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suyo y sale la flexión neroazan yo los llevaba. Con 

esto se altera hasta la estructura de la conjugación, 

dejando de ser sufijos los agentes y adquiriendo ele

mentos pacientes función y significación que no les 

competen por naturaleza, siendo de advertir que tal 

alteración ocurre en la lengua sin excepción de dialec

to, subdialecto ni variedad. Lo mismo que ese neroa- 
zan por el lógico *eroadazan han salido egin neuan 

, lo hice, por *eudan, egin geuan o genduan lo hici

mos, por *eugun •f todas las demás flexiones de las 

líneas 5.a y 7.a del Paradigma.

En nuestros días se observa una poderosa reac

ción popular a favor de la Lógica, pero sólo tratándo

se de los agentes plurales gu y zu, sobre todo en 

verbos no auxiliares. También en el auxiliar, limitán

dose el movimiento reactivo a flexiones de recipiente. 

De larga fecha oigo continuamente en mi familia (y sé 

que dicen lo mismo fuera de Lekeitio, en Eibar, So

raluze, Mondragón... y varias otras localidades) estas 

flexiones lógicas:

Ekigun «lo sabíamos» por gekian.
Ekazun «lo traíais» por zekafen.
Eroiazun «lo llevabais» por zeroan, zeroian.
Ekafi euskuzuen «nos lo trajisteis» por zeuskuen.
Y aún hay no pocos que, uniendo Ja Lógjca a la 

Historia, dicen: gekigun, zekazun, zeroiazun y ekafi 
zeuskuzuen; flexiones en que, como se ve, conviven 

los agentes gu, zu y zue con sus mismos pacientes 

g y  z.
Expongamos ya el primer Paradigma de esta 

sección.
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950. Observaciones. 1.” Entre las flexiones nenduan y 

ninduan (flex. 2), nendunan y nindunan (flex. 5)... etc., la forma 

endu es evidentemente la normal. Está en uso en Amorebieta, 

Bakio, Barika, Begoña, Bermeo, Lekeitio, Gernika, Nabarniz y ' 4 

Orozko. Su compañera indu procede sin duda de la influencia 

analógica de la flexión tan repetida en todas partes etori nintzan 

había yo venido; y se oye en Beriz, Eibar, Legujiano, Mondra- 

gón, Oñate, Qlaeta, Soraluze, Ubidea y Zeanuri. Generalmente 8 

la dicen palatalizada: ninduan, nindunan... etc.

2.a Las flexiones moribundas curiosísimas piñamen, niña- 
menan, niñaben... etc., son del Valle de Zigoitia.

5.a Repetimos aquí lo dicho al exponer las flexiones objeti- 12 
vas de conjugación próxima (§ 952-7.a): que esos plurales obje

tivos terminados en zan (z  característica de plural, a epentética 

y n característica de esta conjugación) no se oyen en Oñate y 

Mondragón. Allí dicen ginduzun por ginduzuzan, zindugun 16 
por zinduguzan... etc.

4.a Repitamos también que, a pesar de esa antipatía a Iá 

pluralización objetiva, echan mano de la gúipuzkoana it en las

.  flexiones de la última línea (49 a 56) en las mismas localidades 20 
de B-mo-oñ, así como también en sus correspondientes de con

jugación próxima (§ 951, 49 a 56).

5.a Lo mismo, que en aquella conjugación (§  952-8.a) tam

bién en ésta hay quien se vale de las dos características de plu- 24 
ralidad objetiva z bizkaina y guipuzkoana it: n i tuzan por nituan 
(flex. 49), zituzan por ziluan  (flex. 52)... etc.

6.a Hay quien se deja llevar de la influencia de aquella con

jugación para introducir en ésta la característica de agenté feme- 28 
nino n: ik, gizon, ekafi ituan; ik, emakume, ekari ituna.n 

(B-eib-soral). En Ubidea dicen uaza por el hombre, por la mujer 

uazan.
7.a" En Bermeo se oye nauen y en Gernika traben por (iku- 32

si) neuan o neban yo lo vi. Hay varias zonas en AN y B en que 

fuera de la conjugación permutan eu en au: aurip por eurie la 

lluvia, laufie la medida (por neufia), nauk por neuk yo mis

mo... etc. 36
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952. Observaciones. 1.a Todas estas flexiones, excepto 

las ocho que se analizarán en las observaciones 2.a y 5.a, son 

normales. De uso común son las de objeto no personal (flex. 17 

a 24 y 49 a 56); las demás se oyen y se leen mucho menos. ¡Ze 4 Iotsaria neure lagunen artean, zeintzuek (sic) neunkeen ain- 
gerutzat! ¡qué vergüenza entre mis compañeros, los cuales «me 

tenían» por ángel! (Uriarte, Maiatz., 54-10). Pocas flexiones más 

de objeto pronominal he podido recoger en viejos autores. De la 8 

flexión 53 sale la hipotética de esta amenaza que me dirigió, 

siendo mozalbete, otro de mi calaña ¡¡Ondartxuan bazeunka- 

raz-a...!! si os tuviera en la playita, ¡hmm! La re s  permutación 

de £/(§861). 12
2.a Las flexiones eukanan (19) y eukanazan (51) proceden 

de falsa analogía, expuesta ya en §  950-6.a

5.a Las flexiones eukagun (21), eukazun (22), eukazuen (23) 

y eukaguzan (53), eukazuzan (54), eukazuezah (55) se originan 16 
de la influencia de la Lógica sobre la Historia, menudamente 

explicada en §  948.

4.a Con el núcleo uk de este verbo sucede lo que con el 

núcleo del verbo izan (§  867-4.a): la n infijo, que acompaña a las 20 
flexiones de objeto pronominal, se ingiere entre la vocal y la 

consonante: unk en neunkan (flex. 2), neunkanan (flex. 3)... inz 
(hoy intz) en nintzan, intzan, gintzazan y zintzazan (§ 886).

5.a Así como en la conjugación respectiva del auxiliar mu- 2+

chos (hoy los más^ dicen genduan, zenduan... por geuan, zeu- 
an, que son las flexiones normales, así en ésta hay quien dice geunkan por geukan lo teníamos, zeunkan por zeukan lo 

teníais. 28
6.a Muchos dicen kie por ke en las flexiones de la última 

columna: neunkien, eunkien... zeunkiezan, etc.

7.a Otros, llevados de la influencia que en varias zonas 

ejerce u sobre la a contigua, .dicen neuken por neu kan yo lo 32 

tenía, ik euken, berak euken... etc.



9
5

3
. 

F
le

x
io

n
e

s
 

o
b

je
ti

v
a

s
 

d
el

 
v

e
rb

o
 

e
k
ar

i 
t

r
a

e
r



CATEGORÍAS GRAMATICALES 715

9 5 4 .  O b s e r v a c i o n e s .  1 . a  Lleva el núcleo de este verbo un 

fonema tan delicado, a pesar de su estridencia (sobre todo en 

labios vascos), que al chocar con una consonante casi todos lo 

elidimos. Enkadan fe traía yo (ñ. 9) sería mucho más inteligi

ble si se dijera enkardan. La elisión de esta r es más unánime 

en lasflexiones de indicativo próximo: dakat, dakagu, dakazu... 
(§ 936); sin duda por ser las remotas menos usuales en conver

sación ordinaria, dando así lugar ál que habla a que discurra 

más al hablar, y en su discurso retenga la r de kar. Nos suena 

hoy a discurrida la flexión imperativa del proverbio XXVL de 

Garibay: ekark idia edo begia daca (trae) el buey o el ojo; pues 

dondequiera se dice actualmenje ekak.
2.a Todas las flexiones son normales, a excepción de las 

designadas en las casillas 19 y 51 que proceden de falsa analo

gía (§ 950 -6 .a) y las de las casillas 21, 22, 25, 55, 54 y 55 que son 

producto de una reacción lógica, de que se habló en el párra

fo 948. De tanto oír en mi misma familia ekazuen y ekazuezan 
me suenan mejor que zekaren y zekarezan vosotros lo y los 

traíais.

5.a El choque de n +  k ha dado lugar en alguna zona apar

tada a ng. Conocidísimo es el proverbio VIII de Garibay, gure 
mandoa, urak engaren eta urak aroa nuestro macho, el agua 

te traía y el agua te lleva.

4.a También en este verbo, como en el anterior y varios 

otros de su clase, el. infijo n de flexiones pronominales corre a 

flexiones en que por derecho no cabe: y se oyen genkafen por 

gekafen lo traíamos, nenkaren por nekafen yo lo traía..., et

cétera. Y de estas flexiones ha pasado a sus derivadas del modo 

hipotético. Erazoerik ezbageimka, nos zer egin bear dogun ez bagenki... si no tuviéramos inteligencia, si no supiéramos cuán

do hacer una cosa (Barí. leas. II. 270-2).

955. No se expondrán los Paradigmas de los verbos eroan 
y erabili, pues de sus flexiones remotas sólo los de objeto de 

tercer grado son de uso muy corriente: neroan y neroazan lo y 

los llevaba, nerabilen y nerabiltzan lo y los usaba... y demás 

que fácilmente pueden deducirse, colocando sus núcleos roa y rabil en lugar de kar del Paradigma precedente. No cabe con 

esos núcleos el infijo n. No se dice nenroazun vos me lle

vabais, nenrabiltzuen vosotros me movíais, me zarandeabais, 

sino neroazun y nerabützuen.
9 5 6 .  De los verbos que carecen de objetos pronominales, 

como son yakin, *ion, iraun, irakin, irudi y yardun, sólo del 

primero y del último hacemos mucho uso en esta conjugación 

remota, por lo cual se expondrán sus Paradigmas.

4
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20
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28

32

36
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44



Del verbo *ion sólo corren mucho las flexiones de íercer gra

do: zinoan decía, zinoen decían, con esa z  inicial que origina

riamente no es bizkaina (§ 771). En vez de niñoan «yo lo decía» 

4 y las otras tres flexiones, recurrimos al grupo esaten neban 
solía decir..., etc., tal vez por ser ambiguo, pues niñoan signifi

ca también yo iba.
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957. F l e x i o n e s  o b j e t i v a s  d e  yakin y  yardun.

1
Nekian 

lo sabía

2
Ekian 

lo sabías

3
Ekian 

lo sabía

4
G ekian 

o sabíamos

5
Zekian 

lo sabíais

6
Zekien 

lo sabíais

7
Ekien 

lo sabían

8
Nekizan 

los sabía

9
E kizan 

los sabías

10
E kizan 

los sabía

11
G ekizan 

ios sabía
mos

12
Zekizan 

los sabíais

13
Zekiezan 

los sabíais

14
Ekiezan 

los sabían

1
Niarduan

estaba
(haciendo)

i 2
I a r d u a n

; estabas...

3
Z lA R D U A N

estaba...

4
G i a r d u a n

estába
mos...

5
Z lA R D U A N

estabais...

6  .
Z iarduen

estabais...

7
Z iarduen

estaban...

958. Observaciones. 1.a Cuatro verbos defectivos se ex- 

8 pusieron en el Par. XXIV, cuya deficiencia llega al extremo de 

carecer de objeto plural. Uno de ellos fué este yardun, sinónimo 

de los bizkainos erautsi, eragon, del usado también en otros 

dialectos e intransitivo ekin y del grupo verbal ari izan. Su ob- 

12 jeto es una operación, nunca varias operaciones pluralizables. 

Zematu zituzan (por ebazan) yokuan ziarduenak amenazó a 

los que estaban jugando (Uriarte, Maiatz, 128-14). Deadarez 
diarduenean cuando están gritando (Per. Ab. 196-8). Léase lo 

16 dicho acerca de este verbo en el párrafo 942-6.
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960. O b s e r v a c io n e s . 1.a Del choque de e -\- u han naci

do: A) eu (forma normal) de las flexiones expuestas en el Para

digma, corrientes en Aratia, Gernika, Lekeitio, Markina, Nabar- 

4 niz, Orozko y Zigoitia; B) e usual en Eibar; C) o que se dice en 

Amorebieta, Begoña, Oñate, Soraluze y Ubidea; D) u en Olaeta 

y Legutiano. Por emon neutsun (flx. normal número 6) se oyen 

netsun, notsun y nutsun... y así sucede con las demás.

8 2.a Hay pueblos en que tienen eu para unas flexiones, o para

otras y para algunas u. En Befiz, por ejemplo, dicen euk esan 
eustan tú me lo dijiste, neuk esan nonan yo te lo dije, mujer; 

neuk ekafi nuan yo te lo traje, hombre.

12 5.a Por indebida intromisión del infijo n (§ 954-4.a) corren

también neuntsun (B-o-zear-zig), nontsun (B-ub), nuntsun (B- 

leg) y así otras por el estilo.

4.a Sólo en la comarca de Markina, en Dima (no con tanta 

16 pureza) y  algún tanto en Zigoitia, la ts suena como ts. Por lo 

general la pronunciamos como tz; en Soraluze como tx: nik esan 
n o tx a n , ik  o tx a n  y  aun él pseudo o tx a n a h ; berak esan o tx a n , 
g o n tx a n . .. etc.

20 5.a Recuerde el lector que hay dos zonas (las de Oñate y

Mondragón) en que no existe el objetivo plural, siendo allí muer

tas (o acaso nunca dichas) las segundas flexiones de cada casi

lla terminadas en zan. Emon nonan o nunan, respectivamente, 

24 valen por «yo te lo di y también te los di, mujer»..

6.a Recuerde también que, por lo dicho en el párrafo 948, 

en vez de geutsan y geutsazan (flx. 28), zeutsan y zeutsazan 

(36)..., oímos mucho eutsagun, eutsaguzan, eutsazun y eu-

28 tsazuzan.

7.a El recipiente sk, según se dijo en otra parte (§ 945-4.a), 

en vez de elidirlo lo convierten algunos en st cuando le sigue 

otra desinencia, y así las flexiones plurales de la segunda co-

32 lumna, correspondientes a «te los di, te los comió, te los vimos 

y te los lavaron» dicen en Soraluze nostazen, ostazen, gostazen 
* y ostezen; en Olaeta, aún más curiosamente, nustaza, ustaza, 

gustaza y ustazia. Aquí, en cuanto se dirigen a persona amiga, 

36 le ofrecen como regalo la n final característica de flexiones 

remotas.

Lector—por no éxtenderme en más observaciones— , si te 

recomendé para tu uso las flexiones receptivas de conjugación 

40 próxima expuestas en el Paradigma XXVr éstas remotas, con 

más razón que aquéllas, se te recomiendan ellas mismas.
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962. O b s e r v a c io n e s .  Dejando de exponer flexiones re

ceptivas de otros verbos conjugables corno ekafi, eroan, euki, erabili..., etc., por de poca importancia, sólo se ha presentado 

al lector el curioso verbo *irautsi, cuya conjugación es la más 

oída despue's de la del auxiliar. Sus flexiones de objeto plural 

son mucho menos usuales que las de objeto singular. Son casi 

muertas. Repásese lo dicho acerca de él en el párrafo 947-2.a... 

Se añadirá aquí lo que allí no cabía: que en esta conjugación 

remota figura con este verbo esencialmente bizkaino la caracte

rística no bizkaina z  de tercer grado (flx. 17 a 24 y 48 a 55). Es 

lástima que se nos haya ingerido, pues así resultan muchas fle

xiones con significación ambigua, como puede notarse fácil

mente de un golpe de vista. A disminuir esta confusión contri

buye otra que consiste en hacer cambiar de posición a los 

elementos agentes, obligándoles a ocupar el puesto que tienen 

en la conjugación próxima. Berak z irau sk u n  (flx. 21) es él nos 

lo decía, zeuk z ira u sk u n  (flx. 57) vos nos lo decíais. En vez de 

esta segunda se oye no poco zeuk z ira u sk u z u n .'(V. §  948 al fin).

C) F l e x i o n e s  d e l  m o d o  h i p o t é t i c o

963. Las flexiones hipotéticas, tanto de los ver

bos intransitivos como de los transitivos, unas son 

meramente objetivas: ekari baneu, si yo lo hubiera 

traído; ikusi banendu, si él me hubiera vislo; otras 

son objetivo-receptivas: eroan baneufso, si se lo hu

biera llevado; emon bazeust, si vos me lo hubierais 

dado. Unas y otras nacen de las flexiones de conju

gación remota, suprimiendo la n final característica 

con la vocal epentética que le acompañe y añadiendo 

el prefijo modal hipotético ba. Las cuatro flexiones 

arriba citadas, baneu, banendu, baneufso y ba
zeust, tienen por base neuan, nenduan, neutsan y 

zeustan.
964. Hay localidades (como Barika, Begoña, 

Bermeo, Lekeifio...) en que se empeñan en formar 

flexiones hipotéticas sin suprimir esa n final. Ikusi 
bagenduzen dicen en Begoña por bagenduz si los 

hubiéramos visto. Algo más de medio siglo hace que

720 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS



al lanzar piedras a los pájaros, si la puntería no fué 

del todo mala, decíamos — y era de cajón la expre- 

sionceja— ¡egon bazan!, liter. si había estado, que

riendo manifestar la idea de ¡egon baliíz! si hubiera 

estado (quieto... le mato).

