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N O T A S

La variedad de Legazpia forma parte del subdia- 
lecto meridional de Guipúzcoa (según Bonaparte), 
cuyo extremo occidental ocupa. Colinda en el Sur 
con el monte Aizgori; en Este con las variedades 
guipuzcoanas de Cegama y Gaviria; en el Norte con 
una variedad del subdialecfo central guipuzcoano, el 
de Azcoitia, que se prolonga a través del angosto 
vallé del Urola hasta Zumárraga; y en Oeste con las 
variedades vizcaínas de Oñate y Anzuola. A esta su 
situación de puesto más avanzado del guipuzcoano 
meridional contra el vizcaíno obedece su carácter 
particular, pues además de que se aparta en el verbo, 
fonetismo y vocabulario notablemente de las inme
diatas variedades guipuzcoanas, presenta ciertas ana- »
logias con el vizcaíno, no muy numerosas en general, 
pues el contacto entre Legazpia y Oñate, no debe 
haber sido muy estrecho antiguamente. Separan estos 
dos pueblos el monte Gorostimendi (en los mapas 
Salui ?) y el alto de Inunciaga, ambos muy elevados 
y de difícil tránsito en otros tiempos, siendo estas 
circunstancias geográficas la causa de que no haya 
quizás en todo el territorio vasco ejemplo tan mani
fiesto de divisoria de dialectos. En la costa hay 
notables transiciones del dialecto guipuzcoano al viz
caíno, sin perjuicio de poder establecerse un límite 
bien determinado; pero tierra adentro las congruen
cias van siendo cada vez más escasas, llegando al



—  9 6  —

extremo de que los habitantes de Legazpia (Guipúz
coa) no entienden a sus vecinos de Oñate, que no viven 
sino a muy pocos kilómetros de ellos en línea directa. 
Algo más frecuentes son las consonancias en el voca
bulario de ambos dialectos, hecho que se explica por 
haber sido Oñate en el siglo pasado un lugar impor
tante de tráfico y comercio para los pueblos cir
cunvecinos. Con los vecin os gu ipuzcoanos los 
legazpianos se entienden sin dificultad, pues sus 
respecíivas hablas no se diferencian en punfo esencial 
alguno. Donde más salía al oído la diferencia es en 
la eníonación propia de cada pueblo, casi de cada 
barrio.

Esíe carácíer de la variedad en cuesíión se mani
fiesta aún en el verbo, cuyas flexiones más usadas 
son objeío exclusivo de esíe esfudio.

No obsíaníe, juzgo oporfuno consignar aquí los 
fenómenos fonéíicos (1) más corrieníes, pues iníer- 
vienen aun en las flexiones verbales.

Son esías: 1) Al final del vocablo.
a-\-a  hace ea : neskea =  neská*(2)

(1) Alguien muy aficionado a estos fonetismos, llamados 

por otros degeneraciones, los calificó de «eufónicos», nombre 

que se les va aplicando indebidamente. Si en Tolosa, donde se 

dice, v. g.: argiya, eskuba por argia, eskua, estas transiciones 

de ¡a> iy a , u a >  uba son cuestión de eufonía, esto quiere 

decir que las combinaciones ia, ua disuena, a los tolosanos. 

Pero precisamente en el mismo pueblo se dice etxia, besua por 

etxea, besoa; es decir, que una ley «eufónica» se empeña en 

restablecer la «cacofonía» destruida por otra ley «eufónica». 

Resulta, pues, que no se trata en lo más mínimo de eufonía, 

sino simplemente de evoluciones fonéticas como cualquier otra.

(2) Pongo en itálica todas citas de cualquier dialecto, aña

diendo si es preciso en letra ordinaria las formas literarias, 

para mejor comprensión. En este particular he seguido la sena 

tradición del guipuzcoano clásico,' sin reparar en las extrava

gancias de algunos modernos. *
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0-j-a  hace oa : besoa — besoa 
e-j-a hace ea : etxea — etxea 
/ + a hace ¡e : argie — argia 
u-\-a  hace ue : burue =  burua

2) En el inferior del vocablo
0 + 3  hace ó  : besón =  besoan 
e-\-a hace é : etxén =  efxean
1 -\-a  hace / : begín =  begian 
ü + 3  hace ü : eskün =  eskuan
e-\-e hace é : uména — uména, lo de los niños
Las características más salientes del fonetismo 

legazpiano son, pues, la contracción de los diptongos 
seguidos de consonante, y la apofonía en c de la a 
contigua a /, u. Esta apofonía tiene lugar siempre 
cuando se trata del artículo: begie, argie, arie; nunca 
se aplica a los sufijos y vocablos siguientes: burutzat, 
esku bat, argi bat, y con irregularidad en el inferior 
de los vocablos: ziñen, die ( =  ziñan, dira), pero ika- 
tza; nitzen ( =  nintzan), ginen, pero diazu. En bintzet 
«por cierto», el vulgo ya no se da cuenta de que tzat 
es sufijo, y el nexo entre bein-\-tzat ha llegado a ser 
tan estrecho, que parecen formar una unidad, teniendo 
lugar la apofonía. Esta aplicación irregular, según 
parece, de la apofonía, debe tener alguna relación 
con la entonación.

