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Abstract*

In this paper an attempt is made to shed some typological light on the features, combinatory properties
and evolution ofBasque aspiration. Typological data, which are often accompanied by historical ones, come
from very different languages andprovide significant information about the common behaviour ofaspirate
consonants, aspiration and, in a broader sense, ofall those sounds whose articulation contains some kind
of laryngealization. In the light of these data u'e can reach a better understanding of the origin and pos
sible causes that explain the distribution and other peculiarities (both synchronic and diachronic) ofaspi
ration in Basque, such as the dynamics ofdeaspiration or the relationship between aspiration and stress.

On the other hand, the history of Basque ttspiration since antiquity (since the age of Aquitanian)
may be explained by taking into account recent advances in the reconstruction ofBasque protolanguage.
If it is true that the roots ofProto-Basque were monosyllabic, then the phenomenon ofdeaspiration in the
evolution ofthe language may be understood as a root-based restriction on aspirate features that is strict
ly the same for the historical and prehistorical periods. In this view, the only condition that has been
transformed is the structure (from monosyllabic to polysyllabic) of the roots, and not the aspiration con
straint, which seerns to remain constant.

As a theoretical consequence of this viewpoint, a new interpretation concerning the evolu
tion of Basque morphology and morphopho'flology is proposed. In its origins, aspiration fulfilled
a demarcative function at the beginning of the word and this use explains, inter alia, the near
ly absolute absence of vowel-initial roots in Proto-Basque. The form of bisyllabic roots created
by reduplication in a later period ofthe protolanguage may point at the close relationship between
morphological facts and the oldest position of the accent (second syllable), whose demarcative
function can also serve as explanation for the later link between accent and aspiration.

1. Los rasgos especlficos de la aspiraci6n presentan ciertas diferencias dependien
do de 10s sistemas fono16gicos en 10s que aquella esta integrada, peeo sus distintas
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variantes manifiestan al mismo tiempo un numero decisivo de caracterlsticas COffiU

nes, por 10 que resulta en principio Ifcito confjgurar una clase fonetica homogenea a
partir de esos sonidos de matiz variable (cf. Ladefoged 1982: 268). Se sabe, por ejem
plo, que la aspiracion y otros tipos de laringalizacion estan sujetos a determinadas res
tricciones combinatorias que limitan el empleo y la eventual proliferacion de fonemas
o sonidos de ese tipo en el mareo de la palabra. Y es algo asimismo conocido el vin
culo que une la aspiracion a la posicion del acento, 10 que constituye en distintos sis
temas un indicio ---equivalente en todos ellos- del valor demarcativo de la
aspiracion. Las restricciones mencionadas se materializan, ademas, de un modo muy
similar en la pronunciacion de palabras 0 ralces, mediante el procedimiento de la
desaspiracion (cf. Hurch 1987, 1988: 44-48). La aspiracion de la lengua vasca refle
ja tambien, en una medida 0 en otra, todos estos rasgos, de modo que los datos que
puede proporcionar son siempre de interes para una tipologfa general de la aspira
cion. En cualquier caso, el objetivo que vamos a perseguir aquf es de orientacion
inversa, puesto que tiene que ver mas bien con las posibilidades aclaratorias y expli
cativas de un examen tipologico de la aspiracion, de las que la propia lengua vasca
puede resultar beneficiada.

Pese a que las condiciones de realizacion de la aspiracion en aquellos dialectos vas
cos que la conocen son hasta cierto punto claras y determinables, no puede decirse 10
mismo, a juzgar por los testimonios textuales con que contamos, acerca de la evolucion
que ha experimentado a 10 largo de su historia (y de su prehistoria). Aunque en la actua
lidad solo puede encontrarse una aspiracion (bien como fonema, bien como rasgo fone
tico) por palabra, todo parece indicar que en la antigiiedad no habla semejante
restriccion, si al menos nos guiamos por las formas procedentes de las inscripciones
aquitanas y de la Reja de San Milldn. Los datos tipologicos acerca de la aspiracion podrf
an ser de nuevo utiles para explicar diacr6nicamente 10 que parece haber sido una trans
formacion secundaria ----derivada de otras reestructuraciones gramaticales- de las
condiciones de uso de la aspiracion y de las restricciones que se le imponen.

2. Pero, para empezar ab initio, y si partimos de los datos sincronicos con el fin de
llevar a cabo una somera descripci6n de la aspiracion vasca, es imprescindible hacer
referencia a su distribucion geografica y dialectal. En la actualidad la aspiracion,
como fonema y como rasgo fonetico, se da solamente en los dialectos nororientales y
ademas no en, todas las hablas (no se encuentra, por ejemplo, en la costa labortana ni
en otros lugares: Zugarramurdi, Luzaide, etc.). Parece, sin embargo, que hay razones
de fndole hist6rica para suponer que en los dialectos medievales la aspiracion tuvo
una implantacion sin duda mayor a la actual, ya que se hallaba presente incluso en el
oeste del area linglifstica vasca (vid., por ejemplo, los datos que proporciona la ya
mencionada Reja de San Milldn).

Por 10 que respecta al contexto fonetico en que aparece, son cuatro (segun Miche
lena 1977a: 203) las posiciones que puede ocupar la aspiracion: a) en inicio absoluto
de palabra, ante vocal 0 diptongo (harri 'piedra', haur 'crfo'), b) en posici6n intervo
calica (ahalke 'vergiienza'), c) entre un diptongo y una vocal (oihan 'bosque', auher
'holgazan') y d) ante vocal y tras las sonantes r, Ion (sui. iirhe 'oro', iirhats 'paso', alhaba
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'hija'} senhar 'marido'). Debido alas diferencias de posicion~ la calidad de la aspira
cion puede experimentar varias alteraciones: de ser en principio sorda, fundamental
mente en inicio de palabra, puede llegar a ser incluso nasalizada, entre las vocales
nasales del suletino, por ejemplo. Tras una consonante silbante nunca se encuentra
aspiracion ni tampoco oclusivas aspiradas, de las que se tratara a continuaci6n (este
rasgo coincide plenamente con una caracteristica fonica de las lenguas germanicas, en
las que la conservaci6n de las oclusivas sordas indoeuropeas constituye una de las
excepciones a la ley de Grimm: i.e. *esti 'es' > got. ist, i.e. *h2ster- 'estrella' (cf. gr.
eX.crt'YiP, lat. stella < sterla) > g6t. stafrno, a.a.a. sterno; cf. i.e. *treyes 'tres' > got. fJreis,
ing. three; i.e. *skabh- 'rasgar' (lit. skabu 'corto', lat. scabO) > got. skaban 'cortar', cf.
i.e. *kerd-, *krd- 'corazon' (gr. Kap6iu, lat. cor, gen. cordis, hit. (gen.) kardiyas, esl.
ant. srbdbce/srGdbce) > g6t. hafrto , al. Herz.1

Por otro lado, el sistema de 10s dialectos vascos mencionados contiene oclusivas
aspiradas (ph, th, kh), casi siempre en calidad de alofonos.2 Las oclusivas aspiradas
pueden aparecer en las mismas posiciones que ocupa la aspiracion y, con la excepci6n
de algun que otro caso (cf. Michelena 1977a: 204 y 10s procesos de sonorizaci6n oca
sional que se producen en una variante del suletino en condiciones de pronunciacion
rapida y descuidada), son siempre sordas. En palabras de R. Lafon (1973/1999: 15),
las oclusivas aspiradas no son sino variantes foneticas de las oclusivas simples ("Les
occlusives aspirees sont des variantes phonetiques des sourdes ordinaires") que surgen
en diversos contextos por razones que no siempre resultan inteligibles. Parece nece
sario, en cualquier caso, aclarar estas relaciones entre las oclusivas simples y las aspi
radas, si se quiere alcanzar una explicaci6n 10 mas completa posible de la aspiraci6n
vasca. En la situaci6n de los dialectos actuales no parece que la interpretaci6n de
Lafon sea del todo aceptable. 0 10 que es 10 mismo: las oclusivas aspiradas y las no
aspiradas no pueden ser consideradas variantes libres,3 puesto que no permutan sin
restricci6n alguna dentro de una misma palabra y en una misma posicion (vid.
Michelena 1977a: 208). El termino "alofonia", rigurosamente entendido, tal vez no
de entera cuenta de las relaciones existentes entre los dos tipos de oclusivas (dado que
no siempre se puede prever en que posicion se va a pronunciar una aspirada y d6nde
una no aspirada), pero parece, en todo caso, mucho mas adecuado a la realidad de la
debil oposici6n que separa unas consonantes y otras, al menos mientras la aspiracion
(como rasgo complementario) no desarrolle una funcion autenticamente distintiva
que sirva para diferenciar palabras.4

1 La lengua danesa, segun Martinet (1970: 376), neutraliza la oposicion entre oclusivasfortes y lenes tras
silbante.
Yid. Michelena (1950: 19), Hurch (1987: 49). Oposiciones coma la del suletino okher 'torcido' .....oker
'eructo' son muy escasas. No son tan pocas, en cambio, las palabras que diferencia la aspiracion (vid.
Trask 1997: 162), por 10 que nos resulta un tanto extrano no encontrar el fonema /h/ en la tabla de
consonantes vascas propuesta por el propio Trask (p. 126). Para una cri'tica de esta reconstruccion eE.
Gorrochategui y Lakarra (1999/2001: 424).
Es curiosa por contraste, sin embargo, la descripcion que el propio Lafon hace de las oclusivas aspi
radas del dialecto de Larrau: "Dans un mot donne, une occlusive sourde est toujours prononcee de la
meme fa~on: non-aspiree dans tel mot, aspiree dans tel autre" (Lafon 1958/1999: 122).

4 Yid. de nuevo Michelena (1977a: 208): "Es cierto, en todo caso, que el rendimiento de esa oposicion
es extremadamente bajo y en alguna ocasion hasta nulo".
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3. A la hora de comprender la naturaleza de la aspiraci6n vasca puede tener una
importancia crucial, en su aplicaci6n y adecuaci6n a nuestro caso, la llamada ley de
Grassmann. Como ocurria en griego chlsico y en indio antiguo, los dialectos que con
servan la aspiraci6n s610 permiten la presencia de una unica aspiraci6n u oclusiva
aspirada en los lfmites de la palabra (0 de la ralz). El ejemplo al que se recurre tradi
cionalmente es el cambio hil + herri > ilherri 'cementerio' en la composici6ns (en las
lenguas indoeuropeas indicadas la direcci6n de la desaspiraci6n es exactamente la
misma: Yid. ind. ant. *dhadhami 'poner, coIocar' > dddhami, gr. *thithemi 'poner, esta
blecee > LceY)~L, cf., por ejemplo, Tischler 1976: 16).6 Se pueden hallar, de todos
modos, Eormas que aparentemente no respetan la regIa de ilherri (cf. hilhofa 'cadaver',
Dechepare; hilebethe 'mes', Leic;arraga, illhabethe 'idem', Etcheberri de Ciboure), siem
pre que nos fiemos de graffas que no siempre son seguras.7

Este proceso de desaspiraci6n, tan bien conocido en griego clasico y en indio anti
guo, se detecta asimismo en lenguas no pertenecientes al tronco indoeuropeo. La ley
de Dahl en el grupo de lenguas bantues se refiere a un fen6meno en principio simi
lar, aunque en la mayor parte de los casos indique mas bien una sonorizaci6n de con
sonantes sordas (vid. Collinge 1985: 280). Pese a ella, ejemplos bantues coma *kope
> *khophe > gophe 'pestafia' coinciden plenamente con el proceso que se desencadena
en las lenguas clasicas.

No obstante, es el sistema del ofo, una lengua del grupo SiOUX,8 el que aporta el
ejemplo tal vez mas pr6xima a la ley de Grassmann: vid. las composiciones siguien
tes (de Reuse 1981: 243):

(1) oskafha 'the white or American egret', from 0 skha, 0 skxa 'the crane' and
afhan~ 'white'.

(2) patchu~ti 'redheaded', as in akhi si patchu"ti 'redheaded turtle', from a pha, pa
'head' and tchu~ti 'red'.

En vasco, en cualquier caso, son asimismo posibles resultados del tipo hilerri (cf. Trask 1997: 161).
De todas maneras, el ejemplo concreto de hilerri tiene todo el aspecto de ser anal6gico.