965. Curiosas por más de un concepto son nues

tras flexiones hipotético-negativas. Las lenguas de 

que tenemos noticia ponen la hipótesis antes de la 

negación: «si no viniera, si no estuviéramos, si no 

se lo hubiéramos dado...» En vascuence hacemos 

siempre, y en todos los dialectos lo contrario: ezpa- 
Ietor, ezpagengoz, emon ezpageutso. Esta oposición 

— no si en vascuence, s í no en las demás lenguas — 

se advierte asimismo en la construcción de muchas 

conjunciones, en las subordinativas (§ 701). En otras 

lenguas se anteponen al verbo y son lo primero de 

una frase — cuando Dios hubo dicho, que soy algún 

hereje — ; en la nuestra se posponen al verbo y ocu

pan el último lugar de la frase, el más adecuado para 

unirlo con otra (que es el oficio de la conjunción). 

Nuestras locuciones Jainkoak esan zuenean (Lard., 

Test., 6-25) y heregeren bat nazala (Per. Ab.,68-23), 

literalmente traducidas son: «Dios dicho hubo cuan

do» y «algún hereje soy que». Lo mismo sucede con 

la conjunción hipotética. Damu ía negar bila baza- 
biltz, de Añíbarro, Esku, 142-12, tiene por traducción 

literal «pesar y lágrimas buscando si andáis», cuando 

la conjunción «si» es lo primero en castellano.

966. Otra de has curiosidades de las flexiones 

hipotético-negativas es la competencia entre la nega

ción y la hipótesis, por llevarse consigo la flexión 

verbal: al principio de la frase (empeño del adverbio), 

al fin de ella (propósito de la conjunción). «No ha de 

morir la anciana» decimos ezta ilgo atsoa (Per. Ab., 
79-8). «Si no ha de morir la anciana» no decimos 

ezpada ilgo atsoa (la negación no tiene tanta fuerza 

para salirse con su empeño), sino atsoa ilgo ezpada,

CATEGORÍAS GRAMATICALES 721



y así consigue siempre la conjunción su propósito. 

Izena inoz entzun e z p a d o t  si no he oído nunca e! 

nombre (Per. Ab., 85-23), sin la hipótesis decimos 

4 E Z T O T  izena inoz entzun.

Del elemento /, de flexiones hipotéticas como etori balitz si 

hubiera venido, ekafi baieu si lo hubiera traído, y de alguna 

otra particularidad, se habló en §  897-1.a, 2.a, etc.

8 967. Al exponer flexiones de subjuntivo (§ 917)

pudo ver el lector, hasta en Paradigma, curiosísimas 

reducciones de flexiones subjuntivas a infinitivo. Ob

jeto de una reducción así suelen ser también estas 

i2 flexiones hipotéticas. A) Las afirmativas se reducen a 

infinitivo seguido del sufijo -ezkero (originariamente 

-z gero, § 566). La frase de Bart., leas. II, 182-14, 

miiña ongila andia da ondo e r a b i l i - e z k e r o  «la lengua 

i6 es gran bienhechor en caso de ser bien empleada», 

es reducción a infinitivo de ...ondo e r a b i l t e n  b a d a

o mejor e r a b i l ( i)  b a d a d i . (Esta locución conjuntiva 

ez gero o ezkero tiene a veces acepción temporal, 

20 no hipotética. V. loe. cif.) B) Las flexiones hipotético- 

negativas se reducen a infinitivo mediante el sufijo 

modal ik aplicado a la negación. Argiro dazaut, 
o n d ú  e z i k , betiko galduko nazana conozco clara- 

24 mente que de no enmendarme me perderé para siem

pre (Añib., Esku., 50-8). Sin reducción a infinitivo 

es así la frase: argiro dazaut o n d ú  e z p a n a d i  (en 

nuestros días se dice más onduten u ontzen ezpanaz, 
28 en indicativo, como en castellano. V. § 926-2.a) beti

ko galduko nazana.
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969. O b s e r v a c io n e s .  1.a Podría ocuri írsele a alguien que 

si, como se acota en el Paradigma, n es me y d (t) es yo, «si 

yo me hubiera visto» (que falta en la primera casilla) será nik 
4 ikusi banendut. No; esta flexión, en que una misma persona 

ejerce de paciente y de agenle a la vez, es imposible. Tal idea 

de verse «a sí m ismo», se expresa en nuestra lengua con el 

vocablo buru pospuesto a un posesivo.

8 S i yo «me» hubiera visto... es Nik n e u re  b u ru a  iküsi baneu.
S i lú «te» hubieras visto... es !k e u re  b u ru a  ikusi baeu.
Si él «se» hubiera visto... es Ak b e r e  b u ru a  ikusi baleu.
Si nosotros «nos» hubiéramos visto... es Guk g e u r e  b u ru a  

12 ikusi bagendu.
Si vos «.os» hubierais visto... es Zuk z e u r e  b u ru a  ikusi bazendu. 
Si .vosotros «os» hubierais visto... es Z u e k  zeu o n  b u ru a  ikusi

bazendue.
16 Si ellos «se» hubieran visto... Arek e u re n  b u ru a  ikusi baleue.

I
Reléase en §  645 lo dicho acerca de los pronombres refle

xivos y recíprocos. Esas locuciones vascas tienen por traduc

ción literal si yo hubiera visto mi cabeza, si tú... tu cabeza...; 

20 es decir, si yo hubiera visto mi personalidad, si tú... tu perso

nalidad... etc.

2.a Para apreciar el alcance de las variantes banenduk y baninduk (flex. 2)... baendut y baindut (flex. 9)... etc., léase la

24 observación 1.a, §  950.

3.a Se oyen en el valle de Zigoitia curiosas flexiones, fun

dadas en las expuestas en el Paradigma XXVII. Son eslas:

1 .a línea: + , yo baniñauk, -n, + , -zu, -zue, -die.
28 2.a >> yo baiñaut, 4-, + , baiñau, -gu, -j-, -die.

3.a » yo banendu, baendu, baiu, bagendu, bazendu, bazendue, ba.'eudie.
4.a » yo  + , yo  bagiñáuzek, -en, -, + , bagiñauzuz, -zuez,

32 -diez.
5.a » yo baziñaudez, -f- , + , baziñauz, baziñauguz, + . + .baziñaudiez.
6 .a » yo baziñaudiedaz, + , + . baziñaudiez, -guz, + , + ,

36 baziñaudieze.
7.a » yo banenduz, benduz, baleuz, bagenduz, bazenduz,bazenduez, baleudiez.

4.a Ese irazi colar, filtrar, y su derivado irazki colador, 

40 no provienen de ira (1) helecho, aunque este simpático vegetal

724 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

(!) Unos dicen IDA en Bizkaya.
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sirva de irazki a muchos de nuestros aldeanos. Irazi es con

tracción de iragazi, y éste, verbo factitivo que tiene por origen 

el arcaico igazi pasar, deslizarse, colarse (no recogido en ei 

Diccionario). 4
5.a Algo más que las flexiones baneuz, baeuz, baleuz... de 

la última línea, se usan banauz, baauz, balauz... Se oyen en 

Olaeta, Legutiano y cercanías. Sus sinónimos de origen G ba- 
nitu, baitu, balitu, por ser mucho más corrientes, se ponen en 8 

las casillas de una manera más distinguida.

6.a En Eibar se oye la flexión ik Praiska, ikusi baebanan, 
femenización forzada de ikusi baeu, que generalísimamente y 

con toda propiedad aún dice el pueblo refiriéndose a agentes 12 
femeninos. En Mondragón y Oñate dicen baginduk por bagin- 

duzak, bagindun por bagindunaz... sin pluralizar el objeto

(§ 950-5.a).

7.a Al exponer las flexiones de conjugación remóla, que son 16 
base de esías hipotéticas, se destinaron Paradigmas a los 

verbos euki, ekari, yakin y yardun. Aquí únicamente se dará

a conocer el del primero, pues sus flexiones, por razón de la 

Apofonía (cambio de o en a), ofrecen un aspecto algo distinto 20 
' de las expuestas en el Paradigma XXVII. De ekafi apenas corren

hoy otras flexiones que las de objeto de tercer grado: banekar, 
baekar, balekar, bage kar, bazekaf, bazekafe y balekafe, 
cuyos plurales objetivamente son banekaz, baekaz, baiekaz, 24 

bagekaz, bazekaz, bazekarez, baiekafez. De yakin , como 

verbo defectivo que solo tiene objeto de tercer grado, solo se 

usan y pueden usarse las correspondientes a esas mismas: 

baneki, baeki, baleki, bageki, bazeki, bazekie y baiekie. El 28 

objeto plural se indica como siempre en B con z: banekiz, bae- 

kiz... etc. Del verbo yardun apenas se oyen ideas hipotéticas: 

baniardu, baiardu, baliardu, bagiardu, baziardu, baziardue y 

baiiardue. No tiene flexiones de objeto plural. 32
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971. O b s e r v a c io n e s .  1.a En varias localidades (Befiz, 

Markina, E ibar...) se oyen baneuka, beuka, baleuka, bageuka, 
bazeuka... en vez de las flexiones 17 y siguientes (V. §  795). 

B a n e u k a , bazeunkake; zeuk b azeu n k a , oba zeunke (Proverbio, 

Per. Ab., 125-18) si yo lo tuviera, ya lo tendríais vos; si vos lo 

tuvierais, mejor os fuera.

2.a En las flexiones de la última columna por ké o kee de

cimos muchos kie. El esku bigun samurak baleukeez de Per. Ab., 49-1, decimos más baleukiez «si tuvieran manos suaves, 

tiernas».

5.a Por bageuko (flex. 21), se oye en algunas localidades 

baleukagu; por bazeuko y bazeuké (flex. 22  y 25), baleukazu y baleukazue, como tambie'n en vez de bageukaz (flex. 53) oímos 

y a veces maquinalmente decimos baleukaguz, y en lugar de 

bazeukaz y bazeukéz (flex. 54 y 55) baleukazuz y ba/eukazuez.
4.a La n infijo, que se introduce en el núcleo — uk -(- n — 

unk — en flexiones de objeto pronominal, algunos por falsa 

analogía la introducen en las flex. 21, 22 y 23. Brazoerik ez- 

bageunka si no tuviéramos inteligencia (Bart.; ¡cas., II, 270-2).
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973 .  O b s e r v a c io n e s .  1.a Aquel enroque (como el que 

hacen la Torre y el Rey en el juego de ajedrez) que se observa 

entre el agente masculino k  y el indicador de pluralización ob

jetiva z  — dok -j- z  =  dozak en vez de dokaz — en algunas 

localidades deja de hacerse, tratándose de algunas flexiones de 

este Paradigma. La forma de objeto singular baneusk (casilla 2) 

tiene por plural en Eibar, Lekeitio, Gernika, Nabarniz y Zeanuri, 

no baneuzak, sino baneuaz. Las flexiones dé la misma columna baleusk y bageusk tienen por plurales baleuaz y bageuaz.
2.a En varias localidades eliden el recipiente masculino sk 

hasta en flexiones de objeto singular. En vez de emon baneusk, 
baleusk y bageusk (flex. 2 , 18 y 26), dicen en Nabarniz emon haneua, baleua y bageua, en Beriz banua, balua y bagendua, 
en Amorebieta banue, baluey ¿bagendue?, en Orozko baneube, baleube y bageube.

3.a Son curiosas las flexiones de Soraluze. Por baneusk 
(flex. 2 ) dicen allí banost y su plural objetivo banostaz; por 

baleusk (flex. 18) y baleuzak o baleuaz se oye balosta y balos- iaz; continuando luego con balostagu y balostaguz (en vez de 

bagusk (flex. 26) y bageuzak), ba/oste y balostez por baleue 
(flex. 50) y baleuez. También en Oñate corren banosta, balosta, 
bagosta y balostai, sin objeto plural, variantes de las mismas 

2, 18, 26 y 50.

4.a Las flexiones del Paradigma son normales y verdadera

mente recomendables. Véase lo dicho al exponer las flexiones 

recipientes del auxiliar transitivo (§ 960). Todos nuestros viejos 

autores se valen de eu, como de núcleo precedido de la carac

terística temporal e, sin que se lean en ellos flexiones como las 

citadas que llevan por tema nuclear o. Aztu eragingo baleusku 
si nos hiciera olvidar (Per. Ab. 185-22). Arma-gizonak egin baleuste bidebaga damúgariren bat si soldados me hubieran 

hecho alguna lamentable iniquidad (Ibid., 208-25). Las variantes 

más conocidas de esta flexión baleuste (núrn. 49), son baeustien 
como de indicativo remoto (Bakio), baleste (Eibar), ba/austie 
(Legutiano), baloste (Soraluze), balostai (Oñate), baluste 
(Olaeta).

D) F le x io n e s  d e l  m odo  c o n d ic io n a l

974. Al igual que las del modo hipotético, exa

minadas en la precedente sección, son también estas 

flexiones meramente objetivas las unas; las otras, de 

recipiente. Verbos transitivos conjugables como ekafi,

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40



euki, eroan, erabili y yakin, cuyas flexiones de indi

cativo son de tanto uso aun en nuestros días, al llegar 

a estas alturas condicionales ya no se conjugan. Hoy, 

en vez de nekarke yo lo traería, neukake lo tendría, 

neroake lo llevaría, nerabilke lo usaría y nekike lo 

sabría, como si estas ideas fuesen de futuro o los mis

mos verbos fuesen inconjugables, decimos ekariko 
neuke, eukiko neuke, eroango neuke, erabiliko neu- 
ke, yakingo neuke. Las flexiones de recipiente de 

estos verbos habría que deducirlas y se correría gran 

peligro de no ser entendido por el pueblo. Las cinco 

flexiones objetivas antes citadas nekarke, neukake... 
nos suenan; pero las receptivas nekaskio, nekaskizu, 

nekaskik, zekaskide ya no viven sino en la fantasía 

de qujen se ponga a crearlas. Estudiemos, pues, en 

dos Paradigmas contiguos las flexiones de una y otra 

especie del verbo auxiliar.
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“*s¡ *•• a ro

.Sí ro ¿
«¡j )̂ Ci)c-g-o
o a .2

* SI
■2^-n 
5  “ >

; a 
t.

i f ^ l f . 
.•§$!! »2 

^ 3 S S S §

, : a «
bolera

_ ro
« T sO"^ ^J2 « 3 ^  
Ü j^ -

1 o 2 
o

f í ^ l l

§ á ^ ¿ ¡  
Í.V-✓ ^

| = | | 2  
2 ta
.3  > , a  ro

g j g j j l

H f i s s
l - S  5  E  s5N * -o 

^  bo/° _N bo
O , R3 M n 
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97 6 . O b s e r v a c io n e s .  1.a Encaj'an muy bien aquí las seis 

primeras observaciones que acerca del Paradigma XXV11 se 

hicieron en §  950: a) diferencia entre flexiones como nenduan y 

4 ninduan, siendo eslas nendukek y nindukek pura derivación 

de aquéllas; b) lugar en que se oyen aquellas niñamen, niña- 

menan... y estas niñaukek y niñauken; c) localidades en que 

ginduzun, zindugun... etc., no admiten pluralidad objetiva. En 

8 los mismos lugares zindukiez (flex. 44), zindukieguz (flex. 45)... 

etcétera, se dicen sin la z  característica de ésa pluralidad; d) que 

proceden del G  las fTexiones nituke (49), ituke (50 y 51), Utu- 
ke (52), gituke (55), zituke (54), zitukie (55) y litukie (56) de 

12 uso en B-oñ-mo; y que hay quien emplea a la vez las dos ca

racterísticas: nitukez, Iitukez... eíc.

2.a Eslas flexiones condicionales se agregan por lo general 

siempre a un infinitivo provisto del sufijo de futuro: iruntsiko 

16 neuke. No se usan como de presentes habituales: y aten neuke. 
Com o de presente con infinitivos modalizados sí: yakin gura 
neuke zelan deritxun querría yo saber ahora cómo os llamáis 

(Per. Ab., 55-26). Cuando alguien dice algo, que no encaja en 

20 él, se le añade ¡batek esan bear ieuke berbea! Liter. «uno de

bería decir la palabra» algo así como «el diablo predicador».
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978. O b s e r v a c io n e s .  1.a AI pie del Paradigma se ha pues

to una nota por la cual el lector podrá dudar de la normalidad 

de estas flexiones. Las verdaderamente normales son las que 

4 expone Zabala, pág. 81 y 82 de su Verbo, y emplearon en sus 

escritos nuestros viejos autores. Hoy, a pesar del poco tiempo 

transcurrido, son arcaicas. Tenían estas flexiones como elemen

to característico ke en vez de A7 que tienen las hoy usuales. Al 

8 exponer los elementos recipientes del auxiliar transitivo (§796-^) 

- se dijo que sus dos elementos (el reflexivo s de fsi y el personal 

/, k, n, o, gu, zu, zue, e) se separan al chocar con el condicio

nal ke, poniéndose el reflexivo delante y el personal detrás de 

12 la partícula modal. Y se citaron como ejemplos esan gura ieus- kezu quisiera deciros (Per. Ab., 156-20), argituko ieuskzzun 
que os habría de iluminar (Añib., Esku., 38-23) y egingo Ieuskzt 
me lo haría (Per. Ab,, 55-8). Autores bizkainos de aquella épo- 

16 ca (y naturalmente los anteriores) no alteran el elemento modal ke en ki. Esan gura ieuskzgun moduan como nos lo querría 

decir la gente (Oig., 169-19); egia auxe adierazo nai neuskezue 
quisiera ̂ explicaros esta verdad (Ast., Urteco, 1, p. XI-18); ber- 

20 tatik erantzungo ieuskzzue de repente os habían de responder.