En el verbo las evoluciones fonéticas toman a 
veces otro rumbo, según se verá en su lugar.

* * *

En las flexiones transitivas más usadas llama la 
atención la elisión de la t del pluralizador personal te, 
la cual ha tenido lugar en casi toda Guipúzcoa, a 
excepción de unos pocos pueblos (Tolosa, San
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Sebastián, Pasajes), hecho que no deja de chocar al 
que no conoce el vascuence más que por las gramá
ticas, pues éstas nos presentan siempre las flexiones 
intactas primitivas; v. gr.: dute, dezute, dizutet, lukete. 
Legazpia sigue la corriente general, elidiendo la t 
intervocal (a excepción de záíe, ziñeten) y conser
vándola tras consonante: dezue, due, dioet, pero za- 
tozte, zenbilzten, zekarden, dabil de. Si de esa elisión 
resultan choques vocálicos, hay ocasión para contrac
ciones: así zeramaten pasa por zeramaen a zeramen, 
dando la impresión de que zeramen se forma del 
correspondiente singular zeraman, como en vizcaíno 
por simple permutación de a en e (eban, eben).

La vocal de ligadura entre el núcleo y la conso
nante siguiente, suele ser en vizcaíno -a- (neban, 
negian); en guipuzcoano y laburdino se prefiere en 
muchos casos la ~e~ (nuen, zuen, naizeia). El Iegaz- 
piano aplica el -a- más que el guipuzcoano corriente, 
pues non, zendun, dola (— duela) parecen ser con
tracciones de nuan, zenduan, duala. Choca el que en 
las voces monosílabas na haya devenido ó y u, u en 
las demás. En esto también parece haber influido el 
acento o la entonación.

AI primer vistazo dado al cuadro de las flexiones 
se da uno cuenta de la carencia de ciertas categorías; 
es decir, las receptivas con el objeto en plural (y las 
correspondientes intransitivas), resultando de ahí una 
notable simplificación. Este fenómeno es también 
propio de los subdialectos guipuzcoanos inmediatos; 
es decir, los de Cegama, Segura, Gaviria, Mutiloa, 
Ormáiztegui e Idiazabal (en Beasain se empieza a 
hacer uso, aunque no uniforme, de flexiones como 
zaizkio, dizkizut, dizkiogu, etc., y más allá de Villa- 
franca su empleo es corriente y exacto), y hasta en



las variedades vecinas de la parte vizcaína en Oñate, 
Mondragón, Vergara y Anzuola se observa la misma 
restricción. Dada la absoluta falta de tradición literaria 
en estos dialectos, parece imposible, hoy por hoy, 
averiguar las causas y la evolución de tan peregrina 
simplificación, pues ni las personas de edad más 
avanzada recuerdan las flexiones perdidas (1). Lo 
que sí puede darse por cierto es su primitiva existen
cia, deducida, claramente, de su empleo irregular y 
poco frecuente en el potencial; v. gr.:

nik ari gauza batzuk eman deikeo(ke)t o deiz- 

keo(ke)t: «yo puedo darle a lgunas cosas»; pero 
siempre:

zuk ari gauza batzuk eman diozu; ark neri sa- 
afak ekafi dit.

De estas y otras simplificaciones resulta el que la 
flexión die tenga nada menos que ocho correspon
dientes en guipuzcoano castizo, a saber: die, dizkie, 
dizkiote, didate, dizkidate, ditek, dira.

En cambio, el objeto directo se pluraliza siempre 
y con toda regularidad, lo cual quede consignado 
aquí en vista de afirmaciones opuestas de ciertos 
tratadistas de Beteri:

gizonak ikusi diTuf; saafak eskütan dauzket.
En el imperfecto del verbo transitivo auxiliar y 

sintético salta a la vista la vasta influencia de la ana
logía. Las flexiones literarias zenian, zenidan, geni- 
zun, genekafen, etc., han sido modificadas por el 
modelo de las correspondientes flexiones de presente, 
intercalándose al final el pronombre agente, resultan
do así las flexiones pleonásticas, pues el agente está
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(1), El príncipe Bonaparte encontró el verbo en Cegama 

hace más de medio siglo igual que hoy día.