6 En formas coma gr. apt; 'pelo' la desaspiraci6n afecta a la segunda de las consonantes y no a la pri
mera, coma le habrfa de corresponder. La raz6n de esta divergencia se encuentra en la neutralizaci6n
previa de oclusivas aspiradas y no aspiradas ante fricativa silbante (nom. sg. *thrikh-s > *thrik-s, siendo
una oclusiva no aspirada el resultado de la desaspiraci6n): en esta nueva situaci6n no hay ningun fac
tor que obligue a la primera oclusiva a perder su aspiraci6n (vid., en cambio, gen. sg. 'tpl,X6~ <

*thrikh-os).
7 Vid. a este respecto 10 que dice Michelena (1977a: 212): "Las excepciones, poco numerosas, se expli

can 0 porque los componentes no han llegado a perder su autonomla hasta el punto de constituir un
verdadero compuesto (que es acaso 10 que ocurre con hilebethe) 0 bien, mas a menudo, por analogla:
suI. hflhotz 'raide mort', etc.". En los sistemas indoeuropeos que cumplen la ley de Grassmann, la disi
milaci6n de aspiradas no se produce en formas compuestas cuyos elementos siguen conservando cier
ta autonomla: Yid. ind. ant. dhanyartha 'wealth acquired by grain', hastagrabhd 'hand-grasping',
yathabhagam 'according to several portion', bht.mig[ha 'having the earth as house' (Whitney
1889/1975, passim). En antiguas inscripciones y papiros griegos (anteriores al s. III a. C.) se registran
a su vez formas (no necesariamente compuestas) con doble aspiraci6n: X6AXO~ (por K6AXO~ 'C6Iqui
da'), X'Uept~ (por xv"tpt~ 'olla, puchero'), aYJet~ (por 't'Ylet~ 'da'), cf. Jannaris (1897/1968: 94).

8 "Ofo is an extinct American Indian language formerly spoken on the lower Mississippi. It was shown
to be Siouan by Swanton (1909), who collected a short dictionary from the last speaker in 1908" (cf.
de Reuse 1981: 243). Los datos del oEo estan, por tanto, entresacados de ese unico diccionario. Este
es tal vez el aspecto mas vulnerable de su testimonio.
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La regIa fonol6gica que explica estos datos reza asi, en palabras de W.]. de Reuse
(ibid.): "A syllable of the shape ChV loses its aspiration when it comes to occur before another
syllable of the shape ChV'. Tambien en ofo, segun puede comprobarse, la direcci6n de
la disimilaci6n es de naturaleza regresiva (Trask (1996: 54) recomienda abora emplear
el termino "anticipatoria" en vez de regresiva; Yid. tambien Sihler 2000: 20), es decir,
es la primera de Ias consonantes, la que se encuentra en la primera silaba, la que pier
de la aspiraci6n.

Este tipo de disimilaci6n halla fundamento estructural en las restricciones que
limitan el empleo de la aspiraci6n. Tambien en quechua esas restricciones vertebran
el sistema fono16gico, llegando a afectar tanto a los sonidos aspirados coma a los glo
talizados. Dentro de una misma palabra ambas clases de laringalizaci6n (aspiraci6n y
glotalizaci6n) no pueden combinarse libremente: la aspiraci6n (/h/) y el fonema glo
tal (I' /) no pueden darse conjuntamente en una palabra; tampoco las consonantes aspi
radas y las glotalizadas pueden aparecer en una misma palabra; de resultas de estas
restricciones, la unica combinaci6n admisible es la que puede producirse entre los
fonemas laringales (la aspiraci6n 0 el ataque glotal) y los laringalizados, siempre que
la articulaci6n varie (es decir, las formas con ataque glotal pueden contener ademas
una oclusiva aspirada (cf. Jurqhuy 'llevar' en el quechua boliviano) y las que comien
zan por aspiraci6n pueden incluir, inversamente, una oclusiva glotalizada (hamawtJa
'sabio'); no existe ningun otro tipo de combinaci6n posible). Tanto en la aspiraci6n
coma en la glotalizaci6n de las consonantes, este rasgo fonetico s610 puede materiali
zarse un vez por palabra (vid. Carenko 1972: 102; 1973: 82) y no pueden combinarse,
como se ha sefialado ya, dos elementos de una misma clase de laringalizaci6n (esta,
por tanto, prohibida la combinaci6n de aspiraci6n y consonante aspirada, al igual que
la de fonema glotal y consonante glotalizada). La comparaci6n entre los distintos dia
lectos quechuas ilustra bien este punto, coma ha mostrado Carenko (1975: 11-12):
cuando una oclusiva simple es sustituida en la palabra por otra de caracter aspirado,
la aspiraci6n inicial de la palabra desaparece (el quechua de Bolivia, coma se vera en
los ejemplos, presenta una evoluci6n fiUy similar a la ley de Grassmann):9

Cuzco Bolivia

huqari- uqhari- 'to lift; rise'
hurqu- urqhu- 'to remove, take out'
hatun- hatun '-J athun 'big, large'
hiti- ithi- 'to retreat'

Cuando se toman en prestamo vocablos del aimara, lengua que no esta sujeta a
tales restricciones, la adaptaci6n fonol6gica, que afecta a todo el consonantismo, se
efectua de un modo muy parecido (vid. Carenko 1972: 101,1973: 82):

9 Yid. las variantes de diversas palabras que pueden hallarse en la historia del griego, donde 10s resul
tados finales contienen regularmente una sola aspiraci6n u oclusiva aspirada: thep6<; 'sagrado' >
*hLhcp6<; > Lep6<;, cf. ind. ant. ijira- (cf., no obstante, Schwyzer 1977: 219-220) 0 gr. a~ 4seco' (cf.
lit. sausas 'seco', esl. ant. sux, 'idem') < *auhos < *hauhos (para ello cf., tambien, Meyer 1896: 326).
En otros casos, especialmente en composici6n, la aspiracion muestra tendencia a retroceder a la posi
cion inicial de palabra: cf. npo-Opa > cppo'Upa 'guardia', npo-666~ > cppou6o<; 4desaparecido (desen
caminado), baldfo' (vid. Sihler 1995: 173).
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aimara quechua (dialectos distintos)

hichu ichu, hicu 'hierba, heno'
qhasqha qhasqa 'rudo, basto'

El comportamiento comtin de la aspiracion y de la glotalizaci6n10 es explicado por
Carenko en los siguientes terminos: "Apparently, both aspiration and glottal occlu
sion, being distinctive features of consonant phonemes, in this case behave identi
cally, and one can present these two laws as particular occurrences of one general law:
within a word, the presence of only one laryngealized consonant phoneme is possi
ble". Las restricciones impuestas a la laringalizaci6n son igualmente va]idas, como
insiste Carenko, para la combinaci6n de aspiraci6n y consonantes aspiradas: "aspira
tion can appear in a word no more than once, independently of whether it appears as
a segmental phoneme or as a distinctive feature of a consonantal phoneme". No hace
falta demasiada osadfa para afirmar que estas tiltimas palabras darfan a su vez perfecta
cuenta de la situaci6n actual de la aspiracion en vasco.

Los procesos fono16gicos de esta naturaleza (ley de Grassmann y sus variantes, los
Ifmites a la combinaci6n de consonantes glotalizadas en quechua y en lenguas cau
casicas, por poner otro ejemplo)ll estan ligados, en opini6n de los representantes de
la fonologfa natural, a la organizaci6n temporal de la articulaci6n. Segtin indican
Donegan y Stampe (1978: 33), la articulaci6n repetida de determinados segmentos
consonanticos resulta impedida por restricciones de duraci6n 0 temporales (timing
constraints)12 y habrfa que buscar en el ritmo de la articulaci6n, en aquel que esta
blece la pronunciaci6n de las sflabas prototfpicas, el factor pros6dico que elimina la
articulacion doble de consonantes que consum.en mas tiempo del habitual.

En el caso de la aspiraci6n vasca estas limitaciones de orden temporal deberfan
hacerse extensivas a la rafz 0 incluso a toda la palabra, si al menos se quiere explicar
su distribuci6n a partir de consideraciones de este ripo. A pesar de ello parece haber
motivos para tratar de indagar en otras direcciones: la aspiracion y las oclusivas aspi
radas pueden encontrarse solo en las dos primeras sllabas de la palabra. La regIa for
mulada por Michelena dice asf: "en palabras que tienen mds de dos sflabas, la oclusiva
inicial de la ultima sflaba no es nunca aspirada" (vid. Michelena 1951a: 214). Expresa-

10 Cuando el quechua toma palabras procedentes del aimara que tienen dos oclusivas glotalizadas, se acti
va el mismo mecanismo de disimilaci6n: aimara t'antJa 'pan' > quechua tJanta (Carenko 1973: 82).

11 Esas limitaciones afectan tambien, en contexto tautosihibico, alas consonantes glotalizadas (eyecti
vas) heterorganicas. Son posibles, por el contrario, como en las voces kartvelicas patrimoniales, slla
bas de estructura C'1VC'2, donde C'l Y C'2 son el mismo fonema (vid. Gamkrelidze e Ivanov 1984:
18, 1995; con todo, Job (1995) presenta datos contrarios a la existencia de tales restricciones). En
otras lenguas, como maya, quechua 0 hausa (Chad), se admite una sola consonante glotalizada en una
si1aba.

12 Hay que precisar, en cualquier caso, que la ley de Grassmann, mencionada tambien por Donegan y
Stampe dentro de su propuesta de explicaci6n, no se cumple s610 dentro de una misma sflaba, sino
que 10 hace tambien en segmentos mas extensos (vid. los ejemplos de reduplicaci6n). Parece que en
los casos de laringalizaci6n (aspiraci6n 0 glotalizaci6n) nos hallamos ante un fen6meno que afecta a
la palabra en su conjunto: Yid. Carenko (1995: 13-14): "The instability of laryngeal articulations,
their mobility, and most significant, their single occurrence in a word lead one to the idea that laryn
gealization (. ..) characterizes not only consonant phonemes, but also whole words". Para una pers
pectiva pros6dica de la aspiraci6n y la glotalizaci6n vid., tambien, Klyckov (1989: 127).
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da de esta forma, la regIa 0 restriccion afecta solamente a palabras de tres sflabas. Serfa
mas preciso sefialar que la aspiracion no se da generalmente mas alIa del ataque (onset)
de la segunda sllaba ("The aspiration can occur no later than the onset of the second
syllable", Yid. Trask 1997: 158).13 La distribucion que muestran los sufijos de los
participios refleja con precision el contenido de la regIa mencionada: junto a dei-thu
'llamar' y sar-thu 'entrar' encontramos pronunciaciones como la de ager-tu 'aparecer',
siempre sin aspiracion (vid. Michelena 1951a, ibid.). Resultados de identica restric
cion son los que afloran en las relaciones entre otras palabras: cf. gauherdi 'mediano
che' vs. eguerdi 'mediodfa', 0 lokhartu 'dormirse' vs. la forma lohakartu 'idem' de
Axular (Michelena 1977b: 328).14

Sin embargo, y sin que esto merme en medida alguna la validez de 10 sefialado
hasta ahora, la direccion de la disimilacion es en otros ejemplos vascos precisamente
la inversa a la descrita anteriormente, como se encargo de indicar ya Michelena
(1950: 192, 1951a: 217): en palabras simples (no compuestas) formadas por oclusi
vas sordas es la primera consonante la que se realiza como aspirada y no la segunda
(la mayor parte de los ejemplos son prestamos):

Al parecer, el suletino muestra una tendencia a la pronunciacion aspirada de esas
consonantes [oclusivas] y, cuando hay dos oclusivas sordas en la misma palabra,
solo es aspirada la primera: khiiriitxe «cruz», Pheti(ri) «Pedro». Se observa, desde
luego, en este y otros casos C~excepto en algunos compuestos?), una rigurosa
«Hauchdissimilation» semejante a la tan conocida en griego antiguo (Michelena
1950: 192).

En el otro trabajo citado (Michelena 1951a: 217), este rasgo del suletino es des
crito de un modo tal vez mas claro y con mayor detalle (a despecho, 0 quiza como
resultado, de la concision tambien mayor de la formulacion):

Cuando en la misma palabra hay dos oclusivas sordas situadas ambas en posicion
en que la pronunciacion aspirada es teoricamente posible, si una es aspirada, 10 es
siempre la primera.

13 Cf. Gorrochategui y Lakarra (1999/2001: 425): "Si tenemos vase. lehoi(n) en vez de *leohe « LEONE)

o vase. harea 'arena' en vez de *areha « ARENA) se debe sencillamente a que en epoca medieval, a par
tir del s. XI-XII se extendi6 en la lengua una regla que impedia la aspiraci6n a partir de la tercera sila
ba". Como se comprobara ffias abajo, la posiei6n acentual que esos prestamos conservaron delladn
tuvo algo que ver, a buen seguro, con el desarrollo 0 perdida, en su caso, de la aspiraci6n (oh6re <
(h)on6re vs. balea < ballena). En cuanto a harea creemos que la aspiraci6n inicial tiene un origen muy
distinto (vid. Michelena 1977a: 209 y cuanto alIi se diee acerca de la pronunciaci6n cuidada del ini
cio de palabra) y no parece derivada de la extrana forma *areha, si es que esta alguna vez existi6 (vid.
nota 27). Por 10 que se refiere a lehoi, puede afirmarse sin asumir grandes riesgos que el desarrollo de
la aspiraci6n es consecuencia de la posici6n del acento (le6ne > leh6i; acerca del cambio regular -one>
-oi vid. Mugica 2000: 400-402).