Autores algo más modernos que Moguel (J. A.), Astarloa, 

Fr. Bartolomé y Añíbarro, se valen de W  como en las flexiones 

del Paradigma. En Uriarte (Maiatz, 19-21). se lee zer balioko 
24 ieuskizu qué os habría de valer. Mi padre, amigo y contempo

ráneo de Uriarte, escribió: biotz bakar bat daukat ta mila 
banituz, milak, neure mai tea, emongo neuskizuz ( 1 )  tengo un 

solo corazón y si tuviera mil los mil os los daría, amada mía 

2s (Parnasorako bidea, 59-6).

2.a De las veinte y pico localidades que he consultado an

tes de redactar los Paradigmas de nuestra conjugación, hay 

poquísimas en que se valen de ke en estas flexiones. En todas 

32 partes me dijeron ik egingo euskXt tú me lo harías, berak esan- 
go ieuskif él me lo diría, zuk ekafi ko zeusk\gu vos me lo trae

ríais... etc. En Mondragón y Oñate corren estas viejas flexiones: 

ekafiko neuskek, ieuskek, geuskek y leuskiek te lo o los trae- 

36 ría yo, él, nosotros y ellos; emongo neusken, leusken, geusken 
y leuskene (B-mo) o ieuskien (B-oñ) te lo o los daría yo, él... 

etcétera.

5.a , Hay en Anzuola flexiones rarísimas en'que el elemento 

40 modal ke no se ingiere entre los dos del recipiente, sino que 

ocupa el último lugar de la flexión: emongo nostake tg lo daría

734 CAP. XVI. c o n j u g a c i ó n  d e  v e r b o s  t r a n s i t i v o s
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yo (en vez de neuskek y el moderno neuskik), lostake, gostake 
y iostakie; emongo notsake se lo o los daría yo a él, otsake, lotsake, gontsake, zontsake, zontsakie y lotsakie. En Oñate 

corren algunas de estas flexiones como esango notsuke «yo os

lo o los diría» pero conviviendo con neuskezu; emongo notsa
ke «se lo o los daría yo» convive con emongo neuskio.

4.a ¿De dónde viene la transformación de ke en ki?A) Cuando al modal ke sigue una vocal, muchos permutan 

su e en i. Piioteak bere egin eu k ia n , karidadea galdu bagarik 
también Pilotea pudo hacerlo sin perder la caridad (Bart., Olget., 
56-2). E l escritor arratiano Añíbarro trae la misma flexión sin 

tal permutación: Vaungoikoak berak ezin emon ta asmau 
e u k e a n  el mismo Dios no pudo dar ni inventar (Esku., 78-7).

B) La ki, que figura en todas las flexiones del Paradigma, 

no es producto de permutación por choque de vocales. Tiene 

el mismo origen que la sustitución de ikusi nenduan, nendu- 
zun, nenduen... genduzan, genduzuzan... por ikusi ninduan, ninduzen, ninduen... ginduzan, ginduzuzan: una falsa analo

gía (§ 950-1.°). El sonsonete repetidísimo de nintzan, intzan... 
etcétera, dió, sin duda, lugar a la transformación de nenduan 
en ninduan. Otra falsa analogía, fundada en parecido sonso

nete, parece ser el origen de neuskizu por neuskezu, leuskit 
por leusket... y las demás flexiones de este Paradigma XXXVII. 

Tanto se repiten (expresando ideas también condicionales) 

etofiko litzaWit se me habría de venir, galduko litzakigu se 

nos habría de perder... que las ideas «él me lo habría de decir, 

nos lo habría de traer, decimos berak esango leuskit, ekafiko 
¡euskigu.

5.a Tal vez haya contribuido a la aceptación de ki por ke 
la permutación fonética kio de A'e +  o, que a fuerza de ser repe

tida se unió a este elemento personal receptivo o, como toda 

otra /, en algunas zonas, mediante x o dx. Los mismos autores 

antes citados, Moguel y Bartolomé, testigos de las flexiones en 

su tiempo populares leuskezu y leuskegun, nos traen estas 

otras: ori esango bazeunskidxo berari si eso se lo dijera usted 

a él (Per. Ab., 46-10); nik aiakoari axe egingo neuskidxo yo a 

semejante (hombre) le habría de hacer aquello (leas. 11. 211-15).

6 .a En apoyo de la opinión antes expuesta, del origen de 

la ki de las flexiones condicionales hoy en uso, cabe enunciar 

ahora, siquiera ligeramente, la doctrina de las flexiones poten

ciales de indicativo que se expondrán más por menudo en el 

último Capítulo de este Tratado. Su característica, que es este 

mismo elemento de flexiones condicionales ke, no se transforma 

en ki sino por causas fonélicas, nunca por influencias analó-
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44



gicas. Nok leukean «quién lo tuviera, quién lo pudiera tener», 

de Añíbarro, Esku., 107-1, es en boca de un marquinés nok leukian (V. observ. 4.a A). Muy pertinentes y curiosos son 

4 estos ejemplos, tomados de Fr. Bartolomé. Jesús geure zeruko 
erakusleak ezin esan euskegun agiriago ta ezagunago gizon- 
aren zeregin au, esan eban baino Jesús, nuestro celestial 

maestro, no pudo decirnos más abierta y evidentemente este 

8 deber del hombre que nos lo dijo (¡cas., 1. 97-6). ¿Zeinek munduan bestek egin euskezun a mesedea? ¿Quién otro en el mun

do os pudo hacer aquel favor? (leas., I. 212-29).

7.a Variantes principales de las flexiones de este Paradigma 

12 son (además de las enunciadas en la observación 5.a) las 

siguientes:A) En vez de en se oye e en Barika, Eibar y Soraluze: 

emongo neskik, ieskik, geskik... por neuskik (flex. 2), ieuskik
16 (18), geuskik (26) — o en Ubidea: emongo noskik, /oskik, gos- 

kik... y en las citadas en la 5.a observación que se oyen en 

Anzuola y Oñate: nostake, notsake... etc. — u en Olaeta (Otxan- 

diano): emongo nuskik, iuskik, guskik — / en Gantzaga (Ara- 

20 mayona): niskixo, iskixo, iiskixo por neuskio, euskio, leuskio.
B) La característica personal k  (a ti, varón) se convierte 

en / en Orozko y Beriz (aquí palatalizada) por influencia de la / 

precedente. En vez de las flexiones antes citadas ekariko neus-
24 kik, leiiskik, geuskik, se oyen ahí neuskite y neuskite, leuskite 

y leuskite, geuskite y geuskite. Las flexiones emongo nostake, Iostake y gostake, de la observación 5.a, son también producto 

de permutación de k  en t,
28 8.a Flexiones curiosas son también algunas de Orozko,

aquellas cuyo recipiente es el femenino de segunda persona. En 

vez de ekariko neuskin y neuskiñaz (flex. 5), ieuskin y leus- kiñaz (flex. 19), geuskin y geuskinaz (ñex. 27), ieuskine y ieus- 
32 kinez (fléx. 51), dicen allí neumen y neumezan, eumen y eume- zan, geumen y geumezan, eumien y eumiezan.

9.a Sepa el lector, para su satisfacción, que, sin embargo 

de estas variantes, las dobles flexiones de las 56 casillas del

36 Paradigma (descontadas, claro está, las 16 vacías) son muy 

generales, entendidas de todos los que hablan el viejo dialecto 

y muy recomendables por lo mismo.

10.a Com o las flexiones normales, provistas del elemento 

40 modal ke intacto, se usan todavía en Mondragón y Oñate, ¿ca

bría recomendarlas a los escritores, o más bien hemos de ajus

tarnos a la evolución experimentada por la lengua en estos cien 

años y atenernos a las flexiones del Paradigma, diciendo neus-
44 kik y neuskizu en vez de los casi arcaicos neuskek y neuskezu?
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E) F lex io n es  del modo  im perativo

979. Observaciones previas.■—Para mejor inte

ligencia de los Paradigmas que se han de exponer en 

esta sección puede el lector repasar las doce observa

ciones generales que se hicieron al imperativo de 

verbos intransitivos (§ 909). Aquí sólo se harén algu

nas concernientes exclusivamente al imperativo de 

verbos transitivos.

1.a El auxiliar, tanto de esie modo como del sub

juntivo y generalmente aún del potencial, ya no es 

ukan o ekun (§ 751), sino *egin, distinto del verbo 

egin hacer, y correspondiente al *ezan de otros dia

lectos. Su núcleo, que cien años atrás fue gi, hoy es

i dondequiera. Antes decía nuestro pueblo yo begi 
golpee, pegue (Refranes, 64), gibel egiok ekatxari 
huye del temporal (Refranes, 489), gorde egidazue 
guardádmelo (Ast., Urteco, p. XIII-3), esan egiozue 
decídselo a él (Ibid., XXV-14), gorde nagizu guar

dadme (Olaechea, Cristinauben..., 4-23), libradu ga- 
gizuz libradnos (Ibid., 5-15), parkatu egiguzuz per

donádnoslos (Capan., 4-24), ekusi begi véalo él 

(Ibid., 105-8). Hoy, en todas las zonas al efecto con

sultadas, sin excepción alguna, se dice bei, eiok, 
eidazue, eiozue, naizu, gaizuz, eiguzuz... etc.; no 

se oye la g-del núcleo. Por esto no se han incluido en 

las casillas del Paradigma las flexiones objetivas 

leídas en viejos autores: begi, nagizu, gagizuz... ni 

se incluirán en el Paradigma siguiente las receptivas 

egiok, egidazue, egiozue, egiguzuz... etc. Estas cua

tro últimas flexiones se oyen así, tal como están 

escritas, en muchísimas localidades, pero no como 

flexiones del auxiliar, sino del verbo egin hacer. Así 

como de ekafi nacen ekafiok tráeselo, ekafidazue 
traédmelo, ekafiozue traédselo, ekafiguzuz traédnos

los, y de esan salen esaiok díselo, esaidazue decid-



meló, esaiozue decídselo, y esaiguzuz decídnoslos... 

así de egin «hacer» se forman egiok házselo, egida
zue hacédmelo, egiozue hacédselo y egiguzuz hacéd

noslos. Esías triples flexiones son contracciones ya 

examinadas (§ 767), verdaderas flexiones de grupos 

verbales: ekafi egiok, ekafi egidazue, ekafi egiozue, 
ekafi egiguzuz... y así con los infinitivos esan, egin 
y cualquier otro.

Hay un solo verbo — il en acepción moderna de matar — 

cuya consonante no desaparece al chocar con esas flexiones de 

auxiliar, ni hace que su e se elida: H eiok, il eidazue, il eiozue,
il eiguzuz. Con las otras seis terminaciones de infinitivo — a, e,
i, o. u y la consonante n — esa e se elide junto con la g del 

núcleo: atara(eg)izue, ere(eg)izue, ikusi(egi)zue, yo(eg)izue, zapaldu(eg)izue, emon(eg)izue.

2.a Se califican de normales las flexiones, hoy 

comunes, en que como núcleo solo figura la vocal /.

3.a Solo en Bakio y Barika he oído todas las 

flexiones que en las columnas 4.a y 8.a figuran como 

de uso limitado, ikusi nai y naie véanme él y ellos, 

ikusi ai y aie véante él y ellos, ikusi gaiz y gaiez véan- 

nos él y ellos. Algún rastro pudo recoger en Ubidea: 

enai yo (dxo) no me peque vuestra reverencia. En 

las demás zonas recurren al subjuntivo para la ex

presión de estas ideas: ikusi naiala, naiela; aiala, 
aiela; gaizala, gaiezala... etc. Duvoisin, en su tra

ducción de la Biblia, introdujo unas flexiones corres

pondientes a estas, de creación personal. En vez de 

valerse de este sufijo de subjuntivo la, echó mano del 

prefijo be de imperativo. Por izan nadila «sea yo» 

dijo izan benedi (Gen., XLIV-52), por beríedika zai- 
tzatela os bendiga, benedika betzaitzate (Deut., 1-11), 
por erakhuts dazagutela que nos lo muestren, era- 
khuts biazagute (Ibid., 1-22)... y cien otras.

4.a De vivir Micoleta en nuestros días, probable

mente en vez de beuke eurak osasun ori tengan ellos

758 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS
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esa salud (Modo breue... 25-22) nos hubiera dicho 

daukela eurak osasun ori; pues, a excepción de Le

keitio y Markina y acaso algún otro pueblo, en las 

demás reservan esa b de tercera persona para el trato 

respetuoso y recurren para el trato ordinario a flexio

nes de subjuntivo (§ 909-1 .a).

A continuación del Paradigma figuran otras obser

vaciones de menor importancia.
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981. O b s e r v a c io n e s .  1.a Sería inútil exponer en Paradig

mas especiales el imperativo de verbos conjugables no auxilia

res. Aun los que más se conjugan en indicativo, como son euki, eroan, yakin, ekafi... efe., sólo conservan algunas aisladas 4 
flexiones de imperativo; y aun las que se leen en viejos autores 

son por lo general grupos verbales contraídos, por el estilo de 

ekafiok tráeselo, esaidazue decídmelo... etc. (§ 979-1.“). Ekutsu 
«véalo usted» de Micoleta (25-2), decimos hoy por lo general 8 ikusizu o ekusizu, contracciones de ikusi o ekusi y egizu; 
como por ekizu «sabedlo» decimos yakizu. Más apariencia de 

flexiones imperativas tienen aquellas cuyo infinitivo empieza en e, en vez de ya como yakin, yagon... etc. Ekardak tráemelo 12 
(Zabala, fáb. 15), ekarguk tráenoslo (Mic., 25-37), ekarguzu 
traédnoslo (Ibid., 26-1), eroadazu llevádnoslo (Ibid., 29-57), 

hoy decimos ekafidak, ekafiguk, ekafiguzu y eroaidazu. Aun 

de verbos inconjugables, como por ejemplo, eran matar y ezafi 16 
«echar, poner» formaban los antiguos flexiones que, aun siendo 

en realidad de grupos verbales, parecían de conjugación, como 

erak mátale (Refrán., 52), ezarzu zurirean eche usted de lo 

blanco (Micol., 28-24). 20

2.a Flexiones de verdadero imperativo de estos verbos con

jugables apenas se oyen ya, no siendo las de objeto y sujeto de 

tercer grado. Son de uso algún tanto corriente, entre varías 

otras, estas que se leen en viejos autores: bekaz «tráigalos» y 24 
beukaz «téngalos» que se hallan en los Refranes, b e u k e  eurak 
osasun ori tengan ellos esa salud (Micol., 25-22), b e k a r g u  esku 
ori, mun egin daiogun tráiganos vuesa merced esa mano, para 

que se la besemos (Per. Ab., 187-12). 28

5.a Es curioso que mientras hay verbos que en indicativo 

se conjugan dondequiera y en imperativo casi son ya inconju-. 

gables, quede un verbo — egin hacer — que ya en indicativo no 

se conjuga y en imperativo conserva alguna flexión. ¿Quién 32 

arranca hoy al pueblo badagiksi haces (Refranes, 13, ed. mod.), 

eztakit, emen urtea badagit no sé, ya hago aquí el año? (Per. Ab., 125-11). S in embargo, en varios pueblos se oye, y no como 

neologismo, on dagizula que os aproveche, on dagikaia que 36 

te haga buen provecho. En una curiosa pieza de escena del 

siglo xvii debida a la pluma del escribano Barrutia, se lee ots begi danbolinak haga ruido (es decir, suene) el tamboril (Eus- 
kalzale, I, 415-5). 40

4.a Al exponer el imperativo de verbos intransitivos (§ 909- 

2.a) se dijo que las flexiones de segunda persona son las mismas 

de indicativo: ator ven y vienes, zatoz venid y venís, abiianda 

y andas... etc. Tal vez haya sucedido lo m ismo con los verbos 44



transitivos, significando aukat\z tengo y también téngate yo, aroagu te llevamos y también llevémoste, zaukaguz os tenemos 

y tengámoos; pero no he podido dar en nuestros viejos auto- 

4 res con un solo texto que confirme esta posibilidad. Pero así 

como según se dijo en §  979-5.a, sólo en pocas localidades se 

oyen yo nai pegúeme, yo ai pegúete, yo gaiz péguenos... y en 

todas las demás recurren al subjuntivo, diciendo yo naiala, 
8 aiala, gaizala; asimismo, como aroadala significa que yo te 

llevo y también que yo te lleve, y zaroaguzala que os llevamos 

y también que os llevemos, de este hecho puede deducirse que 

un tiempo aroat y zaroaguz hayan sidtí flexiones aun de impe- 

12 rativo, aunque hoy solo en indicativo se usen.

