZ y GU se cierran. proponiendo este objetivo. En IZ se conffa en una 
juventud que se califica de valerosa, audaz, Gazte-sail kementsua, y en el termino yare, 
de yaredik Euzkadil, se manifiesta explfcitamente un deseo de liberacion de sentido 
poHtico, cuyo grado se deja sin definir. En GU, composici6ri vertebrada alrededor de 
un proceso de rescate, los ultimos versos conti en en una peticion ardiente, dirigida a 
la lengua excarcelada, solicitandole que libere a los vascos de la subordinaci6n a 



370 KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

espfritus ajenos, ta besteren gogo-menbetik I yare-gagizu usu, geurea gaiturik! La libera
ci6n polftica se completa con la lingiifstico-cultural. 

Si la sujeci6n engendra estrechez y disminuci6n, la libertad origina procesos de 
extensi6n y de crecimiento. El huerto, que ha sufrido una notable reducci6n, con el 
retorno del sol y la recuperaci6n del pas ado amplfa sus lfmites, mugak berriro zabaliz 
(AS), y se cubre de fruto. Una vez rescatada la lengua, las estrofas acuden en 
abundancia a la boca del poeta, Itzuli zetozen aapaldiak (GU). Gracias al sol, que tiene 
poder para hacer palpitartodo, baititu iguzkiak Izernai tauparazteko I men zoragarriak 
(IZ), la resurrecci6n se extiende por todos los rincones de Euskal Herria, non-nai 
euskel-oiartzun I ortzi-mugarafio ... (IZ). El poema EU constituye una constante ruptura 
de lfmites, una ininterrumpida ampliaci6n de horizontes, «nai aunat ere noranaikoa» , 
<mai aunat ager- I arazi bazterrik-bazter», «goazeman zerura igoz», etc. Con todo, su 
orientaci6n diurna, expansiva, aparece hondamente impregnada de actitudes progre
sivas originales. Debido a esta singularidad, optamos por analizarlo pormenorizada
mente en el estudio de la respuesta copulativo-progresista. 

Por 10 tanto, un primer aspecto de la respuesta global que Lizardi ofrece en su 
poesla al.problema del deterioro de la patria, de la tradici6n-lengua, se basa en una 
actitud antitetica segun la cual se proponen acciones de superaci6n e iluminaci6n de 
situaciones adversas 0 sombrlas, y ampliaci6n y desarrollo del ambito vital original 
por medio de una expansi6n adecuada. E1 huerto de los antepasados tiene unos 
Hmites y ensancharlo no significa eliminarlos, sino situarlos a mayor distancia del 
centro, dar cab ida 0 acoger en el a un mayor numero de mieinbros, partidarios leales 
del proyecto patrio. Se crata de una extensi6n promovida a partir del espacio propio y 
tradicional, de una ampliaci6n continuada, sin rupturas. La imagen del Tabor, como 
la del huerto, es tambien significativa. Los testigos de aquella transformaci6n quisie
ron quedarse en su cima, lejos de 'riesgos venideros, ocupando un lugar apartado y 
privilegiado. Con esta actitud diurna, expresada en los sfmbolos del huerto ilumina
dO', del Tabor esplendoroso 0 de la cima soleada'del monte, 10 que Lizardi fundamen
talmente propone es constituir, organizar y afianzar un espacio protegido, la patria 
con su bagaje tradicional, que, mantenga al pueblo al abrigo de los avatares del 
tiempo y de las fuerzas hostiles que Ie amenazan. 

3.4. Descenso y calida intimidad 

Como en etapas anteriores, tambien en esta, la respuesta globallizardiana presen
ta una segunda vertiente que se manifiesta a traves de estructuras' simb6licas perte
necientes al regimen nocturno del imaginario. La actitud diurno-postural de 
conquista valerosa y de ascensi6n esforzada, tensi6n polemica diffcil de mantener 
perpetuamente, tiene su alternativa, complemento y compensaci6n, en la que recurre 
a la calida intimidad protectora 0 a la inserci6n en la dinamica circular y lineal del 
tiempo. Ambas posturas, diurna y nocturna, hunden sus ralces en la constituci6n 
profunda de la persona y son, por igual, autenticamente humanas. Ninguna de elIas 
representa la respuesta total y exclusiva, pero una puede dominar a la'ocra, en 
funci6n del momento hist6rico, el entorno ambiental 0 la situaci6n y condici6n del 
propio sujeto, tanto individual como colectivo. 
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Tampoco en estos poemas construidos en torno a la patria y a la lengua. demues," 
tra Lizardi tener una especial inclinacionpor una solucion perteneciente a la primera 
fase del regimen nocturno, es decir, a Ia digestiva. Carece de la consistencia :de la 
diurna y, salvo en GU, unicamente emerge de modo aislado yesporadico .. 

En el poema GU, hallamos esquemas de descenso yahondamiento en la bajada 
del poeta a 10 mas profundo de su interior, en busquedade la lengua abandonada, 
necesaria para su verso. Ilumitlado e impulsado por la ensefianza de su maestro, 
«Arana-Goiri'ren oroiz ta eskarrez», ll-zaarki bizi dugungizona/, rescata y recupera 
su voz por medio de una penetracion en el centro de su ser. La constelacion imagina
ria presente en los terminos lezera, munean; zurubi, sabel, configuraeste movimiento 
de aproximaci6n allugar mas personal y secreta del «yo». El sujeto poetico'descien
de a la sima sombria de su centro, 

Ordun, yetxi nazu lezera; 
nork gere munean dugun itzalera 

expresi6n semejante a Barru-muneko gauean (AS), sfmbolo de los mas intrincad()s y 
apartados recovecos de la personalidad. La bajada se realiza de modo cauteloso por 
una escalera retorcida, es decir, con un costoso, Iento y paciente proceso de sondeo en' 
sfmismo. 

Aillegar a su fondo encuentra una carcel que ~antiene prisionera a una ~ujer. 
Esta imagen radicalmente nocturna ofrece otro aspecto, se invierte, en ondoaren sabel. 
El interior del poeta es mazm\)fra en la que ha permanecido encerrada y olvidada la 
lengua, pero, por otro lado, es el vientre, el albergue intimo en el que ell~ ha 
conseguido refugiarse y aguantar, aunque a duras penas, en vida. La imagen funesta 
queda eufemizada por medio de otra de sentido calido y acogedor. El proceso de 
reanimaci6n de la mujer-lengua, recogido en las estrofas octava, novena y d€cima del 
poema, se realiza conactitudes de union y fusi6nentrafiables. Eros, aquf como 
impulso capaz de invertir la accion funesta del tiempq, impregna delicadamente las 
actitudes del poeta hacia el personaje femenino rescatado, 

Adatsa busti diot negarrez, 
biotza berotu nerearen garrez, 
ta ito-larria arin-bearrez 
( ... ) 
Ezpafiak dardar, lepo-zafiak ler
bearrean, muinki dut estu nere eder 
besoetan, ta atsa yaurtiki 

Estas ~cciones de co!).tacto Fisico fntimo en las que destaca la efusion afectiva demos
trada por el poeta en sus sentimientos, negarrez, .garrez, ler-bearrean, muinki, y en sus 
acciones, berotu, busti, arin-bearrez, consiguen la revitalizaci6n de la lengua. 

Es decir, si bien la soluci6n al problema de la carencia de la lengua desemboca en 
esquemas diurnos de liberaci6n y expansi6n, expresados en imagenes de luz, mar y 
palomas blancas, su rruz se halla en este ahon,damiento hacia elcentro y en el calido 
restablecimiento manifestado en imagenes. de la dominante digestiva. Lizardi rescata 
el euskara penetrando, iluminado por la luz de su maestro, en su propio interior y 
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reanimandolo con su apasionad~ afecto. Una vez conseguidaJa recuperaci6n obtendra 
versos en abundancia,GU es, basicamente, poema de sentido noctumo-digestivo. 
,- En los otros poemas de esta etapa no faltan esquemas de aproximaci6n fntima y 
de inversi6n eufemica; En ED, como veremos, un sincero amor impregna las palabras 
que el poeta dirige a su esposa-lengua. En AS, busca el refugio y apoyo de la abuela 
cuando Ie suplica ansiosamente, Amona, zatozkit, otoi / billoba-laztan ezazu / esan 
zadazu «billoba»! Lizardi mantiene su recurso a 10 religioso cuando solicita la ayuda 
de 10 alto para laconsecuci6n de sus fines patri6tico~lingiifsticos. Ruega al Sefior que 
la lengua euskerica produzca abundantes frutos, Otoi, Yauna, ibilgo-buru, / maitasun
edermen-zitu, / aur begi-argirik anitz bekargu (ED), y deja definitivamente en sus manos 
la posible consecuci6n del poema cumbre del pueblo vasco, T a, ala Yaunaren gogo 
ba'ledi (EU). El mantenimiento de la cadena que une a los antepasados es, ademas, un 
don que se debe agradecer al Sefior, pues, gracias a su favor, no ha llegado a 
romperse, Yaunari zor, e-tzan eten! (AS). Por medio del arcangel Mikel pide al Sefior 
la ayuda y fuerza necesarias, damaigun indarra (IZ), para que el pueblo vasco satisfaga 
su imperiosa necesidad de vivir . 

. Los efectos de la inversi6n de la peligrosa noctumidad se observan tambien en AS 
y en IZ, poemas cuyas soluciones fundamentales son, respectivamente, dclica. y 
diumo-postural. El tiempo, agente que empobrece el huerto y envejecea la abuela, 
priede producir efectospositivos. Asf como mejorael vino, nueva imagen de recon
fortamiento digestivo, es tambien capaz de remozar las palabras y, con ellas, laS 
realidades 0 sentimientos que expresan (AS). Es el Caso del termirio billoba (AS), que 
con el transcrirso de los afios se ha enriquecido de connotaciones afectivas. La afini
dad entre'la estrofa sexta de IZ y el poema BIZ esnotable. En ambos textos, el 
i'nviemo no es epoca de muerte sino de pausa y letargo. La vida late en 10 profundo 
de laoscuridad y se ahuncia y prepara en las propias rakes de la negatividad: el 
retorcido manzanal desnudo duerme, bajo Ia seca. hojarasca los prados suefian, los 
pajaros olvidan la noche rigurosa,el aire corre mansa y blandamente. El duro y cruel 
inviemo tiene tambien su sonrisa, la mas dulce de todas, la del sol que sigue a la 
helada, lzotz-ondoko iguzki, / neguaren parre (IZ). La patria no ha muerto; su vida esta 
latente. En su noche invemal esta presente ya Sll futura resurrecci6n. 

3.5. Recuperacion de las esencias tradicionales 

Dentro de las respuestas manifestadas a traves del regimen noctumo del imagina
rio, destaca como mas significativa la que se basa sobre su segunda fase, la correspon
diente al gesto copulativo en sus dos matices dclico y progresivo.· Se deja la actitud 
de enfrentamiento; resistencia 0 refugio, y se intenta vencer al tiempo aceptando su 
marcha, insertandose en su proceso rftmico y vectorial. El Eros vital busca el remedio 
contra eldesgaste temporal, ademas de en el refugio fntimo-digestivo, en la repro
ducci6n peri6dica y en la evoluci6n y maduraci6n. Si hasta aquf la soluci6n a Ia 
cuesti6n patri6tico-lingiifstica .se articulaba sobre todo alrededor del eje vertical 
«goi>h«bee», ascensi6n y descenso, altura y profundidad, ahora se organiza primor
dialmente a 10 largo del eje horizontal «leen»-«orain»-«gero», retroceso 0 avance en 
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el tiempo y en el espacio, segun un movimiento que puede ser circular, entendido 
como reiteraci6n rftmica, 0 lineal y progresivo, en un unico sentido. 

Lizardi plantea la renovaci6n de la patria, del pueblo, como un retorno al pasado 
o del pasado. Se trata de recuperar 0 revitalizar un'ayer, una tradicion cultural valiosa 
que corre el peligro de perderse para siempre. Lo que err la segunda etapateriuitica se 
ha planteado en un nivel personal ahora se planteaen un nivelcolectivo. El poeta ha 
descubierto en el ritmo de la estaciones el paradigma de su propia renovaci6n y ha 
deseado recobrar el pasado, leen-oiartzuna dut ozen gogoan (ON), heen~rrtin baidamada 
neurtitz zaarren otsak! (ON), para reiniciar un nuevo cielo vita15;Aquf"duribien,'el 
restablecimiento del pasado es la garantfa de la renovacion. ",~. ,', :j,.! 

Encontramos esquemas de retorno a un tiempo 0 estado preteiitds !eh ·IZ,GU y 
AS. En IZ, para expresar como tras la oscuridad, el frfo y elriesgb ri16rtal'·11ega Ia lui, 
elealor y la vida, se recurre a la imagen del hijo mayor qu~, superarido fa hev'adaque 
cubre el camino, llega para la Nochebuena a su hogar, s!mbolodesus l:a{cesorigina
les y de un entorno favorable. En GU, al recuperar Lizardi su lengtia,'hace que{esra 
vuelva al estado de vigor y energfa de que disfrutaba antes de que d propio"pbera y 
sus antepasados la abandonasen a su suerte. EI descenso itl interior'maS'p~bfuhdo eS,a 
la vez, un reastimir el pasado. Las estrofas creadas aparecenregreS~tido;;~{d.-~v~~ 'del 
mar en forma de palomas blancas, uso zuri antzean, zetozen / itzuli,'itxcijo'uf.d(iid 'zecir. 
Pero es en AS, sobre todo, donde mas elaramentese perciben estmcturas de'fepeti
cion y de circularidad. EI poema se abre con el movimiento de retorno" "del poeta al 
huerto de sus antepasados. Haestado alejado durante largo tiempo y ahora.vuelve 
con la esperanza de encontrarlo, como antano, bien conservado y con fnitoabundan
teo El regreso al Lugar de origen es tambien regreso al pasado. Al comprobar la 
decadencia del huerto, su mayor deseo consiste en revitalizarloq";d~vol:v:edo asu 
epoca de esplendor, leenera nark lekardake? As!, la renovaci6n experim~l?-tada al final 
del poema tiene lugar por medio de la recuperacion de su antiguo est~d9 d~a,ml?li~ 
tud y fertilidad, ordun baratza leeneratu zan. El ayer, la esencia del 'p~ado, le~na.r~n 
mufiak, es la fuerza capaz de transformar el huerto. Ai volver a la tradicion y repetir ~a 
situacion historica primitiva, se inicia un nuevo proceso cfelico de vida y fructifica~ 
cion. 

EI slmbolo principal de esta renovacion del huerto-pueblo e~ el hijo, el hijo del 
poeta, biznieto de la abuela, muttiko bat guregana: / ark birbilloba, nik seme .. Dentro de 
la sintaxis de 10 imaginario (Durand 1984: 344 ss.), la imagen,ru:quedpica del hijo 
representa la perpetuacion del linaje, la reiteracion del cielo generacional. En el, a 
impulsos del Eros sexual y vital, y a partir de la copula reproductora, se manifiesta 
un nuevo proceso de fructificaci6n.Aunque el individuo, el padre.,ia,madre, muere, 
con el hijo la especie se mantiene en continua renovaci6n.Sl(lyencea la temporali
dad, se prolonga la vida, retomaodola en sus inicios. C0nC!~~aIPente, en nuestro 
poema, la transfiguracion de la abuela y del huerto tiene lugara traves del hijo. Con 
el, el pasado-tradici6n, ya en decadencia, revive, recupera suo epoca luminosa. El 
pasado se hace presente, de modo renovado, gracias a la conversacion mantenida 
entre la abuela y el hijo-biznieto, Leena zegoen orafiaz / ele gozoka. A la vez que un 
retorno, se trata de un mantenimiento, plasmado en la permanencia de la lengua y 



374 KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

simbolizado por la vieja cadena de los antepasados que no ha llegado a romperse.Por 
ello, aunque la figura del hijo, en sf, sea tambien soporte de actitudes progresistas, 
en el caso de AS predomina la actitud ddica. Lo que ante todo se busca es una 
restauracion. La abuela, slmbolo del pasado, ve en el biznieto que dialoga con ella al 
nieto, al poeta en su epoca de nino. Se trata de un retorno a 10 antiguo. El huerto, 
ahoraviejo,baratz zaarra, se hara nuevo, baratz berri, en la recuperacion de la 
tradicion esencial. 

Esta.es .lares.puesta principal ofrecida en AS. A la oscuridad y deterioro del 
huerto lie ha~~ :ftt:!nte. con actitudes diurnas de expansion, iluminaci6n, ascensi6n y 
liberaci6n, pero estas no son sino la consecuencia de la reactualizacion ddica del 
pasadoen;l~persona del hijo. La dave del poema se encuentra en las estrofas 
diecis.ei,s,diecisiete ydieciocho, en el encuentro entre la abuela y su biznieto. El 
coI11ienzQ ,del seg.r;nento, T a, ara, expresi6n de sorpresa y de reacci6n repentina, es 
significativo. En el, se percibe ya la inminencia del hecho transformador. El present i
I11iento,de que algo importante va a ocurrir lleva al poeta a acelerar el ritmo del verso 
y,.ge elipsis en elipsis, se llega a lasensaci6n de alivio que produce el comprobar que, 
gr~i~.,~.,Ldi~ogo.de laabuela con ~l biznieto, ell~zo con el pasado no se ha roto. . 

" Pq,t;lo t~nto,)a transfiguraci6n del huerto representa en el eje horizontal <<leen»
«orain».,.~~ger9» una vuelta al pasado desde el presente. Es un movimiento de regreso 
en el que sesupera.el paso del tiempo. por la reinsercion en un nuevo cido que se 
inicia apartiqle u.na epoca luminosa recuperada. Se vence a Cronos situandose a su 
lado, aprovechap.do su circularidad recreadora, por la que pr{stinas energ{as 0 situa
ciones vi tales pueden retornar rftmicamente salvando distancias temporales. 

3.6. Av:anceprogresivo y superaci6n de Hmites 

, La otraforma' de responder, segun la dominante copulativa, a la degradaci6n 
operada por el tiempo en la patria y en la lengua, consiste en aceptar la linealidad 
crohoiogica, acomodarse e insertarse en su sentido, utilizar su poder y accion, y, de 
est'amanera, dominar el porvenir. Junto a la solucion derivada de la circularidad 
temporal, Lizardi ofrece tambien otra basada en la vectorialidad progresiva (Durand 
1984: 378 ss.; Burgos 1982: 165-169). El paso del tiempo se convierte en fuerza 
dinamica positiva: y creadora. Ya no se trata de retornar al pasado, recuperar la 
tradici6n, 0 reiniciar un nuevocido, sino de avanzar bacia adelante. En el eje 
{<leen»-«orain»-«gero», a partir del presente, se marcha en direcci6n al futuro supe
rando obstaculos yenriqueci~ndose con nuevas experiencias. El cimiento sigue sien
do el pasado,. pero el objetivo que se intenta alcanzar se encuentra mas alla de las 
posicionesactuales.En lugar de volver la vista hacia atras e insistir en la necesidad de 
una resurrecci6n, se\iprovecha el fluir del tiempo para progresar audazmente conla 
mirada puesta enel horizonte. El tiempo pasa de ser agente de destrucci6n, oportu
nidad para lograr meritos valiosos para otra vida y ocasi6n para refugiarse en la 
intimidad, a constituirseen generador de maduraci6n, avance y apertura de nuevos 

. espacios .. 
Esla primera vez que este tipo de respuesta aparece de modo claro en el poema

rio. En las dos etapas tematicas anteriores, el poeta ha manifestado sus actitudes a 
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traves de las estructuras imaginarias diurnas, nocturno-digestivas y nocturno-dcli-· 
cas, pero no ha recurrido, de forma tan resuelta, hasta aquf, a la postura antropologi
ca progresista. En ella, la produccion imaginaria se transmite en esquemas de 
evolucion, capacitaci6n, superaci6n, avance, rebasamiento, afrontamiento, recorrido, etc. 

En los poemas AS, 12 Y GU, cada uno de los cuales tienesu propia respuesta 
dominante, ya sefialada, esta actitud de progreso solo llega a sugerirse, noa desarro
Harse. Las tres ultimas estrofas de AS se reunen bajo el tftulo«Eiorhzuna», en 
referencia al pcirvenir que se abre ante el huerto transformado. El poeta descubre un 
arbol nuevo, no visto hasta entonces, y desea que el viejo huerto se vuelva tambien 
nuevo. El final del poema se orienta hacia el futuro, pero es un futuro planteado, 
sobre todo, como retorno al pasado esencial. Su novedad no se articula segun esque
mas de avance y evoluci6n. 

La figura del arbol, en si, como la del hijo, es tambien simbolo. arqlletfpico en el 
que se actualizan esquemas tanto de retorno peri6dico como deavancelineal. Verda
dero resumen c6smico, por su continua regeneraci6n y su perpetuaevoluci6n, nos 
ha~e pasar casi insensiblemente de las estructuras dclicas a Jas progresistas. Su 
vetticalidad, tefiida de sentido diurno ascensional, dirige de modo irreversible· el 
devenir. Aunque conserva los atributos del desarrollo rttmico vegetal, en elprevalece 
el simbolismo del progreso. Imaginariamente indica un sentido ·unicodel tiempo y 
de la historia (Durand 1984: 391-399). Sin embargo, en el caso delarbdl mievodel 
huerto de los antepasados, zuaitz berri bat zegoan (AS), es el aspecto circular el que 
predomina sobre el vectorial. El movimiento imaginario de marcha hacia adelante 
provocada por su novedad, queda absorbido en la constante referencia contextual al 
pasado. Hunde las rafces en la esencia tradicional y representa, ante todo, el retorno y 
permanencia de la vida. Su afinidad con la imagen de otros dos arboles simb6licos, el 
del jardfn del Eden, descrito en el Genesis, y el de Gernika, inscritbs, respectivamen
te, en el acervo religioso y poHtico de la colectividad vasca, refuerz~ este sentidode 
perennidad vital. La situaci6n del arbol del parafso es semejanie a la deldescubierio 
por el poeta, el centro de un jardfn 0 huerto, y se identifica como arbolde la vida. La 
relaci6n con el de Gernika se establece, principalmente, a partir de los versos Aren 
gerizak erri-baratzak / ezin-ilkor egin ditu (AS). La sombra del arbol lizardiano, el 
patriotismo, ha hecho inmortales a los huertos-pueblos. A la sombra del de Gernika, 
se reunfan los antepasados vascos y su figura ha quedado, por su firmeza, antigiiedad 
y ~ocalizaci6n historica, como sfmbolo del pasado, personalidad y permanencia del 
pueblo vasco. En el confluyen complejos sentimientos y gestos patrioticos. Pese al 
Einan ta zabal zazu / munduan /rutua de Iparragirre, la imagen del arbol de Gernika 
suscita, sobre todo, ideas de solidez, enraizamiento e inmutabilidad. 

En IZ encontramos algunos elementos, contados, correspondientes a ·la actitud 
imaginaria progresista. El poeta convoca a sus compatriotas al canto ya la confianza, 
pues elporvenir sera triunfal. El brillo del sol que liberara a Euskadidel poder del 
hielo, y ellaurel, sfmbolo de victoria y de gloria, Dabesagun, lagunok: / geroak erefio!, 
son realidades que se esperan alcanzar en un futuro que ya se vislumbra. Por 10 que 
respecta a GU, la figura del mar de la vida, 0 la vision de una tierra fertil sofiada para 
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la patria, son, asf mismo, componentes que despiertan actitudes de avance y supera
cion de.Hmites. 

Asf pues, en AS, IZ y GU, esta actitud progresista aflora pero no recibe un 
tratamiento imaginario amplio y resuelto. Funciona como complemento de la solu
cion fundam(!ntal de cada poema. Dondesf adquiere el rango de dominante es en 
EU. En este poema, las imagenes se estructuran dinamicamente en torno a los 
esquemas.de a,vance yprogreso. 

3.7. Elpoema« Eusko-bidaztiarena» 

Dentro de'Biotz-begietan, GU y EU son los dos poenias dedicados expHcitamente 
al tema deja vida de la lengua. GU surge como poesfa a partir de una situacion mas 
bien personal, singular. EU responde a una cuestion que afecta directamente a la 
lengua euskerica en sf misma, como sistema y vehfculo de comunicacion y creacion. 
Lizardi considera;acertadamente, que una de las tareas mas urgentes y vitales, si no 
la mas, que el euskara tiene ante sf es la de su propia capacitacion lingiifstica y 
poetica, y quiere que se lleve a cabo sin dilacion. 

La idea central del poema se encuentra condensada en las estrofas cuarta y deci
Vlocuarta, en particular en los versos agi gai adirazteko / gizaki guzien alderdi ta asmo. 
Al~).l~kara.se Ie presenta una labor consistente en «capacitarse para-expresar-toda 
realidad.». Eltrabajo de aprestarse, primero de estos tres componentes, viene indica
do en e1 texto por los segmentos yakite-egoek igoa, apaindu, agi gai; el objetivo de esta 
preparacion, recoger, trasladar y cantar poeticamente, se manifiesta en los verbos 
Kanta ditzagun, itzuli bitza, yaso ( ... ) ta abes; la universalidad del contenido de esta 
expresion aparece en noranaikoa, zernaitarako, ikus-ala, gizaki guzien alderdi ta asmo. El 
objetivo final no es precisamente 1a capacitaci6n, sino la representacion y poetiza
cion, por medio de la lengua, de toda clase de sentimientos, pensamientos, fantasfas, 
entidades y sitl~aciones. La habilitacion es. el medio para poder verter todos esos 
elementos'que,integran la realidad universal. Se trata, sin embargo, de un proceso sin 
fin en el que' la' meta se aleja constantemente, ya que esa realidad que se intenta 
traducir cambia y se renueva incesantemente. Al euskara Ie corresponde hacerse 
progresivamente mas apto y expresar dfa a dfa mundos cada vez mas amplios y 
complejos. 

Lizardi no plantea esta tarea como un deber, no recurre para ella a1 lexema 
«bear», sino como una delicada, pero resuelta, invitacion a la l~ngua, nai aunat. 
Comprometido e identificado con ella, se muestra optimista e ilusionado, pero, a la 
vez, lucido y prudente. No dlida en valorar y ensalzar al idioma y conffa en el 
porvenir. Ve las limitaciones que conviene superar, propone el camino a seguir y 
suena el futuro. 

«Eusko-bidaztiarena» es la expresion poetica de estas inquietudes, proyectos y 
deseos. Este material inicial, que podrfa servir de base para un artfculo, ensayo 0 

programa lingiifstico, aquf se transforma en verso lfrico gracias a la utilizacion de 
estructuras verbales, poeticas y simbolicas apropiadas. 

E1 poema se articula en torno ados situacioneS" imaginarias, los desposorios y el 
viaje. Su interseccion, el viaje nupcial, eztei-ondoko bide difiagu, da origen al hilo 
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narrativo que engarza las estrofas. El poeta invita a 1a lengua, su esposa, a viajar en sa 
compafiia a traves del mundo, por tierras aun no holladas. El viaje es estructura 
adecuada- para llegar al descubrimiento de nuevas realidades. La relacion nupcial 
entre el viajero y su esposa permite situar la colaboracion entre e1 poeta y la lengua 
en el marco de un trato intimo, calido y creador. De esta forma, el contenido de EU 
se distribuye en dos partes bien diferenciadas. En una, las cuatro estrofas inicia1es y, 
bajo cierto punto de vista, las dos siguientes, se ponen de relieve los aspectos 
n'upciales y se presentan los preliminares del viaje. Antes de su inicio, se exponen las 
razones y objetivos que 10 motivan, se invita a la esposa y se dispone conveniente
mente su animo. En laotra, desde 1a estrofa quinta hasta el final, se Heva a efecto el 
viaje. Las estrofas quinta y sexta, por 10 tanto se situan a caballo entre ambas partes. 
Por un lado, induyen elementos propios de los preparativos; por otro, corresponden 
ya al viaje en sf. Lineas de puntos y subtitulos insertados por el propio autor marcan 
los distintos momentos de la composicion. 

La primera parte esta _construida sobre un apostrofe intenso y continuado dirigido 
por el esposo-poeta a 1a esposa, personificacion de la lengua. EI tratamiento en 
hitano, as! como eluso de la primera persona del plural,uztagun, difiagu, bekargu, 
comribuyen al acercamiento -afectuoso de ambos seres. A partir de este registro, la 
estrofa que abre el poema recoge las delicadas palabras con las que el poeta convoca a 
la lengua y Ie convida a salir por un tiempo fuera de Euskal Herria. Para esta Hamada 
nb se recurre al nombre espedfico de la entidad, sino que se la designa por medio de 
dos imagenes, 

Aberriaren abots eztia, 
gogamenaren ezkon xuria 

que, ademas de personificarla, la definen en su dimension social y personal. Al 
presentarla como voz de la patria, se subraya que la lengua es factor de unidad y 
cohesion de la colectividad poHtica, y que constituye el medio de e~presion disponi
ble para sus relaciones hacia dentro y hacia fuera. Al considerarla esposa del entendi
mierito, se ve en ella el instrumento que posibilita las operaciones de la mente, la 
creacion del pensamiento, la actividad poetica, y se destaca la intima conexion que 
une a la lengua con e1 intelecto. Tras la invocacion, por medio de tres imperativos, 
ekatzan, atorkit, uztagun, sobre los que se articula un movimiento orientado progresi
vamente hacia delante, el poeta propone su invitacion al viaje. Los adjetivos eztia, 
xuria, guria, asi como la construccion adverbial de modo geldi-geldia, acrecientan el 
tono suave y acogedor de la proposicion. Las aliteraciones y paralelismos metricos y 
morfosintacticos, ya analizados en su momento, contribuyen a la singularidad de esta 
estrofa. 

A lainvitacion siguen' tres estrofas agrupadas bajo los subtftulos «Larre-lore», 
segunda y tercera, y «Oro-mintzo», cuarta, en las que el poeta expone a la lengua el 
motivo dd viaje. :HI razonamiento adopta una estructura adversativa. Un estado y un 
proyecto calificados inicialmente como positivos y convenientes,pasan, en un segun
do momento, a ser considerados no negativos pero s! insuficientes. As! surge e1 deseo 
de superar las deficiencias detectadas por medio de una actitud progresiva. Dirigien
dose a la lengua, en cuanto tal, pero sin abandonar el tono intima propio de la 
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relacion nupcial, el poeta la ve,. en principio, hermosa, rica y generosa. No repara en 
alabanzas y reconbce reiteradamente su excelencia y abundancia, Bder aunagu, mintzo 
yoria, leder, benetan. Su aspecto rUstico, expresado a traves de una imagen configurada 
sabre un elemento dpieo del mundorural, garoz yantzia, no merma su valor. Mas 
aun, Lizardi desea vivamente que, gracias a la capacidad que la lengua posee para 
traducir la realidad campestre, pronto, un Poeta, Olerkaria, con mayuscula, a modo 
de abeja laboriosa, consiga extraer de la flor que crece en el prado y del bosque la 
miel, la sustancia de sabor vasco. En el entorno rural, sugerido por los terminos 
garoz, larre-Ioretik, basotik, se concentran esencias constituyentes del espiritu, tradi
cion y existencia material del pueblo vasco, y el euskara sf esta preparado para 
recogerlas y verterlas lingiiistica y poeticamente. Lizardi Hega incluso a desear de 
modo vehemente que, cuanto antes, alguien, ese Poeta de nombre aun' no definido, 
elabore el poema cumbre del pueblo, gure erriaren olerki / garaia,s que debera ser 
vasco tanto ~n su forma exterior como en su contenido. Sin embargo, Bana nik, esto 
no es suficiente. El poeta va mas aHa. La realidad supera el ambito de 10 rural. 
Existen otros universos que la lengua ha de llegar a interpretar y cantar. La estrofa 
cuarta es la clave, el eje del poema. Sin negarla conveniencia onecesidad de que el 
euskara, habla campestre, exprese y poet ice el mundo del caserio y de su entorno, el 
escritor desea, nai aunat, que sea tambien para cualquier lugar, noranaikoa, apta para 
designar, expresar y trasladar al verso toda realidad. Lizardi la quiere elevada, capaci
rada, por el saber y la ciencia, en si misma y para abordar los niveles mas altos de la 
cultura y el arte poetico. La quiere, asf mismo, aunque vieja de cuerpo, joven de 
espfritu y, aunque cubierta de piel amarillenta, constituida interiormente de medula 
imperecedera. Por medio de esta personificacion corporal y de .10s pares opuestos 
complementarios soiia-gogoa, zaar-berri, azal-muin, orizta-betirakoa, el poeta da a en
tender que,si bien el euskara es unalengua antigua, de aspecto exterior quiza ajado 
por los afios, a partir de su esenciil. valida y perenne, es capaz de una renovacion 0 

adaptacion continua de sus estructuras. De nuevo, aliteraciones como la del verso nai 
aunatere 1J:.oranaikoa y las simetriaS morfosintacticas configuran otra estrofa de esme
rada elaboracion. 

Esta primera parte del poema se prolonga y completa en las estrofas quinta y 
sexta. El poeta las incluye dentro del subtftulo correspondiente al viaje como tal, 
«Amets-bicleetan barna», y, de hei::ho, pertenecen a sus momentos iniciales. Sin 
embargo, su to no y contenido concuerdan mejor con el de los preliminares. AI 
ponerse, 0 puestos ya, en camino, el viajero, manteniendo su apostrofe en hitano y e1 
registro propio de la relacion nupcial, se dirige a su compafiera para reconforrarla y 
hacerla pardcipe de sus intenciones respecto del viaje. Entre expresiones que vuelven 
a reiterar la hermosura de la esposa-lengua, nere Maiteder, nombre propio que h 
define como amada y bella, ezpaitunezer I lurbiran ederrik i bezain eder!, Ie anima a 
apartar de sf todo miedo. La lengua, durante siglos, apenas ha salido de su ambito 

(8) Lizardi se refiere al poema <"pico oacional proyecrado y promocionado por Airzoly la sociedad «Euskalrza
leak» que, como el Os Lusfadas de. Camoens al porrugues, el Kalevala de Loonror al finlandi's 0 el Mireio de Mistral al 
provenzal, debra inmorrali2ar a la lengua y al pueblo vascos. Orixe 10 incenc6 con elpoema Euskaldunak. Cf. J. 
Zaitegi, 1950: 12-13; Otaegi 1983: 18-20. 



LIZARD!: LECTURA sEMI6nCA DE BlOTZ-BEGIETAN 379 

rural tradicional y, ante 10 desconocido y la aventura, se siente indefensa y desconcer
tada. Es el poeta el que toma la iniciativa. Lo que el quiere, nai aunat, repeticion de 
la expresion de deseo utilizada en la estrofa anterior, es sacarla fuera de su entorno 
habitual y llevada, mostrarla por todas partes, orgulloso de su hermosura. La parono
masia baserriz~bazterrik~bazter resume el significado profundo del viaje. La semejanza 
sonora resalta la contraposicion de. sentido. Frente al mundo del caserio, rebasando 
sus lfmites, se abre un universo aun por explorar. 

Lizardi, en este poema, esra afrontando, tanto en el nivel denotativo como en el 
connotativo-simbolico, una problematica que aunque no aparece planteada directa y 
abiertamente, sin embargo, esta latente en el fondo de sus versos. El tono plenamen
te optimista de la composicion no excluye la existencia de una situacion negativa. La 
necesidad de la capacitacion lingiifstico-poetica solo se explica a partir de la constata
cion de una carencia. La lengua se halla amenazada por circunstancias nocturnas 
hostiles. Corre el riesgo de quedarse aislada y anquilosada, confinada dentro de unos 
lfmites estrechos e imposibilitada para seguir la marcha del mundo contemporaneo y 
dar cuenta de su vitalidad. Las expresiones garoz yantzia, larre-loretik, basotik, baserriz, 
connotan autenticidad, esencias genuinas, pero tam bien, en este contexto, peligro de 
reduccion y estancamiento lingiifstico y ardstico. 

En estas estrofas iniciales seresponde a la amenaza a traves de estructuras imagi~ 
narias que canalizan la energfa del Eros en sus vertientes digest iva y copulativo-gene
radora. Tanto la lengua como el poeta encuentran un refugio reconfortante, frente al 
debilitamiento y la disminuci6rt, en la compenetraci6n mutua, hondamente afectuo
sa, expresada sobre la figura de la relacion esposo-esposa y de su viaje nupcial, 
sfmbolos y soportes de esquemas de intimidad y fructificaci6n. El esposo actua con 
delicadeza y admiracion, y la esposa aparece rodeada de atributos de blancura, dulzu
ra, hermosura y amabilidad, todos ellos favorables. 

La estrofa sexta, que cierra este preambulo 0 invitacion, supone un nuevo paso en 
esta· identificacion afectiva. Al riesgo de incapacitacion y empobrecimiento de la 
lengua se replica con nuevas imagenes nupciales, en este caso de fertilidad y repro
duccion. La invocaciongogamenaren ezkon xuria se reitera en parte y se transforma en 
Gogamenaren ezkon ez-antzu. Si el blanco simboliza la belleza, el valor ideal de la 
esposa-lengua, as! como su disposicion al cambio de estado que se Ie avecina, el 
ez-antzu significa su aptitud para engendrar. Se desea que, como resultado de la 
travesfa en comun, ambos viajeros traigan consigo numerosos nifios de ojos relucien
tes, aur begi-argirik anitz bekargu. La figura del hijo es, aqu! tambien, sfmbolo de 
renacimiento y perennidad. Gracias a una mutua fecundacion, en la que el poeta 
trabajara la lengua y esta Ie ofrecera activamente sus recursos y posibilidades, a 
impulsos del arnor y la inspiracion, maitasun-edermen-zitu, produciran numerosos y , 
variados frutos de habla y escritura que aseguraran la supervivencia de la lengua. El 
contacto con otros mundos y la necesidad de verterlos, les estimulara a renovar, 
aderezar 0 enriquecer e.l lexico y las estructuras de la lengua, y tambien a buscar 0 

experimentar recursos poeticos originales. Esta adaptacion les permitira componer 
abundantes versos que recojan las realidades descubiertas. 
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La s01uci6n cimentada sobre la dominante digestiva no es 1a fundamental y 
definitiva de la composici6n. Los esposos, el poeta y 1a lengua, no buscan la intimi
dad para instalarse 0 refugiarse confortab1emente en ella, sino para, al calor del apoyo 
mutuo, sa1ir al exterior y avanzar hacia el horizonte. Su re1aci6n amorosa debe 
entenderse en funci6n de la empresa universal que tratan de realizar. Ambos seres, 
sobre todo en la segunda parte, actuan segun esquemas de rebasamiento. La misma 
respuesta perteneciente al gesto copulativo, manifestada como engendramiento de 
abundantes ninos de ojos relucientes, no es sino un resultado 0 consecuencia de esta 
actitud de progreso que es la espedfica de EU. 

Para ella se recurre a la segunda gran. estructura simb6lica del poema: el viaje. Si 
bien su desarrollo se iriicia con 1a estrofa quinta y, en particular, con la septima, su 
planteamiento ha tenido lugar ya en la invitaci6n preliminar, bien en las llamadas a 
la salida, uztagun, aldikoz, Euskalerria, baserriz landa nai aunat ager- / arazi, bien por 
referencias directas a1 viaje, eztei-ondoko bide difiagu, ibilgo-buru, 0 por imagenes de 
extrema amplitud, noranaikoa, lurbiran. El viaje se presenta como una travesfa, una 
avenrura, por el mundo en busca de otras realidades, hasta ahora desconocidas para la 
lengua, de las cuales debe dar cuenta, tambien poeticamente, en cooperaci6n con el 
poeta. Responde a una actitud antropo16gica de avance y superaci6n de lfmites, 
inscrita dentro de la dominante copu1ativa y plasmada segun arquetipos imaginarios 
no ya dclicos sino progresistas. En lugar de hacer hincapie en la orientaci6n hacia el 
pasado, la estructura dinamica del viaje orienta hacia el porvenir, impulsa hacia 10 
desconocido. El viajero aprovecha el fluir del tiempo, se acomoda a su paso, para 
llevar a cabo un recorrido espacial proyectado hacia adelante y en ellograr la habili
taci6n de la lengua. 

Concretamente, el de EU no es un viaje de regreso sino de progreso. Es cierto que 
los viajeros no parten para siempre, pues se menciona un ibilgo-buru y la invitaci6n se 
hace para un cierto tiempo, aldikoz, pero, dentro de estas limitaciones, predomina la 
actitud de descubrimiento y superaci6n. Tampoco es un viaje de huida. Salir al 
exterior no significa, en este caso, inhibici6n 0 evasi6n. Si, como en GU, la soluci6n 
reside unas veces en la profundizaci6n en el propio interior, el afrontamiento directo 
de la rea1idad inmediata 0 1a busqueda de las rakes personales, otras, radica en el 
abandono del aislamiento, la ruprura de lfmites 0 el encuentr9 de nuevas realidades. 
La lengua, abriendose hacia el exterior, puede enriquecerse y desarrollarse en su 
sistema interior y en su capacidad expresiva. Lejos de ser un viaje de rep1iegue a 
posiciones seguras y tradicionales, se deja el ambito rural para explorar tierras y 
pueblos apartados, nuevos, aun no vertidos por el euskara. Hasta aqui, el poeta, 
caminante y viajero asiduo, se ha dedicado a recorrer y poetizar entornos conocidos, 
habituales 0, al menos, pr6ximos a el. Le hemos vis to andar por las calles de su 
pueblo y por los rincones de su huerto, descender al fondo de su ser, atravesar en tren 
su tierra y recorrer sus senderos, bosques y montes. Incluso cuando ha llegado a 
Paris, su atenci6n se ha centrado en un ser tan familiar como el gorri6n. Ahora, sin 
embargo, parte hacia mundos que para la lengua resultan extranos y exoticos. Ya no 
se trata solamente de amp liar los lfmites del huerto, sino de traspasarlos. Ademas de 
extender el recinto hay que salir de el, soltar amarras y marchar en direcci6n al 
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infinito. El renacimiento, la resurreccion del pasado debe completarse con el avance y 
el progreso hacia el futuro. El eventual antagonismo entre la esencia genuina yla 
realidad foninea, entre la lengua secular y el mundo moderno, debe ser sustituido por 
una sfntesis que respete las peculiaridades propias de cada una de las partes. 

La segundaparte del poema, el viaje nupcial en sf, se estructura en siete segmen
tos estroficos delimitados graficamente por lfneas de puntos incluidas por el propio 
poeta. Los cinco primeros, estrofas septima a decimotercera, dancuenta de las cinco 
etapas 0 momentos de la travesfa llevada a acabo por amplias y diversas regiones del 
planeta: el mar, el apartado archipielago, el desierto, el pals de los hielos y la 
populosa ciudad. Los dos ultimos segmentos, las dos estrofas finales, suponen la 
universalizacion del viaje, ya que se extiende a todos los lugares de la tierra y se 
prolonga hacia los espacios siderales. 

Los aspectos afectivos y la relacion nupcial, subrayados en la primera parte, pasan 
ahora a segundo plano. Con todo, se mantienen las estructuras enunciativas adopta
das desde el comienzo del poema. Tanto el apostrofe como la primera persona y los 
imperativos con sentido de invitacion a la marcha y a la capacitacion, agi gai, yaso, 
gure ibilgoa, Kanta ditzagun, goazeman, etc., revelan que el viaje es una empresa 
acometida por ambos en mutua compafila y colaboracion. 

El contenido de cada uno de los cinco primeros segmentos se configura a base de 
aspectos tfpicos 0 rasgos descriptivos de los lugares visitados por los viajeros. Los 
elementos seleccionados ponen de relieve la excelencia, la singularidad 0 10 insolito 
dellugar. Par 'otro lado, estos componentes funcionan como soporte imaginario de 
actitudes de avance y de progreso. Son varias las figuras que simbolizan amplitud, 
ruptura y rebasamiento de lfmites. Asi, al salir del caserio, el poeta y la lengua se 
encuentran en primer lugar con el mar, imagen de espacio sin fronteras, de orillas 
lejanas, de inmensidad por la que se puede navegar casi sin fin. La metafora aposicio
nal complementaria, la pradera azul y su contorno circular, el inalcanzable horizonte, 
insiste en el sentido de amplitud. El viaje, que, en cierto modo, se ajusta al curso ~el 
dla, se ha iniciadoal amanecer. La salida del sol por el borde del mar se ve como 
hecho embrujado, sorgifia, y cautivador. Los viajeros recogen esta escena extraordina
ria en verso y encuentran en el tiempo un aliado, ya que el sol, rueda ligera que mide 
los siglos, va a permitirles continuar la travesfa y, de esta manera, descubrir y 
trasladar nuevas realidades. 

Surcando el mar, la segunda etapa se situa en un archipielago descubierto en 
medio del oceano. Ala fascinacion producida por el exotismo del lugar, la rareza de 
sus arboles y la claridad de su cielo azul, se afiaden nuevas imagenes de. ausencia y 
rebasamiento de fronteras. El grupo de islas, como la blanca vela de la embarcacion, 
no es mas que un punto perdido en medio del vasto mar, Iguzkipean ugartedia ... , 
nuevamente caracterizado por su amplitud, Ur zabalean. El mismo nombre del 
navegante solitario Gerbault connota actitud aventurera y progresista, exploracion 
de regiones situadas mas alIa de los lfmites habituales. 

Bajo el torrido calor del sol ecuatorial, en .el tercer momento del recorrido, el 
poeta y su esposa descubren el desierto. Los versos recogen los aspectos inassingula
res del solitario paraje. Lo mas novedoso para los viajeros son sus desnudos yabrasa-
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dores arenales, y sus engafiosos espejismos. Pero el desierto es tambien espacio 
abierto de lfmites indefinidos. Su anchura, Lekaro zabal, queda subrayada por una 
nueva imagen, lurraren gerri, cuyo sentido incluye el rasgo de inmensidad. 

Del mediodfa del ecuador los viajeros parten hacia la noche de las zonas polares. 
La etapa, plasmada en tres estrofas, se abre con la dinamica figura Dagigun-arraun, 
llamada al progreso vigoroso, deseode alcanzar las regiones mas remotas de la tierra. 
Con esta invitaci6n a remar y con la referencia a los antepasados vascos que, en 
epocas preteritas, llegaron a estos palses helados, el viaje adquiere un cierto tono 
epico. La frecuencia con que se realizaron aquellas aventuradas travesias por el 
oceano, amaika yoan ta bira, y el aspectoexterior de los navegantes, son nuevas 
manifestaciones de un avance decidido y energico. El impermeable que cubrfa su 
cuerpo, soiiean zira, les permitfa defenderse de los elementos adversos y desafiarlos; el 
arp6n que bland fan en su mano, eskuan arpoia, preparado para lanzarlo, es imagen 
simb6lica de actitud acometedora, de postura tendida hacia adelante. En esta zona de 
la tierra ya no se divisan las blancas velas de los mares azuies, oial zuria, que sugieren 
un viaje ligero y airoso, ni se navega al impulso de remadas esforzadas. Es preciso 
adaptarse a las condiciones de cada region y, aqul, los viajeros avanzan navegando 
sobre un hielo. Lo que mas llama su atenci6n es el contraste entre la blancura de la 
tierra y la negrura del mar, y la inmensa soledad reinante. Por sus largas noches, sus 
moradas hechas de nieve y su suelo infertil, el pais es tan distinto de Euskal Herria 
que el propio poeta 10 sefiala expresamente, gure Euskalerria'z ain guziz beste! Son, 
precisamente, situaciones y realidades tan diferentes 0 extrafias como estas las que el 
euskara debe llegar a traducir y cantar poeticamente, Kanta ditzagun, con entera 
normalidad. 

Pero el verdadero desaffo 10 plantea la ciudad moderna, ultima etapa del recorri
do. La prueba de fuego para una lengua como el euskara, recluida durante largo 
tiempo en un imbito rural, consiste en saber si es capaz de trasladar con sus recursos 
la vida hirviente de la gran capital. El poeta la quiere preparada ,tambien para esto. 
En cuatro versos de construcci6n nominal y de notablecondensaci6n, resume la 
inusitada actividad social, cientffica, culturru y econ6mica de la civilizaci6n urbana. 
La imagen de la colmena humana, giza-erlauntza, y los terminos empleados, zorape
nezko aruntz-onuntza, sumabearra, ekurugaitza, ponen de manifiesto la agitaci6n, la 
inquietud y el incesante trabajo que invaden este mundo. EI euskara ha de aprestarse 
tambien para recorrer y trasladar todo este movimiento creativo. El imperativo itzuli 
bitzaexpresa el deseo de que la lengua, gracias a su fuerza y a la del poeta, logre 
rebasar sus propias limitaciones y superar el reto. 

Las regiones recorridas, sin embargo, no agotan todos los modos de vida y 
existencia. Los oceanos, los desiertos, los pafses helados y las ciudades, son s6lo una 
parte, aunque muy extensa, del planeta. El viaje podrfa prolongarse indefinidamente 
por nuevas rutas en busca de otras muchas zonas de este mundo, visibles, exteriores, 
materiales, y, sobre todo, ocultas, interiores, anfmicas. Pero el objetivo del poema no 
es ofrecer un inventario meticuloso, sino sefialar, como 10 hace, unos sectores 0 

niveles de la realidad que, por su novedad y por la dificultad que su traducci6n 
entrafia, son relevantes para la lengua. Por ello, tras la quinta etapa, en lugar de 
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ponerse termino final a la travesfa, 10 que se hace es abrir nuevos y amplios horizon
tes. El poem, en la estrofa decimocuarta, ya no se limita a describir una region 
concreta, sino que, con expresiones que recogen y engloban toda realidad terrestre, 
llama a la lengua a una tarea de dimension universal. Esta universalidad, presente a 
10 largo del poema en su vertiente espacial, noranaikoa, evidenciada en el propio 
viaje,y en su vertiente temporal, betirakoa, se remacha ahora con el termino zernaita
rako. Se invita al euskara a prepararse, agi gai, Apaindu, para verter cualquier cosa, sea 
todo cielo, Ortzi oro, sea todo clima, egute oro, todo aspecto 0 proyecto humano, gizaki 
guzien alderdi ta asmo, todo 10 que existe y acontece. 

Dentro de este zernaitarako se incluye todatarea, relaci6n 0 creaci6n basada en la 
lengua. La lengua ha de capacitarse tanto pararecoger 0 designar toda realidad como 
para cantarla, trasladarla lfricamente, yaso, ikus-ala, ta abes gozoro ... Tiene que desa
rrollarse y convertirse tambien en instrumento y material lingiifstico ductil y rico 
para todo tipo de poesfa. En este sentido, EU es una demostraci6n de las aptitudes 
del euskara para la tarea poetica. Los versos creados durante el viaje son tambien 
maitasun-edermen-zitu. Ademas, como ya. se apunto en el capftulo dedicado a la 
versificacion, la estrofa de este poema, por su medida y por la disposicion de su rima, 
es unica en el poemario. Con la lfnea de once sflabas, 10-lO-8-8-11, rompe el 
«molde nagusia», y en todas las de diez sflabas, salvo una, utiliza sistematicamente 
la cesura (5 + 5). El poem se decide por una rima fuera de 10 normal, ya que el final 
homMono se reitera de forma continuada en los cinco versos de la estrofa, AAAAA, 
sin dejar ninguno libre. Las aliteraciones, tantoverticales como horizontales, ya 
sefialadas en su momento, son abundantes. No faltan rimas interiores como 

IguzkipBAN ugartedia ... 
Ur zabalBAN oial zuria ... 

Lekaro zabAL lurraren gerri, 
ondardi kixkAL eriogarri 

Legorra zurI, beltz itsasoa: 
izotz bat untzI gure ibilgoa ... 

ni juegos fonicos como el mencionado baserriz-bazterrik-bazter 0 

gizonek elurra aterpe; 

X 
lurralde gizenik gabe 

El uso de simetrfaSY de paralelismos tanto metricos 

como sinracticos 

Beier aunagu, mintzo yoria 
eder, benetan, garozyantzia ' 

eskuan arpoia, sofi.ean zira! 

es superior al habitual en el poemario. 

(2-3-2-3) 
(2-3-2-3) 

Lizardi ha dedicado su poema a U namuno, esceptico frente al euskara, pregonero 
de su muerte, pa.ra que se entere de la extremada osadfa, «gure ausardi gorriaz», de 
aquellos que como el conffan en el futuro de esta lengua y la consideran valida para 

, , 
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designar, expresar y poetizar todo 10 que existe. EU es, en el'plano del contenidoy en 
el plano de la expresion, una muestra notable· de audacia. El tema, llamada a una 
lengua rezagada para que se capacite y ·pueda traducir toda realidad, es, bajo cierto 
punto de vist~,un atrevimiento. El viaje, el avance decidido.porzonas remotas e 
ignoradas, es una estructura imag.~naria quemanifiesta actitudes de temeridad.Por 
medio de la construccion expresiva, audaz en relacion a la del resto del poemario, 
Lizardi demuestra en la practica que el euskara ·tambien ofrece amplias y renova:das 
posibilidades para la creacion poetica. 

La ultima estrofa del poema extiende aun mas el campo abierto en la anterior, 
que podia haber sido, por su globalidad, la definitiva. El poeta convoca a su compa
.i'iera la lengua a un nuevo rebasamiento, a romper incluso los Hmites del planeta y, 
en un recorrido al que yano se Ie ve un final, verter todo 10 que descubran en el 
universo. En el supuesto de que el euskara Hegue a traducir todo 10 existente en la 
tierra, o' a la vez que realiza esta tarea, ha de avanzar por los espacios en busca ·de 
cualquier otra realidad. El viaje se transforma en vuelo, en ascension hacia las 
.estrellas, goazeman zerura igoz. Sin embargo, los esquem~ de elevacion, a diferencia 
de 10 que sucede en OtrOS poemas, no conllevan contraposicion entre mundo de arriba 
y mundo de abajo. Uno es prolongacion, no andtesis, del OtrO; ambos constituyen 
una unidad. Las imagenes de vuelo, la referencia al cielo y a las .estrellas, el movi
miento de ascension y el subdtulo «Gurentz9,», pueden inteepretarse en un nivel 
estrictamente material, como incursion en el universo fisico, por sus astros y espa
cios, 0 segun una perspectiva religioso espiritual, como aproxirnacion al ambito de 10 . 
sobrenatural. La aspiracion a la totalidad' manifestada a 10 largo de todo el :poema, 
sugiere que nada debe quedar excluido. En esta estrofa final, se llama a la lengua a 
recoger y verter tanto otras regiones cosmicas distintas de esta terrestre, como todo 
aqueHo que tiene que ver con la fe y el mundo de 10 trascendental. 

El poerna, por 10 tanto, culmina con nuevas imagenes de inmensidad y de rutas 
por recorrer. Las actitudes necesarias, las alas requeridas para esta empresa, no son las 
de Icaro, lkar'ek ez bezelakoz, simbolo de insensatez y temeridadexagerada. El euskara 
debe avanzar y capacitarse con pasos seguros, apoyados en estudios y reflexiones que 
se caractericen por la seriedad y la solidez. El viaje exige audacia y prudencia. ' 

3.8. Resurrecci6n y lengua 

Segun hemos podido comprobar, el poema IZ ha ofrecido una respuesta comuni
cada, sobre todo, a traves del gesto diurno-postural. La actitud propuesta por GU se 
ha basado principalmente en la reanimacion operada por medio del descenso digesti
yo. La restauracion dclica ha sido la solucion espedfica de AS. La salida propuesta 
por EU se ha ordenado segun esquemas de progresion. Estas son, sin exclusion de 
otras, dentro de 1a Poetica de 10 imaginario, las respuestas dominantes en cada 
poema. 

Ahora bien, en e1 seno de esta diversidad 0 p1uralidad, destaca un' principio 
activo, una disposicion animica comun que da coherencia a los cuatro poemas: la 
resurreccion. La soluci6n fundamental deesta 'etapa, 1a que aglutina a: -las demas, se 
plantea como un renacimiento dclico, como una recuperacion de lasesencias del 
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pasado; TrasJa decadencia, la estrechez y el abandono,la patria y lalengua"reto:rn~;Lfit 
a la vida en p1enitud. El huerto expeiimenta una transformaci6n y se renueva,.zt{aitz, 
berri bat, baratzberri (AS). El poeta, al tescatar a "la lengua, siente querehace, 
BerriZ-yaio-'poza suma nuen." (GU). Aunque el cuerpo del euskarasea viejo, suespiri": 
tu sera nuevo, "berri gogoa (EU). Tras la helada, el sol reaparece y en la patria se 
anuncia la resurrecti6n, berbiikun;;berria (12). 

Como ya sabemos, este renacimiento, la mayorfa de las veces rioes'siilola: 
expresi6n de un ·deseo CUyD cumpliinie'nto queda pendiente. En AS, aunque la 
iluminacion y reani"maci6n de la abuela ocurre efectivamerite, la transfiguraciondel 
huerto solamente tiene lugar como vision imaginilria q1.leel poeta desea se convierta 
en realidad, ,flire / baratz zaarraren' anttaldal, / egi, maml, biur adi. Lizardi, de heth6, 
~ecupera su idioma olvidado ycon el compone estrofas, lizuli zetozen aapaldiak (GU); 
pero la resurrecci6n d~l espfritu originario, la liberaci6n de voluntad~s extranasque 
la lengua debe ayudar a conseguir, s6lo se plantea como peticion, yare-gagizu usu, 
geurea gaiturik! (GU). En rz, para que d sol s~lve y haga renacer a Euskadl, antes se 
desea, se ve como condici6n, que una juventud vigorosa alcance las cumbres, gorafio 
·ba-dadi. E1 viaje de EU no es un viaje real, sino una invitaci6n, un suefio, un 
proyecto que se trata de ejecutar. A pesar de ello, estas aspiraciones alcanzan un 
cierto grado de realizacion en su actualizaci6n verbal, en cuanto acto ilocutivo. La 
declaracion de actos y deseos en presente y en imperativo conlleva rasgos de consu
maci6n, sobre todo en el caso de EU. La capacitacion de la lengua se esta forjando 
efectivamente en la propia enunciaci6n y elaboraci6n del poema. 

De esta forma, desembocamos en la virtualidad operativa y mediadora del Logos. 
El poema, como d hijo en AS 0 en EU,es el fruto surgido de una relaci6n intima, 
copulativa, la establecida entre la lengua y el poeta. La poesla, objeto verbal privile
giado, permite perpetuar el deseo, renovar su actualizaci6n. La palabra, aSI, vence al 
tiempo. 

Esta etapa tematica confirma 10 que las anteriores habfan dejado entrever: Logos 
es el mediador entre Anthropos y Cosmos. Hasta aquf, se ha buscado la superaci6n 
de su oposicion en la identificaci6n del hombre-poeta con el perenne retorno de la 
vida de la naturaleza. Tambien se ha recurrido, pero secundaria y momenraneamen
te, al poder renovador de la palabra, Leen-min baidamada neurtitz zaarren otsak! (ON). 
Ahora, es este ultimo factor, precisamente, elque actua como principal agente 
dinamico de sfntesis y renacimiento. En los cuatro ultimos poemas, la presencia del 

" Logos, en cuanto lengua y en cuanto poesfa, es determinante. A el se debe la victoria 
sobre la noctumidad, y la resurrecci6n. 

Es la lengua, mintzo beraz ziarduten (AS), la que origina la reanimaci6n de la 
abuela y la transformaci6n del huerto de los antepasados. Ella asegura el manteni
miento de la tradicion y el vinculo entre el pasado y el presente. Es el euskara la 
entidad que rebasa los lfmites, experimenta un progreso y une el pasado con un 
mundo nuevo. No solamente sirve para la elaboraci6n del poema cumbre, sino que 
tambien tiene capacidad para verter la realidad moderna_ Es a la lengua a la que el 
poeta pide que libre los espfritus de infIujos 0 maquinaciones ajenas. Son voces y 
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palabras euskericas las que anuncian el renacimiento de la patria, non-nai euskel-oiar
tzun" mintzo ozenak zabaldu / berbizkun-berria (IZ). 