expresado dos veces: zeniozun, zenidazun, genizu- 
gun, genekargun. Las gramáticas nada nos dicen de 
esta evolución niveladora, tendiendo a igualar las 
discrepancias existentes entre los tiempos, pero pare
ce haberse producido más o menos en toda Guipúz
coa, y aún hay variedades en que las flexiones primi
tivas literarias parecen muertas. La evolución va más 
adelante, ya por supresión del superfluo elemento 
-en-, así en guipuzcoano vulgar, ziozun, zidazun, 
gizugun, gekargun (en parte también usadas en Le- 
gazpia), ya intercalando una d, y llevando al extremo 
posible la acomodación de las flexiones de imperfecto 
a las de presente, las cuales aparecen completamente 
incrustadas en aquéllas. Así en Legazpia: 

presente diazu diozu dio(g)ü
imperfecto í zen!diazu\n, zen¡diozu¡n, gen\dio(g)u\n, 
al lado de \ ziazun ziozun gendion

zendion 
presente daki(g)u 

imperfecto í gendaki(g)un 
al lado de ) geki(g)un 

Sin duda, a esta segunda evolución han contribuido 
también las simples flexiones objetivas de imperfecto 
zenvun, genoun, las cuales, igualmente, son de uso 
mucho más frecuente que las receptivas, y en ciertas 
variedades inmediatas esta asociación mental, y luego 
formal, entre las flexiones objetivas y las receptivas 
de imperfecto, ha sido tan importante, que éstas se 
derivan directamente de aquéllas, sin más alteración 
que la de las vocales; v. gr.:

«lo» «a mí* «a él»

Mutiloa zendun ziendün (1) ziondun 
Ataun zendun zilndón
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(1) Por apofonía de zi(d)andun



«a ellos» «a nosotros»

Mutiloa ziéndun ziundun
Ataun zündén

Es muy natural, que los verbos sintéticos, en sus 
flexiones menos usadas, fuesen más necesitadas de 
esas conexiones mentales, de las cuales hay numero
sos ejemplos en el habla de Legazpia: zeramazun 

daramazu), zekarzun (-  dakurzu), gerabilgun 
darabi/gu), etc. Esta ley de asimilación parece 

haberse producido ya en otros tiempos, con preferen
cia en los verbos sintéticos moribundos o de poco 
uso, pues los tratadistas antiguos nos presentan for
mas como esta:
vizc. geragoizugun por *generagoizun (de eragon) 

geri/xagun por *generitzan (de iritzi, eretxi) 
guip. zizekagun por *genizekan (de izeki)

También en el contiguo dialecto vizcaíno de Ver- 
gara hay curiosos ejemplos de la poderosa influencia 
que el presente ha tenido sobre el imperfecto, causan
do que sus formas verbales se aproximaran más de 
las de presente:

guip. vizc. vergarés pres. vergarés imperfecto

dio deutsa dotsa zotsan (correcta)
diozu deutsa dofsazu zofsazun
diogu deutsagu dotsagu zotsagun (al lado de gotsan)

Este fenómeno, tan frecuente en nuestros días y 
seguramente de origen no muy moderno, debe encon
trarse en todos los dialectos del vascuence, si bien no 
se trasluce en las gramáticas ni en las literaturas de 
los dialectos, sino raras veces (1),
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(1) En la Revista Internacional de Estudios Vascos (en el 

momento me es imposible señalar el pasaje), un vascólogo re- »
nombrado estima que las flexiones citadas permiten suponer
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Un problema, para cuyo estudio es preciso resta
blecer las formas primitivas del verbo, se nos presen
ta en el pluralizador pleonástico que se encuentra en 
zanu, ganu, zagoz, zinduztan y sus congéneres.

Los pronombres que claramente se divisan en el 
verbo son:

ni (yo) hi (tú)
gu (nosotros) zu (vosotros) (1)

formándose mediante ellos de cualquier núcleo; v. g.: 
de e-go-n las siguientes flexiones primitivas:

nago yo estoy *gago nosotros estamos
nago tú estás *zago vosotros estáis

las cuales eran absolutamente regulares y lógicas, 
sin que ni *gago ni *zago precisaran ningún elemen
to pluralizador, como tampoco lo poseen los pronom-

dos sistemas primitivos de formación de imperfecto. Después 

de lo que acaba de exponerse se me antoja inaceptable su teoría, 

pues no se trata, seguramente, en estos casos, de algún resto 

antigüe de imperfecto primitivo, sino de una evolución relativa

mente moderna, tendiendo a simplificar el vasto organismo 

verbal del vascuence y a hacer desaparecer la barrera que se

para las flexiones de imperfecto de las de presente (véase 

Schuchardt B. St., pág. 12), quedando al fin como única carac

terística del imperfecto la -n final. Eso sucede en

vizcaíno dataakaean biñotsadan

de dafsakat «yo ando» biñotsat «yo mano»