5.a Flexiones ambiguas como ator, oa, zoaze, zagoz, za- 
biiz — que pueden significar ven y vienes, vete y te vas, idos y 

os vais, estaos y estáis, andad y andáis — ¿cuándo son flexio-

1§ nes imperativas y cuándo de indicativo? Al citar el hecho en 

§  909-2.a, no se planteó la cuestión, por olvido. La sintaxis nos 

ofrece medios para conocer el alcance semántico de estas 

flexiones.

20 A) Son de imperativo las flexiones, de suyo ambiguas,

cuando se colocan antes que el sujeto y complemento de la fra

se. Popatxu, a t o r  ona Popiía, ven acá (Per. Ab., 140-5), oa  

eure lagun dongeakaz vete con tus malos compañeros (Ur. 

24 Mai aiz., 82-5), zoaze  laster idos presto (Ibid., 120-22), z a g o z  

zubil bat. legez geldi ge/di estaos como un tronco inmóvil 

(Añib., Esku., 63-15), za b ilz  kontuz andaos a tientas (Per. 
Ab., 77-4).

28 B) Son tam b ién  de im pe ra tiv o  la s  flex iones a m b ig u a s  u n i

d as  en la frase  a o tras  netam ente  im pe ra tiv a s . Ona zure emaz- tea, artu ezazu eta zo a z  he a q u í a vuestra  e sp o sa , to m a d la  e 

id o s  (Ur., Gen., XII-19).

32 C) Son de indicativo las flexiones ambiguas colocadas tras

cualquier interrogativo. ¿Nondik z a to z  eta ñora zo az  de dónde 

venís y a dónde vais? (Ur., Gen., XVI-8). Aun no habiendo 

vocablos interrogativos, la mera interrogación supone que la 

36 flexión es de indicativo.

6.a Habrá notado el lector que en este Paradigma XXXVIII 

figuran algunas flexiones precedidas del prefijo modal, lo que 

en ningún otro se ha hecho. Son las flexiones 18, 19, 50 y 51;

40 22, 23, 54 y 55 que tienen por inicial la vocal e. Con la negación 

tales flexiones aparecen siempre enteras: ezeikyo, ezein artu, 
eze izak gorde, ezeizu esan,.. etc. Sin ella se contraen al unirse 

con el infinitivo, de tal manera, que en vez de yo eik pégale, 

44 yan eik come, artu eik tómalo, gorde eizak guárdalos, emon

742 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS



CATEGORÍAS g r a m a t ic a l e s 743

eizu dadlo, que debiéramos siempre decir así, salen por lo ge

neral de nuestros labios como yoik, yaili, artuik (habiendo 

quienes dicen artik), gordeizak, emoizu. En Per. Ab., 56-1, se 

lee zuk esaidazu naozun legez con dos síncopas, de zuk esan 
eidazu nai dozun legez vos decidme como queráis. Muchos 

verbos, mediante estas contracciones, adquieren cierto aspecto 

de conjugables. Lo egiten izkuzu (por itz i egiskuzu) y iskuzu lo egiten «dejadnos dormir», se lee en un Acto para la Noche 

Buena, de hace unos 200 años, publicado en Euskalzale(I. 404-45 

y 405-19). En Aren erakuskuzu niin irago gaua por Dios, mos

tradnos dónde pasar la noche (Ibid. I, 405-17), la flexión es de 

verbo hace cien años conjugable.

6 .a Por lo que se dijo ya al exponer el imperativo en el ca

pítulo precedente (§ 909-1.a), las flexiones dotadas del prefijo ó 

(20, 24, 52 y 56), son comunes en el sentido de respetuosas, 

pero como de trato ordinario, o refiriéndose uno a un tercer 

agente cualquiera, sólo se oyen en B-l-m y tal vez alguna otra 

localidad. En todas las demás, para traducir «beba el padre, 

devoren los hijos, cósalos la madre, rásguenlos las hijas» en 

vez de aitak edan bei, semeak iruntsi beie,. amakyosi beiz, 
alabak uratu beiez se usan las flexiones subjuntivas que figuran 

en las citadas casillas: aitak edan daiala, semeak iruntsi 
daiela, amak yosi daizala, alabak uratu daiezala.

7.a Las principales variantes meramente fonéticas, ajusta

das a fenómenos particulares anteriormente expuestos (Capítu

lo XIV), son estas:

A) Palatalización de /rtras una i: yo naiñ (flex. 3) pégame, 

eroan gaiñaz (flex. 27) llévanos, ezeiñaz or itzi no los dejes 

ahí (flex. 51).B) Palatalización de z  en x tras la misma vocal: ezeixak 
saldu no los vendas (flex. 50), ostendugaixak ocúltanos (flexión 

26), ezeixuez iruntsi no los devoréis (flex. 55).

C) Ingerencia de x en ciertas zonas, de dx en otras entre 

la / y una vocal inmediata; fenómeno ‘expuesto ya en §  846. Yo 
naixela o naidxela que me peguen (flex. 8), aixela o aidxela 
(flex. 16)... etc.D) Degeneración de a en e ante esa misma impertinente 

vocal; fenómeno de que se habló en §  858. Yo deidan (flex. 17), 

yo neiela (flex. 8), geiezala (flex. 52), neizu (flex. 6)... etc.E) Véase otra curiosa variante — permutación del elemento 

modal ez en ze — en §  985-7.a
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983. O b s e r v a c io n e s .  1.a Aquí figuran flexiones negativas 

aun en mayor número que en el Paradigma XXXVIII. La razón 

de recurrir a este elemento modal quedó expuesta en §  981-5,a 

4 2.a Figuran curiósas variantes en las columnas primera y

quinta, por ejemplo, ezeidak emon con ezeistakemon no me lo 

des (flex. 17), ezeiguzak ekari con ezeiskuzak ekari no nos 

los traigas (flex. 29). Estos st y sku son los elementos recipien- 

8 tes del verbo bizkaino, compuestos del reflexivo s (residuo de tsi) y los personales d me y gu nos. Lo general, por lo menos 

hoy en este dialecto (§ 799), como también en los demás, es que 

en imperativo, subjuntivo y potencial, los recipientes sólo con- 

12 serven el elemento personal: d y gu, de 1.a persona; k (general

mente elidida) y n y zu con zue, de segunda; o y oe de tercera. 

Pero esto sólo en el verbo, transitivo, pues en el intransitivo 

sucede lo contrario. El elemento reflexivo ki en vez de ser elidi- 

16 do (como lo es el transitivo s, ts), elide el mismo al núcleo di o 

/'. Flexiones recipientes de etori adi no son adikit, adikio, adi- kigu..., sino akit, akio, akigu, como puede verse en su lugar 

(Paradigma XII). Bermeo y Mundáka por un lado, Orozko por 

20 otro, Ubidea en su soledad, Zigoitia en su lecho de muerte y 

Olaeta en su delicioso rincón de Aramayona son los que más 

flexiones receplivas conservan con el reflexivo s o ts aun fuera 

del indicativo. En Befiz... he oído algunas aisladas, cómo ekafi 
24 daistala y daistazala que me lo y los traiga. Son de esas zonas 

las flexiones emon beist y beistaz (flex. 49 y 59), ezeistazu y ezeistazuz (flex. 81 y 89) y demás que figuran en el Paradigma. 

La tal s no se agrega a los elementos personales n, o y oe. 
28 Nadie dice, que yo sfepa, emon beisne (1) por beine (flex. 115), 

ni beitso por beio (flex. 52), ni beitsoe por beioe (flex. 56). En 

dichas zonas al chocar la s con los elementos personales zu y zue desaparece ella y permuta a las otras en /zí/y/zi/e(flex. 70, 

32 71... etc.). Es posible que el resultado sea tsu y tsue como lo es 

en indicativo (§  796-A), pero como en tales zonas la /5 ya no se 

pronuncia así sino siempre como tz (otza en ellas es el frío y 

ruido, atza es el hedor y el dedo... etc.), tal vez por eso digan 

36 ekafi daitzuela por daitsueia. En algunas flexiones de recipien

te masculino k  queda éste permutado en /, como en aquellas 

flexiones de indicativo egin dostagu te lo hemos hecho, esan nostan te lo dije (pág. 562-26). Por esan daiagun digámostelo 

40 (flexión 66) solo en Olaeta he oído esan daistagun, cuando en 

otras zonas tan aficionadas al dostagu y nostan — como son

746 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

(i) Solo Leizarraga y algún conterráneo suyo traen flexiones como hirí 
diosnata  ti, mujer, te lo digo (§ 796-C).
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Anzuola, Mondragón, Oñate y Soraluze — dicen esan daiagun (daixagun cpn la epéntesis de x) y no daistagun. En Albóniga 

(Bermeo) no supieron darme una ni otra; su casilla, en mi enor

me mamotreto de flexiones verbales, quedó por lo mismo vacía.

5.a Entre viejos autores son rarísimos los que exponen 

flexiones de imperativo y subjuntivo con si y sku. El Conde de 

Peñaflorida, en su Borracho burlado, trae esta curiosa cuarteta:

Ator, ator, Morfeo, 

nere begietara ta astundurik lotara ezafi egistak. (Pev. Int., 1-398).

«Ven, ven, Morfeo, a mis ojos, y cargándomelos de sueño 

échamelos a dormir». Eidazak es la flexión (núm. 25), hoy casi 

común, que sustituye a egistak cuando está en-plural. Hay, en 

efecto, flexiones numéricamente epicenas ( 1 ), aplicables lo mis

mo a objeto singular que plural, y abundan en la región terri- 

'torialmente gipuzkoana del B. En las demás zonas decimos eistak (var. moderna de egistak) con objeto singular y eista- 
zak con objeto plural. Uii escritor mondragonés de hace cerca 

de tres siglos, Pedro Ignacio de Barrutia, escribió abrasatzen daust erai guztiak (Eiiskalzale, I. 412-10) «me abrasa todas 

las entrañas», por (txingarketan) daustaz o deustaz que deci

mos en otras zonas. Habitualmente escribió él con eu las flexio

nes del auxiliar transitivo, aun las próximas.

4.a Tienen estás flexiones provistas de s la ventaja de evitar 

anfibologías. Aquel esan d a ig u la  apaldu baiño leenago de Per. Ab., 96-7, puede significar «que lo digamos antes de cenar» y 

también «que nos lo d iga...». Gracias a las palabras preceden

tes — agindu egiozu ¡aren! mandadle, os lo ruego — se conoce 

que tiene el segundo sentido. La flexión daizuzan es de zu 
agente en oneek imini deutsudaz pensau d aizu zan  o s  he puesto 

estas (palabras) para que vos las reflexionéis (Bart., Olg., 163-18) 

y de zu recipiente en dei egingo deutsat neure alaba euleari, 
erakutsi ta esan d aizu zan  euren izenak llamaré a mi hija la 

tejedora para que muestre y diga a usted sus nombres (Per. Ab., 
140-4). Con decir, como en algunas zonas, daitzuzan en ejem

plos como el segundo, se evitaría la anfibología.

(1) E l vocablo epiceno  (del griego epi en y koinos común) se aplica en 
otras lenguas a vocablos «genéricamente» comunes, como «perdiz, liebre...». 
En la nuestra, ya que por no haber géneros, no sea viable en esta acepción, 
podríamos valernos de él para designar flexiones verbales «numéricamente» 
comunes. ®
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5.a Repitamos lo advertido en otra parte: que el grupo vo

cálico oe (flex. de la última columna) lo pronuncian generalmente ue. Solo en Orozko, Zeanuri y Barika lo he oído intacto.

4 6 .a Para enterarse de otras variantes fonéticas que ocurren

en estas flexiones, léase lo dicho en §  981^7.a.

7.a Curiosísima es la metátesis que sufre en flexiones de 

imperativo y subjuntivo el elemento modal ez. Ejemplos de ella

8 se hallan en muchas páginas de Capanaga (1) y alguna de 

Micoleta, y en varios Refranes y  Sentencias. Hoy están toda

vía en uso en las comarcas de Mungia, Mundaka y limítrofes. Gaitua z e e g ik  gai tu no aflijas al afligido (Refrán., 165): z e g ik  
12 ezer, hendorea, entzun artean bestea no hagas nada, alcalde, 

hasta oír al otro (Ibid., 75). De mi madre oí con frecuencia 

frases como itxiozu oreri geldi, ausi zedaizun dejad eso quieto, 

para que no lo  rompáis. En viejos autores se registra algún 

'6 ejemplo raro de ze «no» con flexión de indicativo. Esanok oi 
dira Erege bere ogiz ase z e t o a  se dijo (son dichos, tradujo el 

autor) que aun el Rey no se'*suele hartar de pan (Qaribay, Refrán., 159 50). E;n otra parte cita el m ismo proverbio con la 

20 flexión eztoa. No he visto ningún otro ejemplo análogo.

8 .a En §  782 se dijo que así como k-\- z en la conjugación 

no es kaz, sino zak, en virtud de curiosísima metátesis o 

enroque, así muchos en B, por contagio, observan la misma

24 metátesis con el agente femenino n. De ik egin don tú lo has 

hecho, sale ik egin donaz tú los has hecho, y en virtud de esta 

metátesis contagiada ik egin dozan, y algunos con la prolon

gación de na por n dicen dozana. Por ezeidan (flex. 55), ezeion 
28 (56)... se oyen en B-bar-g-^-nab ezeidana, ezeiona, y en vez de ezeidanaz emon (flex. 41) se oyen en muchas más zonas ezei- 

dazan y ezeidazana. Hasta el clásico Moguel incurre en esto: Popatxu, ator ona, erakutsi e io z a n  oni eure beargintzako 
32 tresnak Pepita, ven acá; muestra a éste las herramientas de tu 

oficio (Per. Ab,, 140-5).

9.a Hay un verbo curiosísimo, cuyo infinitivo parece nunca 

sale a plaza, y que tiene1, aunque pocas en número, lindísimas 

flexiones de imperativo. Su núcleo es i; su alcance semántico 

«dar»; su campo de acción, lim itadísimo; pues sólo se extiende, 

por lo general, a recipientes de primera persona d y gu con 

agentes de segunda: k, n y zu con el moderno zue. Indak mika
40 bat orban baga dame una picaza sin mancha (Refrán., 156).

748 CAP. XVI. c o n j u g a c i ó n  d e  v e r b o s  t r a n s i t i v o s

(!) Capanaga tan pronto se vale de ez  como de ze: eztagigula ezer  
onstu que no nos robe nada j^-2), etxi zeegiguzu tentaziñoan yausten  no 
nos dejéis caer en la tentación (38-4).
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Idiak eta beiak il ezazuz (por errata ezauz) ta loben baten biriak indazuz mata bueyes y vacas y dadme un cornado de li

vianos (Ibid., 420). Ikedak eta dikeada dame y darte he (¡bid., 
226). Ikedak es el futuro antiguo de ¡dak. Dikeada parece va- 4 
riante de la flexión dikeadan para que te dé (también de futuro), 

que liene (única que conozco) recipiente de segunda persona y 

agente de primera. En Micoleta se leen mutii, ¡guk edaten 
danos de beber, muchacho (28-20) e indazu xasten dadme de 8 

vestir (22-59). Aun en autores mucho más modernos se leen 

indak, indazu, iguk, iguzu. El pueblo hoy recurre al verbo emon con recipientes de los tres grados: emoidak, emoidazu, 
emoiok, emoiguzue... etc., etc. Aun fuera del imperativo se 12 
oyen flexiones de este curioso verbo, por lo menos fuera del 

dialecto B. Un lindo epitalamio de mi Cancionero popular em

pieza así: Oabon Jainkoak dizuela, agur itxekoak que Dios os 

dé buena noche; salve, moradores (1). En Leizarraga (Apoc.-, 16 
X-8) se lee: eta yoan nendin Aingeruagana niotsala lidan libu- 
rutxoa y fui a el Angel diciéndole que me diera el librito.

10.a ¿Cuál es el infinitivo correspondiente a este núcleo? 