14 Vid., no obstante, alguna excepci6n en suletino actual: artolha 'cabana de pastores', sarjalkhi 'entrar
salir' (ambas son palabras compuestas, que mantienen la aspiraei6n de la segunda base nominal 0 ver
bal), a(r)akhr5i 'carnivoro' (con sufi jo t6nico) y baranthailla 'febrero', vocablo cuya etimologia, en
opini6n de Trask, aun no ha sido satisfactoriamente explicada (vid. Trask 1997: 158). Cf., en eam
bio, Miehelena (1974: 218): "Para otro nombre menos difundido, BN barandalla, S baranthalla
'febrero' se ha propuesto una explicaci6n satisfaetoria por ellat. parentalia". Vid.~ asimismo, el ejem
plo que recoge, a la par que censura, el Appendix Probi: "parentalia non parantalia", App. Probi, 183.
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Cf. tambien suI. -kholko 'seno, regazo', phiintii 'punto' , pharka(tu) 'perdonar', phar
ti(tit) 'partir' (Michelena, ibid.), khorpuz 'cuerpo', phike '(la) pez', phiper 'pimiento',
khate 'cadena', thiti 'teta' (Trask 1997: 160). En otras condiciones, esto es, cuando la
primera consonante no es oclusiva sorda (0 bien no hay consonante inicial), s610 puede
ser aspirada la oclusiva sorda de la segunda sllaba: Yid. bethe 'lleno', bethi 'siempre',
bikhe 'la pez', dithi 'teta', zathi 'parte', lekhu 'lugar', bothere 'poder', muthit 'muchacho'
(artho (mafz (mijo)', aurthen 'este afio').15 La relaci6n que esta distribuci6n de las oclu
sivas aspiradas puede tener con la antigua posjci6n del acento sera examinada poste
riormente, pero de momento puede afirmarse que las parejas lexicas del tipo
thitildithi, khatelgathe 0 phikelbikhe (cf. Michelena 1974: 200) indican de modo elo
cuente, aunque el origen de sus miembros se remonte a epocas distintas, el valor alo
f6nico de la aspiraci6n en el desarrollo diacr6nico del vasco: es en virtud de su
posici6n en la palabra y del contexto fonetico como las oclusivas sordas adquieren 0
no articulaci6n aspirada.

En cualquier intento de explicaci6n que tenga por objeto la naturaleza de las oclu
sivas aspiradas vascas es necesaria, con todo, una diferenciaci6n crono16gica de 10s dis
tintos estratos lexicos representados en los ejemplos que se manejan (para ello Yid.
Michelena 1977a: 217). Las palabras mas antiguas (tanto entre las patrimoniales como
entre los prestamos) son las que presentan una oclusiva sonora inicial: begi 'ojo', gizon
'hombre', bide 'camino' « via de (Oiarso», bikhe, bekhatu 'pecado', gathe, gerezi (cereza',
etc. Estarfan comprendidas en un estrato lexico posterior las palabras que tienen en su
inicio una consonante oclusiva sorda (y por tanto aspirada): phike, thiti, khorpuz, khate,
etc. En general, todos los miembros de este conjunto suelen ser considerados presta
mos, pero hay tambien formas integradas en este mismo grupo que no parecen deri
vadas dellatfn 0 del romance: suI. phitz 'encender', thit 'escupitajo', khe 'humo',16 khent
'quitar' (como puede observarse, en estas formas no se ha producido el cambio *Ch- >

h_,17 por 10 que cabe pensar, dentro de la hip6tesis mas econ6mica, que llegaron allexi
co vasco una vez que el proceso de cambio habla llegado a su fin, es decir, que se trata
de palabras de origen relativamente reciente). ~ por fin, las palabras mas modernas,
las que menos parecen haberse adaptado a la fonologfa del sistema, son aquellas que
presentan en su segmento inicial una oclusiva sorda y no aspirada (vid., por ejemplo,
pekatu 'pecado', populu 'pueblo', testamentu 'testamento', kamelu (camello'). En determi-
nados casos pueden ser resultado de un ensordecimiento asimilatorio (butzu > putzu
'pozo'). Cada uno de los estratos condiciona a su modo la distribuci6n de la aspiraci6n,
pero en todas las epocas (a excepci6n tal vez del estrato mas moderno) se cumplen,
segun parece, las reglas fundamentales que rigen el comportamiento de la aspiraci6n.

15 Los participios hartu y suI. heltu poddan ser "late formations", coma indica Trask (1997: 160). Yid. ya
antes Michelena (1977a: 214). En el caso de la forma hartu, han de ser tomadas en cuenta al menos las
cuatro apariciones de la forma haritu en B. Dechepare, como se encarg6 de indicarme J.A. Lakarra (vid.,
por ejemplo, Hare eryo haritu die leyan vieia 'el ha muerto para darte la vida' 0 Eta exayae didan pena
pacientqui haritu 4y sobrellevar con paciencia la inquina del enemigo'). Cf. tambien zuritu, gatzitu, vizc.
otzitu, y asimismo saldu vs. sar-i-tu. Puesto que en estas formas el sufijo quedaba en la tercera silaba,
no habfa posibilidad de que recibiera aspiraci6n, segull se desprende de la regla general.

16 Acerca del supuesto origen expresivo de khe, propuesro, entre otros, par L. Michelena, vid. las reser
vas expresadas por de Rijk (1963/1998: 4-5).

17 Cf. *karr- > vasco harri 'piedra', *kau > hau 4este', *keben > hemen 'aquf.
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La diferenciaci6n cronologica de las palabras ha de tener un peso crucial a la hora de
valorar de un modo dinamico las distintas hipotesis referentes a la posicion del acen
to protovasco que han sido formuladas (vid. infra).

Para examinar el funcionamiento de las oclusivas fortes y lenes del danes, A. Marti
net (1950: 227, 1970: 376) parte de la diferencia entre posiciones fuertes y debiles: las
oclusivas fortes reciben aspiracion s610 en las posiciones fuertes, mientras que en las
debiles siempre se realizan como sordas simples. 18 Si pudieramos adaptar al caso vasco
el tipo de analisis que se aplica al danes,19 pensar{amos que en las posiciones fuertes
las consonantes sordas ser{an, ademas, aspiradas y en las posiciones debiles, en cambio,
no aspiradas. As! las cosas, el objetivo parece ser, por tanto, aclarar cuales eran (y para
que epocas) las posiciones fuertes y las debiles de la aspiracion (cf. mas abajo). Resu
miendo de otro modo 10 referido hasta ahora, la aspiracion puede ser presentada coma
una articulacion complementaria de la') oclusivas sordas, que se materializa 0 no en
funcion del contexto. La perdida de la aspiracion, por otra parte, es consecuencia direc
ta del proceso de disimilacion hasta ahara analizado, puesto que el sistema no admite
la presencia de dos consonantes aspiradas dentro de una misma palabra.

4. Como se ha subrayado con frecuencia, la aspiracion muestra en numerosos casos
una clara dependencia con respecto a la posicion del acento. Bastarfa mencionar en
calidad de ejemplos ilustrativos pares coma suI. neke.-.Jnekhdtu 'cansancio.-.Jcansado' (en
la graffa de Lei~arraga neque frente a nekatu). Segun se observa en este ejemplo, el
tratamiento de los prestamos evidencia con la suficiente nitidez ese vfnculo entre
acento y aspiraci6n: vid., tambien, suI. j6ku.-.Jjokhdtu 'juego-jugado', late virtute(m) >
berthute. En todos estos casos, que podrfan multiplicarse, la aspiracion aparece ante la
vocal tonica. Si, por el contrario, la oclusiva sorda estaba situada tras la vocal tonica

18 En euanto a la definiei6n de las posieiones fuerte y debil, en ambas versiones del trabajo de A. Mar
tinet se eneuentra la roisroa: "Par position (forte' il faut entendre essentialement, dans le vocabulai
re propreroent danois, l'initiale du mot et celle du syllabe aceentuee. Par position 'faible', la position
devant voyelle inaceentuee" (Martinet 1950: 227).

19 La admisibilidad de esta transferencia se asienta, en prineipio, s610 en la tipologfa, pero si se tiene en
cuenta que el consonantismo protovasco puede interpretarse en terroinos de una oposici6n fortis/lenis
(cf. Miehelena 1957: 186), la informaei6n del danes serfa aun mas adeeuada. La reconstrucei6n de
consonantesfortes y lenes fue puesta en entredicho por Trask (1985), quien propuso sustituirla por la
de eonsonantes geminadas y simples, pero en su ultimo trabajo (Trask 1997) ha retornado a la ver
si6n chisica de Michelena (ef. los detalles de la discusion en Hurch (1991». Por otra parte, y si bien
los argumentos aducidos son en mas de una ocasi6n diseutibles, Hualde (1997a) lleva a eabo una lec
tura un tanto distinta de la oposieion fortis/lenis, que en rigor no difiere en el fondo, segun su pare
eer, de la oposici6n que cabe estableeer entre sordas y sonoras, y expliea la indiferenciacion de las
oelusivas iniciales de un modo sintagmatieo. Desde este punto de vista no habda habido alteraeiones
significativas entre el protovasco y ios actuales dialectos. Para la evoluci6n de la que el autor duda
(fortis/lenis > sorda/sonora, que en la teoria de Michelena resulta tradicionalmente necesaria y habfa
sido explieada ya por Martinet (1950: 231), quien apelo en su d{a al influjo romanieo), hay, sin
embargo, algun que otro ejemplo eslavo que cabe ealificar de paralelo (vid. Kasatkin 1995/1999).

20 En la forma verbal jakin la aspiraei6n resulta impedida si se parte de una protoforma *eakin, puesto
que en tal easo la oelusiva estarfa situada de partida en la tercera sflaba (vid. Miehelena 1977a: 119,
408; Trask 1997: 161). Anteriormente Miehelena (1951a: 215, 1957-58: 234) habfa propuesto dis
tintas interpretaeiones, una de ellas basada en proeesos ana16gieos y la otra, en la posici6n del acento.
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(10 cual quiere decir en la si'laba siguiente), esa consonante no desarrollaba aspiraci6n:
vide bdke 'paz', merke 'barato', jdkin20 'saber', mutu 'mudo'.

Los ejemplos mencionados hasta ahora ponen de manifiesto que las oclusivas aspi
radas vascas no son el producto de la evoluci6n de antiguos fonemas: su presencia no
es, por tanto, cuesti6n de conservaci6n 0 de perdida, puesto que el problema, con la
excepci6n de la evoluci6n de las oclusivas sordas en inicio de palabra (*Ch- > h-), no
es directamente etimo16gico.21 Por 10 general, 10 que encontramos es el desarrollo de
la aspiraci6n alli donde antes no la habia (cf. late virtute(m) > berthute). Y la particula
ridad mas relevante de este desarrollo regular reside en la relaci6n que guarda con la
posici6n del acento. Segun sefiala Michelena (1957-58: 234):

la frequence de l'aspiration y est assez elevee pour que la conviction s'impose qu'il
existait un facteur, present au debut de certaines syllabes, absent dans d'autres, qui
portait en soi la possibilite de produire une aspiration. L'identification de ce fac
teur inconnu avec un fort accent expiratoire n'est certes qu'une hypothese, mais
elle semble se recommander par sa simplicite tant qu'elle ne va pas al'encontre des
autres donnees du probleme.

Aunque tambien en esta cuesti6n, coma en la mayor parte de los asuntos lingiiis
ticos, han de primar los criterios internos, la comparaci6n entre lenguas puede resul
tar de cierta ayuda. Asi, el ingles es altamente revelador con respecto al nexo
detectable entre acento y aspiraci6n: vid., por ejemplo, la diferencia entre {kh)6ngress
y {kJongressional (segun Donegan y Stampe 1978: 27); cf., tambien,prohibit (con aspi
raci6n) frente a prohibition (sin ella); acerca de estas formas Yid. Hualde (1997a:
413).22 Tras analizar de un modo tipol6gico la relaci6n entre acento y aspiraci6n, B.
Hurch (1987: 38) extrae las siguientes conclusiones (basadas, en parte, en trabajos de
I. Lehiste): "the amount of airflow during the production of Ch} is six times the air
flow during the production of the following syllable nucleus; a stressed syllable is
generally produced with a greater amount of articulatory energy than an unstressed
(reduced) syllable and therefore more readily bears aspiration" (vid. tambien Hurch
1988: 45).

En las investigaciones acerca del acento vasco, han sido dos las propuestas que
pueden denominarse clasicas, la de A. Martinet y la de L. Michelena. Ambas hip6te
sis, referidas a la posici6n del acento antiguo, estan basadas en la distribuci6n que
muestra la aspiraci6n (0 bien, para ser mas exactos, en la que exhiben las oclusivas

21 La aspiraci6n es etimol6gica, en cambio, en 10s siguientes supuestos: a) cuando procede de una aspi
raci6n protovasca, b) cuando es resultado de la evoluci6n de una f- latina, c) cuando se desarrolla a
partir de una nasal -n- intervocalica, d) cuando es el producto del desarrollo de una oclusiva sorda 0
fortis en inicio de palabra (Michelena 1977a: 208). A juzgar por la informaci6n recogida por B. Hurch
(1988: 129), el caso c) es especialmente singular en la tipologla lingiifstica. Como si las irregulari
dades que muestra la distribuci6n de la aspiraci6n hubieran acabado por desorientarlo, Trask (1997:
159) olvida las fuentes etimol6gicas de la aspiraci6n, restando de ese modo utilidad a su exposici6n
del problema (vid. Gorrochategui y Lakarra 1999/2001: 425).