, La lengua, en esta etapa, esta en la raiz de toda resurrecci6n, colectiva y personal. 
Es labase delresurgir patrio. En el euskara se recupera la tradici6n y gracias a esta 
recuperaci6n renace Ellskal Herda. El poeta se identifica con su idioma, se siente 
miembro responsable de su pueblo y decae osereanima juntamentecon ellos. Su 
suerte, su vida, es la de su lengua y su patria. La palabra constituye una fuerza que 
contribuye efica'zmente ala. superaci6n de la antitesis entre hombre, torpe y mortal, 
y naturaleza, excelente,' renovada y perenn~. U nido a su lengua, el poeta' crea su 
poesla y . elabora. un proyecto .ligulstico-patri6tico dinamico y atrayente. Su vida 
humana se renueva, cobr~ seni:ido, adquiere una dimension de futuro. La naturaleza, . , 

presente implfcitamente en el huerto, en el viaje, en los montes iluminados por el sol 
invernal y en la tierra fertil sofiada, tenace juntamente con la lengua y la patria. En 
estos ultimos poemas de Biotz-begietan se produce una acumulaci6n y activacion de la 
energia vital de las tres categorias, Anthropos y Cosmossintetizadosen Logos: 
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CAPfTULOV 
LAS RAfcES DEL POEMARIO: " l • 

EL TEXTO EN siT CONTEXTO 

o. Introducci6n 

En los capftulos tercero y cuarto ,hemos ampliado miestraperspectiva en'la !fnea' 
de una semi6tica completa y hemos integrado en la lectura sint:ktica, predominante~ 
mente inmanente, otra pragmatico-semantica. Ahora, en este quinto y ultimo capf
tulo tratamos de ensanchar esta apertura pragmatico-semaritica poniendo en relaci6n 
el poemario con otras series 0 niveles contextuales pr6ximos. En este nuevo ace rca
miento a la bbra tomamos en cuenta lina periferia socio-cultural extensa, incluidi la 
literaria, algunos de cuyos componentes, lejos de ser totalmente exteriores al texto 
poetico, objeto especffico de nuestro estudio, han queclado asimilados, en modo y 
grado diferentes, en su estructura dinamica. 

Nuestro acercamiento contextual a Biotz-begietan se. ceritr~ en tres esferas: el 
entoroo socio-cultural general, la seriepoetica euskericay las series poeticas pr6xi
mas a la euskerica. Sin animo de tratar e~auStivamente una cuesti6n tan extensa, y a 
modo de tomplemento. necesario a imestro trabajo,nos limitamos a,esbozat· un~s 
datos, comprobaciones 0 lfneas maestras que pueden contribuir a Ia interpretaii6n y 
valoraci6n del poemario. Nos circunscribimos al plano del contenido y,asf, ordena
mos cada uno de los domini os sefialados en funci6n de los ties temas basicos anatiza
dos en el capitulo anterior: vida del ser' humano, vida de, la natur~lezay vida de ia 
patria y de la tradici6n-Iengua. Recogemosalgunas de las coordenadas que inciden 0, 

quiza, han podido incidir en la creaci6n de estapoesia. 
Dentro del contexto socio-cultural, incluimos la actitud que el propio Lizardi 

adopta ante la situaci6n y ptoblematica religiosa, polftica Y lingiifstica que se vive a 
su alrededor. Sus carras, articulos y poemas no incluidos en Biotz-begietan confirman, 
aclaran y matizan las posturas manifestadas en elpoemario. Se inscriben en, aunque 
no siempre coinciden, con, el marco del ambience y mentalidad dominances en su 
entoroo habitual. . 

Ocasionalmente, a 10 largo del trabajo, hemos efectuado alguna comparaci6n 
entre aspectos concretos del texto lizardiano y muestrasreducidas'de las series 
euskericas yno euskericas. Ahora, al hacerlo segun dplanotematic6'extenso,debe
mos sefialar que situar justamente las composiciones del poeniariosobre la ~ida y la 
muerte, sea del ser humano, sea dela naturaleza odd binomio patria-lengua, en'la 
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tradici6n poetica euskerica, requerirfa previamente un examen pormenorizado de la 
poesfa escrita en euskara hasta hoy. Este analisis deberfa abordar, sobre todo, la 
poesia euskerica creada desde sus comienzos hasta 1932, tanto la escasa producci6n 
conocida anterior al inicio de los «Lore-Jokoak» en 1853, como la ya mas fecunda, 
continuada y dinamica que se desarrolla a partir de la coyuntura socio-cultural 
representada por esa fecha. Habrfa de basarse en estudios monognificos sobre poetas, 
temas, estructuras, etapas, corrientes, etc., de los cuales, hoy por hoy, no poseemos 
mas que unos pocos. Una labor de estas c;:aracterfsticas supera los lfmites .de nuestro 
trabajo y cae fuera de nuestros objetivos. Sin embargo,' apoyados en una lectura 
aproximativa, select iva y atenta, afiadimos unas breves notas sobre el asunto y pone
mos en relaci6n los poemas de Lizardi con otros euskericos compuestos sobre conte
nidos similares. 1 Este recorrido a traves de la tradici6n poetica euskerica anterior a 
Biotz-begietan, permite extraer una serie de datos, aunque no totalmente ddlnitivos sf 
suficientemente garantizados, que contdbuyen a situar y calibrar Su universo poetico 
semantico en el contexte de la tradici6n. 

~n el tercer apartado, nos cefiiremos al analisis y ev:aluaci6n de lascorresponden
cias establecidas por diversos comentaristas 0 crfticos de Lizardi, entre varios poemas 
concretos de Biotz-begietan y text os pertenecientes a series poeticas vecinas, y aporta
remos algunos datos 0 constataciones obtenidas en nuestra propia investigaci6n. 

1. 
1.1. 
1.1.1. 

EI entorno socio-cultural 
Vision cristiana de la existencia 
La muerte y fa vida en otros poemas de Lizardi 

Entre los treinta y tres poemas no recogidos en Biotz-begietan" encontramos ele
mento~ referentes a la realidad muerte-vida del ser humano en las composiciones 
;<.A.rnona», «Etxeko keea» , «Etxeko sagastia» y «Euskal-Pizkundea». En las dos 
prime~as destacan los aspectos nocturnos de la muerte. La unica abuela que tiene el 
poeta,puente entre pasado y presente, depositaria de la tradici6n oral, y que nunca 
deberfa modr, esta apagandose inexorablemente: ltzaltzen, bana, bai-dakust, y ha de 
morir, if-bitir. En «Etxeko keea»,'la amada ha muerto y su cuerpo difunto se halla en 
la sala. El humo gris-azulado que se elevabapor encima del rojo tejado en los dfas de 
felicidad, ahora se ha transformado. en hurno negro, tan negro como el color del 
cuervo, ave de funestos presagios':Lo nocturno se acumul!l en esta ultima estrofa: 

Azti zitala beka, : ;: 
erio-ondaki.u zalea.,,_ 
Zerraldoll dagon etxetik 
ura bezain beltza ... keea! 

(1) Esta, .lectura- abarca Jos poetas mas significativos de cada epoca (Etxepare, Oihenarc, ELissamburu, Bilintx, 
ArreseBeitW:, et~.) y' poe~~ espigados ~~ poemarios de autores no tan conocidos 0 representativos (G. ManteroLa, E. 
Marurl, B. Alzkibel, etc.), e';ri,vistaS culturales (Euskal-E.-ria, Euskalerriaren AIde, Euskal-Esnalea, etc.), en La:exc~len
te anroLogia de S. Onaindia-Milla Euskal-Olerki Eder y en La selecci6n ofrecida- a 10 Largo de los tres primeros 
vol6roenes dedicados ii. «Literatura» en la EGIPV de la editorial Auiiamendi. 
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Otros componentes refuerzan la postura diurna ante la muerte. ·Es d casodel 
poema «Etxeko sagastia», en el que el poeta, refiriendose a su esposay a sus ,cuatro 
hijos, ona tau sagariio, proclama que juntos marchan por el mismo ,(!imino hacia el 
Monte de 10 Alto,' hacia el cielo, Goiko Mendiraiio, nueva denominaci6~ ~~mb6Iica de 
la altura, contenida tambien en el poema «Otoitza», donde se desea, ll~gar a la Patria 
de 10 Alto, jun gaitian / biyar Goi-Aberrira. , .' 

«Euskal-Pizkundea» recoge; tina vez mas, el tema de la muertede'la abuela, pem 
el poema contiene, mas que implicaciones concernientes al serhumano: sfmbcilos 
orientados hacia 10 paq:,iotico y la tradicion del pueblo vasco, por'ioqildlqi:r~taIllos 
al referirnos a la tercera etapa tematica del poemario. .' ". .. .. ;.[ ,'. 

La actitud religiosa que sustenta la vision cristiana dela muette:' se: manifiesta 
tambien en poemas relacionados con la oracion. Unas veces la oraCions~'expresa, se 
halla enunciada, directamente, abarcando un breve segmento poen?a:'th:o, como en 
«Etxeko sagastia»,"';'" '.', 

ta al baledi;ots, Yauna, .. :. ''''.'' ' 
iraun beza berdin ::·:·l'"':"'· 

utsik gabe: nik leenen .' , .... : 
dezaket aldegin! '" 

u ocupando una parte extensa 0 la totalidad de la composicion. En <;Otoitza,)';,el 
poeta se dirige a Jesucristo en la cruz y solicita su proteccion para. ia"Piittla;"en 
«Gastiaren otoitza», el «yo» poetico, joven, enfermo, cansado y envejeCidl:)'~premat\l
ramente, pide al Senor Ie conceda paz para su esplritu fatigado yenc.ienaa una luz, 
una estrella, nueva respuesta nocturna eufemizante, en la oscuridad de su noche, que 
ilumine dcamino y aclare el futuro. En «Gora-dei», solicita a Dios que: Ie ayude a 
llevara buen termino el poema iniciado, indazu nere ipuia / taiuz yalkitzea y Ie ruega 
no permita que brote de suboca palabra danosa alguna. Junto' aestas plegarias 
explfcitas, en «Maitale berriak», vemcis como la pareja de enamorados se acerca a la 
Iglesia para allf, en medio de un vivo silencio, orar juntos aDios y pedirle mutua 
felicidad; en «Egamin», encontramos al poeta en el templo intentando concentrarse 
en su oracion, mientras sus sentidos y su imaginacion Ie impulsan a volar hacia el 
exterior, egamin ta geldimin / naiz, aldi berean. .' 

' .. ~ 

1.1.2. Actividadsocio-politica y confesionalidad 

Los articulos en prosa publicados en periodicos y revistas son tam bien, desdeesta 
perspectiva religiosa, reveladores. Contienen referencias alproblema de la niuerre, 
oraciones dirigidas aDios (Kaz, 103,203-206) Y afirmaciones que ri1Uestran la fe del 
poeta en laexistencia de un Creador, «Egillea» (Kaz, 404-408) y en la resurrecci6n 
de Jesucristo, vinculada a la resurrecci6n de la patria (Kaz, 386). Ademas, estos 
articulos, permiten descubrir la posicion que Lizardi adopta ante la cuestion de la 
relacion entre la religion cristiana y la configuracion de diferentes' ambitos de la 
sociedad vasca de su tiempo. 

Lizardi opta por una accion polftica y cultural informada por la religion cristiana. 
El peri6dico en euskara Bai, planeado por ei con ilusion y cuyo proyecto, en el cual 
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invirti6 no p6cos esfuerzos, qued6 relegado, entre otras razones, ante la aparici6n de 
EIDfai·deberfaser leal aDios y cristiano-cat6lico: 

: " Ja.i&ozale.garbia, euskeltzale jaukala; ederra, argia, erreza (Kaz, 210). 
r' ~'Gu.re egunkaria 'kris'tau garbia, katoliko zuzena, izango litzake, guri, ortan ari 

geranot;·dagokigrin eta barretiak agintzen digun bezelakoxea. (Kaz, 256) 

. Para militar en. Ja sociedad cultural «Euskaltzaleak», promovida y dirigida, entre 
otro.s,:porli~~di;·~ nadie ~e)e c~rraba la puert~, a nadie se Ie preguntaba por el 
b~do ',9, t~itqenc.ia ,poHtlcaa la que perteneda. Las dos condiciones imprescindibles 
eran las de sec :c~isti~no y eusbltzal~, vasco de buen corazon: 

, .',!', ka.tolikQt.asun garbia eta euskozaletasun zabal anaikor bat esi bakartzat artuta 
, .. : "l~¥'~,i.~S,2), .. . 
;",', .~t~i;,b!lkarrak ditugu: Jainkoa ta.bere lege zuzenak ez oinperatu: Euskalerria 

biotzean ~uki (Kaz, 274), 

Aunque estos textos parecen probar 10 contrario, la postura de Lizardi no reside 
en una interpretaci6n rfgida y estrecha del lema «euskaldunfededun», entendido 
como identificaci6n absoluta de ambos conceptos, de rnanera que todo «euskaldun» 
deba ser «fededun» y todo «fededun» «euskaldun». Es cierto queel, personalmente, 
opta.Wf)~~r. appas cosas y exige que el planeado peri6dico y los socios activos de 
~:E~~,t~~ak,:>~ 10 ~an. ~ aun, en su proyecto sobre la sociedad vasca, la ve y la 
de~~J.:S\lnlQ,c;:~~tiana y eusk~dun: . 

. ,,<:;: ,Euskalerriak iraun dezala, kristauta euskaldun, mendeen eta gizaldien ondarrera-
ii", no! (Kaz,,275). 

'. ''.:" r, " Badakizute, bada: Bi agindu.sail degu abertzaleok; Arana-Goirik aitortzen zitu
';~)L·.':; . nak. berberak: Yainkoaren aginduak eta aberriarenak: bai batzuk eta bai besteak 
:'i,::~' :.,':' hetetzeko ne.ke-naiez ondo yantziak bear deguizan: ori gabe ez Yainkoak zeruan 

" . ",.,- artlJko gaitu ta ezta ere Aberriak bere magalean (Itz, 156) . 

. '<'Sin embargo, por'otro lado, reconoce que se puede ser verdadero «euskaldun» sin 
neceSid3d de rruinifestarse «fededun», y que es posible trabajar culturalmente ,por el 
pueblo'vlisto en una acci6n de tipo no c()nfesionai; no hay pot que desechar la aportaci6n 
de verdaderos patriotas por el hecho de que no se declaren confesionalmente cristianos 
cat6licos. As!, en vlsperas de la unificaci6n de Comuni6n Nacionalista Vasca (CNV) y 
Aberri (PNV), refiriendose al terna controvertido del confesionalismo, escribe a Migel 
Urreta en carra fechada e125-X-1930:2 . 

. . P~r nit ~te, pese ~ clericalismo inquieto que llevo dentro, no soy tan terrible. Se 
q~ pUede existirun partido nacionalista Vasco distinto del JEL-iano, e incluso 

. , reconozc6 que ha de surgir irremisiblem:ente si el sentimiento patri6tico esta 
. llaril.ado a crecer y a dominar el pars. S610 que no me sierito Hamado a cooperar a 
'Su fundaci6n nia· engrosar sus filas. En nuestro idioma nacional 10 dida asr: 
. ~<Barrenak ez agintzeri~>. 

(2) :asta y el resto de las canas que de aqui en adelante mencionamos, se conservan en la Biblioceca '«Azkue" de 
Euskaltzaindia, denno del fondo documental correspondiente a J,Zaitegi. 
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Y, en esta misma linea, unos pocos dias despues, ante el inminente nacimiento de 
Accion Nacionaiista Vasca (ANV), se dirige en carta a Justo Garate, uno de sus 
fundadores, para confesarle que no· if; parece mal e incluso admite que parriotas 
sinceros trabajen en la construccion de un partido aconfesionaL El, por su parte, no 
desea cambiar de posicion, opta por un partido confesional, Cornu,nion Nacionalista 
Vasca 0, tras la unificaci6n, Partido Nacionalista Vasco. No cree que sea labol; suya 
ni de sus compafieros colaborar en la creaci6n de esa nueva organizacion polftica. Sus 
palabras son claras y las citas 10 merecen: ' 

Beraz, barrenak ezagintzen aldatzerik. Sabinek bezela,ustedegu" katolikoak 
politikan aitorzale edo konfesional garbi bear dutela. C .. ) Abel;tzale:-alderdi aitor
tzagabe bat, Jainkoari buruz iritzi zabaleko ta barruan albait jenderik geien arru 
lezaken bat sortzea, etzaigu guri txarki iruditzen; bafia bai,guk sorru-hearra. 
(29'-:X-1930) 
Bafia aitorrzazaleak uste degu politikan, naita ere, ezin-aldenduzkoa,delaJaungoi

. koa, religioa ( ... ). Gure alderdia errikoi-errikoia da, ta erriari ezteza~agun kendu 
. izakeraren marni ta zuzenhide dituen idea nagusiak. ,Edoerria, .gabe g~lditzeko 
zorian ginake ala luzarora erria okertzekoan. Ori nork-gere ~ifiiskuntzari ,jaramon 
egin barik. C .. ) Eleizaldek esan zuna (nik eztet gogoan), bafia zuk ematen dizkida~ 
zun itz aiek (El nacionalismo consiste en la adhesion afettiva y eficaz 'ila nad6na
lidad) guk ere ontzat eta egi garbitzat jotzen dittigu. Au da, Jainkorik'gabe ete 
gizona izan ditekela abertzale. Ail eztegu befiere ukatu: egwkiabafioargiago da. 
Bafio orrek eztu esan nai aberrzale-mota guziak alderdibakar,batean naasturik 
egon· bear degunik, naiz guziek zein-bere bidetik aberriaren aIde jokatu (B.,.xI-
1930). 

Lizardi, por 10 tanto, decide ser y actilar corno cristiano catoltco' y eilskaldun, 
aceptando las consecuencias e implicaciones de conservadurismo ·que; eh' su "epoca, 
tales opciones conllevaban. A pesar de ello, su postura polftico;.religiosa'es tolerante 
y, como se 10 hace ver ironicamente a Justo Garate, no se consid~ra a sfrnismo'tan 
integrista como su militancia pudiera dar a entender: . 

Zu ta zure lagunak katoliko zaretena ongi dakit. Etzazula inola uste ori ezbaipean 
ipifii dedanik: enazazula orren «integrista,> jo (13-XI-1930). 

En este ambito, Lizardi basicamente se incorpora a la doctdnacondensada en',el 
leina JEL de Sabino Arana-Goiri y de su partido politico CNV, luego PNV. Buen 
numero de sus carras se cierran con despedidas en las que reafirma su adhesi6n firrne, 
hasta el sacrificio personal, al principio de «Jaungoikoa eta Lege Zaatra,,: . . 

«eta nabasiki agindu Jainkoa eta'Lege Zaarraren onecako.;> (13-V ~ 1929) . 
«JEL-aldez agindu.» (11-VIII -1929) 
«Mirabe nazuJEL aldez." (lS-VIII-1929) 
«Jainkoa eta Euskal-Erriaren aIde agindu nabasiki,>, (18-XII-1929) 
«AginduJEL-pean.» (17-II- 1930) 
«JEL-aldezzabal-zabalki agindu.,> (13-III-1930) 
«JEL- aldez agindu lasai.>' (8-VII-1930) 
«BetiJEL-peko.>, (ll-XI- 1930) 
«Beti JEL-pean adiskide.» (20-II-1931) 
etc. 
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Lizardi sedeclara deudor para con Sabino Arana-Goiri y reconoce que el maestro, 
vivo aUn a'pesar de hallarse enterrado hace ailos, Ie ha proporcionado patria y lengua, 
aberriz ta mintzoz gu yantziarena(GU), modelos y criteriospoeticos (Kaz, 345-349),y 
la orientacionreligiosa de su patriotisIllo} Arana-Goiri afirma que su patriotismo es 
un~ activid~ religiosa, espiritua:l, basada en el arnor aDios; y cliya ultima finalidad 
consiste en 10grar lafelicidad de los vascos es decir? sti salvacion completa: . 

Y advertid, as ruego, que mi patriotismo, no se funda en motivos huma~os; ni se 
dirige a materiales fines: mi patriotismo se fundo y cada d[a se funda mas en mi 
an19r' aDios,' y el fin que en el persigo es el- de conducir a Dios a mis hermanos de 
taza:'a ini.gran familia el pueblo vasco (ArG, 273) . 

. ," . . 
, El !ema,qu,e ~se grabo en mi corazon para nunca mas borrarse» (ArG, 158), es 

]EL y, en el, «]aungoikua» se antepone a «Lagi Zaarra». Como hombre de fe 
"cristiana y pattiota~ 10 importante para eles la salvacion eterna de los'vascos y la 
lengua nacidnal;' e1 coilocimiento de la historia patrla, e incluso la independenda y la 
r'iipturacon E~pa.p.a, dominada por hi. impiedad y en la que elEsiad"o manda en las 
'~()sa.Sdbl .. aIglesia, son medios parael fin supremo: la cristianizaeion del pueblo 
.yasco~ llj.s'alvacion de los hetmanos. As! presenta Arana-Goiri s~ accion en la socie
,dadvasca ya~f s,e interpreta comunmente (cf. p.e. Ariz 1987: 5,468-470,542-544 y 
6, 110clJ2,., Aran?adi 1931: 213-231 y Llj.rrondeI977: 79-97). De esta forma, 
,recurre a la religion como base legitiniadora de sus ideas y actividadespoliticas, «y 
'conste que~ nOaInamos a la Religion por la Patria, sino a la Patria por Dios» (ArG, 
2283-2284), Y da al partido una mision religiosa, ligando en su proyecto el avance y 
triunfodel catplidsmocon la liberacion nacional. 

Su mis!ll~' p,l;oduccion poetica es, en gran parte, de contenido religioso y en ella 
.J'!.fi.rma su fecon,,rotundidad, 

. 'Josuren Bijotz 
Gustiz Deuna 
Ge\lre ] auna Zeu 
Utzik zara. (ArG, 2407) 

,sitUa 1~,Patria verdaderaen 10 alto, en el cielo, 

Eder-ederra zara Ezaindu gura ba-zau· 
GeureAberrija, Erbesteren batek, 
Ta ederta-slin ori. ]aso Goiko iturrirantz 
G~uretzat egin da. Zeure begi orrek. (ArG, 2411) 

y confiesa su creencia, <<jSiilismena!» (ArG, 2415-2417), en la otra vida, en la que. 
volvera a ver a su madre difunta: 

" iSinistuten dot! 
Beste bein arna 
Dot ikusiko 
Inoiz be izteko. 

(3) Cf. el cexto de la carta del 29-X-1930, cicado un poco mas arriba. 
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El partido creado por -Arana-Goiri es, en sus inicios, una organizacion polftica 
confesiona1.4 Fiel a su fundador, 10 sigue siendo durante la epoca de militancia de 
Lizardi, afios de escisi6n entre Comunion y Aberri, y anos de reunificaci6n bajo el 
nombrede Partido Nacionalista Vasco. Considera que la religioncristiana es un 
co:mponente inherente y consustancial al pueblo vasco, una creencia viva insertada 
profundamente en el espfritu y la tradicion de los vascos, y por razones polftico-reli
giosas toma asu cargo la tarea de defenderla y promoverla. 

Aunque, como afirma J.P. Fusi (1984: 29-34), el nacionalismo de Arana-Goiri 
era ultiarreligioso y antiliberal, y el de los anos treinta, aun manteniendo un fondo 
sabiniano irrenunciable, constitufa un movimiento de planteamientos mas modera
dos,actualizados y democratas, de corte popular, inspirado en la doctrina social 
cristiana de la Iglesia, y preocupado por la defensa de la cultura y lengua vasca, con 
toclb, en elmomento de la reunificacion (l6-XI-1930), se decide no variar la doctri
na basica del nadonalismo, el principio del JEL, y mantener la confesionalidad. 
Aquellos que tratao de eliminarla de los fundamentos, al no conseguirlo, por esta y 
otrasrazones, se ven abocados a crear, a fines de 1930, un nuevo partido riacionalista, 
ANV, que como base ideologica sustituye el lema JEL por la afirmacion de la 
personalidad nacional propia y diferencial del Pais Vasco, «Aberri ta Azkatasuna», y 
se constituye como partido aconfesional, liberal,moderado, que admite una polftica 
de alianzas con fuerzas que reconozcan los derechos nacionales de Euskadi y lo.chen 
por un Estado menos unitario (cf. Granja 1980-81 y 1986: 30-80). 

Durante la segunda Republica, la mision de cristianizacion de Euskal Herria 
sigue siendo la propia del PNV, que se presenta como defensor de los sentimientos 
religiosos del pueblo vasco frente a la Republica laica (cf. Larronde 1977: 96-97). 
Busca un Estatuto deautonomia que garantice los ideales religiosos de los vascos. El 
mismo Lizardi, en carta dirigida en nombre del Euzkadi-Buru-Batzarra al Prep6sito 
General de la Orden de las Escuelas Pias, fechada el 26-XII-1932, comienza asi: 

Este Consejo Supremo del Partido Nacionalista Vasco, organizaci6n poHtica p6.
blicamente Cat61ica Apost6lico Romana, la mas floreciente actualmente en el Pals 
Vasco, obligado, por la especial misi6n de aquella, a recoger cuantosignifique 
latido vasquista del pueblo cuyo bienestar persigue ( ... ). 

Estos son, someramente esbozados, algunos de los aspectos del ambiente colectivo 
en el cual se halla inmerso nuestro poeta. Su actitud religiosa, manifestada bajo 
registros poeticos y sin extremismos en sus poemas, se desprende de la interaccion 
entre su fe personal y la mentalidad sociologica dominante. Junto a la influencia del 
maestro Arana-Goiri y al compromiso ligado a su opcion poHtica de partido, habrfa 

(4) Cf. Ibero 1932 (traducci6n al euskera). Publicado par primera vez en 1906, considerado como el catecismo de 
los nacionalistas, «Euzko-Ikasbidea", contiene respuestas como la correspondiente a la pregunta 93: «iBeraz, Euzko
Alderdi Abertzalea alderdi katoliko garbi~ da? - Bai, enetxoa. Alderdi orrek Euzkadi'rentzat katoliko-batasuna nai 
du, ondoren guziekin; gauza guzien gaiietikJaun-Goikoa nai du; Euzkadi Jaun-Goikoa'rentzat, alegia, 1839'garren 
urteko erorikoa baiio lenago bezela. Ta ikastazute au: Euzkadi azke, edo libre, baiia Kristo'ren etsai bano, naiago luke 
Kristo'ren mendeko, nai, 1931'garrenean bezin lotua egon.» (p. 45). Respuestas semejantes en las preguntas 48 (pp. 
24~25) Y 92 (pp. 44-45). Cf., as! mismo, el Manifiesto del PNV del IB-X-190B, recogido por Larronde 1977: 
391-392. 
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que senalar otta setie de factores condicionantes, que simplemente nos limitamos a 
mencionar, como puedeser su educaeion religiosa en un colegio de teligiosos, los PP. 
Escolapios de Tolosa; sri trato con personas vinculadas estrechamente a la institucion 
religiosa como los sacerdotes J. Ariztimuno y J. Markiegi, que adaptaal euskara una 
biografia de San Luis esc rita por Herrera-Oria, San Luis'en bizitza (1932), y prologa la 
antologia de artfculos Itz-lauz; su amistad con Orixe,personaiidad profunda y radi
calmente religiosa; su colaboracion en revistas 0 publicaciones orientadas segun 
principios, 0 promocionadas por personas 0 colectivos, manifiestamente cristianos, 
Euzko-Deya, Euskal-Esnalea, Argia, El Dfa, etc.; y, en general,.1a vision cristiana del 
mundo y de la vida, ampliamente extend1da en su entomo. Esta vision cristiana, 
aunque en estos primeros decenios del siglo experimenta una cierta renovacion de 
tipo social 0 de compromiso polftico, se sustenta en una espiritualidad y vida religio
sas basicamente individualistas, que se concretan en la pnictica de los sacramentos, 
de la oracion, en particular del rosario, en devociones como la dt;l Sagrado. Corazon, 
la Inmaculada Concepcion, la Pasion de Jesucristo, etc., en la pertenencia a congre
gaciones piadosas, y se apoya en un catecismo aprendido de memoria y en u~ 
predicacion que insiste especialmente en los novfsimos, muerte, juicio, infierno y 
gloria. , 

Lizardi vive y actua en un entomo social en el que el modelo humano se halla 
formulado en el binomio «euskaldun fededun». Esta concepcion impregna buena 
parte de los distintos ambitos de la sociedad vasca. Sirvan de muestra las palabras 
pronunciadas por el orador R. Ormaetxeaen el homenaje ofrecido a K.Etxegarai, en 
Azpeitia, el 3-IV-1928. Segun el, no solo no es posible ser euskaldun sin euskara, 
sino que tampoco 10 es sin cristianismo: 

Jaunak: c:esan bearrik al dago euskaldun benetakoa izatekoJaungoiko-zale ziiies
tun izan bear dala? C .. ) Euskalduna esatea kristau ziiiestasuna esatea da; eta 
Etxegarai jauna euskaldun jatorra zalako, kristau ziiiestun benetakoa zan ( ... ) Guk 
berriz au diyogu: benetako euskaldunak onela iltzen dira, bere kristau-ziii.ezpena 
espafietan dutela (Ormaetxea 1928). 

Es la figura llevada a la literatura porD. Agirre en el personaje central de Garoa, 
el pastor Joanes, prototipo del euskaldun honrado y autentico, que vive y muere 
cristianamente: 

Jesus, Joanesen aoan besoak zabalik dago, aspaldiko adiskidea. Beragan artzeko zai 
bezela, taJoanesen animak laztan bateanertetzen dio; laztanbero, gozo, luzearen 
bitartez ematen dio Joanesek Egille Altsuari anima, euskaldun animarik ederrene
takoa ... (19664: 298). 

Lizardi, tambien, se comporta en los instantes finales de su vida como verdadero 
cristiano. Es Aitzol quien nos ofrece la ultima imagen, el ultimo dato que nos queda 
del poeta (cf. Barrena 1933: 8). Dedica dos artkulos a su muerte y en el dtulo del 
publicado en El Dfa (Ariz,5, 456-458), resume en tres atributos su personalidad: 
«El patriota, el poeta, el cristiano». Para Aitzol, Euskadi ha perdido un patriota, ha 
enmudecido un poetaeuskaldun y ha muerto un cristiano ejemplar. En el artkulo 
aparecido en Yakintza (Ariz, 3, 131-150), vuelve sobre estos aspectos y los amplfa. 
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En ambos subraya que la vida cristiana de Lizardiera fruto de una intensa reflexi6n y 
de un convencimiento firme e inquebrantable, y recoge varias de las frases pro nun
ciadas por el poeta en su lecho de muerte: 

«Otoitz egin, zerura nadin.» 
«Nik donokiara nai det. Jauna erruki zakidaz.» 
«Zerura arte ... » 

«Ni zerura nijoa ... » 

En el capitulo anterior hemos analizado la actitud, diurno-postural y nocturno
eufemica, que Lizardi, poeta, adopta en su poemario frente a la muerte. Lo que en su 
universo poetico deseaba y vislumbraba para el ser humano y, en particular, para sus 
seres queridos, aparece ahora encarnado en su propia vida, en su propia muerte. En 
sus ultimos momentos, Lizardi, hombre, manifiesta su convencimiento de que, al 
abandonar este mundo, marcha a esa altura, lugar de reposo y felicidad, Patria de la 
Luz, que es, en su fe de creyente cristiano, el cielo. 

1.2. Valoraci6n del mundonatural 
1.2.1. La naturaleza en otros poemas de Lizardi 

Los analisis realizados en el capitulo anterior confirman que la concepci6n lizar
diana de la naturaleza es fundamentalmente positiva. La considera excelente y digna 
de contemplaci6n, agradable y bienhechora, llena de vida y energia. Al descubrir su 
belleza el poeta proclama su admiraci6n, al sentir su contacto experimenta gozo y 
satisfacci6n, y al comprobar su permanente renovaci6n desea identificarse con su 
movimiento vital. Las tres isotopias positivas recogidas en el nivellexico-semantico 
definen la visi6n que Lizardi tiene res pee to al mundo n.atural. 

No es de extrafiar, por 10 tanto, que la naturaleza este tambien presente como 
elemento poetico en otras composiciones de nuestro autor no incluidas en Biotz
begietan. Esta presencia, sin, embargo, no es tan amplia y profunda como en el 
poemario. La naturaleza no aparece como asunto 0 sujeto central, sino como com
plento 0 entorno ambiental al serviciode otro tema principal y,' en general, no 
alcanza el nivel de intensidad simb6lica apreciado en «Urte-giroak ene begian». 

En el conjunto poematico narrativo «Maitea», el sol, el mar, la playa, el paisaje 
natural de «Ondaurtz», Zarautz, estan tratados desde una perspectiva positiva, de 
alegda y gozo. El joven protagonista disftuta de unas vacaciones en su pueblo natal y 
los elementos de la naturaleza contribuyen a acrecentar su bienestar. En «Ama Gau 
beltxeran», el invierno y el verano, negro y dorado respectivamente, se contraponen 
como epocas de trabajo arduo y de descanso placentero: 

Yoan dukNegu beltz 
ikastaro zail; . 
dei'zagun nagusi, 
Uda yaun orail! 

El sol es fuente de luz, Argi zak, gaur bezela / argi zak nire bizia (<<Amona»), y 
despierta al joven por la mafiana introduciendo su brazo por la ventana y tocando, 
juguet6n, sus ojos. La contemplaci6n del mar, la playa y su entorno, constituye un 
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verdadero motivo de placer. En «Muno-txiki», Gazte, el protagonista, y Liorko, su 
amigo, situados frente a este paisaje 'costero, callan, ixil-ederreste!, y saborean su 
belleza, bai-baita an zerk begimindu. Tras este silencio, dan rienda suelta a sus senti
mientos, y en las entusiastas palabras de Gazte comprobamos que su espfritu, sus 
ojos y su imaginacion, se sacian con la excelencia del paisaje y hallan en el estfmulo 
para su creacion poetica: 

-Gogoa azten zaidak emen 
yan-asez azia: 
begi-zuloek ar-ala 
naro duk argia: 
audik ogia 
idurimenak; au, edaria! 

La vision de la naturaleza, que, por 10 general, aconipafia a las descripciones de la 
belleza femenina 0 a las escenas de tono amoroso, es tambien de sentido diurno y 
luminoso. Asf, en «Maiteder», la joven y hermosa «Maiteder», personaje simbolico, 
·es identificado con el sol, A zan eguzkiya!, con la estrella del atardecer, y su rostro es 
tan blanco como la nieve, sus cabellos mas dorados que el sol, sus ojos mas azules que 
el firmamento, y su habla, modulada por labios de fresa, mas suave que el canto de 
los pajarOl), rasgos que recuerdan a los de la joven primavera del poema NE. En 
«Maitale berriak», los enamorados pasean cuando brilla el sol, Eguzkiak lWailen 
adatsa dunean, y el poeta compara a la pareja con dos mariposas blancas que disfrutan 
volando de flor en flor, inguma bi xuriZta, lur apaindu-gaifiez / IlWez-llWeko ibilli gozoak 
egifiez. 
, Entre estos poemas, «Arrats gorri» y «Ama Gau beltxeran» son los que mayor 
cabida dan a la presencia de la naturaleza. En el primero, Lizardi recurre a la 
estructura arquetfpica del movimiento temporal dfa-noche, ligado al moviniiento 
espacial del sol en su ascenso y descenso por el fitmamento. El poemasitua al poeta y 
a sU: amada en el atardecer. El dfa va a morir, el sol esta ya a punta de sumergirseen 
el mar, y, en este momento, la joven, como sugestionada por la nocturnidad del 
entorno, experimenta en su interior sensaciones de tristeza y de muerte, erio-oxkirria. 
Para reanimarla, el joven inventa un cuento en el que, medio de bromas medio de 
veras, en una mezcla de iroIifa y autenticidad, lpui gazigoxoak, se narra el proceso 
seguido por el dfa desdesu aparicion hasta la llegada de la noche. El dfa de ojos 
azules, recien nacido, orgulloso, pensando que no es hijo de nadie, cree que ha 
surgido por sf mismo y se considera inmortal. Sin embargo, pasado el mediodfa, 
inicia el descenso, llega al e~tremo de su recorrido y comprueba que, tras el, la noche 
esta cubriendo la tierra. Pero el relato no acaba aquf, de modo tenebroso. La noche es 
la madre del dfa, la fuente primigenia de la vida y en su senD trae semillas de futuros 
dfas nuevos. El di'a se convierte en noche y en ella. brotan abundantes 'estrellas, 
imagen simbolica de los dfas nuevos por venit. Frente a la realidad nocturna, el poeta 
ofrece a su amada, y en ella allector, una solucion eufemica, inversion de la oscuridad 
en claridad, que en si' conlleva una respuesta ci'clica consistente en el perpetuo . 
retorno del di'a, de la vida, tras haberse disuelto en la noche. De esta forma, el poeta 
logra que la joven recobre su animo. y ambos piden a la noche que les traiga 
abundantes di'as de ojos azules, egun begi-urdin betoz ugariak. 
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Identica concepci6n encontramos en el poema «Ama Gau beltxeran». La noche es 
clara, s6lo se perciben sonidos apagados, el producido por los sapos y elmon6tono 
del mar, y el manto del firmamento se halla repleto de estrellas. En la oscuridad esta 
presente la luz, illu12ak, emaztegai / aukera argia. De nuevo, en este entorno de 
nocturnidad atenuada, Noche estratada como Madre que fecundada es capaz de 
engendrar numerosos hijos brillantes, es decir, muchos dfas luminosos nuevos. El 
poeta, de pie en el balc6n y con el huerto frente a el, desea que as! ocurra realmente, 
que a esta noche generosa sigan abundantes dfas de descanso y bienestar. 

No son estos los unicos poemas en los que Lizardi utiliza elementos de la .natura
leza como factores simb6licos. Entre otros, dos merecen una menci6n especial. En 
«Euskal-Pizkundea», la noche se convierte, una vez mas, en soporte arquetfpico de 
una realidad positiva. La noche en que muere la abuela esta descrita con rasgos 
enteramente negativos, Gau luzea, gau latza, / gau izar gabea. Son momentos de 
tinieblas y de dolor. Sin embargo, al amanecer, al descubrir que entre las cenizas del 
fuego encendido y alimentado por la abuela aun quedan algunos rescoldos, el poeta 
interpreta este hecho como sefial de que la vida, la vida del pueblo, de la tradici6n, 
no ha desaparecido del todo. En el seno de la noche se ha mantenido encendido un 
fuego exiguo, una luz tenue, que permite albergar la esperanza de que la patria no ha 
sucumbido definitivamente y puede resucitar. En «Etxeko sagastia», los cuatro hijos 
del poeta son cuatro pequefias manzanas, ona lau sagarfio, fruto de su manzanal; que, 
de nuevo, se transforma en imagen simb61ica de vida nueva y joven. 

1.2.2. Mundo urbano y mundo rural 

Ya hemos apuntado con anterioridad que en elEondo de est a visi6n lizardiana se 
advierte una notable carga de idealismo. Nuestro poeta ve en la naturaleza casi 
unicamente aspectos excelentes y luminosos. En aquellos casos en los que recoge 
elementos nocturnos, funestos, acaba transformandolos, inmediatamente 0 en proce
sos posteriores, en entidades positivas. Tiende a considerar los atributos del mundo 
natural como absolutos. En el, la vida, la belleza y la bondad carecen de defecto, son 
perfectas e i'ntegras. En ZU, por ejemplo, el arbol se identifica enteramente con la 
benevolencia y la generosidad sin llmites, iiiorentzat onginaia·besterik izan ez dek, no 
hace nunca mal a nadie y se mantiene siempre en vida, bizkor beti, cuando, en 
realidad, cabe la posibilidad de que,por diversas circunstancias, origine alguna 
desgracia ysufra la muerte como cualquier otro ser vivo. Ante el ser humano, por el 
contrario, Lizardi adopta una visi6n enteramente pesimista. De modo parcial y, en 
cierto modo, injusto, solamente destaca aspectos negativos. El hombre hace el mal y 
es torpe, egofsta, destructor y mortal. La oposici6n entre naturaleza y ser humane ha 
quedado mitigada y transformada en si'ntesis en la actuaci6n del sujetopoetico, el 
tambien ser humano, que trata de identificarse con el cosmos natural; pero, aun y 
todo, la diferencia de valoraci6n de ambos muridos es evidente. 

Parecida separaci6n de matiz maniqueo advertimos en su division entre mundo 
de arriba y mundo de abajo. El poeta encuentra lavida, el sosiego, la satisfacci6n y la 
esperanza en el monte, en la cima, en los espacioselevados, en la tierra como 
contrapuesta al mundo del llano. Recordemos la dualidad establecida en ME entre 
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las excelencias de la cumbre y la tristeza del mundo connotado por aran, mundo de 
abajo, en la expresion negar-aran beltz oni / kendunazakiok! Los versos Oi, zein dan 
ituna / beera-bear au! (ON), ademas de su sentido cosmologico y anrropologico, 
pueden interpretarse en concordancia con la dolorosa constatacion beeko bear goriak / 
narama (BD), en un· sentido espacial, como un descender del monte al mundo de 
abajo, con las implicaciones semantico-simb61icas que ella conlleva. Segun hemos 
visto ya, en IZ tambien, la salvacion de la patria aparece ligada al mundo de 10 alto: 
el sol que domina las cumbres tras 1a helada invernal, la juventud que asciende a 1a 
cima, simbolizan y rea1izan la resurreccion de Euskal Herda. 

Esra divisi6n entre mundo de arriba y mundo de abajo se concreta a veces en 1a 
oposicion «campo»-«ciudad». Si el campo es el espacio de 1a naturaleza excelente, de 
la tierra con la que el poeta quiere identificarse y en la que desea insta1arse para 
cultivar1a y saciarse con su fruto, zu landu, ta / zure sariz asea! ... (BD), en el poemario, 
la ciudad y 10 que ella contiene son vistos como lugares de tareas urgentes, de 
movimiento y ajetreo en10quecedores. E1 termino que segun Lizardi mejor define el 
mundo de 1a ciudad es el adjetivo zoro. Caracteriza a La Bourse de Pads por su 
alboroto, iskanbilla (PA), y 1a ve como una reunion de hombres en10quecidos, gizon 
zoro batzarre'(PA). El tren, elemento de esta civilizaci6n urbana, corre a10cadamente 
por el borde de su tierra deseada, doa zoro (BD), y se convierte asf en sfmbo10 del 
correr inexorable, de la atraccion exigente e inevitable que sobre el poeta ejerce 1a 
vida y la tarea de 1a ciudad. En el poema ED, una de las tareas de 1a lengua vasca 
consiste en recoger y plasmar este mundo agitado, descrito en terminos de aglomera
cion, giza-erlauntza, movimiento enloquecedor, zorapenezko aruntz-onuntza, e inquie
tud, ekurugaitza. 

Por otro lado, debemos suponer que la ciudad representa para nuestro poeta 10 
artificial, 10 extrano y 10 industrial. Este aspecto no aparece en el poemario, pero sf en 
su obra en prosa, concretamente en su articulo «Tristeza de un jocoso sentimental» 
'(Kaz, 207-209). En el, Lizardi, estimulado por el entorno natural de Zarautz, su 
«bello monte», verde y poblado de vegetaci6n, la«arena inhollada» de la playa, y «la 
gran estepa azul del mar», recrea en suenos tiempos pasados en los que vivfan 
hombres y mujeres «ayunos de gran industria», entregados a las faenas de la pesca y 
del campo, y entaizados en sus costumbres, folklore y lengua. Contrapone aquella 
situaci6n al «hoy melanc6lico» que ha empezado a ser invadidopor la industria. Con 
eUa han aparecido rostros extranos y desconocidos, y su implantacion ha traido 
«estrago y dolor», de modo que «emponzofiando el ambiente oblfganos a vivir cada 
dfa peor». Aunque en este articulo Lizardi apunta otras consecuencias negativas, 
como la deformacion de costumbres sencillas y naturales, agotamiento de la lengua, 
deterioro del entorno ambiental y dano espiritual, si volvemos al poemario, 10 que 
mas subraya en este mundo urbano de abajo es su ritmo enloquecedor. Por contraste, 
el mundo natural ha de ser elespacio que posibilita la tranquilidad, la contempla
cion reposada de la belleza, la reflexion personal serena, el descubrimiento de la vida 
en sus fuentes y la recepci6n del fruto natural. 

Estadesconfianza, lindante con el rechazo, ante 10 urbano, tiene algunas· de sus 
rakes en la propia personalidad de Lizardi. Aunque par su rrabajo era hombre de 
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empresa;testigos consultados aseguranque su verdadera inclinaci6n era el campo, la 
naturaleza, y que aprovecbaba lamenor:ocasi6n para disfrotar de su contacto. Entre 
Zarautz y Tolosa preferia Zarautz,pues suponfa para el olvidar el ambiente indus
trial, alejarse de la inquietud absorbente· de la empresa y sumergirse en unentorno 
de mayor libertad, recuerdos agradables de la juventud y aproximaci6n mas inmedia
ta a la naturaleza. Asf, en carta dirigida desde la villa foral a «Florenzio aiskidia», 
con fecha del 25-V-1929, se lamenta de esta forma: 

Zoritxarrez -guretzako zoritxarra- neguan egin baigenizun egonaldi ederra, 
aurtengoz Tolos.a-zulo ontan gelditu bearko degu, eguzkitan goritzen ta orko 
itxas-oxkirria gabe. Pena pixka bat ematen dit, barra ... etsi egin biar. 

Con todo, como se puede comprobar en el gui6n que proyectaba desarrollar en la 
composici6n de. su largo poema narrativo «Maitea», el poeta, con el tiempo, acab6 
reconciliandose con la vieja Tolosa, ya que en ella nacieron sus bijos y sus poeslas, 
Irizar'ekin egin ditut pakeak, an sortu baitira nere aur ta olerkiak. Ademas, Lizardi, en 
sus salidas en direcci6n bacia Urkizu, lleg6 a descubrir el paisaje de los montes que 
circundan la villa y acab6 identificandose plenamente con el. Encontr6, aunque bajo 
otro aspecto, a la misma naturaleza. 

Inmerso en· una actividad intensa y polifacetica en favor del euskara, concretada 
en cbarlas, ardculos de prensa, organizaci6n de fiestas de propaganda, proyecto de un 
peri6dico en euskara, proinoci6n. de nuevos escritores, campafias· en apoyo de la 
escuela vasca, etc., lleg6 a desempefiar labores polfticas yocup6en su partido el 
puesto de secretario del Gipuzko-Buru-Batzarra, pero, como mas adelante veremos, 
en mas de una ocasi6n de clara que el mundo de la polftica directa no es el suyo. Su 
sensibilidad e inclinaci6n personales Ie llevaron progresivamente al trabajo en favor 
del euskara, a la creaci6n poetica y al contacto fntimo con la naturaleza. En esta 
segunda etapa tematica del· poemario, su poesfa es la expresi6n de las emociones 
vividas al compenetrarse con el mundo natural. 

Sin embargo, esta ·actitud personal no debe entenderse como un becho aislado y 
puramente individual. Con las reservas que siempre plantea la complejidad de las 
relaciones entre persona y ambiente, aquf entre el escritor y su tradici6n 0 contexto 
mas iilmediato, no cabe duda de que en Lizardi, tambien en este aspecto, influy6, en 
mayor 0 menor grado, la mentalidad dominante en su entomo polftico, social y 
cultural. Su concepci6n y valoraci6n de la naturaleza y de 10 urbano, su tendencia 
bacia el munao de arriba, es froto a la vez de dos fuerzas mutuamente imbricadas: su 
opci6n personal y el entomosocio-cultural. Su inclinaci6n intima ha1l6 campo abo
nado en la mentalidad circundante. 

Lizardi escrine su poesfa en unmomento bist6rico y en un affibiente en el que, 
aunque bajo formas y motivaciones diferentes, se mantiene en vigor la convicci6n ya 
exteriorizada de modo claro a mediados del siglo XIX, y confirmada tras 1876, de 
que las esencias vascas originales y tradicionales se. estan desmoronando y corren 
peligro de desaparecer. Las costumbres·venerables, la lengua, el mundo del caserlo, el 
modo de serpeculiar Vasco, la raza, el regimen social, etc., en una palabra, la 
identidad del pueblo vasco, son realidades que se hallan amenazadas. Esta crisis 
colectiva es atribuida a diversos factores que varian tanto en numero, en modo, como 
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en intensidad, segun las sucesivas etapas. Entre ellos, se apuntan la perdida de los 
fueros, elliberalismo polftico y econ6mico, la industrializaci6n acelerada yen parri
cular la desarrollada en Bizkaia en torno a la explotaci6n minera y a la gran siderur:" 
gia, la ingente acumulaci6n de capital comercial, la emigraci6n acarreada· por la 
industrializaci6n, etc. Todo ello 5=onllevaba desajustes ideo16gicos, poHticos, econ~ 
micos, sociales y culturales; 

Aunque la interpretaci6n y valoraci6n de los datos y de las causas varfa segun las 
perspectivas e intereses de los grupos implicados, el hecho es que buena parte del 
pueblo vasco, digamos que el sector mas tradicional y aut6ctono, ve esta situaci6n 
como problematica y adopta una serie de actitudes en defensa y promoci6n de los 
elementos peculiares vascos que, intensificadas progresivamente,· culminaran en el 
renacimiento poHtico-cultural de los afios inmediatamente anteriores y los corres
pbndientes a la segunda Republica. Una de estas actitudes, es la idealizaci6n y 
exaltaci6n del mundo rural, de la sociedad preindustrial. Desde el comienio de la 
crisis, el caserfo, su mundo, sus valores, el sistema social organizado sobre el durante 
siglos pasados, son vistos como una Arcadia padfica, buc6lica, igualitaria e inconta
minada, dep6sito de las esencias vascas mas genuinas. Tambien ahora, en los afios de 
nuestro poeta, el caserfo, el campesino, siguen siendo el paradigma del ser y del vivir 
vascos, salvaguarda de la lengua, la familia, la fe cristiana y las costumbres. Si bien, 
poco a poco, por imperativos demograficos, laborales, electorales 0 econ6micos, se 
van descubriendo valores en 10 urbano y 10 industrial, con todo, ideo16gicamente, se 
antepone el caserfo, 10 rural, a la ciudad que, todavfa para muchos, es sfmbolq de 
perdida de lengua, fe y moralidad .. 

En el terreno de la ideologfa polftica, la exaltaci6n de 10 rural es uno de los 
elementos componentes del pensamiento de Arana-Goiri. El fundador del nacionalis
mo vasco, en una primera etapa, rechaza sin ambages la industrializaci6n y .la emi-: 
graci6n, a la vez que sostiene que la Bizkaia autentica es la rural, euskaldun y 
racialmente pura (Larronde 1977: 112-114). En una etapa posterior, si bien llega a 
admitir . una industrializaci6n aut6ctona, en manos de un poder econ6mico vasco, 
continua manteniendo su ruralismo (Corcu,era 1979: 362-368). Ya no busca la 
desindustrializaci6n del pafs, pero trata de insertar los valores y virtudes del mundo 
campesino en la sociedad industrial vasca. Muestra de su anti-industrialismo y 
rechazo de la emigraci6n es su conocido texto en el que, tras achacar a los capiialistas 
vizcafnos el hecho de que por su apoyo haya llegado la 6la de emigrantesque ha 
trafdo consigo tada clase de males, corruptores del alma del vizcaino, termina diciendo: 

Si no puede ser otra cosa mientras los montes de Bizkaya tengan hierro en su seno, 
iplegue aDios se hundan en el abismo y desaparezcan sin dejar huella todas sus 
minas! Fuese pobre Bizkaya y no tuviera mas que campos y ganados, y serfamos 
entonces patriotas y felices (ArG, 441). 

Ya en los wos treinta, otro ide6logo del nacionalismo, «Kizkitza», en su libro La 
casa solar vasca, defiendeque el secreta de la vitalidad vasca reside en la estabilidad 
familiar y ve el caserfo como resorte fundamental de dicha institucion, asf como de la 
vida poHtica y social vascas. Convoca a proteger el caserfo, recuperarlo, restaurarlo, 
sostenerlo, visitarlo, y estudia y promueve costumbres y leyes que garanticen su 
futuro. Como contraste, su opinion contraria a la gran ciudad es contundente: 
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Hay un movimiento general de retorno al campo. La ,armoniaj,litsa,luQ.;·la;pai4 
social, ia riqueza, la moralidad, tienden a desandar el camin,o abiertqporel 
industrialismo, a cuyo termino se destaca el infierno de las monstruosas poplac,iq, 
nes, con sus altos hornos y sus humos bajos, con sus horrendas barriadas obretas y 
sus' muchedumbres miserables, salpicadas con el negro barro que sac~deri' los 
~utomQviles de los multimillonarios, ante cuya riqueza quedan ave'rg6nzad~s los 
reyes (1932: 292). ." .', , 

. En el ambito literario, las muestras de la sublimacion del mundorural son 
abundantes. Baste recordar, en el sighpasado, las composiciones poeticas en euskara 
de los «Lore-Jokoak»,.o las narraciones historico-legendarias en lengua castellana, y, 
ya en este siglo, narraciones de tipo costumbrista como Garoade D. Agirre 0 Uztaro 
de T. Agirre, 0 bien el poema Euskaldunakde Orixe, que, segun registros e intensi
dades diferentes, siguen valorando y' exaltando la vida rural como arquetipo,de 10 
vasco.5 

Esta idealizaci6n no responde unicamente a exigencias derivadas de la busqueda 
de una existencia de tipo natural, espiritual y corporalmente saludable. En el fondo 
se descubren tambien razones de sentido politico, economicoo ideologico, y en busca 
de las rakes habrfa que recurrir, acaso, a las actitudes de numerososescritores de 
fines del siglo XIX yprincipios del XX opuestos al progreso y materializacion de la 
sociedad, e incluso remontarsehasta el movimiento romantico con su exaltacion de 
la naturaleza, la libertad, 10 ex6tico, etc.6 

'. Cifiendonos a nuestro poeta, mas que penettar en estos estratos contextuales nos 
interesa ofrecer unaserie de datosy reflexiones que contribuyan a elucidar si cabe 0 
no, y en que sentido y medida, hablar en su poesfa de ruralismo. Para ello, como nos 
10 recuerda J. Azurmendi (1976: 77-89),. hay que distinguir, en el plano de las 
actitudes, entre apego al caserlo, a sus condiciones yvalores, «baserri-zaletasuna», e 
interes 0 amor hacia la naturaleza, «natur-zaletasuna», gue no supone en sf mismo 
necesariamente afecto a 1a vida campesina. Apurando 1a distinci6n, induso dentro de 
la adhesion al mundo rural, se debe diferenciar entre un apego sincero, natural y 
equilibrado, «baserri-zaletasuna» propiamente, y un sentimiento exaltado, exagera
do 0 desviado, «baserritarkeria», gue a menudo conl1eva un alarde de tosquedad e 
ignorancia. 

Por otro Jado,en, la interseccion entre contenido y expresi6n, es preciso sefialar, 
como 10 hace Mujika en el apartado dedicado a esta cuestion (1983: 2, 10-15), que 
una cosa es «agrarismoa»; termino con el que designa, sin mayor distinci6n, esas 
actitudes de adhesion al mundo del case rio, y otra 10 queel denomina «estetika 
naturista», es decir, una expresion literaria, un lenguaje poetico, querecurre a los 
elementos del mundo natural para elaborar sus imagenes, sfmbolos y universe se
mantico en g~neral. Dentro de esta estetica basada en la naturaleza, es necesario 

(5) Sobre este tema y sobre las posibles implicaciones de este ripo de lireratura en la formaci6n del nacionalismo 
vasco, cf., entre otros esrudios: Elorza 1978a: 163-232, y Juaristi 1987: 69-78. ' 

(6) Sobre eSros aspeCtos, cf., p.e., Cano Ballesta 1981. Con referencia a la literatura'euskerica; y concretamente a 
La1JaJ!:eta> c;f. ,diversos apartados dedicados a esta cuesti6n en Kortazar, 1986, en particular los cQrrespondientes a las 

pp. 88:r~~6 r: 1}3-1l6: 
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distinguJrjademas, entre la pura descripci6n paisajfstica y un verdadero sentimiento 
de 111 nilttit'aleza. ,En este Ultimo, el paisaje se convierte en testimonio de un estado 
persori~r ititerior; lanaturaleza viene a ser la pantalla en la que seproyecta una 
s'itu~d6nahfmka vivendal (cf Orozco Dfaz 1968; Tison-Braun 1980: 169-175). 

, M,ujikii. tit~la su apanado «Agrarismoa edo baserri-gi~oa» y afirma que este' es un 
componeote "te~tico de la poesfa de Lizardi que se enmarca dentro del retraso 
cultural de la literatura euskerica, reacia, hasta 1960, a reflejar y asumir los procesos 
en la sociedad vasca: Como desfase, se trata por 10 tanto, de un factor negativo. 
Reconoce que en su poesfa existen algunas pinceladas superficiales de matiz urbano 
en las que superaese agrarismo;' Asf, por ejemplo, en el poema EU se refierea 
ciudades enormes, alagitado arnbiente comercial y a la necesidad de configurar una 
lengua culta, que sea capaz de recoger toda realidad y supere el ambito estrecho del 
caserfo; en BU;' el tren, elemento de modernidad; es componente importantede l~ 
composici6n, pero en realidad el poema es de contenido dominantemente rural, ya 
que las entidades que el poeta trata de ensalzar son ellabrador, los viejos caserfos, la 
tierra y sus frutos. Mujika admite, as1' mismo, que la fuente, el punto de partida de 
los aciertos esteticos mas logrados por Lizardi reside en la contemplaci6n y asimila
ci6n de la naturaleza, sin embargo, 10 agrario se halla tan presente en el que acaba 
afirmando que «Lizardi, kasi bakarrik, Euskal Herri baserritar-agrario bat kantatzen 
eta marrazten digu» , y que su obra se haJ.la impregnada de «ohizkoa duen agrarismp 
kutsua» (1983: 2, 73). Su aseveraci6n se basa en tres puntos: Lizardi no refleja en su 
poesfala Euskal Herr!a industrial; en los tftulos de sus poemas, «Baso itzal», «Sagar
lore», «Asaba zaarren baratza» , «Mendi-gafia», etc., elagrarismo es patente; ademas, 
en numerosos segmentos se advierte un'resabio de arcadismo ideal, «agrarismoarekin 
arkadismo ideal baten kerua ere nabari da han-hemen», Este Ultimo punto 10 com
prueba por medio de dos poemas, el ya mencionado BU y «Etxeko keea», donde el 
caserfo aparece como lugar de tranquilidad, bienestar y esperanza, rasgos que Mujika 
identifica con los t6picos de paz y felicidad que se pueden encontrar en Elissamburu, 
Arrese Beitia, Iparragirre 0 en cualquier bertsolari.' 