¿Será el verbo egin hacer'tn  acepción de dar? En tal caso 20 
coincidiríamos con el latín, que también a su «hacer» le da la 

misma extensión: grafías agere por grafías daré. En subdia- 

Iecto salacenco (y creo, haber recogido también del roncalés) 

existen idénticas flexiones, pero con el núcleo e. Edak ostori 24 
bat dame, hombre, una hoja; edan dámela tú, mujer; edaxu dád

mela vos. Vestigios de esta e se conservan aún en viejos docu

mentos bizkainos: uda ta negu eguzu ogi ta su invierno y 

verano dadnos pan y fuego (Refrán., 562). ’ 28

F) F lexio nes  del modo subjuntivo

984. Observaciones previas.— 1.a Antes de po

nerse a estudiar estas flexiones le será al lector muy 

provechoso repasar las importantes observaciones 

que acerca del modo subjuntivo se hicieron en parra- 32 

fos 916 a 922. Casi todo les es común a la conjuga

ción transitiva e intransitiva de subjuntivo: A) Los 

elementos relativos: nean, neko, netik... etc. B) Sus 

reducciones a infinitivo: etori nainean =  neu etor- 36 

eran, ekari daigunean cuando lo traigamos =  guk

(1)' E d ic ' m an u a l, p ág . 884.



ekareran o ekartorduan al traerlo nosotros... etcé

tera. C) E! que todas sus ideas sean de présente. 

D) El que los verbos no auxiliares carezcan de 

4 flexiones especiales para el subjuntivo, pues las mis

mas de indicativo se convierten en tales en la mente 

del que habla: naiorenean cuando yo vengo o cuando 

yo venga, daukazunean cuando vos lo tenéis o lo 

s tengáis... etc. E) Hasta el elemento radical de uno y 

otro auxiliar es hoy el mismo: /, que en las flexiones 

intransitivas es contracción de di y de gi en las tran

sitivas: yatsi naineko =  nadineko en cuanto yo me 

12 baje, eratsi daidaneko — dagidaneko en cuanto yo 

lo baje. F) Idénticos son asimismo los fenómenos 

particulares fonéticos a que da lugar esta i al chocar 

con a (permutándola en e) y con n y z (convirfiéndo- 

16 las en ñ y x) yoan neiñian por nainean cuando yo 

vaya, eroan deigunien por daigunean cuando lo lle

vemos... y otros fenómenos por el estilo, ya antes 

expuestos.

20 2.a Lo único distinto entre unas y otras flexiones

es lo concerniente a sus elementos característicos, 

los personales; pues, además de los pacientes n, 
d... etc., que naturalmente les son comunes, hay en 

24 unas flexiones elementos agentes de que las otras 

carecen, y recipientes para cuya constitución tienen 

unas el elemento reflexivo ki (izegi dakizula que se 

os arda) y las otras por lo general no tienen elemento 

28 personal: irazegi daizwdala que yo os lo encienda. 

Como se dijo al exponer el imperativo de estas fle

xiones, hay zonas en que figura la s como en indica

tivo, en calidad de elemento reflexivo de receptividad, 

32 limitada su ingerencia a recipientes de primera perso

na: izegi dakida/a... irazegi daistala.
Comencemos, sin más preámbulos, a exponer las 

flexiones transitivas de subjuntivo, primero las próxi- 

36 mas y luego las remotas, estudiando en unas y otras 

las flexiones objetivas y las receptivas.
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986. O b s e rv a c io n e s . 1.a Las variantes a que se alude al 

pie del Paradigma provienen de fenómenos fonéticos particula

res de que ge habló en §  984-F. Si al lector interesara en lo más 

4 mínimo, se le diría: A) En qué zonas se dice x y en cuáles dx 
éntre la- / del núcleo y la vocal siguiente: naixala y naidxala 
por naiala (flex. 2). B) Dónde se usa neiala por naiala, deidala 
por daidala (flex. 17)... etc. C) Qué pueblos tienen la propensión 

8 de hacer del sufijo conjuntivo Ia una le después de la u de algu

nos agentes: egin daiguíe por daigu/a (flex. 2 1 ), naizule por naizula (flex. 6)... etc.

2.a En vez del sufijo que figura en las casillas pudiera ha- 

12 berse puesto cualquier otro de los conjuntivos: nean, netik, neko... etc. Se ha preferido la para que las flexiones quepan en 

ellas con más holgura.

5.a Figuran como base de los expuestos grupos verbales 

16 ito y entzun entre otros. Com o variante del primero se dice en 

Orozko ¡rato, citado en los Refranes, núm. 446: ebili ta ebili ta ¡rato ertzeti andar y andar y a la orilla ahogar. Es muy posible 

que un tiempo irato haya sido verbo factitivo, de tal modo que 

20 a las locuciones actuales ito naiz me he ahogado e ito dot le he 

ahogado, hayan correspondido ito naiz e irato dot, como se 

dice itzari naiz me he despertado e iratzari dot le he desperta

do. En tal caso debería figurar en la última columna como base 

24 de sus grupos verbales irato en vez de ito (1). Cuanto al verbo 

entzun, que figura en la primera columna, chocará a más de 

uno ver flexiones como entzun zaidazala (flex. 55) que yo os 

oiga, pues hoy ordinariamente se dice entzun daizudala, como 

28 de recipiente. En todos nuestros viejos autores se lee este verbo 

con flexiones objetivas, no con las receptivas. En la pág. 510-22 

se citaron dos textos. Entzun nabenak el que me ha oído, dice 

Olaechea (Cristinauben... 215-8), y no entzun daustanak. No 

32 se citan más textos por no alargar demasiado éste, siendo por 

otra parte el asunto de no gran importancia.

4.a Las flexiones que figuran en la línea 6 .a del Paradigma 

(flex. 41, 44, 46 y 48) las dicen algunos poniendo esa moderna 

36 repluralizadora e no inmediatamente después del núcleo, oyén

dose en varios pueblos estas otras en vez de las expuestas: 

entzun zaidezala, kendu zaizela, i i zaiguezala. Hace 500 años 

'Seguramente no se decían ni estas ni las del Paradigma, pues

752 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

(1) Nuestro compañero Eguskiza, al oir leer estos renglones en sesión de 
23, XII, 1924, recordó haber oído varias veces de su padre, natural de Lemona, 
que siendo mozalbete vió a un hombre encolerizado desafiar a otro con estas 
palabras; betor o ri ona ta neuk  i r a t o k o  do/venga ese acá y yo le ahogaré.
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zu significaba vosotros y no había «os» singular, como lo te

nemos hoy. El autor, sin ser de los muy antiguos, más refrac

tario a la admisión de esta entrometida e ha sido sin duda 

Fr. Bartolomé. Hoy mismo en su pueblo (Bolibar, de Markina) 4 
las personas de alguna edad la rechazan, como también los 

ancianos de Nabarniz y por lo general también en Ondaroa, 

quedando en otros pueblos, como Lekeifio, locuciones viejas 

por el estilo de esta: ene kaderak, arin eizu (en vez de arin ei- 8 zue o egizue de hoy) piernas mías, corred (1). Esta ausencia 

de e se advierte en muchísimas flexiones del escritor bolibarrés, 

aun de indicativo e imperativo, referentes a vosotros. Ez inori egin zeuei inok egitea gura ez dozunik (en vez de dozuenik) 12 
no hagáis lo que no queráis que otro os haga a vosoiros 

(Bart., leas., U. 158-24). Jaungoikoak emongo deutsu (en vez 

del moderno deutsue) zeuen izerdiaren... sari ugaria Dios os 

dará premio abundante de vuestro sudor (.Ibid., 158-29). Gogo- 16 ratu egizu bada kristinauak (en vez de egizue) considerad, 

pues, cristianos (Ibid., 158-11).

5.a Nuestros clásicos traen estas flexiones con gi por nú

cleo. Bedeinka zagiezala (flex. 40) que os bendigan (Olaechea, 20 Crisfinauben... 170-2), asi dagiezan (flex. 86) para que los co

miencen (Cat. de Liodio, 80-9), gogora ekafi ai dagizan guztiak 
(flex. 52) todas las cosas que pueda traer a la memoria (Bart., 

leas., 11, 72-8), galdu ez dagizun (flex. 22) para que vos no lo 24 
perdáis (Ibid., 29-5), al dagiana (flex. 20) lo que él pueda (C a

pan., 52-7), artu nagiela ni (flex. 8) que me reciban a mí (Per. 
Ab., 80-21), hora il dagien mendian la montaña donde maten el 

perro (Garibay, 139-52), azkonafaren atzamartxoa ekafiko dot 28 menditi, begizkorik eztegizuen buiartxorean isegi traeré de la 

montaña el dedito del tejón, colgadlo del pechito para que no os 

hagan mal de ojo (superstición) (Barrutia, Euskalzale, I, 414-50). 

Esta flexión más que de este Paradigma es del verbo egin. 32 
A veces a algunos de ellos se les escapaban estas flexiones sin 

la g; ez naiela euki(flex. 8) que no me tengan (Bart., Olg., 11-7), besteren bat rríindu edo asafatu daiana (flex. 20) cosa que pue

da herir o encolerizar a algún otro (Capan., 125-19). Es extraño 36 
que Moguel el mayor, de fines del siglo xvm, (raiga continuamen

te sin la g- estas flexiones y con ella Uriarte, escritor de media

dos del siglo xix.

(t) Frase que decíamos al huir del guardacampos.
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988, O b s e r v a c i o n e s .  1 .a Las flexiones que figuran en las 

columnas 1.a y 4.a, daistala y daistazala variantes de d a i d a l a  y 

d a i d a z a l a  (flex. 25), daistazula y daistazuzala variantes de 

daidazula y daidazuzala (ñex. 41)... etc. quedaron explicadas 

en § 985-2.a

2 .a Estas flexiones, tienen las mismas variantes que las ex

puestas en §  9 8 1 - 7 .a: daiñadala por dainadala (flex. 5), da ixu- 
dala por daizudala (flex. 6), daixodala y daidxodala por daio- 

data (flex. 4), deidala y aun deidela por daidala (flex. 25)... etc.

5.a En viejos textos figura por lo general con g el núcleo 

de estas flexiones. Elxi z e d a g i g u l a  (flex. 29) konsentimenturik 

emoiten que no nos permita darle consentimiento (Capanaga, 

3 8 - 6 ) .  Bznas aaztu yakitunai itanduteagaz gogoratu d a g i d e z a l a  
(flex. 57) no me he olvidado de preguntar a los sabios (y de ro

garles) que me recuerden;.. (Bart., /cas., II, p. 1-14). AJai justi- 

ziak yan d a g i o l a  guztia nai ez d a i o l a  (flex. 28) ya sea que la 

curia r e  lo coma todo, ya sea que no se lo coma (¡bid., 1 1 2 -5 ). 

Argitu d e i u e z a l a  (flex. 32) euren zentzunak que les iluminen 

sus sentidos (Así., Urteco, L 6 del Prólogo-15).

CATEGORÍAS GRAMATICALES 755

O) ' F le x io n e s  de subjuntivo rem o to

989. Para mejor inteligencia de estas flexiones y 

poderlas distinguir bien de las de subjuntivo próximo, 

convendrá leer lo dicho en § 948 al tratar de estas 

mismas ideas remotas en indicativo. Estas de sub

juntivo se usan mucho menos que aquéllas. Las de 

.indicativo, con las variantes allí indicadas, se oyen 

en todas parles; de éstas solo las que tienen objeto 

de tercer grado son las generalmente usadas. En el 

borrador de mi Flexionario (pág. 72 y siguientes), la 

mayor parte de las columnas correspondientes a ob

jetos pronominales (o de primero y segundo grado) 

llevan la abreviatura «des», indicando que en tal y 

cual localidad aquellas flexiones que yo deseaba 

hallar están en desuso. Para traducir la idea «que 

vos me llevarais», me dieron la flexión del grupo 

verbal eroan nengizula, que es la normal, solo en 

Barika, Lekeitio, Mondragón y Bolibar de Markina.



En muchas otras localidades, o no hay indicación 

alguna o solo figura la antes citada «des». En la 

columna de Orozko figura nengizule, y nengiala en 

4 la de Zeanuri, para traducir que tú, varón, me lleva

ras. En la correspondiente a Nabarniz sé hizo constar 

que «por no saber castellano confunden con las fle

xiones de indicativo nenduzula... etc.»

756 CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS
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991. O b se rv a c io n e s . 1 .a La nota de común que llevan 

muchas de estas flexiones, quiere decir que lo son en los pue

blos en que están en uso.

4 2.a En casi todas las casillas de las líneas 5.a y 7.a — fle

xiones de objeto de tercer grado — hay dobles flexiones: neiala 
y nengiala (17), geiala y gengiaia (21)... etc. Las primeras son 

de uso general, muy oídas; las segundas me las dieron única- 

8 mente en Barika. Antes las había oído ya en Maruri y Gorliz. 

Así como a las flexiones de indicativo geuan lo habíamos y zeuan lo habíais, sustilyyen casi dondequiera gencluan y zen- 
duan, así a neiala y geiala usurpan su puesto en esas locali- 

12 dades nengiala y gengiala. Tanto aquellas de indicalivo como 

éstas, proceden de falsa analogía: aquéllas, de ikusigenduzan 
nos vió y yo zenduzan os pegó; éstas, de eroan gendizaia que 

nos llevase y yo zendizaia que os pegase. El oficio de la sub- 

16 característica n (§ 777) es el de preceder al núcleo (a veces 

ingerírsele) cuando el objeto es pronominal, no cuando es de 

cosas o de tercer grado. En Astarloa y algún otro autor anti

guo, figuran algunas flexiones de este género. Poz pozik ya- 
20 raitu g e n g io n  berari para que muy contentos le siguiéramos a 

él (Ast,, Urteco., I, 62-2), iños aztu baga euki gengian para 

que tuviésemos sin olvidarlos nunca (Ibid., 156-15).

5.a Creo haber usado más de una vez en mis escritos fle- 

24 xiones como ekafi zeiala y zeiela que lo trajese él y lo tra

jesen. Las había oído en la familia, procedentes sin duda de 

Mundaka. Al consultar al pueblo vi que, por fortuna, en todas 

partes rechazan ese prefijo z  (§ 771 -2.a) de otros dialectos. 

28 En el nuestro solo algunos pocos verbos lo llevan, por ejemplo, zirautsan él se lo decía, por /rautsan, zirudian por irudian 
parecía. En el auxiliar solo el pueblo de Anzuola figura en mi 

Flexionario como poseedor de ekafi zeban por ekafi eban o 
32 euan io trajo.

4.a En viejos autores, el núcleo de este auxiliar *egin figura 

entero: gi, no solo en flexiones en que sigue a una consonante 

(líneas 4.a, 5.a y 6.a del Paradigma), sino hasta tras una vocal. 

36 Citaremos ejemplos de ambos casos. Gorde n en gizu n  para que 

me guardarais (Cap., 124-12), Efege Españakoak autu b azen - 
g iz  si el Rey de España os escogiera (Ast., Urteco., 1-156-15), 

berak zerura eroan z e n g iz a n  para qufeél os llevara al cielo 

40 (Ibid., 142-5), gorde nen gizu n  para que me guardarais (Capan., 

124-12), beti maia prest euki e g i o l a  que le tuviese siempre dis

puesta la mesa (Bart., leas., 11-20-29), ezeban gura izan eroan 
e g io e n  no quiso que se lo llevaran (IbiS., 60-17).
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993. O b se rv a c io n e s . 1.a Las flexiones que figuran en este 

Paradigma XLIII como normales, unas lo son en absoluto: las 

de la 3.a y 7.a líneas, es decir, las de agente de tercer grado.

4 Todas las demás son solo relalivamente normales, pues las 

normales primitivas de las flexiones actuales, por ejemplo de 

(ik ekafi) eioia, neioia, geioia, zeioia habrán sido muy proba

blemente eiodala, eioala (m) y eionala (f), eiogula, eiozula;
8 pues los verdaderos agentes personales son no n, „ g  y z, sino d,(k) y n, gu, zu.

2.a Las flexiones que figuran como generales son algunas 

de ellas poco generales, y las que aparecen como limitadas y

12 moribundas son muy limitadas y muy moribundas. Al pregun

tar por éstas varios consultores levantaban el hombro y otros 

daban su parecer a veces titubeando.

3.a Variantes de neioia (flex. 4), (ik) eiola (12), geiola (28)

16 y zeioia (36), son en Orozko nengiola, engiola, gengiola yzengiola; en Zeanuri, por la tercera y cuarta, geñio/a y zeñio/a; 
por las m ismas, en Olaeta, gengidxo/a y zengidxoia.

4.a En Mondragón (y en algunas flexiones también en

20 Olaeta), por la e característica temporal dicen a: emon naixo/a,
aixola (solo con agente de tercer grado dicen eixola, flex. 20), gaixola, zaixola... etc. En Olaeta dicen, por las dos primeras, 

naidxola y aidxola; por las de tercer agente, eidxola y eidxuela;
24 y por las otras dos, tal como se ha dicho en la observación 

precedente: gengidxo/a y zengidxoia.
5.a A mí me suenan, y de mis labios generalmente salen, emon eistala que me lo diese, emon eiskula que nos lo diese...