22 Es asimismo perceptible un vInculo de esta naturaleza entre el acento y las oclusivas glotalizadas de
las lenguas mayas (las denominadas "letras heridas"): yid. en prestamos khiero, tthanto (escrirura no
fonetica) 0 sak'e, kJal (aunque junto a ellas cf. tambien k'ase 0 t'erreno), Yid. Lapesa (1981: 551). Para
el sistema fono16gico del protomaya yid. Campbell (1990: 116).
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aspiradas). En opinion de Martinet (1981), el acento correspondfa a la primera sflaba
y ello explicarfa el rasgo arriba mencionado: en palabras no compuestas, cuando las
dos primeras sflabas estan encabezadas por oclusivas sordas, la aspiracion aparece en
la primera de ellas (phike '(la) pez', phiper 'pimiento', kholka 'clueco', khantii 'can
cion').23 Segun esta hipotesis el acento posefa un valor esencialmente demarcativo, es
decir, la aspiracion en tanto clase de fortitio indicaba los lfmites entre sflabas (0 pala
bras), de seguir la orientacion teorica de A. Martinet.24 Pero si se toma en cuenta que
la mayor parte de los ejemplos, si no todos (cf., no obstante, evoluciones antiguas
coma *karr(i) > harri 'piedra'), son prestamos dellatfn, habra que concluir que la
propuesta de Martinet puede no corresponder a la situacion del protovasco, sino a una
etapa de desarrollo netamente posterior. A pesar de ello, en su teorfa cabe deslindar
aspectos que podrfan resultar de interes: la pronunciacion de las sflabas de la palabra
se efectua con arreglo a una determinada gradacion (un rasgo que comparten las len
guas cuya tipologfa responde alllamado falling accent,25 cf. Donegan y Stampe 1983:
342): "Ceci suggere qu'un vocable hypothetique */khakhakhal s'articulait en fait
*[khakhaka}, avec une aspiration devorante dans la premiere syllabe, une aspiration
moyenne dans la seconde et une aspiration pratiquement inaudible dans la troisieme"
(Martinet 1981: 68).26 Aunque el autar no 10 menciona expresamente, la gradacion

23 Hay, no obstante, algun ejemplo aislado que ha sido considerado excepci6n a la regIa general, coma
pikhatzeko 4para cortar' 0 kokha 4yacer' (cf. Hualde 1995: 172).

24 Es precisamente la funci6n 0 el valor demarcativo 10 que caracterizaba en las lenguas indoeuropeas a
la ley de Grassmann, segun propone la reinterpretaci6n glotalica de esta (vid. Salmons 1991: 49-50).
Dentro de la teorfa glotalica las oclusivas aspiradas y las no aspiradas constituyen elementos foneti
cos y no fonemas: ello explica con mayor facilidad la funci6n que desempefian 105 a16fonos aspirados.
Tambien es una lectura de indole glotalica la que Iverson (1985) aplica a la ley de Grassmann. La
interpretaci6n alof6nica se defendi6 por vez primera en Gamkrelidze (1981) y posteriormente hall6
reflejo y desarrollo en la monografla de Gamkrelidze e Ivanov (1984, 1995).

Por otro lado, en quechua la funci6n demarcativa parece ser el principal cometido de la laringalizaci6n:
Usegmental aspiration and glottal occlusion serve as signals for the beginning of a word, and aspira
tion and glottalization of consonants are additional means of delimitation of roots and affixes, inas
much as they can occur only in roots" (vid. Carenko 1975: 14).

25 La distinci6n tipo16gica entre falling accent y rising accent es una propuesta de Donegan y Stampe
(1983), basada principalmente en los datos de las lenguas munda y mon-khmer. De acuerdo con esta
oposici6n, la estructura gramatical de todo cl sistema se organiza de manera arm6nica con arreglo al
modelo 0 patr6n ritmico de cada lengua (rhythmic pattern). Cuando el acento atribuido a la palabra y
a la oraci6n es inicial (jailing), el orden de palabras muestra tendencia a ser SOY, y en la sintaxis pre
dominan las postposiciones, el uso de los casos y la concordancia verbal. Cuando, por el contrario, el
acento es final (rising), el orden de palabras suele ser SVO y se emplean, ademas, las preposiciones
(vid. Donegan y Stampe 1983: 337). En e.l sistema vocalico las lenguas de tipologi'a falling accent
tienden a desarrollar mecanismos de armonia vocllica, mientras que las lenguas de acento final (rising
accent) se caracterizan por la reducci6n vocalica (ibid.: 348). A la vista de estos datos y si hubiera que
clasificar la lengua vasca conforme a esta dis tinci6n, no parece complicado adivinar en cual de los dos
extremos cabrfa localizarla.

26 La ultima etapa del proceso estarfa representada, en la teorfa de Martinet, por la pronunciaci6n *{hak
haka}. El cambio de la oclusiva inicial (U[kh) > [x}, avec affaiblissement ulterieur en rh} de la spiran
te ainsi obtenue") y, en general, la noci6n de la jerarqufa aplicada a la energfa articulatoria que
conforma el meollo de la hip6tesis, podri'an asimismo explicar, de modo bastante convincente, una
curiosa alternancia verbal: cf. haiz (hi)-duk 'eres-has' (h- al comienzo, -k al final), si la relaci6n mor
fo16gica entre estas formas alocutivas es la misma, coma generalmente se suele admitir, que la que se
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de la energ{a articulatoria (de mas a menos) proporcionarfa una posible explicaci6n de
otra de las caracter{sticas de la aspiracion, esto es, su ausencia mas alla de la segunda
sllaba de la palabra.

Segun la hipotesis de Michelena (1977a: 408-409), el acento antiguo se hallaba
situado en la segunda sflaba (su caracter fijo debfa de conferir al acento un valor tam
bien demarcativo, al igual que en la hip6tesis de Martinet, pese a que MicheIena no
parezca percatarse de eIlo). A su favor se encuentran 10s datos de los prestamos mas
antiguos y el desarrollo de las nasales (aquf tambien con diferencias derivadas del
acento).27 Por otro lado, la aspiracion no se da nunca mas alIa de la segunda sflaba,
es decir, tras la sflaba tonica. Para hallar paralelos tipologicos a este rasgo no hay que
ir demasiado lejos, basta con atender a la evolucion del gales:

Nuestra hip6tesis se inspiraba en hechos bien conocidos de la historia del gales. En
esra lengua, en efecro, cuando el acento pas6 de la ultima (antigua penultima) sfla
ba a la penultima, cayeron las h del gales ant. que se encontraban detnis de la nueva
vocal acentuada. Suponiendo que la analogla fuera completa, se llegarfa a la con
clusion de que las palabras vascas se acentuaron antiguamente en la segunda slla
ha (Michelena 1977a: 406).28

En su interpretacion mas estricta, la visi6n de Michelena ha de salvar, no obstan
te, algun que otro obstaculo. Si el desarroIlo de la aspiraci6n esta siempre supedita
do al acento (10 cual dista aun de ser seguro), y puesto que el acento recae sobre la
segunda sflaba, no tendrfa explicaci6n posibIe la presencia de aspiraci6n en formas
coma hiri/huri29 'ciudad', herri 'puebIo' (si no es de *keRi) 0 hartu 'coger' ,30 es decir,
de la aspiracion inicial de palabra (puesto que ni siquiera parece factible remontar esa
aspiraci6n a una antigua oclusiva sorda, coma en 10s casos de harri (*kaRi) 'piedra',
hemen (*keben) 'aquf 0 el defctico hau (*kau).31 Pueden ensayarse dos soluciones,

da entre otras parejas: zara-duzu, gara-dugu, etc. (COD10 antecedente diacr6nico de la forma duk se
suele proponer, sin embargo, *duga; Michelena, con rodo, romando en cuenta la relaci6n existente
entre las formas duk y duan, preferia una reconstrucci6n indefinida coma *du.a; en cualquier caso,
uPodrfa pensarse tambien en principio, con muchas salvedades, en h: cf. hi 'tu" (Michelena 1977a:
236)).
Retornando a la hip6tesis de Martinet, hay que recordar que en un trabajo anterior (Martinet 1970:
385), el autor sugerfa una evoluci6n distinta, *khakhaka> *hakhaka > *akhaka, para dar cuenta de
la presencia de formas como akher. Segun esta versi6n, una disimilaci6n habrfa eliminado, de modo
un tanto parad6jico, la aspiraci6n inicial, a pesar de que fuera precisamente esa la posici6n mas fuerte
que podfa ocupar la aspiraci6n.

27 Cuando la nasal se encontraba en la sflaba t6nica, 10s desarrollos actuales poseen en su lugar una aspi
raci6n (*onore > ohore, *anate > ahate). En sflaba post6nica, por el contrario, la nasal no se resuelve en
aspirada (lat. ballena > balea, *arddno > ardao, ard_ 'vino'). La diferencia en la evoluci6n, con todo,
podrfa ser explicada de otro modo: en las palabras que no desarrollan aspiraci6n, segun los ejemplos
senalados, la nasal ocupaba el inicio de la tercera sflaba. En cualquier caso, entre las escasas excep
ciones, yid. suI. bahe 'cedazo' « rom. van), donde el desarrollo de la aspiraci6n, al parecer, pudo pro
ducirse en sflaba post6nica (vid. Michelena 1957-58: 237).

28 Cf. gal. ant. brenhin 'rey', brenhined 'reyes' y gal. med. brenin 'rey' vs. brenhinoedd 'reyes' (ejemplo pro-
porcionado por J. Gorrochategui).

29 Sobre todo si esta en relaci6n con iberico ili- (vid. top<Snimos coma lliberris olluro).
30 Para las variantes morfol6gicas de hartu yid. la nota 15.
31 Estos ejemplos conforman, en cambio, el nucleo de la hip6tesis acentual de Martinet (1981).
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coma opina Hualde (1995: 175). Una de ellas es la que el propio Michelena (1977a:
409-410) ide6 para salir del atolladero, mediante la atenuaci6n del vfnculo en apa
riencia estrecho y unfvoco que unfa acento y aspiraci6n. Aparte de la silaba t6nica, la
aspiraci6n podia aparecer en otra posici6n fuerte, en concreto, la del inicio de pala
bra, tanto si esta era t6nica como si era atona.32 Entre los prestamos pueden hallarse
ejemplos bastante numerosos de una tendencia que sigue estando vigente, por tanto,
en periodos de evoluci6n mas recientes (Michelena 1977a: 209): Yid. harma < lat.
arma, harea < lat. arena, harrapattt < rom. arrapar, hezkabia (lat. scabies), harroka 'roca'
(vid. tambien los ejemplos que Trask (1997: 159) situa entre aquellos que muestran
la falta absoluta de reglas de que adolece, en su opini6n, la aspiraci6n vasca: haizkora
< asciola, hautatu < aptare).33

Por 10 tanto, sin negar la validez de la hip6tesis que presenta un acento £ljo en la
segunda sflaba, Michelena admite otra fuente para la aspiraci6n. Recordemos en este
punto que para la prehistoria del latfn, ademas del acento en sflaba inicial de palabra
(teoria, por cierto, que no es aceptada por todos los investigadores), se ha propuesto una
pronunciaci6n especialmente cuidada y marcada de esa silaba inicial, que permite expli
car, entre otras otras, las alteraciones que experimenta el vocalismo interior (vid. Bas
sols de Climent 1983: 43). Por citar otro ejemplo tipol6gico, digamos que en quechua
son siempre las primeras oclusivas situadas en el orden secuencial de la palabra las que
reciben laringalizaci6n (mediante 10s procesos de aspiraci6n 0 glotalizaci6n). De este
modo, en palabras que constan de consonantes oclusivas situadas en distintas silabas, la
aspiraci6n aparece siempre en la primera de ellas yen inicio de palabra (el quechua per
tenece, en consecuencia, al grupo de lenguas cuya tipologfa puede definirse coma falling
accent). Teniendo en cuenta 10 anterior, puede afirmarse que en protovasco habia dos
posiciones fuertes en las que podia aparecer la aspiraci6n (siempre, por 10 demas, pre
nuclear): la de la sflaba t6nica y la del inicio absoluto de palabra.34 Los datos que nos
suministra la tipologia se compadecen bien con este rasgo reconstruido.

Otra soluci6n, de seguir a Hualde, seria pensar que la posici6n del acento no era
siempre regular. Pese a que el acento recafa de modo general-a juzgar por los datos
de que disponemos- sobre la segunda silaba, podia asimismo localizarse en la pri
mera: "This naturally implies that at an even earlier stage there was some feature,
which we can no longer reconstruct, that determined whether stress fell on the first
or the second syllable" (Hualde 1995: 176).35

32 Vid. tambien Martinet (1970: 374): ''l'initiale est la position de differenciation maxima. Ceci se com
prend bien, car l'explosion est naturellement plus nette que l'implosion, et la consonne initiale est
moins exposee que la consonne interieure aetre modifiee par le contexte".