flexiones citadas probablemente por Zavala y repetidas por 

Campión. Aunque no he podido encontrarlas, hoy día he halla

do flexiones de idéntica formación en muchos pueblos, desde 

Fuenterrabía hasta Oñate, usadas por los jóvenes y aplicadas 

con preferencia a las formas dialogadas familiares (de los ver

i l )  Sobre la significación primitiva de plural de zu, no cabe 

dudar hoy día. Aun cuando no fuese comprobante el paralelis

mo morfológico de los cuatro pronombres citados, podría aña- 

 ̂ dirse que aún viven flexiones de zu en su acepción de plural en 

Elgóibar y Eibar.
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bres con que están formados : gu (no *guk), zu (no 
*zuk). Mas este estado de cosas se modificó desde 
la introducción de las personas terceras. Su forma
ción está aún sin explicar, puesto que en vano se ha 
buscado en su prefijo da- algún elemento pronominal 
conocido : dago (1), de donde se formó el plural da- 
goz mediante el sufijo z (de iza, tzi), y este pluraliza- 
dor propio (originalmente) tan sólo de la tercera per
sona de plural que no se distingue por el prefijo de la 
de singular, se extendió a las flexiones primera y se
gunda, quedando las flexiones tal como se presentan 
hoy día :

bos sintéticos), cuya formación era al principio harlo complica

da. Esta evolución fué favorecida, cuando por alteraciones 

fonéticas (comp. nitzan por nintzan, negon, neón por nengoen) 

las flexiones de imperfeclo se habían acercado morfológica

mente a las de presente, hasta el punto de no diferenciarse de 

ellas más que por una n sufijada, como sucedía en los verbos 

Intransitivos; v. gr.: hiangokan >  niagokan >  ñaokan >  nao- 

kan, presente naok.
Asimismo

presente nabílek imperfecto nabilekan (por nianbilekan)

id. natorek id. natorekan (por niantorekan)

niak niaken (por niñoaken)

Luego este sistema nuevo se extendió a los casos donde no

hubo tal alteración fonética en imperfecto; es decir, a los verbos 

transitivos, oyéndose así en Oñate de boca de los chiquillos:

ikusi xuadan por ikusi nian (najuan ?) 
presente ikusi xuat » ikusi diat.

(1) Mucho se ha discutido sobre esta misteriosa d, pero 

con todo parece que nadie ha reparado en el notable hecho de 

que el vascuence no posee voces castizas comenzadas con d-, 

con única-excepción de dichas flexiones. Parecer pues, haberse 

producido algún apócope o evolución, en cuyo caso quizá no 

sea imposible relacionar esa d con el pronombre de la tercera 

persona (hu)ra.
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nago gagoz o de joan noa goaz
hago zagoz hoa zoaz
dago dagoz doa doaz

Lo propio sucedió con las correspondientes flexiones 
transitivas formadas con la radical -du- (de e-du-ki) 

*na(d)u «él me tiene» *ga(d)u «él nos tiene»
*ha(d)u «él te tiene» *za(d)u «él os tiene»

y en las terceras personas
*da(d)u «él lo tiene» *da(d)ifu «él los tiene» 

presentándose como pluralizador en este caso el ele
mento -it-, que igualmente se extendió a las flexiones
1.a y 2.a de plural:

ñau gaitu
hau zaitu

( dau, du ditu 
I do, etc.

Cuando zu y sus flexiones pasaron a ser de sin
gular, conservaron la característica de plural, y para 
formar el plural moderno hubo que acudir a la nece
sidad de añadir otro u otros dos signos de plural: 

zag o z  —  zagozTE 

zaitu «él te tiene» — zaiturv 
y hasta zaituzie «él os tiene»

Ahora bien; los diversos dialectos no parecen ha
ber llevado todos al extremo lógico el empleo de esos 
signos «pleonásíicos» de plural, como sucede en el 
verbo de Legazpia, donde toda flexión formada con 
gu, zu (1) posee un pluralizador pleonástico, y toda 
flexión de zuek dos, p. ej.:

(1) Huelga decir que se traía de las flexiones donde gu, zu 

hacen papel de sujeto, según la teoría pasiva, o de sujeto en el 

verbo intransitivo de objeto directo en el transitivo, analizán

dolas tal como se nos presentan en la traducción castellana.
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presente zaitnut ganu za\Tuvt 
imperfecto zinduztan ginduzen zinduzTEan,

también zauzket «te tengo», zaramazl «te llevo», 
garamaz(gu) «él nos lleva», etc. Las únicas flexiones 
en Legazpia que aún hoy día representan el estado pri
mitivo, son las intransitivas de presente ga (de gara), 
za ("de zara) cuyo análisis jno revela más que el pro
nombre y el núcleo. Precisamente estas mismas sue
len llevar en guipuzcoano clásico un pluralizador 
gerade, zerade, dirade, al paso que las antes citadas 
lo poseen en presente, pero no en imperfecto:

zaitut gaifu
zindudan ginduen (1)

También falta ese pluralizador pleonástico en los 
verbos sintéticos de algunas variedades guipuzcoa
nas, a juzgar por las flexiones záramat, zaukat, za- 
kart, zarabüt, garama, empleadas por Mendiburu, 
Larramendi (2) y otros. Algunos tratadistas van aún 
más lejos, suprimiendo esa z en las flexiones de régi-

(1) /. Vinson, en su teoría del verbo vasco, repetidas veces 

explicada en la Revue de ¡inguistique, asienta que la caracterís

tica esencial del imperfecto es la -n- infijada, valiéndose de este 

cuadro.