}. Juaristi (1987': 94-104), aun: valorando «los hermosos poemas de Lizardi», 
corisidera que su poesfa, como la de .Lauaxeta, no es moderna y que su desfase se 
debe, sobre todo, a su contenido. Las composiciones de nuestro poeta no han brotado 
s6lo de su arnor a la naturaleza, «sino de su incapacidad de comprenderJa ciudad, el· 
ambito urbano, la nueva cultura de rtlasas y los valoresde la civilizaci6n industrial», 
incapacidad que no se debe a limitaci6n personal del propio Lizardi, sino a que su 
postura seenmarca en las coordenadas poHtico-ideo16gicas del momento. EI poeta se 
halla inmerso en un entorno nacionalista que segufa considerando la industrializa
ci6n como un fen6meno espurio y elmundo rural como reserva de lasesencias 
incontarninadas del autentico pueblo vasco. Asf se explica; segun Juaristi, la presen
cia del t6pico del desprecio por el mundo, de la huida al monte, con connotaciones 
de' desengafio y misantropfa. ' 

Aunque, desde su propia perspectiva, cada uno pone de relieve maticeso aspecto~ 
diferentes, ambos crfticos coinciden' en 10 fundamental: la poesfa de Lizardi esm 
desfasada con respecto a la modernidad por su ruralismo, por su rechaio de lourbiino 
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eindustriaL Nosotros admitimos la parte derazon que poseen en sus':j'Uiiciosi,pero, 
centnindonos principalmente en Biotz-begietan, debemos hacer. varias pre/::isiones.'·; ;, .. 

Es cierto, como ya hemos indicado, que en los poemaslizardiancis;aperias·hay 
referencias a la ciudad, a la calle, al progreso tecnico, a la industria, aLmundo ckdas 
relaciones empresariales y laborales, etc., cosa que choca, en parte, sabiendoque el 
poeta vivfa en un ambiente semiurbano y trabajabacomo gerenreenuna.·fabric'a de 
telas metalicas. Es cierto que el peso de la ideologfa politica, socialy cultural ejerci6 
su influjo en el, que en el fondo se advierte una desconfianza hacia' el mundode 
abajo, hacia 10 urbano, y que su inclinacion hacia el campo es clara. Lizardiesta ·mas 
cerca de los que se acogen a la naturaleza, al monte, al huerto, que de los que cantan 
la ciudad y los avances modernos. .' _ . 

Sin embargo, 10 que en el hay de rural, esra muy lejos. del agrarismo .extremo y. 
obcecado, del bucolismo idflico y dulzon, 0 de la platica moralista que seadviert:e en 
otros poetas de la epoca 0 de etapas inmediatamente anteriores.Dentro del poema~ 
rio, unicamente encontramos referencias claramente ruralesen BU, yfuera·de. el en 
«Etxeko keea» , debiendo precisar ademas que, en este ultimo poema, el caserto y el 
humo que se eleva desde sli tejado, eso sf, ensalzados, .no son sino el marco en' elque 
se expresa otro tema, un contraste entre vida y muertedel que ni el mundo rural se 
ve libre. Entre las composiciones publicadasen Busko-Deya, solamente hallamos 
elementos, no ya temas amplios, especfficamente ruralesen «Euzko-mendiya» y en 
«Zelai-urdifia», aunque en la primera propiamente se trata de la contraposicion 
general entre mundo de arriba y de abajo, gorantz igesi at banukel ... y, en el segundo, 
10 rural aflora en forma de imagen al considerarse al pescador como Zelai urdiiieko 
nekazariya. 

En cuanto a los dtulos poematicos mencionados por Mujika, .ni elI os ni los 
contenidos de sus respectivos poemas son en sfmismos de tipo agrari.o, .a no set. que 
por agrarismo se entienda, e~geradamente, todo 10 que tiene que ver con la natura-:
leza. Ni las cuatro composiciones de «Urte-giroak Ene begian», ni NEni ZU,son, 
por sf mismas 0 de modo dominante, de sentido agrario" sino poemas de la naturale
za en los que, conocido el entorno ideologico en el que se mueve el poeta, <;:abe 
suponer un cierto fondo de ruralismo. Pero, en sf, el monte, el manzap.al en flor,: la 
sombra del bosque, el torrente que corre por el barranco, e1 sonido de los grillos, no. 
tienen por que conllevar una actitud de agrarismo. 

El mismo poema B U, junto a su valoraci6n de la tierra y de la figura del labrador , 
admite una matizaci6n interpretativa importante. La frase. beeko bear goriak / nara-, 
rna: .. , esa exigencia imperiosa ejercida por el llano, no hay por que entender1ad~ . 
modo negativo, como vision peyorativa del mundo urbano, en contrastecon la 
realidad rural. Otralectura, ya apuntada por M. Zarate (1978: 16-18) es posible. 
Lizardi, que. sf desea asentarse y reposar en su tierra, ve tarnqien que en la ciudad, en 
la calle, existe un trabajo politico-cultural, absorbente y atrayente, que es preciso 
llevar a cabo de modo urgente: mentalizar patri6ticamente al pueblo, trabajar por el 
partido y lQs objetivos pollticos, organizar movimientos y actividades culturales, 
habilitar el idioma para el mundo moderno, etc. Mientras esta labor este por realizar 
y completar, el poeta nopuede cerrar los ojos, hacer caso omiso de ella' e instalarse 
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com<?damenl/;e ensu tierra deseada para disfrutar lejos de toda preocupaci6n; esas 
tareas.ineludibl~s Ie arrastran y se -10 impiden, Baiian ... ezin. Bajo este punto de vista, 
eLfinaLdeBU,en Iugar de ser una crftica de la inquietudturbadora que invade la 
ciudad; 'esl.una~cQnstataci6n de la necesidad de estar presente dinamicamente en ella; 
Lizardi no puede dejar de interveniren la vida delllano.7 

Tambienconsideramos exagerado decir, como 10 hace Juaristi, que el t6pico del 
«contemptus muudi»,. de la huidahacia el monte, con claras connotaciones de 
desengano y misantropfa; sea «leit~motiv obsesivo» en los poemas de Lizardi. La 
presencia'deeste t6picoy lavisi6n del monte como huida, Unicamente aparecen en el 
poemade'la primera .etapaME, pero' en d resto del poemario no hallamos esa 
«obsesi6n» por ningun lado. La salida al monte, mas que una huida, es un proceso 
positivo; una busquedavital. 

No tratamosde reducir la importancia de los factores ideo16gicos, pero, en el caso 
concreto de Lizardi, nos'resistimos a ponerlos por encima de su opci6n personal, de 
su sentimiento poetico de la naturaleza tomo fuente y origen de suarte. Inviertiendo 
la aseveraci6n de Juaristi, afirmamos que la poesfa lizardiana de la vida del mundo 
natural no ha surgido solamente de su incapatidad, motivada en buena parte por la 
ideologfa dominante, para comprender 10 urbano, sino tambien, y sobre todo, de su 
honda capacidad para comulgar e intimar con la naturaleza. Lizardi sienre, experi
menta;· en su propio' ser, el despertar primaveral, el calor del estfo y el' descenso 
otonal, y proyecta en elios su visi6n de la vida, su fe religiosa, su postura existencial 
humana: Junto a· la poetica, la otra' funci6n dominante' en suspoemas no es la 
referendal sino la expresiva. 

As! pues, para nosotros, en el poemario no existe un ruralismo exagerado, «base
rritarkeria», ylo que domina realmente es, como ya ha quedado bien claro a 10 largo 
de los difetentes apartados, una adhesi6n al mundo natural, «natur-zaletasuna», 
expresada literariamente como sentimiento poetico de la naturaleza que trasciende la 
meradescripci6n paisajfstioi,con algunos indicios de ilpego a 10 rural, «baserri-zale
tasuna» ;de moderada tendencia hada la vida campesina . 
. . Por otra parte, aim admitiendo esta parcela de ruralismo, de recelo ante 10 

urbano, hay que poner, por 10 menos, en duda, la idea de que un ruralismo equilibra
do" como inclinaci6n hacia la vida del caserfo y alejamiento dela industria y 10 
urbano, sea en sf algo negativo y desfasado. Ambos mundos son ambivalentes y 
contienen valores positivos y aspectos negativos. Las luces no son exclusivas de la 
dudad ni las sombras del mundo rural. Aquella como este pueden engendrar tanto 
soledad, odio 0 ruindad como liberaci6n, amistad 0 generosidad. No hay duda de que 
la ciudad ofrece mayores facilidades para el desarrollo de un tipo de cultura y la 
consecud6n de unos avances tecnicos de los que la vida campesina, a memido, aleja. 
Pero tambien es cierto que mientras el mundorural posibilita un contacto directo y 
saludable con la naturaleza, la sociedad urbana y tecnificada, con demasiada frecuen-

(7)Idea parecida, si bien segun un registro'poetico no tan·depurado, recogemos en la'composicion «Mendian bizi 
nai det» (Sag, 25c27), en los versos: .«Pozik yoango nintzalee orain / Bertan an goiko mendira / C .. ) Euskadi, gaxo 
dagon artean / Ni ezin bizi mendian». 
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cia, deshumaniza y anula identidades (c£ Azurmendi 1977: '21~51).Con esto,queremos 
decir, simplemente, que el fenomeno es complejo y que identificar absolutamerite 
ruralidadcon atraso 0 ciudad con modernidad es, cuando·menos,cuestionable. Si, 
desde una determinada perspectiva, el hecho de que Lizardi no reeoja en sus poemas 
aspectos urbanos puede tildarse de desfase, desde otra, su actirud esperfectamente 
comprensible y nada tiene de extrano. Nuestro poeta tenia motivossuficiente$. par:a 
rechazar 10 urbano 0, dicho de modo mas suave, para prescindir de,eL ' 

1.3. Renacimiento politico y cultural 
1.3.1.' La patria, la tradicion y la lengua en otras poemas de Lizardi 

La preocupacion por la patria, la tradici6n y la lengua se ,manifiesta:,' ya en ,los 
poemas primerizos publicados en Euzko-Deya. En eilos, sin embargo;ni eLt~ma ni su 
tratamiento poetico alcanzan la s6lida elegancia, la densidad de conteI)cido, la suge
rencia simb6lica que encontramos en la tercera etapa de Biotz-begietan. En ,d~uzko
mendiya», 10 patri6tico y 10 lingiiistico se engarzan con tonos epiws de resistencia y 
lucha frente al elemento extranjero invasor. Adiferencia de sus antep~ados,qu~e~ 
orros tiempos se unian para defender su tierra, hoy, los vascosse enc~elltrand~vi?i~ 
dos. Las fuentes de los montes cantan en euskara, Euzkera garbiz,abei:"'r/dgifia"pet9 
cuando el arroyo que de eUas brota llega abajo, alilano, allf no escllcha sinb'palabra~ 
extraf'ias, inr:;omprensibles, distintas de aquellas que apreridi6 ~n las:'altur~s._Elpue
blo, que ha olvidado a sus antecesores, debe unirse para oponerse ardi'entemen~e, a 
aquellos que esperan ver convertida a Euskal Herria en cadaverptitre£~cto, ,Eilzkel~ 
erriya illotz ustela / Noiz biurtuko danik zai!. El poeta llania a congregarse,y;eq,sus 
ultimos versos, siente que el pueblo despierta de su letarg'o, se'pone,en pl(Y 
responde a su convocatoria. La dicotomla «arriba»-«abajo» se canaliza'en las: i'mage~ 
nes del aguila y el monte, contr~rias a las del llano y de la ciudad.Ei~hoy6, ~tl. l~ 
alto, disfruta de la pureza, ur garbiyak, y del euskara; al bajar tropieza 'con'el iIiiedo; 
ikaraz dua, la falta de libertad, !otuta, y una lengua ajena. Al de~censost contrapone 
el deseo de retornar a las cumbres, Gorantz igesi at banukel ... La'vivenCiareiigiosa, la 
fe en la trascendencia, tiene que ver con el destino de la patria. En" 'el' poema 
«Otoitza», el poeta se dirige a Jesucristo crucificado y, ademas de rogar ]fbi su 
propia salvaci6n, solicita tambien la ayuda de 10 alto para Euskadi, ", 

Ta gerekin 
aberri au, 

gure Euzkadi kuttuna, 
zai-zazu gaur, 
jun gaitian , 

biyar Goi-Aberrira! ... 

El tema de la lengua esta tambien presente en los poemas «Maitedef» y «Euzke
ra». De los labios de fresa de «Maiteder», la joven y bella protagonista dela leyenda 
narrada en el primero, solo brotan blandas palabras en euskara. Como en «Euzko
mendiya», de nuevo, la lengua va unida a imagenes de corrientes de agua limpia y de 
altura. De la composicion «Euzkera» Lizardi s610 public6 la parte introductoria, el 
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ingreso, "Sarkundia». Mediante la .nota «(jarraitzeko)>>, anunci6 una continuaci6n, 
pero 'esta noapareci6. Por su tftulo es evidente que el poema esca dedicado a la 
lenguaeuskerica.Sinembargo, al hallarse inconcluso, no es posible llegar a una 
interpretaci6n satisfactoria. El «yo» sujeto puede ser el poeta 0, quiza, la misma 
lengua. Este ser; en los albores de la humanidad, se encuentra navegando a traves de 
un mar de suetio, sin saber de d6nde viene ni a d6nde va. Sin rumbo fijo, descubre a 
10 lejos, en el horizonte, una tierray en ella un espacio plateado luminoso, brillante, 
cuya naturaleza no consigue distinguir. Impulsado por un anhelo ilimitado, yoran 
esigaitzaren lasterrak zeraman ... , dirige su embarcaci6n hacia ese'lugar. El navegante, 
sea el poeta, sea la lengua, encontrara en esa tierra, en 10 que ella simboliza, la 
realidad que dara senti do a su viaje y completara su radical carencia inicial, soinge 
nabaitu nubanburubau. 

Variasde las imagenes insertadas en estos poemas, ames-itxaso-ziar, urrunen lego
rra, zelai urdiiian, nere egazti zuriya, la altura, el monte, eillano, Oyartzun-otsak, gain 
gilstiyet~,m, el nombre Maiteder, y otros elementos, reaparecen mas tarde en EU, lZ y 
GU:·La fJ.gura de laabuda es tambien motivo'poetico en estos poemas iniciales. En 
~Ari:iQna;>, Li~ardhiente tristeza al vet que se va apagando la vida de la abuela y, 
cbih(dri~g()'en AS, la considera puente entre el pasado y el presente, Antzin-Orain
arteko zUbiYd, 'recuerdo de dfas mejores ya lejanos, dep6sito de la tradicion. 

Eni.re los poemas publicados traS la aparici6nde Biotz begietan, el tema patri6tico
lingurstieose'hall~ recogido en «Gora-dei» yen «Euskal-Pizkundea». Mientras en el 
priin~ro aflorade forma circunstancial, el segundo esta dedicado expresamente y por 
enter6 ael. Al'iniciar ellargo poema narrativo «Maite~», Lizardi, a la vez que pide 
ayuda<a 10 alto y~ega aDios que ie conceda el favor de componer su obra diestra y 
adecuadam~tlte,pide tambien al euskara que ie perdone su atrevimiento. De nuevo, 
seresal~a la: excelencia de la lengua con calificaciones como euskera eder, mintzo zaar 
yoria, y .con la meilif"ora zere urrez. El poeta desea traba jar con el oro de la lengua el 
recipientede'los'recu«rdos mas queridos. . . 
'. «Eusbl-Pizkundea>; ahonda y enriquece imagenes, sfmbolos y aspectos tematicos 

ya trabaj<l.d.os en el poemario. La abuela ha muerto a medianoche. La vieja cocina en 
la que, solfacobijarse y' en la que transmitfa a los suyos recuerdos de otros tiempos y 
narraciones recogidas de la tradici6n, ha perdido tambien su vida con ella. El dfa de 
ayer, alin luminoso, y el triste amanecer de hoy, pasado y presente, vuelven a 
encontrarse. La cocina, antes vida y calor de la casa, se encuentra ahora fria y solitaria. 
El·banco en el que la abuela se sentaba junto al fuego, el liar del hogar, testigos 
mudos de' sus palabras, no han recogido ni conservado ninguna de sus confidencias. 
El poeta siente miedo, teme que el tesoro de la tradici6n, el fundamento de ia vida de 
la patria, vaya a desaparecer juntamente con la abuela. Pero no; todo no ha muerto. 
La situaci6n radicalmente nocturna descrita en, las cuatro primeras estrofas experi
ment,aun cambio inesperadd en la quinta'. Al amanecer, el poeta se acerca, dolorido, 
al fuego que la abuela mantenfa con su cuidado y, tras remover las cenizas, descubre 
con entusiasmo que no se ha extinguido del todo. Todavfa quedan algunas brasas 
encendidas, Galduak ez gera!, exclama. Ese fuego simboliza la continuaci6n en'vida 
de la tradici6n represent'ada por-Ia abuela. Como en AS, IZ 0 GU, cuando la muerte 
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parecfa definitiva renace laesperanzay se opera la resurreeci6n. Todo 10 que la abuela 
simboliza y que ha estado a punto de desaparecer, el pueblo, la tradici6n, siguevivo, 
Ez haita il gur.e Erria!. Es el renacimiento euskaro, Euskal-Pizkundea!, que se extiende 
a 10 politico y a 10 cultural. El poeta conduye convocando a sus compatriotas a 
ponerse en pie, en acci6n, ya que, en buena parte, como el 10 asegura en frase de 
notable fuerza conativa, el pueblo no morira si sus miembros no 10 quieren, II ezda 
ta ez da ilko / guk ez hadegu nai. Un aspecto fundamental de esta tarea renacentista es 
la recuperaci6n de la tradicion cultural, Bildu dezagun nun nai / asaben lorea. Lizardi 
da ejemplo con su propiaactitud. Desde este momento !ie dedica a remover viejas 
cenizas y a recoger los cuentos y testimonios de los abuelos, los tesoros contenidos en 
la transmision oral del pueblo, Erriaren pitxiak. Las llamadas a la esperanza y a la 
resurrecci6n van acompafiadas de imagenes de avance y progreso ,d.eddidps: 

goazen nora nai! 
Pizkor urra ditzagun 
malkor eta zelai! 

Egizute nerekin 
aberri-bidea. 

1.3.2. Patriotismo y nacionalismo 

La aparicion de elementos patri6tieos en la poesia lizardiana ya para 1917, afio de 
la publicacion de . «Euzko-mendiya", se' explica por el hecho de que el poeta para 
entonees ya habia establecido contacto con la ideolbgia y ambiente nacionalistas que 
se iban extendiendo y afianzando en Euskal Herria. Su conversi6n, asi hi designa el 
(Kaz, 379-381), al patriotismo vasco tuvo lugar cumplidos los dieciocho anbs, en 
1914. Con el descubrimiento de la figura de Sabino Arana-Goiri y por'medio de 
dolorosas discusiones y momentos de crisis (Kaz, 54), Lizardi llega a tomar conciencia de 
su patria y de su lengua nacional, realidades ante las que se habia venido mostrando 
frio y reacio. Se adhiere, no s610 en 10 religioso, sino tambien en 10pbHtico, allema 
«Jaungoikoa eta Lege Zaarra» y 10 convierte en guia de su actividad. . 

Lizardi, dentro de las dos corrientes existentes en el nacionalismo:y, mas concre
tamente, tras la escisi6n de 1921, toma partido por la lfnea mas moderada, polftica
mente posibilista, de Comunion Nacionalista Vasca. Comuni6n mantiene los 
principios . polfticos basicos de Arana-Goiri. El fundador del naciorialismo vasco 
establece que Euskadi es una nacion configurada por componentes diferenciadores de 
raza, lengua, gobierno y leyes, caracter y costumbres, y personalidad hist6rica (ArG, 
606-608). «Kizkitza», ideologo de Comuni6n y,de quien Lizardi se reconoce tam
bien deudor (Kaz, 54-55), sostiene como concepto de nacian: 

toda organizaci6ri de familias de una raza, que viven en territorio propio, mostran
do su personalidad etnica con la singularidad desuidiomay lasingularidad de su 
gobierno 0 institucipnes. Ostenta cuatro, unidades: la etnica, unica sustancial; la 
del idioma, pensamiento de la raza; la de las i9-stituciones, acci6n de la raza; y la 
del territorio, medio en que esta se mueve (1931: 21-22). 

Sin embargo, en la practica, Comunian sigue la actitud tactica adoptada por el 
que se ha venido a denominar«segundo Arana». Sin renunciar a sus convicciones 
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fundamentales, a su afirmacion patriotica, Arana-Goiri, en la llamada «evolucion 
espanolista", abandona el nacionalismo independentista radical y mas que la reivin
dicacion pollticasubraya el ambito de 10 cultural,la profundizaci6n en la peculiari
dad vasca,elcultivo de los valores intrfnsecos y diferenciadores. En esta Hnea, el 
partido adopta una poHtica estatutaria y liberal, preocupado por mantenersedentro 
del orden vigente y por obtener, por medios pacfficos, un Estatuto que garantice la 
mayor autonom{a efectiva posible del Pals Vasco dentro del estado espanol (Solozabal 
1975: 362-367; Larronde 1977:354-371). La Dictadura de Primo de Rivera, al 
frenar las reivindicaciones poHticas, obliga al nacionalismo' a centrarse en el hecho 
cultural, en la recuperaci6n del alma nacional vasca. Llegada la Republica, consegui
da la reurtificacioh de Comuni6n y Aberri en el Partido Nacionalista Vasco, la tarea 
polftica Vlielvci a:orientarse hacia la consecuci6n de un Estatuto de autonomfa y la 
labor cultural adquiere rasgos de renacimiento. 

Como afirma «Kizkitza» (1931: 27-33, 236-242), 10 mas preocupante no es el 
aspecto polftico. Recuperar la libertad sin obtener la reintegraci6n del esp{ritu 
nacional vasco serfa el mayor de los males que Ie podria acaecer a Euskadi. El 
nacionalismo es radical por sus ideas, pero se mueve en el terre no de 10 netamente 
legal, buscando soluciones inmediatas. Frente a la alternativa de independencia 0 
muerte, para los patriotas conscientes la opcion es «Vida o ... vida», lema que, por 
otro ladp, vemos reflejado en los versos de Lizardi, gure arazo latza / duk bizi bearra 
(IZ). Segun' d' ideo logo nacionalista, 10 importante es, aunque enfermos,' existir, 
seguir viviendo.Hay que vigorizar las notas de la personalidad racial, «el resurgi
miento detodos los 'g~rmenesde la civilizaci6n nacional», para ahogar el ambiente 
~:icotisia, 'que sofoca la vida de la naci6n, idea, est a ultima, recogida tambien por 
Lizardi.ai" fi~al del. poema GU, ta besteren gogo-menbetik / yare-gagizu uSUJ geurea 
gaiturjkl " . 

Al margen de la divisi6n 0 unificaci6n de partidos, en el nacionalismo de la epoca 
co~xisten Il,n~tendencia que pone el acento en 10 cultural, en la recuperaci6n de la 
personalidad nacional propia, y orra que subraya la necesidad de la reivindicaci6n 
polftica. Lizardi se encuentra en el centro de estas tensiones. Impulsado por su hondo 
patriotismo trabaja en el campo de 10 polftico y de 10 cultural. Con su habitual 
actitud integradora defiende que las dos actividades, la «accion polftica», «siembra 
del patriotismo integra!», y la «accioncultura1», «conocimiento ofrecido en forma 
atrayente y emotiva; del contenido de nuestra personalidad como pueblo», no se 
contraponen sino 'que son aspectos complementarios de una misma vivencia: el 
patriotismo. Es preciso· llevar a cabo una «acci6n pciHtico-patriotica y cultural
patri6tica» (Kaz, 267-269). En la visi6n lizardiana de la sociedad, acorde con la 
ideologia nacionalista dominante, fe cat6lica, patria y cultura tradicional vasca, se 
hallan esrrechamente unidas. Ahora bien, «en la conservaci6n y reconstrucci6n de los 
pueblos el patriotismo 10 es todo»; la cultura, sin el, es nula. Por 10 que respecta a la 
religi6n, segun hemos visto, la Fe cat61ica informa la vida personal y la practica 
polftico-cultural del poeta. Sin embargo, no manifiesta una actitud tan extrema 
como la de Arana-Goiri 0 «Kizkitza»" quienes insistenexpresamente' en que la 
finalidad.ultima es la salvacion religiosa del pueblo vasco. Para Lizardi es posible ser 
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verdaderopatriota dentro de un aconfesionalismo religioso. Sus objetivos fundamen
tales son el progreso de la patria y la revitalizacion de sus esencias culturales tradicio
nales, entre las que la lengua ocupa· un puesto privilegiado. 

La postura socio-polftica de Lizardi no es radical y rechaza aquello que sabe a 
izquierdismo (Kaz, 388). Asi', en carta a «Adiskide rriifia» , con fecha del 24-V -1931: 

Poz aundi bat eman didazu zure idazkiarekin. Beti uste izan det jeltzaletasuna 
bearrezko degula Euzkadi gaizkatzeko; gauza bat da askatzea ta bestea gaizkatzea. 
Zoritxarrez, ezkerkeria aurrera dijoa, beti aurrera; bafia jarki egin bear gatzaio. 
Batez ere, Espafiiko ezkerkeria ifiongoa bafio basatiagoa ta mutur-zikifiagoa dala 
uste det. 

Adicto a los planteamientos moderados de Comunion y, tras la union, del Partido 
Nacionalista Vasco, acepta la VIa estatutaria y busca objetivos posibles. En carta 
dirigida, con fecha del 24-II-1931, a Ramon Bikufia, al recoger el sentir que advierte 
en «prestigiosos patriotas» y que el hace suyo, expresa claramente su posicion: 

Creen que el nacionalismo, sin abdicar jamas de sus 6.1timas finalidades, que no 
pueden alcanzarse de un golpe, debiera ocupar la cabeza, el puesto de orientaci6n 
entodo el pals, en 10 que se refiere e ir concretando las aspiraciones de momenta 
cuya obtenci6n se creyera posible en Madrid. 

Cuando, tras quedar obstruido el Estatuto de Estella, fracasa.el de los «cuatro» en 
julio de 1932, Lizardi (Kaz, 387-390), arguyendo duramente contraaquellos que les 
recriininan por haber apoyado un Estatuto en el que los aspectos referentes a la 
cuestion religiosa quedaban rebajados, sostiene que 10 que han hecho ha sido defen
der «no ya un mal, sino un bien menor del apetecido, un estatuto perfectamente 
licito». Lizardi, en su partido, trabaja por aquello que, aunque inferior a 10 deseado, 
es factible dentro de las condiciones poHtico-legales vigentes, y trata de aprovechar 
las oportunidades of~ecidas por el sistema. Por imperativos exteriores, esra dispuesto 
a ceder en el tema. religioso con tal de. conseguir . unas garantfas autonomicas que 
considera beneficiosas para su pueblo. 

Lizardi, ademas de participar como militante de base, ocupo puestos de cierta 
relevancia polftica dentro de su partido. Fue elegido por Gipuzkoa como uno de los 
veinte delegados componentes del comite que debi'a preparar la asamblea de unifica
cion de Com union y Aberri. Tras la asamblea de Bergara, durante los afios 1931 y 
1932, ya como integrante del «Gipuzko-Buru-Batzarra», de cuya secretarfa llego a 
ser miembro, trabajo en la organizacion del reestructurado Partido Nacionalista 
Vasco. Lizardi, sin embargo, se encuentra interiormente dividido. Por un lado, es 
perfectamente consciente de la necesidad de la tarea pol{tica directa, pero, por otro, 
su modo de ser, sus inclinaciones personales, se orientan hacia la labor cultural, en 
particular, la poetica y la linglifstica. Con fecha del 19-II-1930, Orixe, en un mo
mento de decepcion y amargura, Ie escribe quejandose de que los de Aberri no 
quieren ofr hablar de unidad, batasuna, y solo buscan lao unicidad, bakartasuna, y 
despues de manifestarle que el no piensa gas tar mas saliva en discusiones de esa 
fndole, Ie dice: 
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Nere kurubiltxoan sartuko naiz. Berrsu batzuk ilburukotzat edo testamentutzat 
euskerari utzi, ta anka egin bearkodut .euskal-arlotik. Nazka ematen dit euskal
dun izateak. Or konpon. Gogaldi txarrak naukala esango duzu. Ez, ez, naretsu 
nago. 

La contestaci6n d~ Lizardi, del20-II-1930,.ademas de clara, es una buena muestra de 
sinceridad y equilibrio. Admite que la tarea poHtica es imprescindible, pero reconoce 
que ese no es su campo predilecto. El suyo es erriaren euskozaletzea: 

Gogalditxarrak zindun, bai, neri idazten ari zinala. Euskaldun izateak bere da
mu-aldiak badarakarrzigu besteoi ere, baiia ori ezta arra:ioi bat gure bearkun 
estuari gibel-emateko. Ta zure bearkuna, «Orixe» adiskidea, euskel-ekoizte ugari 
ta on ematea da. Ez, noski, politikan zere indarra ta aalmena agortzea, naiz-ta 
politika ere gure bizkunderako bearrezko izan; bana, ez gera guziok guziari eltze
ko jaioak. Norberak joka beza, aal-dun ondoen, nork bere gogarako bidetik. Ni 
ere e-nazu oso politika-zalea, bafia ezagurzen dee politika ezin ditekela, gure 
xedearen onez, zearo baztertu. Orain egun gurxi Donostian batzartxo bat gendun, 
ez politika-batzarra, «Euskaltzaleak» indarragotzearen aide baizik. Bertan itz ba
tzuk atera nitun, auek cartean: ... «polidka ucsak ez beza gureindar osoa irentsi. 
Politikatik bazter,bego besce bidetxo bat, erri-Iandutza bidea. Politika-gurendak 
betoz, bai, bafia betor, ta ongiago-etorri,erdaren euskozaletzea ere. Gaurko gazte
di ez-zuri-ez-beltz, ez-gazi-ez-geza orrarik, ekar dezagun eusko-soro-laiketara 
puska azitxo bat.» Orra, nere iritzia garbiki. 

Escindido entre las exigencias del partido y sus propias preferencias, no deja de 
reiterar una y otra vez la desazon que siente ante laaccion propiamente polftica. 
Siendo delegado del comite para la unificaci6n escribe a Justo Garate, el29-X-1930: 

Nik politikarako, egi-egiz esaten dizut, eztet tutik balio, ta bat-batean egotzi 
didaten eginbide ori naiago nuke nigandik urruti balego. Eztet usceluzaroan 
eukiko dedanik. 

A Joseba Errazti, qui en en carta del 9-XI-1930 Ie ha reconocido como «linica 
persona de los dirigentes de la Comunion en cuya rectitud y patriotismo puedo sin 
reservas confiar», dolorido y desconcertado por las agrias discusiones previas a la 
unificacion, Ie contesta, el ll-XI-1930, en un tono semejante al que antes Orixe 
habfa usado con el: 

Nere iritzia izango litzake gauza guztien ganetik batzar orokarrera joatea, tabear 
bada, agintari guztiok, alderdi batekoak eta bestekoak; kalera irten, ta erriari utzi, 
gure erriari, batasun auzi ori·erabakitzea, ta jende berria ta gaztea jarri E-B-Bean. 
Askoei entzun diotet, naiz Jelbatzeko naiz Alderdiko, zuek, lenda,nik elkarrekin 
aserretutakoak, nekez adiskidetuko zeratela, ta astia orrela joango zaigula. Nik 
eztakit zer geiagorik esango dizutedan; eztit buruak .une ontan erabaki bide 
zuzenik ematen .. Aldizka, euskotar jaioazgarbai-garbai egiiiik egoten naiz. 

Y como tras la fusion se ve obligado a continuar en la primera fila de la poll tica como 
miembro del G.B.B .. en carta a Zeferino Jemein, el ll-II-1931, se despide de el 
pidiendo sea relevado del cargo: 

Si consideran por ah{ conveniente una asamblea nacional hagan Uegar ese deseo al 
B.B.B. Por nosotros no creo que habra inconveniente. Lo que S1 desearfa es reunir 
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nuevamente a los apoderados de Gipuzkoa para dejar mi cargo nuevamente en sus 
manos, eonvenciendoles de que han hecho una desgraciadfsima e1ecci6n, pues YO"no 
he nacido para estas andanzas. De soldado raso, prometo eumplir sin ehistar las 
6rdenes de aquellos que hayan sido investidos con la confianza del pueblo nacionalista. 

Jemein, el 22-II~1931, Ie contestara diciendole: «Vd. esta muy bien en su cargo y 
esperamos todos mucho de su patriotismo». 

Aunque personalmente se muestrareacio a intervenir activamente en las cuestio
nes y litigios de la vida polftica (Ariz, 3, 137), Lizardi es un patriota nacionalista 
vasco convencido. Sus artfculos periodfsticos y cartas 10 confirman. Tambien su 
poesfa. El reconocimiento hacia Arana-Goiri, Bezat onets aren izena I aberriz ta mintzoz 
gu yantziarena (GU), y la valoraci6n del patriotismo como fundamento y garantfa de 
la resurrecci6n de los pueblos, Aren gerizak erri-baratzak I ezin-ilkor egin ditu (AS), son 
evidentes. El poema lZ es el mas polftico. Con el deseo de que el sol invernallibere a 
Euskadi del poder del hielo esta refiriendose a toda sujeci6n polftico-cultural, en 
general, pero, por la fecha,afio 1931, parece tener inmediatamente ante sus ojos los 
afios penosos de la Dictadura, elpedodo anterior a la liberalizaci6n polftica llegada 
con la Republica. Aralar, el arcangel Mikel, la juventud, Gazte-sail kementsua (IZ), 
son entidades muy representativas del nacionalismo de aquellos afios. 

1.3.3. Cultura y lengua nacionales 

Lizardi, por 10 tanto, prefiere dedicarseal desarrollo de la cultura y de la lengua 
nacionales, a la tarea de despertar en el pueblo el interes y el afecto por toda realidad 
vasca. Cuando, durante la Dictadura, el desfallecimiento hizo mella en el campo 
nacionalista, Lizardi, por su parte, vio claramente el camino a seguir. Aitzol recoge 
sus palabras yafiade la traducci6n: 

Ezin genezakekabertzale bidetik jo. Euskeltzaletasunera jo dezagun. Los eaminos 
del patriotismo se nos cierran. Fomentemos elvasquismo (Ariz, 5,456). 

No se trata solamente de una posici6n tactica motivada por la represi6n.· Para Lizardi 
la acci6n «euskaltzale» 0 «vasquista», termino este utilizado frecuentemente por el, 
es, en todo momento, una manifestaci6n de patriotismo y un medio de fortalecer la 
vida de la patria. Ademas, dentro de laS correspondencias abertzaletasuna= «patriot is
mo», euskaltzaletasuna=«vasquismo», para eliminar la ambigiiedad con que puede , 
entenderse la segunda, especialmente en castellano, afiade una precisi6n importante. 
Hay que fomentar no s6lo «cultura vasca», sino tam bien «cultura euskerica», es 
decir, en euskara: 

Ez euskojakintza (cultura vasca) soil-soil, baizik ere euskel-jakintza (cultura eus
keriea) egin-bearra clago, ta erriari begira egin-bearra (Kaz, 291-292). 

Lizardi concreta en que consiste ese «vasquismo» 0 euskaltzaletasuna en su comen
tario al trabajo «Pafses y Razas» «<Errialdeak eta Abendak») de 1. de Eleizalde. 
Publicado dicho comentario en la primera edici6n de ltz..:lauz y fechado el 13-XII-
1930, da un repaso a los conflictos polftico-culturales vividos por varios pueblos 
minoritarios europeos, y en sus palabras finales se posiciona, 'recordemos una vez mas 
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el geurea 'gaiturik (GU), en favor de una recuperaci6n de la propia personalidad y 
cultura nacional como el mejor medio para alcanzar la libertad: 

Eusko-usairik duan guztia aztertu ra gure biziari itsatsi. Gure edestia ikasi, gure ertia 
edo artea yaso ta bazter guzietara zabaldu, gure oiturei eursi, ta, batez ere gure 
izkuntza landu ra gure aurrei biotz-biotzerano, Sattll arazi. Au da abertzaletasunak 
askatasunaren alde egin dezaken lanik aundiena, . ta ez Republica ekartzea. Askatu 
bitez leenbizi gogoak, animak. Egin gaitean leenbizi zearo guretar, zearo euskotar ( ... ) 
orra egiazko sepatatismoa: orra egiazko askatasuna, bestearen iturburu dana (ltz, 
170-171). 

El eje de la labor vasquista es, por 10 tanto, la lengua, el euskara. A su fomento y 
expansi6n deben dedicarse los esfuerzos de los verdaderos patriotas. Aun coincidien
do esencialmente con Arana-Goiri, adopta un enfoque diferente. Para el fundador del 
nacionalismo vasco, la lengua es elemento constituyente de la naci6n, pero s610 
auxiliar del verdadero valor: el patriotismo. Si se ama a la patria hay que amar la 
lengua; si no se ama la lengua no se ama a la patria. Pero 10 realmente import ante no 
es el euskara: Es doloroso que un patriota no 10 sepa, pero «Nada es saber el euskera, 
no siendo patriota» y «Todo es el patriotismo, aun no sabiendo el euskera». Ala 
patria no la salvani el euskara; sf, y solamente, la salvani elpatriotismo (ArG, 
1306-1308). «Kizkitza», asf mismo, proclama que hay que cultivar y mimar la 
lengua, y considera que es una propiedad 0 cualidad de la nacionalidad, pero no la 
nacionalidad. «El alma de la naci6n es la raza; el idioma su pensamiento». Los 
pueblos «pueden cambiar la lengua, sin llegar a su disoluci6n» (1931: 41-42). 

En lugar de insistir en ese «no ser» de la lengua oen su supeditaci6n 'a la realidad 
de la patria, Lizardi, si bien en el fondo comparte la idea. de sus maestros, por su lado, 
subraya el aspecto positivo y espedfico del euskara. La lengua posee un valor en sf 
misma. Es el «hecho diferencial», nos distingue como pueblo y «sebasta por sf 
misma para definirnos ante el resto de la humanidad» (Kaz, 305). En este punto se 
muestra radical: 

Izan ere, alperrik ari gera. Euskerak eman digu erri-izena. Euskera da gure bereiz 
alderik «<hecho diferenciah>ik) nabariena. Euskerak etxekotu gaitzake oraindik 
senide guztiok: euskera-gabetzeak arroztu (Kaz, 282-283). 
Esanak esan izein ore-da euskotarren erri-iturbururik naroena? ... iZein, mamian 
eta ez axal-utsean gure bizierari euskotasunik itsatsi dezaiokena? .. 
Guk geronek ezetsiena: gure izkuntza: «Euskera» ... (Kaz, 277). 

1) Cuestiones lingiifsticas 

La actividad de Lizardi en favor de la lengua se desarrolla en tres campos interre
lacionados: el propiamente lingiiistico, el sociolingiifstico y elliterario-poetico. Par
ticipa en la dinamica y en la polemic a que se origina en las tres verrientes del 
renacimiento euskerico. 

En.el terreno espedficamente lingiifstico, del sistema de la lengua, la problemati
ca, no exenta, como todo 10 que se relaciona con la lengua, de derivaciones sociolin
giifsticas, gira en torno a la propia constituci6n sustancial del euskara y a la cuesti6n 
de la unificaci6n de los dialectos. Entre el purismo exagerado de la corriente aranista, 
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coherente con sus principios ideologico-polfticos, pero alejado del habla popular y de 
la tradicion literaria, y la tendencia deaquellos que, como R. Ma Azkue, buscan la 
renovacion y enriquecimiento de las estructuras gramaticales y h~xicas de la lengua 
tomando como base el euskara real, el hablado por el pueblo y recogido por la 
tradicion escrita, Lizardi se decanta por esta ultima. Si bien, en general, pues cuando 
el genero 10 exige sabe acomodar y allanar su registro lingiHstico, su euskara es 
selecto, elegante, depurado y rico, y no faltan formas verbales sinteticas poco usadas 
o construcciones lexicas de factura chocante, en modo alguno se puede situar su 
escritura dentro de un purismo extremo. A 10 mas se descubren huellas de un cierto 
purismo mitigado. Por 10 demas, recordemos la not~ que afiade al final del poema 
P A, advirtiendo que los puristas pueden cambiar algunas palabras como farol por 
dizpil, txapel por binbail, mutitr por erpin, y saito por yauzi. Pero el, en la composicion, 
utiliza las primeras, de corte popular. . 

Respecto a la cuesti6n de la unificacion de la lengua, entre las diversas propuestas 
vigentes, bien la aranista, partidaria de «componer dentro de cada region euskeriana 
( ... ) un dialecto general» (ArG, 822), bien la del «gipuzkera osotua» de Azkue, las 
soluciones ofrecidas por el informe de Campion y Broussain, u otros planteamientos 
matizados por Eleizalde, Orixe, Urkijo, etc. (Villasante 1970: 94 ss.; Zuazo 1988: 
213-216,275-328), Lizardi, partidario de un euskara literario comun, en la pr:ktica, 
escribe tomando como base el guipuzcoano, enriquecido progresivamente con ele
mentos lexicos y morfosinracticos de otros dialectos como el vizcaino y, en especial, 
ellabortano (Ariz 1986: 3, 148; Orixe 1933: Villasante 1975: 22T-236). Su estima 
se extiende, en concreto, a estos tres dialectos, y defiende el vizcaino frente a quienes 
se quejan de no entender la poesia esc rita en esta modalidad: 

Bizkaiera, gipuzkera, lapurdiera, guziak dira euskera, ta euskera eder. Guziak bear 
ditugu mami-mamiko (Kaz, 370). 

Reclama unidad en la graffa y en la ortografia. Ante las discrepancias surgidas en 
torno a la conveniencia de escribir Euzkadi 0 Euskadi, Euzkel-atala 0 Euskel-atala, 
Euzkera 0 Euskera, en carta a Joseba lfiaki Arana, quien Ie consulta sobre la forma en 
que debertan escribirse dichos terminos, Lizardi contesta, el27-V-1929: 

euskeltzale guzien batasun era jo-gose, idazle asko «EUskera» idaztera bigundu 
gera, leenago «Euzkerea» idatzi' izan dugun arren. 

Buscando la unidad y aunque sabe que con ella se aparta de la pnictica de Arana-Goiri, 
Lizardi seinclina porescribir con <s>. Sin embargo, por tratarse de un asunto, aunque 
no trascendental, sf delicado, para evitar susceptibilidades y enfados inutiles, reco
mienda que bajo titulares como «Euzkadi» 0 «Euzkel-atala», se deje a cada escritor 
en libertad para escribir segun su propia decision, nai duanak <euskera> , nai duanak 
<euzkera>. 

Por 10 que respecta a la escri tura con < j > 0 < y > al comienzo de palabra, ante la 
norma de Euskaltzaindia de utilizar la < j >, Lizardi, si bien cues tiona la decision, 
«aun no conforme con ella, hemos empezado por acatarla» (Kaz, 126-129), de hecho, 
aunque en el poemario recurre a la <y>, en diversos artfculos periodfsticos y en la 
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publicacion de varios de sus poemas en la revista Euskal-Esnalea sigue la norma de la 
Academia. 

En este campo, subrayamos, ante todo; su tendencia fundamental a la unificacion, 
su deseo de libertaden materia opinable y su peticion de que <<las reglas obliga
toriasdictadas deben ser pocas y 'medianamente cargadas de conveniencia y de 
razon» (Kaz, 127). 

2) Recuperacion, cultivo y expansion de la lengua 

Desde una perspectiva mas propiamente sociolingufstica, no exenta, a su vez, de 
implicacion concernientes al sistema de la lengua, cuestiones como la validez del 
euskara para la vida social, su adaptaci6n a las necesidades del mundo moderno, 0 su 
recuperaci~n, consolidacion' y expansion, todas ellas vigentes au.n hoy en dia, son 
preocupacion urgente para los euskaltzales de la epoca. Perdidos los fueros, el euskara 
es uno de los elementos nacionales que, aunque en retroceso y hasta, para muchos, en 
peligro de desaparecer, el pueblo vasco sigue conservando todavia. Los esfuerzos se 
dirigen a su fomento e insercion, en la sociedad. Ya Arana-Goiri, en carta a E. de 
Aranzadi (ArG, 2396-45), inquieto por la situacion de la lengua, «comprendo clara
mente que esto se va», propone como remedio que el euskara «sirva de algo», «que 
el euskera baste», creandoo sosteniendo para ello industrias, organismos y otras 
esferas de la vida en las que la lengua sea obligatoria para participar en ellas. 

1. de Eleizalde es otra de las voces notables que llaman a la accion, contribuyen a 
la toma de conciericia del problema y planifican la tarea. Para el, 10 necesario y 
capital es ' 

preservar y regenerar la nacionalidad, reanimar por medio de la educaci6n las 
fuerzas espirituales de la raza, reconstituir su patrimonio moral, crear en el pueblo 
el gusto de la iniciativa y del esfuerzo rectainente encaminado hacia su propia 
elevaci6n(l919: 16-17). 

Concretamente, en 10 relativo a la lucha por el idiom a propio, «signo ext,erior 
principal de la nacionalidad», «autentica representacion del caracter y del grado de 
cultura de pueblo», la labor podra tomar la forma de dos movimientos convergentes: 

la acci6n por generalizar el uso del idioma vasco en la vida publica del Pais, y la 
acci6n por adaptar este idioma, arcaico pero flexibilfsinio, a las necesidades inte
lectuales de la vida moderna (ibid., 17). 

Por un lado, hay que infundir en el aldeano euskaldun «laconfianza en la validez de 
su idioma», pero, por otro, debe llegar a las escuelas y rehabilitarse socialmente, ser 
empleado por «las clases cuitas», <<las clases intelectuales». ' 

Esta postura, no libre, ciertamente, a veces, de idealismos, exageraciones y moti
vaciones polfticas 0 sociales interesadas y electoralistas, va calando en los ambientes 
vasquistas, y rechaza actitudes 0 diagnosticos como los manifestados por Unamuno 
en diversos escritos y conferencias (1966: I, 1043-62; IV, 120-135, 141-144,256-
260, 271-273). D. Miguel, que afirma querer al pueblo vasco pero haber dejado ya 
<<los entusiasmos romanticos» (ibid., IV, 135), considera que el vascuence se va, se 
extingue sin remedio, se muere inevitablemente, y,que es un engafio mantenerlo en 
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vida con·trabajos'de gabinete 0 tratar de resucitarlo estando ya moribundo. Distin
gue dosaspectos, uno pnictico y otro teoricoo especulativo (ibid., IV, 256). En 
cuanto asuuso social, el vascuence es pobre, no es valido, para expresar los multiples 
aspectos de la vida modema. Para la moderrta lucha por la cultuta se necesita una 
lengua de cultura«y el eusquera no 10 es» (ibid.). En 'opinion de Unamuno, el hecho 
de ser una lengua aglutinante, su gni.matica enredada y, en particular, su verbo, cuya 
complejidad no es un valor sino unadeficiencia, 0 su carencia de conceptos universa
les,de' nombres genericos, que impide pensar en vascuencecon universalidad; son 
algunos exponentes de su inherente incapacidad e ~neptitud paraacomodarse ala 
cultura moderna. Por 10 tanto,' el vascuence se muere no, principalmente, por causas 
extrfnsecas, . sino ante todo,por causas intrfnsecas, por ley de vida, "por su fndole 
misma» (ibid., ( 1044). Sinembargo, aunque en lapractica es inservible, en el plano 
teorito, como objeto de estudio, es de gran interes y valor cientffico. Es preciso que 
el vascuence muera (uanto antes a fin de que deje de ser impedimento para la cultura 
del pueblo vasco,' pero antes de quese pierda debe ser recogido y embalsamado en 
ciencia. Se precisan recopiladores quereunan sus verbos, sus dialectos, sus vocablos, 
la lengua real tal como sehabla. Es urgente confeccionar diccionarios que sirvan de 
base para futuras investigaciones sobre el vascuence. 

El movimient<;> euskaltzale adopta una postura diametralmente opuesta a la 
representada por Dnamuno. El euskara, por medio de su uso,cultivo e insercion en el 
pueblo, puede convertirse, debe convertirse, en lengua valida paralavida cultural y 
social. Esta conviccion espieza clave del proyecto promovido por Aitzol y la asocia
cion «Euskaltzaleak». Dicho proyecto, estudiado en varios trabajos publicados en 
estos ultimos arros, en especial por L. Otaegi, y designado como «Aitzolen projektu 
kulturala»,8 tiene como objetivo lograr un renacimiento cultural, euskaldun, «Piz
kundea», ya intentado e iniciado con anterioridad en el siglo XIX y que, ultimamen
te, con Arana-Goiri, ha entradoen la fase denominada «nacional vasca» (Ariz, 1, 
380; 2,256-262; 3,166). 

A Aitzol, nuevo jalondentro deeste arnplio movimiento colectivo, Ie gufa un 
vivo senti mien to nacionalista. En su concepcion, este sentimiento digno y noble,se 

. halla emparentado con el patriotismo, pero no se identifica con d. El verdadero 
nacionalismo es el arnor por la nacion, Euskadi, el anhelo por hacerlaresurgir, por 
inyectar en sus venas la savia, renacentista de la cultura racial, y el esfuerzo por 
convertirla eh nacion independiente. El patriotismo, de caracter mas polftico que 
etnico, es la veneracion por la patria, ya de hecho convertida en estado soberano, y el 
celo por engrandecerla y defenderla (Ariz, 5, 360-362). Impulsado por este naciona
lisino 0 patriotismo, con sus abundantes escritos, su desbordanteaccion, busca el 
renacimienco polftico, cultural y social de la naci6n, de la comunidad vasca. 

Para este resurgimiento nacional, la cultura es elemento fundamental. «La cultu
ra es la base sobr~ la que se asienta el progreso de un pueblo» (Ariz, 5, 234). El 
idioma, el euskara, debe resucitar y llegar a ser efectivamente el idioma de los vascos, 

(8) 1. Otaegi' 10 explica en su ya citadottabajo de investigaci6n Lizardiren poemagintzaren azterketa formal bat, 
Tambien en Otaegi 1983a, 1987: 18-25. Cf., asf mismo Kottazar 1986: ,98-106 yen Muga. " 
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el vehfculo apto para el desarrollo de su cultura. Frente a «los profetas de mal 
agiiero» que anuncian la perdida de la lengua 0 afirman su incapacidad radical, en el 
folleto La muerte del euskera (Ariz, 1, 335-381), se esfuerza en demostrar que el 
idioma nacional es v:Hido, adaptable, capaz de expresar cualquier manifestacion del 
pensamiento moderno. Su sufijaciones rica, nocarece de palabras abstractas y. su 
falta de desarrollo es efecto del abandono al que ha sido relegado. Aitzol, por otro 
lado, no cree que la finalidad primordial de lalengua sea la de difundir elevados 
conocimientos cientfficos 0 revelar las filigranas esteticas de lacreaci6n artfstica. Su 
funcion principal es la de ser lazo de union, y vehfcq.l,o de relacion y expresion de los 
miembros de la comunidad nacional. Ella es el alma, elvalor esenciaJ que caracteriza 
a la conciencia del pueblo, el agente que hace sobrevivir a la raza. La lengua popular 
es ellegado mas preciado q1..le se transmiteen la tradici6n (Ariz, 1, 363; 5, 201-203). 
Como Lizardi refiriendose a Euskal Herria, en elpoema «Euskal-Pizkundea», It ez da 
fa ez da ilko / guk ez badegu nai, Aitzol afirma dela lengua que «El euskera no morini 
si los vascos quieren que viva» (Ariz, 1,381). El renacimiento euskerico debe conse
guir que la lengua resurja en la ensefianza, en la administracion publica, en la vida 
popular yen la literatura. Muchas de las iniciativas se canalizan a traves de «Euskalt-
zaleab (Ariz, 3, 117-119). ' 

Dentro del proyecto cultural de Aitzol, la literatura, y mas en concreto, lapoesfa, 
desempefia un papel decisivo. Para el renacimiento cultural y de la lengua se'precisa 
un renacimiento literariQ, «elerti pizkundea»: 

Olerki opari-ugaritsu gabe euskera ez da ernaituko, ifiungo izkerarik poesi-neurti
tzik gabe garatu eta sendotu ez dan bezela (Ariz, 3,7). 
Ez, orra or bide bakarra. Euskera piztutzea .nai izanik, eusko-olertia zabaldu. 
Olerkariak goratu, txalotu eta indartu bear, euskera eder-sel)doa nai ba-degu 
(Ariz, 3,9). 

Este renacimiento literario, poeticQ, debe cuajar en la elaboracion de un poema 
epicQ nacional en el que quede recogida el alma, el modo de ser propio del pueblQ 
vasco. Su folklore, paisaje, vida nacional, tradicion, tipos populares, todo 10 que es 
esencia de la patria, se reflejara y revivini en sus versos. Un poema que de prestigio al 
pueblo, afirme el sentimiento de unidad nacional y salve al euskara, pues, gracias a 
el, el idioma se cultivara, se habilitara, se elevara y se convertira en instrurnento 
flexible para ser usado por los hablantes euskaldunes (Ariz, 2, 267-269; 5,11-17, 
47-49,102-105,523-525; 6, 245, etc.). 

Es decir, PQr medio del cultivo de la literatura, de la PQesla, plasmado de modo 
paradigmatico en el poema nacional, Aitzol pretende estimular el alma, la cultura, el 
idioma, y, de esta fQrma, espera suscitar un renacimiento naciQnal (Ariz, 5, 290-
293). En un plano superior, como finalidad ultima, haciendo suyo el ideal de Arana
Goiri, «Nosotros para Euzkadi, Euzkadi para Dios» (Ariz, 2, 218). 

El proyecto, asf planteado, adolece de ingenuidad y simplifi<;:acion. Existe una 
clara desproporcion entre los medios y los fines. Sin embargo, hay que teneren 
cuenta, entre otros, los datos. En primer lugar, el influjo que en Aitzol y sus 
colaboradores ejerce la situacion, la evolucion, real 0 idealizada, experimentada por 
otros pueblos minoritarios de Europa. Admiran y enfatizan el renombre y los logros 
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politicos obtenidos gracias al patriotismo, 0 los avances logrados en la:defensa de la 
lengua nacional, por pueblos como Flandes, Irlanda, Gales, Escocia, Brei:afia, Leto
nia, etc. Ademas llegan al convencimiento de que la poesfa, como en Galicia, Catalu
fia, Polonia, Checoslovaquia, Croacia, Lituania, etc., e ·incluso la~creaci6n de, un 
poema nacional como el Kalevala enFinlandia 0 el Mireio en Provenza, han desempe
fiado un papel definitivo en el resurgimiento nacional (Ariz, 1,375-381; :2, ,265-
277; 5, 165-167, 191-193,291-293,365-367; 6, 243-245, etc.). Pot 10 ~anto, 

para reanimar nuestro. valo.r no.s aco.gemos al refrigerante alivio del ejemplo. to 
que otrcjS pueblos realizaron tambien el vasco. puede Uevarlo. a cabo (Atiz, 5; 165). 

En segundo lugar, Airzol no es tan ingenuo como su proyecto puede aprirri.era 
vista dar a entender. Busca inyectar animo en los euskaltzales y es consclente de que 
junto a la literatura popular el metodo mas eficaz para el fortalecimiento del idioma 
es la ensefianza, la creaci6ri. de escuelas privadas euskaldunes. Pero en el renacimiento 
delidioma nacional de los pueblos, incluso todo esto no es sino una. prep;lraci6~ 
indispensable y su valor es grande pero relativo: . . . 

. Mas el pro.greso. notable, el empuje arro.llado.r,.el que de una vez alejepara siempre 
el temor y la amenaza de muerte a tDdD idio.ma popular, sera el que Ie preste la 
reivindicaci6n pDlftica de la naciDnalidad oprimida. C .. ) Mascuando eSDS mismo.s 
pueblo.s han co.nseguido., to.tal 0. parcialmente, la facultad de su so.beranfa Po.lltica 
es cuando aquello.s esfuerzDs han dado el rendimiento deseado. (Ariz, 3, 167). _ 

Lizardi participa dinamica y eficazmente en este movimiento renacent.ista euske
rico. Basta repasar la. recopilaci6nde sus artfculos, Kazetari-lanak, y su variada 
correspondencia, para comprobar la labor realizada con su pluma y con su interven, 
ci6n directa en las actividades programadas. Entre los trabajos publicados .en peri6di
cos y revistas en favor del euskara, mucho mas numerosos que los de contenido 
expresamentepolftico, destaca el conjunto formado por los cuatro artfculos apareci
dos en los ultimos meses de 1930 en el peri6dico El Dia, polemizando con Bonifazio 
Etxegarai (Kaz, 278-290). En elIos, Lizardi aboga ardientemente por un uso mayor 
del idiorna en la sociedad y, en particular, en instituciones 0 entidades vascas como 
las Oiputaciones, los Ayuntamientos, Euskaltzaindia 0 Eusko-Ikaskuntza. Se debe 
progresar, despacio, pero progresar, «poliki aurrera», ofreciendo cada vez mas espa
cio al empleo del euskara en reuniones, actos culturales, trabajos escritos,etc. Es en 
esta cuesti6n del fomento de la lengua donde las e:l:Cpresiones de nuestro poeta 
alcanzan un tono que linda con la protesta 0 la reivindicaci6n radical. As!, al referirse 
ala paciencia que se Ie pide 0 cuando desea que la futura juventud demuestre un 
empuje aun mayor y les supere en sus exigencias: 

Jaun Bonipazi begiragarri ta adiskide: barkatu jardun luze, lotsagabetxo au. Egoa
rri gutxikDtzat jotzen gaituzu, tao eramapenez lasa omi gaiteala, diguzu esaten . 

. Aolku egiazki bikana! Egoarririk, eramapenik eta gibelik asko bear baita, euskel
tzaleak txintik arera gabe euskeraren igesari begira egoreko (Kaz, 283). 
Nik ezrakit guri zer gertatuko zaigun. Gu ere, Jainkoa'k nai beza!, zaartuko al 
gera ta suto.ndo-zaletuko, ta uste izango. al degu inDr eztitekela gu banD areagD. 
Ta Jainko onari dakiola ordurako beste gazte-sail bat agertu-izatea, guri zirika, 
guri bultzaka, gu banD aurrerago-naiekDa. Txakurrarenak esango dizkiotegu, bear 
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bacda. Aitatuko dizkiotegu «odolkera», aundi-ustea, naastu-bearra, burgoikeria ta 
buruarlotetza. Bana, gure esanak gora-beera, gazteok bijoaz aurrera, gurekin naiz 
gure gafietik; bijoaz, ordun min emango ba-digu ere (Kaz, 289). 

La 'lista de las actividades en las que Lizardi toma parte es larga. Miembro y 
presidente de «Euskaltzaleak», trabajo en: su orgariizacion, expansion y acciones 
desarrolladas, y colaboro en la constitucion de «Euskal-Bazkunen Alkartasuna», 
federacion que agrupaba a los organismos populares dedicados a la tarea euskerica. 
Intervino en campafiasdiversas, bien en favor de las escuelas vascas, bien en apoyo 
del bilingiiismo 0 de un proyecto de creacion de un periodico en euskara, «Euskel
Egunkaria», y en dias de afirmacion colectiva de la lengua como «Euskel-Eguna», 
«Eusko-Olerti-Eguna» 0 «Aur euskaldUllaren Eguna». Su inclinacion literaria Ie 
llevo a impulsar la asociacion de escritores euskericos, «Ellskel-Idazle-Batza» y a 
promover la institucion de un premio anual al mejor articulo en euskara publicado 
en la prensa, «Kirikifio-Saria». Sus colaboraciones escritas aparecieron en periodicos 
y revistas de la epoca como Euzkadi, El Dia, Euzko-Deya, Argia, Euskal-Esnalea, 
Euzkerea, RIEV, Eusko-lkaskuntza'ren Deia y Yakintza. 