33 Aunque podrfan parecer en esencia semejantes a los ejemplos harma 0 harea, las formas que R. Menen
dez Pidal toma de Azkue dependen exclusivamente de reglas grmcas: "el P. Azkue cita voces del
antiguo vizcaino en que aparece la h, coma hulertu, hurriete, hule, etc., aspiraci6n caduca, pues coexis
tfan on y hon, oiii y hoiii" (cf. Menendez Pidal1923/1962: 69).

34 No puede dejar de percibirse el notable paralelo tipol6gico que en 10 que atafie a estas posiciones fuer
tes proporciona el sistema fono16gico danes (vid. Martinet 1950: 227).

35 Las formas contrarias a esta regularidad que Michelena menciona con frecuencia (dkher 'macho
cabr{o~, likhii 'lugar') reciben explicaci6n por medio del cambio del acento suletino (akherra > dkher
(*akheR) como gizuna > gfzun). La reinterpretaci6n de la posici6n del acento se produce en suletino
de atras hacia adelante (vid. Michelena 1977a: 423, Hualde 1995: 177), es decir, es la penultima sfla-
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De cualquier manera, y retornando al mecanismo de la desaspiraci6n, la hip6tesis
de Michelena ofrece una comprensi6n directa y sencilla de la disimilaci6n regresiva
que se produce en los compuestos: ilherri, iirhentu 'agotado, terminado' (la primera
rafz es hur-). Es el segundo morfema el que lleva el acento (en las palabras compues
tas el segundo elemento suele recibir mayor relieve) y por esa raz6n se mantiene ahf
la aspiraci6n. Pero la que acabamos de hacer no es sino una lectura en buena medida
superficial. No puede olvidarse que en esos compuestos el acento recae sobre la pri
mera sflaba del segundo morfema (0 complejo morfemico), por 10 que, de ser esta
acentuaci6n realmente antigua y no debida a una eventual adaptaci6n a la morfolo
gfa de las palabras compuestas, podrfa parecer que en este caso 10s datos estarfan mas
pr6ximos a la hip6tesis defendida por Martinet (la explicaci6n del lingliista frances,
en el marco de una hip6tesis mas econ6mica, da cuenta de las dos direcciones de la
disimilaci6n, dejando todos los aspectos del problema vinculados al nexo fundamen
tal entre el acento y la aspiraci6n).36

Pero el problema que suscita la hip6tesis de Martinet, desde otro punto de vista,
reside en los mismos datos que el autor maneja, puesto que casi todas las formas que
menciona son prestamos y, por tanto, sus conclusiones no pueden en modo alguno ser
aplicadas alas epocas mas remotas del protovasco. Empeora, ademas, la situaci6n el
hecho de que las formas que sirven de vehfculo a su hip6tesis tengan un aspecto que
no es, entre los prestamos, el mas antiguo, sino mas bien uno de los mas modernos
(phike vs. bikhe). Por esta raz6n y teniendo en cuenta que las palabras compuestas
(como ilherri) pueden ser de origen relativamente reciente, la relaci6n crono16gica
entre las dos hip6tesis que existen acerca del acento antiguo podrfa ser precisamente
la inversa a la que Michelena supuso (vid., por ejemplo, Michelena 1951b: 208): el
acento de la segunda sflaba (y el desarrollo de oclusivas aspiradas en esa posici6n) ha

ba (la antigua segunda) la que pasa a considerarse t6nica. Esta alteraci6n acentual podrfa asimismo
estar en la base de formas (que consideramos mas recientes) como phike, phiper 0 khdntil, en algunos
casos con traslaci6n secundaria de la aspiraci6n a la primera oclusiva (frente a *bikhe, *gathe').

36 Hasta ahora hemos empleado las nociones de disimilaci6n 0 desaspiraci6n para referirnos a 10 que ocu
rre en formas como ilherri. Pero podrfamos afirmar, tomando en cuenta la estructuraci6n fono16gica
que exhiben vocablos como ilhargi 'luna' 0 gaiherdi/gauherdi 'medianoche), que la disimilaci6n no es
tal vez mas que el epifen6meno de otro proceso mas hisico. En esas composiciones argi y erdi no tie
nen por S1 mismos aspiraci6n, pero en cuanto pasan a ser acentuados, desarrollan aspiraci6n delante
de la primera vocal radical (esto es, de la t6nica, al menos en el contexto de la palabra compuesta).
Parece, por tanto, que la aspiraci6n, siendo consecuencia de la acentuaci6n de la sflaba, constituye,
ademas, un rasgo demarcativo especffico, y que los elementos que en la composici6n resultan ser ato
nos han de perder irremediablemente, si es que la tenfan, su aspiraci6n (caso de hil- 0 hur-). La con
clusi6n que cabe extraer de todo esto es clara: no parece haber datos suficientes para establecer un
proceso de disimilaci6n stricto sensu (es decir, independiente del influjo de otros factores, en primer
lugar pros6dicos). Lo unico que sucede es que se ponen en funcionamiento los mecanismos que acti
va la relaci6n entre acento y aspiraci6n (la sflaba t6nica --0 posici6n fuerte- recibe aspiraci6n, si
antes no la tenfa (ilhargi vs. ilherri), y la que se queda sin acento, en cambio, si antes llevaba aspira
ci6n, la pierde: cf., en terminos mas bien tipo16gicos, el caso de la clitizaci6n: suI. {ari is} 'estas
haciendo', lab. {ari :lis} vs. suI. [ehfs} 'no eres)) lab. [ehais], Yid. Txillardegi 1980: 192). Desde esta
perspectiva puede explicarse con relativa sencillez por que no es posible hallar dos aspiraciones den
tro de una misma palabra (con excepci6n de las formas recogidas en la Reja de San Milldn): porque no
hay mas que un solo acento (la explicaci6n que Donegan y Stampe proponen para los procesos simi
lares a la ley de Grassmann no valdr[a, por tanto, para el caso vasco).
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de ser anterior al de la primera silaba, puesto que asf al menos 10 exigen los estratos
crono16gicos de los vocablos vascos (tanto aut6ctonos como tornados en prestamo). En
una cronologfa relativa, consiguientemente, el acento en segunda sflaba de Michelena
y el acento en primera de Martinet pueden compaginarse de modo dinamico, siem
pre que se de prioridad en el proceso evolutivo a la hip6tesis de Michelena. Hay que
recordar, por 10 demas, que para explicar la forma de palabras como akher 'macho
cabrfo', el propio Martinet (1970: 385) habfa recurrido anteriormente a una recons
trucci6n y ulterior evoluci6n reflejadas en el esquema *khakhaka > *hakhaka >
*akhaka, donde de manera un tanto parad6jica la disimilaci6n de la aspiraci6n se pro
duce en la primera sflaba (dado que en su teorfa era la sflaba inicialla acentuada, no
parece que sea este el resultado que en buena l6gica cabrfa esperar). Por otra parte, el
proceso *Ch- > h- ha de ser relacionado con una etapa protovasca anterior, como se
vera mas abajo, pero podrfa de igual forma corresponder a la pronunciaci6n fortis de
la sflaba inicial propuesta por Michelena, no estando supeditado, en este caso, a la
naturaleza ni a la posici6n del acento originario.

5. Una vez expuestas las distintas hip6tesis acerca del acento vasco originario y de
su relaci6n con la aspiraci6n, podemos, no sin raz6n, experimentar la tentaci6n de
subrayar el valor pros6dico de la aspiraci6n vasca.37 Puesto que el nexo entre acento
y aspiraci6n resulta innegable aunque no olvidemos las excepciones, podrfamos atrevernos
incluso a definir la aspiraci6n como segunda marca 0 marca adicional, subsidiaria, de
la sflaba t6nica. Es decir, como elemento que fortalecfa los lindes de la sflaba (por 10
comun radical) sobre la que recaia el acento antiguo. A favor de esta hip6tesis testi
monian, por ejemplo, los numerosos casos de aspiraci6n no etimo16gica que encon
tramos en vasco. De todos modos, esta manera de obrar corre el riesgo de ser (salvo
cuando la aspiraci6n es tardfa) argumentalmente circular, dado que, si los datos
suministrados por la aspiraci6n han facilitado hasta el momento hip6tesis generales
acerca del acento originario (en tanto vestigios de ese acento), no parece ahora muy
acertado ni en exceso elegante utilizar el acento como medio para reconstruir otros
rasgos 0 funciones (primordialmente pros6dicos) atribuibles a la aspiraci6n. Si opera
mos de forma mas precavida, tendremos que limitarnos a afirmar, aunque sin ir
mucho mas alIa de 10 que parece seguro, que la aspiraci6n (como rasgo fonetico) es
consecuencia de la pronunciaci6n especffica 0 fortis de las oclusivas sordas situadas en
sflaba t6nica. 38

37 E.n lugar de la funci6n 0 valor pros6dico, pLlede emplearse a su vez el termino uculminativo", como
hace Carenko (1975: 14): "It may be said that in Quechua non-laryngealized words are opposed to
laryngealized ones; in the latter laryngealization fulfils a culminative function, analogous to a certain
degree, to the function of phonemic stress (ordinary dynamic stress in Quechua almost always falls
on the penultimate syllable of a word and is not word-distinctive)".

38 Con todo, poddamos tambien en este caso servirnos de la ayuda que nos puede prestar la tipologfa:
en el grupo hokan de lenguas amerindias (mas concretamente, clentro del subgrupo yuman) las ral
ces t6nicas atraen a su posici6n rasgos glotales. Las alteraciones de este tipo pueclen ser interpretadas
como «reinforcement of prosodically strong positions" (vid. Salmons 1991: 49), al igual que la apa
rici6n no etimol6gica de la aspiraci6n en vasco. Aunque no revista importancia alguna para el argu
mento tipol6gico, sefialemos, en cualquier caso, que las lenguas hokan mencionadas por Salmons no
conforman una familia genetica que pueda ser considerada como tal con total seguridad; Foster
(1996: 84), en concreto, las define como "remotely related".
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Pero tampoco a la inversa, aunque el sentido de la argumentaci6n sea en general
admisible, la estructura y distribuci6n de la aspiraci6n puede siempre justificar las
generalizaciones (sin duda deseables y muchas veces necesarias) que se hacen con res
pecto al acento. Por ejemplo, tomando coma punto de partida 10 sefialado hasta
ahora, podrfa afirmarse que el acento del noreste era un acento intenso (por eso se
mantuvo alIi la aspiraci6n) y que el occidental, par el contrario, era debil, entre atras
razones, porque perdi6la aspiraci6n. Pero basta con echar una nipida ojeada a la situa
ci6n de varios subdialectos vizcafnos para poner en duda, cuando menos, esa afirma
ci6n general (vid. Hualde 1995).

Pese a todo eUo, el caracter pros6dico de la aspiraci6n viene determinado no tanto
por el vinculo que en la mayor parte de 10s ejemplos le une al acento, sino en reali
dad por su relativa independencia con respecto al acento en la posici6n inicial de pala
bra, donde su presencia responde a un rasgo esencial del protovasco, del que
anteriormente se ha hecho menci6n y que constituye, como se vera de nuevo mas ade
lante, el indicio mas nftido de la funci6n demarcativa que pudo desempefiar desde
antiguo la aspiraci6n.

6. Como se ha podido observar, la investigaci6n de la aspiraci6n en relaci6n con
el acento a duras penas puede deslindarse de las consideraciones de caracter diacr6ni
co. La informaci6n que puede extraerse de un examen de esta naturaleza, ademas,
afecta generalmente a otras etapas evolutivas de la lengua y una parte importante del
asunto s6lo puede ser dilucidada mediante el recurso a la reconstrucci6n interna. Se
ha indicado ya que la aspiraci6n se hallaba mas extendida en la Edad Media que en
la actualidad. En el fondo 10 que se quiere decir es que tambien en el vasco occiden
tal se conocfa la aspiraci6n. No parece despojado de todo sentido vincular la perdida
hist6rica de la aspiraci6n (en el sur puede darse por desaparecida para el siglo XVI, cf.
Michelena 1977a: 205) a una alteraci6n del acento, a pesar de las reservas expresadas
en el punto anterior. Esta asimismo dentro de 10 que puede admitirse sin excesiva
dificultad, en nuestra opini6n, el que la esencia de esa alteraci6n pudiera hallarse en
algun proceso de debilitamiento del acento. Desde esta perspectiva, en un extremo
de la evoluci6n (que habrfa sido practicamente nula) se hallaria el dialecto que mejor
conserva en la actualidad la aspiraci6n, que es a la vez poseedor de un acento intensivo
fuerte; en el otro extremo estan los dialectos medievales: frente al suletino, de nuevo
con aspiraci6n y con un acento seguramente intenso, se encuentran los dialectos occi
dentales (.A..lava y Vizcaya),39 donde se daba tambien la aspiraci6n, que se mantuvo
durante cierto tiempo coma rasgo fono16gico propio de aquellas hablas. La hip6tesis
del debilitamiento acentual es de segundo orden, basada en la que establece el vfn-

39 La evoluci6n atribuida al vizcafno se encuentra en un punto pe1igroso de la hip6tesis, en tanto con
traejemplo que puede echar por tierra cualquier tentativa de explicaci6n. De acuerdo con los datos
conocidos (Hualde 1995), el vizcafno no perdi6 su acento fuerte, pese a que la perdida de la aspira
ci6n pudiera llevar a pensar algo asf. El acento contrastivo del vizcaino actual (incluidas las diferen
cias tonales) sigue siendo fuerte y no parece en principio que se trate de una innovaci6n (el
guipuzcoano antiguo, tal como se registra en la obra de Larramendi, se caracterizaba, segun Hualde
(1991: 739 ss.), por esta misma clase de acentuaci6n).
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culo entre acento y aspiraci6n. Por decirlo de otro modo, si la aspiraci6n es la conse
cuencia segmental del acento, y si el acento sigue siendo identico desde el punto de
vista de su calidad, no hay posibilidad, dentro de este marco de argumentaci6n, de
explicar la perdida de la aspiraci6n (s610 tomando en cuenta otros factores, como se
vera a continuaci6n, podra esta ser cabalmente interpretada). Por ello, la primera
hip6tesis conlleva de algun modo la suposici6n de la segunda, la que reconstruye un
proceso de debilitamiento del acento.