ñau zitut

nindu- zindut-

Sin embargo, no parecen muy uniformes estas flexiones, 

pues a zindut- (sin pluralizador) le corresponde en presente 

za(d)u, al paso que la forma correspondiente a z(a)itut (con el 

pluralizador pleonástico) sería en imperfecto zinduzt-. Tampo

co parecen ser idénticas las dentales, pues la de zaitut pro

viene del pluralizador it, mientras que la de zinout no es otra 

cosa que la d del núcleo verbal -du (de e- du- ki) tal como se 

conserva también en ninduen, du, zenduerr, es decir, al princi

pio de la flexión o siempre que vaya precedida de consonante.

(2) Autor que parece merecer tan grande confianza como 

tratadista, como poca en calidad de lexicógrafo.



—  1 0 6  -

men indirecto de los verbos intransitivos por el estilo 
de zatorkit «tú me vienes» de zatoz, zabilkit «tú me 
andas» de zabilk. Ignoro si ellas son populares, pero 
lo dudo, pues choca mucho el suponer que en el mismo 
pueblo se usen zu zoaz junto a zu zoakit, etc. En 
Legazpia se usa siempre uniformemente el pluraliza- 
don zu zabilzkit, zu zatozkit y en plural con doble 
pluralizador, por consiguiente: zuek zabiIzki(j)Et, 
zatazki(y)vt. Un caso curioso de flexiones primitivas 
lo forman las del inmediato pueblo de Oñate, donde 
aún hoy día se sigue diciendo zau, gau, por zaitu, 
gaitu.

Los tratadistas guipuzcoanos afirman que el plu
ralizador objetivo de los verbos sintéticos es -zki-, 
diciéndonos que a dakar «él lo trae» corresponde en 
plural dakarzki «él los trae». No parecen ellos haber
se dado cuenta de las flexiones de singular con ki: 
dakarki, daramaki, darabilki y muchas otras, de que 
resulta que la ki en estos casos no es más que un 
simple parásito que nada tiene que ver con el plural. 
Unida con los elementos pronominales -/, -zu, -o, -gu, 
etcétera, forma las características de las flexiones re
ceptivas en -kit, -kizu, -kio, -kigu, etc., de donde se 
desprende claramente que la partícula -ki- no puede 
ser otra cosa que la característica del dativo, descu
brimiento hecho por Vinson hace mucho tiempo, pero 
poco atendido aún. Sabido es que esta partícula, dati- 
val en ciertos casos, no bien estudiados todavía, ha 
pasado en vizcaino a -As/- (1). Quedó, pues, como 
verdadero pluralizador la -z- (así en el noroeste de 
Guipúzcoa dakidaz'dakarez) o en su estado primi

(l) -Ki- >  -tai- exactamente como el latín kaelum; más tarde,

*kelu paso a tsiel en antiguo francés, o el griego ke ( =  y ) pro

nunciado en algunas comarcas del Peloponeso tse y hasta txe.
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tivo, tz con una vocal de refuerzo, que es /  en el centro 
de Guipúzcoa (dakhzn dakartzit, etc.), y parece ha
ber sido a en Legazpia: tza.

Es verdad que nos encontramos aquí con las fle
xiones dakartzet, dakitzezu, daramatzet, pero parece 
que el pluralizador tze de tza, por apofonía en el 
verbo más usado jakin (*dakitzaf> dakitzet), se ex
tendió a los demás verbos donde no le precedía i  ni 
u origen de dicha apofonía (1). Euki tiene en guipuz
coano literal un pluralizador anormal : dauzkat, 
usual en toda Guipúzcoa, y también en Legazpia 
dauzket; pero también se oye la flexión regular dau- 
ketzet y la combinación de ambas dauzketzet, y esta 
serie dauzket-dauzketzet-dauketzet parece haber 
producido la inversa evolución de la correspondiente 
flexión de jakin : dakitzet— dazkitzet— dazkit, siendo 
en este caso corriente la flexión regular y poco usa
das las anómalas (2).