Expansion, uso y capacitacion de la lengua son las Hneas maestras que orientan 
toda esta labor. Hasta su misma poesfa, como ya hemos visto, se hace eco de estos 
objetivos. Con el huerto de los antepasados es preciso tambien extender y ampliar el 
ambito del euskara. Lizardi comienza por recuperar el mismo el idioma que habfa 
medio aprendido en la infancia y, mas tarde, olvidado en su mayor parte (Kaz, 279). 
La emocion, el jubilo experimentado gracias a esa recuperation, es uno de los senti
mientos que inspira su poema GU. Lizardi, si bien considera a la escuela como uno 
de los pilares en que debe cimentarse la extension del idioma, mas que en la 
euskaldunizacion de castellano-parlantes que desconoten el euskara, insiste en la 
reintegracion de los propios euskaldunes. Son estos, sobre todo, los que, usando su 
lengua con mayor frecuencia, deben contribuir a su expansion y a crear un clima 
favorable para su desarrollo, 

es decir el uso del euskera siempre que sea posible, can la consiguiente propagan~ 
da par mera difusi6n del sonido euskerico en nuestro publico ambiente, tan pobre ya 
de el (Kaz, 65). 

Como en GU, Bazterrean ikus nerea, / ene ta asaben oarrezak botea ... , tambien en sus 
artfculos critica la inconsciencia de muchos euskaldunes que se muestran indiferen
tes con su idioma y 10 utili zan escasamente (Kaz, 177). 

Lizardi no quiereel euskara para conservarlo en una vitrina del museode la 
lenguas muertas, 0 reducido a puro objeto de investigacion. Lo qui ere vivo y practi
cado por la sociedad vasca, no solamente, como pretendfa Unamuno, recopilado en 
diccionarios, escrito en libros, testimoniomudo y fosilizado de un idioma ya desapa
recido de la vida real. La posibilidad de un futuro como el que nuestro autor dibuja, 
en forma de pesadilla, en su artfculo «Euskeraaundiki-sofiekoz», eS realmente in
quietante: 

Ezta aski, ·ez. Izkera idatzia bai-baiditake izkera illa. Mintzatua ordea, ezpanek 
darabiltena, uraxe badakigu eskier bizi dana. Leengo bateanamets txar bat egifiik 
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nazute. Euskalerria nenkusan, ordeka soil bat iduri.·.Ez mendi, .ez,:baserri,.ez 
ezetasunik inon: ez-eta ere euskerarik, iIla baitzan. betirako. Ban<,!:>.,ordeka~erdian 
jaun illezuri agurgarri batzuk ari zenituen zerbaitetan, mai baten inguruka, paper 
fa idazti sail aundien artean. Urbildu natzaie, ta .. , badakizute zer"ziarduten? ... 
Euskel-iztegi bikain batiazken-orraztuak egiten, euskera orduiako illi ta lurpera
tua zanik oartzeka. Agian, bazekiten berak, artean; bai).a ... e~deraz ari. baitzeni-
tuen ... Olakorik ez bezaigu gerta,Jainko ona, otoi (~z, 280).' . 

El usa y el trabajo de la lengua debe desembocar en su capacitaci6n. La idea,deJa 
habilitaci6n, de la validez del euskara para la cultura y toda realidad, estaprofunda
mente enraizada en la actividad lingiifstica de Lizardi y cobraraJorma poetic a en EU. 
La lengua debe aprestarse para expresar hasta los conceptos mas diffciles; los peilsa
mientos mas elevados, incluso poeticamente, y reconoce el merito del trabajo de 
adaptaci6n realiz.ado por Lauaxeta en sus poemas de Bide-Barrijak (Kaz, 307, 349-
352). Ya can anterioridad al poema EU, refiriendose al proyecto del premio<~Kiriki
fio», habfa escrito tambien: 

Queremos remozar el euskera, quererriOS ponedo al d{a; queremos que su presencia . 
no choqlle en la plaza llena debullicio, de actividad y de abigarrado coloridoen 
que la humanidad multilingua se despereza todas las mananas ... (Kaz, 1"39). 

Reconoce las deficiencias del euskara, pero considera que pueden superarse por 
medio de su utilizaci6n y estudio. Son debidas no a lai'ndole misma de la lengu.a,a 
razones de estructura lingiifstica, sino al aband9no al que'se ha visto sometida. De 
esta situaci6n rio deduce que haya que renunciar al euskara, olvidarlo, sino, al 
cohtrario, tratar de suplir 0 corregir sus insuficieneias. No ahonda en las causas 
polftico-sociales e hist6ricas y, al modo de Axular, diia quesi hubiesemos cultivado 
la lengua celosamente su estadci serfa. muchomas desarroUado: 

Alatsu, bacia, euskera, landu eztegularik, ezta jakintza~lturri, illunpeada(Kaz, 265). 
Leen-leendanik gure izkuntza landu izan ba'gendu, gogo-jardun ta bear guzietara
ko erabilliz, gaur berezizko jakintza baten, berezizko elerti baten bidez gizadiak 
begiratze ta aipatze'aal-ginduzten! ... (Kaz, 277): . 

3) Debates literarios 

Hasta aguf los planteamientos de Lizardi concuerdan basicamente cort los de 
Aitzol. Sin embargo, al aderitrarnos en el terreno propiamente literario, las divetgen
cias que entre eUos se advierten son notables. Al cOInienzo de la decada: de los 
treinta, en el ambito de los escritores euskericos se aviva una poiemica amplia en 
torno ala literatura, mas concretamente, en torno a la poesfa, que se centra en tres 
cuestiones mutuamente implicadas: el tipo 0 modelo de poesfa, su funci6n en el 
movimiento renacentista y el proyecto del poema nacional. 

La discusi6n ace rca del modelo se polariza dicot6micamente alrededor de los 
conceptos «errez» y «zail». Unos, errez-zaieak, son'partidarios de una poesfa facil, 
c6modamente .accesible y comprensible; otros, zail-zaieako gaitz-zaieak, defienden 
una poesfa que los amantes de 10 facil califican de diffcil e ininteligible: En un plano 
superficial, la tipificacion «errez»-«zai1» tiene que ver con el genero de euskara 
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utilizado'para laescritura. Eldebate sobre este aspecto no es nuevo. Por ejemplo, ya 
en' 1922;-G .. Muj ikaplanteaba: 

.,G~re idaztietan inolako euskeraerabilli bear degu? iKalean darabilgun euskera 
, kutsutu erdaldundua? iOrain asmatzen ari diran euskera garbi,zail, gogorra?9 

Entreese euskara popular, poblado de palabras de corte castellano y otto pulido, 
trabajado a base de diccionario; no libre acaso de purismos, Mujika propone tomar 
como .base. el euskarausadocomunmente por la gente e ir limpiandolo de elementos 
extrafios,impropibs; pero muy poco a poco, «gutxika, gutxika», «pittinka-pittinka», 
de Torma que·todos puedan seguir la marcha. 

Pero la cuesti6n de la facilidad 0 dificultad de la poesla no se limita a la lengua en 
si\'a su:lt~xiCo y estructuras morfosintacticas mas 0 menos complejas oeHpticas, sino 
que alcanza' rambien al lenguaje literario .edificado ,con ella, imagenes, motivos, 
sugerencias,universosrepresentados, etc.El debate, en el fondo, afecta a la naturale
za dellenguaje poetico utilizado en su integridad. Los conceptos «errez» y «zail» se 
as()l=iat). a otros complefI?entarios. Los defensores de 10 facil se ajustan a una poesla de 
~olcletr~dicional, confeccionacla, en general, por las generaciones mas veteranas. Los 
inclinados hacia una poesfa mas difkil buscan modelos renovados y se encuentran 
entre las generaciones mas jovenes ... Aquellos acusan a estos de crear confusion y 
hastlo, y de maltratai la lengua. Estos critican el anquilosamiento de la poesfa 
tradicional y su faltade acomodacion a los cauces modernos. Como bien resume J. 
Kortazar;en la poesia euskerica de esta epoca se delinean dos grupos'o campos: 

,bata traqi"ionala, edo klasiko deitua, bertsogintzatik hurbila, narratiboa eta, sus
matzendugunez, joera erromantiko batek ukitua; euskarareQ. aldetik, herri-euska
ran oinarritua. Bigarrena, iraultzailea, barrokoa, berria, Europarekin elkartu 
nahian dabilena, poesia kontzeptista (askOtan sinbolista), gutxiengo batentzat 
idatzia; eta, horregatik, aranismoa onartzen zuen hizkuntza poetiko bat bilatzen 
zuena (1983: 12; cf. tb. Ijurko 1983b: 30-33, Azurmendi 1986). 

'1a polemica se agudiza con motivo de la concesi6n de los premios correspondientes a 
los «Eusko-Olerti-Eguna» de 1930 y de 1931 que recayeron en los poemas «Maitale 
kutuna» de Lauaxeta y «Baso itzal» de Lizardi, respectivamente, y con la publicacion 
de Bide-Barrijak (1931), primer poe mario del poeta de Laukiz. Dejamos los aspectos 
generales y derivaciones del debate, algunos ya analizados por Kortazar,lO y nos 
ce·fiimos· a los planteamientos de Lizardi, que tambien tomaparte con sus escritos. 
Antes, sin embargo, recogemos la postura de Aitzol, que aporta una nueva dimen
sion a lapolemica. 

Desde la plataforma de su proyecto cultural, a Aitzol Ie preocupa el papel, la 
funci6n, que lapoesladebe cumplir en la tarea delrenacimiento euskerico y nacio
nal. Concretamente, es necesario un poema nacional, una obra singular, compendio 

(9) Otro testimonio de la polemica, no falto de ironIa, 10 ofrece Erramun Marori' en su pr610go a Biotza abeslari, 
Zornotza, J aungoiko-Zaleren irarkolan, 1927, p. 3: «Bada batzuek nai dute euskera garbian. Besre barzuek orraztuan; 
besteakmordolloan, era gaiierakoak zerean.Nik guziengogoa egin nai, ta guzieri begia bete ezin», 

.. (10) Sobre la cronoiogia del debare, arrfcu10s cruzados y posiciones de diversos escritores, cf., por ejemplo, 
Korcazar 1983 y 1986: 62-74. 



UZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BlOTZ-BEGlET AN 421 

de las esencias del alma vasca, pero, ademas, la poesfa ensUe conjunto, la produccion 
poetica presentada a los diversos certamenes literarios 0 recogida en libros,revistas y 
periodicos, debe contribuir al resurgimiento de la lengua y de la cultura' .euskerica, 
Para ello, para cumplir este cometido, esa poesfa debe reunir dos caracterfsticas 
imprescindibles: ha de ser genuinamente vasca y facilmentecomprensible por el 
lector. 

Aitzol, ya desde sus artfculos de 1930 (Ariz, 5, 13~17), ihsiste enla·necesidad de 
que la poesfa sea autenticamente vasca. Como 10 hizo Mistral, lospoetas vascos 
deben bucear en el alma del pueblo'y recoget en sus poemas los diversos aspectos de 
su vida colectiva: 

Bien esta la poesfa universalista y la manifestaci6n Hrica del alma htlIllina, pero el 
camino mas corto para la gloria y el renombredurarero y el resurgimiento·litera.rio 
patrio, es conocer y manifestar las hermosuras ybellezas de la fantasfa y.·del alma 
vasca. 

Sin embargo, tambien desde ese mismo ano y' en los mismos artfcul9s, Aitz~l~.e 
lamentade que los poetas vascos no sigan ese camino .. No hanestudiadoy descbno.~ 
cen 0 desprecian la vida y el modo de ser tfpico del labrador, el pescadcir, el pastor, el 
Idiador 0 el bertsolari vasco. Han olvidado recoger los cuentos, leyenqas, !ra,(:gcion~s', 
personajes de la fantasia popular, y demas joyas de nuestro abundante foiUQre: .... 

. . . . .. '- ~-' 

Mas debemos ser noblemente sinceros en todas' nuestras apreciaciones·.:'Nuestros 
poetas se haHan desorientados. ( ... ) Existen, sf, y magnfficas poesfasen eusk~; 
mas triste es confesarlo, no haHamos poesfa vasca. 

En afios sucesivos, Aitzol, ante la escasez de resultados poetic os adecuados para el 
proyecto renacentista; subraya cada vez con mas vigor la urgente riecesidad de esta 
poesfa genuina frente a aquella que no 10 es. Descubre el valor de'ia poesfa oral 
popular antigua y anima a recuperarla y recopilarla (Ariz, 3, 105~106).·'tas «Agate 
deunaren koplab, por ejemplo, eusko gogoarenbizitz errafiuak dira{Ariz;5., 427 ~429). 
Aitzol alaba a los poetas desabor popular,pasados, como Otanoo-Bilintx,·.odel 
momento, como Jakakortajarena 0 Zubimendi (Ariz, 3, 29-31; 5, 29-3-297).· Reco
noce el medto de Orixe, pues «es el vate que, como ninguno, sientela vida vasca»: y 
refleja con maestrfa la vida sencilla, el ambiente rUstico, el paisaje .campestre· y los 
personajes prototipos de la raza; es el quien ha de crear un genero poetico vasco que 
«vigorice nuestra numen genuina, indfgena» (Ariz, 5, .47- 49, 50-52). Se alegra de 
que Lauaxeta, en Arrats-beran, retorne a la poesfa popular en variosde sus poemas 
(Ariz, 6,459-461). Ademas, precisa que la autenticidad no debe residir unicamente 
en el contenido, sino que la poesfa debe integrar tambien las formas peculiares de la 
expresi6n poetica euskaldun: Es este modelo de poes{aelque recoge el alma vasca y 
sirve al renacimiento euskerico. AS1, considera como poesla genuinamente vasca la 
composici6n «Bost lore» de P. Etxeberria, premiada en el cuarto «Eusko-OH:rti
Eguna», en 1933. El alma vasca ha tenido y tiene una forma peculiar de percibir la 
belleza y de sentir la naturaleza. Existe una estetica especfficamente vasca que utiliza 
unas tecnicas poeticas ya practicadas por la tradici6n literaria y la imaginaci6n 
popular, cuya muestra mas singular son las imagenes «eusko-irudiak»,combinaci6n 
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de «irudia» y «eldozkuna», de material ycomposicion autenticamente vascos. «Bost 
lore»- destaca en este, aspecto y Aitzol invita a los poetas a seguir su ejemplo. Esta 
poesia posee, ademas de su genuinidad, 

'una cualidad'que debemos recomendar sobre toda otra. La transparencia, la perfec
'ta intcligibilididpoetica y le:x:icoI6gica, la fluidez natural y sana de un estilo que 
rehuye de todo artificio y engafio. No debe haber poesfa sin claridad, sin transpa
rencia~'Porque 10 conceptuoso, 10 esoterico, tanto de concepto como de expresi6n y 

, de palabras, produce fatiga, cansaricio, y muchas ve~es, como consecuencia,16gica, 
. elhastfo (Ariz, 6,50-52, 469-471; 3, 55-76). 

Aitzol quiere para su proyecto una poesia natural y transparente, de claridad 
diafana, de facil ,comprension. Si una poesfa desprovista de expresion y contenido 
netamentevascos no puede ser germen de renacimiento cultural nacional, tampoco 
aquella que,por ser diffeil, incomprensible, no llega a la mayor parte del pueblo. Lo 
conceptuoso, 10 ininteligible, 10 Clscuro, produce fatiga, cansancio, incluso aversion, y 
no puede originar placer estetic'o. Si el publico se aleja de la literatura euskerica es 
porqne ibs nlismos escritores 10 han ahuyentado con un euskara subjetivista, arbitra
fio,'tisado·con un valor en palabras,frases e imagenes, completamente personal, que 
los leCtores solo llegan a adivinar tras grandes esfuerzos. Gran parte de la literatura 
delrnomerito para 1\i tzol «es artificiosa, carece de naturalidad, de espontaneidad en 
la exptesion, deviveza y lozanfa» (Ariz, 6, 50-52, 127-129). En su lugar se necesita 
una. poesfa escrita" en ,un, euskara vivo, popular y natural, con su estilo sencillo y 
espontaneo,comprensible por la mayor parte de los lectores (Ariz,S, 427-429; 6, 
141-143,459-461). Es 10 que recomienda, por ejemplo, aJ. Zaitegi: 

Yo be.za bertso leun, gozo, errezetara Zaitegik, orretarako gai dan ezkero. 
,Mamia sakona, goi indarrez betea izan bedi; azala, ordea, adi-erreza, irakurri 
utsakin irakurleak ulertu lezakena. Orduantxe gogoa poztutzen, zaigu, edertasuna, 
nekeiik gabe, atxitzeak lilluratzen gaitu (Ariz, 3,84) . 

. Por 10 tanto, Aitzol ve necesario cambiar derumbo, dejar el camino equivocado. 
«Bide txarra daramakiguolerkarieta idazle geienok. Oso bide.txarra» (Ariz, 5,429). 
Se requiere imprimir «unviraje profundo» a la produccion literaria para que huyen
do de 10 artificioso, de loamanerado y de un lenguaje de laboratorio, se busque 10 
natural, 'lo,esponcaneo y losencillo, condicion imprescindible para edificar una 
literatura vasca (Ariz, 6, 127-129).11 

Ante la poesia de Lizardi, Aitzol se siente incomodo. En sus juicios, el elogio y el 
aplauso alternan con la reservay hasta con elreproche. De fino y trabajado criterio 
poetico, Aitzol sabe distinguir la poesia de calidad. Su opcion por la poesia popular, 
hecha en funcion de su proyecto cultural, no Ie imp ide reeonocer el eadeter renova
dor y el valor de la creacion de poetas como Lauaxeta 0 Lizardi. De este llegara 
incluso a.decir que es «el poeta eumbre de la literatura vasca» y que con Etxepare y 
Arana-Goiri es uno de los tres renacentistaseuskaldunes, jalones que sefialan en la 
literatura euskerica el in-kio de una epoea (Ariz, 3,131.-132). Pero, si exceptuamos 

(11) Sobre·la riecesidad de una literatura util, popular; capaz de suscitar el inreres, y escrira en un euskara 
sencillo, natural, no tecnico, cf., tambien, «Ibar», 1935: 38-53, 90-99, etc. 
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los artfculos publicados con ocasi6n de la muerte del poeta, quiza por exigencias de 
las circunstancias, enteramente encomiasticos (Ariz,3, 131-150; 5, 456-458), cuando 
escribe sobre el teniendo en cuenta el objetivo que en su proyecto debe perseguir la 
poesfa, las alabanzas acaban convirtiendose en reparos y crfticas (Ariz, 3,25-29, 99-
104; 5,,298-300, etc.). 

Respecto a la genuinidad vasca de la poesfa lizardiana, Aitzol se muestra ambiguo 
y hasta se contradice. A Neces asegura que el poeta escogi6 imagenes y realidades 
indfgenas de la vida, del campo .y del espfritu vascos, apropiadas para despertar la 
emoci6n artfstica en el alma euskaldun, y que en su escritura se ajust6 al genio del 
euskara en suconcepci6n formal y conceptual; quiso hacer no poesla en euskara, sino 
poesfa neta y exclusivamente euskaldun (Ariz, 3, 28-29, 144-146). Otras veces, sin 
embargo: 

Ni aun el mismo «Lizardi», que tantos aciertos tuvo en su afan creador de abrir 
nuevos cauces al euskera Iiterario y de injertade veneros del vigor genuino de 
nuestro idioma, consigui6 ni apreciar ni expresar la imaginativa y Ia inspiraci6n 
euskaldun segun exigfa el genio privativo de Ia belleza racial (Ariz, 6, 470; 3, 
101). 

Su crftica se vuelve aspera cuando tacha a Lizardi de conceptuoso y diflcil. En su 
opinion, este es el principal defecto del poeta, quien, al forjar de modo excesivamen-' 
te subjetivo ellenguaje, llega a engendrar confusion. Quitar rona al euskara y dade 
flexibilidad est.a bieri, pero no es conveniente hacerlo de golpe y se debe hacer con 
mesura. Al buscar la concision y la elipsis, el verso se oscurece y se hace mas diflcil de 
entender para ellector. La idea que el poeta trata de comunicar queda en buena parte 
velada. As!, refiriendose al poema «Arrats gorri», escribe: 

Yantziz sotil bada, amest ipuiak badaramaki, «Lizardi»ren asmaketa geienak 
bezela alako illuntasunzerbai~. Labur-minak,.olerkiak eta idazlan geienak irakur
Iearentzako lausotu egiten zizkion (Ariz, 3,102,28-29,46; 5, 298-300; 6, 55-57, 
141-143). 

La postura de Lizardi ante la cuestion «escritura facil»-«escritura diffcih> se halla 
expuesta claramente en sus artfculos «Bide berriak? .. Bide guziak? .. », «Bide- ta 
bide-oodo», «Rumbos peligrosos» y«Gure bideko mugarriab, este ultimo dirigido 
expresamente a Aitzol (Kaz, 367-373, 401-404). Supera lQs planteamientos dicoto
micos estrechos y adopta como criterios fundamentales los de libertad, «Elerti-gaie
tan, ori da nik guzientzat eskatzen dedan askatasuna», y de pluralidad, «Gure 
baratzean mota guzietako landareak bear ditugu». Se deben admitir todos los estiios, 
tanto la jerga del bertsolari mas vulgar, bertsolari mordolloa, como el registro media
namente faeil del poeta algo esmeraclo, olerkari garbi-antxekoa, 0 el mas enrevesado 
del renovador inquieto, berrizale biurria. En el camino que va desde la popularidad 
mas radical hasta el verso mas trabajado, son necesarios tanto el ja16n, el modelo, 
Txirrita, el de Mujika, como el de Jauregi, e incluso, para contentar a algunos, otro 
aun mas avanzado. Entre todos estos niveles debe existir una ligaz6n 0 continuidad, 
con el fin de que se pueda configurar una escala'gradualmente ascendente, disponible 
para todo aquel que trate de progresar en su tarea poetica. 
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Lizardi no admite que se dirija la produccion literaria como una orquesta, a golpe 
de batuta. El sentimiento artfstico, la capacidad creadora no es para todos del mismo 
color. Ademas de ser diffcil la eleccion, no es aceptable que se establezca exclusiva
mente .un unico modelo 0 jalon para todos aquellos que recorren el camino de la 
poesfa. Frente a quienes propugnan una unica vfa, el propone una «variedad simulta
nea dediversosestilos». Lizardi confiesa que, personalmente, es rabiosamente aficio
nado a 10 facil, errezamorratua naiz, y que aprecialos trabajos de algunos escritores 
tradicionales. Reconoce; ademas, que, del mismo modo que la cantidad de masa ha 
de ser mayor que la delevadura, en el campo de la literatura euskerica, por ahora, son 
mas necesarios, en nilmero,escritores faciles que escritores de lectura dificultosa. 
Pero 'el, porsuparte, no se detiene en este niveL En su pcictica cultiva tambien 10 
nuevo y 10 laborioso. :HI nunca ha tratado de apartar a ningun escritor llano de su 
camino, y, en justa correspondencia, exige que se respete su derecho a seguir el suyo 
propio. 

De ,hecho, en su obra literaria, Lizardi acomoda el registro de su escritura al 
genero literario que esta cultivandoen cada caso concreto e, incluso dentro de el, se 
amolda al tema 0 al objetivo del texto. 10 afirma en sus planteamientos teoricos 0 

programaticos (Kaz, 76, 139, 210, 360) y 10 confirmaen su practica. Su teatro es 
-mas asequible que sus artfculos y estos,a su vez, de mas facil corqprension que su 
poes{a. Entre los artlculos, los que integran el conjunto «Berriketak», dedicados a los 
lecrores -ddambiente rural, son de factura mas sencilla y popular que otros, como los 
que ahordan cuestiones literarias, construidos con un lexico y una elaboraci6n discur
siva mas trabajacla. En'!iu poes{a, poemas narrativos de verso corto, como XA, 
encierran menos dificultad, al menos en un nivel superficial, que'otros, como AG 0 

GU, de verso largo, articuladosen torno a conceptos mas abstractos 0 concebidos 
como unsondeo enla,compleja interioridad del ser humano. 

A tono con esta actitud de libertad y pluralidad creativa, Lizardi no insiste en que 
la finalidad de su poesfa sea la de contribuir al renacimiento de la lengua y de la 
cultura patrias. Su creacion noesra exenta de huellas reveladoras de la funcion 
renacl7ntista de la poesfa, pero no encontramos manifestaciones expresas de sujecion a 
unos objetivosextraliterarios 0 declaraciones de que escribe sus versos para cultivar 
el euskara 0 para salvar a su pueblo. Es conscientede que con su labor poetica esra 
colaborando al progreso de la ,lengua e, imprime a algunos de sus poemas, IZ 0 

«Euskal-Pizkundea», por ejemplo, u,na clara funcion conativa. Esta convencido de 
que para elavance del idioma se precisa acrecentar el numero de escritores euskericos 
y ve que para educar d gusto artfstico del pueblo, entre otrasactividades, es muy 
conveniente organizar veladas poeticas a base de obras asequibles al publico medio. 
:perp no subraya que su propia poes{a deb a estar al servicio de objetivos poHticos 0 

culturales. Cuando reconoce que «elpoeta es el hombre providencial en el resurgir y 
recobrarse de los pueblos» y en la forja de las lenguas y literaturas populares, 0 

sostiene que «Olerkaria deritzan gizatxoro ori gabetanik, ezta ezagun izan ez erri
pizkunderik, ez-ta-erri-elerti-betetasunik» (Kaz, 305, 310), y menciona el caso de ' 
David, Homero, Virgilio, Dante, Ca..r:i1oens 0 Mistral, no esta afirmando que la poesfa 
deba servir 0 supeditarse a ese renacimiento, sino que, de hecho, ciertos poetas han 
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desempefiado en el un papel dinam.ico y privilegiado. Asf mismo, cuando recomien
da a Lauaxeta «seguir navegando poeticamente en bien de la patria», 10 que hace es 
constatar que efectivamente su poesfa es provechosa para el renacimiento nacional 
(Kaz, 350). 

Otra cuestion diferente es que, concretamente, en Euskal Herria, exista ya la 
posibilidad de un poeta insigne,. superior, al modo de un Dante 0 un Homero, 
«olerkari gurena», 0 la conveniencia de un poema cimero, un poema nacional, 
«olerki garaia», capaces de elevar y encumbrar al euskara y a·la poesfa euskerica. 
Sobre el primer punto (Kaz, 310-311), Lizardi no cree que haya aparecido ya ese 
poeta salvador. Los genios poetitos no brotan improvisadamente, sin mas ni mas, 
sino que son el fruro maduro de generaciones de poetas menores y de ambientes 
literarios, culturales,adecuados: ta gu, euskoak, ete-gaude olerkari gurena eldu-giroan? 
Ezetz uste det. Pero, a pesar de su realismo, no es totalmente esceptico, pues conHa en 
que el momento apropiado llegara y aparececi ese poeta eminente esperado. Para ello 
es preciso suscitar un dima poetico favorable, estimular a los poetas existentes y 
tomar en cuenta su labor. Entre todos se debe configurar una poesfa vigorosa, una 
poesfa tal como corresponde a la nueva patria por constmir. 

Lizardi no se opone al poema cumbre, a esa obra que, en el proyecto de Aitzol, 
deberecoger y plasmar el alma, el modo de vida, la tradition esencial vasca. Segun 
hemos visto en el poema EU, 10 desea vivamente, nik gogo dudan bezin gartsuki, pero, 
a la vez, 10 considera insuficiente. Mas que negarlo 0 criticarlo de modo destructivo, 
10 que hace es poner al descubierto sus carencias. Un poema centrado exclusivamente 
en el mundo genuino vasco del caserfo, elaborado segun el euskara propio del 
entorno rural, no es que sea inservible, pero no basta para. un renacimiento cultural 
amplio, solido y moderno. Lizardi apoya la idea. Mas aun, el mismo actua de 
intermediario. Orixe se ofrece dispuesto a componer el poema. Lizardi, en carta que 
Ie dirige con fecha del 19-X-1930, Ie comunica que ha presentado su ofrecimiento a 
Aitzol y a la asociaci6n «Euskaltzaleak», promotores y primeros interesados en el 
proyecto: 

Bafia enaiz geldirik egon. Zure asmoa oso bidezko dirudida. Ederra litzake gero 
lau urteren buruan euskerak zuk an diozun guztia eukiczea! Zurea arru ta bereala 
Ariztimufiorengana jo nun, ark nola artzen zuen ikusi naiz. Badakizu gure lanak 
orrek darabiltzala: gafiera nik badakit euskal-poema asmo orizenbaterafio duan 
gogoko. Oso ongi artu zizun. Orain-oraingoz «Euskaltzaleak» bera, laguntza 
bereizik gabe, elitzakela gauza orretarako, bafia gure eskuetan dagoala bear dana 
billatzea, erantzun-bear guztia gure gain artuz. Bion arcean, bada, «estudiatuko» 
degu arlo ori, ta zerbait elduz-geroz batzarrera eramango. Jainkoak lagunduko 
aal-digu ta zabalduko aal-dizkie begiak euskaltzale oneil 

Ya en diciembre del mismo ano (Kaz, 321-322), Lizardi wrma que Orixe es el 
unito capaz de producir «una obra de este genero». Ano y medio despues, compues
tos ya los dos primeros capftulos del poema, Lizardi, en una charla dada por la radio, 
anuncia la buena notitia de que, por fin, «Euskaltzaleak» ha encontrado el poeta que 
se requerfa para la construcci6n de una gran obra poetica en la que se vera al pueblo 
vasco tal como es. Elogia las cualidades y capacidades de Orixe, esboza las Hneas 
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maestras de 1a obra en ejecucion y pide ayuda economica para su continuacion, 
«Euskerak egundo ezagutu ez be.zelako ederlana egiten ari dezute» (El Dia,lO-III-
1932, p. 10). 

Estas manifestaciones de adhesion, en las que sin duda influye 1a amistad existen
te entre ambos poetas, no impidenque Lizardi, insistimos, sin menospreciar 0 
rechazarel poema, prodame 1a necesidad de que el euskara, saliendo del ambito 
campestre, se capacite para expresar toda otra realidad. Si Aitzol busca que los 
poetas, almodode Mistral, buceen con carifio en el espiritu del pueb:ioy seencierren 
en sus a1deas para mejor conocerlo, y Orixe, siguiendo estas orienta,ciones,.se reduye 
en Orexa para 1a confeccion de Euskaldunak, Lizardi trata de que 1a lengua viaje por 
caminos y mundos desconocidos. E1 poema EU es el mejor exponente de este deseo. 
La idea de que e1 euskara debe habi1itarse para todas las tareas de 1a vida moderna se 
induye tambien, con frecuencia, en susarticu10s en prosa (Kaz, 265, 277, 350-352, 
404). 

2. La tradicion poetica euskerica 
2.1. El tema de la vida y 1a muerte 

La cuesti6n de 1a vida y la muerte ha sido, es y sera siempre una cuestion esencial 
y universal, por 10 que nada tiene de extrafio que la poesia euskerica, en su conjunto, 
la haya abordado y 1a aborde con relativa asiduidad. . 

Eltratamiento dado por Lizardi" al tema de la vida y de 1a niuerte del ser hurnano 
ni rompe ni se identifica totalmente con eladoptadopor 1a tradicion poetica prece
dente. A 1a vez que mantiene elementos pertenecientes a1 modo en que dicha tradi
ci6n 0 serie poetica afronta habitua1mente la problematica, arrincona varios aspectos 
caducos e introduce 1evemente perspectivas nuevas que, dentro de la generacion de 1930 
yen referencia a la poesia anterior a 1932, Lauaxeta Inserra con mayor resolucion. 

2.1.1. 

Las primeras aproximaciones poeticas a1 hecho de la muerte humana se efectuan 
desde enfoques casi exdusivamente nocturnos, negativos, y en el marco del tema 
religioso. En los siglos XVI y XVII, tanto B. Etxepare como J. Etxeberri Ziburukoa 
y B. Gastelw;ar, cuando se refieren a la muerte 10 hacen al hab1arde Dios, del fin 
ultimo del hombre, de los deberes del cristiano y del juicio final, es decir, en 
composicionesmarcadaspor una neta finalidad didactico-religiosa. 

En Iii. caracterizacion de 1a muerte subrayan los aspectos apocalipticos, espantosos 
y decisivos, utilizando expresiones, a menudo comparaciones, apropiadas. Morir 
consiste en perder 1a vida, en 1a separacion del alma y el cuerpo, Herioan aditzen cia 
biziaren galtzea / eta gorputz eta arimak elkhar bortxaz uztea (EZib, Man, 151). El 
cuerpo pasa a ser alimento de culebras y gusanos, materia hedionda, polvo al final; el 
alma vuelve al aire y, en terrible viaje, va pordondepuede. La muerte es consecuen
cia del pecado y sufinalidad no es otra que la de castigar al hombre por su desagra
decimiento y of ens a a Dios. Ella es 1a encargada de reunir a los humanos para el 
juicio final, acontecimiento solemne y tremendo en el gue cada uno recibira riguro
samente de Dios,Juez soberano, el castigo 0 premio correspondiente. 
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La muerte se presenta como verdugo, como hecho terrible, inevitablee inespera
do. Espantosa y cruel, asusta y pone los pelos de punta. Va a la caza del hombre sin 
descanso, Ie sigue desde pequeno como si fuera su sombra, bainan ondotik darraio hala 
nola itzala (EZib, Man, 157), y capturaa todos, sean pequenos 0 grandes, j6venes 0 

viejos, pobres 0 poderosos, plebeyos 0 reyes. No existe defensa ni lugar seguro frente 
a la muerte; es iinposible escapar ya que vamos a ella como la ola a la costa, Haren 
gana darauntsagu nola uhinak kostara (EZib, Man, 157). Todos hemos de morir 
necesariamente, pero no conocemos la hora, el momento, hek bezala hil behar duk eta 
ez iakin orduia (Etx, 17), Segur diagu Herioa, / Baiian ez haren orena (Gast, 151). 

Estos poetas presran mayor atenci6n, dan mayor cabida, en sus versos al miedo, al 
castigo, al infierno, a la condena eterna y espantosa, que al premio, al parafso. Tan es 
asf, que el mismo Etxeberri, en el ultimo capitulo de la segunda parte del primer 
libro de su Manual Devotionezcoa reconoce: 

Huneraino ibili naiz bethi triste?ietan 
noizbat bedere sar nadin alegerantzietan (EZib, Man, 441). 

En la tambien escasa producci6n poetica del siglo XVIII y umbrales del XIX, el 
tema de la muerte aparece de nuevo tratado en poesias de contenido religioso que 
continua siendo el dominante. El enfoque, sin embargo,ha experimentado algunas 
variaciones. Comprobamos que en la poesia religiosa de escritores como J. Lizarraga 
o S. Monho, y en meno( medida en la de A. Cardaberaz, mas inclinado a subrayar los 
aspectos nocrurnos, el entorno apocalfptico y tremendista se ha atenuado 0 contra
rrestado notablemente. Se subrayan rasgos como la inexorabilidad de la muerte y la 
imposibilidad de preverla, el dano originadopor el pecado mortal, 0 el castigo eterno 
del infierno, pero, por otro lado, tambien, y no en menor medida, basandose en 
fuentes bfblicas y en una teologia mas rica y genuina, se pone el acento en la felicidad 
eterna del paraiso, en la confianza en Dios y en la salvaci6n ofrecida porJesucristo. Se 
insiste en la vanidad de las realidades de est~ mundo, a la vez que del hecho de la 
muerte se extraen consecuencias de tipo moral, actitudes que conviene adoptar en 
esta vidaterrenal. 

La muerte sigue siendo vista como tinieblas de la noche eterna, Geldi ez gaiten 
betiko / Gauaren illunbean (Mon, 104), que lleganl cuando menos se espera, Eriotza / 
etorrico da issillic / noiz eztaquidan orduan (Card, 258). Todos, sin exclusi6n, debemos 
descender a la tumba, y el juicio, tanto el particular como el final general, sera 
terrible. Sin embargo, en lugar de centrarse casi exclusivamente en estos u otros 
aspectos similares, a la par que se recuerdan las penas y sufrimientos del infierno 
destinados al pecador, se hace hincapie, con cierta extensi6n, en el parafso y en la 
gloria que el cristiano hallad en el. En Monho, titulos como «Bekathorearen zor
tea», «Azken jujamendua» 0 «Ife(nuaz eta hango penez», se complementan y equili
bran con otros como «Justuaren fidantza umilla», «Justuen bozkarioa», «Dohatsu 
egiazkoak» 0 «2eturako hats-gorapenak». En esta ultima canci6n religiosa el poeta 
afirma, en actitud diurna, que el cielo es su verdadera patria, y confiesa su deseo de 
volar hacia ese lugar en donde ha de emborracharse de alegrfa en· la fuente de la 
felicidad, «Ni zerurat / Lehia handiagoak / Beti narama», «Nork emanen dauzkit hegalak / 
Airatzeko?», «Ene desirak zeruraino / Altxa detzan / Bihotzen Kreatzailea / Dut otoitztuko» 
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(Mon, 86-89). En esta ifnea, Lizarraga, en coplas que rezuman afecto tierno al Jesus 
de su fe, proclama su confianza en el ala hora de la muerte, 

Erioaren ilumbean 
banindego sarturfc, 
Jesus, orren egal-pean 
eztut gaitzen beldurric (Liz, 149). 

y espera que gracias al sacrificio de su salvador, Nie merexinuen / pena quitto biz orgdtie 
(Liz, 133). 

Paralelamente a este anhelo del cielo, se infravalora y desprecia la vida de esta 
tierra. La unica y verdadera felicidad se halla en el paralso. y al poeta no Ie atrae la 
realidad de este mundo. El poder, las riquezas y los honores adquiridos en esta vida 
no valen para nada, hay que despreciarlos, Despreeioaz mundu zoroa / etsaia oraeioaz 
(Card, 148), y acaban en el sepuicro, Arri batec / seeulaeo estalteen du / ieenie dan andiena 
(Card, 259). Consecuentemente, la muerte es vista como paso a otra vida, hasta el 
punto de que el buen cristiano desea morir, abandonar este mundo, salir de este 
destierro, Ilkitzeko, / Desterru triste hu~tarik / Lehen bai lehen (Mon, 88), para llegar 
al cielo: 

Bozik noa partitzerat 
Mundu triste huntarik 
Jesusekin juntatzerat 
Noala pentsaturik (Mon, 82). 

o banego munduraco 
illic emen ta orcirfc 
ahl obequi ceruraco 
nindegoque vicirfc (Liz, 154). 

La consecuencia moral es clara: hay que abandonar el pecado,· cambiar de vida y 
aprovechar el tiempo sabiamente, utilizarlo para ganar el cielo. El tiempo es un don 
precioso, Dohain preziatua (Mon, 102), tiene un valor inestimable. La vida se va como 
un suefio, Vieitza dd labUrr; / eri6tza dd segurr (Liz, 132), el tiempo pasa como el rayo 
y durante el debemos hacer obras buenas y no 10 que 1uego nos pueda pesar, cerren ill 
ezqueroeonegarrae / eeer balioco eztitu (Card, 259). Lo que cuenta es e1 presente, pues el 
pasado ya no volvera y el futuro no esta en nuestras manos. La vision del tiempo es, 
por 10 tanto, religioso-moral; su valor se hal1a en funci6n no de esta vida, sino de la 
otra trascendental. 

2.1.2. 

En la poesfa creada bien en los cercamenes; bien en el entorno 0 en el pertodo 
correspondiente a los «Lore-Jokoak» de la segunda mitad del siglo XIX, observamos 
que e1 tema de la muerte ya no se desarrolla exclusivamente, como hasta aquI habfa 
sido 10 habitual, dentro de un marco religioso, sino que tambien aparece tratado por 
sf mismo, en poemas ais1ados u ocasionales, en versos de corte narrativo, descriptivo 
o reflexivo conceptual, bajo un to no predominantemente elegfaco. Con todo, el 
hecho de que en estos poemas el planteamiento inicial y basico no sea el religioso, no 
significa que dicho componente quede excluido; en la mayorta de ellos, la soluci6n 
final al problema reposa en una vision cristiana de la muerte. . 

Siguen mitigandose los aspectos espantosos e imponentes de la muerte y del 
juicio final, pero aun se mantienen con rigor varios de los mat ices nocturnos sefiala-
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dos anteriormente. Asf, E. M. Azkue recuerda que el hombre es polvo, Gazteric ii, 
nai ume, / Nai eldu zartzara / Autsa zara, eta auts / Biurtuco zara (Azk, 273), que en 
vano se esfuerza en alargar la vida, Ez da inor gueldituco / Munduan ill baric (Azk, 
273). F. Arrese Beitia, en composiciones como «Eriotzea» y «Agur, ume», ve a la 
muerte como el final de todo, i Eriotzea! eriotzea! danen azkena (ArrB, 172), como 

iO! ze gogor ta ze otso-biotz, Eriotzea! (ArrB, 171) 

iAgura zital, arriak bafio arriagoa! (ArrB, 171) 

como monstruo marino que roba y devora a los seres queridos, mal que marchita el 
cuerpo y 10 vuelve mas frfo, mas blanco y dgido que el marmo!. Vamos hacia la 
muerte inexorablemente, nadie puedelibrarse de caer en sus redes, Eriotzeak, irunsten 
gaitu danak bard in (ArrB; 172), y esta marcha imparable se figura por medio de 
comparaciones ya tradicionales: 

Mendietako errekatxorik ez da gelditzen 
Itxasoaren kolkoan sartu arterafio (ArrB, 172) 

Arriak beruntz egiten dabe garayetatik, 
lurrunak doaz sakonetatik zerurantza (ArrB, 172) 

Erripa nola dohamenditik behera (Elis, 179) 

Los poetas, 0 poetas bertsolaris, de esta etapa, pasan de tratar la muerte desde el 
angulo puramente religioso a presentarla e insertarla en acontecimientos de tipo 
personal, reales 0 fictidos. La muerte ya no es vista solamente como un hecho 
universal, general, al que todos los humanos hemos de someternos, sino que a 
menudo se concreta en· historias 0 referencias de muertes individuales, en las que 
unos seres determinados pierden la vida y otros sufren las consecuencias dolorosas de 
esa perdida. Asf, en composiciones como «Agur, ume» , «Neure ama maite zanari», 
«Anjela» (ArrB, 160-170), «GaztehiItzera dohana» (Elis, 179~180), «lItzera dohan 
haur baten auhenab de A. Etxeberri (EGIPV, I, 445-446), «Amaxo» de Zaldubi 
(EGIPV, II,158-159), etc. 

Los aspectos tremendos, los contenidos teol6gicos, son sustituidos progresiva
mente por elementos reflexivos, narrativos y dialogales, acompafiados frecuentemen
te de registros elegfacos. Ante la muerte se adoptan actitudes sentimentales, unas 
veces grandilocuentes, otras de tonos excesivamente afectados y hasta blandengues, 
en las que entre adm:iraciones, exclamaciones e interrogaciones, abundan las lagri
mas, las quejas dolorosas y las consideraciones resignadas. La ausencia de apoyo 
teo16gico no impide que se insista con reiteraci6n en la vanidad de esta vida y en las 
excelencias deY delo. La vida de· este mundo tiene escaso valor, Ezta luze mundu 
huntako bizia (Etch, 652), y es nada en comparaci6n con la otra, Gure emengo biziera da 

. bestearekiko utsa (J.I. Uranga, MEOE, 379). El cuerpo desaparece, se hace polvo, es tan 
inconsistente como la sornbra que no dejase5al por donde pasa, como el humo que 
se deshaceen el aire, como la vela que se apaga al mas leve soplo, como la estela del 
barco que se difumina en el mar (ArrB, 170). Nuestras ilusiones se desvanecen,Jela 
gogorra oi dan bezel a aire epelakin urtu (JJ. Uranga, MEOE, 379), y una vez de morir 
nadie, 0 casi nadie, se acuerda de nosotros, Lur onetatik irago eta ibai! aztu zan! 
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(ArrB,l71), Nor othe da munduan nitaz orhoituko? / Nere ehortz-lekhura nor da hurbilduko? 
(E1is, 180). 

Continuando con la actitud abierta en la etapa anterior, aquf tambien se mani
fiesta el deseo de liberarse de la vida de esta'tierra, la falta de miedo ante la muerte, 
pues es el camino para alcanzar la felicidad del cielo: 

Ezl ezl ez nau izitzen ez ni Erioak 
Laister khen dezadala biziaJainkoak (Elis, 179) 

Ez nuke bada minik lurraren uzteaz, 
ene amets ederren, amets ikusteaz (A. Etxeberri, EGIPV, I, 446) 

Zuri, zuri bai,alabatxoa, entzun neutzun bai, 
Osatu bano zerura joan dot nayago (ArrB,.162) 

(Zelan ez dot nik egau emendik orainago bana 
Alako erri betikora?(ArrB, 173) 

La imagen de la subida, del vuelo, de la transformaci6n en ser angelical, 'acompa
fia a la muerte del justo que pone gu esperanza en el cielo y conffa en obtener allf una 
vidamejor, 

Bizi obea artute arren egin jat ill (ArrB,. 162) 

-Bizi huntaz bertzerik, haurra, guretako 
badagoka hoberik,eta sekulako (Zaldubi, EGIPV, II, 159) 

Zeruratzearekin, aingeru naiteke (A. Etxeberri, EGIPV, I, 446) 

El tiempo transcurrido en esta tierra sigue viendose como la oporrunidad para 
convertirse, renunciar al pecado y realizar buena'S obras, Denbora juanez geroz eztate 
profeitu(Etch, 652), y asilograr la salvaci6n eterna. Por 10 tanto, 

Gitian iimilia, 
Denboraz balia, 
Eternitatiaz 
Ohartzen bagira, 

Pharadiisiiko borthak zabaltiiren dira. (Etch, 656) 

2.1.3. 

Esta es la situaci.6n contextual que, esquematicamente esbozada, precede a .1a 
poesfa de las primeras decadasdel siglo XX y, dentro de ella, a la mas directamente 
vinculada a lageneraci6n de 1930. De sefialarun rasgoque distinga, con respecto a 
la etapa anterior, el tratamiento que da esta poesfa a la muerte, subrayamos el hecho 
de que, mantenida como dominante la tradicional vision nocrurna, su rasgo mas 
destacado es el contraste entre esta vida de aquf abajo y la del cielo. Mas que ahondar 
en la negrura y crueldad de la muerte, matizque no falta, Bafian eriotza / zital, ergel, 
otza,/ lendabizi bear da zerura joateko (Zubimendi, EOI, II, 42); ahora cobra primacfa 
el aspecto, ya desarrollado en el siglo anterior, de la vanidad de la vida terrenal. La 
atenci6n del poeta al referirse a la muerte, se centra en el sentido negativo de la 
realidadde este mundo. 



LIZARDI: LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIET AN 431 

Con un lenguaje poetico en general, ropico, d€bil,falto de originalidad y en 
forma de consideraciones reflexivas, conservando con frecuencia el registro eleglaco 
excesivamente lloroso, el poeta ve la muerte como liberaci6n del vado y miseria de 
esta tierra. Sin fe, la vida de aquf abajo es una negra noche, Bizitza onen / Gau baltza / 
Niri argitu (ArG, 2417), las realidades de este mundo sonpura mentira y las alegrfas 
pasan nipidamente: 

: .. 

iTira! Badakit orain zer dan mundui, 
Guzurrezko atsegifiez ondo apaindua. ' 

Poz guzurtiak 
Dira berepozdanak jAil guzurregaz 
Datoz, ta etorri-orduko, igesi ta egaz 

Doaz guztiak. (Zam, 43) 

El hombre no es mas que un mero gusano delante de la grandeza del Sefior, Zer da 
gizona ar uts bat baiio / Jaun aundiaren aurrian? 0. Elzo, MEOE, 811); su cuerpo es 
malo, polvo, y se halla aprisionado hasta que la muerte 10 libere: 

Ludi-estuntzakanitz gogorki 
Bean daukate lotua ... 
Eriotzak askatu arte 
Ez da egatukogaxua 0. Elzo, MEOE, 811). 

Por ello, el poeta, en su espfritu, ansfa huir de este mundo, Dakigulako ludi 
ontarako / Gizonaegiiia ez dala (J. Elzo, MEOE,810), y recomiendano ser demasiado 
feliz, no alegrarse en exceso, Geiegi ez poztu; laxter or dezu, / Pozaren urren, miff otza 0. 
Elzo, MEOE, 808), no salir de la inocencia que es fruto de la ignorancia, Etzaite 
esnatu, etzaite jetxi bizitzera 0. Elzo, MEOE, 807). Junto a la felicidad est a el dol~r, 
junto a Iii. vida la muerte, i Bizitzari musuka / eriotz miiia .. .! 0aur, 44). 
. . El poeca ya todas las tardes alegre al cementerioy en algun momento, aunque€l 

en sus versos utilice un tono sensiblero, llega apedir que no se 110re tras su muerte, 
ni tras lamuerte de la muchacha inocente, Zeruan dago ... Ez egin negarJ / irakurlea 
(Jaur" 37). La 'Inuerte vista como reencuentro con los seres queridos en el cielo es un 
acontecimientQ satisfactorio y deseadon ' 

Atna maitea! 
iZetako, 
Zeu ilda gero, 
Neu bizi? 
C .. ) 
iEriotzaren 
Gozoa! (ArG, 2415-2416). 

Ja~nari eskatzen cliot, arren ta arren, . 
Amag~natutzeko ni le~bailen ... 0. Elzo, MEOE, 812). 

La vida de este mundo se tiene en poca'estima, pero la vida del cielo, por el 
contrario, es la verdadera patria, segun los ya mencionados versos de Arana-Goiri: 
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Eder-ederra zara, 
Geure Aberrija, 
ta edertasun ori 
Geuretzat egincla .. 

Ezaindu gura ba-zau 
Erbesteren batek, 
Jaso Goiko iturrirantz 
Zeure begi orrek(ArG, 2411). 

KARLOS OTEGI LAKUNTZA 

El espfriru esta hecho para 10 alto y no quiere permanecer eri 1a tierra. La felicidad se 
encuentra arriba, no abajo, Gorantz begira! gorantz begira! / Goian bizi da zoruna (J. 
Elzo, MEOE, 808), Emen il arren,·gero bizia, / An goian dala badakit (J. Elzo~ MEOE, 
804), Y se obtiene al marchar al cie10,· Aide egin zendun emendik. / i Zer zori ona! 
(Etxeberria, Euskal-Emalea 1922-IV: 87). 

Entre otros muchos, K. Sagarzazu y G. Mantero1a resumen daramente 1a actitud 
de estos poetas y la suya propia: . . 

2.1.4. 

Beraz ... zinestu dezagun 
emen lurrean ez dala 
zomnik, zeman baizik ... (Euskal-Esnalea 1928-IV: 95-97). 

Gentza lortu nai bozu yaso gora begiok;. 
zorundun izateko ara or bidea: 
Ez biotzik esarri ludiko gauzari ta 
atduraz zaindu beti Yaurigoiko-Legea. (Mant, 31): 

Cotejada con est~ tradid6n" 1a poesfa de Lizardi sobre la vida y 1a muerte del ser 
humano unicamente presenta rasgos de cl!.cicter tremendo 0 sobrecogedor en el 
poema YA, «Lor-atsekabe larriak» , «Beldurrez ninduzun, iximist'-ortziriin yabe zu zeun
dela gotan» , «onaztarri larria», «izu-izuan», «Etzenidan ( ... ) eguzkia yauni!»:; composi:" 
ci6n primeriza; no sobre 1a muerte, sino sobre e1 pecaclo, en la· que al final se 
conduye con unareafirmaci6n positiva de la misericordia divina.· Fuera de e1 nada 
hay de juicio final, de castigo eterno, de infierno, de espanto 0 de simple temor. No 
recala en los aspectos t6picos de la muerte como inexorable e imprevisible, ni en el 
lugar comun de que todos hemos de morir y nadie puede 1ibmrse de ella. Tampoco 
hallamos aspectos que ronden 10 deforme 0 repulsivo, como pueden ser referencias a 
1a corrupci6n del cuerpo, a 1a tumba 0 al olvido en que queda e1 difunto tra,s ser 
enterrado; al no aludir a la muerte como entidad en sf, si exceptuamos la menci6n 
recogida en e1 poema IZ, erio / atzapar itsusia lIuzatzen ario, faltanexpresiones que la 
califiquen con rasgos neg.ativos como el de crueldad, negrura 0 voracidac;l.. Con todo, 
sf aparecen detalles de caracter sombdo y doloroso, especialmente en los poemas OT 
y BI. Los hemos recogido ya al tratar el tema y no volvemos sobre elios; simplemente 
recordamos que en las ralces de esa nocturnidad se insertari elementos luminosos que 
invierten su sentido, como son la sonrisa de la persona muerta 0 el recuerdo .presente 
en el coraz6n de los vivos. 
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En la lfnea desarrollada por la poesia de la' segunda mitad . del XIX y mantenida 
por su generacion, aunque la vision cristiana esta presence en sus poesfas"estas no'soo 
en sf de contenido religioso, sino que parten de acontecimientos dolorosospersonales 
a los que alfinal se ofece una salida esperanzadora apoyada enla fe.Lascons'iderRcio~ 
nes de caraccer reflexivo-moral se hallan reducidas al minimo;' ffiientras; cootaq 
impottanda la expresion de sendmientos sinceros y recios, la formulaci:6'n~'de apos~ 
trofes afectivos a la persona difunta 0 infortunada, y la representaciOtf po~tica selecta'. 
y artfstica de los hechos. 

En sus poemas hay hueUas del caracter dualista de la poesfa inm,ediata a el y de la 
perteneciente a su generacion: vanidad de las realidades de esta t~erra en contraste 
con las excelencias de las del cielo. Dicha oposici6n, sin embargo, no es tan radical 
como la manifestada habitualmente en la serie 0 tradici6n poetica; Lizardi no insiste 
tanto en la vaciedad de la vida deaquf abajo. Las senalesde menosprecio 0 desestima 
que hallamos en ME, beeko txikerkerion I azkaia ba'legok( ... ) negar-aran beltz oni I-keJ'ldu 
nazakiok!, 0 las expresiones que en BI definen la vida ·como una cadena de alegrfas y 
sufrimientos, no significan tina valoraci6n pesimistatotal de esta existencia, no se 
refieren a una eventual mentira 0 inutilidad constitutiv,a de este mundo, sino que, 
mas bien, constatan y subrayan la presencia en el de mezquindad y dolor. 

En otros poemas y, sobre todo, en los pertenecientes a las dos etapas posteriores, 
encontramos senales y afirmaciones de aprecio y adhesion a la vida y a sus aspectos 
positivos. Baste recordar el sentido ludico y gozoso del poema 01, la satisfacci6n y el 
jubi10 experimentados al contacto con 1a natura1eza, el deseo de recuperar los anos 
felices pasados, nork lekuskez, ikuji, I urte urdin igesalel (~I), l':lesperania de volver a 
disfrutar todavfa de la sombra del bosque, 1a rotunda afirmaci6n ederra .bqitabizia! 
(ON), etc. . . , . 

Lo que sf ha quedado claro es que para Lizardi 1a vida sin oscuridad y sUfrimient<:>, 
la vida en plenitud, solo puede alcanzarse en el cielo. Es allf, no aquf, donde se halla 
ia verdadera yeterna luz,Argi-Aberrian (AG), ezin-itzal-Argiruniz (BI),En esto,asf 
como en el recurso a las escenas en que los angeles bajan a la cuna del nino y este s.e 
transforma en uno de eUos para ascender en su companfaal parafso, el poeta se situa 
dentro de 1a tradicion. Pero aunque Lizardi estima por encima de todo la vida 
superior del cielo, no hay en el un deseoclaroy definitivo de abandonar esnl. tierra. Si 
en poemas como ME. y ZE leemos negar-,aran beltzoni I kendu nazakiok/ (ME), ai nere. 
poza, zeru-gainkia / ikustera aal-ba-ningokeL. (ZE), en XA el grito del poeta Ez ii, ez, I 
arren, txikia! ,es to~almente sincero. En ningun momento vemos que el «yo» poetico 
quiera morir para unirse .con su hijo 0 su abuelaen el mas alla;marcharade este 
mundo solamente cuando Ie llamen, dei.n'azatenean (BI), y mientras tanto'asumira su 
condici6n de ser terrestre, vivira y se definira como tal, etsitako furtarroi ... I pakeal
(XA). Lizardi arranca de 1a Hnea tradicional, pero a medida que avanza en su madu
rae ion personal, social y poHtica, al descubrir 1a realidad sorpresiva de 1a naturaleza, 
participar activamente en la tarea en favor de su patria y, sobre todo, de su lengua, y 
percatat:se de sus posibilidadesliterarias, se vaafianzando progresivamente en .esta 
vida.Se mueve entre el deseo yla esperanza de vivir .allf,y la necesidad y el valor de 
vivir aquf. 
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.. -Son Lizardi y, sobre todo, Lauaxeta los· poetas que exponen poeticamente la 
urgencia y.vocaci6n vital de esta generaci6n comprometida en una labor de renaci
mientq~ocio-cultutal. La muerte se halla intensamente presente enla producci6n 
poetkai.de 1,auaxeta, sobre todo en los desenlac,:es dramaticos y sorpresivos, marcados 

. PQ1' llA QScurQ :destino, de algunos poemas de Arrats-beran. Su pqstura ante esta vida 
osdla tamb.i;eo·entre la apreciaci6n negativa y el ansiade gozar de ella.·Menosptecia 
l~ vl!ia de. este, mundo en versos como: 

Mundu au ametsa, - esan daust, - zorakerija (Laux; 68) 

.. : zerutar eg3k ditu maitasun zaliak; 
lurrera baxeh 'sarCi so-dagi ortzira (La~, 61) 

Lorarik etzan inon arantzatxu barik (Laux, 89) . 

Gaur loraz daguana bijar baita legor (Laux, 105) 

Pero:e1 hambre de vida domina en Bide-Barrijak, y en Arrats-beran la alegrfa de vivir, 
el epicurefsmo, es una de las caracterfsticasclaves de la obra. En el horizonte aparece 
fatalmente la inuerte, pero el pCleta ama mas la inmortalidad: 

Neure egunen gezija ilkorrari dago, 
ezilkortasun-otsa baitot maitiago. 
Zertako ~rijotza? 

Itun diranentzat 
atsederi-toki, bafia ez bixitz-zaleentzat (Laux, 105). 

El «yo» d~ La~axetabusca gozar el instante, Liparra gozartu, ilkorrak ba gara (Laux, 
79), saborear la miel de las rosas, gozartu dagigun larrosen eztija (Laux, 79), inmortaIi
zar los instantes de felicidad, -Zorijon aldijak zeben bijotzetan / ezilkortu, arren (Laux, 
79). El joven enfermo, gaste gexua, no quiere morir, jOraindik eztot il-gura, bixitzau 
yatan'leguna (Lailx; 55), y antes de morir quiere disfnitar de las bondades'de este 
mundo. Con exclamadones de corte unamuniario, beti Ixan nai neuke (Laux~ 105), 
eztot deuseZtu-nai (Laux, 106), busca una inmortalidad ligada al de~eo de' Oios y 
p~eparada en esta vidapor mediodelbien obrar, onoimen bitartez, maitetasun-bidez 
(Laux, 107). . 
.: El progresivCl amor II. la vida y la ausencia de tonos grandilocuentes y 110rosos son; 
entre otros, dos rasgos que definen el,tratamiento de la vida y la muerte en Biotz':' 
begietan en relaci6n a: la tradici6n. Hay enfasis y 11anto en 'XA y BI, pero soh sinceros, 
serenamente contenidos y liores de·dc:ageracion. Expresiones de ZE y XA, que para 
unos deben ser lefdas como 'simples . muestras de 'ternura, para' otros pueden parecer 
excesivamente sensibleras. Nada de ella hay en BI, el poema mas original de esta fase 
por su configuraci6n:poetica, tanto en el nivet" tematico-simb6lico como en el rftmi
"Co, lexico y' comunicativo. 