Michelena propuso otra explicaci6n de la perdida de la aspiraci6n, no fundamen
tada en alteraciones internas como la que pudo haber desembocado en un debilita
miento del acento. Segun su opini6n, la perdida habrfa comenzado en el norte de
Navarra, puesto que esas hablas estaban en contacto directo con el aragones y este,
como se sabe, no conocfa aspiraci6n (habfa mantenido inalterada la f- inicial latina).
En aquellos territorios la aspiraci6n habfa desaparecido antes del siglo XI y, poste
riormente, la expansi6n del proceso de perdida alcanz6 la zona dialectal de occiden
te. Los dialectos nororientales, en catnbio, tuvieron un contacto mas estrecho con
sistemas como el gasc6n, 10 cual pudo atajar desde un principio cualquier atisbo de
debilidad en la pronunciaci6n de la aspiraci6n.

Parece que de momento no es posible ir mucho mas lejos en estas cuestiones. Se
han podido elaborar teorIas acerca del acento primigenio (algunas complementarias
de las otras, como en el caso tal vez de las hip6tesis de Michelena y de Martinet; y
tambien algunas incompatibles con cualquier otra, vid. la hip6tesis de acento final
que Hualde aplica a parte del vizcafno), pero puede decirse que aun falta una expli
caci6n general de la evoluci6n que conduce a la variada situaci6n actual (Hualde
1995).40 Las tendencias e influencias sefialadas son sin duda alguna relevantes, pero
no han resultado ser suficientes para poder relacionar de una manera segura y con
vincente el acento antiguo y los distintos sistemas actuales de acentuaci6n.

7. Aun queda por aclarar, sin embargo, otro aspecto del estudio de la aspiraci6n
vasca que exige por el momento si no soluci6n, sf al menos detenida discusi6n. La dis
tribuci6n de la aspiraci6n en los dialectos actuales esta sujeta a restricciones que han
sido ya determinadas. Dado que dentro de la palabra se permite una sola aspiraci6n,
cuando se produce la combinaci6n de dos morfemas lexicos aspirados en una palabra
compuesta, uno de ellos (el primero en el orden secuencial) pierde inevitablemente la
aspiraci6n. Pero gracias a los testimonios que cabe espigar de entre la informaci6n
lingtifstica procedente de otras epocas, podemos afirmar que la restricci6n impuesta
hoy en dfa a la aspiraci6n, definida en esos precisos terminos, no siempre condicion6
el sistema fono16gico (0 fonotactico) de la lengua. En la Reja de San Milldn (ano 1025)
se encuentran numerosas formas del tipo Hilarrazaha, Hagurahin, Hurizahar, Zuha
zulha, Hararihini, Harhaia 0 Hereinzguhin. Hasta ahora ese grafema <h> ha sido
considerado indicio fidedigno de aspiraci6n (vid. Michelena 1964: 29).41 Si nos

40 En otras cosas, esta hip6tesis separa por completo el acento de la aspiraci6n. Pensemos simplemente
que en vocablos de tres sllabas la aspiraci6n nunca podra aparecer unida al acento.

41 "La abundancia de hh, que da un aire tan "vasco-frances" a este documento, es indicio seguro de que
la aspiraci6n vivfa todavla en la lengua hablada, incluso al parecer tras I (n), r y rr".
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remonramos a una epoca anterior, en las inscripciones aquiranas, que reflejan un esta
do de lengua muy proximo al del protovasco,42 podemos asimismo hallar notaciones
con <h> repetida signo inequfvoco de aspiracion doble dentro de la misma palabra, asf en
Hahanni, Hahanten (Hahantenn) y Hontharris (cf. Gorrochategui 1984: sobre rodo
211-212).43 Ante este tipo de formas puede pensarse que el proceso de desaspiracion
es un fen6meno relativamente nuevo en la historia (0 prehistoria) del vasco y que en
la antigiiedad la aspiracion no estaba sujeta a la restricci6n que limitaba su presencia
en la palabra. A semejante conclusi6n podemos arribar sin necesidad de mas datos e
incluso, si queremos, podemos simplemente conformarnos con ella.

Pero si tomamos en consideracion los ultim.os avances logrados en el estudio del
protovasco, podemos ir --de nuevo si queremos, por supuesto- algo mas alIa de 10
que no son sino conclusiones y Ifmites bastante evidentes. Las investigaciones acerca
de la raiz vasca no han sido abundantes hasta hace poco. Junto a los trabajos taxono
micos de C.C. Uhlenbeck y de R. Lafon, son las opiniones de Michelena (y alguna
inruicion de Azkue) las que configuraban el conocimiento tradicional, un tanto defi
ciente, por 10 demas, de la raiz vasca (vid. Lakarra 1997: 583-588). En general se con
sidera que a partir de cierto momento predominan las raices bisflabas: aun as!, hay
asimismo raices de mas de dos sllabas y tambien raices monosflabas (como pone de
manifiesto la segmentaci6n morfo16gica de 10s verbos: Yid. *e-ror-i 'caerse', *e-khaR
i 'traer', *e-bil-i 'andar', *e-kus-i 'ver', *e-gi-n 'hacer', etc.). Pero para las fases mas
antiguas del protovasco se ha reconstruido una raiz canonica monosflaba (vid. Laka
rra 1995, 1996b: 38-39)44 y esta orientaci6n ha demostrado ser fructffera. En nues
tra opini6n, esta nueva perspectiva trae cambios relevantes tambien para el estudio
de la aspiraci6n en protovasco. Una vez establecida la distribuci6n de la aspiraci6n
vasca en los limites morfologicos de la palabra,45 y teniendo en cuenta el nexo entre

42 "Aquitanian is so closely related to Basque that we can, for practical purposes, regard it as being the
more-or-less direct ancestor of Basque" (Trask 1995: 87).

43 Hay en una inscripci6n navarra (San Mardn de Unx) un teonimo de forma bastante extrafia: Hehelpis
(aunque tiene aspecto de dat. pI., la parte principal de la palabra no puede considerarse indoeuropea);
sobre ella Yid. Michelena (1982: 180): "Es un hecho, que cada vez se manifiesta con mayor claridad,
que la presencia de hh en la onomastica constituye uno de los indicios mas fidedignos de euskarismo"
(acerca de este rasgo Yid. tambien Gorrochategui 1985: 622, 1987: 69). Sin embargo, conviene seguir
la reflexi6n de Michelena hasta el final: U claro que no se trata de un signo inconfundible, puesto que
hay que contar por 10 menos con el gran peso que el capricho tiene en todo 10 gnifico". Junto con
esto, supongo que hasta cierto punto serfa Hcito (para algunos casos) considerar la notaci6n de hh en
la Reja de San Milldn como medio para indicar los hiatos y los inicios vocalicos (i-, u-), tal y como
Michelena mostro acerca de las graffas empleadas en 10s Re/ranes y sentencias (1596) (vid. Michelena
1979b: 413; Lakarra 1996a: 22). Parece, no obstante, que no todas las inscripciones son susceptibles
de semejante tratamiento, teniendo en cuenta sobre todo que las graffas aquitanas provienen de un
escritura latina donde la <h> no indicaba ya fonema alguno. Vid. tambien Michelena (1950: 202):
"R no es rara en posici6n intervocalica en aquitano (recuerdese el famoso Leherenno) y su unica expli
cacion es que sea la transcripci6n de un fonema existente en la lengua".

44 En cuanto a los componentes obligatorios u opcionales de la sflaba (0 sflabas) que conforma la rafz
canonica en vasco, existen tambien diferencias de detalle. Para la estructura silabica "clasica" Yid.
Michelena (1979a: 345).

45 La aspiracion vasca se halla siempre vinculada a la ralz 0 a la base lexica: "Aun en monosflabos, la
aspiraci6n no puede aparecer detras del tema nominal, ni en sufijos ni delante del artfculo" (Miche
lena 1977b: 328, nota 42).

! '
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los fenomenos de laringalizacion y el nucleo radical de la palabra que se manifiesta
en sistemas coma el quechua 0 las lenguas hokan (yuman), podrlamos pensar, enrai
zada ya la reflexion en los datos tipologicos, que la aspiraci6n es tambien en vasco una
caracteristica fonetico-prosodica vinculada a la ralz. Partiendo de esta idea, la evolu
cion de la lengua vasca, tanto en 10 morfologico coma en este aspecto de 10 fonologi
co, estarla sometida a la relacion diac.ronicamente dinamica entre la ralz y la sflaba,
de un modo que trataremos de precisar a continuacion.

Si las ralces canonicas del protovasco eran monosflabas y la aspiracion podIa apa
recer solo una vez en cada raiz (siempre en posici6n prenuclear, puesto que no podIa
haber aspiraci6n en la coda silabica), habra que proponer segmentaciones morfologi
cas en aquitano coma Ha-han(-ni)46 y Hon-tharr-is (cf. el sufijo vasco -tar)47 0 simi
lares. El aquitano se nos muestra asi eopartleipe de este rasgo reconstruido para el
protovasco, a pesar de que para esa epoca habia ya sin duda rafces bisflabas. Para ser
mas exactos, 10 que el aquitano refleja en esas inscripciones arcaicas es una etapa evo
lutiva en la que la presencia de la aspiraeion solamente se restringfa en el marco de
la sllaba (puesto que las propias rafces protovascas antiguas eran monosllabas y no
podia haber aspiracion tras el nucleo silabico). Por otro lado, en algunas de las formas
que se recogen en la Reja de San Milldn (las ralces polisflabas estaban para entonees
ya muy extendidas) podemos suponer un vfnculo parecido al originario (ital vez ves
tigio fosilizado?) entre rafz y aspiracion: vide Zuhazulha, Hereinzguhin y quiza Har
haia, donde encontramos una sola aspiracion por cada ralz (0 acaso para entonces ya
morfema). De eualquier manera, hay que pensar que la grafla de varias de estas for
mas indica que la eomposici6n era hasta tal punto transparente que sus elementos,
claramente aur6nomos, conformaban aun un sintagma (vid. Hurizahar), en el que no
habia lugar aun a la desaspiraci6n bien conocida en vasco.

Pero a finales de la epoca monosihlbica (que en una cronologia absoluta resulta por
el momento indeterminable) y graeias a la combinaci6n de rafces monosflabas (y de
sufijos), surgieron bases lexicas de dos y tres sflabas, que posteriormente seran eonsi
deradas raices (pensemos, por ejemplo, en formas coma gizon 'hombre', andere 'mujer',
seme 'hijo', suI. alhaba 'hija' y otras rafees actualmente no segmentables). La restric
cion que antiguamente se aplicaba en 10s limites de la sllaba (dado que la propia ralz
era monosilabica) comenzara a operar en la nueva situaci6n en el marco de la base
lexica (0 mas tarde ralz) polisllaba, haciendo posible que en las composiciones del tipo

46 J. Gorrochategui (1984: 361, 1995: 41) indica que Hahan(n)- es tema nominal femenino y que pro
bablemente tenga que ver con Hanna- (cf. vasco anai-a 'hermano', aunque "con mucha dificultad",
cf. Gorrochategui 1984: 361): podrla tratarse de una oposici6n hanna- vs. ha-han(n)-, de ralz prefija
da, es decir, con una ralz ha- transformada en prefijo, 0 tal vez mejor, con una ralz reduplicada *han
han- > *hahan-. Cf. go-gor 'dura', ze-zen 'coro', tal vez *do-dol (> odol 'sangre') y *de-der (> eder
'hermoso', vide Lakarra (1995: 201). Todas esas reduplicaciones son parciales, esto es, la sonante que
se encuentra en la coda silabica se pierde en la reduplicaci6n (par 10 tanto, aplicada esta alas formas
aquitanas, tendrfamos *han-han(n)- > Hahan(n)-, *han-han-ten > Hahanten).