En boca de algunos jóvenes legazpianos ha teni
do lugar una peregrina combinación de jakin y  euki 
con las flexiones objetivas diiut, dítu(g)u, etc., for
mándose así dakítut (= d a k itz a t), dauketu(g)u  
(=dauzkagu), nekiiuan (=niakitzakan), ejemplos que

(1) Tza existe en esta función también en labortano anti

guo y moderno : dakitzat, dadulza. Y en la variedad guipuz

coana mer. de Ataun hasta se aplica en las flexiones receptivas 

del auxiliar d itza t=  dizkit, d io tzat=  dizkiol.
(2) Esta curiosa flexión dazki por dakitza se encuentra ya 

en un proverbio de Oihenart, y Vinson cree que sólo se explica 

por su teoría verbal: «... par la s’expliqueraient certaines formes 

irreguliéres comme le eztazki il ne les sait pas d’Oihenart.» 

(R. de Ling, 40.) ¿Por qué no suponer influencia de eduki^da- 

duzka que tan claramente se manifiesta en el verbo de Legaz

pia? Oyese dicha flexión con bastante frecuencia también en la 

costa guipuzcoana, v. gr.: en Zumaya, donde parece ser espon

tánea contracción de dakizki.
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ilustran la creciente decadencia y confusión en el 
verbo vasco.

Me vuelvo a la cuestión de las flexiones llamadas 
por Schuchardt «Bezugsformen», es decir, de rela
ción, las cuales expresan siempre alguna relación a 
la persona interpelada. Según se habla al interlocutor 
con hi «tú» o con zu «usted», hay dos clases de fle
xiones dialogadas: las familiares y las respetuosas; 
al paso que todas las flexiones formadas con cual
quier pronombre que carecen de relación alguna a la 
persona interpelada, son indeterminadas. Así puede 
formarse de jakin.

I. Indeterminadas : dakit «yo lo sé».
II. Dialogadas : a) respetuosas *ziakizut «yo lo 

sé a usted», b) familiares ziakikat«yo lo sé a. ti, hombre».

Las respetuosas sólo existen en suletino y bajo- 
navarro (1). Hay tratadistas que no se dieron cuenta de 
esta clasificación natural, pues en süs cuadros apare
cen las indeterminadas como «respetuosas», y entre 
las (dialogadas) familiares colocan a todas las inde
terminadas con hi «tú», como sujeto u objeto : dek, 
diok, aiz. El único hecho que parece justificar la con
fusión de estas últimas flexiones con las dialogadas 
familiares, es el de que hi, hoy día, ya no es «tú» sim
plemente, sino «tú» familiar; de modo que una vez 
empleada una flexión de hi como dakark, intzan, di- 
dak, etc., el interlocutor introduce inmediatamente las 
flexiones dialogadas familiares, las cuales, según 
queda dicho, encierran una relación a la persona con 
que se habla, sin perjuicio de régimen indirecto a 
cualquiera otra persona (v. gr.: ziokat), flexión que

(1) Una pequeña tendencia a formarlas se nota aún en gui

puzcoano y vizcaíno.
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según Schuchardt debe traducirse «yo se lo tengo a 
él, a ti, hombre». Salta a la vista que las únicas fle
xiones incapaces de formar las dialogadas son aque
llas en que hi «tú» aparece ya como agente u objeto, 
pues entonces se producirían flexiones reflexivas cuya 
imposibilidad en vascuence es sabida. Para mayor 
abundamiento, pongo aquí unos cuadros de flexiones 
dialogadas al estilo de los tratadistas:

guipuzcoano lif. legazpia vizcaíno lit.

1 ziokat daoat jeuísát
2 diok diok deutsak
3 ziok daok jeutsak
1 ziokagu daoau jeutsagu
2 — — \3 ziofek daoe jeutse (1)

de cuya formación morfológica resulta con toda cla
ridad que las pretendidas segundas personas dialo
gadas no encajan en el cuadro, pues su formación es 
idéntica a la de las indeterminadas, al paso que las 
verdaderas dialogadas permutan la consonante inicial. 
Hay por lo menos en Legazpia, y al parecer en el 
País Vasco entero, otro criterio para distinguir las 
flexiones dialogadas familiares de las indeterminadas 
formadas con hi «tu», pues éstas admiten sufijos 
como -n - la ; v. gr.: (Legazpia) ik  esan dio(k)aIa, i  
elori aizela, ik  eman i(d)an sa(g)ara, etc., mientras 
que las verdaderas dialogadas nunca admiten seme
jantes sufijos, siendo en tal caso sustituidas por las 
indeterminadas:

(1) En esta compilación de flexiones legazpianas, hecha 

años atrás, me he valido del mismo sistema incorrecto, a imita

ción de los tratadistas. Por razones tipográficas es imposible 

hoy día subsanar este defecto.
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emen naok pero emen naola (y no *naokala

«que estoy aquí» 
an datorek I ,
an datorek j per0 datore!a! ^  n0 * datorek ala)

«que venga!»

ark esanda pero ark esan di(d)ana (y no *dakana)

«lo que él me ha dicho»

Semejantes combinaciones (por el estilo de *ñao- 
kala, =  *niagokaIa, *dakana =  *zidakana), no pare
cen ser sino creaciones de algunos autores modernos 
demasiado amantes de la conjugación «familiar» 
(léase «dialogada familiar»), tratando de introducirla 
en un dominio que nunca le ha pertenecido.