~.2. El tratamiento de lanaturaleza 
2.21. . :, 

La naturaleza,' como constituyente poetico', aparece con frecuencia ~n la poesfa 
propiamente oral popular. Asf, es fuente de numerosas 'image'nes,sobre todo amoro" 
sas, lili eder bat, uso zuri eeler bat, izar ederra, arrosa ederra, etc.; interviene en la 
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composicion de la primera parte de la copla, como en Haltzak'eztii bihotzik / ez 
gaztanberak heziirrik, 0 en Au aizearen epela! / Airean dabil orbelu .. ,; sei'iala imaginaria
mente referencias temporales, «Mila urte igarota / ura bere bidean,» , «Argi-izarrak irten 
dau I zeruan goian ostantzean», etc., 0 enmarca,a menudo con, 'matiz misterioso, las 
acciones narradas, «Elorri xuriaren az~ian anderea lokartu» , «iph'frraCfI~;n.~9~a, tknez 
jakitera», «Zur'alaba gaixoa uhinak darabila», etc: Con todo, aqUi'rios'ceiihamos en 
la poesfa, llamemosla asf, escrita 0 culta. . ' , . . -,;. . ',,: '.' ':',. ,,' 

En los' poetas de los siglos XVI y XVII, como Etxepat¢, 'EtXeberti Ziburt.Iko~·'y 
Oihenart, lanatura1eza no akan~a el nivel de tema poet-ico.No hay poerrta queteriga 
por objet~ 0 sujeto central' a la natura'leza ni la utilice 'coin()Illar~o,situa~10n 
ambiental, 0 la incluya co~o descripcion paisajfst'ica. Es un compon.ente'enteramen~ 
te secundatio al servicio de los dos temas dominantes, el reIigioso yel ~~ros,9~ 
V nicamente' ~parece como ,gIotivo local, ocasional, y su insercion gira e~ torno ~ ~res 
campos 0 funciones: coordenadas temporales,. elementos cosmologicos; sobre' todo 
inanimados, mencionados en sf mismos, y entidades ~arias recogidas p~ra la cons
'truccion de imagenes. 

Ademas de los aspectos temporales ya considerados en el apattado anterior, impo
sibilidad de preyer la muerte y conveniencia de aprovechar esta vida para la salvacion 
eterna, la referencia temporal mas reiterada es hi de la «mafiana'»-«tarde» 0 la del 
«dfa»-«noche», como partes que completan el dfa entero, pata expresar asf la,totaJi
dad temporal, el «siempre» en plenitud. En el plano religioso se dice, por ejemplo, 
que se debe tener presente a Dios manana y tarde', goiz et'arrats 'or.hituki haren izena 
l~u (Etx, 15), Y las formulas concretas de p,racion estan adecU<ldas y distribuidas 

~eguri los diferentes momentos del dfa, manana, mediodfa, tardey noche. El tiempo, 
, para el poeta sumido en trance amoroso, se convi'erteen fuente de ;gozo 0 de silld-

mienro, segun se halle junto 'a laamada <> se yea rethazado por ella. La inclUsion de 
las coordenadas gaoaz eta egu'naz, significando «en 'todo momento», contribuye a 
actecentar unas veces el plac.er y otras el dolor, gaoaz eta egunaz ere badu plazer handia 
(Etx, 1:27), gaoaz eta egunaz'ere gaizki nizipe~~tzen (Etx,145), Gauik; egunik, I eztinat 
hunik, I hireki ezpaniz, Argia (Oih, i37), gau et' egun gor batek I, naduk' drrenk~ratan 
(Oih, 160). Si en 10 religioso la oracion es la ~cupacion de los dtstintos momentos del 
dfa, en lapoesia profanade Oihenart ~lamor osupa todas las h,oras,., ' 

Argitzean, egrierditan 
atratsean riatzano, 

. gaua goizak ordaritan 
•.. ' bih~ramunt dazaiJ.b 
, • zuri hlits,et'ez bertzeri 

. \ . 

;, darraik'enegbgda(Oih, 212), 
. \ -' '.. ," 

'-, -~ .': :.," 

Junto a lascoordenadas del dfa y la nocl}.eJio falta la mencionde las estacioneli, 
En Etxeberri, el itivietnoes;signode Lo negativo yel verallode to positivo, Zuretzat 
ezta izanen I neguriknihoiz;ere, laitzitik denbora ed~ / eta uda bethiere (EZib, Noel, 111), 
y enOihenart,el. paso'de lasestaciones expresa.eUa:rgo tiempo que transcurre·sin 
alcanzar el amor, .' . 
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\ "c' ' :Geroz oihana lilitu da 
:i i;,'O::,:(t' \ ',ii" bait' ar' orstatulauretan 

"':;""" ud' ere negu, negi' uda 
: ,., if gerthatu da haimberzetan (Oih, 128). 

'.L~' e'niid~de~cosmologicas, y nos referiinos en particular a los astros yelementos 
fundarnentales;se mencionan sobre todo en relacion con realidades religiosas. El 
cielo y la, tierrav;ienen a ser e~ compendio de to<;1o y en su formula se resume el 
mundoo ilniverso creadoentero, zeru lurrakzeren tutzun pena gabe moldatu (EZib, 
Man, 67). Aveces se especifican 0 complementan con el mar, el sol, la luna, las 
estreli~, el fuego, el agua, el aire, los montes, las tormentas, etc. En general, el poeta 
ibscii:aparaconfirmar el poder y la boridad de Dios que ha creado y mantiene todo 
en sus manos, ieruia, /urra, itxasoa dadutzala eskuian (Etx, 33), disponiendolo para 
beneficib dei hombre. Tambien aparecen en el contexto del juicio final, como entida
des que' experimentan cambios sorprendeni:es, sufren espanto como el resto de la 
creacion, zeru eta lur guzia daude ikharaturik (Htx, 51), y participan con gozo en el 
nacimiento y resurreccion de J esucristo, 

Argizagiak dire 
bozkarioz dantzatzen, 
( ... ) 
Arrafiak ere iauzi 
ziren paguz urean, 
abreak basoan eta 
'egaztifiak aireari. (EZib, Noel, 54) 

Como en etapas posteriores, la naturaleza es tambien en estospoetas fuente de 
imagenes literarias. Mas escasas en Etxepare que en Etxeberri y Oihenart, en estos se 
presentan sobre todo en forma de sfmi!. A veces corresponden al mundo tural, Ogirik 
eztakusat biltzen hazi erein gaberik (Etx, 13), Nola pikatzen baititu segak belhar /erdeak, / 
hala azpiratzen dituk puxant eta probeak (EZib, Man, 159); otras al pastoril, Artzain 
orok bittzen ditu ardiak arratsaldian (Etx, 39),0 al del mar, Edo ezperen Eliza duk untzi 
berreguindua (EZib, Man, 119). En ocasiones pertenecen ala naturaleza en sf misma, 
en su estado propio y original, hortzak, lepo, bulharra lelhurra bezain xuri (Oih, 167), 
nola baratze lantzekoan / jirofleiak, uda 'beroan, / ur-peituz lehenik ximaltzen / baitir', eta 
net gero galtzen (Oih, 192), Hegalek ere zioten / argitzen sorbaldetan, / /alkonaren plumek 
nola / iguzki-arraietan (EZib, Noel, 42). ' ' 

Sin embargo, no existe un tratamiento especffico de la naturaleza. La tendencia 
general renacentista y barroca de insertar como fondo 0 confidente de escenas como 
las de amor, bien profano, bien religioso, una naturaieza artificiosa; sensorial, espiri
tualizada 0 enfocada des de la desilusi6n y el escepticismo (Orozco Dfaz 1968: 87-89, 
107 ss., 139 ss.), no tiene eco en la poesfaeusk~rica de este perfodo. Concretamente 
en, Etxepare, el unico verso que contiene una posible referencia ,a la naturaleza como 
marco oentorno,' Orai egun batetan·zenaudela pensetan (Etx,·187),es de ·discutida 
interpretacion, ya que mientrasL. Akesolo (Dechepare, 1968: 100-101), mas acorde 
con el sentido del contexto, lee pentzetan, «.en los jardines», R. Lafon y F .M.Altuna 
(Etx, 187), ajusrandose al facsimil, leenpensetan, «pensativa». 
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2.2.2. 

Hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, y mas precisamente hasia 
su ultimo tercio, para que la naturaleza entre ya como tema explfdto en la poesfa 

. euskerica. To davIa, en poetas, 0 versificadores, reconocid()s y populares, como pue
den ser Izrueta, Iturriiga, Hiribatren, Etchahun, Bilintx 0 Ipartaglrte,'algunos de 
elios marcados claramente por el romanticismo, y cuya creacion tiehe· hlgat en los 
dos primeros tercios del siglo, la naturaleza sigue siendo un elementOpbetic() sec un
dario y auxiliar. Si prescindimos de las fabulas de Iturriaga, en las que laS actitudes y 
hechos protagonizados por el mundo animal tienen una orientacion didactico-moral, 
y en las que la presencia de la naturaleza se reduce a una localizacion minima, Asto 
bat zebillen bein / bazkatzen laman (Itur, 62), Arkume bat joan zen bein lerrekabatera 
(Itur, 32),Zur-aritz luze baten / tontor-tontorrean (It~r, 65), etc., los motivosnaturales, 
aunque mas frecuentes ya, continuan estando al servicio de temas' dominantes coino 
el amoroso y el patri6tico. .-~'.," .- " " 

Las composiciones amorosas de Iztueta, Bilintx e Iparragirr~, distintas por el 
tiempo y por la calidad e intensidad poetica, contienen element.os naturales resefia
bles. De nuevo, la expresion que reune «gaua»-«eguna» comosigno de totalidad . 
temporal, interviene para avivar el sentimiento 0 el recuerdo amoroso. Unas veces es 
gozoso, Nere maitea zuzaz ni oroitzen naiz / Egunaz ere baita gauetan txit maiz,(I?t, 80\ 
Gau eta egun, beti zauzcat gogoan; / zu beste maiterik ez det mundua~ (IZt;ill');()i:;as, 
doloroso, Atsecabe gaizto bat / C.) / egunaz eta gabaz (!zt;113), begiyak dauzkat gau eta 
egun / egifiikan bi erriyo (Bil, 110). Imagenes basadasen la naturaleza para designar a 
la amada 0 sus virtudes se hallan en Iparragirte, Zu zera nere izarra, / zu nere eguzkia 
(Ipar, 153), pero es en Bilintx donde se convierten en recurso habitual y poeticamen
te logrado. En general, son de estruct~ra comparativa, como en la estrofa 

Zeifi-ta politak diran 
artosa, jazmifia, 
azuzena, liriyo 
eta klabelifia, 
danak bat egifita'te 

. ez dirade difia 
igua:latzeko nere 
maite atsegifia. (Bil, 101) 

Y alcanzan su n;tayor densidad y eficacia poetica en la conoci.da composicion «Loriak 
udan intza bezela» (Bil, 107-111). Aquf, meraforas comoApirillekoatrosa 0 similes 
como izarra bezifi dizdizariya; / txoriya bezifi airosa, se acumlilan para expresar la 
hermosura de la amada y la devoci6n arnorosa del poeta. En Etchahun, este tipo de 
imagenes, a menudo pertenecientes al mundo de lamontafia y del pastoreo, estan a:l 
servicio de sentimientos amorosos tiernos y sentidos, Urx'aphal bat badiigii, herrian 
trixterik (Etch, 70), Uda lili ejerra, oi xarmagarria! (Etch, 676); que con frecuencia se 
tornan ensatira y mordacidad, Gaiazko zerenak nik entziitia badit, / Eritzendiitiala 
neskatila gaztik (Etch, 376), Sorthii hintzan axuri izateko ardi, / Bena beldiir niin egin 
hizala ahari! (Etch, 412), 
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Dentro de la poesfa de tema patri6tico, en la que los poetas ensalzan a Euskal 
. Herria, su historia, sus gentes, su lengua, etc., tampoeo faltan imagenes elaboradas 
~~r~ entidades de la nattlt:aleza. A~l, J-M. Hiribarren, en Eskaldunac, canta y honta 
alosvasc;osy a su tierra, lasprovincias, 10Srlos, los montes, las fuentes, los pueblos, 
los person,ajes, l<;>s grupo~ sociales, etc., y, en ocasiones, recurre a similes como Guerlec 
ehortzi g"a$e, I.i-i.a.rroca bezala (Hir, 24), Ceruan izar baino guehiago bada! (Hir, 59), 
Nola duzke:zith~i!zac zazpi .adar eder / ( ... ) IHala da Eskal herri zazpialde yartzen (liir, 
74). Si. H~ribarren, en su configuraci6q unitaria de Euskal Herria como pueblo usa el 
terminQ <~luJ:ra» no s610 como tierra"de cul~ivo, hala nola lut: guri herri gucietan (Hir, 
81), sino talllbieJ:l:C91I10 pais en gener,al, Lur hori deithua cen denboran Subola (Hir, 79), 
en IparragiJ're, este termino adquiere una extensi6n polftica y se identifica con 
Eusk;alHerria"Para el, «lurra» es s.u patria, su tierra vasca, Lurmaiteaemen uztea / da 
negargarria,(Ipar,.150);'y pide aDios la gracia de nere lur maite ontan / ezurrak uzteko 
(Ipar, 146). Ensalza admirativamente entidades asentadas en esta tierra, 

~'" '" -Ara;, riun diran mendi maiteak, 
" . "ara, nun diran zelaiak, ' 

> ~ .: 

baserri ederzuri-zuriak, 
'" irurri eta ibaiak. (Ipar, 156) 

y l~seri~lonae~,. «lurni», 
. '.".' ~'.;' . 

':.- ~ Ot Euskalerri, eder maitea, 
ara,'emen zure semea, 
bere lurrari mun egitera 
beste gabe etorria. (Ipar, 156) 

La tierra, Eilskil Herria, y el atbol,. arbol de Gernika, son dos entidades a la vez 
universales y propias de la naturaleza vasca que, poeoa poco, se van convirtiendo en 
motivos centralesde la poesfa euskerica. 

Pero es a traves de las composiciones presentadas a los «Lore-Jokoab> y a los 
numerosos eertamenes literarios de la segunda mitad del XIX, 'como el tema de la 
naturaleza va a adquirir consistencia propia. Entre la abundante versificaci6n de 
genero patri6tico, doloroso-sentimental, religioso, festivo-jocoso, onomastico, fabu
lesco, filos6fico-moralista, etc., dicho tema hace su aparid6n, en un principio, mera
mente como marco, entorno bue6lico, en ~omposiciones dedicadas a la vida del 
campo 0 de la,m,.pptafia. Posteriormente, se constituye un subgenero, ya, descriptivo, 
en el·que la natu~leza llega a sec el objeto central tematico de los versos, 

A partir delinicio de los «Lore-Jokoab, son numerosas las composiciones dedi
cadas a ensalzar el mundo rural y el pastoril. «Laboraria» de Dussaut (EGIPV, I, 
416-417), «Artzain dohatsua» de M. P.Mendipil (MEOE, 470-471), «Nere etxea» y 
«Artzaingoa» de Elissarilburu (Elis, 195-198, 192-193), «Laborariaren dohatsutasu
na» de M. Gilbeau (MEOE, 467-468), «Baserriko zoriona» y«Menditar baten kan
tua» de 'K. Etxegarai, (Euskal-Erria 1887: 389-93~ 1886: 295-6) «Artzaintsa 
mendian» e <dkazkin mendian» de B. Ibarrart(MEOE, 521-522, 524-525), «Base
rriyan» de B. Etxegarai, (Euskal-Erria 1893: 343) «Baserriko jaun baten bizitza» y 
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«Baserritar batena» de F. Arrese Beitia (ArrB, 93-95, 97-lO1), «Ohore laborantzari» 
de Zaldubi (MEOE, 560-561), etc., son s610 una muestra. En ellos, d labrador, y 
tambien el pastor, aparecen gozando de una vida agradable, placentera y hasta 
idi1ica. El rural es un mundo de paz, descanso, felicidad y alegria, donde se vive bake 
gozoan (Ibarrart), disfrutando de una naturaleza deleitosa, con los cantos de los 
pajaros 0 la contemplacion de hermosos amaneceres, cielos azules y verdes y Boridos 
campos. Es un lugar de libertad que lleva a decir a la pastora ba.kea eta librotasuna 
osoki ditut gozatzen (Ibarrart). No existen preocupaciones ni escasezalguna, y no se 
precisa nada mas, pues el cultivo de la tierra y la propia naturaleza prQPorcionan en 
abundancia 10 necesario para alimentarse y vestirse. Todoconduce,a reconocer la 
bondad de Dios, Jainkoak eman onak orotan ikusten, / Bihotza harengarta dut bozik 
altxatzen (Elis, 192-193). Arrese Beitia, en «Baserrik;o jaun baten 6izitz~», condensa 
las ventajas de este modo de vida al exclamar: . - . . 

jO, ene baserrikobakartadetxoa! 
Zu zaitut neure poz ta atsegifi osoa, 
Nire adimenaren eskola aundia, 
Arimako onaten leku egokia; 
jSentidu guztientzat ze gozagarriak 
Eskinten deustazuzan noizik beifi barriak! (ArrB, 93-94). 

El bucolismo rural, la satisfaccion obtenida en la vida del canrpo, llega a una de sus 
mas elevadas expresiones en la composicion «Nere etxea» de Elissamburu. En elIa, el 
poeta se complace en su casa y su grato y tranquilo entorno, en su salud y sus 
propiedades, en. su familia y su generosa honradez, para llegar a ex~lamar, Zer behar 
dut gehiago nik? (Elis, 196). . , . 

. . . . 

De entre los aspectos penosos u oscuros de la vida rural, por lo,ge?~ral, solamente 
se hace referencia, pero sublimandolo, a 10 arduo del trabajodel labrador. Su labor 
comienza al amanecer y no termina hasta el anochecer. A 10 largo de1.dfa se<esfuerza, 
se fatiga y suda, pero 10 hace gozoso, y aillegar la noche se retira a su casa satisfecho, 
feliz, para disfrutar con su familia y dormir en paz. Es digno de honor y ·agradeci
miento,Ohore, amorio laborariari (Dussaut), pues nos.alimentamos gracias a su traba
jo. En este punto, Etchahun constituye una significativa excepcion. Su visi6n del 
labrador no tiene nada de idflica. Es un ser infeliz que trabaja para alimentar a los 
demas, vagos, que se aprovechan de el: 

Oi laborari gaxua, 
Hiaurek jaten arthua; 

Ogi eta ardu gefihatzen, auherren asetzekua: 
Halere han haie maite nula artzafiak otsua.(Etch, 302) 

Ellabrador, laborioso, y su vida, en paz, se contraponen al habitante de la calle, 
de laciudad, perezoso, y aJa vida urbana, llena de bullicio e inquietud. En est a hay 
grandes cosas, pero en el caserfo mejores. EI mundo de arriba se conserva euskaldun, 
mientras el de abajo se vuelve extrafio.Ninguna otra forma de vida proporciona 
tanta felicidad como la del labrador: 
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Nork ote duzorion hark bezalakorik? 
Norkote du munduan haren sosegurik? (M. Gilbeau, MEOE, 467) 

Ez da lurrean gizonik 
Printzerik ez erregerik 
-Ni baino obeki denik. (Elis, 196) 

En estas 'colTIPosiciones, por 10 tanto, los verdaderos sujetosprotagonistaS son el 
campesino. YSll modo de vida, cuyas virtudes y excelencias setra.ra de ensalzar. La 
naturaleza:'fu:ndona como entorno que posibilita una existenda idDica. Algo pareci
do tabe d~cir ?d~ dtraSSeries de versos en las que un sec 0 entidad del mundo natural 
constitiIyeei rnarco'il1ieial para, a 10 largo del desarrollo esrr6fko, dejar paso al tema 
principal. 'm ~lcaso, 'por ejemplo, de las numerosas composlciones que cotrto «Xori
rioa kaiolad~)'~'deLarralde (MEOE, 452-453), «Xbri berriketaria» de Elissamburu 
(Elis, 181-182), «Enadab de M. Gilbeau (EGIPV, I, 450-451), «Uso saretan hatze~ 
mana» de B. Ibarrart (MEOE, 519-520), etc., parten de la figura del pajaro, del ave 
que, en situaciones divers as , se convierte "en sfmbolo 0 en pretexto para ofrecer 
pensamientos de tipo didactico-moral impregnado de facil sentimentalismo, que 
giran en torno a los peligros que conlleva el abandono temprano del hogar, la 
nostalgia del pafs natal, la perdida de la libertad, etc. 

La elecci6n yel tratamiento de la naturaleza como tema poetico propio comienza 
arealizarse, de un modo mas patente y continuado, hacia el ultimo tercio del siglo 
XIX. Elmundci natural ya no es s610 fuente de imagenes, motivo poetico momenta
~eo 0 marco" siiuacional, sino que se constituye en objero especffico de descripci6n. 
La naturaieza pasil a ser asunto de creaci6n literaria, estimulante poetico dotado de 
una cierta" autono.m:1a. Lo que en la popular primera estrofa de «Nere etxea» de 
Elissamburu, lkusten duzu goizean, no es mas que un esboio, se" convierte ahora en 
cuadrodescriptivoque ocupa roda la composici6n. En el no faltan derivaciones 
morales 0 aleccionadoras, ni referencias interesadas al mundo campesino, pero son 
menos explfcitas y extensas que en la poesfa buc61ico-rural. 

Entrecomposiciones como' «Eguzkiari», «Udako illunkera gozo bat» y «Udako 
gau osgarri bat» de F. Arrese Beitia (ArrB, 89-91, 174-175, 595-596), «Mendiyak» 
de A. Arzak (Euskal-Erria 1888: 211), «Eguzkiyaren jaikiera» y «Eguzkiyaren sarre
ra» de R, Ariola (Euskal-Erria 1882: 168-9; 1889: 232-33); «Eguzkiya-ren irteera» 
y «Eguzkiaren sarreran» de K. Etxegarai (Euskal-Erria 1882: 494-495; 1888: 210-
211), «Ichas-aldeafi» de D. Agirre (Euskal-Erria 1890: 390-393), etc., destacamos, 
por su relaci6n rematica con la poesfa de Lizardi, aquellas que diversos versificadores 
dedican a las estaciones del afio: «Uda barriari», «Uda barria», «Negu agura zar 
buru zuria», «Neguari», «Udea», «Neguari» y «Udabarria eta Udagoiena» de Arre
se Beitia (ArrB, 92-93, i06-107, 107-108,264,264-265,265,551-557), «Urtiaren 
lau erak. U da-berria» y «U rtiaren lau erak. Uda» de R. Artola (Euskal-Erria 1881: 
161; 1881: 235), «Udaberriyari» de K. Etxegarai (Euskal-Erria 1884: 359-361), 
«Negua» de K. Otaegi (Euskal-Erria 1887: 23-24), «Urtearen lauerab de ].L. 
Uranga (Euskal-Erria 1888: 247-249), «Urtearen lau erak »de J. Artola (Euskal
Erria 1889: 463), «Udaberriya» y «Uda» de F. Kasal Otegi (Euskal-Erria 1890: 314; 
1890: 71), etc. 
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Basicamente son versos de tipo descriptivo. Se recoge la situaci6n del campo, las 
transformaciones que acaecen en la naturaleza en cada una de sus etapas. Se configura 
asf un cuadro 0 retrato de cankter informativo, referencial,compuesto por 10 que una 
percepci6n elemental es capaz de descubrir y captar. El poeta versificador afirma que 
los dias se alargan, que el aire se ha vuelto mas suave, 0 que la nieve ha cubierto todo 
de blanco, y 10 hace de un modo mas bien impersonal, sin que exista por su parte una 
verdadera participaci6n anfmica. La forma verbal en presente-imperfecto, utilizada 
de modo dominante, es un claro indicio discursivo de este tono casi meramente 
descriptivo. He aquf una muestra de 10 que decimos en la composici6n de J. I. 
Uranga: 

Lore ederra izandu dute 
Udaberrian sagarrak, 
Gero pepitaz jantzi dirade 
. Arbola aben adarrak: 
Loretsu ditu artoak ere 
Agertzen bere tontorrak; 
Kanpo guztiak ipintzen ditu 
Berdeturikan belarrak. 

A cada estaci6n Ie correspond en unos elementos, acciones 0 calificativos que se 
reiteran de composici6n en composici6n. La primavera es ederra y se caracteriza, 
sobre todo, por la abundancia de flores, el canto de los pajaros, el verde de los prados, 
el nuevo vestido de los arboles, el azul del cielo y la alegria ambiental. En el verano, 
estaci6n -rambien positiva, ederra, los dias se alargan, los campos y los arboles dan 
fruto y el sol calienta con fuerza. En el otono, considerado en buena parte como 
negativo, comienzan a afearse las cosas hermosas de las estaciones anteriores, los 
arboles se desnudan, las hojas caen y los pajaros se van retirando. El invierno, que con 
la primavera es la estac'i6n mas tratada, es enteramente negativo, Negu baltz, itsusi, 
zital, zikiiia (ArrB, 265); hace mal tiempo, el aire es frio, llueve y nieva, los arboles 
estan desnudos y el cielo triste. 

Son composiciones de corte prosaico, construidas segun moldes estr6ficos propios 
de la poesfa popular, del bertsolarismo. Apenas hay lirismo, intimidad 0 manifesta
ci6n sincera de los sentimientos del poeta. Los datos recibidos a traves de los sentidos 
no son interiorizados y se presentan desde un punto de vista distante. Unicamente 
alguna leve y esporadica muestra de deseo, como cuando Arrese Beitia pide a la 
primavera que venga y quiere que el invierno muera, 0 J. I. Uranga dice, refiriendose 
a esa ultima estaci6n, desio det juan dedilla. Las imagenes son escasas, si bien en este 
aspecto, como tambien por una mayor solidez de contenido y expresi6n, no exenta de 
ampulosidad y artificialidad, destacan algunas personificaciones utilizadas por el 
versificador de Otxandio. La primavera, en «Udaberria eta Udagoiena», aparece 
como «neskatilla donosa eskertsu egokia» , «soifi me, txairo ta irazia» , que orgullosamen
te se considera la mas hermosa y amable, Neu eder, galant, txukun, liraifi, berbaz eztia 
(ArrB, 551-557). El invierno, en Negu agura zar buru zuria, es un viejo, «Aguraguztiz 
zantar eta erkin, zital bat», «Otzen otzaz agifiak jakoz dantzatuten; I Maiko gogortuakaz 
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labanduten dati lurra, / Txistu izoztuakaz ganera loituten», «Bere arnasea cia zorrotz, min, 
illgarria» , «Dalako Agure au arrizko biotzduna» (ArrB, 107-108). Pero esta aun por 
desarrollarse y elaborarse un lenguaje poetico apropiado a la nueva tematica. 

Fuera de estas composiciones sobre las estaciones, tambien aparecen esponldicos 
intentos de superar el mero descriptivismo. Asf, expresiones desiderativas elementa
les como en la mencionada «Mendiyak» de Arzak, en la que se pide a la tierra 

jEsnatu zaitez lurra, 
Esnatu lenbailen! 
i Atoztidaberria 
Bazterrak poztutzen! 

o actitudes que aunque no son hondamente identificativas sf suponen un leve acerca
miento fntimo del versificador a la naturaleza, como cuando K. Etxegarai, en «Eguz
kiaren sarreran», siente que su coraz6n se halla: triste e insaciado, ocuando R. Artola, 
en «Eguzkiyaren sarrera», exclama tristura bat sentitzen / baifa biotzean. Otras veces, la 
naturaleza se convierte en motivo de reflexi6n. «Udako illunkera bat» de Arrese 
Beitia, descripci6n del momenta en que el sol va a desaparecer, es pretexto para 
cavilar sobre la brevedad de la vida, 

Ausaz (nai ete dau orretan ituditu, 
Gure bizitzearen iraute laburra? (ArrB, 174) 

Esta progresiva introducci6n de la naturaleza en la poesfa euskerica no es obra de 
la pura casualidad. Como ya hemos recordado il referirnos concrc;tamente a nuestro 
poeta, el contexto politico, social y cultural tiene much6 que'ver con este proceso: La 
crisis general en que se halla sumida Euskal Herda en este perfodo, conduce a tomar 
conciencia y tratar de promocionar por todos los medios posibles, incluido el Qe la 
poesfa, aquellos rasgos que se consideran especificos, constituyentes de su identidad 
peculiar. Como la lengua, la tradici6n 0 la fe religiosa, el entorno natural, la tierra, es 
un componente esencial. Partiendo de la exaltaci6n de 10 rural, como blisqueda 0 
afianzamiento de modelos de vida que garanticen el mantenimiento de esa identidad, 
se llega a una valoraci6n de la naturaleza. La poesia se hace eco de esta corriente 
ideo16gica. 

2.2.3. 

En la producci6n poetica de comienzos del siglo XX, perfodo inmediatamente 
anterior a Biotz-begietan, eltratamiento de la naturaleza se mantiene, por 10 general, 
dentro de los cauces hasta aqui sefialados. Tras una lectura de composiciones pertene
cientes a J. Elzo, E. Mujika, K. Sagarzazu; E. Maruri, G. Manterola, B.Aizkibel, J. 
Garbizu, L. Eleizalde, E. Arrese 0 L. Jauregi, compr0bamos que se reiteran los 
t6picos del molde buc6lico-rural, que continuan utilizandose elementos del mundo 
natural como simple punto de apoyo para realizar graves consideraciones de indole 
reflexivo 0 moral, y que la descripci6n de las estaciones recurre a losmismos 0 
parecidos motivos que en la etapa anterior. Con todo, dentro de est a continuidad, 
hay que resaltar varios aspectos significativos para el proceso que estamos analizando. 
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Por un lado, una cierta reducci6n del componente estrictamente rural, de la 
mencion del caserio y de su entorno, en favor de una referencia mas general, por la 
que se tiende a designar ese lugar idflico como mundo de arriba, como monte. De 
todas formas, sigue enteramente vigente la vision dualista, la oposicion entre mundo 
de 10 alto y de abajo. Aquf se pierde el idioma y las viejas costu~bres, y no hay 
felicidad ni libertad. Los juicios negativos son totaimente absolutos. Asi, la constata
cion de E. Mujika Ez da iristen emen gorano / or beko keru lizuna (Euskal-Erria, 1913: 
564-5),0 estas de E. Arrese: 

Emen ez dago mendi gafiean 
or bean ainbat azari (Arr, Ner, 8) 

Or bealdeko gezur-zuloan 
dabillen etsai-taldea 
ezifi liteke izan benere 
euskal-mendiyen jabea (Arr, Ner,.8) 

atseginaren ezti yatorra 
an bean ez, emen dago (Arr,Tx, 58) 

Por otro lado, y en particular en composiciones dedicadas a las estaciones, los 
simples datos referenciales aparecen acompanados de componentes que confieren a la 
poesia mayor lirismo y densidad, y revel an lin intento de superar la mera descripcion 
elemental. A la naturaleza, que no pierde su protagonismo y sigue siendo el objeto 
central de la composition, se incorporan entre orros, por ejemplo, aspectos amorosos, 
tonos existencialmente pesimistas, alusiones patrioticas y actitudes personales iden
tificativas. Descubierta ya la naturaleza como realidad susceptible deser poetizada, 
deja de ser tema aislado y pasa a entrecruzarse con otros contenidos eseneiales de la 
vida humana. Asi, la descripeion de la primavera 0 la visionbucolica del mundo de 
10 alto, van tenidasa veces deexpresiones arhorosas, casi siempre dulzonas e itige,
nuas, en las que se advierte un cierto avance hacia la depuraeion dellenguaje poetico 
y un leve'distanciamiento de registros mas prosaicos y bertsolaristicos. Una muestra 
la tenemos en la composicion «Atozkit» de]. Elzo (MEOE, 809), en la estrofa 

Atoz nerekin; gure zai dago 
Mendiko etxean zoruna, 
Bizitze osoan bere ega pean 
Ondo zainduko gaituna ... 
Zu gabe, nere biotz gaxoa 
dago atsege, mind una. 
Senda eidazu zure ondoan, 
Emaztegai on kutuna! 

Para tonos existenciales deprimentes los de J. Garbizu, quien no' solo en sus 
versos sobre el otono, sino incluso en los dedicados a la primavera, «i U daberri 
mindua!», (Euskal-Esnalea, 1928: 36-38) adopta una actitud enteramente negativa. 
EI poeta ve como se deterioran todas las cosas hermosas aportadaspor dicha estacion: 
el hacha corta el arbol cuyas ramas han dado sus primeros brotes, un ser cruel aplasta 
la flor recien nacida, un muchacho desvergonzado roba los pajarillos del nido, el 
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cuchillo acaba con la vida del corderillo que retoza en el campo, el blanco y relucien
te vestido s6lo recubre suciedad, etc. 

Quizalo mas relevante sea el hecho de que, aunque de modo breve y ocasional, 
algun que otro poeta llega a expresar sentimientos personalesde identificaci6n con la 
situacion 0 actitud que la estaci6n descrita representa. Destaca E. Arrese, quien ante 
laprimavera exclama zartu naiz, baiia zugan arki det / gogo-muin berri ezea! (Arr, Tx, 
32), y ante el invierno nere gogoa berriz / erdi-gaxo ... motel! (Arr,Tx, 124); manifestan
do su anhelo de que llegue la primavera y se alegre su espiritu. 

La naturaleza es un elemento relevante en la creacion de los poetas mas destacados 
de la generacion de 1930. En la poesla de Lauaxeta, Lizardi, Loramendi y Orixe, el 
lenguaje poetico se ha depurado, se ha cargado de sugerencia y sinceridad~ La natura
leza, ademas de constituir un elemento para la creacion de imagenes 0 marco en el 
que se encuadran hechos, situaciones, sentimientos y reflexiones, adquiere, segun 
registros y funciones que varian de un poeta a otro, hondos valores simbolicos y 
elevados tonos de participaci6n animico-personal. 

Loramendi no tiene poemas dedicados expresamente a la naturaleza, pero en su 
poesfa de elevado lirismo y efusi6n mistico-espiritual, Maitasun izpiz urtuki dago nere 
gogoa (Lor, 123), recurre a ella con cierta asiduidad. El mar y el atardecer, cuando el 
sol se oculta y, en una atmosfera templada, la madre naturaleza teje vapores, Ama
Sortitza lurrun-irule ... (Lor, 92), son entornos preferidos por el poeta para plasmar sus 
sentimientos afectivo-religiosos con vehemencia. Un mar bravlo, al que pide encien
da con fuerza su a'rdor para poder recoger los ultim~s momentos de la jornada de los 
pescadores y elevar su oraci6n inflamada; un mar de orilla calida, acogedora, cosida 
de luces de estrellas y sonrisas y besos de luna, reflejo del misterio de la Virgen 
Maria. Aves y seres del mundo vegetal se transforman en slmbolo de actitudes 
intimas, relaciones espirituales y anhelos interiores. El poeta ansfa elevarse como las 
blancas palomas hacia la altura, Nork allezazken / elur-usoen / antzera, goiak garaitu 
(Lor, 101), prendarse de Marfa Madre como el ruisefior de la luna. La negra golondri
na que se resiste a abandonar su nido en invierno y muere de fdo, es imagen de la 
amistad sincera y fiel. La planta qu~ ha nacido engalanada por el colorido de sus 
petalos, acariciada por suaves brisas, y no hace mas que sofiar y complacerse en sl 
misma, sin aprestarse pita arrostrar la tormenta que la va a quebrantar, representa la 
necesidad de echar ralces, fortalecerse, afianzarse, para no verse arrastrado por cir
cunstancias adversas. Son simbolos y entornos del mundo natural que alcanzan un 
nivel de atm6sfera animica en la que se rozan alturas de intimidad mfstica. Nos 
hallamos ante una naturaleza espiritualizada,a la vez cristalina y misteriosa, motivo 
para la expresi6n de afectos ardientes y de humildes agradecimientos. 

Si repasamos la extensa coleccion de poesfas de Orixe publicada en 1972, com
probamos que son muy pocas, media docena a 10 mas, las dedicadas expresamente a 
la naturaleza como objeto tematico basico. Pertenecen a los Ultimos afios de su vida, 
1950-1961. Sin embargo, la naturaleza esta ahi, impregnando la mayor parte de sil 
obra poetica. En forma de esbozo en los poemas escritoscon anterioridad a Barne
Muinetan, y ya como construcci6n poetica arnplia, estructurada, de dimensiones 
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epico-buc6licas12 en la obra Euskaldunak, Orixe recoge amplias facetas del mundo 
rural y pastoril vasco. La naturaleza viene a ser el entorno habitual, el espacio vital en 
el que los sujetos 0 personajes poeticos desarrollan sus acciones y expresan sus 
emociones y pensamientos. Se trata de uri universo en el que los protagonistas son 
layadores, vaqueros, pastores, labradores, molineros, cazadores, carboneros, lenado
res, segadores; etc. Elios, ese pueblo llano, esa comunidad sencilla y silenciosa, asf 
como sus formas de vida, labores, fiestas y juegos, creencias y ritos, cantos y costum
bres, constituyen el verdadero tema y objeto de los poemas. La naturaleza, elmonte, 
el bosque 0 la era, es el escenario en el que se plasman sus trabajos y vivencias. Ella 
marca las epocas del ano y senala los momentos apropiados para las diferentes tareas 
y actividades, sea la recolecci6n de la castana, la epoca de la caza, la recogida de setas 
o la siembra y la cosecha. La naturaleza funciona como fondo de los acontecimientos 
y asf, en la muerte de la abuela, el poeta dice que era de noche, una noche triste, 
Gaua zan, itsa (Or, 412). LaS variaciones del entorno natural, las tormentas, el hielo, 
la nieve 0 el viento sur, determinan los comportamientos:. 

Egoaize zai dago artzaia 
elur ori urtudedin, 
ardilarre latz ote-mutilrra 
gelditu dedilla agerin. (Or, 452) 

Orixe es el testigo experimentado, arraigado, en este mundo, que atesora en sus 
versos, con numerosos y significativos detalles, 10 que el ha observado y vivido 
personalmente. Dira, por ejemplo, 

Ots ok entzun ditugunai 
atseiten digute; 
entzun ez ditutenai 
atseingo ote die? (Or, 447) 

La naturaleza de Orixe, aquf, no espropiamente objeto de canto, de admiraci6n 0 

de descripci6n embellecedora; es una naturaleza habitada, ocupada, trabajada y dis
frutada cotidianamente. Con todo, en el poema Euskaldunak, no faltan segmentos 
esporadicos de corte descriptivo, siempre insertados en funci6n de un contexto 
determinado. U nas pocas esttofas, como esta que anuncia la proximidad del invierno, 
sirven para situar la epoca del ano: 

Gaua luzatzen ari, nabarmentzen otza, 
goizean ote, ez ote, zokoan izotza . 

. ,Orman ipurdiz gora euli lepa-motza: 
negua urbil dalazko sinale zorrotza. (Or, 355) 

DestacantambienlaS estrofas que se refieren al peligro del pedrisco que amenazala 
recogida dela mies tendida en laera, 0 las que describen la sequfa, como 

(12) Sobre el caractei epico, 0 mas exa.ctamente epico-Hrico de la poesfa de Orixe, su vision del mundo rural y de 
la naturaleza, asf como sobre eI grado de realismo de la misma, cL las inreresantes y ponderadas reflexiones de 
Azurmendi (1976: 77-104, 1977:21-51, 69-108). 
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Azari-larrukera artu du larratzak: 
alorrak igardaude, ez mardul baratzak; 
artoak ori-gorri, txuloz bababeltzak; 
erdi-zimelik, berriz, orritan zugatzak 
kolore biziena adarretan untzak; (Or, 246) 

KARtOSOTEGlLAKUNTZA 

Las restantes estrofas descriptivas corresponden a la boda de Mikel y Garazi. Vnas 
contribuyen a resaltar el entorno, sobre todo el marino, de Donostia, visitada por 
los recien casados, y otra muestra el tono de la naturaleza en la vfspera de 16s 
desposorios: 

Basakaitzen gaifiean artizarra dago; 
Andere Eguzki ere ez izkuta luzaro. 
Garbi dago zerua, egurats' otzaro, 
lats-ondoan izotza, belar dena garo. (Or, 360) 

En varios de los poemas pertenecientesa la epoca 1950-1961, «Berraondoko 
meza», «Argi ta margo», «Eguzkia jekitzen, etziten», 0 los que se situan en la 
pampa y en la tierra boliviana, la naturaleza es plataforma para la expresion de 
sentimientos esprirituales y religiosos, y llega a adquirir tonos misticos en los que el 
poeta anhela encontrar y acercarse aDios, tratadopersonalmente de «tu» a «Tu». 
Entre ellos, por su clara referencia al conjunto poematico lizardiano de las cuatro 
estaciones, destacamos, en particular, la composicion «Lau urtaroak nere begietan». 
Basicamente; es unacoleccion de datos y observaciones referentes a lasactividades 
que realizan y a las situaciones 0 transformaciones que experimentan ani males, 
vegetales y trabajadores del campo en cada una de las cuatro etapas del ano. A partir 
de un «yo» que conoce y ha vivido de cerca ese mundo rural, el poeta expone y 
describe de modo realista 10 que acontece a su alrededor. Es un poema descriptivo en 
el que, como acertadamente subraya J. Azurmendi, «Orixek ia Euskaldunak poema~ 
ren bilduma bat eskaini digu» (1977: 80), Recoge y acumula datos concretos, 
sueltos, y los presenta con habilidad y gracia, segun un discurso marcado por la 
elipsis,en estrofas cortas de esttuctura metrico-rtmica identica, invariada. Como en 
los poemas de la primera epoca y en Euskaldunak, Orixe adopta, en general, una 
actitud distante, !In tono casi indiferente, de mero observador que ve la escena desde 
lejos y se limita a registrar, constatar, 10 que ve y conoce. Mientras el «yo>, lizardiano 
va de la calle, en la que vive, al monte, al campo, el de Orixe reside y se halla 
enraizado en ese entorno natural. Sin embargo, a pesar de esta proximidad, sus cuarro 
estaciones no comunican la sensaci6n de intimidad, las emociones animicas que 
transmiten las de aquel. Lizardi ahonda en la esencia de las estaciones, se identifica 
con su dinamismo, camina interiormente a la par que elIas, las convierte en objeto 
estetico especffico. En Orixe hay, sl, referencias finales ala existencia humana, 0 un 
deseo de vida eterna al final de la primavera, peroestas expresiones no informan el 
poema en su totalidad. Las cuatro estaciones de Orixe carecen del simbolismo y 
articulacion unitaria que poseen las de su amigo Lizardi. Este capra la naruraleza con 
losojos y con el cotazon; aquel da la impresion de hacerlosolamente con los ojos. 

Lauaxeta tampoco tiene poemas dedicados expresamente a la naturaleza como 
objeto 0 sujeto poetico central, pero ella esta presente en su produce ion como base de 
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imagenes 0, slmbolos, y como atmosfera ambiental anlmica. 13 En variosde los poe
mas sueltos publicados antes de Bide-Barrijak y norecogidos en esta primera colec
ci6n, la naturaleza; en mayo, en primavera, es un' elementoque conduce a la 
expresion de sentirnientos religiosos,deseos de elevaci6n y alejamientode las penas 
deeste mundo de abajo, y cantos de esperanza y alabanza a la vida. Flores, mariposas, 
pajaros, el viento, el cielo estrellado 0 la fuente, se convierten en imagenes 0 sfmbo
los de un amor perdido, 0 no correspondido, que produce tristeza. En una Hnea 
parecida, suprimera obra acude a la naturaleza como factor simb6lico 0 como 
situaci6n ambiental en la que se manifiestan sentimientos personales., En varios 
poemas, Sea «Gexorik nago», «Neguko gaba»' 0 «Gaste gexua», se comunican emo
ciones languidas de un «yo» joven, pero debil, enfermizo y apenado. La naturaleza se 
halla a tone con su latnento melanc61ico. Las epocas 0, momentos escogidos son el 
duro invierno, el otono, el atardecer,la noche, neblinas y silencios. Un entorno 
natural nocturno, triste, contribuye aacrecentar la situaci6n existencial del sujeto 
poetico que, en su desfallecimiento interior, llega a exclamar Ederrak diran arren 
urrundu lilijak (Lalli:, 40). Con todo, la esperanza no llega a desaparecer totalmente. 

Este sentimiento anlmico de debilidad y desanimo se extiende al terreno amoro
so, tratado con tonos delicados, suaves e idealizados, en poemas c'omo «Itauna», 
«Erantzuna», «Jadetsi-ezina», <,Illuntzeko ixarra», «Gabeko irrintzija», «ltuna» 0 
«Bijotzean». Al «yo» Ie es imposible lograr plenamente un amor que resbala y no 
tiene asentamiento s6lido en el coraz6n. Entre el y la amada se extiende una distancia 
insal"able, Zeure lairosa politakbaiia / ezin laztandu (Laux, 52). Inquietudes, interro
ga1'),tes, dudas, hacen que el poeta se sumerja en quejas 'i sentimientos de tristeza,y 
dolor. Aqul tambien encontramos una na~ura1eza en soledad, en calma, como fondo 
de ,ese amor inalcanzado. El rayo de luna, el can~o del ruisenor, el viento, el cielo, las 
olas del mar, la hoja de la rosa, la are~a, l~ estrella que besa el dolor del joven, son 
testigos mudos 0 indiferentes de esa frustraci6n que a veces acaba en muerte amorosa 
definitiva. La naturaleza aparece, como senala J. Kortazar (1986: 225-6), en sus 
estados mas tranquilos y puros. Una naturaleza que tambien sirve de resorte p'ara la 
manifestaci6n de sentimientos de busqueda1 elevaci6n, huida 0 pureza, en entornos 
simb6licos dominados por la noche, el monte, el bosque 0 la nieve. En «Artxanda 
ganian», desde la alt\lra, bajo una noche misteriosa y silenciosa, el PQeta vislumbra la 
eternidad, la paz sin fit;!, y siente deseos de vida, de huir lejos, animado' por vagas 
esperanzas. En «Mendijetara», esta huida se concreta como evasi6n hacia el monte, 
lugar repleto de hierbas, flores, aves,- slmbolos de paz y dulzura, en, busqueda de 
pureza y lejos de los desvelos, odios y bullicios del mundo, qUe ensucian el alma. La 
nieve, vestido limpio ,de la madre naturaleza, ixadi amea (Laux, 103), simboliza esa 
pure~a. El poeta suspira por co~seguir su blancura angelical y alcanzar una inocencia 
semeJante., 

En Arrats-beran, si bien "en el poema "Goxaldeko otoya» la naturaleza adquiere 
una presencia relevante como objeto tematico, por 10 general, sigue siendp,' aunqu<:: 
ahora de m040 mas uniforrne y coherente, el ambiente anlmico de, numerosos poe-

(13) Sabre el senrido de la naturaleza en Lauaxeta,cf, Kortazar 1986: 175-180,218-226, 
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mas. El conjunto mas notable por 10 que respecta a este tema, 10 forman aquellas 
composiciones en las queaparecenjovenes muchachos 0 mozas movidas por senti
mientoseroticos en busca del arnor, maitasun ona topetan (Laux, 122). En ellos, el 
lugar natural habitual es el prado, el campo; un prado, la mayorfa de las veces, 
sosegado, delicioso, bello, en paz, de bland os atardeceres, arrats leun (Laux, 148), y 
amaneceres luminosos y sonrientes, iGoxa don garb; / eure irriparran! (Laux, 143), 
surcado de bailes, perfumes, brisas, cantos, olor de hierba verde, Bedar berde usanez 
beterik / landa zabal gustijak dira (Laux, 148), por doradas abejas, mariposas ohermo
sos arbolados, y que sugiere 0 favorece tiernas emociones eroticas. Los encuentros 0 

incidentes amorosos, sin embargo, como en otros romances del poemario, se resu~l- . 
yen, a veces, de modo drarnatico. El amor es ardiente,bijotzak dagoz min bixijan 
(Laux, 149), y las consecuencias son dolorosas. La desazon interior del poeta llega a 
dimensiones hondarnente personales cuando comprueba que ni en una naturaleza tan 
serena ~onsigue hallar paz para su espfrituy que sigue agitandose turbado por dudas 
existenciales, religiosas, 0 por aspiraciones arnorosas irrealizadas, i Bana gogai au 
ezin-egon! / Landak zidar unian/ gogai au ba-juat airian! (Laux, 189). Contraste, pues, 
entre el sosiego de la naturaleza y el desasosiego del «yo»poetico. 

2.2.4. 

En el contexto de la serie poetica euskerica, el tratarniento que Lizardi da al tema 
de la natura1eza es a la vez tradicional y renovador. Aunque el mundo natural 
tambien funciona en su obra como fuente de imiigenes, y en algunos poerrtas, 01, 
ZE, OT, BI, EU, AS oIZ, como marco situacional, su mayor originalidad reside en 
el hecho de que, en una parte significativa de su produce ion, toma la naturaleza 
como objeto estetico especi'fico, la transforma en paesfa y vuelca en ella sus propias 
actitudes persona1es con intensidad. As!, Lizardi se situa en la lfnea de aquellos 
poetas, 0 de aquellas composiciones, que adoptan la naturaleza como tema principal, 
susceptible de ser poetizado por sf mismo. 

Si comparamos la poesfa centradaen la naturaleza creada por· Lizardi con 1a 
elaborada en etapasanteribres a Biotz-begietan, vemos que el avance y la aportacion 
renovadora de nuestro poeta son considerables. Ya en aspectos como el tural 0 el 
referente al contraste entre mundo de arriba y mundo de abajo, monte y ciudad, 
advertim~s, segun ya hemos indicado, que su nivel de ruralismo es mucho mas bajo; 
reducido a moderados indicios de adhesion a 10 carnpesino. En BU, el protagonista 
no es el labrador 0 el caserfo, sino la tierra. Por otro 1ado, no hay en el bucolismo 
idflico y dulzon, ni reflexiones 0 conclusiones de indole didactico-moral. 

Pero la diferencia mas notable se 'halla en los poerilas NE, ZU y, sobre todo, en el 
conjunto dedicado a las cuatro estaciones. Lizardi no se limita a tomar la naturaleza 
como marco situacional 0 a recoger sus rasgos a modo de simple observador. Descri
be su entorno, pero ademas inscribe en el su alma, penetra como caminante en sus 
profundidades, se identifica con sus aspiraciories. Ala pinturapaisajfstica afiadeun 
sentimiento de la naturaleza mas sincero, solido y personal. Por la densidad expresi
va, el lexico preciso y escogido, el uso de la personificacion, la variacion metrico-rf- . 
mica y otra serie de componentes poeticos, asf como por el elevado lirismo, la vision 
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unitaria del proceso vital natural y los valores connotativo-siinb6licos; ·la'poesla 
lizardiana de la naturaleza se distingue cualitativarnente de la creada en latradicion 
euskerica con anterioridad a el. 

Diferencia y avance no significa que en estos poemas lizardianos todo sell nuevo Y 
original. La naturaleza es universal y los distintos poetas se encuentran siempreante 
los mismos fen6menos, unicos pero tarnbien identicos, repetidos, por 10 qU,e es 
normal que coincidan en los motivos utilizados para sus composiciones. 'Laaporta
cion no consiste tanto en la incorporaci6n de nuevos elementos, sea, por ejemplo, 1~ 
inserci6n del monte Txindoki como gigante aplastado sobre el suelo, c:liatito en ia 
vision renovadora, en el enfoque singular, anlmico y simb6licq proyectadosobre 
elementos comunes, topicos, utilizados ·ya con anterioridade~'ia'seiieeuskerica, 
como pueden ser el calor, las flores, los pajaros, la sombra, las (resa,;, el <'tieD: Ii 
hojarasca, eI grillo, el azul del cielo, lqs arboles desnudos 0 la ~ismatierra. En 1a 
serie euskerica, como hemos sefialado mas arriba, incIuso afloran le~es sentimientos 
de de~eo e identificacion, y se utiliza la personificacion. Mas aun, no falran imagenes 
que presentan al cielo con color de plomo, ala naturaleza vi:;tiendose q a la tierra con 
aspecto de estar muerta 0 de dormir. Estos elementos se hallanpresentes, de una u 
otra forma, en las c,uatro estaciones de nuestro poeta, peroen elIas reciben un 
tratamiento especffico. Lizardi abandona las formas convencionales, la fria descrip
cion acumulativa, y vivifica la naturaleza, la siente hondamente en sO coraz6n. Su 
discurso poetico confiere unidad al proceso vital c6smico. Dentro deesta coherencia, 
cada poerna se articula en torno a unas vivencias existenci;ues que 10 impregnan verso 
a verso. 

A 10 largo del sucinto recorrido por la serie poetica euskerica, hemos aplic~o 
diversas distinciones. Por una parte, hemos diferenciado entre no asumir y asumir la 
naturaleza como tema poetico especffico. Por otta, dentro de la primera de estas 
opciones, hemos distinguido entre utilizar la naturaleza como simple motivo ocasio
~al, como marco 0 entorno situacional, y como atmosfera ambiental en la que se 
expresan 0 simbolizan actitudes internas del espfritu: Dentro de la segunda opcion; 
cabe tratar a la naturaleza de forma meramente descriptiva 0, de nuevo, sentirla y 
proyectar en ella esrados anfmicos personales. Los cuatro poeras de la generaci6n de 
1930 mencionados"adoptan punt os de vista divetsos.Lorarnendi, Orixe y Lauaxeta 
se alinean dentro de la primera opcion; Lizardi en la segunda. En relacion a la 
primera Orixe, al menosen la parte mas extensade su obra, es el prototipo del 
tratarniento de la naturaleza como entorno habitual, y en este sentido; desarrolla, 
asienta y depl,lra el modele de la poesia bucolico-rural precedente. Lotarnendi, y, 
sobre todo, Lauaxeta se aplican a expresar en y desde la naturaleza sus propios 
sentimielitcis, ,e inquietudes. Loramendi desde un enfoque espiritualista-religioso; 
Lauaxeta desde tina tensiondialectica interior, rica en sugestiones. Entre los cuatro 
poetas,' Lizat& es eL que mas decididamente y, en proporcion a la obra total, mas 
extensarnente,escoge la naturaleza como tema central para sus poemas. En el se 
conjuga la adopcion de la naturaleza, como objeto poetico, la actitud descriptivo-re
alista y la participaci6n anfmico subjetiva, como base sobre la que se asienta el 
sentido connotativo'-simb61ico. Eleva la corriente descriptiva a niveles poeticos mas 
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acendrados y establece el modelo como subgenero tematico especifico de!1trode la 
serie euskerica. ' . . 

2.3. Euskal Herda y el euskara 
2.3.1, .:;, '.-. 

,A 1a par que 10 religioso y 10 amoroso, la lengua esta ya presente como tema 
poetico en el primer poemario de la literatura euskerica. E1 euskara ha llegado por 
vez primet:a a lalmprenta, ha adquirido el rango de ,escritura impresa, y Etxepare 
dedicad6s.des~s quinc'e' composiciones, «Kontrapas» y «Sautrela» (Etx, 250-261), a 
su exaltaci6~·jubil~sa. Quienes cre1an querro se, podia escribir en esta lengua y 
llegaban a butlarsede ella, ahora comprobaran que estaban engafiados. Su libro . 
deml:/.estra quees posible escribir en euskara. Este acontecimiento gozoso da pie a 
que Etxepare prorrumpa en afirmaciones de caracter algo arrogante, altivo, orok 
ikhasi;en dute / oral zer den heuskara, y demasiado oprimlsta, hi engoitik ebilinn / mundu 
guzietarik, 0 en comparaciones de superioridad lingiifsticaclaramente exageradas, 
orai hura .iganen da / berze ororen gainera,'orai ezta erideiten / heuskararen parerik. Sin 
embargo, mas que, de un triunfalisIllo pomposo, se trata de un entusiasmo ingenuo, 
explicable en el marco renaceritista delauge de las 1enguas vernacu1as, de 1a inven
ci6n de la imprenta, y por el hecho de que ambos poemas estan configurados en un 
tono apropiado para e1 tanto y la danza.Lo realmente importante es la invitaci6n que 
el poeta hace a1 euskara para que, como 10 ha hecho ahora por vez primera; Heuskara 
da kanpora, salga definitivamente afuera, a la plaza, al baile; a todo el mundo, habil 
mundu guzira. Asf 10 entendera Lizardi, quien, con un tono menos enfatico que' 
Etxepare,reconociendo las deficienciasy retrasosde la lengua, recogera esa Hamada, 
esa invita~i6n, y 1a desarrollara en su poema EU. 

Esta irrupci6n de lac lengua como motivo poetico a traves de 1a poesfa popular y 
rudimentatia, perc> no desprovista de natutalidady frescura, de Etxepare, no tiene 
una continuidad digna de menci6n hasta la llegada del siglo XIX, periodo de 
exaltaci6n de los valores nacionales, hist6ricos, lingiifsticos y fo1k16ricos de los pue
blos.Es en la segunda mitad del siglo, con los «Lore-Jokoab 'y la perdida definitiva 
de los fueros, cuando este tema y el polftico 0 patri6tico, unasveces entrelazados, 
otras por separado, inician propiamente su andadura y comienzan a ser tratados con 
una frecuencia significativa. Previamente, hay que mencionar a Iztueta y' a Hiriba
rren. En elios, no advertimos alin el tono de lamento' 0 de desolaci6n que va a 
impregnar buena parte de las composiciones posteriores basadas en estos temas, pero 
tampocoencontramos ya la espontaneidad eingenuidad comunicadas por Etxepare. 
Se deja sentir en sus,versos e1 peso de las ideas y mitos lingiifsticos defendidos en los 
siglos precedentes por los apologistas de la lengua vasca, tales como el tubalismo 0 la 
consideraci6n de queel euskara es 1a 1engua primitiva, nativa, de lahumanidad. 
Antigiiedad, perfecci6n, limpieza y hasta procedencia divina, son-rasgos,' virtudes, 
que comienzan a destacarse reiteradamente.'Asf, Iztueta, en sus versos «Euscatarekifi 
euscaldunen atseguin-1eloac» (Izt, 141-143), proclama que, apesar de 1osesfuerzos, 
mentiras y enredos de algunos enemigos de la lengua, el euskara, gracias a la labor 
iluminadora de Larramendi, Astarloa 0 Erro, ha salido de las cavernas yalinse 
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conservajoven, vigoroso; Sasoicoa dago ta I Piscorra oraindic, y vivira ahora y siempre; 
No hay idioma como el, 

. Gozoa dalaric'-da 
Guzizco zintzoa; . 
Izkera guzietan 

. Lendabizicoa: 
Beraren eguille zan 
Gure Jaungoicoa, 
Argatic da euscara 
Aifi gaifi-gafiecoa. 

;- ~ ; I "~ .' • 

Hiribarren, en EskaJdunac, canta y ensalza a los vascos en su unidady diyersid~d. 
Las siete provincias, las siete ramas del arbol, Eskal-herri bakhotcha, se configuran 
unitariamente en torno a una historia, geograf{a, personajes, religion y trabajos 
comunes. El vasco es un pueblo siempre viejo y siempre nuevo, el mas antiguo, 

Nihorc ezdu munduan Eskaldun adina; 
Bakharra da mendetan bera egon dena; 
C .. ) 
Populu zaharrena, hari ohorea; 
Ezda haren halturannihongo yendea (Hir, 7) 

Su lengua, tambien, notiene par en la tierra; es totalmente diferente, arrasbereci~, y 
sus orfgenes se encuentran en los acontecimientos'de la torre de Babel. Hiribarren 
exclama 

o mihi ederrena, haste ric gabea, 
Norc erran'ezduiala lurrean parea! (Hir, 4) 

2.3.2. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el genero poetico de contenidop~tri6tico. 
alcanza un auge considerable. A impulsos del ambiente surgido en torno a los 
acontetimientos poHticos y al arrimo de los certamenes literarios, de inidativas 
politico-culturales diversas y de publicaciones peri6dicas como ~a revista Euskal
Erria, proliferan composiciones dedicadas a Euskal Herria, los fueros, el arbol de 
Gernika, el euskara, hechos y personajes hist6ricos, la emigracion a America, etq.l)e 
talante vital y poetico muy diferente, dos son los versificadores que destacan en este 
perfodo por dedicar una buena parte de su creaci6n al cultivo del tema: Iparragirre y 
Arrese Beitia. A fines del siglo, y, como Arrese Beitia, alcanzando ya la primera 
decada del XX, se afiade la obra poetica de S. Arana-Goiri. 