28 y siempre st y sku en vez de los recipientes d y gu que figuran 

en el Paradigma. Así aprendí de mi madre. Los pueblos en que 

se oyen estas st y sku en conjugación próxima de subjuntivo, 

Orozko, Olaeta y Zigoitia, en flexiones como (ekafi) badaista-
32 zu si me lo trajerais ahora, al llegar a la remota o vacilan o 

callan.

6.a La recipiente zu, privada de la influencia del elemento 

reflexivo s, suena así -zu- en todos los pocos pueblos que

36 dicen con alguna seguridad estas flexiones. Solo en Mondragón 

me dieron naitzula, aitzula, gaifzula y aitzula con la z  permu

tada por influencia de ese elemento reflexivo.
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995. Observaciones. 1.a Com o base de los grupos ver

bales, que figuran en las casillas, se ha puesto un infinitivo 

acompañado de uno de sus modales, del potencial al. Modifica- 

4 do así el infinitivo, se oyen todavía mucho estas flexiones 

hipotéticas; pero ya no sin esa base potencial. Poco más de 

cien años atrás eran corrientes estas, locuciones: adoradu ba- 
nagizu (flex. 6) si ahora me adorarais (Ast., Urteco, XIX-28), 

8 esan badaizue (flex. 25) si vos lo dijerais ahora (Ibid., XXVI-11), 

egingo dau al badagi (flex. 20) hará si puede (Capan. 135-20)... 

etcétera. Hoy, por lo general, e influidos por el castellano, recu

rrimos a flexiones de indicativo (§ 926): adoraten bar.ozu, 
12 esaten badozue, ai badau. Con base potencial salen aún de 

nuestros labios flexiones como ukatu ai badaiez (flex. 56) si 

pueden negar (Ast , Urteco, 60-29), ezin badaiez si no pueden (Ibid.), goifu ai badaiguz (flex. 55) si podemos vencerlos (Ibid. 
16 140-21).

2.a Acaso más de uno, después de haber ojeado estas fle

xiones, al leer el título del último Capítulo de esta obra La Potencialidad en la Conjugación, pregunten: ¿a qué venían las 

20 flexiones del Paradigma XLII, si la Potencialidad se habría de 

estudiar aquí? Los ejemplos de esas casillas contienen locucio

nes potenciales, es cierto; pero las flexiones no son de este 

género, sino, como dice su título, objetivo-hipotéticas.
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997. Observaciones. 1.a En §  995 se expuso la razón de 

por qué se recurre al infinitivo modalizado como base de estas 

locuciones verbales.

4 2.a Respecto del uso de estas flexiones recuerde el lector:

A) Que las de las columnas 1.a y 5.a badaidak con su variante badaistak, badaiguk y badaiskuk, unas se usan en ciertas 

zonas y otras en zonas distintas, habiendo sido todas ellas 

8 estudiadas en §  985-2.a, 5.a y 4.a Pueden consultarse tambie'n 

allí las flexiones badaizut y badaitzut (flex. 6), badaizuguz 
y badaitzuguz (flex. 58)... etc., que figuran en las columnas

6.a y 7.a B) Que las flexiones de objeto plural son casi comunes.

12 Sólo  en Léniz y Oñate no se usan, pues recurren tanto en sin

gular como en plural objetivo a flexiones numéricamente epice

nas (§  985-5.a). C) Que también se expusieron páginas atrás los 

fenomenillos fonéticos i -f- n — iñ, i +  z  =  ix, i -f- a =  ixa o 
16 idxa... etc., que se observan igualmente en el uso de estas 

flexiones.

Y sin más pasemos al último Capítulo de la obra.
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C A P Í T U L O  X V I I

LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

S U M A R IO .—Dos potencialidades. La del infinitivo. Doble 

característica de potencialidad en la conjugación. ^  F l e x io n e s  
p o t e n c ia le s  d e  in d ic a t iv o . Paradigma XLV1: flexiones objetivas 

de indicativo remoto. Observaciones. Flexiones potenciales 

receptivas. B) F le x io n e s  d e  s u b ju n tiv o . Paradigma XLVI1: fle

xiones objetivas del a u x i l ia r  in t r a n s it iv o  en subjuntivo próximo. 

Observaciones. Paradigma XLVI1I: flexiones objetivas de sub

juntivo remoto. Observaciones. Paradigma XL1X: flexiones 

receplivas de subjuntivo remoto. Observaciones. C) F le x io n e s  
h ip o té t ic a s . Paradigma L: flexiones hipotético-objetivas de con

jugación remota. Paradigma Ll: flexiones hipotético-receptivas - 

de la misma. D) F le x io n e s  c o n d ic io n a le s .  £ ,)  F le x io n e s  t r a n s i 
t i v a s  d e  su b ju n tiv o . Elisión de la característica. Paradigma 

Lil: flexiones objetivas de subjuntivo próximo. Observaciones. 

Origen probable de las flexiones anormales. Paradigma LUI: 

flexiones receptivas de subjuntivo próximo. l.°  Flexiones nor

males. Observaciones. 2.° Flexiones anormales. Paradigma 

LIV. Observaciones. Paradigma LV: flexiones objetivas de con

jugación remota. Observaciones. F) F le x io n e s  h ip o té t ic a s  y 
c o n d ic io n a le s  d e l  a u x i l ia r  t r a n s i t iv o .  Palabras de gratitud a 

los colaboradores. Labor de Astarloa en el Verbo. Fin.

998. Hay dos maneras de indicar la potencia

lidad: la una, muy sencilla, en el verbo infinitivo; la 

otra, un verdadero maremagnum, en la conjugación. 

Muchas veces se simultanean las dos potencialidades. 4 
Decimos, por ejemplo, etofi al naiteke «vuedo venir»,



bastando para ello con etofi al naiz — potencialidad 

de infinitivo — o con etori naiteke, que lo es de con

jugación. Tal vez con tiempo esta suma de potencia

lidades haya dado más vigor a la expresión; hoy no 

pasa de ser una redundancia.

En infinitivo, además del modo de potencialidad, 

figura el de impotencialidad, expresado con el voca

blo ezin. También éste se junta, sin que con ello se 

intensifique^ su significación, con las características 

potenciales. La misma fuerza tienen ezin etofi naiz 
«no puedo venir», que ezin etofi naiteke, ezin etofi 
al naiz y ezin etofi al naiteke (1). Alegrémonos de 

que a ezin no le haya ocurrido tener representante en 

la conjugación, como a su antagonista al le ocurrió 

dar su representación a la desinencia ke; pues de lo 

contrario el mare, a que antes se hizo alusión, se nos 

hubiera convertido en océano.

Esos dos vocablos al y ezin, que tan bien se 

entienden con la potencialidad del verbo conjugado 

cuando éste es uno de los cuatro auxiliares, no se 

agregan a los otros verbos conjugables. No decimos 

neu al nago, berori al doa, gilzpean al gaukaz con 

significación de yo puedo estar, ese mismo puede ir, 

puede tenernos bajo llave (2); como tampoco ezin 
nago no puedo estar, ezin doa no puede ir, gilzpean 
ezin gaukaz no nos puede tener bajo llave. Estos 

mismos verbos y cualquier otro conjugable, cuando 

están provistos de la característica potencial ke, se 

unen (antes más que ahora) muy bien a al y ezin. 
No son hoy muy corrientes frases como aquella muy 

repetida de mi madre, citada no sé en qué otra parte
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(1) - Mis compañeros notan alguna diferencia que yo no percibo.

(2) Al, como indicador del modo fortuito, se oye mucho en estas locu

ciones. ¿N eu alnago  acaso estoy yo? ¿B e ro r i aldoa  va ese por ventura? G ilz
pean algaukaz  tal vez nos tenga bajo llave. Al en este sentido denota moda

lidad de conjugación y es prefijo en ella. Al «poder» lo es de infinitivo y no se 

adhiere al verbo conjugado.



de esta obra: ezin nagoke esan barik no puedo estar 

sin decirlo.

999. Al exponer someramente en el Capítulo VII 

de la primera parte, dedicado a la Adverbialización, 4 

las modalidades de nuestro infinitivo, se dijo que 

«además del modo egin ai o ahal, y del imposible 

ezin egin, y dei necesario egin bear, y del contingente 

egin usté, tenemos estos otros tres: el desiderativo, 8 

que para unos vascos es egin gogo y para otros egin 
gura, el volitivo egin nai y el consuetudinario egin 
oi». Los dos primeros y este último son siempre mo

dales de verbo y se ajustan a él de tal manera que, .12 
según que el verbo sea transitivo o intransitivo, así 

lo es también el auxiliar que sigue al vocablo modal, 

como se verá en el pequeño doble Paradigma que se 

expondrá a continuación. Los otros cuatro o cinco 16 
pueden también agregarse a nombres o pronombres.

Lo mismo que egin bear dot debo hacerlo, egin usté 
dot juzgo hacerlo (1), egin gogo o gura dot deseo 

hacerlo, y egin nai dot quiero hacerlo, decimos tam- 20 
bien auxe bear dot, auxe usté dot, auxe gura dot, 
auxe nai dot necesito, juzgo, deseo y quiero esto. 

Por lo mismo llevan siempre auxiliar transitivo: etofi 
bear dot como auxe bear dot, y no como en nuestros 24 
días alguien empezó a escribir etofi bear naiz (§ 424). 

Solo se expondrán las dos primeras modalidades, y 

muy brevemente, con el único objeto de que se apre

cie mejor la potencialidad en la conjugación. Su ma- 28 
nejo es facilísimo. Las ideas de presente se expresan 

con el auxiliar conjugado; las demás ideas, con doble 

auxiliar, conjugado y en infinitivo: izaten naiz o dot 
las habituales, izan naiz o dot\as de pretérito, izango 32 
naiz o dot las de futuro.

CATEGORÍAS GRAMATICALES 767

(1) Hoy decirnos más en B egitea uote dot.
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CON VERBOS INTRANSITIVOS

Etori a! naiz puedo venir.

Etofi a! izaten naiz suelo 

poder venir.Etofi al izan naiz he podido 

venir.Etofi ai izango naiz podré 

venir, lit. he de poder venir.

Ezin etofi naiz no puedo 

venir.

Ezin etofi izaten naiz no 

suelo poder venir.Ezin etofi izan naiz no he 

podido venir.

Ezin etofi izango naiz no 

podré venir.

CON V ERBOS TRANSITIVOS

Ekafi al dot puedo traerlo.

Ekafi al izaten dot suelo 

poder traerlo.Ekafi aI izan dot he podido 

traerlo.Ekafi al izango dot podré 

(he de poder) traerlo.

Ezin ekafi dot no pu edo  

traerla.Ezin ekafi iza ten  dot no 

suelo poder traerlo.Ezin ekafi izan dot no he 

podido traerlo.Ezin ekafi izango dot no 

podré traerlo.

1000. La analogía, verdadera o falsa, fecundí

simo agente de evolución en las lenguas., ha dado 

aquí palos de ciego como en muchos otros campos 

de nuestra Morfología.

El primero se refiere al infinitivo del auxiliar tran

sitivo. En los ejemplos que se acaban de citar figura 

izan como infinitivo de dot. En dialecto B y G y gran 

parte de las variedades nabarras ha desaparecido el 

ukan, sustituyéndole el infinitivo del otro auxiliar. En 

vez de ekafi al iz a t e n , izan  e izang o  dot, se oye 

todavía en varios dialectos ekafi aha! u k h a ite n , 

ukhan  y u khanen  (con ligeras variantes: § 748) dut.
El segundo se refiere a la supresión del auxiliar 

de infinitivo en ideas de futuro. En vez de obe izango 
dozu «mejor le será a usted», se lee en Per. Ab., 
64-13, obeko dozu; por gogoan izango dek se lee en 

«El Borracho Burlado» (Rev. Int., 1-408) gogoango 
dek te acordarás, siéndonos muy familiares bearko 
dau por bear izango dau deberá, necesitará; zorko 

dozu por zor izango dozu deberéis, tendréis la deuda; 

nun biziko gara por nun bizi izango gara, como si
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obe, bear, zor y bizi fuesen verbos. No se elide, que 
yo sepa, el infinitivo izan en ideas habituales, dando 
lugar a obeten, bearten, zorten y biziten (éste me 
disuena menos), por obe izaten, bear izaten, zor 
izaten y bizi izaten. Asimismo se oyen, aunque no 
mucho, etofi algo da por al izango da, y ezingo 
dozu por ezin izango dozu, pero no alten por a! 
izaten, ni eziten por ezin izaten. Y entremos en 
nuestro mar.

1001. La característica de potencialidad en la 
conjugación es doble: t e  con el verbo izan, ke  con 
todos los demás verbos conjugables, transitivos o 
intransitivos, inclusos los auxiliares ekun o ukan y 
los dos de subjuntivo *edin y *egin (ezan). La primera 
característica vive todavía en dialecto suletino. No 
alcanza la literatura flexiones bizkainas en que te sig
nifique «poder», sí y no pocas flexiones en que denota 
futurición, como en ezaun adi ta a iz a te  ondo bizi 
conócete y serás de bien vivir (Refranes, núm. 173). 
Como sucede con la ke, también esta otra caracte
rística se elidía a veces, como en aiz adiñon ta a iz a  

on sé acomodado y serás bueno (Refranes, núm. 24). 
Hoy esta te es elemento fósil, aun en sentido de futu
rición. Etofi naiteke se usa hoy como absolutamente 
sinónimo de etofi naike puedo venir.

1002. La característica ke vive ya (por lo que 
hace al dialecto B) solo en verbos auxiliares. De 
otros verbos solo se conserva alguna flexión anquilo
sada en determinadas frases. Mi madre repetía mucho 
esan barik ezin nagoke no puedo estar sin decirlo; y 
no le sonaban aisladamente nagoke, dagoke... Estas 
flexiones y otras parecidas, como nabilke y natorke, 
presenté como objeto de consulta en varios pueblos 
a gente que solo poseía el vascuence. No acertaron 
a darme su significación. El curioso que el día de 
mañana quiera consultar en la Biblioteca de la Aca- 
mia mi Flexionario, podrá en su página 97 ver que a



las cuestiones 9 y 10 referentes a las flexiones dakar- 
ket lo puedo tener y nakuske «me puede ver», en 
todos los pueblos por mí recorridos respondieron que 
no las conocían.

Flexiones parecidas debieron ser en otro tiempo 
muy corrientes, según se puede colegir, no solo de la 
frase popular antes citada, sino aun de textos de 
nuestros clásicos. Eikek señar makera ta ak au k ak e  

andera harás marido contrahecho y aquél fe tendrá 
estimada señora (Refranes, núm. 327?). En algunos 
dialectos vascos se oyen y leen aún en nuestros días 
flexiones así formadas: nagoke puedo estar (Joan., 
Jainduen, 65-26), ezin gaudezke no podemos estar 
(Ibid., 36-15), zer dukegu qué tendremos (Ibid., 
54-17).

770 C AP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

A) F le x io n e s  p o te n c ia le s  de  in d ic a t iv o

i
1003. El auxiliar transitivo forma con esta carac

terística dos clases de flexiones: de indicativo y sub
juntivo. En indicativo solo viven hoy las flexiones 
remotas, habiendo muerto las de conjugación pró
xima. Algunas de éstas se leen en nuestros viejos 
autores, tales como demanak bizian berea besferi, 
d o k e  negara beti quien diere en vida lo suyo a otro, 
tendrá llanto siempre (Refranes, 299), oñak leor, 
aoa eze; sendari dokek los pies secos y la boca 
húmeda; tendrás gallardía (Ibid., 63). Por errata dice 
doke. En una y olra flexión la au original de dau se 
contrae en o.

En Leizarraga se leen con profusión flexiones 
correspondientes a éstas, tales como duket (Act. 
XXIV-22), dukek (Luc. XI-34), dukegu (1.a Joan. III-2), 
dukezue (Luc. VI-32); flexiones que más o menos las 
dice aún hoy el pueblo labortano.
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1004. No son por cierto pocas las flexiones 
potenciales de indicativo remoto que se recogen en 
viejos autores. También el pueblo, aún hoy, las dice 
con toda espontaneidad y en la mayor parte de las 
localidades al efecto consultadas. En Capanaga lee
mos zelan eriotzea aríu al le u k e a n  cómo pudo morir 
(31-17), erioíza artu al le u k e a n a  (el) que pudo recibir 
la muerte (51-21). Fr. Bartolomé trae, entre otros 
muchos, estos ejemplos: soberbíale mundu guztia 
imini gura e u k e a n  andituta, aixaatuta, arotuta la 
soberbia quiso poner todo él pueblo ensoberbecido, 
enardecido, enorgullecido (leas., 11-18 5), lenengo 
zatian topau e u k e e z a n  uts nik gitxitu negizanak los 
yerros que pudieran hallar en la primera parte y que 
yo pudiera disminuir (Ibid., pág. 1-45), ta eurakyaso 
dituanak areek bere yaso e u k e z a la  gura baleu y que 
quien los ha levantado pudo haber también levantado 
a aquéllos si quisiera (leas., 1-225-25). En Añíbarro, 
Esku, 54-5, irakuriko yat egin al n e u n k e an  eta egin 
eneban on guztia se me leerá todo el bien que pude 
haber hecho y no hice. Yaungoikoak berak ezin 
emon ta asmau e u k e a n  el mismo Dios no pudo dar e 
inventar (Esku, 78-7), konfesiño onetan izan neuke- 

z a n  utsak las faltas que pude tener en esta confesión 
(Ibid., 145-5).
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1006. O b s e r v a c io n e s . 1.a Repase el leclor el Paradigma 
XXVII de la página 710 y verá que estas flexiones son aquellas 
mismas con la característica potencial ke adherida al núcleo.
La ingerencia de este elemento hace que la u no pueda nunca 4 

permutar con b. Aquellas flexiones neban (flex. 17) y nebazan 
(flex. 49), eban (flex. 20) y ebazan (flex. 52), eben (flex. 24) y 

ebezan (flex. 56), son por su origen neuan y neuazan, euan y 
euazan, euen y euezan; lo cual se confirma por sus correspon- 8 
dientes flexiones de este Paradigma: neukean (flex. 17), neuke- 
zan (flex. 49), eukean (flex. 18), eukezan (flex. 50)... etc.