Las flexiones dialogadas presentan como primera 
característica una -/- infijada tras la consonante ini
cial (y que Schuchardt cree ser derivada de la partí
cula datival -k i-). Esta -i- se halla, en general, bien 
conservada en las flexiones legazpianas, ya como tal: 
diaoat [ =  ziokat] ya combinada con la consonante 
precedente: daok [= z ia g o z  de diagok], datorek[=  
ziatorek], zeoan [de *ziagokan\. Sabido es que en 
guipuzcoano castizo esta -i- se combina con la -d- 
precedente en z: zegok, zetorek, ziokar, zebilek, ze- 
tiat, etc., de di-a-. La evolución del legazpiano es, 
pues, más parecida a la del vizcaíno:

legazpiano ' vizcaíno lit.

daok yaok yaok
datorek, yatorek yatok
daoat yeutsák
dakik yakik

Pero muchas veces la palatalización se pierde por 
completo por efecto de una ley fonética, no muy rara 
en legazpiano, así datorek, daok, daoat, exactamen
te como ib ili por ib ili. Daoat, daoat parece ser la con-
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linuación directa de la flexión correspondiente de Lei- 
zaraga: diarokat.

La segunda característica de estas flexiones es el 
infijo expresando las personas aludidas, a saber: ka 
si es masculina, y na si es femenina. Esta se conser
va siempre, aquella pierde su k  entre vocales: diñat, 
daonat, dan, etc., pero xeoan, zebilan y tras conso
nante la permuta en dental (do /): dakiztaí [ =  zekiz- 
kiat] de *d-i-a-ki-tza-ka-t, netordan de *niaíorekan, 
goaztan ¡vámonos!, de *g-oa-tz-ka-n, genduztan de 
*gendulzakan. Lo más extraño es que esta peregrina 
permutación se halle no sólo en las variedades inme
diatas guipuzcoanas de Cegama (1), Mutiloa y Cerain, 
sino aun en las contiguas vizcaínas, donde aparece por 
lo menos en Oñate y Mondragón, a pesar de distar 
éstas, morfológicamente, tanto de la de Legazpia. 
Este fenómeno ilustra otra vez el hecho, tantas veces 
observado, de que en dos dialectos o dos idiomas ve
cinos, pero nada o poco emparentados y sin mutua 
influencia, existan a veces chocantes analogías, sin 
que hasta ahora se sepa otra explicación que la pro
ximidad geográfica. En Oñate se dice por diat «yo te 
lo he» (vizcaíno deubat) dostat de *doskat de *d-eu- 
tsi-kat (de- igual objeto directo, eu radical, fsi partícu
la de dativo variante de ki, ka pronombre de régimen 
indirecto «tu», / sujeto o agente), pero «él te lo ha» es 
¿/os/i [dik] sin permutación. En Mondragón, la permu
tación se produce en ambos casos: dostat, dost. La 
antigüedad de este fonetismo la atestigua su presen
cia en uno de los Refranes y  Proverbios de 1596 
(uleretan dostat «te lo entiendo»).

(1) Al parecer, sólo en la parte alta del pueblo, asentada en 

las faldas del monte Aitzgori, que por consiguiente debe haber 

tenido antiguamente estrechas relaciones con Legazpia.
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El pleonasmo también se ceba en las flexiones 
dialogadas, afectando, en particular, a las flexiones 
femeninas, cuya característica -n(a)- se repite con 
frecuencia: ziñenan por ziñen [ziñaten], aizenan por 
a izen «que eres».

Es sumamente curiosa la existencia de ditzezu 
(es decir, ditzazu, sin apofonía) «Vd. los tiene», como 
variante de dituzu, pues se nos presenta un caso 
único en que el núcleo -za- (de izan), reducido hoy 
día al subjuntivo, forme flexiones de indicativo, y eso 
en presente. Sabido es que ni el núcleo -du- (de eduki) 
entraña idea de indicativo exclusivamente, ni -za- (de 
izan) idea de conjuntivo; pero estas dos radicales han 
ocupado al fin cada uno un modo, mientras que en 
los escritores antiguos su uso se confunde en ambos 
modos; v. gr.: ikusi nuen, ikus nezan «yo vi»; deza- 
dala, dúdala «que yo tenga». Pero no hay, al pare
cer, ejemplo como el ditzazu (de *dezat «yo lo tengo») 
de Legazpia, que sigue siendo único aun incluyendo 
los escritores antiguos, que sólo en imperfecto se 
valen de -za- para formar el indicativo. Creo haber 
constatado que ditzezu y ditzezue sólo se emplean 
en frases interrogativas.