Iparragirre canta de modo popular, sencillo y diretto, sin exageraciones ni refe
rencias mfticas, a su tierra, lurra, a su pueblo,' erria; y al arhol de Gernika. Sus 
principios son simples,jainkoa, lurra ta familia (Ipar, 165) y Laurak bat (Ipar, 177), 
y sus versos, mas que razonarnientos 0 reflexiones poHticas, son la manifestaci6n de 
sentimientos de admiraci6n y arnor por Euskal Herria, Of Euskalerri, eder maitea 
(Ipar, 156), beti maitatukodet I nik Euskalerria (Ipar, 146). Expresionesde deseo como 
nere lur maite ontan I ezurrak uzteko {Ipar, 146), 0 de tristeza como Lur maitea emen 
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uzttfT! da.·negargarria,(Ipar; 150), e incluso la afirmacion Zuregatikan emango nuke / 
pozik, bai, nere bizia (Ipar, 156), no son palabras vadas, sino vivencias enteramente 
nobles y sinceras. A pesar de sus afirmaciones ara Euskaferri, fur oberikan / ez da 
Europa guztian (Ipar, 156), comprensible por el entusiasmo que siente a la vista de su 
tierra al regresar tras largos afios de estancia en America, y au baifia lur oberik / ifiun 
ere ez da (Ipar,160), dicha para animar a los j6venes a apreciar su tierr,a y abandonar el 
suefio de emigrar a America, Iparragirre sabe superar el t6picode considerar a Euskal 
Herria incomparable, absolutamente superior a todo otro pueblo 0 tierra. Reconoce 
tambien la existencia de lugares excelentes en otros pafses y sj el escoge su propia 
tierra, no 10 hace basandose en una supuesta y discutible preeminencia entitativa, 0 

en la negacion de los valores' ajenos; su elecci6n se cimenta en razones afectivas, 
perfecia~eu'te legltimas, y en la afirmacion y comunicaci6n universal de los propios 
ftutos, Ehutn ta zabal zazu / munduan frut~a (Ipar, 141). Aunque yea todo el mundo, 
Ipa~ra:girre asegura que el siempre amara a: Euskal Herria. Es el corazon, el arnor a ;u 
tierra, el quele 'impulsa: 

Erri-alde guzietan 
toki onak ba-dira, 
baifia biotzak dio: 
«Zoaz Euskalerrira».(Ipar, 150) 

L~ ~os composiciones que Iparragirre dedica a la lengua carecen de la esponta
ne,idad e intensidfl,d afectivas que caracterizan a las referidas a la tierra. Ensalza a 
estudiosos del eu.skara, Larramendi, Astarloa, Erro, Aizkibel y Bonaparte, y.constata 
que tanto las buenas costumbres como la lengua estan en peligro de desaparecer: 
Segun el, si se pierde el euskara, se pierde la iden~id~d del pueblo, gu, .. Euskaldunak 
ez gera! (Ipar, 167). Por ello, sus versos son una Hamada·a conservar la lengua, a 
hablarla siempre y a manifestarse sin verglienza como euskaldunes. 

Tras la abolicion definitiva de los fueros en 1876, Arrese Beitia es el versificador 
que, durante el ultimo cuarto de siglo, mas extensa y energicamente se hace eco de 
los temores y aspiraciones de los sect ores vascos mas afectados por la crisis de las 
real1dades y valores'poHtico-sociales tradicionales. Sus composiciones patrioticas gi
ran· en -tomo al arbol'de Gemika, los fueros, ellauburu, el euskara, el lema· «Laurak 
bat», ampliadoen algun caso a Zazpirok egin daigun Erri bat (Arr'B, 78), Y convoca a 
mantener 0 restablecer laS teyes, la libertad, la fe, la unidad; las costumbres yia 
lengua de los antepasados vaScos. Resume los objetivos del creciente movimiento 
fuerista en los versos 

. Bakar bakarrik guk gura dogu 
Guraso zarren l~gea, 

. Geuree.usi<aldun Jmngoikuagaz 
roruen libe,rtadea(ArrB, 74-75) 

Su discurso, segun el analisis de A. Zelaieta (1978), se articula sobre oposiciones 
binarias' como «Lehen»-«Orain», «Orain»-«Gero», «Goia»-«Behea», «Euskara»
«Erdara» ,«Euskal Herria»-«Gaitel herria» y «Gernikar libertadea>~-'«Erdalliberta
dea». Los antepasados vasco!> vivIan felices, libres, can sus leyes propias; resistiendo 
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unidos y victoriosos a los ataques del exterior. Hoy, sin embargo, el pueblo esti triste 
y ya no se escuchan sus cantos ygritos de alegrfa, ruse pueden' contemplar sus 
admirables danzas. Cada vez esni mas castellanizado, Azalez gaztelarturik (ArrB, 36). 
El poeta llora y seduele con el, Arantza min bat dot biotzean (ArrB, 79), Zori gaiitoan 
negargarri ta I Dot sentimendu andia (ArrB" 17). Euskal Herria, sus'derechos, sus 
costumbres, su honta y casi hastasu lehgua, Ga/du dozu ia berbet/a ta /Asaba zarren 
ondria (ArtB, 29), han desaparecido 0 estan a punto de desaparecer_ ,La lengua 
euskerica, figurada como madre'anciana, Amatxo zarra (ArtB,17); Berketa edergozo ta 
leun (ArrB, 18), Armenia'tik Aita Tubal'ek I Espaffa'ra ekarria(ArrB"51),,esrasumida 
en la agonfa, a punto de fenecer, y Arrese Beitia, en su dramatica compo,sicj6n «Ama 
Euskeriari azken agurrab (ArrB, 17-21), Ie da su illtimoadi6s y anuncifisu, m.u~rte. 

Entre las causas de tanta desgracia, iO zorigatxaf (ArrB, 41), se menqionan la 
desunion, bateztasuna, el abandono de la lengua, elsometimiento y ent,r~gaa 10 
extranjero, la, elecci6n de una libertad extrafia, [alsa, erderazkua, enlu..gar de la 
libertad de los antepasados, iOf Libertade katoliko ta / Euske/dun benetaku;t{}.,rrB, 37,). 
Por ello es preciso fortalecer los fueros, y las cos~umbres antiguas, Be{nz lengo oUu,rak, 
ta lege garbia (ArrB, 82), reanimar el euskara, unirse en torno al arbol de Ger1!ika" 
conservar la fe cat6lica y no mezclarse con elementos ajenos, Baffa; ezarreiz geyago 
nastu / Erdeldunen oiturakaz (ArtB, 25), Urratu bear doguz erda/dun kdteak (An;B1 82). 
Actuando de esta manera, Dios escuchara las voces de pueblQy.lleg~a,el tiernpo de 
la liberaci6n, los fueros renaceran, el arbql reverqecera y elpueblo' recuperara ~us 
cantos, fiestas y danzas. La lengua" que, en realidad, sola.r;nente se ha11~ba:enfeJ;ma, no 
modra definitivamente, ya que Tubal, misteriosamente, segun la :Yi~~68Of.rr~cla· en 
«Bizi da ama euskera» (ArrB, 21-25), insuflara un nuevo aliento vita,l~1.1~4,espfritti. 
El arbol de Gernika no se ha secado y todavla sigue en pie~ semeji1~te al 'aip~ldel 
paralso, dador de vida, iO Aretx illezgarria! (ArrB, 71), es la bander~,del pueblo 
vasco, su imagen mas clara, ' ' ' , 

Zuregan dago euskeldun lur au personaturik, 
Bere ispillu benetakoa dauka zllgaz; , 
Zu zakusanak ikusi daike Euskel Erria, 
Paradisu bat dirudiala Arboleaz. (ArrB, 62), 

.-, j ",'~ 

El tono' de las composiciones patri6ticas de Arrese Beitiadista rn:tichb de' ser el 
sencillamente espontaneo y vitalista de Iparragirre. Sus versos sonraudales'de pala
bras en los que se acumulan ideas y sentimientos graves y solemries~' Ensalza y' 
dramatiza recurriendo a un retoricismo grandilocuente, cuajado de iuvocaciones 
altisonantes, atributos ampulosos, reiteraciones y ponderaciones enfaticas. Cuando se 
refiere al pasado y a Euskal Herria en sf, cae en topicos y exageraciones. E1 pueblo 
vasco eselpueblo elegido, iOf neure Erri aukeratua' (ArrB, 29)" rico en cualidades, 
Adimentuan zur ta argia, / Bizi ta zailla lanian, / Alperkeriak ezdau lekurik (ArrB, 29). 
Ningun otro pueblo puede parangonarse con el, Danetan nausi, danetanleneen, / iOf 
zu Euskaldun Erria! (ArrB, 50). Sus costumbres son admirables, sus.leyes limpias,cel 
euskara lengua del paralso, izketa artian garbiena (ArrB, 23). El presente, por el 
contrario, se representa 'con lamento y llanto, Aunque a veces se esboza una esperanza 
de salvl;lcion, domina el doior,y ia desgracia, laimpresion de que tOdo sehaperdido, 
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de que Eushl Herria desaparece como pueblo. Los tonos elegfacos, hasta apocaHpti
cos, 'las exclamaciones e interrogaciones retoricas, las imprecaciones, contribuyen a 
configurar un cuadro de negatividad, gravedad y cafda. 

Con frecuencia, Arrese Beitia establece analogfas entre figuras 0 hechos bfblicos y 
el pueblo vasco. Euskal Herria es jA! Ebroz onuntzako Israel barria (ArrB, 33). Como 
Noe se salvo del diluvio gracias al arca, asf Euskal Herria puede salvarse por medio 
de su arca, losfuetos, las leyesde los antepasados. Del mismo modo que Israel estuvo 
esclavizadoen Egipto y, habiendo escuchado Dios sus ruegos y lamentos, llego a la 
tierraprometida de Canaan, as{ el pueblo vasco, sometido a cautiverio desde la 
-perdida de los fuero~, Ogei urtean gagozalako / Niniben katigu ala! (ArrB, 73), sera 
atendido por Dios y alcanzani tambien su liberacion. Estas y otras referencias contri
buyen a:l enribblecimiento de Euskal Herria, al dramatismo de su situacion y destino, 
e impriinen un sentido religioso a la tarea de su recuperacion. 

Losaspectbstratados par Arrese Beitia se reiteran en las creaciones aisladas de 
, otros versificadores de la epoca. El tema general del pueblo vasco aparece, por 

ejemplo, en composiciones como «Eskualdunak» de B. Ibarrart (MEOE, 516-51'8), 
-«lllikgera» de A. Arzak: (MEOE, 344-346), «Lau arbolatxo» de K. Otaegi (MEOE, 
370;..371)0 «Euskal-Erriari» (MEOE, 383-384), «Euskaldunak» (MEOE, 384) Y 
;<Euskal-Erriyari» de K. Etxegarai (Euskal-Erria, 1887: 265). De nuevo, se resalta la 
iiobleza de 10santepaSadbs, se insertan referencias m{ticas en torno a personajes como 
T6bal 6 Aitor,,;y -se insiste en la superioridad de Euskal Herria sobre los demas 
pueblos, ya que por su limpia historia, sus abundantes dones y su admirable lengua, 
Da mundukD' 'ilenetdn / Berdin gabekoa (Etxegarai). Es preciso mantener la unidad, 
laurakbategtfiik,y, ya que la fe, la lengua, las costumbres, los sentimientos y hasta el 
inar son: lbsrrtismosen Iparralde y Hegoalde; incluso la unidad de las siete provin
cias,zazpiak bat zirela ezda ahantzia .. ~ (Ibarrart). La composicion de Zaldubi «Gau
den gu eskualdun» (EGIPV, II, 161-163), ademas de subrayar la origina1idad del 
pueblo vasco, es una energica Hamada ala unidad, Zazpi Eskualherriek / bat egin 
dezagun y a perseverar en el ser euskaldun, guztiak bethi, bethi, / gauden gu Eskualdun. 
No faltan los lamentos e imprecaciones al modo de Gauza tristea/, .. Paregabea da gaur 
nere dolorea! (Arzak), Euskal-Erria izandu zana, beltzez jantzia, galdua! ... (Arzak). 

Al arbql deGern~ka se ie dedican composiciones como «0 Aritz gurea!» de Kasal 
Otegi(MEOE, 381-382) 0 «Arbolari oroipena» de K. Otaegi (MEOE, 371-372). E1 
arbol, Maitagarrizko Arbolgurea, no se ha secado pero la enfermedad ha hecho ya 
meUa en suinterior, gaitza sartua txit txarra (Kasal Otegi). Hay que enfrentarse a los 
enemigos que tratan de derribarlo y desterrar el mal que Ie carcome,la mutua 
animadversion, alkar-ezin-ikusia (Otaegi). La lengua euskerica se presenta repetida
mente figurada como madre y los euskaldunes como sus hijos. Los versificadores, al 
igual que en los demas aspectos patrioticos, adoptan bien un tono' eleg{aco, doloroso, 
bien un tono grandilocuente, de alabanza extrema. Asf, en «Ama euskara eta bere 
urniak»de Kasal Otegi (Euskal-Erria,1893:259) 0 en «Ama euskeraren bakartasu
na» de R. Azkarate (MEOE, 787-788), la madre sehalla triste, abandonada, asediada 
porsusadversarios y si los hijos- desean reconfortarladeben seguir el ejemplo de sus 
antepasados y defenderla hermanados entre sf. En «Ama Euskarari» de K. Etxegarai 
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(Euskal-Erria, 1884: 391), composicion larga, pretenciosa y ampulosa. en extremo, 
recargada de pesadas anaforas,. se ensalza sonoramente a la lengua, bere edertasun 
mirakindarra, Berdingabeko Buskal-izkuntza maitagarriya, y tras exclamar; Ez, bada, 
negar egin, gaur, Ama biyotzekua!, el versificador anuncia un dfa, i Egun ederral, en el 
que todo sera alegria, Ikusiko da, galaiturikan, Euskal-Erriya. 

Entre las composiciones poeticas de Arana-Goiri, (ArG, 2397-2419); publicadas 
en su mayor parte entre 1894 y 1906, aproximadamente la mitadson de contenido 
patriotico. El tema aglutinante no es la tierra, los fueros, el arbol de Gernika 0 el 
euskara~ sino la Patria, «Aberria», Ene Aberri laztana, concretada unas veces como 
Bizkaya, Neure Erri maitia, Erri bizkaitarra» el pueblo vizcaino, que nunca abandona
ra a los otros seis, sus hermanos, Bizkai ta Euskelerri I Dana batzatuta (ArG, 2399), y 
otras como Euzkadi, Euzkeldun Errija. El termino ama, ademas de designar a su 
propia madre y a la Virgen Marfa, y figuradamente al mar, en el contexto que nos 
ocupa solamente se aplica a la Patria, Aberri ama. . 

En su poesfa no se presenta a «Euzkadi» como incomparable 0 superior a cual
quier otro plleblo. Lo que sf se hace es afirmar la propia identidad y negar toda 
identificacion con elementos de naturaleza' extrafia. Se proclama la originalidad del 
ser «bizkaitarra», «euzkeldun», Bizkaitarrak, bizkaitarrak gara (ArG,2398), yse 
subraya la diferencia e incompatibilidad con el ser espafiol, Ezk'ara espaiiarYak, / Ez 
arrotzaliak, / Ez maketuen edo / Motzen aizkidiak (ArG, 2398). Esta declaraci6n'va 
acompafiada delrechazo y expulsion del exrranjero, expresada en ocasiones, como en 
el poema «Ken!», de modo violento, y de la necesidad de converdrse enenemigo del 
propio enemigo, Bera-areijuaren / Arerijuak ixan (ArG, 2398). 

Sf se mantiene, sin embargo, la reiterada comparacion entre el ayer y el hoy; con 
la consabida idealizaci6n del pasado y la angustiosa dramatizacian del' presente, 
plasmada en los poemas «Lenago ii!», «Otsefia zara» y, en particular, en «Mendiko 
negarra». Los antepasados vascos se defendfan contra quienes trataban de someterlos 
y el pueblo era duefio de sf mismo y no conoda el mal, Zeure buruban jauna ziffan: I 
gatxa zer zan etzenkijan (ArG, 2412). Se reunfan en asamblea bajo el Roble y h~dan 
sus propias leyes. Tenfan por Sefior Supremo al Dios de 10' altoyconservaban las 
buenas costumbres que les daban la felicidad. Mantenfan incontaminada la vieja raza 
y su lengua eta el euskara. Hoy, por el contrario, todo esta llenode extranjeros, de 
castellanos, motzak sartuta / zuben etxion / dira amen jabe / nausijak (ArG, 2406), y la 
Patria se ha veridido a Espafia, a sus leyes, Jausi zara Espaiia..:pian (ArG, 2402), 
dandole su corazan y convirtiendose en su sierva. Sehan abandonado las costumbres 
tradicionales y la influencia exrranjera ha corrompido el espfritu de los vascos, hasta 
el punto de que que ~e ha olvidado el nombre de Dios, la maldad ha invadido el 
ambiente y el aire se ha llenado de blasfemia. La raza se ha mezclado con sangre 
extrafia y no es posible encontrar ni un solo euskaldun puro por ninguna parte, por 
loque 

jEuzkeldunak: 
Egijaz esatenda 

, ·Eztala, eztala 
Geyago euzkeldunik! (ArG, 2410) 
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El tonode estos poemas es profundamente pesimista. Sin los rasgos apocalfpticos 
de un Arrese Beitia, Arana-Goiri ve a Euskadi caida en el abismo, Jausi zarean / 
Lexara (ArG, 2412), y hace una descripci6n enteramente negativa de la situaci6n. 
Siente verglienza, no quiere ver a su Patria en ese estado de postraci6n, pero se resiste 
a Horar. Con expresiones dramaticas, prefiere que la Patria muera antes que seguir 
asi, jll, Ama, laster! iI! zadi! (ArG, 2403), IObia erijotza da! (ArG; 2402), y el 
mismo desea para sf la muerte para no ver tanta desgracia, i I! nayago dot / ikusi bano / 
Aberrijaren / amayaJ (ArG, 2406) . 

. Con todo; enotros segmentos poeticos, Arana-Goiri llama a laPatria, a los 
euskaldunes,adespertar. El termino utilizado es «itxartu», Noz-edo noz, Ama, itxartu 
(ArG, 2412); relevame basta el puntO de que da titulo a un poema, «Itxarkundia», 
en el que seexclama 

Itxartu zaiz, bizkaitarrak, 
Aupa, euzkeldun gustijak(ArG, 2405) 

Si el "pueblodespierta, se liberara del poder espanol, Eta bizkaitarrena / Bizkaya 
ixango da (ArG, 2399), Euskadi sera duena de sf misma. Arana, positivameme, busca 
el triunfo patri6tico· y lomanifiesta con intensidad en gritos ensalzadores como 
;Gora ta.gora Buzkadi! (ArG, 2413), y sus objetivos politicos estan grabados en 
v~rsos como ;Bizi bei Jaun-Goikua, / Bixi Lagi-Zarra! (ArG, 2399). «Euzkadi», 
<<}aun-Goikua» , ~<Antzineko enda zatj / Garbi ta bakana» (ArG, 2399), «Euzkera 
gozua';' «asaben lagijak», «Areitz bat ( ... ), i zar, sendo», «ekandu onak», son los pilares 
"de su programa poHtico y sus versos instan a trabajar en su favor . 

.... Deesta forma, .en el periodo correspondiente a las ultimas decadas del siglo XIX 
yal umbral del XX, se configura una poesfa de comenido patri6tico en la que se 
combinan 0 alternan ellamemodoloroso y derrotista con Ia Hamada apremiame a la 
defensa de los valores tradicionales vascos y al cumplimiento de los deberes que 
ataften al pueblo, Sl1 lengua, sus leyes 0 sus costumbres. Por un lado, abunda el 
sentim:iento recargado, la alabanza a menudo hueca y exagerada, y, por otro, se 
recurre al apoyo d~ componemes miticos y se adopta una actitud de rechazo frente a 
10 for~n~o, considerado como enemigo que se debe eliminar 0 contagio que es preciso 
evitar. La acentuaci6n de los tonos negativos 0 sombrfos, prescindiendo de si son 0 

no proporcionados a la situaci6n real, sirve para excitar el patriotismo de los Iectores 
u oyemes. Al presemar a Euskal Herria, Euskadi, sumida en un proceso de desmoro
namiento abocado a una inminente disoluci6n como pueblo, se pretende lograr un 
mayor impacto en las c~nciencias, provocar una reacci6n de'defensa y de inquietud. 
Lafunci6n conativa de estas composici~nes es evidente. . 

2.3.3. 

En la etapa inmediatameme anterior a la Pllblicaci6n de Biotz-begietan, tres pri
meras decadas del siglo XX, los poetas prestan menos atenci6n a temas como los 
fueros, el «Zazpiak bat»0 el arbol de Gernika, y versifican ante todo sobre la patria y 
la lengua, sin que se observen cambios sustanciales. El termino «ama», que sigue 
valiendo para designar a la propia madre natural, a la Virgen Marta 0 a la Iglesia, se 
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mantiene vinculado a Euskadi, Euskadi Ama, Aberri Ama, y al euskara, Ama Euskera, 
Amatxo, Euskera amatxu, etc., que tambien recibe otras denominaciones como euskal
dun-lurreko Erregiiia. La comparacion entre el pasado feliz y el presente lastimoso 
continua siendo motivo poetico. Basta leer composiciones como «Odeiak» de E. 
Arrese (Arr, Ner, 95), «Esnatu gera. Gernikako zugatzari» y «Euskadi Amari» de K. 
Sagarzazu (Sag, 42-47, 54-55), «Aitita-illobeab de B. Aizkibel (Aizk, 79-82), 0 

<'iEz zaitez ii, Amatxu!» y «Euskal-Erriko Aingeru Jagoleari» de P. Zamarripa 
(Zam, 95-98, 104-108), quien, nostalgico, se duele en versos como «Dana zan 
atsegifia, dana poztasuna» , «iGizaldi zarrak eta gizaldi berriak / Osoezbardifiak dira gure 
gizaldiak! », «i Ai, ezta Euskal-erria antxiiia izan zanal» 

Aunque abandonados ya los tonos tremendos de Arrese Beitia, en esta etapa 
predominan tambien los eleg.facos y luctuosos. Son numerosas las composiciones que 
instan a los euskaldunes a amar y defender su lengua, t'eutsi Euskerai / gaxoa il baiio 
lenago (Jaur, 71), y son varias las que llevan por titulo gritos 0 lemas como «Bizi bedi 
euskera», «Euskaldunak euskeraz» 0 «Maita zazu zure izkuntza». Los poetas no 
escatiman elogios a la lengua, «Zar, eder, samurra» (Sag, 113-115), y Zamarripa, en 
«Erderea ta Euskerea» (Zam, 72-73), escribiendo en la vieja Salamanca, llega a pedir: 

Erderea emen Euskerea barik 
ikusten dodan antzean, 
ikusi nai dot, anai maiteak, 
Euskerea nere lurrean: 
nasterik barik, Erderea barik, 
bakarrik eta uts utsean. 

Sin embargo, esas alabanzas y lIamadas a la conciencia de los euskaldunes no son 
sinoconsecuencia de la situacion sombrfa en que se encuentra la lengua y que los 
poetas reflejan en composiciones de tftulos dramaticos como «Ez zaitez ii, Amatxu» 
de P. Zamarripa (Zam, 95-98), «iIlko altzeraL .. » de M. Lekuona (Euskal-Erria, 
1916: 556-7) 0 «iEzin poztu!» de Zubigar (Euskal-Erria, 1926: 218-9), y en versos 
narrativos como «iGeure txoritxuak ilten!» d~ P. Zamarripa (Zam, 37-41), «Aralar» 
de 1. Jauregi (Jaur, 68) 0 «Txori mindua» de A. Tapia (EOI,I, 70-83). Zamarripa 
exclama Ai, zeinbat zeinbat diran Amaren negarrak! y reconoce que perdidos los fueros 
y las viejas cosrumbres, a los euskaldunes unicamente les resta el euskara, en peligro 
de extincion, Ilten bayaku bera, eztogu besterik!.La idea de que si la lengua mu,ere es 
imposible sentirse feliz, Euskal Herria esta acabada y no merece la pena vivir, Zu ilta 
gero gu bizi? nola? (lekuona), late en las composiciones de Zubigar, Tapia y Lekuona. 

El tema de la patria recibe un tratamiento semejante. Sin tanta exageracion como 
en la etapa precedente, se resaltan sus aspectos luminosos y vuelve a set ensalzada, 
por ejemplo, en «Euskal-Erria» de E.Arrese (Art, Net, 5), «Aberri maitia» de K. 
Sagarzazu (Euzko-Deya, 1918-III-1: 6) 0 en «Maitiena» de B. Aizkibel (Aizk, 43-44). 
De la patria se dice que es inmejotable, la mas amada, Ezta euzkija bera / baxen 
argitsuba (Aizkibel). La esperanza en un renacimiento patrio, que cobra cada vez mas 
fuerza a medidaque se acercan los afios treinta, tiene tambien su reflejo en poemas 
como «Pizkunde-Eguzkia» de 1. Jauregi (EOI, I, 134-143). 

A pesar de ello, Euskadi lIora, sojuzgada y angustiada. Numerosas composiciones 
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10ateStiguan. Asf, «Ama gaxoa negarrez» de E. Arrese (Arr, Tx; 81-82), «Ama 
Euzkadiren deia»; «Ama gabe» y «Ama gaxoa» de K. Sagarzazu (Sag,.91 .. 92, 100-
101, 116-117), «Aberriyari» de J. Elzo (Euskal-Esnalea, 1919: 50), «Bai erri ga
xpa ... !» de L. Jauregi (Jaur, 17), «jAberri!» de T. Garbizu (Euskal-Esnalea, 1927: 
·189-190), 0 «Sabinen a:bintza», «Maitiena», «Sabinen didarra», «Aberri-deya», 
«Aitita~illobeak» y «Edurra» de B. Aizkibel (Aizk, 15-17,43-44,51-.53,65-67, 
79-82, 8~). Es esteultimo quien, en «Maitiena», condensa la paradoja de una patria 
excelente y a la vez desgraciada, eratsita, ezetsita: 

2.3.4. 

. Bana ederra dala 
gure matetxuba 
maiterik maitiena 
jbera dan gaxua! 

. En este proceso de configuraci6n de una poesfa d~ contenido patri6tico-lingiifsti
co, los cuatro poemas de Lizardi, EU, AS, 12, y GU, a la vez .que contienen elemen
tos tradicionales, utilizados por los poetas anteriores, aportan 0 confirman umi. serie 
de componentes notablemente renovadores. En el plano del contenido, nuestro poeta 
se desliga de concepciones que consideran a Euskal Herria como pueblo incompara
ble, situado por encima de todos los demas, yal euskara como. entidad de origen 
divino 0 mftico, perfecta y limpia. No dice de Euskal Herriaque es superior, sino 
que la realidad de otros pueblos 0 tierras es guziz beste (EU). Entre los elogios 
dedicados a la lengua, «abots eztia» , «eder, benetan», «ezpaitun ezer / lurbiran ederrik i 
be~ain eder!» (EU), eseste Ultimo el que puede suscitar algun recelo. Si es, como 
parece sec en .el caso de varios de los versificadores antes mencionados, producto de 
un convencimiento ideo16gico por el que el euskara es considerado realmente como 
la mas excelente de las lenguas, entonces hay que reconocer que en Lizardi aun 
quedan restos de las eiageradas suposiciones 0 creencias de etapas precedentes. Si, 
como es nuestro parecer, la afirmaci6n de supremacfa es mas bien un modo de 
manifestar inrensamente el afectoy entusiasmo que el esposo-poet!J. siente por la 
esposa-lengua, entonces la expresi6n no es propiamente indicio de· una actitud ideo
l6gicamente desviada y se explica en el marco contextual de dicha relaci6namorosa. 

Por otro lado, como ya hemos senalado, Lizardi, lejos de ciegos triunfalismos, es 
·consciente de la fa.lta de desarrollo en que se halla la lengua y de· su necesidad' de 
capacitaci6n. De ahf que, en la lfnea de apertuC!l univeisalista yentusiasta de Etxepa
re, busque no encerrarse en unos lfmites, sino lanzarse a recorrer nuevas mtas. Es 
tambien la actitud de Lauaxeta cuando en su epico poema «j1txasora!» (Laux; 111-
113), de no pocos elementos comunes con EU, llama enardecidatnente a avanzar 
hacia adelante, i Aurrera, aurrerantza!, a explorar, inquietos, con empuje y vigor, a 
traves de los mares, nuevas tierras, Lur-barri ·bitlatzale· ametsa lagun dogu, nuevos 
horizontes, i Zabaldu ozertzeak!. Lizardi intenta conjugar el reconocimiento de la 
cultura original y la apertura alexterior. Siguiendo a Arana-Goiri, pero sin su carga 
de rechazo frontal y violento a todo 10 espanol, afirma el ser euskaldun y prima los 
valores propios, ta besteren gogo-menbetik / yare-gagizu usu, geurea gaiturik! (EU). Deja 
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de lado las invectivas contra enemigos supuestoso reales y subraya, positivamente, 10 
que para el es 10 esencia1, es decir, que el resurgimiento patrio ha de resultar de la 
renovaci6n de la tradici6n y lengua propias. 

Al referirse a la lengua, la tradici6n 0 la patria, Lizardi, en 1ugar de recurrir a la 
reiterada figura de la madre, utiliza las de «amona», «gizalaba» y «ezkon(tide»>.En 
el poema AS, en tomo a la persona de la abuela, inc ide en la tradicional comparaci6n 
entre pasado y presente. Su disposici6n, sin embargo, es diferente y personal. La 
distihci6n temporal establecidapor Lizardi no coincide con la mantenida por los 
poetas precedentes. La oposici6n simple y dicot6mica se transforma en combinaci6n 
compleja de pIanos. El pasado no se dibuja de modo buc6lico e idealizado. El 
pre~ente se caracteriza en las figuras del huerto y de la abuela con rasgos noctumos y 
decadentes, pero no poresci se reprueba y se rodea de imprecaciones. Ademas, el 
presente, en su dimensi6n simb6lica, se ieviste de contenido positivo gracias a la 
persona del hijo que representa la continuidad de la tradici6n. 

Las alusiones espedficament~ poLfticas 0 patri6ticas ocupan un espacio muy limi
tado en elpoemario. Con todo·, la menci6n de «aberria», «Euzkadi», y las referencias 
al patriotismo 0 ala aspiraci6n de libertad, indican que Lizardi no excluye de su 
poesla la funci6n conativa y cree que sus versos pueden contribuir a despertar la 
conciencia patri6tica de los vascos. El desarrollo del tema es, de todas formas, mas 
simb6lico que denotativo. El tratamiento expresivo, tanto de este tema como del de 
la lengua, se realiza por medio de recursos, tanto rltmicos como lexicos, enunciativos 
b semanticos, ya analizados, que son nuevos en la tradici6n poetica euskerica. ASl, 
por ejemplo,imagenes como las del huerto, la esposa, el hielo que cubre los valles, el 
viaje 0 el descenso a las profundidades interiores y, sobre todo, el sentido comunica-

, do en elias. . 

En los poemas' lizardianos el tono ya no es de lamento lloroso, excesivamente 
sentimental 0 recargado, ni tampocode exaltaci6n desmedida. Ideas y sentimientos 
se articulan en diffcil equilibrio. Las situaciones dramaticas descubiertas en AS, IZ y 
GU, no suscitan en el poeta gemidos, gritos 0 imprecaciones. Su actitud consiste en 
la wnstataci6n dolorosa, superada, gracias a un proyecto entusiasta, por la esperanza 
en una futura renovaci6n. 

3. Relaciones de intertextufllidad . 
3.0. Introd1+cci6n 

,; Noes facil encontrar huellas de otros poetas 0 textos en los poemas de Lizardi. El 
mismo, practicamente, no ha dejado datos expHcitos sobre posibles conexiones 0 

parentescos. Sin embargo, cuesta aceptar que una creaci6n poetica, maxime una 
como la suya, en muchos aspectos ins6lita y singular en comparaci6n con el resto de 
la serie euskerica ptecedente, haya surgido de forma r.otalmente independiente, ajena 
a cualquier relaci6n intertextual con otras series poeticas.Por ello, 1a cuesti6n refe
rente a las influencias y fuentes de la poesfa de Lizardi ha inquietado constantemente 
a los estudiosos del poeta, ha constituido, y constituye aun, undesaffo permanente. 
, El tradicional capitulo correspondiente a las influencias ejercidas sobre un autor y 

a las fuentes de las que este acarrea material para su obra, ha quedado en los ultimos 
aDOS englobado, ampliado y dinamizado en el campo abierto por la intertextua1idad 
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o transtextualidad (Kristeva 1969: 52-55,84-88; Genette 1989: 9-17), termino que 
definimos como la interacci6n· semi6tica de un texto con otro u otros textos (cf. 
Aguiar e Silva 1983: 624-633). Estos, es decir, el intertexto, quedan absorbidos 0 

transformados en el interior de aqueL La intertextualidad es exoliteraria cuando el 
im:ertexto esta constituido por textos nQ verbales 0 verbales no literarios, y endolite
raria cuando el intertexto 10 forman textos considerados como literarios. 

Aunque los aspectos analizados en los dos apartados anteriores tambien se inclu
yen en un concepto amplio de intertextualidad, aqw, con este termino; nos referimos 
concretamente a una intertextualidad ep.doliteraria y centrada en las relaciones con 
textos de otrasseries poeticas distintll.$ de la euskerica. La intertextualidad propia
mente literaria opera segUn formas y grados que van desde el mas explfcito y 
determinado como la cita 0 el plagio, hasta el mas extenso '0 implfcito como el 
estatuto generico. qe laobra 0 el tratamiento expresivo y tematico derivado de .la 
incorporaci6n a un movimiento literario amplio, pasando por la alusi6n, el comenta
rio, la glosa, el pastiche, la traducci6n, la imitaci6n, la relaci6n con elementos 
paratextuales como el dtuIo, el prologo, las notas, la dedicatoria, el epflogo, etc. 

En el caso de Lizardi, salvo recursos especfficos como la traducci6n, el tipo 
generico, y la cita y la dedicatoria paratextuales, el resto, ese conjunto de operaciones 
o conexiones intertextuales posibles, cuyo gr~do de efectividad . real trataremos de 
medir,· los agrupamos indistintamente bajo el dtulo .tradicional de influencias 0 

fuentes, sean pr6ximas 0 remotas, concretas 0 ainbientales, entendidas como interac~ 
ciones dinamicas creadoras de sentido. Par otro l8.clo, distinguimos entre influencia y 
afinidad 0 sintonfa. En el primer caso, entre los.dos textos A y ·B,. se estableceuna 
relaci6n directa par la que A influye en B y este, a su vez, recibe el influjo de A. 
Como consecuencia, algun 0 algunos elementos de A quedan integrados en B. En la 
afinidad, la conexi6n entre los textos es oblicua; no entran directamente encontacto, 
sino que, al provenir de situaciones, vivencias, modos de ver y sentir, criterios 
literarios, ambientes, etc., comunes, contienen elementos afines, ·no comunicados ei 
uno al otro,sino recibidos de una fuente originaria id~ntica 0 semejante. En amb~s 
textos se da una sintonfa que puede concretarse en coincidencias 0 confluencias de 
remas y formas expresivas. . •. 

La cuesti6n de la intertextualidad, en el aspecto referente a laS fuentes e influen
cias, es, en Lizardi, una «inc6gnita», un «autentico enigma» (Ibarzabal 1977: 56). 
Con la intenci6n de solucionarla, una veces a modo de pista sugerente, otras como 
correspondencia posible, y hasta como relaci6n 0 influencia expresa, se han propuesto 
cpnexiones entre determinadas composiciones de Biotz-begietan y poemas concretos 
de las series poeticas vecinas. A continuaci6n, recogemos, exarninamos.y completa
mos las mas importantes. 

3.1. Lo~ poemas de la vida y la m~erte 
3.1.1. E/ poema «Qia» . 

Orixe (1932b: 1) apunta una posibleinfluencia de la compositi6n de Baltasar del 
Alcazar «Una cena» en el poema 01. Dicha composici6n se encuentra recogida en la 
ya mencionada antologfa Las den mejores poesias (/fricas) de /a /engua castel/ana, conser
vada entre los libros que pudieron pertenecer a Lizardi. 
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Comparando ambos textos, son mas, y mas importantes, los pUntos de diferencia 
que los.de contacto. EI asunto corresponde enambas al momenta final del dla, una 
escena nocturna; pero, mientras en la poesla castellana el objeto espedfico tratado, 
ensalzado, es una enjundiosa cena a base de buen vino, ensalada, salpicon, morcilla y 
queso, en la euskerica el poeta se dedica a cantar las excelencias de la cama y del buen 
meno. La cena ocupa casi todo el poema en el primer caso, y en el segundo solamente 
se menciotia en Apaldu det oparo. La iinica aproximaci6n resenable en el plano del 
contenido se da: en la iiI tima estrofa. En« U na cena», el poeta se duerme y deja para 
manana el cuento que iba a narrar, 

Las once dan, yo me duermo; 
quedese para manana. 

y en 01, Lizardi, rendido de suefio, pospone al dla siguiente el rezo del padrenuestro 
en favor del inventor de la cama, 

Gauzok ala dirala, 
laga dezaket «aita-
gurea» biarko ... 
( ... ) 
Agur ... Da ... gi ... dan 10 ... 0 ... 0 ..... 

Ambas composiciones estan consrruidas en forma narrariva, enunciada por la 
primera persona, 'sobre un rirmo ligero y juguer6n, adecuado al terna, pero esros 
rasgos son demasiado generales como para que se pueda hablar de influencia. Si la 
hubo, a 10 mas, Lizardi recogi6, moderadamente, el rono epiciireo y sensual de «Una 
cena» e inspirandose en el construy6 un poema que, salvo esas caracterlsricas genera
les y los pocos puntos concretos de contacro, guarda escasa semejanza con aquel. 

3.1.2. Elpoema «Zeru-azpia» 

El caso del poema ZE es distinro. Li~ardi nos dice, en la nota insertada entre el 
drulo y el texto del poema, que' se trata de una traducci6n de una composici6n 
francesa de Besse de 1., Pantzeratik itzulia, mamiz, e incluye la traducci6n castellana 
de la poesla original. La identidad del poeta designado por esta corta e incompleta 
denominaci6n ha intrigado a mas de un estudioso de Lizardi, pero su nombre no 
aparece en las enciclO:pedias generales ni en las historias de la literatura francesa. La 
escasa calidad de los versos, asf como la acertada sospecha de que se trata de un poeta 
menor no les ha estimulado a realizar mayores esfuerzos para localizarlo. L.M. Muji
ka, por ejemplo, dice: 

Irxura denez, poeta hau etzen puntakoa Frantzian, ezen-eta larousse eta beste liburu 
askotan ez baita zitatzen. Espasa-Calpe-n Besse 1. deitutiko idazle beneditar bat 
dakusgu, XIX. mendekoa eta gai erlijiosoz idazten duena ... Besterik ez dugu autki-
nen (1983: 2, i57-8). . 

A. Lertxundi, porsu parte, 

Dakiguna:, Frantzian izana zela eta Frantziako poeta ttipiak - Besse de 1. adibidez 
- ezagutzen zituela (Lete, Zelaieta & Lertxundi 1974: 116). 
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En realidad, se trata del poeta improvisador Alfred Besse de Larzes,14 nacido en 
Marsella (1848), afincado durante muchos afios en Coutances (Normandia), que 
desde pequefio demostro gran habilidad en componer al momenta y de viva voz 
versos improvisados, ajustandose a temas 0 rimas que el publico Ie propon{a. Besse 
de Larzes se las apafiaba para salir airoso de las pruebas ante el asombro de los 
oyentes. llego incluso a repentizarestrofas imitando estilos como el de V. Hugo 0 A. 
de Lamartine. Realizogiras por diferentes lugares de Francia, actuando en colegios, 
pensionados, seminarios, etc. Fallecio en el curso de uno de sus viajes, cuando se 
encontraba en Friburgo (1904). 

Existen breves recopilaciones de sus improvisaciones,15 que tratan a menudo 
sobre sentimientos del corazon humano, el amor a la religion y a la patria, las 
bellezas de la naturaleza, sonrisas de madre y cunas de nifios, rosas, lirios y nidos de 
pajaros, etc., en un tone casi siempre dulce y amable, 0 eleg{aco y sensiblero. El valor 
de su actividad versificadora reside mas en el virtuosismo que demostraba queen la 
calidad de sus composiciones. La mas conocida es la traducida por Lizardi, «L'envers 
du ciel», improvisada en forma esc rita sobre un papel al encontrarse Besse de Larzes 
con el entierro de un nifio, y que aparece incluida en la mayorfa de sus colecciones. 
He aqui el texto original frances: 

«Fourquoi, dit un enfant, ne vois-je pas reluire 
Au del, les ailes d'or des anges radieux?» 
Sa mere repondit avec un doux sourire: . 
«Mon fils, ce que tu vois n' est que l' envers des cieux!» 

Et l'enfant s'ecria, levant sonoeil candide· 
Vers les divins lambris du palais eternel: 
«Puisque l'envers des cieux, 0 mere, est si limpide, 
Comme il doit etre beau, l'autre cote du ciel!» 

Sur Ie vaste horizon, quand la nuit fut venue, 
A l'heure ou tout chagrin dans un reve s'endort, 
Le regard de l'enfant s'elanc;;a vers la nue: 
Il contempla l'azu:r, seme de pedes d'or. 

Les etoiles au ciel formaienr une couronne, 
Et l' enfant murmurait pres du sein maternel: . 

. «Puisque l'envers des cieux si doucement rayonne, 
Oh! que je voudrais voir l'autre cote du ciel!» 

L'angelique desir de cette arne enfantine 
Monta comme un encens au celeste sejour, 
Et, lorsque Ie soleil vint dorer la coll~ne, 
L'enfant n'etait plus Ill. pour admirer Ie jour. 

(14) Cf C. Laplarte, «Besse de Larzes (Alfred)", articulo conrenido en el Dictionnaire de Biographiefranfaise, Paris, 
Librairie Letouzey et Ani', 1954, vol. sixieme, p. 323; cf., as! mismo, el folleco elaborado por el Abbe Sanson Les 
curieuses improvisations de Besse de Larzes, Saint-Lo, Imprimerie Rene Jacgueline, 1937. 

(15) Entre elias:. Choix des improvisations de'Alfred Besse, ParIs, Tolra et Hacon, 1865; Nouvelles polsies pour les 
pensionnats, Amiens, Yverc et Tellier, 1892 (2',' ed.); Polsies, nouvelles, suivies d'un choix de poisies anciennes, Vannes, 
Imprimerie de Lafolye, 1886; Pitites polsies pour les pensionnats, Poitiers, Chez M. I'abbi' W. Moreau, 1880 (2.' ed.); etc. 
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Pres d'un berceau, pleurait unefemme en priere, 
Car son fils avait fui vers Ie monde immortel, 
Bt, de l'envers des cieux, franchissant la barriere, 
11 etait alle voir l'autre cote du ciel! 

463 

Lizardi pudo haber accedido a este texto en alguno de sus viajes a Francia 0 a 
traves de las relaciones epistolares y directas mantenidas con_ personas del pais veci
no. Parll 1925, afio en que esta fechada la traduccion, trabajaba ya en la empresa 
«Perot» de Tolosa. Su'propietario, Joseph Leon Perot, poseia otra fabrica en Anguie
rna, localidad en la que vivfa habitualmente. Por las tareas de su gerencia, asf como 
por su correspondencia con la familia Charon, que residia cerca de dicha ciudad,. 
podemos suponer que, ademas de Paris, Lizardi visito tambien Angulema. Por otra 
parte, entre las composiciones de Besse de Larzes, una lleva por thulo «Angouleme», 
10 cual permite suponer que en alguna de sus giras actuo en esta capital. En tal 
ocasion, sus poemas 0 cuadernillos de poesfas pudieron haber sido vendidos 0 distri
buidos en la ciudad. Con todo esto queremos decir,simplemente, que, fuera de un 
modo u otro, nada hay de extrafio en el hecho de que nuestro poeta llegase al 
conocimiento de un texto tan poco difundido. Eran varios los caminos que 10 posibi
Iitaban. 

En cuanto al motivo que Ie impulso a traducirlo e incluirlo en su poe mario , a 
nuestro juicio, Lizardi no escogio «L' envers du ciel» principalmente por su cali dad 
poetica, sino que 10 hizo por su contenido. Por la fecha de la version, afio 1925, y por 
su situacion en el poemario, antes de XA, no parece que para entonces hubiera ya 
muerto Xabiertxo; cabe la posibilidad pero no es 10 mas probable, ya que fallecio en 
Ia Nochebuena de 1925. Pero anteriormente a su muerte, Lizardi y su esposa habian 
visto morir, a las pocas horas de nacer, ados hijos mellizos. Sea por la perdida de dos, 
sea por la de los tres, pareCe que a Lizardi Ie conmovio la historia contada por Besse 
de· Larzes y vio reflejada en ella, en un molde sencillo, en un tono afectivo y con 
cierta ingertuidad, algo de 10 que el sentfa en SU corazon y poco despues, en una 
construccion mas compleja, habfa de desarrollar en XA. 

Lizardi, para su unica traduccion conocida, escoge un poeta frances menor, y fuera 
de Besse de Larzes y deMaeterlinck; pero este ultimo como ocasi6n de un texto en 
prosa, no mepciona en ninguno de sus escritos ningun otro poeta en lengua france;a. 
De este hecho cabe deducir que su coriocimiento de la poesfa en dicha lengua era mas 
bien limitado 0 superficial.16 Ademas, y en contra de la afirmaci6n que hemos 
recogido de A. Lertxundi, la elecci6n de este poema, el acercamiento a Besse de 
Larzes, no implica que Lizardi estuviese al tanto de poetas, 0 los poetas, menores de 
Francia, Frantziako poeta ttipiak, en plural, sino unicamente que conoda el poema 0 

los poemas del improvisador marselles. 

(16) Se debe tener en cuenta, asl mismo, la frase esc rita por Lizardi en su articulo «Rumbos nuevos» (Kaz 359): 
«Con perd6n de los senores de la poesia pura que cita Aitzol (, .. )>>. Aitzol, en el pr6logo a Bide-Barrijak, al cual se 
refiere Lizru;di, .menciona dentro de la poesfa pura a Bremond, Valery, Claude! y Souza. Por el tono de la frase, no 
parece que nueStro poeta conociese la poesla de esos «.senores». 
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3.1.3. Los poemas «Otartxo utsa» y «Xabiertxo'ren eriotza» 

En el pr6logo a la edici6n de 1932, Orixe afirma que el poema OT recuerda, por 
el titulo, aunque no por la poesia en si, a «La cuna vacla» de J. Selgas.17 La semejanza 
apuntada es real, y:a que Otartxo se puede interpretar como «cestillo-cuna» y utsa 
equivale a «vado», pero nada mas, ya que el contenido de ambos es totalmente 
diferente. 

Para nosotl:OS, el poema de Selgas, fuera del titulo, de· teneralgllna relaci6n 0 

parecido, la tendda con el poema XA. Son varios los puntos de contacto entre eHos. 
En ambaS composiciones los angeles bajan del cielo, 

Bajaron los angeles Apaindu, ta zoazte 
guztiok beera 

besanal nino y Ie hablan al oido invitandole a irse con eUos, 

besaron su rostro Masallean laztan bat, 
y cantando a su oido Ie dijeron: eztiz betea: 
-Vente con nosotros. eskutik ar, ta abia ... 

( ... ) 
-liioren itz emeak 
entzuten ago 

Los angeles baten sus alas de oro y se Uevan consigo al·nino, 

Batieron los angeles ( ... ) zabala arrotuz 
sus alas de oro egoak 

( ... ) 
ego bigun arroek 
bultzata! ... 

Sin embargo, la configuraci6n de los dos poemas es muy distinta. Por indicar 
algunos aspectos, a la brevedad, tono dulce y melanc6lico, personajes limitados a los 
angeles y el nino, en «La cuna vada», se contrapone la extensi6n y divisi6n en 
escenas, el registro doloroso y dramatico de algunos momentos, el final esperanzador, 
la mayor riqueza de personajes y mas elaborada complejidad de sus relaciones,. en 
XA. Los elementos comunes, las semejanzas senaladas, sepueden entender perfecta
mente diciendo que se ajustan al molde 0 esquema habitual segun elcualla tradici6n 
poetica acost\.~mbra a desarroUar este asunto. En el mismo ZE, sin ir mas lejos, no 
faltan los angeles, su descenso 0 mirada a la tierra, la marcha del nino al cielo como 
angel, etc. Queremos decir que XA se explica dentro de la serie poetica sin riecesidad 
de recutrir a un poema concreto, sea el de Selgas 0 el de cualquier otro, y que para 
hablar de verdadera influencia sedan precisos mas datos de los que poseemos. . . 

3.1.4. El poema «Biotzean min dut» 

El poema BI ha sido puesto en relaci6n con la conocida Rima LXXIII de G. A. 
Becquer, la que comienza con el verso «Cerraron susojos». L. M. Mujika (1983: 1, 

(17) Incluido en ellibro Fiores y esPinas, 1879, 10 citamos a traves de la antologia elabo~ por R. de BalMn y L. 
Guarner, Poetas modwnos (sig/os XVIII y XIX), Madrid;-C.S.I.c., 1952, pp. 171-173. 
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66-68; 2,41) halla, en el plano del contenido, varios puntos de'semejllnzaentre 
ambos poemas. Ordenados por referenda a las' estrofas del poema castellano,: y 
completados con otros, son los siguientes: 

De lacasa, en hombro~~ 
llevaronla al templo, ' 

, : y en una capilla 
dejaron el feretro. 
AIH rodearon 
sus palidos' restos 

, 'de amarillas velas 
y depanosnegtos. ( ... ) 

En las largas ~ 
del helado invierno 
cuandolasmade~ 
crujir hate el yiento 
y aZota los vidrios . 
el Euerte aguacero, . 
de la pobre nifia 

.' a solas me acl.letdo~ ( .. ) 

gIJrputza tau billobok' 
(. .. ) . 

~ ez Ian arren, 
biotzak riekeak ... c,,) . 

. Gorputza lagadugu 
, nunbait. AI-dakit nun! C .. ) 
, argizai oriak (. .. ) 

Eguzkirik ez dute 
leiotiuiz'apiak (n.) 

. Zerraldo-al.w...4rtetik 
, (negu-i,aua iduri) 
ezal-dattJrtzu, uluka, 
aize erruki-eza? ( ... ) 

. '-.- ,"';." - .," 

jDios mfo que s.o.Ws. i Ar!wnatxo! Bakarrik 
sequedan los m\lertos! ( .... ) , zagoku atea.n, 
jacaso de ftiQ, .' otz ta gpgor. entzuten 
se hielan sus huesos!... zure azken-Meza! 

Pero asf como sefiala las afinidades, Mujika, con acierto, marca tambien las 
diferencias. En BI, el poeta toma parte personalmente en el entierro y los hechos se 
presentan con mayor precision y proximidad; el hilo narrativo contiene variaciones, 
pues la difunta no es una nina sino la abuela; la marcha de la casa a la Iglesia yel 
fun.eral §e desarrollan con mayor amplitud"y 1a escena en qu~ se levanta la tapa del 
ataud no aparece en Becquer.· . 

Nosotros insistiinos mas en las diferendas, aunque encontramos nuevos puntos 
de semejanza, esta vez en el nivel metrico: el tipo de estrofa es parecido, formadapor 
ocholfneas de medidamas bien corta, seis sflabas en Becquer, siete y seis en Lizardi, 
y entre las estrofas ambos insertan un estribillo en el que resaltli la aliteracion de la 
vocal 0, voc~ oscura,apropiada p~f!i el duelo. ' 

Con todo, decimos, las divergencias son notables. A las apuntadaspor Mujika, 
afladimos otras importantes. Varios de los puntos sefialados como semejantes solo 10 
sgn' en parte. Aunque a,mbos poe,mas tratan e1 mismoasunto, un entierro, en el de 
Becquer prima por completo la actitud nocturna, la soledad en que' quedan los 
muertos, los aspectos runebres del sepelio y su entorno, y la duda final sobre el mas 
ail~;eh el de Lizardi, lodiurno dulcifica 10 sombrio, el tema central no es la: soledad 
siQo los sentimientos de dolor del poeta, y al termino del poem~ aparece con claridad 
la esperanza en la otra vida. Basicamente,la correspondencia alcanzao se limita ados 
estrofas del poema de Bequer, la cuarta y la decima. Ademas, el contexto en el que se 
incluyen los segmentos semejantes no es siempre el niismo en los dos poemas. As!, 

,I 
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p<>-t:,ejemplQ,~n la'corpposicion castellana, las maderas que el viep.to hace crojir no 
sonJas. ·delJereq:o $ino las maderas en general, las de las ventanas,. puertas, casas, e~c'-, 
yese crujir se enmarca «En las largas n,oches / del helado invierno», posteriores ya al 
enderro; en BI, sin,elllbargo, las maderas entre las que elyien,to aulla son las del 
ataud, y el hecho se situa en 1a: escena misma del funeral> 

Si bien e1 mo1de e:s,tr6fico es ra.recido, la medida es diferente yia rima varIa, pues en 
Becquer alcanza a.todos .los versos p.ares y en Lizardi solamente .al <:uarto y octavo. El 
estribillo, ademas d~tener ciiferenteconfiguracion metrica y semanti~a,en «Cerraron sUs 
oj OS » linicamente .se: anade tras .las estrofas tercera, sexta y novena, rnientras que en Bl se 
incluye a contini.la.Cion de rodas. Aiiadamos que en el poema el,lSkericQ la presencia del 
«yo» es mucho mas intenSa:~ que en el se usa con abundancia de'un apostrofeapelativo 
del que el poema castellan9-.pres'dnde, y que son bastantes las escenas 0 momentos 
que narrados 0 descritos en uno no se recogen en el otro. 

Mujika deduce que Lizardi, por encima de las diferenci~' observada,;;, dado que 
conoda el poema, entre: otras razones por que se halla en la mencionada anto10gfa de 
la Hrica castellana, pudo haber aprovechado algunos componentes para utilizarlos en 
BI. Aceptamos 1a conclusion, pero matizamos que, a nuestro juicib, 1a posibi1idad no 
es mas que eso, mera posibilidad, nada mas. No excluimos totalmente la referencia al 
poema de Becquer; quiza tomo directamente materia1es de el, acasose inspiro desde 
e1 poso dejado por una lectura remota del poema, pero no 10 sabemosypo podemos 
justificarlo con seguridad. Las diferencias son notables y las semejanzas apuntadas no 
son suficientes para cimentar una relacion expresa clara. Como detlamos en XA, aquf 
tambien, los puntos afines, en 5U mayorfa se puederr explitarpor la identidad del 
asunto; pertenecenal esquema narrativo-descriptivo de un entierro y sus circunstan-
cias, y no es extrafio que aparezcan en los dos poemas. ' 

3.2 .• Los poemas, de la naturaleza 
32.1. EI poema «Bultzi-leiotik» 

i. 

. BU es' el poema de Lizarc:li que mayor Interesha: despertado en los crfticoso 
comentaristas a la hora de descubrir posibles parentescos 20n Ii abra de otros autores. 
La novedoso de:l motivo poetico" el tren, y delpunto de vista espacial adoprado, 1a 
vent ana del vag6n en rriarcha,. dentro de bi., serle eusKerica, ha inducido' a examinar 
hru.ta quepunto puede existir alguna re1aci6n entre nuestro poemay oiros texros 
que, compuestos aJrededor del ffiismo ~otivo concreto, fueron publicados con ante:" 
rioridad en las series castellana y francesa. Entorno aBU, 'unas veces sugiriendo 
conexiones directaS, otras simplemente apuntando ,lacoincidencia de contenidos"se 
han mencionado textos pertenecientes 'a P: Verlaine, J. R.'Jimenez, A. Machado,R':~ 
de Campoamor y" Azodn. Laatenci6ri' se ha 'centrado' en' los tres 'primeros y, en 
especial, en el poeta frances. . .; , .' ' " ': 

Las semejanzas y,as! mismo, lasdiferencias con ei poemaVII de «La Borine 
chanson» de Verlaine; «Le paysage dans Ie cadre des P9rdhes»,1~ han sido subraya
dils porA, Lertxundi yM. Zarate' (iete; Zelaiet3:,& Lertxundi 1974: ~14~:!)8; 

'(i8) P. Verlaine, OEuvr.es poetiques completes, Parf~, Gallimard -'Bihliocheque de 'l~'i)l~iade, 1962, p.~46, 
" 
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Lertxundi 1983b: 93~94, 1983c: 112~113; Z~rate 1978a)."Des.t~c;a11 4 referencia 
coroun al tren, 

Au rythme du wagon brutal, suavement 

doa'zoro 
(ta bertan ni)jJultzia ... 

el hecho de que en ambos de la impresi6n de 'que es el paisaje y noel tren el que se 
mueve, 

Avec de l'eau, des bles" des arbres et du ciel 
. . .'. ~. 

y la invocaci6n de un ser amado, 

--Que me fait tout cela, puisque j'ai dans les yeux 
La blanche vision qui fait mon coeur joyeux 

Arto,musker, 
'. mendi baserri zaarrak;. 

alegorriz 
abailduta sagarrak 

Zure bazter, 
gurazko aberria 

Pero, como ambos suhrayan, en Verlaine la amada es ~na mujer yen Lizardi es el 
paisaje, la tierra vasca que apareee, emza, hermosa y deseada ante sus ojos. 

Por nuestra parte" encontramQs otras semejanzas resefiables .. Una, de tipo. est!Uc~ 
tural, consistente en la division de ambos poemas en dos partes claram~nte dlferen::
ciadas: presemaci6n de los objetos que pasan ante el viajero y apelaci6n fn~ima al ser 
amado. Otras, mas bien ocasionales, como la presencia de yeux y coeur, terminos 
afines a la poesla de Lizardi; y la inserci6n, auoque segun funciones semanticas 
diversas, de las palabras,geants y gizandi. . 

Sin embargo, las diferencias' son importames.Asf, en relacion con la distinta 
naturaleza del ser amado, comprobamos que el sentido nuclear de los poemas es 
enteramente diferente.EI poema de Verlaine, como otros de «La Bonne chanson», es 
una efusiva y dulce declaracion anlorosa hacia la quefue su esposa, Mathilde Maute, 
resaltada por el contraste con el formidable movimiento de la maquinaria del teen, 
Au ryihme du wagon brutal, suavement. El de Lizardi, como ya sabemos, es la expresion 
de su irtealizable deseo, vital y' social, de iristalarse y trahijaren S1.1 tierra, en ei 
campo' vasco. Por otro lado, los dtmos son completamente diferentes. Tanto en el 
poema frances como en el euskerico, existe una estrecha correspondencia entre el 
ritmo del verso yel del tren, pero mientras en el primerodicho ritmo es pesado y 
violemo, acorde con la marcha poderosa y brutal de la locomotora y de los vagortes, 
en el segundo, el ritmo se acomoda at movimiento nipido 'y ligero del trenque 
atraviesa veloz el campo vasco. La: elipsis, la brevedad de versos y estrofus, la abun .. 
dancia de vocablos cortos y otroselementos sefialados ya en su momento, deBU, 
eontrastan con el verso largoy con la vioiencia acumuladaen terminos comofurieuse
ment, s'engou/frant, tourbillon cruel, tombent, charbon qui brUle, bruit, mille chafnes, hurle
raient mille geants, etc., del poema de Verlaine, 
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Zarate se limita a insinuar que Lizardi pudo haber conocido este· u· otros textos 
basados en el motivo del tren, pero s610 10 afirma como simple y escueta posibilidad, 
Baliteke. Lertxundi, por su parte, ttas resaltar la proximidad entre ambos poemas, Eta 
Verlaine ... «au ryhtme du wagon bruttelment (sic»> zein gertu ikusten den «bultzi leiotik»!, 
opina que, a1 menos porvfa indirecta, conocfa a Verlaine y que, al parecer, algunos 
hallazgospoetiCos del poeta frances Ie pudieron llegar a traves de otras fuentes. 