47 Cf. Michelena (1957: 174), Gorrochategui (1984: 214). En aquitano la ralz Hon- no vuelve a regis
trase en ninguna otra inscripci6n (~vasco hon 'bueno'?). Desde el punco de vista que tratamos de desa
rrollar el sufijo -thar/tar- podda ser reinterpretado coma una antigua ralz gramaticalizada en algun
momento.
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ilherri, pese a ser de dos sflabas y en la medida en que su origen etimo16gico complejo
se va oscureciendo (vid. en caso contrario 10 que ocurre en compuestos coma el hil
hOfa de Dechepare, hilebethe de Lei~arraga 0 el iflhabethe de Etcheberri de Ciboure),48
se active el mecanismo de la desaspiraci6n.

La distribuci6n de la aspiraci6n, por tanto, puede ser analizada en la prehistoria
de la lengua vasca coma fen6meno vinculado a la raiz. Esta perspectiva diacr6nica
parece tener la ventaja de examinar la evolucion de este rasgo a partir de un solo cri
terio, por un lado (ventaja de la simplicidad, por tanto) y, por otro, hace bastante mas
sencilla la explicaci6n de la mayor divergencia que separa al protovasco de los dialec
tos actuales (ventaja de la claridad), puesto que la transformacion mas relevante que
experimenta el funcionamiento de la aspiraci6n pasa a convertirse en esta vision en una
mas de las consecuencias que acarrea el proceso de reestructuraci6n de la ralz vasca.

8. La reinterpretaci6n propuesta de la aspiraci6n conlleva, por su parte, una serie
de consecuencias te6ricas. La primera, y tal vez mas importante, es la necesidad de
combinar de un modo diacronico la epoca del monosilabismo y su estado gramatical
originario con las hipotesis acerca del acento vasco antiguo. Es de suponer que las ral
ces monosilcibicas no se distingulan entre sf por medio del acento (en aquella situa
ci6n las diferencias suprasegmentales podrfan ser en todo caso de caracter tonal). El
acento, por 10 tanto, surgirfa mas tarde, en un contexto al menos bisflabo. Podemos
pensar, ademas, que las palabras de entonces, como las de mas tarde, se dividlan en
dos grupos, en virtud de la aspiracion: es decir, si hacemos una lectura pros6dica de
la aspiraci6n y de cualquier tipo de laringalizaci6n (como la que propone Carenko en
su trabajo de 1973; cf., tambien Carenko 1975: 14), tendrfamos en un grupo las ral
ces (0 palabras) caracterizadas por la aspiraci6n y en el otro, las ralces sin aspiraci6n.
Como ocurre con la mayor parte de los rasgos pros6dicos, era suficiente marcar una
sola vez la naturaleza (la pertenencia a un grupo u otro de vocablos) de una determi
nada rafz 0 palabra (y por eUo encontramos una sola aspiraci6n por cada ralz). Pues
to que estamos tratando con ralces inicialmente monosflabas, y teniendo en cuenta
que la aspiraci6n vasca no se da nunca en coda silabica, parece claro cual era la unica
posici6n posible de la aspiraci6n en aquel momento: el inicio de la ralZ (y de la pala
bra). Las aspiraciones mas antiguas (tanto las aspiraciones simples coma las que son
resultado de la evoluci6n de antiguas oclusivas fortes) pueden ser consideradas coma
la consecuencia de esta tendencia derivada del protovasco y, por tanto, podrlan no
tener relaci6n alguna con la hip6tesis del acento en primera sflaba que defendi6 A.
Martinet. La funci6n demarcativa, coma en quechua (cf. Carenko 1973, 1975), debi6
de ser desempefiada en aquella epoca por un rasgo segmental al comienzo de la pala
bra (+/- aspiraci6n).

Desde que aparecieron las ralces bisflabas, debido a la reduplicaci6n 0 a la combi
naci6n de ralces, la posici6n del acento pudo empezar a cumplir alguna funci6n. Par
tiendo de los datos de que disponemos, y coma se ha visto ya, el aspecto del estrato
lexico mas antiguo da prioridad a la hip6tesis de Michelena: es decir, en aquel
momento el acento correspondla a la segunda sllaba y ello explica la forma de bikhe,

48 Sobre la autonoffii'a de las palabras compuestas de origen reciente vid., de nuevo, Michelena (1977a: 212).
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gathe y de otros prestamos adaptados.49 Por otra parte, los ejemplos de la reduplica
ci6n lexica podrfan avenirse a la perfecci6n con la hip6tesis de Michelena si se pien
sa en evoluciones coma *zenzen > zezen 'toro', *goRg6R > gog6r 'duro' 0 *deRde'R > eder
'hermoso', ya que es mas facil explicar estos resultados de la reduplicaci6n partiendo
del acento de segunda sflaba que de cualquier otra manera.50 No obstante, me indi
ca J. A. Lakarra que la reduplicaci6n pudo desde un principio ser parcial (zezen,
gogor),51 por 10 que no habrfa necesidad de recurrir alas protoformas anteriores. Algu
nos sufijos atrajeron el acento, transfiriendolo de este modo a la segunda sflaba de la
palabra: este es probablemente el origen de la forma aquitana Hon-tharr-is (vid.
Michelena 1977a: 419-420).52

El acento, en la medida en que su posici6n fuera fija, irfa tomando desde enton
ces un valor demarcativo, pero ello no quiere decir que la aspiraci6n perdiera
automaticamente la funci6n asimismo demarcativa que antes desempefiaba (cf. la
situaci6n del quechua, donde el acento no resta ni a la aspiraci6n ni a la glotalizaci6n
valor demarcativo 0 culminativo, vid. Carenko 1975: 14).53 Puede decirse incluso

49 Hay aun otra posibilidad, aunque algo mas enrevesada. Si 10s prestamos mantuvieron en todo
momento su acento originario, coma se acostumbra a creer (cf. mas ahajo), habra que pensar que no
todos ellos llegaron al vasco portando un acento situado en la segunda silaba. 0 bien se produjo una
adaptacion general de su acento de origen (aunque los datos a su favor son mas bien escasos) 0 la aspi
raci6n no tendria vinculaci6n directa con et acento. Esta segunda hip6tesis (la que se fundamenta en
posibles ejemplos coma **bfkhe) podrfa dar al traste con todo el edificio erigido en torno a la relaci6n
entre acento y aspiraci6n, y no parece que sea, consiguientemente, una VIa demasiado fructffera. Ade
mas, desde el punto de vista fonetico y tipol6gico tendrfa casi todos los datos en su contra. La solu
ci6n, por tanto, ha de buscarse en una diferenciaci6n cronol6gica de los prestamos (los mas antiguos
experimentarfan, como es natural, una mayor adaptacion allexico vasco, incluida la posici6n del acen
to, mientras que los prestamos mas modernos conservarfan parte de los rasgos procedentes de su len
gua de origen).

50 Debo a la atenta amabilidad de J. Gorrochategui esta observaci6n acerea del posible vinculo entre
posici6n del acento y caracter de la reduplicaci6n.

51 Para una tipologia de los procesos de reduplicaci6n vid. Moravcsik (1978). En Tischler (1976: 14) se
recoge algun ejemplo indoeuropeo de reduplicaci6n parcial sin relacion aparente con la posici6n del
acento.

52 Yid. formas como aquitano Harontarris y llalscotarris (el acento de segunda sflaba explicarfa la reali
zaci6n no aspirada de -tar- en ambos casos). Pero entre las inscripciones aquitanas se encuentra asi
mismo Baisothar( (cf. Gorrochategui 1984: 153). En vista de este contraejemplo, habra que pensar
que la aspiraci6n en tercera sflaba es una innovaci6n, esto es, que la distrihucion originaria era la que
muestran las formas Hon-thar- y Haron-tar-, y que posteriormente la aspiraci6n del elemento conver
tido en sufi jo -tar- se extendi6 tambien a otras posiciones (junto con ello es precise indicar, como nos
sugiere J. Gorrochategui, que las inscripciones sin <h> no aseguran una pronunciaci6n no aspirada
de la oclusiva, no al menos en la medida en que la presencia de <h> sefiala con toda seguridad una
pronunciaci6n aspirada). Aparte de esto, creemos que es posible otra solucion: si el sufijo -tar atraia
el acento, como decia Michelena, se puede pensar que para ese momento el acento ya no estaba unido
de una manera tan estricta a la segunda sflaba de la palabra y que incluso fue esa misma clase de SuD.
jos 10s que fueron tal vez conduciendo al final de una epoca caracterizada por el acento fijo de segun
da sflaba.

53 Desde el punto de vista de su estructura esta etapa del protovasco estarfa muy pr6xima al sistema actual
del quechua: "in the latter laryngealization fulfils a culminative function, analogous to a certain
degree, to the function of phonemic stress (ordinary dynamic stress in Quechua almost always falls on
the penultimate syllable of a word and is not word-distinctive)" (vid. de nuevo Carenko 1975: 14).
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mas: para explicar el aspecto de formas relativamente nuevas como phike 0 khate seria
suficiente, por un lado, apelar a un proceso de ensordecimiento por asimilaci6n y, por
otro, relacionar la aspiracion inicial con la tendencia derivada del protovasco a la que
se ha hecho ya referencia (y que tenia mucho que ver, segun esta visi6n, con una fun
cion de fndole demarcativa adjudicada desde antiguo a la aspiracion). Esta perspec
tiva conlleva consecuencias aun mas graves: el acento de primera sflaba (la hip6tesis
de Martinet), si alguna vez tuvo verdadera existencia, seria sin lugar a dudas mas
reciente que el de segunda sllaba, y ademas esa alteracion de la posici6n acentual
podrfa no haber tenido relaci6n alguna con el proceso de aspiraci6n de las oclusivas
iniciales.

El nexo entre acento y aspiraci6n fue al parecer muy profundo, como ha podido
observarse, pero no completo. En el camino evolutivo que lleva de la rafz monosila
bica a la bisflaba, fueron dos las posiciones donde la aspiraci6n podia darse: una de
ellas era la sflaba tonica (como muestran la forma *a-kheR y mas tarde los prestamos
*bi-khe '(la) pez' 0 *ga-the 'cadena') y la otra, el inicio de palabra (*har-i, *he/-i, etc.),
que no estaba sujeto a condicionamientos acentuales, puesto que respondfa a una ten
dencia aun mas antigua (la aspiracion del inicio de la raiz 0 la palabra). No habfa mas
opci6n: en tanto rasgo pros6dico, la aspiracion se manifestaba s610 una vez, puesto
que funcionalmente eso era suficiente para caracterizar la palabra como aspirada (las
formas aquitanas con doble aspiraci6n 0 con aspiraci6n y oclusiva aspirada han de ser
en principio, como ya se ha sefialado, palabras complejas, no monomorfemicas).

Pero el punto de vista que venimos desarrollando ha de ofrecer asimismo un pano
rama de la evoluci6n del acento hacia los sisten1.as actuales, si es que quiere erigirse
en una explicacion completa. Hualde (1993: 44) considera que las hip6tesis clasicas
en torno al acento antiguo no contribuyen a explicar los hechos acentuales de los
actuales dialectos. Mas arriba se ha visto que no hay gran necesidad de la hip6tesis de
Martinet, al menos desde la perspectiva de la aspiraci6n. Pero la de Michelena, que
encuentra mayor justificacion desde distintos criterios, puede compaginarse de un
modo diacronico con los datos de los dialectos vascos actuales (si no con todos ellos,
sf al menos con un parte). El acento demarcativo de la segunda sflaba que caracteri
z6 en un determinado momento al protovasco (aunque no a la fase protovasca mas
antigua que puede ser reconstruida) fue reinterpretado como acento de penultima
sflaba en el nuevo contexto polisihibico: cf. gizDn 'hombre', akhir 'macho cabrio', od6/
'sangre', eder 'hermoso', pero andere 'mujer', ithurri 'fuente', akherra, odo/a, edfrra. Si a
este proceso le afiadimos el acento que trafan consigo varios prestamos dellatfn (bake
'paz', mutu 'mudo', joku 'juego', ohore 'honor', bekhatu 'pecado') y la transformaci6n
interna llevada a cabo en algunos paradigmas (akher > dkher, a/hor > d/hor) , ya ten
driamos representado el acento de penultima sflaba caracterfstico de algunos dialec
tos (suletino, roncales).