2.a Como en el Cuestionario de flexiones no llevaba todas 
éstas alineadas, no pude someterlas al juicio del pueblo sino t2 
aisladamente. Por lo mismo me han faltado datos para poner al ■ 
lado de las flexiones de las líneas 1, 2, 4, 5 y 6 las abreviaturas 

correspondientes a flexiones de uso limitado o general.

5.a Las flexiones de las otras dos líneas son ciertamente de 16 
uso general, aunque no común; pues los consultores de pueblos 

como Anzuola, Begoña, Eibar, Olaeta y Oñate me dijeron que 

no las conocían.
4.a Las flexiones 19 y 51 ikusi eukenan y eukenazan «tú, 20 

mujer, podías verlo y verlos» se han calificado de anormales 
porque en ellas figura el agente femenino n. En flexiones remo

tas de objeto de tercer grado, como son esas, los agentes pasan

a ocupar el puesto de los pacientes y con características de 24 
tales; y sabido es' que la segunda persona, bien sea masculina
o femenina, no tiene característica cuando oficia de objeto.

5.a Las flexiones de uso limitado Ieukean (20) y Ieukezan
(52) las trae Capanaga, como puede verse en § 1004. 28

F l e x io n e s  p o t e n c ia l e s  r e c e p t iv a s

1007.  No hay datos suficientes para formar un 
Paradigma de estas flexiones. Existen sólo algunos 
ejemplos de viejos autores y flexiones aisladas que 
todavía se oyen en algunos pueblos. ¿Nori gogoak 32 
emon ze u s k io n , onelango mesede edefa egingo zeus- 
tala? ¿a quién pudo ocurrírsele que tal hermoso favor 
me habíais de otorgar? (Añíb. Esku 149-4). ¿Zeiñek 
munduan besíek egin e u sk e zu n  a mesedea? ¿Quién 36 
otro en el mundo os pudo hacer aquel favor? (Bart. 
leas. I. 212-30). Jesús geure zeruko erakusleak ezin



esan e u s k e g u n  agiriago ta ezagunago gizonaren ze- 
regin au esan eban baino'Jesús, nuestro celestial 
maestro, no pudo decirnos más clara y manifiesta- 

• 4 mente que nos dijo este deber de! hombre (Ibid. 97-6).
1008. Como las desinencias de conjugación te 

y ke intervienen en la formación de tan gran número 
de flexiones de imperativo—etxun a i t b  afaltzaga la

8 yagi aite zor baga (Refranes., 402), e ze ik e g u zu  

ukatu (Añíb. Esku. 109-11) y a veces viven germina
das: yagi z a i te k e z  al bait lenen (Ibid. 7-12)—el lector 

' esperará sin duda que antes de meternos a'exponer 
i2 flexiones potenciales del modo subjuntivo, se ha de 

pasar revista a las de éste otro modo. Pero las te 
. y ke que acaban de ser citadas, no son en esos ejem

plos características de potencialidad, sino tan sólo de 
16 futurición; hoy fósiles y asémicos, sin significación. 

No hay en nuestra lengua potencialidad de imperativo.

B) F le x io n e s  p o te n c ia le s  de  s u b ju n t iv o

1009. Constituyen dos grandes grupos: del auxi
liar intransitivo y del transitivo. La potencialidad del

20 primero tuvo en otro tiempo por característica te, lo 
mismo que su pareja el auxiliar intransitivo de indi
cativo. Ain andia izan l e i t e a l a  que pudiera ser tan 
grande (Capan., 146-2), al baleite si se pudiera 

24 (Ibid. 26-10). Hoy es fósil, tanto en este sentido como 
en el de futurición, que parece por cierto una exten
sión espontánea de la potencialidad. Desde hace por 
lo menos un siglo se le agrega para esto el elemento 

28 ke. Las niñas de hace cincuenta años, cantaban en 
Lekeitio:

774 CAP. XVII. LA p o t e n c i a l i d a d  e n  l a  c o n j u g a c i ó n
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v Bira bira, monte (1)  
zozo B  ¡zente 
¡barangelun alkate,

Bilbon erekidore;
gure auzoko Petratxu (2) bere
atzera bira Ieiteke.

«Bira bira monte, tordo Vicente, alcalde en Iba- 
rangelua, regidor en Bilbao, también la Petrita (2), 
nuestra vecina, pudiera volverse atrás».

Es verdad que aún hoy dicen algunos, como 
aquel Don Juan de Zandía, personaje de Moguel 
(Per. Ab. 199-29), ¿au sinistu leite? ¿puede creerse 
esto?. Pero no porque esta te tenga fuerza de futuri- 
ción o sea aquí elemento de potencialidad. A la flexión 
leiteke (con te fósil y ke potencial) se le ha caído la 
ke, como sucede desde tiempos muy atrás y en toda 
clase de flexiones. En Parnasorako bidea 197-
1.° se lee:

Neu /ez burua ikusi Iei, 
irabazten euneko ogei.

«Como yo pudiera (ese) verse ganando veinte por 
ciento». Aquí la potencial ha caído de la flexión leike. 
$ á s  tarde (§ 1025) se hablará de esto adrede.

1010. La característica potencial, aun del auxi
liar intransitivo de subjuntivo, es desde hace algún 
tiempo la misma que del transitivo: el elemento ke. 
Con él, el elemento di a que se agrega, pierde gene
ralmente su d. Con los datos de que hoy disponemos, 
podemos deducir: 1.° que las formas más antiguas de 
estas flexiones son naife, aite, daite, gaitez, zaitez y

(1) No sé si este b ira bira, monte, será trabucación de algunas palabras 

castellanas como «mira, niña, al monte» o algo por el estilo. A creerlo me induce 

el recuerdo de que se valían para ello de una melodía 'gallega, aquella con que 

se oye «tanto bailé, tanto bailé... que me diócalentura», melodía que no figura 

en la colección de cantos y  bailes de Galicia  de J. Inzenga.

(2) U otro nombre, el de la niña a quien correspondía dar vuelta.



daitez; 2 .° que en tiempos recientes, habiéndose des
virtuado el elemento te, por haber pasado a ser mero 
indicio de futurición, el pueblo introdujo instintiva- 

4 mente el otro elemento potencial—el ke de los verbos 
transitivos—aun en estas flexiones intransitivas, como 
se verá a continuación. Se expondrán en cuatro co
lumnas: en la primera las normales, en la segunda, 

s tercera y cuarta las anormales más usadas.
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1 0 1 1 .  F l e x io n e s  p o t e n c ia l e s  o b je t iv a s  

(modo subjuntivo próximo) d e l  a u x il ia r  in t r a n s it iv o

1.a / / n a i t e k e  (n, I) neinteke (a, I) nindeke(a, 1)
2.a / /  a i t e k e  (n, 1) einteke (q, I) indeke (a, 1)
5 . a II d a i t e k e  (n, mo) Ieiteke (a, g) liteke (a, I)

4.a II g a i t e k e z  (n, 1) geintekez (a, 1) gindeke (a, I)
5 . a / / z a i t e k e z  ( n ,  1) zeintekez (a, I) zindeke (a, I)

6 . a / / z a i t e k e z e  ( n ,  1) zeintekez (a, 1) zindekiei (a, 1)
7 . a / /  d a i t e k e z  ( n ,  mo) leitekez (a, g) litekiei (a, I)

1012: O b s e r v a c i o n e s .  1.a ¡¡Flexiones subjuntivas y  sig
nifican «puedo, puedes...»!! ¿Cómo se explica esta antinomj^? 

Trataré de explicársela al lector como mejor pueda en § 1021 al 

12 exponer las flexiones potenciales subjuntivas del auxiliar tran

sitivo.
2.a ¡Qué lástima que las normales no sean siquiera de uso 

general, ya que flexiones comunes no abundan en nuestra con- 

16 jugación! Son altamente recomendables incluso las tercera y 
séptima — il daiteke y daitekez puede y pueden morir —, aun
que éstas apenas ofrecen ya señales de vida. Las flexiones sin

gulares de la primera columna son más usadas que las plurales; 

20 pues aun en localidades como Beriz y Nabarniz después de 
darme naiteke y aiteke, sin embargo en vez de gaitekez y 
zaitekez me presentaron giñaitekez y ziñaitekez. Estos gin ai- y 
zin ai- son préstamos adquiridos de la conjugación remota. En 

24 Barika, Lekeitio y Ubidea me dieron las cuatro flexiones reco
mendables. En Zigoitia y Bolibar (Markina) me las dieron tam
bién así, solo que con la a del tema degenerada en e por influen

te/(a, l) puedo mi 
¿ei?  puedes
lei (a, l) puede

gineiz (a, l) podemos 

zineiz (a, 1) podéis 
zineiz (a, 1) podéis 

leiz {a, 1) pueden
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cia de la i nuclear: neiteke, eiteke, geitekez, zeitekez. En 

Begoña geintekez, zeintekez a pesar de la primera: neiteke. 
Allí no queda ya flexión de tuteo.

5.a Las flexiones de la 2.a columna neinteke... etc. las oí en 

Ajangiz (Gernika), Zeanuri y Orozko. En estas dos últimas 
localidades algunos las pronunciaban como neintike, eintike, 
leitike... etc., y otros como naiteke y aiteke... etc., de la primera 
columna. Tales flexiones son chichones que han levantado en 
nuestra conjugación los palos de ciego que suele dar la Analo

gía. De neintekean, eintekean, eitekean, geintekezan, zeinte- 
kezan, zeintekezen y eitekezan flexiones objetivas remotas, 
quitando la n final característica de esa conjugación con su 

vocal epentética, salen neinteke, einteke, ieiteke (con la I de 
flexiones hipotéticas y condicionales), geintekez, zeintekez... 
etcétera. Es como si uno, en vez de valerse de nator, ator, 
dator, recurriese a las flexiones remotas nentoren, entoren, 
etoren, gentozan... etc. (§ 888), y quitando su elemento final, 
dijese por yo vengo nentor, tú vienes entor, él viene letor, ve

nimos gentoz, venís zentoz y zentoze, vienen letoz.
4.a Son de Léniz, de Gantzaga (en Aramayona) y Oñate 

las flexiones de la tercera columna nindeke, indeke... etc. En 
Olaeta (Aramayona) y Legutiano, se valen de una especie de 

fusión de las flexiones anteriores, diciendo neindeke, eindeke, 
ieiteke, geindekez... etc., en el segundo, y neindike, eindike... en 

Olaeta. Es de advertir que, excepto en Orozko y Zeanuri, en todas 

las demás localidades palatalizan la / despues de i, y la d  tras 
in. Esta permutación de las oclusivas sordas por las sonoras 

—es decir, petaca en bodega—por influencia de n precedente, 

es fenómeno general en otros campos de nuestra Morfología, 
pero en la conjugación es fenómeno particular de esta comarca 

bizkaino - gipuzkoana-alabesa del dial. B. Aquí es donde se 

oye nendoren por nentoren, yo venía. De aquí fué de donde 
salió el refrán dé Garibay: gure mandoa, urak engaren eta 
urak aroa, siendo esa curiosa flexión permutación de enkaren.

5.a Las flexiones de la última columna se oyen especial
mente en Txorieri y sueltas aúnen muchos otros lugares. Viene 

ya de algo antiguo la caída del elemento característico de estas 
flexiones, tanto en su originaria acepción de potencialidad como 
en la extensiva de futurición. Se expondrán copiosos ejemplos 

en § 1025.

Se ha dado alguna extensión a estas observaciones para 
poner en relieve la recomendabilidad de las flexiones normales, 

las de la primera columna.

4
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12

16

20

24

28

32

36

40



1013. Conforme al método seguido hasta ahora 
en la exposición del verbo conjugado, correspondía 
esta página al Paradigma de flexiones receptivas 

4 potenciales del auxiliar intransitivo en subjuntivo pró
ximo; pero muy a mi pesar me veo en la imposibilidad 
de presentártelo, lector. Llevaba yo, al visitar vein- 
titantas localidades, no sé si extraídas de Fr. Juan 

8 Mateo de Zabala o deducidas por mí, flexiones nor
males para someterlas a mis consultores. Por la pri
mera flexión etofi nakikek «puedo venírmete, hom
bre» me dieron: 1.°, nakik en Ajangiz, Nabarniz, Le- 

12 gutiano, Lekeitio y Zigoitia; 2.°, naikek en Léniz;'
3.°, neikek en Eibar y Soraluze; 4.°, naiíekek en 
Zeanuri; 5.°, neintekik  en Amorebieía y Barika;
6.°, neindekik en Bol i bar; 7.°, neítikik en Albóniga; 

16 8.°, nindekek en Oñate; 9.°, neindekik en Olaeta; 
10.°, nada en varios pueblos; 11.°, nakikek, como la 
muestra, sólo en Bakio me dijeron. Creo que se impo
ne la 10.a solución; es decir, renunciar a la exposi- 

20 ción del Paradigma, recurriendo como hacen hoy mu
chísimos en momentos de apuro al caso directivo en 
vez del recipiente. De «yo puedo venir» ni etofi nai
teke sale así ni etofi naiteke igana yo puedo venirme 

24 (con dirección) a ti, ni etofi naiteke zugana yo pue
do venirme a vos, ni etofi naiteke arekana yo puedo 
venirme a ellos.

Zabala cita, en la página 157 de su obra, estas flexiones, 

28 conformes a esa nakikek de Bakio: efe dakikeo se le puede 

quemar, nakikeo me le puedo, zakikeoz os le pode'is, gakikeoz 
nos le podemos, nakikezu me os puedo, akiket te me puedes, 

zakikedaz os me podéis, dakiket se me puede, dakikedaz se 

32 me pueden, dakikegu se nos puede, dakikeguz se nos pueden, 
akikegu te nos puedes, zakikeguz os nos podéis. Con todo — 
y dicho sea con todo respeto —-, muchas de las flexiones fami
liares que figuran en esta página, como las de varias otras, 

36 parecen deducidas, no populares.
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P A R A D I G M A  X L V I I I

1 0 1 4 . ' F l e x io n e s  p o t e n c ia l e s  o b je t iv a s  (m o d o  

s u b ju n t iv o  re m o to ) d e l  a u x il ia r  in t r a n s it iv o

1 .a //néintekean (n, g), nindekean (a, 1), neikean (a, 1) yo podía morir.
2.a II eintekean (n, g), indekean (a, 1), eikean (a, 1) íú podías morir.

3.a / / zeitekean O  (n, g), ¡itekean (a, I). zeikean (a, 1) él podía morir.
4.a II geintekezan (n, g), gindekean (a, 1), geingiazen (a, 1) podíamos morir.

5 .a II zeintekezan (n, g), zindekean (a, 1), zeingiazen (a, 1) podíais morir.
6 .a I I zeintékezen (n, g), zindekien (a, 1), zeingiezen (a, 1) podíais morir.
7.a //zeitekezan ( ' )  (n, g), litekien (a, i), zeikiazen (a, 1) podían morir.

1015. O bservaciones. 1.a Estas flexiones normales son 

más usadas que las de conjugación próxima (§ 1 0 1 1 ), llegan a 
generales: su recomendabilidad es por tanto mayor. Excepto 

en Zeanuri y Orozko, el choque de e ~\-a es ia por todas partes. 4

‘ 2.a Es curioso el origen de estas flexiones. Las han engen
drado una elisión y una metátesis combinadas sobre las flexio
nes básicas *nenditekean, *enditekean... etc. Así como de 
naditeke, aditeke... vienen por elisión naiteke y las demás fie- 8 
xiones potenciales próximas (§ 1 0 1 1 ), así de esas otras se ha 

elidido la d, y de nenitekean... salen por metátesis neintekean, 
eintekean, geintekezan y zeintekezan. Nuestro pueblo es muy 
aficionado o por lo menos muy propenso a la metátesis al de- 12 
rredor de la consonante n. Los de Léniz, Oernika, Zornotza, 
Barandika, llaman a su pueblo o caserío respectivo Leintz, 
Oerinka, Zorontza, Barainka.