NosQtros,con Mujika, no creemos que Lizardi conociera el poema simbolista. Los 
elementos coincidentes no son raz6n suficiente como para establecer una relaci6n de 
poema a poema y, por otro 1ado, no existen testimonios para confirmarla. Solamente 
cabe hablar, como 10 hace Zarate, de mera suposiciono posibilidad. 

No nos detenemoseri la comparaci6n de BU con los poemas recogidos en la 
secci6n«En tren» de 1a obra Melancolfa de JR. Jimenez.l9 Por sus tonos tenues y 
difuminados, dominados por brumas, suefios y sombras, «es como un suefio vago de 
praderas humosas» ,su sentimentalismo melanc61ico, «duras como el amor desenga
nado, roja / como mi coraz6n romantico y sangriento», s.u ritmo pausado, «este tr~n 
lento, largo de cansancio y de sombra», su colorido suave y vaporoso, asf como por su 
estructuraci6n, los encontramos muy diferentes del poema1izardiano. Tampoco en 
los poemas de Machado, «El tren», «Otro viaje» 0 «Recuerdos», haliamos rasgos 
suficientes como para estab1ecer con garantfa una conexi6n directa. En elios no faltan 
elementos comunes a BU, como son la niebla del amanecer, la serie de objetos que 
pasan rapidos ante los ojos del viajero y 1a despedida final. Pero los poemas, en otros 
aspectos, son muy diferentes por su esthictura y significado. . , . 

Por 10 tanto, en el caso de BU, sostenemos que la relacicSn directa con los poemas 
mencionados es poco prbbable yque s6lo cabe hablar de ella como mera posibilidad. 
No existen· argument os s61idosque permitan ir mas alIa. A 10 mas se pi:tede pensar, 
no probar, que nu.estro poeta conoci6,por medio de alguno 0 algunos de los poetas 
sefialaclos,o quiza a traves de otr~, la experienda de utilizar el motivodel tren para 
la poesfa y que la asumi6 a su niodo. Pero mas probable es aun que BU surgiera sin 
que el poeta hubiese lefd() ningun poema sobre el tren. Su utilizaci6ri como motivo 
p~ei:i~o riada tierie desorpresivo para una epoca en la que tat medio de locomoci6n 
era ya· ordinario, Lizardi pudo.experimentar personalmente las sensaciories recogidas 
en BIr en cualquiera de sus frecuentes viajes en tren entre Talosa,. Donostia y 
Zarautz. La coincidencia de elementos entre los poemas es perfectamenteexplicable 
sin recurrir a conexiones explfcitas, ya que pertem!cen a un discurso tfpico sobre el 
tren. Es normal que se busque un ritma apropiado, que el paisaje sea visto como 
pasando ante los o;oso que exista una despedida; Todos entran d~ntro dei mod,elo 
tfpico y por sf mismosno son prueba sufiCiente de relaci6n. expresa. 

Si tomamos, como ultima muestra, un nuevo po~ma,en este caso de tJ:namuno, 
«En el tren» (1966: VI, 530-531) comprobamQ~ que, d~ nuevo, tambien en el 
existen elementos comunes con BU. Una vez m~, es el paisaje elque se mueve, 
«desfilan los arboles», y al final se constatauna separaci6n 0 despedida, «deja!),do a 10 
largo Iladicha que queda». Ademas,como en BU, Nekazari, / gizandi bat iduri / 
soroan zut,aparece un personajesolitario enmedio del campo, 

(19) J. R. Jimenez, Antolojia poetica, Buenos Aires, Losada, 1979 (6.' ~d), pp. 119-127. 
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Un pastor con la barba apoyada. 
en las manos, que cruza 
sobre el cayado. 
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y se sefiala que el poeta marcha dentro del tren, detalle queen ambbs poemasse 
expresa, curiosamente, de modo grafico, . . . 

Y entretanto del monstt:uo de hierro . 
-la carcel rodante 
que pi-esos no~ llevac-:- . 

doa zoro 
(ta bertan ni) bultzia." 

Con esto querembs dedr que esas concordancias entran dentro &10 pre\fisible ¥ 
normal; que textos afines se pueden encontrar con' relativa fadlidad, y qriees mtly 
diffeil y arriesgado, sin mayo res razones, establecer dna reiaci6ndirectaent'te BU y 
un poema concreto. 

3.2.2. ·Otrasafinidades 

Fuera de BU, con respecto a los restantes poemas de la 'etapa temar:icia~~de·la 
naturaleza, no se han indicado conexiones relevantes. Tampoco nosotros,.en nuestros 
recorridos de lector por la serie poetica castellana, y en medida mucho lIlas limitada, 
por la francesa, hemos encontrad6 aspectos dignos de mend6n. Las estitdQnes del ano 
constituyen el tema de numerosospoemas y la concordancia ocasioni;ll en.1~ inserci6n 
de elementos como la caida de las hojas y el silencio del tuisefior en orofiol 0 el calor 
sofocante del verano y el azul de la primavera, unicamente es signa de que la 
naturaleza presenta, dentro de sus diferencias; un rostro comlin que se· teitera ll. 10 
largo de las distintastradiciones poeticas. Respecto a «Drte-giroakene begiari»,ya 
asegura Orixe: 

En vane se esforzarin en hallar filiaciones, ni aun parentescos de ningUn omi 
grado en his demas literaturas. Aqufla originalidad es asombrosa (1932d: 1). 

Como curiosidad, sin mas, senalamos la semejanza existente entre el verso de 
Lizardi ederra baitabizia! (ON), y el «i bella es la vida!» de J.de Esproncedaen su 
«Canto a Teresa». El terna delarbol yacente, caido 0 a punto de caer; tratado por 
Lizardi en ZU, ha.sido abordado por poetas como J. Melendez Valdes en «El arbol 
caido», RosalIa de Castro en «Los robles» 0 A. Machado en «A un olmo seco». El 
primero de ellos es el que mas·componentes afines presenta con. el poema euskerico, 
pero ni enel ni en los rest antes hay rasgos 0 semejanzas suficientes como para· poder 
hablar de relaci6n directa . 

. Cuesti6n bien diferente es, dejandoya la posible relaci6n' expHcita de poemaa 
poema, la conexi6n que las composiciones de nuestro poeta, como conjunto, pueden 
tener con una tradici6n 0 con la obra· extensa de otro escritor. En este sentido, es 
interesante, aunque en algunos puntos discutible su concrecion, el estudio que 
Mujika hace respecto de los motivos de tipo dasico, mito16gico 0 buc6lico, que se 
hallan presentes en la poesfa de Lizardi y, en particular, en los poemas pertenecientes 
a esta etapa tematica. A el nos remitimos (1983: 1, 47-62) y, por nuestro parte, 
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anadimos unas notas sobre la sin tonia, la convergenCla, que descubrimos, entre 
Lizardi y A. Machado. 

Leyendo los poemas de Soledades y, sobre todo, los de Campos de Castilla20 adverti
mos que existe una notableafinidad· entre sus remas, actitudes ani'micas e incluso 
versos concretos, y los de Biotz-begietan. Al afirmar esto, no hablamos de infiuencias, 
no queremos decir que haya una conexi6n expresa, un conocimiento directo por parte 
de Lizardi de la poesia machadiana. Acaso ley6 'algunos poemas del poeta andaluz, 
pero no disponemos de datos que 10 corroboren. De todas formas, aunque no consi
deramos probable que 10 hiciera, no 10 excluimos de manera, absoluta. Tampoco 
pretendemos establecer una relaci6n explfcita entre determinados poemas de ambos 
poetas; ya 10 hemos descartado, por ejemplo, en el caso de BU y ZU. Unicamente 
intentamos subrayar que entre ellos y, principalmente, entre Campos de Castilla yla 
segunda edpa tematica de Lizardi, apreciamos uQa relevante sintonia 0 confluencia 
en variosde loscomponentes poeticos. . 

Lizardi poetiza airededor de temas de tipo' personal como la muerte, la amistad 0 

vivencias religiosas, sobre la naturaleza y el paisaje de su tierra, y en tomo a sus 
sentimientos y actitudes ante la lengua vasca y 10 patriotico. Machado, en el prologo 
de Campos de Castilla, ademas de declarar su proposito de crear un romancero nacido 
del puebhj;'resume de esta forma el contenido de su poemario: 

,.:' Muchas composiciones encontrareis ajenas a estos prop6sitos que os declaro. A una 
~'. -,' - preocupaci6n patri6tica responden ~~chas_ de ellas; orras, al simple arnor a la 

" :::"- Naturaleza, que en m! supera infinitarilente al del Arte. Por ultimo, algunas rimas 
tevelan las muchas' horas de ini vida gastadas ~lguien dini: perdidas- en 

. meditar sabre los enigmas del hombre y del mundo. (p. 69) 

La confluencia en la tematica general es pues manifiesta. Los poemas basados en 
eldolor;por la muerte de su esposa Leonm tienen su correspondencia, evidentemente 
segun tonos y emociones bien diferentes, en los poemas lizardianos dedicados a la 
IllUerte del hijo y de la abuela. La honda inquietud por el futuro de una Espana joven 
que na.c~ y alborea, .dis#nta de la Espana,inferior y triste, tiene su paralelo en los 
poemas de la tercera etapa, en los que nuestro poeta conffa en la resurreccion de la 
patria y en la recuperacion y renovaci6n de la lengua. Machado descubre la tierra 
soriana, la tierra parda y humilde, arida y fria, de Castilla y se identifica con ella. La 
ve-en sus campillos amarillentos de primavera, bajo el claro sol y el calor del estlo, en 
elsilencioso yesteril orono; cubierta de nieve ydesnuda en inviemo. Los oscuros 
encinares, los grises penascales, los campos yermos, por·la tarde, al declinar del sol, 
despiertan en el· agria melancoHa y tristeza, «tristeza que es amor» (p.lS 7), que 
acaban transformadasen admiracion y en esperanza en el futuro; Lizardi,tambien; se 
entusiasma ante su tierra, la lleva en su corazon, y estacion a estacion vaidentifican
dose con la situacion de su naturaleza. Ambos poetas caminan y recorren los senderos 
de su tierra, asciendensolitarios, yen, sienten, desean y suenan. Campos y montes, 
arbolescaidos y arboles en flor,.valles y barrancos, hierbas y zarzales, el azul del cielo 
y el verde de los prados, pueblan sus poemas .. 

(20) A. Machado, Poesftls complettlS, Madrid, Espasa-Calpe, 1977 (3.' ed.). Las pagiaas que se mencionan rras los 
rexros corresponden a esra edici6n. 
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Entidades como el camino, el arbol,la sombra, elsuefio, la tierra; la primavera, el 
mar, el huerto 0 la tarde, encierran en ellos, aunque segun niveles de hondura y 
elaboraci6n poetica diferentes, valores connotativo-simb61icos relevantes. El «yo», 
como sujeto poetico de la enunciaci6n y del e.nunciado, experimenta, tanto en uno 
como en otro, emociones sinceras y se identifica intensamente con la realidad del 
entorno, que en el verso queda transfigurada gracias a su construcc16n literaria. 
Algunos dtulos de poemas. revelan intereses comunes a Ia hora de seleccionar la 
materia que se desea poetizar. Si «El tren» y «Otro viajb> remiten·l), «Bultzi-leio
tik», y «A un olmo seco» a «Zuaitz etzana», otros como «Amanecer de orofio» y 
«Noche de verano» recuerdan a los poemas lizardianos de las estacion,es, «Pascua de 
Resurreccian» y «Renacimiento» a «Euska:l-Pizkundea», «Sol deij:lVi~rrio>; a «Izotz
ondoko iguzki», «Un loco» al poema «Agur!», «En el ~ritierro·deun amigo» a 
«Biotzean min dut», etc. 

El frecuente recurso a los ojos y al corazon, como facultades de percepcion y de 
sentimiento,es otro de ios elementos que nos lleva a subrayar la afinidad poetica y 
anfmica de los dos poetas. Ya desde el mismo pralogo de Campos de Castilla, Macha
do liga ambas entidades en una expresion que sintoniza plenamente con el «biotz
begietan» de Lizardi: 

Cinco aiios en la tierra de Soria, hoy para mf sagrada -allf me case, allf perd[ a mi 
esposa, a quien adoraba-, orientaron mis ojos y mi corazon hacia 10 esencial 
castellano (p. 68). . 

En los poemas, su mencion, en particular la del corazon, es continua.. Aparecen en el 
estribillo reiterado por cuatro veces, ., \ .. 

No te vernn mis ojos; 
jmi corazan te aguarda! (p. 84) 

y se recoge en numerosos versos, 

No, mi corazon no duerme. 
Esti despierro, desierto. 
Ni duerme ni suefia, mira 
los claros ojos abiertos. (p. 117) 

alamos de las margenes del Duero, 
conmigo vais, mi corazan os lleva! (p. 159) 

mi corazon esta vagando, en suefios ... (p. 196) 

anduvo un poqre hidalgo ciego de amor un dfa 
-amor nublole el juicio: su corazon vefa- (p. 216) 
etc. 

Son numerosos los versos de ambos poetas entre los que haHamos una clara conver
genda de contenidos, actitudes, vivencias 0 de nguras imaginarias. He aquf la prueba: 

Yo caminaba cansado, 
sintiendo la vieja angustia que hace el corazon pesado(p. 85) 

Kemenak tits-eta nekez bainoa, 
( ... ) 
aldapak larriagotzen biotza ... (ON) 
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Al borde del sendero un dfanos sentamos (p. 97) 

En el blanco seri4~ro, 
los troncos de los arboles negrean; 
las hojas de sus copas 
son humo verde que a 10 lejos suefia (p. 97) 
Las ascuas de un crep6sculo morado 
detras del negro cipresal humean .. : 
( ... ) , 

que suefia'mudo.En lafIl:armorea taza 
reposa elagui muerta. (pp. 95-96) , 

bide-ertz onetan nadin eseri (SA) , 

Ari beltz oker naasi sareak (SA) 
Egurezearen kea 

'goiak du kolore 

Yo he seguido tus pas os en el viejo bosque 
( ... ) ',0" , 

Pasajera ilusion de ojos guerreros 
que por la selvas pasas (p. 104) 

Me sorprendio la fertil primavera 
que en todo el ancho camposonrefa. 
Brotaban verdes hojas 
de las hinchadas yemaS del r;unaje (p. 110) 

Anoche cuando dormfa 
sofie, jbendita ilusion!" 
que una colmena tenIa ' 
dentro d!!mi corazan; , 

, ( .. ) 
itsasoa iduri, , 
am~tsezko ontziez. (BIZ) 
0, zein aizen eder loa: 
eriotzaren anaitzakoa: 
bizitzazko urloa/ ... (BIZ) 

Gezur amesgarria, 
lillurak sortua/ 
( ... ) 

, Begiaz dut,alp,errik, 
yo aren bidea .(NE) 

Udaberri, uste-ezik, 
arki dut bastian. . 
(",) 
Orriz-orri yaztenda 
basoa, gozoro ... 
( .. ,) 
Aren par gozoa/ (NE) 
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y las doradas abejas 
iban fabricando en el 
con las amarguras viejas, 
blanca cera y dulce miel. (pp. 116- 117) 

iAmargo caminar, porque el camino 
pesa en el corazori! iEl viento helado, 
y la noche que llega, y la amargura 
de la distanciaL .. ( ... Hp. 126) 

en los montes lejanos 
hay oro ysangre ... El solmurio ... iQUe 
buscas poeta, en elocaso? (p. 127) 

La primavera besaba 
suavemente laarboleda, 
y el verde nu~vo brotaba 
como una verde humareda. 
( ... ) 
Yo vi en las hojas temblando 
las frescas lluvias de abril. (p. 129) 

... Ames dagit nautela 
tximirritekeortzi 
abaraska baten, 
fa illobia, !asaki 
ta ixilka, ari naizela 
parra-parra yaten ... (OI) 

Besoek ez Ian arren 
biotzak nekeak .. : 
( .. ,) 

. bizion ofiok. ~. 
( ... ) 
(negu-gaua iduri) 
ez al-datortzu, uluka, 
aize erruki-ezd? (BI) . . , . '. ' . 
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(ltsasoak bai-baitu, urrun-ertzean, 
urre gorizko bide-goenean, 
legor bat - odol-uts .ifiularrean -
Eguzki nondik sar ats.edertean ... ) (ON) 

Eguzki itzulberriak, 
(maitari goiztarrak) 
munkatu du basoa, 
(. .. ) 
Aren dardaremea ... 
( ... ) 
Ustez, ur olergiak 
nitua~ ofiean (NE) 
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Yo, solo, por las quiebras del pedregal subia, 
buscando los recodos de sombra, lentamente. 
A trechos me paraba para enjugar mi frente 
y dar algun respiro al pecho jadeante. . .' 
( ... ) 
Sobre los agrios campos caia un sol de fuego 
( ... ) 
Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo (p. 137) 

Gallurr§ra igoa dugu Iguzkia, 
nondik yaurtiko zutago gezia . 

. ( ... ) 
Beste erpin musker bat or baita agiri 
( ... ) '. '.' 

Sar naun geldixe, taupak# hiotza. 
( ... ) , . 

Oial illaun batez legortu didan 
bekokia ( ... ) (BA) 

Ph tierra ingrata y fuerte, tierra mfa! (p. 142) 

la primavera pasa 
dejando entre las hierbas olorosas 
sus diminutas margaritas blancas. (p. 154) 

La tierra no revive, el campo suefia. 
AI empezar abril esta nevada 
la espalda del Moncayo (p. 154) 

iCampos de Soria 
( ... ) 
conmigo vais! iColinas plateadas, 

ai, lur, oi, lurl 
ai, ene lur nerea! ... (BU) 

Zebttlela, atsepelbat, 
usaiez-yoria, 
&lama, ta adar beltzetan 
erne da bizia .(NE) 

"".- --

zelaiek, iJrbelpeCtn, 
ametsefan Orril; 
(.,'.) : 

Aran ta muno ganez 
Aralaraundia; -. 
( ... ) } ~ . .... ; -

koskak elur-dirdaiek 
bit ta, dirudia 
amets eder mamitu 
ortzian geldia .(1Z) 

, '~." 

grises alcores, cardenas roquedas! ... (p. 157) 
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jAdi6s, tierra de Soria ( ... ) 
Tierra de alma, toda, hacia la tierra mfa, 
por los floridos valles, mi coraz6n te lleva. (p. 193) 

Es una tarde de otofio. 
En la alameda dorada 
noquedan ruisefiores; 
enmudeci6 la cigarra. 
( ... ) y las cigiiefias 
( ... ) huyeron. (p. 186) 

Abunda en la tierra un gris . 
de plomo y azul de plata, 
con manchas de roja herrumbre 
todo envuelto en luz violada. (p. 187) 

Yaen los campos de Jaen, 
amanece. Corre el tren 
por sus brillantes rieles, 
devorando matorrales, 
alcaceles, 

_ terraplenes, pedregales, 
olivares, caserlos, 
praderas y cardizales, 

. montes y valles Sombrfos. 
( ... ) 
Entre nubarron!=s blancos, 
oro y grana; 
la niebla de la mafiana 
huyendo por los barrancos. 

Oi, ene lur, 
ba'ninduzu zerea, 
( ... ) 
beeko bear goriak 
narama ... Agur, 
soro, sagar, mendiak! ... (BU) 

ixil zen olerkari yaun Kilkerra: 
aixtian, alper eder den Txitxarra. 
t a zuek, nora, txoriok, saldoka 
zoazte, iraduz ttrrundu-bearka? 

. Adiskide Urretxindor if zaizute (ON) 

noizbait orlegi, gaur nabar basoa; 
t{lrteka gorri garoa. 
( ... ) 
Lurraren azala erdoitua da, 
{lla dut odola begietara? .. (ON) 

Oi, goiz eme, 
parre gozoz ernea! ... 

Arto musker, 
mendi, baserri zaarrak; 
ale gorriz 

. abailduta sagarrak: 

oro lano 
mee batek estalia, 
urrez oro 
eguzkiak yantzia ... 
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(. .. ) 
Resonante, 
jadeante, 
marcha el tren. ( ... ) 
Otro viaje de ayer . 
por la tierra castellana 
( ... ) 
Tan pobre me estoyquedando 
( ... )(pp. 200-201) 
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Zure bazter, 
gurazko aberria, . 
doa zoro 
(ta bertan ni) bultzia ... 
(. .. ) 
Bafian ... ezin: 
( ... ) Agur, 
soro, sagar, mendiak! ... (BU) 

Solamente hemos destacado las afinidades. Fuera de ellas e incluso dentro de 
eUas, las diferencias entre ambos poetas son palpables. Basta fijarse en su reflexi6n y 
evoluci6n poetic a, la construcci6n sinractico-lexica de los versos, lasintenciones y 
resultados simb61icos, la intensidad existencial ante la vida, oen la misma ideologla. 
Pero entre eUos, como hemos comprobado, existe una zona de convergencia que, en 
la distancia, los aproxima. 

3.3. Los poemas de latradici6n y la lengua 

Dentro de la terc:era etapa tematica, son «Eusko-bidaztiarena» y «Asaba zaarren 
baratZa» los dos poemas en los que se han encontrado, 0 para los que se han 
propuesto, conexiones con compQsiciones concretas de las series poeticas vecinas.· A. 
Lertxundi(1983c: 113-116), a modo de pista posible, pone EU .en relaci6n con el 
poema «L'Invitation au Voyage» de Ch. Baudelaire21 y subraya, en apoyo de su 
propuesta, varias afinidades. 

El titulo de la composici6n francesa concuerda con el subtitulo«Bidaztiar-dei», 
«Invitaci6n al viaje» en la traducci6n castellana. Ambos poetas, con un entusiasmo 
incontrolable, nos dicen que el territorio de la poesla es aut6nomo y que en el, 
ademas de palmeras y blandas arenas, hay, sobre todo, belleza, «La, tout n'est 
qu'ordre et beaute», «Eder aunagu, mintzo yoria» , «ezpaitun ezer / lurbiran ederrik i 
bezain eder! ». En esa regi6n, mansi6n de la beUeza, para Baudelaire todo es «ordre et 
beaute, / Luxe, calnl:e et volupte», y Lizardi destaca aspectos como Dirdaiez ikus 
egifia, G~gamenaren ezkon ez-antzu, maitasun-edermen-zitu, tambien briUantes y de gozo 
intimo. Deseosos de visitar esos parajes, convidan a su compafieraal viaje, «Mon 
enfant, rna soeur,/ Songe:a la douceur / D'aller la-bas vivre ensemble!»;:gogamenaren 
ezkon xuria I (. .. ) uztagun, aldikoz, Euskalerria. Existe· concordancia entre 10 que 
Baudelaire llama «Sa douce langue natale» y 10 que Lizardi ;denomina Aberriaren 
abots eztia I gogamenaren ezkon xuria 0 mintzo yoria. El poeta frances, con el viaje, se 
esta refiriendo a la meta poetica y Lizardi, con un lenguaje mas redundante, al 
instrumento para lapoesla, la lengua euskerica, pero, en opini6n de Lertxundi, 
«kontextu berean, ardatz ideologikoak suposatzen duen nomenklatura poetiko ber
beraren pean». Si bien laS imagenes que describen el territorio son algo diferentes, en 
el fondo esa descripci6n tiene el mismo sentido. En ambas regiones hay calor y hielo, 
sfmbolos, respectivamente, de proximidad y distancia, de 10 alcanzable y 10 inaccesi-

(21) Ch. Baudelaire, OEuVt'es completeS, Paris, wllimard - Bibliocheque de la Pleiade, 1964, pp. 51-52. 
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bie;tanto una comootra presentanaspectos ex6ticos y parecen espejismos. Los dos 
poetas viven como tragedia el no poder atrapar la belleza. . 

. No vamos a analizar una por una estas :conexiones sefialadas por Lertxundi, ni 
vamos a estudiar en ,detalle·el p'oema frances con el·fin de comparar ambos textos de 
modo pormenorizado. Simplemente nos limitamos a afiadir algunas observaciones 
que consideramos suficientes para aclararnuestra posici6n sobre la cuesti6n. Admiti~ 
mos que varias de las afinidades apuntadas, dtulos, referencias al viaje ya la lengua, 
derto exotismo, aspectos fntimos, etc., son reales, pero estirrtamos que otras carecen 
de fundamento s6lido 0 predsan· de matizad6n .. 

Cent rat La interpretaci6n y ligazonde ambos poemas en la'idea de quela poesla es 
un- territorio aut6nbfnb en el que labelleza' es su corhponenteesencia:l, y poner la: 
meta del viaje en ese territorio poetico, nos pareceforzado 0, por 10 menos,arreglado. 
No negamos que estos poetas, aunque desde supuestos y hasta consecuencias diferen
tes, no hagan suya esta visi6n en su creaci6n total, ni que quiza, estos poemas, hagan 
oblicuamente referencia a ella, pero, en este caso concreto, el tema nuclear de estos 
textos es otro_ Baudelaire invita a la mujer arnada a viajara un lugar ex6tico, de 
orden, belleza, lujo, tranquilidad y voluptuosidad. Su poema, inspirado en su amor 
apasionado por 1a actriz 'de comedia:Marie Daubrun, describe un' pals de Jauja; de 
perfecci6n absoluta,en el qu~ arnbosdisfrutanin con placer de una vida de intimi
dad, ~<n est un pays supetbe; un pays deCocagne, dit-on, que je reve de visiter avec 
une vieillearnie».22 No se trata de un poema sobre lapoesfa, sino sobre el arnor 
gozado en una tierra prometida, y su sentido profunda radica en la nostalgia y deseo de 
felicidad. La belleza, aqui, no es sino un estado coherente con este pafs ideal que se trata 
de alcanzar, y que en suplenitud incluira tarnbien, sin dtida, virtualmente, 130 poesfa. 

En ED, la referencia a la poesfa es clara. Sin embargo, el terilacentra1 no es 
estrictamehte su autonomfa 0 ia helleza como finalidad de la creaci6n poetica. Lo que 
el poeta pla:ntea, COmo ya hemos visto,esla necesidad de que la lengua salga de su 
entorno y recoja, vierta, cante, toda realidad, y de que se prepare para ello. Labelleza 
noaparececomo objetivo; mas bien seindicaquela capacidad yfacultad de sentir 1a 
belleza es energla que.fecunda y daorigen al verso; maitasun-edermen-zitu. Lizardiesta 
ouscando un lenguaje no solo para iapoesfa,'para poder cantar poetieamentetoda 
realidad,sino zernaitarak(),· y sin plantearlo como autonomo. Adaptacion lingiifstica y 
po€tica van a la par: 1a renovaci6n de 1a lengua, su habi1itacion para expresar todo 
tipo de conceptos' posibi1ita . nuevos' rec:ursos poeticos, y,. a su vez, la creacion y el 
esfuerzo poetico enriqueceel conjunto de 1a lengua. Por otro lado, 1a 1engua,aunque 
se mencione a «Sa douce languenata1e», expresi6n de 1a intimidad 0 familiaridad 
que sec vivira enese palS ideal, noes sujeto protagonista en el poema de Baudelaire y 
sf, en cambio, en el de Lizardi;· 

En «L'Invitation au Voyage», eHugar a1que se pretende llegar es' un palS en e1 
que reposar y gozar. El viaje no se plantea como un recorrido sin final por parajes 
diversos, sino como 1a consecuci6n de una meta, aunque sofiada y, quiza, incalcanza
b1e;presenrada comodefinitiva. No se recoge e1 viaje en S1, 1a travesta, sino que tras 
hacerlainvitaci6n, e1 poeta contempla y saborea'las excelencias y satisfacciones de 

(22) Tornado del texto en prosa citulado, al igual que el poema, «L'Invitation au Voyage» in Ch. Baudelaire, op. 
cit., pp. 253-255. . 
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esa tierra. Incluso se describen aspectos intedores como la habitacion, los techos, los 
muebles 0 los espejos. EU, sin empargo, narra un viaje a traves. de multiples' Y 
diversas regiones, con afan de universalidad y sin intencion, de asentarse 0 recrearse 
solamente en una de elias. La relacion de la trav~sfa, e,n' cuanto total, ocupa la mayor 
parte del poema. No existen descripciones interiorf:s y las relaciones y sentimientos 
fntimos, en lugar de constituir elobjetivo deseado, proporcionan el impulso necesa-
rio para lanzarse a la aven,tura exterior. , . 

El poema de Lizardi, y esta" es nuestrll, consid~racipn mas imporrante, puede 
explicarse perfectament~ sin tener en cuenta el texto frances/Basra recurrir, como io 
hace el propio poera, al «Kontrapas~ ode Etxepare. La estruc'tura imaginaria, la idea 
del viaj~, esta contenida y sugerida en los versos del primer poeta euskerico c~)Ooci
do, citados a modo de introduccion a EU: 

Heusbra, , 
, 'ialgi a4i kanpora. 
Hemlci,ra, ' 

' .. hahil mtmdu guzira: 

. Lo que Lizardi"hace en EU es desarrollar esta invitacion hecha por E~epare al 
euskara, hace hoy ya mas de cuatrocientos,afios, ,parasalir fuera de su ambito y andar 
por todo el mundo. «jE),lskera, recorre el mund()!», es la traducci6n que, significati
vamente, da nuestro poeta al texto clasico. E1 recurso"clave del poema, e1 viaje, por 10 
tanto, se entiende claramente a partir de los versos mencionados. Los rasgos escogi~ 
dospara perfilar cada, una de 1asregior).es visitadas son reales y responden a un 
conocimiento general de 1a geograffa del planeta., La personal mencion del viajero 
Gerbault, asf com!) la actitud de audacia provocadora manifestada ante Unamuno en 
la dedicatoria del poema, gun ausardi gorriazyabetu dedin,y ensus escritos.periodfsti
cos (Kaz, 350) son elementos que vienen en apoyo de.esta justificacion basadaen 
referencias cercanas al poeta. 

La propuesta de Lertxundi es atrayente. y tiene un evidente interes en cuanto pista 
o ejercicio de indagacion de fuentes literarias,y situaci6n del poema en un contexte 
mas amplio. Por nuestra parte, ,sin embargo; dudamos seriamente de que exista una 
relacion directacon el texto de Baudelaire. De, nuevo, no negamos 1a posibilidad, 
pero desconocemos si Lizardi 10 leyo y si; caso de que 10 leyera 0 conociera, oriento y 
sugiri6, sea de· modo remoto, sea de modo inmediato, la creaci6n de EU. Sf sabemos, 
por el contrado, que los. versos de Etxepare y el desaffo unamuniano estaban presen
tes en su mente y..ensu corazon ~n el momento de la composicion del poema. Esto es 
cierro, proximo y suficiente para explicar, aunqueno todo, sf su sentido nuclear. 

Parecida actitud de duda adoptamos ante la comparacion que, a modo de dato 
esclarecedor, J. Korrazar (1983: 104-105) establece entre AS y el poema «Apres trois 
ans»23 de Verlaine. Nos sorprende sobre todo la seguridad de"su afirmacion: 

Lizardiren poe~ Verlaine-ren h.oni jarraitzen diona argiegi agertzen zaigula
koan migo: ez da. kopia hutsa, jakina, poemaren birsorketa baino. lturri-arazoaz, 
ordea, Verlaine-renpoema Lizardirenaren atxakia izan delakoaz ez dago dudarik. 

(23) P. Verlaine, OEuvres poItiljlleJ completes, op. ci~., p. 62. 
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Aunque Kortazar reconoce que Lizardiha realizado cambios importantes, los aspec
tos afines son, segun el, suficientes como paraver enel poema de Verlaine una fuente 
indudable de AS. En los dos poemas, el poeta llega al jardin, alhuerto en el caso de 
Lizardi, tras un perfodo de tiempo prolongado; se abre la puerta 0 se llama golpean
dola; se describe el interior y ambos descubren una figura, Verlaine la estatua de la 
Velleda, Lizardi a la abuela. 

A pesar de estas conexiones, para nosotros no resulta tan evidente que exista una 
relaci6nexpres~.El jardfn de Verlaine no ha cambiado en IDS tres anos de ausencia, 
«Rien n'a change», pero el huerto de los antepasados ha perdido todo el esplendor de 
antano. El poema de Lizardi adquiere un desarrollo mucho mas extenso y un sentido 
totalmente diferente. Son precisamente aspectos comb los que Kortazar senala a 
modo de diferencia, los que marcan ladistancia existente entre ambos poetas: Lizar
di, en la composici6n de sus poemas se basa en elementos reales .de suentorno y, a 
diferencia de simbolistas como Verlaine, al final tiende a explicar el sentido de sus 
sfmbolos. 

Por 10 demas, puestos a buscarfuentes concretas, tambien pudo haberlo sido, por 
razones parecidas a las del poemadeVerlaine,estede Soledades de A. Machado: 

Fue una clara tarde, triste ysonolienta 
tarde de verano. b hiedCa asomaba 
al muro del parque, negra y polvorienta, ... 

La fuente sonaba. 
Rechino en lavieja cancelami.llave; 
con agrio roido abri6se Iii puertil 
( ... ) 

',,' En elsolitariopa.tque, la: sonora 
copla Dorbolla.ntedel agiiacantora 
me gui6 a la fuente:,(; •. ) (Machado, op; cit. 78-79). 

3.4. Datos, complement~ios 

A estas obse~aciones efectuada,; poema a poenia hay que anadirotros datos 
complementarios de nO,table interes. pno ~e ellos 10 proporcio{lan los Iibros que se 
conservan como perteneciente~, no todos con seguridad, a la biblioteca de Lizardi.24 

De los cuarenta y dos volumenes que heroos tenido la 9portuniqad deexaminar, doce 
corresponden a la literatutil euskerica,Ordenados segun la fecha de su edici6n son: 

J. A.Mogel, Peru Abarca, 1904 
E. Arrese, Nere bidean, 1913 
R. Ma Azkue, Ardt galdua; 1918 
P. Lhande, Yolanda, 1921 . 
K. Sagarzazu, Txinpartak, 1922 
N. Etxaniz, Arraldea, '1923" 
J.Barbier, Piarres, 1926 

;(2;0, Es~os librQs los c<?~erva Xllhier Agirre, ,hijo deIpoeca, en prautz, Segun el,a1gunos pudieron percenecer a 
a1g6n oero miembro de la familia, . 

- , -'.~".' - }:. '., ; .", !'.. -'. - ' 
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P. Zamarripa, Zaparradaketa,1926 
E. Maruri, Biwza abeslari; 1927 
G. Mujika, Pernando Amezketarra, 1927 
J. K. Zapirain, BrabantekoJenob!!ba,1929 
E. Urkiaga, Bide-Barrijak, 1931 
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Diecinueve son obras de otras literaturas: 

Las den mejores poeslas (lfricas) de1alengua castellana, escogidas por D. M. 
Menendezy Pelayo, 1913 ' 
C. Tillier,Mi tio Benjamin, 1920 
W-.Shakespeare, La tragedia de Macbeth, 1920 ' 
W. Shakespeare, La tragedia de Romeo yJulieta; 1921 ' 
W. Shakespeare;}ulio Cisar, 1921 ' 
N. Garin, Losingenieros, 1921 
N. Garin, Los colegiales, 1921 
C. Dickens, El reloj de Sr.' Humphrey, 1922 
C. Dickens; Papeles postumosdel Club Pickwick, 1922 
W. Shakespeare, Hamlet, 1922 , 
W. Shakespeare, Las alegres (omadres de Wind SOt;, 1923 
C. Dickens, Diaspenosos, 1925 , , : 
E. A. Poe, Aventuras de Arthur Gordon Pyin, 1927 
H. Heine, Olerkiak, 1927. Traducci6n euskerica de J.<Arregi 
C. Dickens, EI grillo del hogar, 1929 
Homero, La Odisea, 1929 
Tormes-ko itsu-mutilla, 1929.-Versi6n eus.kericade;N. Ormaetxea 
M. de Cervantes, Los trabajos,de Persiles y Sigismunda ' " 
G. K. Chestew;>n, EI regreso de D. Quijote 

El resto 10 integran libros de contenido lingiHstico-gramatical 0 vario: 

",',,1 

R. Vera, I. Lopez Mendizabal, Diccionario. Castellano-Euskera y Vasco-Caste
llano, 1916 ' , " 

, A. Campion, Eitskeria.na(Realidad y Fantasia), 1918 
E.G-aldos; Gaticoitszorundunaren bititza, 1923 
:R. M"' Azkue,M'orfologiavasca, 1925 
J.LLerorundi,Gauzen ikaskizunak umientzako, 1925 ' 
G. Bernoville, La Croix de Sang (Histoire du cure Santa~Ct:uz), 1928 
P. Zamarripa, Gramdtica vasca, 1928 , 
Arbelaiz, Diccionario. Castellano-Vasco y Vasco-Castellan(),'t928 ' 
S.Altube, Erderismos, 1930 ' ' 
J. Markiegi, San Luis'en bizitza, 1932 
S. Arana-Goiri, Bizkaia par su independencia 

Por 10 tanto, cinco libros de poesfa euskerica y, salvo la traduccionde Heine y la 
antologia de la l1rica castellana, ausencia total de cualquier otro tipo de poesia. 

Lizardi en 1914 eSGl estudiando el curso Preparatorio de Derecho pot laUniversi:
dad de Madrid. En su biblioteca se conservan tambien el programa dedicho cur~o"y 



L1ZARDI:LECTURA SEMI6TICA DE BIOTZ-BEGIETAN 481 

un cuadernoen el que se contienen notas tomadas ahipiz para elestudiode"los, t(!~as 
de literatura, con fecha de abrilde 1914. La mencionada colecci6n de poesfasdstei~ 
llanas fue compradaen este mismo ano ya que en su primera pagina aparece; una nota 
manuscrita del propio poeta que dice:-,. 'o';," 

Preparatorio. 
Primer ano de Derecho 
2 marzo 1914 
Jose Marfa Aguirre y Egana 

".. ..? 

~ : . 

. :' 
"'.~~ o~~::..;~·; 

Elprograma del curso, copiado a mano, contiene -las seccionesde Gramatica 
castellana (Lecciones 1a12), Lattn (Lecciones 13 a 31), Preceptiva literaria (Leccio
nes 32 a 43), Historia literaria (Lecciones 44 a 57), Historia y Geograffa (Lecciones 
58 a 80), Psicologfa (Lecciones.81 a 86), LOgica (Lecciones 88 a 96), Etica (Lecciones 
97 a 103), Rudimentos de Derecho (Lecciones 104 a 123) y Frances (Lecci6n 124). 
En la secci6n de preceptiva literariase estudian lecciones referentes al concepto de 
arte, el fondo y la forma de la obra literaria, el estilo literariQ, el genero poetico, 
elementos del verso castellano y estrofas empleadas en, el, la poesfa lfrica, la poesfa 
epica, la poesta dramatica, la oratoria y la literatura didactica. El programa de 
Hisroria literariacomprende, basicamente, una hisroria de la literatura espanola por 
pedodos que se cierra con el siglo XIX; dedica do's lecdones a las literaturas clasicas 
griega y latina, 'yhi. ultima trata sobre «Literatura de las figuras mas silientes del 
exiranjero». , " , 

Et cuaderno de apuntes parael estudio de la literatura estaordenado a modo de 
fichas 0 breves introducciones, de unas dos hojas de extension por termino medio, 
sobre autores y obras concretas de la literatura espanola. Incluyen datos sobre el 
escritor, resumenes de argumentos, juicios generales, citas de criticos, etc. Aunque 
algunas pocas versan sobre obras poeticas como El diablo mundo de J. de Esproriceda 0 

el Adonis de J, ,A. Porcel, la mayor parte de elIas se refieren al teatro espanol de los 
siglos XVII, XVIII y XIX. Encontramosbreves informaciones 0 aproximaciones 
monograficas a obras como El mejor alcalde, El Rey y La Estrella de Sevilla de Lope de 
Vega,EI burlador de Sevilla, Don Gilde las calzas verdes y Marta la piadosa de Tirso de 
Molina, Las paredes oyen y La veidad sospechosa de Ruiz de Alarc6n, Reinar despues de 
morir de Velez de Guevara, La vida es suefio, Casa con dos puertas mala es de guardar y El 
Alcalde deZalamea de Calderon de la Barca, La conjuraci6n de Venecia de Martfnez de 
la Rosa; Don A.lvaro 0 la /uerza del sino de El Duque de Rivas, Los amantes de Teruel de 
Hartzenbusch, Don Juan Tenorio de Zorrilla, El tejado de vidrio de Lopez de Ayala, etc. 

Tambien resultasignificativo el conjunto de escritores literarios nombrados por 
Lizardi en sus PoeS.tM, artfculos en prosa y cartas. Entre los pertenecientes a la serie 
euskerica, los mas'n!l,merosos, se encuentran Etxepare, Axular, Bustinza (<<Kiriki
,fio»), Arana-G6id, :Alzaga,' Barbier, Arrese, Sagarzazu «<Satarka»), Maruri, Elzo, 
Lekuona, Ormaerxe$.J«Orixe»), U rkiaga (<<Lauaxeta»), etc. Dentro de la serie caste
llana, ademas de la' obra Lazarillo de Tormes, menciona a Gutierre de Cetina, Cervan
tes y su Quijote, Gongora, Espronceda, Benavente, Unamuno, Ayala, Leon y Azorin, 

,estos tres ultimos por hallarse incluidos en una cita periodistica que nuestro poeta 
recoge en su articulo «Como decaen las lenguas culturales» (Kaz, 140-144). De los 
clasicos universales, ademas de Cervantes, nombra a David, Homero, Anacreonte, 
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Virgilio, Ciceron, Dante y Camoens. Sus contemporaneos Mistral, Tagore y Maeter
lim:kcompletan elconjunto. En general, no son citas especfficas de un solo autor, 
cosa que podrfa revelat.un cierto conocimiento 0 asimilacion de.su obra, sino simples 
listas de nombres. El n6mero de los pertenecientes a series distintas de la euskerica 
es muy reducido. Apenas aparecen poetas modernos y la referencia a Maeterlinck 
corresponde a la traducci6n de un texto en prosa de dicho escritor. Dominan los 
clasicos, que parecen ser la base de su informaci6n y saber hacer literario. 

En este material, mas bien limitado y predominantemente clasico, no hemos 
encontrado 0 acertado a encontrar influencias 0 conexi ones que merezcan ser resefia
das.Solamente algunas coincidencias espocidicas que ya han sido apuntadas a 10 
largo de nuestro trabajo y las dos correspondencias que a continuacion exponemos a 
modo de simpleposibilidad. 

La Odisea es uno de los libros que se encuentran en la biblioteca del poeta. Es una 
edici6n de 1929 y sus paginas solamente estan abiertas aproximadamente hasta la 
mitad. Por otro lado, en la ya mencionada carta escrita a.Orixe con fecha del 
19-X-1930, sobre el prbyecto del poemanacional, Lizardi Ie anima con estas palabras: 

ta jarrai zazu BET! BIZKOR Honieren itsaso zabalean odola gazitzen eta indartzen, 
lan aundi artarako . 

Ademas, Orixe, en una conferencia pronunciada tras la muerte de Lizardi,25 afiema: 

Ark egin zuen nere bitarteko Euskaltzaleekin, ark bakoizka gizon dirudunei ida
tzita, bildu dizkit pezeta ederrak baserrian pakezago lana egiteagatik. Nete Ian 
aundi orri itza aurrea egiteko nik esanik eta ark agindurik neukan. Artarako 
Homero ta Milton irakurri berriak zitun, eta oarren batzukartuak. 

Acaso, y s610 es una posibilidad basada en estos do;ttos positivos, la lectura de la obra 
de Homero tuvo que ver, junto con los versos de Etxepare, en la composici6n del 
poema EU. Los arriesgados viajes de Ulises y Telemaco a traves del mar, uno en 
busca de su patria y el otro al encuentro de su padre, sintonizan con la actitud de la 
travesta audaz, incluida la delmar, que informael paema dedicado a la lengua. 

La obra Vita Nova de Dante aparece en una carta de Orixe a Lizardi, fechada el 
27-V-1930, a ratz del premio concedido a Lauaxeta en el primer Eusko-Olerti-Egu
na, celebrado en Errenteria en 1930. Orixe Ie comenta sobre el poema «Maitale 
kutuna»: 

Au zuretzat. Ez ore du Danreren "Vita Nuova»tik edo artua? Neri ezaguna zait 
aide aldera. 

La confidencia da pie a admitir la posibilidadde que Lizardi tambien conociera la 
obra del poeta florentino. En Vita Nova, y .con menor intensidad .. en el cantico del 
Paratso de La Divina Comedia, aquf como ojos 0 vista y arnor; .de.staca la constante 
referencia a los ojos y al coraz6n. Quiza, su lectura intervino, pn$xirpa 0 remotamen
te, en la configuraci6n del lema y criterio poetico «biotz-pegietan»26 de nuestro 
poeta. Como muestra de su reiteraci6n he aqul unos cuantos versqs:27 

(25) Conferencia de tres folios escritos a maquina, conservada por Xabier Agirre. 
(26) Sobre esta cuesti6n se debe tener en cuenta tambien la cita que Lizardi haee de los versos de Arana-Goiti 

(Kaz, 347): "Ene begijen betsefia! / Ene bijorzaren bijocxuba!». . 
(27) Citamos por la edici6n en frances de la Bibliotheque de laPleiade: Dante, OEuvres compl£tes, Paris; Galli~ 

mard,1965. 
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A chacune arne eprise et gentil coeur 
aux yeux de qui parvient Ie present dire (p. 30) 

et platt aux yewi sifort, que dans Ie coeur 
natt un desir de la chose plaisante (p. 41) 

Je voistrop avos yeux qu'ils ont pleure, 
et je vous vois repartir si defaites .' 
qu'a cette seule vue Ie coeur me tremble (p. 45) 

Si plaisante est sa vue a qui la mire 
que par les yeux un charme au coeur arrive 
tel que ne l'entend mie qui ne l'eprouve (p. 57) 

Les yeux dolents pour la pitie du coeur 
ont telle peine en leurs larmes soufferte 
que desormais ils demeurent vaincus (p .. 64) 
etc. 
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Los testimonios de aquellos que conocieron y. trataron personalmente al PQeta 
ccinstituyen otro datoque se debe tomar en considera~i6n. Entre elIos subrayamos el 
de Orixe, elmas claro y explfcito. En 1950, en respuesta a la pregunta que J. 
Markiegi se hace en el prologo de Itz-Iauz acerca del grado de influencia que el 
propio Orixe ejercio sobre Lizardi (Orixe 1950b: 9~ 11),28 afirma que en cuanto a la 
lengua, al euskara, sf participo en su formacion yenriquecimiento, pero que en 
cuanto a Ia poesia, apenas: 

Neregandik ez zun artu ezertxo, itz eta esaera baizik, naiz idatzietan, naiz izketan. 
C ... ) Olerki gaiean zerbait erakutsi ote nion? Ezer gutxi. Zenbait oarkizun, ausaz, 
Horati edo olakoren batez. Neurtitzetan lerro bat bakarra du nik ukiturik. ( ... ) 
Kendu edo bakandu, bai, bost edo sei ahapaldi. Ori duke neregandiko ixuri. guzia. 
Aski argitasuneko zan, eta gutealdi ontako de ederra, batez ere atzerrikoa, nik 
baiion obeki ezagutzen zun C .. ) Izketan, bai, euskera galdu zon urbil mutikotan, 
eta berriz ikasi ( ... ) Euskera ikasia du nererik; bestela, bera zan 'bera, naiz izketa 
askatuan, naiz neurtuan.Ez zun ifioren bearrik. 

Afios mas tarde, Orixe, en una conferencia lefda en 1961 (Orixe 1963),103 vuelve 
a insistir en que no Ie ayud6 para nada en la creacion de su poesfa, «Poesi gaiean ez ta 
batere. Bertso bat, lerro bat (ez kopla bat) ikuru nian Iiburu guzian». Fuera de esta 
lfnea, unicamente Ie hizo quitar cuatro 0 cinco estrofas del poema XA. En cuanto a Ia 
lengua, sf que Ie ensefi6: ' 

Zer ikasi zun, bada, neregandik? Euskera. Zarautz' en ikasi zun pixka artan ere·', 
arroztu xamarra egon omen zan; baiian nik ezagutu nuneko, berfitzen asia zun," 
autore .zaarrak eta bere denborakoak irakutriz. Alkarren adiskide izan gifianbost" 
edo sei urte aietan, izugarrizko aurrera-kolpea egin zun. Alkarri laguntzen genion' 
alegifiean. Ark neri ere asko ( ... ) bertsotan ordea, leen esan dedana, ezertxo ereez 
dit zor neri. ' 

Por 10 demas, Orixe no cree que existan en los poemas de Lizardi influencias de 
autores de Ia literatura universal. A el, personalmente, solamente dos cortas expresio-

(28) Sobre la posible influencia de Orixe en Lizardi, cf. ZeJaieta 1983: 28-38; Mujika 1983: 1,76-80. 
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nes Ie han recordado versos de atoros poetas. El pagariiaren ume yaukala (SA) Ie trae ala 
mente el «Silvae filia' nobilis>)< de Horacio. Leyendo una traduccion al euskara de 
Garda Lorca, encontro un detalle, no mencionado, que Ie sono a muy lizardiano. Sin 
embargo, en opinion de Orixe, Lizardi no leyo a Horacio ni a Garda Lorca: 

Etzait icuditzen Horazio beifiere irakurri zunik ( ... ) Beste bein OlERT! irakun
zean, Garda Lorca'ren euskarara itzulitako benso batean, gauzatxo bat arkitu nun 
oso Iizarditarra. Ezagutu ote zun gizon au Lizardi'k? Ez nuke esango. Ez Macha
do'tarrik, ez Juan Ramon Jimenez, ez Garda Locca, ez nitun nik ordu artan 
ezagutzen. Drain, izenez, ez irakurriz. Lizardi ere nere moduan zebillela nik uste. 
Ez genitun aitatu-beinere poeta oiek, ez besterik ere. Ez gendun liburutegirik, 
literaturazkorik beintzat, ez ark eta. ez nik. Irakurtzeko betarik eta amorraziorik 
ere ez. Naiko Ian gendukan gure euskerarekin. Bein bakarrean ikusi nion eskuetan 
olerki-libucu bat: Las den mejores poesfas lfricas casMlanas; Menendez y Pelayo'ren 
bilduma. 

El testimonio de Orixe es de gran valor. No creemos que se deba ponerio en duda 
a priori y pensar que por el hecho de que sus apetencias poeticas se limitasen a los 
dasicos y se mostrase receloso ante 10 ajeno y 10 moderno, fuese a ecultat6 disimi.llar 
intencionadamente datos referentes a otras influencias 0 fuentes. Serfa preciso pra:
bario positivamente y mientras esto no se haga hay que aceptar su palabra. 

3.5. Primada de la creaci6n perso~31' 
Tras las comprobaciones realizadas poema a poema y tomadQs en cuenta Ips datos 

cQrrespondientes a las cartas, los libros conservados, los estudios, las mep.ciones de 
aut()res y el testimonio de Orixe, deducimos que solamente en los poeffias ZE y EU 
se dan conexiones intertextuales endoliterarias, evidentes ycomprob!lb1es posit iva
mente,-conotros textos distintos a los de Biotz-begietan. El poema ZE mantiene una 
estrecha interaccion de traduccion con la composicion francesa«L'envers du cie!». El 
poema EU se halla ertrelacion con los versos del «Kontrapas»de Etxepare; recogidos 
a'modo de cita paratextuaL El nexo intertextual que EU sostiene, a naves de la 
dedicatoria inicial, con los escritos 0 actitudes pub1icas de Unamuno en torno a la 
lengua euskerica, es mas bien exoliterario. Con todo, estos textos intervienen dirui
micamente'en la motivacion y configuraci6n del poema. 

Fuera de estas correspondencias, por el momento, no' cabe hablar de influencias 
daras y seguras, ni proximas ni remotas, de textos 0 poetas concretos, determinados. 
Las pruebas, las relaciones apuntadas mas arriba, solo permiten hablat.de posibilida
des, de influencias 0 fuentes virtuales. Quiza son reales, efectivas, no 10 negamos de 
forma absoluta, pero tambien pueden ser, como en el caso de Machado y, acaso, de 
oiros textos 0 poetaS, meras afinidades 0 coincidencias casuales, y no disponemos de 
iosditos necesarios para dilucidario. Acase pecamos de excesiva rigurosidad, pero 
nos atenemos a las constataciones efectuadas. Situandonos en el terreno de 1a posibi
lidades, la conexion que mas probabi1idades parece tener de ser objetiva es la que se 
ha e~tab1ecido entre el poema BI y1a rima LXXIII de Becquer. El poema castellano 
pudo servir a Lizardi, que sin drida 10 conoda, de fuente 0 inspiracion. En el restode 
las relaciones, como ya hemos indicado en los respectivos comentarios, las pra:
babilidades son ya, a nuestro juicio, menores. 
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Esto no significa que la poesfade Lizardi sea una creaci6n totalmente aislada de 
las demas series poeticas 0 que hayasurgido de la nada literaria. :61 mismo admite 
que «nadieque hoy en dfa escriba puede privarse en absoluto de beber en ajenas 
fuentes, despues de los dos mil y un afios que el hombre lleva siendounanimal 
literato» (Kaz,' 350). Las posibilidades. concretasapuntadas siguen ahf; al menos 
como tales posibilidades. Lizardi, ademas, ha leido poesla euskerica y castellana. Si, 
fuerade Besse de Larzes, ha conocido, y hasta que 'punto, la francesa, 10 ignoramos. 
Esta lectura y sus estudios de letras han debido dejar en €l unposo, un sentido 
poetico basico, que ha funcionado, siquiera de forma remota y no enteramente 
consciente, en su producci6n poetica. Aeste contacto con textos e informaciones, hay 
queagregar la influencia que, a modo de osmosis, ha recibido atraves deLambiente 
literarioenvolvente. Una cosa es, por 10 taoto, la relacion directa y expresapoema a 
poema,. de la que dudamosseriamente en.la ~ayorfa de loscasos citCidos, yorra,. e1 
influjo indirecto, general, de ~ovimientos yentornos literarios.'· . 

La poesfa de Lizardi no admite una asignacion dara, uQa~lasiftcaci6nbienaiusta
da, a una corriente literaria determinada. En Sil versos se descubrenrasgos de$igno 
diverso, caracterfsticas que pueden atribuirse no a.un solomovimiento sino a vai"ios. 
Destacan,en primer lugar, aspectos dasicos que se advierten,porejemplo, en'·j,a 
imagineria, los motivqs, la elegancia, el equilibrio 0 la perfeccion .. Segun Mujika, 
opinion que basicamente compartimos, en la poesfa de Lizardi. «ez;.dago poesill 
modernoaren funtsezko eraginik, klasikoarena bai, ordea» (1983: 1,40)". . .. " 

Sin embargo, como acertadamente sefiala Lertxundi, 
Poetikagintza guzti hau ez da klasikoa. Definitzen ere zailada; zenba:it aldetdi 
erromantiko, sinboliko eta modernista ageri' bait. da (inpresionista·.aipatu gabe, 
hau estetikan bainozenbait poematan - "Paris'kotxolarrea», ~<Biotzeanmin 
.dut» ... - ageriago da), baina zailtasun h,ori hasieran aipaturiko bide irekitze lanari, 
lur berriaren lehen jorraketari zor zaio (1983a: 97). . 

Lertxundi, el mismo, apunta diversos rasgos en apoyo de su afirmacion,subrayando 
los modernistas y, sobre todo, los simbolistas (1983b: 89-100; 1983c: 109-116; 
Lete, Zelaieta & Lertxundi 1974: 24, 31, 69-70; Zarate 1978b: 19-20,33; Mujika 
1983: 1,73.,76). 

Efectivamente. Las referencias alcoraz6n; el recurso a 10 dulce y afectivo, la 
presencia detyo, la busqueda de la naturaleza, el viaje bacia 10 exotico, el sentimien
to nacional 0 la valoracion de la tradici6n del pasado, saben a un cierto romantic is
mo. No faltan mat ices de tipo simbolista, el propio uso de los sfmbolos, y 
modernista, como la sonoridad lexica 0 la aliteraci6n del verso, el colorido, la huida 
de la vulgaridad y busqued<tde la belleza, la ensofiacion, el paso del tiempo y III 
decadencia que genera, el dominio del lenguaje, etc. Hay, sobre todo en algunas 
estrofas de los poemas BU, BI y BIZ, rasgos impresionistas, cuadros descriptivos 
compuestos a base de ra.pidas pinceladas, breves sintagmas elfpticos, sensaciones 
instantaneas acumuladas. 

Pero, tampoco en este terreno de influencias generales, correspondientes al nivel 
de las tendencias 0 los ambientes literarios, estan las cosas suficientemente daras. La 
relaci6n de las huellas 0 rasgos que se recogen con los. respectivos movimientos son 
m~ bien superficiales y, a veces, meramente ocasionales. Ademas, una caracterfstica 
que, en principio, parece pertenecer a una corriente determinada, debido al trata-
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miento concreto recibido en el texto, puede cambiar de signo y dejar de responder 
plenamente a esa corriente. Asf, el simbolismo lizardiano no es propiamente el 
ambiguo yabierto de la escuela simbolista, aunque, a nuestro juicio, corrigiendo a J. 
Kortazar (1983: 105), tampoco se reduce a una mera alegorfa, ya que en numerosos 
contextos mantiene un cierto grado de apertura como puede comprobarse conside
rando varios de los stmbolos utilizadosen «Drte-giroak ene begian». Tampoco su 
impresionismo es, en general, un impresionismo vago y difuso, sino concreto y 
detallado; ni el -sentimiento afectivo se desborda 0 se manifiesta en emociones y 
expresiones exageradas. 

Mas que recibir influencias, directas e intensas de uno 0 varios movimientos 
concretos, ,parece que Lizardi, por sus lecturas, informaciones y contactos, por su 
capacidady practicaartfstico-literaria, logro forjar una,sfntesis poetica personal en la 
que.se integran elementos varios y equilibrados, unos pertenecientes al acervo poeti
co universal, otros mas propios de su peculiar forma de poetizar. 

Lizardi no es un creador aislado porque, como ya se ha visto en los dos primeros 
apartados de estequinto capitulo, tam bien mantiene relaciones intertextuales con la 
serieeuskerica, tanto la oral, en la que no hemos penetrado, como la esc rita, y se 
situa plenamenteen elcontexto socio-cultural de su perfodo historico. Su obra es, 
ademas,frutode la experiencia, de la observaci6n, de la vida y el entorno que Ie es 
familiar, y conocido. En el capftulo tercero hemos subrayado la conexion que su 
poesfa tiene coO la: realidad., Los temas, los motivos, las situaciones, el contenido en 
general, corresponden a 10 que Lizardi ha vis to y sentido personalmente. En este 
aspectono necesitaba de influencias ajenas, Asf mismo, para explicar la configura
ci6nde poemas como XA; BU, BI 0 EU, 0 los poemas de las estaciones, no es preciso 
recurrir a fuentes 'exteriores. Varios de sus componentes se ajustan 0 pertenecen a un 
esquema Orrioldegenerico, al horizonte de expectativas del lector. Los angeles junto a la 
cuna, el movimiento del tren 0 del paisaje, la frialdad del cadaver, la travesfa de mares y 
desiertos ola referencia a la posicion del sol, son elementos que se espera aparezcan en un 
discurso tipico sobre, respectivamente, la muerte de un nino en su cuna, un viaje en tren, 
unentierro, un recorrido por el planeta 0 sobre las estaciones del ano. 