Sin perjuicio de lo dicho, puede la flexión citada 
explicarse también como contracción de *de(g)itzezu, 
*de(g)itzazu «Vd. los ha hecho», pues en Legazpia 
es la radical (g)i (de egin «hecho») la que forma los 
subjuntivos y potenciales transitivos. Se viene repi
tiendo desde mucho tiempo que el núcleo del subjun
tivo transitivo es en vizcaíno -gi- y en los demás 
dialectos -za-, lo cual no es del todo exacto, puesto 
que -gi- pertenece también a no pocas variedades del 
guipuzcoano, y parece coexistir con -za- en algunas 
otras. -Oi- exclusivamente se usa en Azcoitia, Azpei-
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lid, Cegama, Legazpia, Segura; en Ormáiztegui y 
Villafranca se oyen juntas dezaket y daiket, y no es 
sino más allá de Villafranca donde dezaket se usa 
exclusivamente. Estas flexiones suelen presentar dos 
veces la característica -ke- del potencial: deikeoket, 
deike(g)uke.

Algunos verbos presentan particularidades espe
ciales; v. gr.: egon, que suele pluralizar en guipuz
coano con de en vez de z. Estas flexiones literarias 
zaude, gaude (así en Tolosa), han evolucionado pa
sando por las etapas zaure, gaure (Elgóibar) >  zaare, 
gaare (Mutiloa) en zaré, garé (Legazpia). Igualmente 
zenden, genden por zeunden, geunden lit. (1). Por 
otra parte hay variantes a la vizcaina con z como 
pluralizador; v. gr.: zeontzen — zeunden (de zegon- 
tzen <  zengozen), geontzen—<gzwxvázx\ (de gegontzen 
<gengozen, comp. en vizcaíno gengozan) o zendu- 
zen, genduzen (con z por it), zenituen, genituen.

En cambio se desconoce en Legazpia en absoluto 
-de como pluralizador pleonástico del verbo intransi
tivo gera, zera, dira. Die, dire no es, pues, como en 
labortano moderno contracción de dirade (esta flexión 
es corriente y regular en viejo labortano, habiéndose 
en labortano moderno contraído en dire), sino deri
vación directa de dira por apofonía.

Mientras en la sufljación -e +  a deviene ea (etxea, 
¡afea), en el verbo hay casos en que pasa a ia; v. gr.: 
daukiat (de *daukakat>*daukekat> daukeat> dau- 
kiat y hasta deála, diála por detala, dedala.

(1) Esta misma evolución de vocal +  u cons, >  vocal 

+  cons., se halla en Iarogei (guip. com.), erok, erek (Legazpia) 

por eurok, eurak. En erek perdura la apofonía producida por 

la u aun después de su elisión,
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Lo propio sucede con la combinación -e +  £> Que 
en derivación se contrae en é, uméntzat (véase pági
na 97), y que en la conjugación deviene ie por disi
milación del elemento primero : daukie (de *daukate 
>*daukete, daukee), Iukie (¡ukete> Iukee> lukie), 
naikie, (nagikete >  *naikefe >  naikee >  naikie), zen- 

dukie (de zenduke(i)e. Un fenómeno análogo, pero 
de disimilación del segundo elemento, tiene lugar en 
la región de Isasondo y Zaldivia, donde se oye ¡ukea, 
zendukea, daukea, etc. (ee >  ea >  ea).

El verbo jun (joan) introduce su j  con frecuencia 
en las flexiones, especialmente en las terceras, dijo, 
zijón. En estos casos el grupo oa, aun al final del 
vocablo, pasa a ó, con tal que el vocablo tenga por lo 
menos tres sílabas : dijo pero doa, i i jó, pero i  oa (1).

- En imperfecto presenta variantes con -nd- parecidas 
a las Iabortanas ni nindón (por nindoan), gindózen 
(por gindoazen), etc.

El verbo intransitivo aparece muy defectivo en 
esta compilación, puesto que muchos de los regíme
nes parecen haber caído en desuso, especialmente las 
flexiones que tienen la segunda persona por sujeto; 
v. gr.: zatzai«.tú a mí», zatzayo «tú a él», zatzaizkio 
«vosotros a él», gatzaizkizu «nosotros a ti», etc.

Za, ga parecen ser contracciones de zara, gara, 
aumentando así el número de analogías con el viz
caíno. En el imperfecto es corriente la elisión de la 
-n- : nitzen, y las personas segundas de singular y 
primera de plural tienen como curiosas variantes 
zinden, ginden, que acaso han surgido por incons
ciente aplicación de la modificación del grupo ñ en 
n d : niñuzun—ninduzun, zindudan—ziñutan.

(1) También daró, naró por daroa, narça,