Por otra parte, en 10 que se refiere a los sistemas occidentales de acentuaci6n,
Hualde (1993) ha mostrado que pueden ser derivados, al igual que los orientales, de
una epoca en la que no existfa aun el acento contrastivo. Sin embargo, su hip6tesis no
descarta del todo la validez del acento demarcativo. Por el contrario, proporciona
incluso algun que otro dato a su favor, como, por ejemplo, el tipo de acentuaci6n que
presentan los compuestos en vizca{no y, en general, la estructura de las palabras que
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contienen sufijos que atraen sobre SI el acento:54 Yid. zazpf-garren 'septimo', negdr-ti
'lloroso' y sobre todo buruandi 'cabez6n', elfzaurre 'portico', mutflzar 'solteron', arto
zati 'mazorca, pieza de malz' (Getxo), eskuluze 'bracilargo', txorfburu 'casquivano', gibe
lurdin 'russula' (Bergara). La cuesti6n aqul no reside en la busqueda de los indicios 0
antecedentes del acento contrastivo, sino en la conexion que puede establecerse entre
la posicion acentual mas frecuente en la actualidad y el fundamento demarcativo del
acento protovasco (posterior a la era monosilabica). Como puede verse en los ejem
plos, la primera ralz de 10s compuestos lleva el acento en su segunda sllaba. 55 No obs
tante, cuando en la linde morfemica se juntan dos vocales,-la estructura resultante es
distinta. En esos casos tiende a perderse la ultima vocal del primer elemento (cf. bdse
rri 'caserlo' < baso + (h)erri), etsondo 'lado de la casa' < etse + ondo), que no podIa ser,
por tanto, tonica. Segun sefiala Hualde (1995: 185), si el tipo de composicion mas
antiguo es precisamente este (y no el que aparece representado en barfaku 'viernes' <
*(a) bari-ba(ga)ko-egun , yid. Michelena 1971: 274, 1977a: 504), se complica sobre
manera la relaci6n entre el acento de segunda sHaba y la composicion lexica. Como
no parece haber otra solucion, habra que pensar que esas composiciones son anterio
res al desarrollo del acento demarcativo y que, por la tanto, la aparici6n del acento de
segunda sHaba podrla constituir un fen6meno mas reciente de 10 que se crela (formas
como suI. ilherri serlan resultado de una innovacion, quiza vinculada a la tendencia
que muestra el suletino a £ljar el acento en la antepenultima sHaba).

9. Resulta necesario examinar y precisar las consecuencias que acarrea la reinter
pretaci6n de la prehistoria lingulstica vasca que hasta ahora se ha expuesto. Con todos
los instrumentos de que disponemos, podemos ordenar la evolucion cronol6gica (den
tro de una cronologla por supuesto relativa) de la morfologla protovasca paso a paso,
partiendo para ello de 10s ultimos estudios dedicados a la ralz vasca (y siendo cons
cientes de que casi todas Ias evoluciones que cabe reconstruir son como mucho pro
babIes y nunca del todo seguras):

Fase I (protovasco I): Para la epoca mas antigua se han reconstruido ralces de estruc
tura CVRIS (en partlculas gramaticales, al igual que ocurre en indoeuropeo, puede
detectarse otro tipo de ralz no canonica). No habla oclusivas en la coda silabica (vid.
Lakarra 1995, 1997) y en estructuras como CVRS (bortz 'cinco') el elemento -S ha
sido interpretado como sufijo. Las ralces que no empezaban por consonante tenlan
necesariamente una aspiraci6n en su inicio (har 'coger', hel 'llegar', hil 'matar,
morir'),56 por 10 que no hubo en un principio ralces que empezaran por vocal. 57

AIgunas aspiraciones fueron con seguridad el resultado de la evoluci6n de antiguas

54 ef. tambien Hualde (1997b: 431).
55 iEstara a media camino entre el acento final de oraci6n y el acento lexico contrastivo el acento demar

cativo de segunda sflaba?
56 Una aspiraci6n que bien podia ser el desarrollo de una oclusiva/ortis en inicio de palabra.
57 Yid. Lakarra (1997: 588): "Guzti honetaz landa marka bide liteke monosilaboetan C- (gaR, bil, goR,

zur, luR) ez dugunean h- ia beharrezko dela: hVS (hotz, hats, hitz, etab.) edo hVR (hor, hon, hel, hil,
etab.). Bada orobat hVRS (hortz, hartz, hertz), baina ez VRS".
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oclusivas fortes, algunas de ellas prevascas: vid. *karr- > *haR- 'piedra' (cf. tambien,
en inscripciones de procedencia diversa, ib. Talseu, aus. Talseo, pir. Halseo; vid. Gorro
chategui 1984: 378). La aspiracion estaba vinculada en esta epoca a la raiz (y locali
zada en el onset 0 ataque sibibico) y no sujeta al influjo del acento (puesto que este,
con cierta probabilidad, aun no se habia desarrollado como suprasegmento demarca
tivo). Debido a esta autonomfa inicial de la aspiraci6n con respecto al acento, que es
posterior, la aspiracion inicial de palabra no tendra por que ser, tarnpoco en las fases
siguientes del protovasco, mera consecuencia del acento.

Fase lla (protovasco lla): Por medio principalmente de la reduplicacion surgieron ral
ces bisilabas, de estructura CV-CVR/S 0 bien CVR/S-CVRIS. Si se parte de esta ulti
ma, aunque ya se ha indicado mas arriba que no hay nada que obligue a hacerlo, para
aquella epoca habrfa que considerar ya desarrollado el acento de segunda silaba (hipo
tesis de Michelena), puesto que esa posicion se aviene perfectamente a la evoluci6n
ulterior que experimentan las estructuras bisflabas obtenidas por reduplicacion: bien
CV-CVRIS (*goRg6R > *gog6r 'duro'; *zenzen > z,ezen 'toro'; *dasddts > *daddts 'cabe
Uera') 0 bien hV-hVR (tal vez aquit. *hanhan- > Hahanni). A comienzos de esta fase
las raices tampoco podIan comenzar por vocal: si voces vascas como akher 'macho
cabrfo', artho 'mafz (mijo)' 0 alhor 'campo (sembrado)' son verdaderamente anti
guas,58 habria que partir de antecedentes como *hakeR, *harto y *haloR, respectiva
mente. Para un periodo inmediatamente posterior cabe suponer que el desarrollo del
acento de segunda sflaba ocasiono la aspiracion de las oclusivas situadas en la sllaba
mareada: de ahi *ha(n)kheR, *harth6, *halh6R (la presencia de dos aspiradas, en sfla
bas por 10 demas distintas, aun serla licita, coma testimoniaran mas tarde las formas
aquitanas que conservamos).

Fase lIb (protovasco lIb): Tras la reduplicaci6n~ en las estructuras de tipo CVCVRIS
se produjo una disimilacion de oclusivas dentales (vid. Lakarra 1997: 598). La direc
cion y el resultado de la disimilaci6n concuerdan de nuevo con la hip6tesis que situa
el acento antiguo en la segunda sllaba: *dedeR > eder, *dod61 > od6/, *daddts > addts,
*daddR > addr. Las unicas palabras que comienzan en vasco con una oclusiva dental
son las formas verbales de presente (que tienen un prefijo da(n)-). Por otro lado, for
mas como *ha(n)kheR, *harth6, *halh6R experimentaron un proceso de desaspiraci6n,
ya que para entonces la proliferacion de las raices bisilabas habria desbancado alas
monosilabicas como representantes de la rafz canonica (haciendo al mismo tiempo
extrafias las estructuras con dos aspiradas en dos silabas, cuando la regIa establecia la
presencia de una sola aspiraci6n por raiz): de ahi las formas actuales del suletino akher,
artho, alhor. Estas transformaciones, tal vez junto con la prefi jacion verbal, generaron
una nueva situacion, puesto que a resultas de ellas se permiti6 el inieio vocalico de
las palabras: si determinadas voces que comparten la estructura resultante en akher
conforman un grupo lexico mas reciente en. protovasco, su aparicion podrla estar rela
cionada con este periodo (algo que quiza puede aplicarse a vocablos como abar 'rama',
atal 'trozo, pedazo', elur 'nieve'y otros muchos). No obstante, en este esquema que-

58 En el caso de la forma akher Lakarra (1997: 598) ha propuesto, no obstante, una segmentaci6n mor
fol6gica a-kher «*an-keRIgeR: cf. oker'torcidoJ

< *orkeR < *o(i)nkeR; muker 'arisco', tal vez uher
'(agua) turbia' < *urgeR).
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clan aun por explicar formas como hartu 'coger' y heltu 'llegar'. Lo que se precisa acla
rar es por que en esta fase no encontramos evoluciones coma *harthu > **arthu 0
*helthu > **elthu. La soluci6n parece ser de orden esencialmente cronol6gico: -tu es
un sufijo muy reciente (tornado del latin)59 y es posible que, para ese momento, la
acentuaci6n en segunda silaba no fuera ya tan estricta, como hacen pensar a su vez las
cliferencias en la adaptaci6n de prestamos tornados del latin en periodos distintos
(bikhe vs. phike e incluso bake). Si, por otra parte, se acepta la hip6tesis de Martinet
(para su exposici6n y reinterpretaci6n vide supra), una acentuaci6n en primera silaba,
que a nuestro juicio debi6 de ser mas bien inducida posteriormente por la numerosa
afluencia de prestamos con este tipo de acentuaci6n, pudo quizas motivar alguno de
estos resultados.60

Fase III (protovasco Ill): en la medida en que la antigua segmentaci6n morfo16gica
va difuminandose, aparecen raices trisilabas: este podria ser el caso de andere y de
alhaba. A partir de esta tercera fase ya estarian representados en protovasco todos los
modelos de raiz que se recogen en las descripciones morfo16gicas. El acento de segun
da silaba (0 el de primera silaba en las voces bisilabas) se reinterpret6 de un modo
relativamente sencillo como acento de penultima silaba (en roncales y suletino).

De manera esquematica, la evoluci6n de las raices con aspiraci6n podria trazarse
parcialmente as!:

A. Epoca monosilabica: 1. hVR(S)

2. hVR-hVR(S)61

B. Epoca bisihlbica 0 polisilabica
con acento demarcativo: 1. VRhVeR « hVRhVeR)62

2. CVhV [CVChV] en prestamos antiguos (bikhe)

3. hVRCV en prestamos (harma, hauta-tu)63

4. hvcv [ChVCV] en prestamos recientes (phike)64

10. Resumiendo 10 que hasta ahora se ha dicho acerca de la aspiraci6n vasca, es
necesario subrayar la funci6n demarcativa 0 pros6dica que desempefi6 la aspiraci6n a
10 largo de la evoluci6n prehist6rica del vasco, porque van en realidad de su mano las

59 Cf. Michelena (1977a: 214).
60 El problema esta en que se dan pronunciaciones como deithu, sarthu, con una aspiraci6n del sufijo bas

tante extrafia por 10 general. Podrfa tratarse en estos casos de una innovaci6n (0 bien habrfa que pen
sar que formas modernas como hartu proceden de un anterior har-i-tu (vid. en Dechepare), donde el
sufi jo en cuesti6n se encontraba en la tercera sflaba).

61 Con doble aspiraci6n posible, dado que se trata de dos rakes distintas.
62 Desaspiraci6n debida a la restricci6n que s610 permite una aspiraci6n por rafz (cf. akher <

*ha{n)kheR).
63 Desarrollo secundario de aspiraci6n por la naturaleza intensiva de la sflaba inicial (no necesariamen

te vinculado, por tanto, a un hipotetico acento situado en primera sflaba).
64 Estructura consonantica relacionada tradicionalmente con el acento demarcativo de primera si'laba

(hip6tesis de Martinet), pero que pudo simplemente ser consecuencia de la pronunciaci6nfortis de la
consonante inicial de palabra.
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hip6tesis que puedan aplicarse al comportamiento diacr6nico de la aspiraci6n. De
entre ellas, la que hemos tratado de desarrollar aquf atafie al nexo entre aspiraci6n y
raiz. Con el apoyo de determinados datos tipo16gicos, expuestos con algun deteni
miento en estas paginas, asf coma del testimonio aquitano, puede afirmarse que cuan
to sabemos acerca de la distribuci6n de la aspiracion nos permite reinterpretar en un
sentido dinamico la regIa de la desaspiraci6n que produce resultados coma ilherri: en
tanto vinculada a la rafz, la aspiracion podia aparecer s6lo una vez, pero unicamente
dentro de los limites de la raiz. Las formas especificas del aquitano contendrfan dos
raices, ademas de ser bimorfemicas, 0 bien la doble aparici6n de la aspiracion en esas
formas serfa un vestigio de la epoca en que su empleo estaba limitado solamente en
el marco de la sflaba (puesto que las raices originarias eran monosflabas). De ahondar
en esta perspectiva y desarrollarla hasta sus consecuencias logicas, el proceso de desas
piracion no serfa mas que un epifenomeno de la evolucion gramatica1 que conduce a
la rafz vasca del monosilabismo al polisilabismo (la ra{z canonica va experimentando
cambios, pero las restricciones que afectan a la aspiracion continuan siendo durante
mucho tiempo 1as mismas, de modo que la regIa no varfa: solo resulta posible una
aspiracion por cada rafz). La reinterpretacion propuesta afecta asimismo a otros aspec
tos de la prehistoria lingu{stica vasca, entre 'ellos, especialmente al vinculo que une
acento y aspiracion. Aunque en este caso la evolucion resulta ser un tanto oscura en
alguno de sus detalles, hay sin embargo, coma hemos intentado poner de manifiesto,
fundamento suficiente para relacionar de un modo diacronico la era del monosilabis
mo, la epoca del acento demarcativo de segunda sflaba y al menos algunos de 10s sis
temas acentuales que presentan los dialectos vascos en la actua1idad.
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