La amplitud y complejidad del problema requiere nuevos analisis y busqueda de 
nuevas pistas. Aqui, nos hemos limitado a recoger algunos aspectos y a exponer 
nuestra opinion cimentada en datos p05itiv05. Por nuestra parte, subrayamos el 
caracter personal de esta poesfa.29 La creacion de Lizardi es fruto del entorno 50cio
cultural,de la serie eu.skerica, de los esquemas genericos y de'las lecturas, informa
ciones y contactos literarios, pero, sobre todo, es efecto de su sensibilidad e instinto 
artlstico, de'la observacion y el sentimiento de la realidad circundante, del progresi
vo perfeccionamiento idiomatico y de la elaboracion lenta y detallada. Como el 
mismo confiesa dirigiendose a sus poemas: BIOTZ-BEGIETAN zatzaidate sortu. 

, (29) Tambien 10 han destacado, entre otros: J. Ariztimuiio, «Barneko iturbururik jaio zaizkio mami-azalak» 
(Ariz, 3,28); el P. Estefanfa, «el admirable y personalfsimo J. M. de Aguirre (<<Lizardi'tar Xabiet»)>>, en suartfculo 
«Urkiaga'tar Estepan (Lauaxeta), «Bide Barrijab (Nuevos Rumbos)>>, Razon y Fe, 425, Junio-1932, pp. 267-269; 
Orixe, «bestela, bera zan bera», en el mencionado arrfculo «Markiegi zana», p, 10, Y «Lizardi'k berrso-gaia bere 
bereki dula», en su ya citada conferencia «Lizardi», p: 108; L. Mitxelena, «Es extrafio que su poesfa sea personal hasta 
el punto de que resulte diffeil seiialar influencias en su obra» en HistfJria de fa fiteratura vasca, op, cic, p. 147; L. M. 
Mujika, «Funrsean, bada, Lizardi Lizardi da», (1983: 1,44). 



CONCLUSIONES 

El trabajo de aru1lisis e interpretacion que, siguiendo los objetivos sefialados al 
comienzo del estudio, hemos realizado, ha puesto de felieve, examinado y comproba
do pormenoriz~damente aspectos sustanciales ypertinentes de la sintaxis, pragmati
ca y semantica de Biotz-begietan. Nuestra conclusion consiste en una exposicion 
sintetizada de aquellos rasgos que se han destacado como mas relevantes· y que 
constituyen una visi6n global del universo de expresi6n y de sentido plasmado y 
comunicado en el poemario. 

1. Ritmo y versificacion 
1.1. 

Partiendo de las estructuras de versificaci6n hemos verificado gue la poesfa de 
Lizardi esta construida sobre un ritmo que es producto de un conjuntointegrado de 
niveles 0 secuencias rftmicas, metrica, fonica, lingiifstica y de ordenaci6ninterna del 
contenido. Dentro de este conjunto, se ha confirmado la presencia de unidades, 
distribuciones olactores constituyentes bdsicos. 

EI agente primario deeste ritmo poetico es la reiteracion 0 disposicion peculiar 
de una medida si/abica comprendida entre dos pausas versales. Todos los versos estan 
medidos segun las reg las lingiifstico-foneticas que en la lengua euskerica gufan °la 
agrupaci6n sihibica y cumpliendo una serie de normas metricas aceptadasP?rei 

. " - . 
poeta. 

La rima es tam bien factor basico y constante pues incide en mas de las tres 
quintas partes de los versos yonce poemas la llevan en todas sus lineaS: Sin. ser 
descuidada 0 corriente ni extremadamente rica, es una rima que tiende a la riqueza 
ya que, segun hemos comprobado, la gran mayoria alcanza allexema de la palabra y. 
la mitad va mas aHa de la Ultima sflaba. . 

Lizardi organiza todos sus versos en puntuak y estrolas, distribuciones que originan 
una nueva secuencia rftmica. Las pausas versal y estr6/ica, y, en consecuencia, la 
correspondiente al «puntua», son, metricamente, constantemente sistematicas y 
constituyen siempre elementos de ritmo. EI ajuste entre ritmo metrico y sintactico es 
total en el plano del «puntua» formado por dos 0 mas versos y en el de la estrofa. Sus 

.finales coinciden siempre con final de frase 0 de miembro de frase. En esas posiciones 
no existe encabalgamiento y el ritmo £luye regularmente. 
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1.2. 

A estos agentes fundamentales del ritmo poetico se les agregan otros habitualmen
te complementarios que, aunque presentes en el poemario con derta frecuencia, no 
actuan de modo constantemente sistem:itico. 

Respecto a la distribuci6n sihibica en el interior del verso, hemos comprobado 
que no existe una ley fija de repartid6n en las lfneas de medida no superior a las 
nueve silabas. La cesura, propiamente dicha, s610 se practica a partir de los versos de 
diez sllabas y, aun en estos, no siempre de modo constante y riguroso. La pausa 
medial y el hemistiquio originado son, por 10 tanto, factores de ritmo relativamente 
complementarios. 

El poeta trabaja tambien la aliteracion vertical y horizontal con cierta constancia. 
Este elemento contribuye ala riqueza sonora y a la arquitectura unitaria del verso, 
del «puni:ua», de la estrofa y del poema. 

Aunque el ajuste entre medida sildbicay unidad sintdcticano es siempre exactoen el 
plano delhemistiquio y del verso, el final de ambos coincide la: mayor parte de las 
veces coli.' el cierre de. frase 0 miembro de frase: unas tres cuartas partes del total 
analizado, eli. el primer caso, y el noventa y cinto por ciento de las veces, en el 
segundo. Ambos ajustes son habitualmente complementarios: mas el de la pausa 
versal que el de la medial. 

1.3. 

La onomatopeya, la armonia imitativa, la frecuencia vOGHica expresiva y la com
binaci6n de palabras en el verso por su numero 0 extensi6n' siIabica, debido a su 
escasautilizaci6h; as! como el acento,.no pertinente perc sf actualizable rftmicamen
.te en una' dicd6ricuidada, son/actores ocasionales u opcionales. 

1.4 . 

. ",:En laampiia secuencia ritmica metrico-/onica domina ampliamente la regularidad. 
liZaidi,opta por y crea una poesfa medida, cum pie unas normas de agtupaci6n 
'silapi~a de modo escrupuloso, y distribuye la rima, dispone las estrofas, seglin esquemas 
ordenados. La regIa es 10 habitual; la tuptura moderada del sistema 10 excepcional. 

Esta regularidad no significa igualdad total, monotonfa, pues, denno de ella, 
. segun hemos mostrado, el poeta practica una rica variacion de estructuras 0 esque
mas; niantiene las leyes metrico-f6nicas, pero realiza acomodaciones continuas, como 
el us~ de una gama amplia de medidas, el heterostrofismo dentro del mis~o poema, 
o el cambio de molde estr6fico de poema a poema. No faltan rasgos repetitivos, 
sfntomas de uniformidad, como la reincidencia en varios tipos concretos de rima, 
peroasf co~o domina la regularidad tambien destaca la variaci6n. 

1.5. 

En la linea ritmica lingOistica y de pensamiento, al acoplarse en Ia mayor fa de los 
casos los esquemas metricos con las unidades sintacticas y de contenido, la poesia de 
Lizardi sigue manteniendo una configuraci6n basicamente regular. Los finales de 
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estrofa y de «puntua» de mas de un verso, pnicticamente siempre, y los finales de 
verso yde hemistiquio cerrado por cesura, en su gran mayoria, coinciden con fin de 
frase 0 de miembro de frase. Las frases tienden a organizarse por grupos simetricos de 
veorsos. La distribuci6n general de los contenidos del poema sigue un esquema 0 hilo 
l6gico repetido en las distintas composiciones: introducci6n 0 presentaci6n, desarro
llo y conclusi6n de matiz constatativo 0 desiderativo. 

Dentro de este nivel rftmico, hemos hallado sena1es mas evidentes de ruptura del 
orden habitual. El desajuste rftmico viene dado por los encabalgamientos situados en la 
pausa versal y en la cesura, asf como por los cortes asistemdticos producidos en el 
interior del verso. Son factores que originan ruptura ritmica de modo habitual u 
ocasional. 

En cuanto a la distribuci6n l6gica del contenido a 10 largo del poema, Lizardi da a 
cadacomposici6n una estructura estr6fica apropiada. Configura el desarrollo del 'pensa
miento por 1!ledio de tipos de estrofa que varfa intencionadamente segun el tema 0 

proceso semantico del poema 0 parte del poema. 

1.6. 

Coricluimosque una rica variaci6n yuna ruptura comedida matizan 1a regularidad 
ritmicade la poesfa de Lizardi. Las modificaciones se realizan en funci6n de unos 
contenidos, segun la peculiaridad de cada poema, sobre la base de la aceptaci6n de 
unas normas metricas, rftmicas, estr6ficas, sintacticas y l6gicas. La poesfa de Lizardi 
es fundamentalmente regular en estos niveles y es dentro de esta regularidad donde 
logra una equilibrada y nunca excesiva ruptura. Se trata de una tensi6n entre regula
ridad y su no aceptaci6n total, entre transformaci6n y control de las lfneas rftmicas; 
es un esf)J.erzo, sin rayar en la audacia, por alterar algunos moldes rftmicos manidos, 
estereotipados, usados mon6tonamente. 

Janto el uso de los elementos del ritmo regular como la inserci6n de factores de 
ruptura revelan que el verso de Biotz-begietan no es faci!, vulgar 0 corriente; no es un 
verso escrito a la ligera, sino elaborado con cuidado y detalle, y, por 10 tanto, requiere 
una lectura atenta. Lizardi, por medio de variaciones metrico-f6nicas 0 cortes sintac
ticos destaca las palabtas, privilegia segmentos de frase, desautomatiza el verso, 
obliga a pres tar atenci6n a cada uno de ellos e imp ide una lectura superficial. 

2. Sintaxis y lexico 
2.1. 

El ritmo poetico de Biotz-begietan se sobreimpresiona en unas Irases y un texico 
caracterizados por 1a concisi6n en la forma, la precisi6n y variaci6n de conceptos y 
estructuras, y la densidad y progresi6n del contenido. 

La concision, esfuerzo por expresar la mayor carga semantica posible con el menor 
materiallingiifstico posible, se basa en la eli psis de elementos redundantes que no son 
imprescindibles para la comprensi6n del texto. Su analisis nos permite wrmar que. 
por medio de ella el poeta busca el ajuste de la medida sitabica, la obtenci6n de la 
rima, sobre todo de una rima original, la relevancia de ciertos vocablos y la consi
guiente concisi6n y densidad expresiva. 
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La elipsis funciona intensamente en la abundante composicion, actua en la omisi6n 
del articulo y lleva a suprimir elverbo 0 sus elementos. La frecuente yuxtaposicion, 
presente en aposiciones, construcciones absolutas y simples acumulaciones de fr~es 
sllcesivas, conlleva supresi6n de numerosos enlaces sintacticos. 

2.2. 

En el plano sintdctico, la variacion y la progresion dominan sobre la reiteraci6n. 
~emosdemostrado que Lizardi conjuga con habilidad sintaxis y verso; aprovecha la 
flexibilidad de la lengua para altetar el orden habitual de los componentes sinnkticos 
y llega a disposiciones en forma de hiperbaton sorpresivo. 

La poesla de Biotz-begietan tiene uno de sus cimientos basicos en la reiteracion de 
medidas metricas y de finales hom6fonos, pero no se apoya, como principio funda
mental, en la repetici6n lexica ni en la simetria y el paralelismo sinractico. El 
principio segun el cual la estructura de la poesla se caracteriza por un paralelismo 
continuo se actualiza con menor frecuencia y energfa en el nivel sintactico. La 
reiteracion total del material significante en contextos inmediatos 0 muy pr6ximos es 
reducida. El paralelismo sintdctico exacto es muy escaso, aunque se practica, ocasional
mente, un paralelismo aproximado de cierta relevancia. Es evidente el predominiode 
los segmentos semanticamente progresivos. 

2.3. 

La abundante composicion y derivacion contribuye a la precisi6n y a la densidad del 
texico. Demuestran la notable competencia lingiifstica del poeta, su esfuerzo por 
encontrar nuevas formas, vocablos, para los conceptos, y su afan por aquilatar y 
ajustar los terminos. Nuestro estudio ha demostrado que ellexico de Biotz-begietan se 
caracteriza por la concentraci6n, pues s6lo unos pocos lexemas alcanzan una reitera
ci6n moderadamente elevada, y por la dispersi6n, ya que la mayorfa aparece una 
sola vez. 

El nombre es la categorfa gramatical mas frecuente y destaca por su cantidad 
absoluta, su variaci6n y su riqueza semantica. Su preeminencia revela una tendencia 
hacia la individualizaci6n,a la constituci6n de entidades como seres propiosconcre
tos; la poesla de Lizardi es eminentemente entitativa, sustancial, nominal. Entre las 
parcelas de la realidad 0 campos conceptuales, sobresale el correspondiente al mundo 
de la naturaleza. 

El adjetivo es componente habitual del poemario y el poeta 10 utiliza con una 
relativa y mesurada frecuencia. La variaci6n lexica adjetival revel a que se busca 
obtener una calificaci6n justa y matizada. Por su necesidad l6gica, casi la mitad de 
los adjetivos son necesarios para la inteligencia de la frase, y, por su aporraci6n 
semantica, cuatro de cada cinco acarrean un contenido enriquecedor para el verso. El 
adjetivo subraya sobre todo los aspectos afectivos. 

Tambien ellexico perteneciente al verbo se caracteriza por la conceritraci6n y la 
dispersi6n. Los verb os de sentido copulativo contribuyen al caracter entitativo, sus
tancial y declarativo de la poesfa lizardiana, que tiende adefinir esencialmente, 
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conferir atributosconstitutivos, al objeto poetico. Por su pertinencia, destacan los 
verbos de movimiento y actividad, de ascensi6n y descenso, y de procesos vitales. 

2.4. 

La densidad semantica de los versos es efecto de varios factores concurrentes. La 
abundante elipsis y la ausencia de sinonimia contigua, al eliminar redundancias, 
favorece la condensaci6n y la acumulaci6n continua de nuevos sentidos. La composi
ci6n, la variaci6n lexica y la selecci6n de lexemas sustanciosos, aportan un contenido 
rico y concentrado. Las ideas, imagenes y figuras simb6licas insertadas originan, 
dentro de un mismo segmento, varios niveles de significaci6n, todos presentes a la 
vez. Por otro lado, la elipsis, la densidad, ellexico escogido, el orden trabajado de la 
frase, producen en los poemas, a veces, zonas de oscuridad, dificultades en la com
prensi6n. Son obsraculos salvables, pero que exigen una lectura atenta y laboriosa. 

2.5. 
Ellexico nominal, adjetival y verbal, asf como el conjunto de los sufijos utilizados 

y los elementos cromaticos; nos llevan a construir tres isotopfas /exicas positivas am
plias, que se revelan como fundamentales en el poemario. Cada una de ellas tiene su 
aspecto opuesto; ellado negativo se halla presente, pero queda superado claramente 
por el positivo. 

La primera isotopfa, la mas re1evante, es la de plenitud vital. Entidades de vida y 
fuerza regeneradora, verbos de nacimiento, progreso y renovaci6n, adjetivos de am
plitud, novedad y excelencia, sufijos de abundancia y ciertos usos del color rojo, son 
sus componentes primordiales. Su isotopfa opuesta, «estrechez» y «vaclo», . repre
senta la negaci6n de la vida y la destrucci6n. 

La isotopfa dulzuragozosa se configura principalmente sobre sentimientos afecti
vos y entidades nominales de intimidad, adjetivos de suavidad y ternura, verbos de 
calido acercamiento y sufijos apropiados. La vertiente negativa corresponde a la 
isotopfa de «dolOr» y «dureza». 

La tercera isotopfa, belleza excelente, se basa sobre todo en la entidad y acci6n del 
ver, adjetivos que expresan hermosura y admiraci6n, y colores que destacan por su 
luminosidad y brillantez. La isotopfa «fealdad» y «oscuridad» es su contrapunto 
negativo. 

A estas tres isotopfas extensas hay que agregar otros tres componentes semanticos 
obtenidos del conjunto lexico: una actitud esencial de deseo, la coordenada espacial 
vertical de ascensi6n y descenso, y el eje temporal horizontal «leen»-«orain»-«gero». 

3. Enunciaci6n y pragmatica 
3.1. 

Las frases poeticas integradas por el lexico y configuradas en fntima interacci6n 
con la versificaci6n, son enunciadas por un sujeto en unas coordenadas espacio-tem
porales determinadas. El discurso de Biotz-begietan es basicamente el resultado del acto 
enunciativo de un «yo» que funciona como sujeto de la enunciaci6n y comopersonaje
actor del enunciado. 
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Aunque en algunos poemas, sobre todo finales, aparece el «nosotros» colectivo y 
el sujeto poetico es tambien producto de ·un entorno y de una cierta evoluti6n 
interior, el poemario es, fundamentalmente, la expresi6n de un ser individual, una 
conciencia unica y permanente en su nudeo. Esta construido sobre las vivencias de 
un «yo» quepoetiza sobre la realidad experimentada, insertando sus propias sensa
ciones, reflexiones y sentimientos. 

Este «yo» lfrico-poetico se dirige reiteradamente a un «tu» , es decir, a los diver
sos seres 0 entidades que aparecen en las composiciones. El acto comunicativo realizado 
en este apostrofe no es un verdadero y. pleno dialogo, pero tampoco· un mon6logo 
cerrado. Hemos probado que, mas bien, es un mono logo abierto, orientado ·hacia el 
otro, en el que ·Lizardi habla con, no de, los seresapostrofados. Se establece entre 
eUos un contacto intimo y persuasivo, un acercamiento verbal acogedor, favorecido, 
entre otrQs recursos, por el frecuente uso del tratamiento en hitano. 

El predominio del eje discursivo «yo» - «aquf» - «ahora» revela daramente que 
los poemas manifiestan una conexi6n directa, inmediata, con la realidad. El «yo» 
sujeto se aproxima espacialmente a los seres, hechos y situaciones; los capta y experi-
menta desde la cercanfa y se desborda afectivamente hacia eUos. . 

3.2. 
Tras las comprobaciones que hemos efectuado, no hay duda de que existe un 

elevado grado de correspondencia entre el contenido de los poemas de Biotz-begietan y 
la realidad empiricaextratextual. Lizardi toma el material para su universo poetico del 
entorno conocido y familiar. Es cierto que la experiencia plasmada en el texto es 
limitada y que el poeta, en general, no penetraen esos estratos rec6nditos y misterio
sos de la existencia personal 0 circundante, pero siempre busca la autenticidad y 
consigue imprimir a realidades evidentes y elementales un sentido simb6lico universal. 

La relaci6n de identificacion del «yo» enunciador y el «yo» actor, entidades de 
ficci6n, con el autor real, Lizardi, no es total,pero tiende a ser isom6rfica. El entorno 
geografico, las ideas, los acontecimientos, los sentimientos recogidos en los poemas, 
se ajustan estrechamente a los vividos y experimentados por el poeta. Esta practica 
poetica concuerda con laconcepci6n que Lizardi tiene de la poesfa: presentaci6n 
sorprendente de los elementos del panorama de la vida. Sin embargo, su poesfa no es 
autobiograffa en verso, mera copia de la realidad, puro retrato paisajfstico, reflejo 
mimetico de vivencias personales. Lizardi transforma y configuta poeticamente la 
realidad. 

Los poemas surgen a la vez en los ojos y el corazon, «biotz-begietan», unosmas en 
los ojos y otros mas en el coraz6n. Ambos 6rganos son los canales a traves de los 
cuales el poeta capta la realidad y los centros en los que brotasu poesfa. Los 
elementos imaginativos y afectivos, ligados a los ojos y al coraz6n, dominan sobre los 
conceptuales 0 intelectuales, dependientes de la raz6n. 

Los versos Ie brotan al poeta de modo irresistible. Su creaci6n viene a ser un 
parto; no puede refrenar la necesidad de darios a luz. Su poesfa es fruto del trabajo 
lucido, de la tecnica laboriosa y detaUista, pero tambien de la inspiraci6n, del impulso 
creador. En esta sfntesis, Lizardi subraya el segundo aspecto. 
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La realidad exterior actua como esdmulo y materia prima de la poesfa, pero,a la 
vez, esa realidad es captada desde el propio interior del poeta. La corriente poetica se 
transmite en doble direcci6n: del exterior al interior y viceversa. El poeta acoge la 
rea,lidad, pero la elabora, y transforma poeticamente. El proceso de creadon del poema 
pasa por tres etapas que no tienen porque ser siempre crono16gicamente sucesivas: 
asimilaci6n de la realidad por los ojos y el coraz6n, transfiguraci6n de dicha realidad 
en representaciones imaginativas portadoras de complejos simbolismos, e inserci6n 
d€l resultado dela transformaci6n en estructuras lingi.Hsticas apropiadas. 

La transfiguracion opera por medio de una cuidadosa selecci6n de los objetos 
poeticos y,sobre todo, mediante la creaci6n de imagenes transmutadoras: metaforas, 
sImiles y personificaciones.· La personi/icacion es,por su cantidad y configuraci6n, la 
imagen caracterfstica del poemario. 

Las imagenes y transformaciones operadas son, en su mayorfa de facit comprension. 
Existen algunos segmentos y matices cromaticos, varias irnagenes, especial mente 
personificaciones, qu~ sugieren vagas emocioneso resonancias, simbolismos indeter
minados; pero, por 10 genera)., domina la claridad y laprecisi6n, y entre los compo
nentes poeticos no se advierte una distancia 16gica de tipo irracional, sorpresiva e 
insalvable. Aunque no en todos los casos, y no siempre de modo explfcito, Lizardi 
tiende a explicar sus figuras y stmbolos. 

La originalidad de las imagenes de Biotz begietan es relativa. Con todo, afirmamos 
que elpoeta sabe extraer nueva sustancia Hrica de figuras debilitadas y t6picas, y que 
en el tratamiento de la personificaci6n, como coniunto, es verdaderamente original. 
Las imagenes contribuyen a la belleza acumulada en el poemario, aportan densidad 
semantica, sirven a laconstiruci6n de las isotopfas de vida, hermosuta y gozo, e 
imprimen concreci6n, viveza y relieve sensitivo a entidades, ideas y sentimientos. 

3.4. 

La transmutaci6n de la realidad, en especial de la naruraleza, se halla en conexi6n 
estrecha con el deseo del sujeto pottico. El «yo», al contemplarla y desearla, transfor
rna la realidad, y, al admirarla ya transformada, la desea con mayor intensidad. 
Aunque, cuantitativamente, domina la actitud asertiva, la que distingue especffica y 
cualitativamente esta poesfa,.la que destaca por su energfa expresiva y su sinceridad, 
es la desiderativa. La constataci6n conduce al deseo; lamayoda de los poemas 
desembocan en un anhelo esencial. Los deseos mas intensos del poeta confluyen en 
uno fundamental: el deseo de vivir. 

Los deseos expresados en los poemaspocas veces se cumplen efectivamente; en la 
mayoda de los casos no llegan a satisfacerse, quedan en suspenso, pendientes de su 
consecuci6n real yacaban en el propio deseo, en su formulaci6n ardiente y esperanza
da.' El desinteres, la renuncia, la indiferencia, estan ausentes del poemario. El suefio, 
la ilusi6n, el deseo, impregnan sus versos. 
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4. Semantica 
4.1. 

KARLOS OTEGLLAKUNTZA 

Afirmamos que -la plenitud vital, objetivo del deseo primordial de Lizardi, es el 
tema nuclear de Biotz-begietan. Se concreta y desarrolla segun tres eta pas tematicas 
sucesivas e imbricadas: vida del ser humano, de la naturaleza y de la patria y la 
tradici6n-lengua. En elIas se aglutinan diversos estratos de sentido connotativo-sim
b6lico. 

La persona, la naturaleza, la patria y la tradici6n-lengua, estan amenazadas conti
nuamente por la realidad nocturna radical, por la muerte y el paso aniquilador del 
tiempo. El «yo» poetico envejece y se debilita, los seres queridos mueren, la natura
leza decae y se ve afectada por la destrucci6n, y la patria y la tradici6n-lengua sufren 
un deterioro que hace temer por su desaparici6n. 

Esta situaci6n negativa y dolorosa es el puntode partida de la creaci6n poetica de 
Lizardi. No es, sin embargo, siempre irreversible y el poeta intenta y propone una 
respuesta plural. . . 

4.2. 

Ante la muerte de la persona, Lizardi adopta unaactitud que se manifiesta segun 
estructuras pertenecientes a los regfmenes diurno-postural y nocturno-digestivo del ima
ginario. 

El sujeto poetico recurre a imagenes de altura excelente, de tuz y de vuelo, segun 
esquemas de ascension que simbolizan la vida y la superaci6n de la llmerte y el 
tiempo, No es propiamente una actitud de rebeli6n 0 enfrentamiento antitetico, de 
conquista heroica, pero tampoco es mera resignaci6n ante la inexorabilidad de 10 
nocturno. 

Se busca la superaci6n de la nocturnidad malefica mediante la eufemizacion e 
inversion de la muerte y del sentido destructor de la temporalidad. El poeta intenta 
alcanzar lugares privilegiados, refugios frente alpaso del tiempo. 

La respuesta dada por Lizardi al problema de la muerte del ser humano concuerda 
con su vision cristiana de la existencia. El poeta no se abandona a la indiferencia 0 a la 
desesperaci6n ni se encierra en la: obsesi6n 0 eltemor; tampoco manifiesta un rechazo 
total por esta vida terrena .. Su acti tud consiste en una combinaci6n de resignaci6n 
dolorosa y de esperanza confiada en una vida posterior trascendental. 

4.3. 
A traves de la respuesta dada por la naturaleza a su propio deterioro, al ser 

humane se Ie ofrece una nueva vIa de superaci6n de su decadencia ymuerte. La 
naturaleza afronta el declive vital con esquemas de elevaci6n y luz correspondientes 
al regimen diurno, con esquemas de eufemizaci6n e inversi6n pertenecientes al 
regimen nocturno-digestivo, pero, sobre todo; y espedficamente, por medio de es
tructuras del regimen nocturno-copulativo, en su vertiente dclica. 

El proceso vital de las cuatro estaciones del ano, configurado poeticamente en el 
conjunto "Drte-giroak ene begian», es la manifestaci6n mas plena de esta coinpleja' 
respuesta. El invierno, preludio de la vida, adopta una actitud de repliegue a espacios 
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ocultos y resguardados; laprimavera, estaci6n del renacimiento y la juventud, res
ponde con una ascensi6n diurna energica y luminosa; el verano, plenitud vital, ofrece 
el fruto maduro y la intimidad gozosa de la uni6ncopulativa; el otono, decadencia 
progresiva, esencialmente nocturno, al final se transforma en respuesta definitiva que 
integra todas las demas: la renovaci6n dc/iea. 

La naturaleza, gracias a su original respuesta, se convierte en paradigma para el ser 
humano, quien encuentra en ella 10 que a el·le falta: la capacidad para superar su 
propia decadencia y tecuperar el principio de la vida, reiniciar el cielo vital. Al 
identifiearse con la naturaleza, el sujetopoetico pretende . insertarse en su proceso 
temporal titmico y, as!, regenerarse perpetuamente. Aliado con el tiempo, acomoda
do a su transcurso circular, espera volver a renacer, ser joven y alcanzar la madurez 
vital, que s6lo hallani su satisfacci6n total en la plenitud divina, Yainkozko Betean. 

4.4. 
Al riesgode anquilosamienro y desaparici6n que amenaza a la patria, la tradiei6n y 

la lengua, el poeta responde con actitudes que, de nuevo, pertenecen a los dos 
regfmenes del imaginario. E1 mas desarrollado es el diurno, pero d original y novedo
so, en esta tercera etapa tematica, es el matiz progresivo de la dominante copu1ativa 
del nocturno. Al deterioro y empobrecimiento, y a la inmovilidad mortal Lizardi 
opone la iluminaci6n y la extensi6n, la elevaci6n y la liberaci6n diurnas. 

El poeta aprovecha tambien la marcha circular y vectorial del tiempo. El renaci
miento del huerto-pueblose plantea como un retorno al y del pasado, como una 
recuperaci6n y actualizaci6n de la valiosa tradici6n esencial. Al peligro de paraliza
cion y reducci6n de la lengua se aporta una soluci6n elaborada segun la orientacion 
progresiva del imaginario. Esquemas de rebasamiento de fronteras, salidas al exterior, 
avanee decidido y recorrido sin fin, significan que la lengua aband(ma su entorno 
habitual, descubre nuevas realidades y se capacita para verterlas y cantarlas. El 
espacio y el tiempo se desarrollan a su favor; la lengua dominll el porvenir. 

5. Contexto 
5.1. 

Entre los eOdigos 0 pIanos heterogeneos que se entrecruzan y se semiotizan litera
riamente en Biotz-begietan, han merecido, por nuestra parte, una atenci6n particular 
los corresporidientes al entorno socio-cultural, a la serie poetica euskerica y a las 
series poeticas adyacentes. 

Hemos constatado que la solucion trascendental ofrecida por Lizardi en los poe
mas referentes a la muerte del ser humanoprocede de su fe eristiana y se enmcarca 
dentro del credo y pnictica religiosa dominante en su ambiente habitual. La fe llega 
hasta informar la actividad polftico-cultural del poeta, si bien admite que es posible 
ser verdadero euskaltzaleaun militando en una organizaci6n aconfesional. 

Lizardi, en Sil concepci6n idealista, presenta una naturaleza noble, excelente y 
vital, en contraste con un ser humane torpe, ruin y mortal. El 'mundo de arriba, el 
monte, el campo, la tierra, ofrecen sosiego, belleza y fruto que sacia; el mundo de 
abajo, elUano, la urbe, es lugar de tareas urgentes y de ajetreo enloquecedor. Pero asf 
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como el recurso a la trascendencia no supone un desprecio por este mundo y la vida 
que el ser humano mantiene en el, as! tampoco la opci6n por la naturaleza y la tierra 
significa un rechazo total de la realidad y actividad urbanas. En elpoemario se 
advierte un cierto recelo hacia el mundo del llano, una valoracion del campesino, 
pero no un ruralismo cerrado ni un bucolismo dulzon. Hemos verificado que e1 
obieto central de los poemas no es 10 rural en sf, sino una naturaleza a la que el poeta 
se adhiere fntimamente y en la que se proyecta anfmicamente. La preferencia por el 
campo, por la tierra, responde a las propias inclinaciones personales del poeta yse 
deriva tambiende la mentalidad socio-cultural envolvente, segun la cual, ante la 
crisis en que se encuentransumidos los valores tradicionales vascos, es preciso defen
der, t;nsalzar y valorar el mundo rural, deposito de las esencias genuinas del pueblo 
vasco. 

El patriotismo es para Lizardi la actirud que debe guiar la accion politica y 
cultural. De esta vivencia nace su poesfa sobre el renacimiento y la vida de Euskadi. 
Considera a la lengua como el hecho diferencial del pueblo vasco y como el eie de la 
actividad euskaltzale. Sus esfuerzos m~ interisos y selectos se encaminan al estudio., 
fomento, capacitacion y uso poetico del euskara. . 

5.2. 

Apoyados en nuestro recorrido a traves de laseriepoetica euskirica anterior, conclui
mos que Lizardi ni· rompe ni se identifica totalmente con ella. Mantiene recursos 
expresivos y contenidos ya utilizados 0 recogidos por la poesfa precedeJ;lte, pero 
abandona otros y asume moldes y aspectos tematicos nuevos. A menudo, transforma 
ycarga de nuevos significados los mismos elementostradicionales. 

Asf, en el tema de la vida y muerte del ser humano, insistemenos en la dualidad 
«tierra» - «cielo» y en la vaciedad de esta existencia. Si bien inserta algunos rasgos 
ambientales sombrfos, elimina practicamente actitudes de teinor,no extrae conse
cuencias morales explicitas y, sinrecurrir a ton6s lastimeros b desgarrados, aborda la 
realidad de la muerte con sentimientos de dolor sincero, pero serenamente contenido. 

Ante la naturaleza, no se limita a tomada como fuente de imagenes y silIlbolos, ni 
la reduce a mero marco ambiental de situaciones y hechos poetizados, sino que la 
adopta como tema poetico, como obieto y sujeto de una parte extensadel poemario. 
Supera el tradicional cuadro descriptivo compuesto a base de datos recogidos en una 
percepcion elemental y, por medio de su lenguaje poetico renovado, consagra la 
poesfa sobre la naturaleza como un nuevo subgenero tematico dentro de la seriepoetica 
euskerica. 

Los poemas dedicados a la patria, la tradici6n y la lengua, contienen abundantes 
elementos originales en relacion con la poesla euskerica anterior. No se basanen la 
exaltacion elogiosa 0 grandilocuente y, lejos de triunfalismos, el poeta valora 10 

original, 10 diferencial, la propia identidad y la renovacion a partir de las propias 
raices. Mas que exaltar nostaIgicamente un pasado politico, social y cultural, 0 

lamentarse en tonos graves por un presente considerado como degradado, Lizardi, 
positiva y practicamente, wrma la propia personalidad cultural y se comprometeen 
un proyecto entusiasta de expansion y capacitacion. . . 
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5.3. 
Del analisis de lasfuentes e influencias propuestas para varios poemas, 'aSl' como dd 

examen de las cartas, libros, apuntes y programas de estiidio, menciones'de: esi::ritores 
y testimonios de testigoscontemponineos de Lizatdi, deducimos que, sa'Ivbpata los 
poemas ZE y EU, no existen 0 no se han hallado textos literarios que tengan una 
conexi6n genetica s6lida y claramente comprobada con textos de Biotz-begietan. Ni-d 
mismo poeta, tan minucioso en sus tareas y trabajos, ha dejado, .fuera de, esosidos 
poemas, referencia expresa alguna. _ ,<," 

No excluimos la posibilidad de que algunas de las relaciones apuntadasseati 
efectivas, y apreciamos coincidencias 0 afinidades ent€mas y moldes genericos,.pero, 
incluso en estos casos, las diferencias entre los textos emparejados. son notables. Para 
confirmar estas conexiones 0 establecer otras nuevas sedan precisos mas datos de los 
que actualmente poseemos. 

La poesfa de Biotz-begietan no es, con todo, una producci6n aisladadel contexto 
literario y socio-cultural. Es el resultado de las lecturas, estudios y contactos efectua
dos por Lizardi; nace de la realidad geografica, familiar y ambiental, -observada y 
asumida por el poeta;sehalla condicionada por lapoesfa euskerica precedente y la 
del momento. Pero, sobre todo, brota de la sensibilidad y capacidadartfstica del 
poeta y de su cultivo literario e idiomatico,que Ie posibilitan realizar una sfntesis 
poetica personal. 

6. Consideraciones finales 
6.L 

En la poesfa de Biotz-begietan, tomada en su conjunto, son mas en nfunero y en 
intensidad los rasgos que se ajustan a 10 que habitualmente se entiende como modelo 
cUsico de creaci6n poetica que los que se acoplan al modele considerado como 
no-clasico. Lizardi respeta la tradici6n en la expresicSn y en el contenido; mantiene tin 
equilibrio entre sentimiento, imaginaci6n y pensamiento; busca la perfecci6n en la 
configuraci6n de los elementos metrico-f6nicos, sintacticos y lexicos; ordena la dis
posici6n de los componentes poeticos bajo la gufa y la vigilancia de la raz6n; el 
universo recogido en sus poemas guarda una correspondencia notable con la realidad 
exterior observada; esta realidad se presenta como positiva, excelente y coherente, y, 
si es deforme, queda elevada y ennoblecida en virtud de un ideal, un deseo 0 una 
transformacion; -

Sin embargo,aunque basicamente clasico y tradicional, Lizardi no es retrogrado 0 

tradicionalista; su equilibrio anfmicoy expresivo no desemboca en frialdad, indife~ 
rencia 0 reflexi6n especulativa; el sosiego y serenidad transmitida en su poesfa no 
significa conformismo 0 falta de de inquietud; elrealismo de su contenido no supone 
actitud limitadamente realista; el idealismo que Ie anima no se confunde con el 
idilismo. ,", 

La poesfa de Lizardi ni es enteramente'tradicional ni representa una tuptura 
tajante. Es una sintesis 0 recreacion elaborada a partir de elementos seleccionados de la 
tradici6n literaria y del contexto socio-culturalenvolvente, pero impregnados de 
rasgos expresivos y semanticosrenovados, de· elevado' lirismo, y de una· s6lida y 
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personal configuracion arti'stica. El molde poetico de Lizardi, esmeradamente traba
iado,,~ ,diferencia y:;t cualitativamente del.cultivado en lapoesfa popular del bertso
i~ris1l1o eincluso .del cultivado por creadores ~uyos rasgos corresponden en parte a los 
~el9~t;tsolari y'eJ? parte alos del poeta, asf denominado, culto. 

6.2 .. 

. Lizardi:se distingue por su busqued:;t del equilibrio. En Biotz-begietan no hallamos 
estridencias; extremismos 0 valoraciones desproporcionadas; la armonia, la medida, 
la unidad, es 10 habitual. Ese equilibriose manifiesta tanto en la expresi6n como en 
el contenidoy las actitudes.Los poemas no estan construidos sobre·el uso unilateral e 
hipertrofiado de uno 0 unos pocos de los recursos formales asumidos, sino sobre el 
desarrollo conjunto y graduado de la mayoria. Aunque dominaa unossentidos, los 
contrarios no quedan eliminados: el sujeto poetico busca refugios y saleal exterior, se 
aleja hacia las alturas y desciende al llano, retorna al pasado y se orienta hacia el 
fururo. Anthropos y Cosmos se integtan en Logos. 

El equilibrio entre 10 afectivo, 10 imaginativo y 10 racional es tambien evidente. El 
contenido de lospoemas esra integrado principalmente por sensaciones 0 imagenes 
provenientes de la realidad, directas 0 transformadas; y por emociones experimenta
das en el coraz6n. Los brotes imaginativos no desembocan en· sugerencias libres e 
incontroladas; el poeta mantiene su relaci6n lucida con la realidad. No hay exagera
ciones sentimentales y los impulsos afectivos se manifiestan con una vehemencia 
moderada. Los temas abordados por Lizardi en sus versos son graves,esenciales para 
el ser humano, y los trata de forma seria y sensata. En general, no hace poesfa 
gratuita; no practica el arte por el arte. Su creaci6n nq es juego, pasatiempo, simple 
sugesti6n 0 mera tecnica poetica. Sin embargo, las ideas, los aspectos conceptuales, 
ocupan menos espacio textual que los afectivos 0 imaginativos. La tarea de la raz6n 
no consiste tanto en acarrear contenido reflexivo al poema cuanto en distribuir y 
disponer los componentes de modo progresivo y coherente. 

6.3. 

La actitud que adopta Lizardi ante la realidad no es dedenuncia 0 subversi6n. Por 
10 general, su vision delmundo es positiva y esperanzada. Con todo, no es conformista 
ni se encuentra enteramente satisfeeho. Si en la actividadpoHtico-cultural su postura 
practica no carece de idealismo, en su creacion poetica su realismo' se' hace Hrico, 
transmutador y sublimador. Transforma sus experienciasimaginativa y.simb6lica
mente, impregna 10 real objetivo de apreciaeiones subjetivas y de emoci6n Urica, y 
sublima 10 incompleto, deforme 0 degradado. 

Lizardi sublima la realidad, la dignifica, embellece y eleva, en el presente 0 en un 
futuro por construir. Sublimamediante lafe,la identificaeion personal, el recuerdo 0 

la imaginacion, pero, sobre todo, por el deseo. El poema es la expresion eondensada y 
aetualizada del dmo sublimador. Como elpropio Lizardi 10 define, el poeta es aquel 
que mira los elementos delpanoramadelavida «a traves de un prisma sublimador» 
(Kaz, 304). Si los ojos eorrespondenaJa realidad objetiva, el corazon es ellugar en el 
que brota el deseo. Los Qjos y eleor-azan son eleentro en el que nace la poesfa, y, ala 
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vez, figura de las dos fuerzas 0 polos en tension entre los que se desenvuelve la 
existencia y la creacion del poeta: la realidad y el deseo. En virtud de este anhelo 
sublimador, entidades que se encuentran en riesgo de muerte 0 destruction, experi
mentan un renacimiento, una revitalizacion. 

6.4. 
A partir de la publicacion de Biotz-begietan, Lizardi ha recibido, en general, 

juicios y crlticas favorables. En este reconocimiento han influido, seguramente, razo
nes de orden politico, preferencias dialectales, el atractivo derivado de la figura y 
personalidad del propio poeta, el apoyo y elogio, a veces desmedidos, de mentores y 
patrocinadores interesados. 

Pero el merito y la aceptacion de su poesfa no se sustenta solamente sobre este 
tipo de motivos circunstanciales y no propiamente literarios. La poesfa de Lizardi, 
vista en sf misma, fuera de todo inreres 0 partidismo, contiene valores expresivos y 
semanticos importantes. Son estos valores el verdadero fundamento de la calidad de 
sli poesfa y de la aprobacion, no carente de excepciones, dispensada. 

Ellexico selecto y renovado, el sentido simbolico, la trasfiguraci6n personificado
ra"la riqueza metrico-f6nica, el lirismo sublimador, la solidez, elegancia y densidad 
del verso, la identificacion afectiva con la naturaleza, expresiones concretas aquilata
das, el dominio y el manejo elfptico del lenguaje, el intenso anhelo de vida, la 
autenticidad del «yo», el dialogo cordial con las entidades poetizadas, etc., son 
valores notables de Biotz-begietan. Considerado el poemario dentro de su genero 
poetico, situado en la epoca de su aparici6n y en comparaci6n con la serie euskerica 
precedente, estos y orros rasgos y valores adquieren una relevancia aun superior. La 
lectura de sus versos sigue siendo, hoy tambien, para no pocos, no la nnica, ni 
probablemente la mas atrayente, pero S1 una de las oportunidades privilegiadas que 
la poesfa ofrece de sentir, valorar y saborear hi belleza y la vida. 
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APENDICE 
V ARIANTES TEXTUALES 

En este apendice recogemos las variantes textuales observadas 'en-'1os poemas de 
Biotz-begietan de los que Lizardi ha ofrecido mas de una version. 

Presentamos en primer lugar la variante correspondiente a hi primeia versi6n y, a 
continuaci6n, la del texto definitivo de 1932. Aun a riesgo de repe.tirn~s, en cada 
poema indicamos todas las variantes, independientemente de que hayan sido sefiala
das 0 no en poemas anteriores. Prescindimos, por su prolijidad, de l~ variantes 
correspondientes a la puntuaci6n y distribuimos las variantes ortogr#ico-foneticas 
en dos grupos: en el primero incluimos aquellos fen6menos de tipogeneral que 
afectan a varios vocablos diferentes; en el segundo aquellos que se cifien a un unico 
vocablo concreto. A veces, la misma variante afecta a pIanos diversos, como es el caso 
de los cambios ortografico-foneticos: gaixtoa: gaiztoa, izar: ixar,. etc., en los .que 
entran en juego matices afectivos diversos. . . 

1. «Jaun errukitsuboiL .. » (1917): «Yaun errukiorra» (1932) 

1 ) V ariantes ortogrdfico-/oneticas 

-iye-
-iya-
-iyo-
-ua-
-uba-
-y-
-j-

narrez 
zeure 
eskubak 
oben 
bai-da 

-le-
-iil.-
-io-
-oa-
-ua-
-1-

-y-

bai -nekiye1ako 
Zu 
Etziiiidan 

(ortziriyen: ortzirien) 
(zuriya: zuria) 
(zeneriyodan: zeneriodan) 
(gogua: gogoa) 
(nuban: nuan) 
(goyan: goian) 
(Jaun: Yaun) 

narras 
zere 
eskuek 
ogen 
baita 
banekialako 
zu 
Etzenidan 

2) Variantes mor/osintdcticas 
narrez nun narras dut 
larriya sortu zuban iarriak sortu zitun 
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soindako 
Be1dur izan nintzan 
Jaunoi 
uste nula 
jo nuban 
izu-izurik 
Etzinidan ukatu bez 
beraren 
-riko / -tsu 

3) Variantes lexicas 

P~qgiak . 
edenduriko 

.. gokarbitasun~ 
Gciikoi' 

. garratza 
goya 
Jaurr 

... Erniki~irgiya 
·oraindik 
amai"ezin-

,. 

: 

-.' 

soileko 
Beldurrez ninduzun 
Yauna 
usterik 
yodizut 
izu-izuan 
Etzenidan uka ere 
berorren 
~zko (eztitsuba~ eztizkoa) . 

Txerren'ek 
lardaskatuzko 

_ anir.nagarbia 
Yauna 
miilago 
ortzia 
Yainko 
Errukizkoizpia . 
artean 
ezin"agortuzko 

4) Varidnies t:k'segilientos 0 con juntos versafes 

Ta zeu-asperkunde-tximist ikaragarriya: 
T a, zure zigOJ'bitJezko oiiaztarri larria ,. - ~. ~ .. 

5) Variantes en fa versificaci6n 

KARLOSOTEGlLAKUNTZA 

Ademas de alterar la composicion sintactica de los versos diez, once y catorce, se 
observan variaciones en la rima de lostercetos: I-IY AI: I-IA/, I-IK/: I-AN/_ 

2. «Oia» (1919): «Oia» (1932) 

1) V ariantes ortografico-foneticas 

-la- -ea- (aurrian: aurrean) 
-iye- -ie (nagiyen: nagien) 
-iya- -ia- (sariya: saria) 
-iyo- -10- (estalkiyok: estalkiok) 
-ua- -oa- (lua: loa) 
-uba- -ua- (genduban: genduan) 
-y- -1- (azkaya: azkaia) 
-)- -y- (jo: yo) 
-zt- -z d- (eztu: ez du) 

guziyak guztiak 
aitagure «aita-gure» 
Bano Baila / bailan 
lasaitu Lasatu 
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len feen 
aspitik azpitik 
erten irten 
bekuak beekoak 
Noizpait Noizbait 
jo-arte yo arte 
gabaren gauaren 
leun-artian feun artean 
pizkat pixkat 
goraltzen goratzen 
autsi-arte autsi arte 
eztet ezdut 
ixildu-nai ixildu nai 
A Ai 
gabaz gauez 
al aaf 
Atan Atean 
nunbait nonbait 
Atako Ateko 
«Lo-lo» flo-llo 
nazu nuzu 
burutzarrau burutzarau 
asnasa arnasa 
bakandu ba ... kan ... du ..... 
Ames-dagit Ames dagit 
naula nauefa 
berreun-milla berreun milla 
tximirritak tximirritek 
gustiyok guztiok 
onutza on-utsa 
1000 fo ... 0 ... 0 ..... 

2) Variantes morfosintdcticas 

datorkizkidan datozkidan 
Betazalak Betazalok 
begiyak begiok 
dagokiyen dagokion 
ofietakuak ofietakuok 
galtzak galtzok 
jaunak yaunok 
Sartzerako otzikarau Sarrerako otz-ikara 
ta, illetia, gozaro ta, gozorik, illeta 
lasairo lasaki 
oda ala 

3) Variantes lexicas 

sumatu asmatu 
abitu eraso 
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erruz mordfJka 
arrenka otoika 
oi-dunez oi baitu 
Apalatxo! Apatx, orain! 
Barrenen naiz ba Orra barman 
bigundu-arte samurtu arte 
oe-ori maitea 
kerrenak zoroak 
ibiltzen diranak ibil oi-diranak 
jostorratzez josirik asun mifiez beterik 
utzi ustu 
polit-azitxuon samur-azitxuon 
kezkatzeko bano orde, kezkatzeko 
oyanan basoan 
irriparriaz parreaz 
mutillak gazteok 
ezin lei burotu ... yas! ... nola burutu? ... 
Oe-sumatzalliaren Oi-asmatzallearen 
aldez onez 
agiyan alegia 
utzi laga 
euriya ... ,otza ... euri-otsa ... 

4) Variantes de segmentos 0 conjuntos versales 

Burutsubago ziran, / zinez, gure guraso: 
Zuurragoak izanak / dituk ene guraso 

KARWS OTEGI LAKUNTZA 

Atan aizia dabil / aserre ... Noski!. .. Berak / oirik ezpaitauka! ... : 
Atean aize latza / dabil, aserre ... Noski!: / oirik ezpaitauka ... 

Gizajo ori, ordia, / otzan-onutza, noski, / zanez, goyan clago ... 
Gizagaxoa ... , noski, / on-utsa bide-zanez, / zeruan aal- dago! 

3. «Mendi-gallurra» (1925): «Mendi-gana» (1932) 

1) Variantes ortogrdfico-foneticas 

+ -y-

amesezko 
dek 
asnaskai 
ezilgortzen 
lendabiziko 
ete 
J aun-goikoaren 
beko 
aizkide 

(joranez: yoranez) 

ametsezko 
duk 
arnaskai 
ezilkortzen 
leendabiziko 
ote 
] aungoikoaren 
beeko 
aiskide 

2) Yariantes morfosintdcticas 

an or 
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3) Variantes iexicas 

Ai 
nabaitzen 

Oi 
sumatzen 

4. «Xabiertxo'ren eriotza» (1926): «Xabiertxo'ren eriotza» (1932) 

1) V ariantes ortogrdfico-foneticas 
-;- -y- (joan: yoan) 
-t d- -t- (bait'da: baita) 

nun 
zabalduz 
arutz 
pozaren-pozean 
Jauna'ren 
dezuJdek 
Iiiun 
gaixoa 
min-egin 
Itxoin 
asnasa 
parre-antz 
Bildur 
atadikuok 
mutil 
Jeiki 
maitena 
ortze 

2) Variantesmorfosintdcticas 

zeuen 
orok· 
begitu zaien 

3) Variantes lixicas 

Jainkorxoari 
billaldean 
asi dira 
abesterik 
jaiotz-zaleak . 
jaiotz-zaleak 
begirunez beteak 
jaiotz-zaleak 
begirunez beteak 

non 
zabalduaz 
aruntz 
pozaren-pozean 
Yaunaren 
duzulduk 
lfion 
gaxoa 
min egin 
ltxon 
amasa 
parre-antx 
Beldur 
atarikuok 
muttil 
Yaiki 
maiteena 
ortzi 

zuen 
oro 
begira zaien 

Yaungoikotxoa 
baranoan 
ari dira 
kantatzerik 
yaiotzadunak 
Belen-zaleak 
sari-ustez beteak . 
Gabon-zaleak 
ezin-etsiz beteak 

4) Variantes de segmentos 0 conjuntos versales 

maitariak maiteak, / berriz, mun-egindako / lorea!. .. : 
ala, maiteminduak, / maite-ezpafiek ukitu-Ilorea/ ... 

50S 
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El texto de 1926 contiene cuatrQ estrofas suprimidas en la versi6n, decidida como 
definitiva, de 1932, que se situan entre las estrofas decima y undecima: 

Ura jolaska astinduz, / aien argiarri- / joste dizelikaria, / 
ego bigun-arrotan, / alkarri!... ' 

Emen-or, ur-errzeko / osto-iJ:~alpetan, / eguzki~izpizko o~~iz / 
dituzu iiiorrzuk, ille- / leunketan. ' 

Asko, esku betean / ura jasorik, / mami zurigorriak' 
igurtzika daude, eten / gaberik. .. 

Ta usai zoragarririk / bai-dariote!, / arru-alan ur mea / 
miritz gozo biur bait' / zaiote... ' 

5. «Zeru-azpia» (1927): «Zeru-azpia» (1932) , 

1) V ariantes mogra/ico-foneticas 

dizdira dirdira 
betik beetik 
ez bai-da ezpaita 
Qrrze" ortzi 
ames amets 
zegien zegian 
bai-zun baitzun 

2) Variantes morfosintacticas 

goiko aldetik goi-alderditik 
orok oro 
ba-nigoke aal-ba-ningoke 
itXita itxirik 

6. «Neskatx urdin jantzia» (1929): «Neskatxurdin-yantzia» (1932) 

1) Varian.tes ortografico-foneticas 

-j- -y- (jazkia: yazkia) 
-zt- : -z d- (eztago: ez dago) 

det dut 
i1;Xaso itsaso 

, eder goseok eder-goseok 
ote-dute ote dute 
aillutsik Billuzik 
Orriz orri Orriz-orri 
Bakari' bakanka Bakan-bakanka 
lenen leenen 
saici -sarri Sarri-sarri 
diztirak dirdirak 
ameskarria amesgarria 
Goian Goien 
xetua xeetua 
bean beean 
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2) Variantes mor/osintcfcticas 

Udaberria 
nastuan 
Eguna'k 
ofiak 
leikezuna 
berrikusi-nairik 
neskatx tankerad una : 

3) Variantes texicas 

negu-azkenean 
basora 

Udaberri 
naasian 
Egun'ek 
offek 
daikezuna 
berrikusi-naiez 
neeskatx-tankerakoa 

negu-ondarrean 
bertara 

4) Variantes de segmentos 0 con juntos versafes 

itzul ditut begiak, / itzul ... bafia alperrik!: 
bira ditut begiak, / bira, baffa ... iffon ez! 

Ikus-arterafioan / utsik da bidea ... : 
Begiaz dut, alperrik, / yo arm bidea 

5) Variantes en fa versificacion 

507 

En la estrofa decimoctava, al variar los vocablos nairik y alperrik por naiez e ifion 
ez, Ia rima cambia de /-IKI a /-E2/. 

En la version de 1929, todas las estrofas van separadas por un espacio en blanco, 
quedando graficamente aisladas unas de las otras; en la de 1932, se distribuyen, salvo 
en dos casos, de forma seguida, sin vados blancos entre eUas. 

7. «Aldakeri» (1929): «Aldakeri» (1932) 

1) Variantes ortografico-/oneticas 

+ : -y- (jan: yan) 
-zt- : -z d- (eztan: ez dan) 

askazaletu aska-zaletu 
irra-ka irraka 
joan etorriz yoan-etm:riz 
gaixoa gaxoa 
dedan 1 Eztek dudan I Ez duk 
moskor mozkor 
dei dion dei-dion 
bainagok bainegok 
Eneee! Ene! 
Gaixtoa Gaiztoa 
Leio gafieko Leio-gaffeko 
ona onaa 
orreatik orratik 
Sosoak Zozoak 
xuriz zuriz 
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gogo-miiiak gogominak 
hat hana bat-bana 
ospeldu ozpeldu 
Lengoa Leengoa 
egotzi auana egotzi auena 
xomorroak xomorroek 
goxoa gozoa 
azken-gabea azkengabea 
jauzi Yt!usi 

2) Variantes morfosintaetieas 

gaixoak gaxoa 
laztanaz laztanek 
Leio-kaiolok Leio-kaiolak 
edurpean edur-pera 
hegiez begiaz 
higundo bigunki 

3) Variantes lexieas 

Nerea Nereaaiz 
Ikusi ai-den Ikus dun 0"; 
edergaiz ederrez 
illun itun 
sakonduta ogetuta 
aletzen yalkitzen 
lana .. lauso 

4) Variaciones. en la versi/ieaeMn 

El segundo verso de las estrofas de la primera parte del poema y el primero de las 
estrofas de la segunda, que en la version definitiva de 1932 se distribuyen en dos 
segmentos (5+8) separados por un espacio en blanco, en la de 1929 apareeen sin 
ninguna interrupcion grafica 0 espacio blanco entre ellos. 

8. «Bultziko leiotik» (1929): «Bultzi-leiotik» (1932) 

1) Variantes ortografieo-foneticas 

-j- : -y- (jantzia: yantzia) 

La variaci6n en el verso: 
(ta hertan ni) hultzia ... : 
ta (hertan ni) bultzia .. . 

aunque conlleva alteraci6n de sentido es, propiamente, una varlacion ortografica 0, 

mas bien, un error de imprenta, pues el comienzo del parentesis debe situarse al 
comienzo del verso, antes de ta, como en laversion de 1929. 

2) Variantes lexieas 

beeko hizitz gorriak beeko bear goriak 
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9. «jAgur!» (1930): «Agur!» (1932)-

1) Variantes ortogrdfico-foniticas 

+ -y- (jabe: yabe) 

azpildu gabeko azpildu-gabeko 
ezpaitek ezpaituk 

2) Variantes morfosintdcticas 

gaztetzaro-ogiaz gaztetzaro-ogitik 

3) Variantes lixicas 

nola baita ala baita 
maikide yakide 

10. «Paris'ko Txolarre» (1930): «Paris'ko txolarrea» (1932) 

1) Variantes ortogrdfico-foneticas 

-j- -y- (jaten: yaten) 

ajolakabe axolakabe 
maistar maiztar 
ona onaa 

2) Variantes morfosintdcticas 

cia baserritarra duk baserritarra 

11. «Otartxo utsa» (1930): «Otartxo utsa» (1932) 

1) V ariantes ortogrdfico-foneticas 

apaindu-gainez 
otartxoa 
bazterrean 

apaindu gainez 
otarfioa 
baxterrean 
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2) Variantes en fa versificaci6n . . .. 

Las estrofas, ligadas gr:fficamente en grupos de dos 0 tres en la versIon de 1930, 
en la de 1932 todas aparece~ separadas por espacios blancos. 

12. «Negu» (1930): «Bizia 10» (1932) 

Unicamente se observa la variante ortografico-fonetica - j-: -y- (joan elurte: yoan 
elurte) y el cambio de la interjeccion en el verso: 

Oi, zein aizen eder, loa: 
0, zein aizen eder loa 

El subdtulo del poema, que en 1930 es «Otsail-erdiruntz ikusia», en 1932 se 
reduce a «Otsail-erdi». 

Las versiones de 1930, 1931 y 1932 son practicamente identicas, salvo alguna 
variante ortogr:ffica mfnima. 
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13. «jBiotzean min det!» (1930): «Biotzean min dut» (1932) 

1) Variantes ortografico-foneticas 

-j- -y- (aur-jolasak: aur-yolasak) 
-zt- -z t- (eztute: ez dute) 

det dut 
. Gizaldi Gizadi 
Erreska Errezka 
izar ixar 

2) Variantes morfosintdcticas 

sor ba'iedi sor ba'dadi 
nere ire 
Iuze bat luzea 

3) Variantes de segmentos 0 con juntos versales 

Orrzia Ii ts urratuz: 
Odeiek lits urratu 

alai. Gaur, bafia arriek: 
alaitzen. Gaur, arriak 

Begiok malko ixil bat I dardarka dixurte: 
Begioi 1I14lko ixil bat / dardarka darite 

14. «Sagar lore» (1931): «Sagar-lore» (1932) 

Solamente se observan las variantes de tipo lexico: 

giarki 
Bizirze-erdirze 

zain-giar 
Bizi-erditze 

15. «Baso itzah> (1931): «Baso itzal» (1932) 

Entre las diferentes versiones de 1931 y 1932 solo se observan unas poeas 
variantes ortografico-foneticas mfnimas, ya sefialadas en los poemas anteriores. 

16. «Ondar gorri» (1931): «Ondar-gorri» (1932) 

No existen variantes resefiables, aparte del guion introducido en el dtulo. 

17. «Eusko-bidazti¥ena» (1931): «Eusko-bidaztiarena» (1932) 

No existen variantes resenables. 

18. «Asaba zaarren baratza» (1931): «Asaba zaarren baratza» (1932) 

1) Variantes ortogra/ico-foneticas 

ba'nintza bai'nintzan 
nazu nauzu 

2) Variantes lexicas 

piztu-naiean biur-naiean 
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