3.a Más ajustadas a norma bizkaina serían il eitekean, 16 
podfa él morir, y eitekezan podían; pero ya nadie, de las mu

chas personas al. efecto consultadas, dió estas flexiones, sino 

zeitekean y zeitekezan. Algunos, como se ha advertido en nota 

que figura al pie del Paradigma, recurren instintivamente a la 20 
/ de otras conjugaciones y dicen ¡eitekean y leitekezan. A su 
tiempo se dijo que esa z no bizkaina figura, sin embargo, en 
varios verbos: irudi parecer, irautsi hablar a alguien... etcéte

ra, en flexiones como zirudián parecía, zirautsan se lo decía y 24 
algunas más.

(1) A lgunos /eitekean y leitekezan , tomando en préstamo a las flexiones 

hipotéticas y condicionales su característica de objeto tercero /.



101
6. 

F
l

e
x

io
n

e
s
 

p
o

t
e

n
c

ia
l

e
s
 

r
e

c
e

p
t

iv
a

s
 

(s
u

b
ju

n
t

iv
o
 

r
e

m
o

t
o

) 
d

e
l
 

a
u

x
il

ia
r
 

in
t

r
a

n
s

it
iv

o

! 
8

; A
ge

rt
u 

n
e
in

te
k
io

e
n
 

! 
(n

, 
1)
, 

n
in

d
é
k
iu

e
n
 

\ 
(a

, 
1) 

pa
ra

 
qu

e 
p
u
-
j 

i 
di

er
a 

a
p
a
re

c
e
rl

e
s
.

f 
16

: A 
ge

rt
u 

e
in

te
k
io

e
n
 

; 
(n

, 
1
),
 

in
d
e
k
iu

e
h
 

• 
(a

, 
I) 

pa
ra

 
qi
re

 
p
u
-
 

: 
d

ie
r
a

s
 

a
p
a
re

c
é
r-

 
1 

te
le

s
.

c * »
5 3  Si

••¡S 0-2 
(y ro ro 
^  fe ^

K - tf)oa bfi c r: S

í 
3
2

-i
A
ge

rt
u 

g
e
in

te
k
io

e
- 

-i 
za

n 
(n

, 
g
),
 

g
in

d
e
-
 

!•: 
k
iu

e
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
ü 

q
u

e
p

u
d

ié
r
a

m
o

s
 

I 
a
p
a
re

c
e
rl

e
s
.

1 
40
 

, 
A
g
er

tu
 

ze
in

te
k
io

e
-
 

í 
za

n 
(n

, 
g)

, 
z
in

d
e

- 
: 

k
iu

e
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
i 

qu
e 

p
u
d
ie

ra
is

 
a
p
a
-
 

: 
re

c
e
rl

e
s
.

í 
4
8

A
g
er

tu
 

z
e
in

te
k
io

e
- 

\ 
ze

n 
(n

, 
g
?
),

 
z
in

d
e

- 
k
iu

e
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
; 

qu
e 

p
u
d
ie

ra
is

 
a
p
a
-
 

i 
re

c
e
rl

e
s
.

; 
5
6

-
A

g
e
rt

u
 

le
ite

ki
o
e-

W
 

i] 
za

n 
(n

, 
g)

 
pa

ra
 

q
u
e
l 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r-

 
; 

s
e
le

s
.

7
A
g
er

tu
 

n
e
in

te
k
iz

u
-
 

en
 

(n
, 

1)
, 

n
in

d
e
k
i-

 
zu

e
ti
 

(a
,l
) 

pa
ra

 
q
u
€
 

p
u
d
ie

ra
 

a
p
a
re

c
e
ro

s

*5

C
a
re

c
e

2
3

A
g
er

tu
 

¡e
it
e
k
iz

u
e
i 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p
u
 

d
ie

ra
 

a
p
a
re

c
é
rs

e
o
s

31
A
g
er

tu
 

g
e
in

te
k
iz

u
-
 

ez
an

 
(n

, 
g
),
 
g
in

d
e

- 
ke

zu
e
n
 

(a
, 

1) 
p
a
re

 
qu

e 
p

u
d

ié
r
a

m
o

s
 

a
p
a
re

c
é
ro

s
n
o

s
.

3
9

C
a
re

c
e

4
7
,

C
a
re

c
e

5
5

A
ge

rt
u 

ie
it
e
k
iz

u
e
 

za
n 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

<
 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r 

s
e
o
s
.

6
A
ge

rt
u 

n
e
in

te
k
iz

u
n
 

(n
, 

i)
, 

n
in

d
e
k
iz

u
n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u


di
er

a 
a
p
a
re

c
e
ro

s
.

14

C
a
re

c
e

2
2

A
g
e
rt

u
 

Je
it
e
k
iz

u
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p

u


di
er

a 
a
p
a
re

c
é
rs

e
o
s
.

•3
0

A
ge

rt
u 

g
e
in

te
k
iz

u
-
 

za
n 

(n
, 

g
),
 

g
in

d
e

- 
ke

zu
n 

(a
, 

1) 
p
a
ra

 
qu

e 
p

u
d

ié
r
a

m
o

s
 

a
p
a
re

c
é
ro

s
n
o
s
.

3
8

C
a
re

c
e

4
6

C
a
re

c
e

5
4

A
g
e
rt

u
 

le
it
e
k
iz

u
-
 

za
n 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r

s
e
o
s
.

5

C
a
re

c
e

13
A
ge

rt
u 

e
in

te
k
ig

u
n
 

( 
n 

, 
1
),
 

in
d
e
k
ig

u
n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u
-
 

d 
i 
e
ra

s
 

a
p
a
re

c
é
r-

 
te

n
o
s
.

21
A

g
e
rt

u
 

le
it
e
k
ig

u
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p

u


d
ie

ra
 

a
p
a
re

c
é
rs

e
-

 
n
o
s
.

0 .
t~ro
CJ

0
CM 3

7
A
ge

rt
u 

ze
in

te
k
ig

u
-
 

za
n 

(n
, 

g
),

 
z
in

d
e

- 
ki

gu
n 

(a
, 

le
p

a
r
a

 
qu

e 
p
u
d
ie

ra
is

 
a
p

a


re
c
e
m

o
s
.

4
5

A
g
er

tu
 

ze
in

te
k
ig

u
-
 

ze
n 

(n
, 

g
?
),

 
z
in

d
e

-
 

ki
g
ue

n 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
qu

e 
p
u
d
ie

ra
is

 
a
p
a


re
c
e

m
o

s
.

5
3

A
g
e
rt

u
 

le
it
é
k
ig

u
-
 

za
n 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r-

 
s
e
n
p
s
.

4
A
ge

rt
u 

n
e
in

te
k
io

n
 

(n
, 

1
),
 

n
in

d
e
k
io

n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u


di

er
a 

a
p
a
re

c
e
rl

e
.

12
A

g
e
rt

u
 

e
in

te
k
io

n
 

(n
, 

1)
, 

in
d
e
k
io

n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u
d

ie


ra
s 

a
p
a
re

c
é
rt

e
le

.

2
0

A
g
er

tu
 

le
it

e
k

io
n

 
(n

, 
g)

 
pa

ra
 

qu
e 

p
u
-
! 

di
er

a 
a
p
a
re

c
é
rs

e
le

.

28
 

, 
A
g
er

tu
 

g
e
in

te
k
io

-
 

za
n 

(n
, 

g)
 

g
in

d
e

- 
k
io

n
 

(a
, 

1) 
p

a
r
a

 
qu

e 
p

u
d

ié
r
a

m
o

s
 

a
p
a
re

c
é
rl

e
n
o
s
.

3
6

A
g
e
rt

u
 

ze
in

te
k
io

-
 

za
n 

(n
, 

g
),
 

zi
n
d
e
-
 

ki
on

 
(a

, 
1) 

pa
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ie

ra
is

 
a

p
a

r
e


c
e
rl

e
.

4
4

A 
g
e
rt

u
 

ze
in

te
k
io

-
 

ze
n 

(n
, 

g
?
),

 
zi

n
d
e
-
 

k
iu

e
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

; 
qu

e 
p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
-
; 

re
c
e
rt

e
.

5
2

A
g
er

tu
 

le
it
e
k
io

z
a
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p
u
-
 

d 
i e

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r

s
e
le

.

3
A
g
er

tu
 

n
e
in

te
k
in

a
n
 

(n
, 

1)
, 

n
in

d
e
k
in

a
n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u


di

er
a 

a
p
a
re

c
e
rt

e
.

11

C
a
rf

e
c
e

19
A

g
e
rt

u
 

le
it
e
k
in

a
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p

u


di
er

a 
a
p
a
re

c
é
rs

e
te

.

2
7

A
g
er

tu
 

ge
 
in
te

 
ki
n 

a
- 

za
n 

(n
, 

g
),
 

g
in

d
e

- 
ke

na
n 

(a
, 

1) 
p
a
ra

 
qu

e 
p

u
d

ié
r
a

m
o

s
 

a
p
a
re

c
é
rl

e
n
o
s
.

3
5

C
a
re

c
e

4
3

C
a
re

c
e

51
A

g
e
rt

u
 

ie
it
e
k
in

a
-
 

za
n 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r

se
te

. 
,

2
A
ge

rt
u 

n
e
in

te
k
ia

n
 

(
n

, 
1
)

, 
n
in

d
e
k
ia

n
 

(a
, 

1) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u


di

er
a 

a
p
a
re

c
e
rt

e
.

10

C
a
re

c
e

18
A
ge

rt
u 

le
it
e
k
ia

n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p
u
d

ie


ra
 

a
p
a
re

c
é
rs

e
te

.

2
6

A
g
e
rt

u
 

g
e
in

te
k
ia

-
 

za
n 

(n
, 

g
),
 

g
in

d
e
-
 

ki
an

 
(a

, 
1) 

pa
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ié

ra
m

o
s
 

a
p
a
re

-
 

c
é
rt

e
n
o
s
.

3
4

C
a
re

c
e

42

C
a
re

c
e

5
0

A
g
er

tu
 

le
it
e
k
ia

z
a
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p

u


d
ie

r
a
n

 
a
p
a
re

c
é
r

s
e
te

.

u
<0
ü

9
A
ge

rt
u 

e
in

te
k
id

a
n
 

(n
, 

1
),
 

in
d
e
k
id

a
n
 

(a
, 

I) 
pa

ra
 

qu
e 

p
u


d
ie

ra
s 

a
p
a
re

c
é
rt

e
-

 
m

e
.

17
A

g
e
rt

u
 

le
it
e
k
id

a
n
 

(n
, 

g)
 

pa
ra

 
qu

e 
p
u
-
 

d
ie

r
a
 

a 
p

a
r

e
lá

r


s
e
m

e
.

2
5

C
a
r
e

c
e

3
3

A
ge

rt
u 

ze
in

te
k
id

a
-
 

za
n 

(n
, 

g
),
 

z
in

d
e
- 

k
id

a
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
qu

e 
p
u
d
ie

ra
is

 
a
p
á
-
 

re
c
e
rm

e
.

41
A
ge

rt
u 

ze
in

te
k
id

a
-
 

ze
n 

(n
, 

g
),
 
z
in

d
e

- 
k
id

e
n

 
(a

, 
1) 

p
a
ra

 
qu

e 
p
u
d
ie

ra
is

 
a
p
a


re 
c
e
rm

e
.

4
9

A
g
e
rt

u
 

ie
it
e
k
id

a
-
 

za
n 

(n
, 

g
)p

a
ra

 
q
u
e
 

p
u
d
ie

ra
n
 

a
p
a
re

c
é
r-

 
s
e
m

e
.

A
B

R
E

V
IA

T
U

R
A

^
 

$ 
a
n

o
r
m

a
*: 

n
> 

n
o

r
m

a
U 

P*
 

p
e
rm

u
ta

d
a
; 

pr
, 

p
ro

lo
n
g
a
d
a
; 

5, 
s
in

c
o
p

a
d

a
.

 ̂
' 

} 
c,

 
c
o
m

ú
n
; 

g-
, 

g
e
n
e
ra

l;
 

/, 
li
m

it
a
d
a
; 

m
, 

m
u
e
rt

a
; 

m
o
y 

m
o

r
ib

u
n
d

a
.



CATEGORÍAS GRAMATICALES 781

1017. O b s e r v a c io n e s . 1.a Las flexiones de objeto de ter

cer grado (col. 3.a y 7.a) son las más usuales, casi comunes.
2.a Las flexiones, que en todas las demás casillas figuran 

en segundo término, son de Mondragón y Oñate(V. § 1012-4.a). 

En Zigoitia, comarca tan fecunda en flexiones verbales, no me 

dieron ninguna de éstas. Como en varios otros pueblos, tam

bién en éste recurren al caso directivo -gana, fuera de la conju
gación y evitan así el empleo de flexiones receptivas (V. § 

1013 al fin).

C) F le x io n e s  h ip o t é t ic a s

1 0 1 8 .  Son, aunque de formación fácil, de rarí
simo uso las de conjugación próxima. Se obtienen 
con anteponer el prefijo ba a las flexiones absolutas 
(§ 1011). Las que más y casi mejor nos suenan, son 
precisamente las anormales. 11 banei lit. si yo muera, 
es decir, si yo muriera ahora, nos es en cierto modo 
familiar; no así ilbanaiteke. Lo mismo sucede, natural
mente, con las otras flexiones: il baei, balei, bagineiz, 
bazineiz, bazineize, baleiz. No pocos, influidos sin 
duda por el castellano, recurren a las formas remotas 
y dicen il baneinteke, baeinteke... etc., que se expon
drán a continuación.

1 0 1 9 .  Las flexiones remotas de este modo hipo
tético nos son mucho más familiares. Su uso es ge
neral. Me las dieron hasta en Begoña. Se forman ante
poniendo el prefijo ba- y elidiendo la final -an de las 
flexiones remotas absolutas (§ 1014). El objetivo 1, 
que sustituye a la z de las flexiones absolutas, figura 
aquí en su propio dominio-

P A R A D I G M A  L

1 0 2 0 . F le x io n e s  h ip o té t ic o - o b je t iv a s  r e m o ta s

1. II baneinteke si yo pudiera morir.
2. II baeinteke si pudieras morir.



5. II baleiteke si él pudiera morir.
4. II bageintekez si pudiéramos morir.
5. II bazeintekez si’pudierais morir.
6. II bazeintekeze si pudierais morir.
7. II baleitekez si pudieran morir.

Hay quien de estas flexiones elide la te, otros que 
suprimen la ke y en las flexiones 3 .a y 7.a las dos 
juntas: balei y baleiz.

1 0 2 1 . Las flexiones de recipiente se oyen muchí
simo menos que las puramente objetivas del Paradig
ma precedente. Al chocar la característica modal ke 
con la ki de recipiente, aquélla se elide por punto ge
neral. En Mondragón y Oñate, al revés, eliden la ki. 
Los pueblos en que me dieron las flexiones del ad
junto Paradigma, son Ajangiz (Gernika), Barika, Bo- 
libar (Markina), Lekeitio, Nabarniz (aunque algunas 
flexiones con poca seguridad) y Zeanuri. Fuera de 
este último pueblo, la t de todas las flexiones se pro
nuncia como /, por influencia de la i precedente.

782 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD BN LA CONJUGACIÓN
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D) F le x io n e s  c o n d ic io n a le s

1023. No hay necesidad de trazar Paradigmas 
especiales para exponer estas flexiones potenciales. 
Con suprimir el elemento hipotético de las del Para
digma L y LI, quedan ya formadas éstas. Algunos se 
dejan llevar de la costumbre de añadir al infinitivo el 
sufijo de futuro ke. De ilgo nintzake «yo moriría», sa
can inconscientemente ilgo neinteke por il neinteke 
yo podría morir, cuando la ko (go) es aquí redundan
te. Por lo general, como es justo, se rechaza esta in
tromisión. Las siete flexiones hipotéticas. (§ 1020) 
quedan así reducidas a il neinteke, einteke, Ieiteke, 
geintekez, zeintekez, zeintekez y leitekez, yo... tú... 
él... moriría... morirían. Lo mismo, con idéntica su
presión del prefijo modal, se forman también las fle
xiones de recipiente. Léanse, por ejemplo, las seis fle
xiones de la primera línea (§ 1022) agertu baneintekik, 
-kin, ~kio, -kigu... etc., y con la supresión citada, re
sultan agertuneintekik yo podría aparecérteme, agertu 
neintekio yo podría aparecérmele... etc., y así en las 
siete líneas del Paradigma.

E) F le x io n e s  p o te n c ia le s  t r a n s i t iv a s  de  s u b ju n t iv o

1024. En estas flexiones no figura nunca el ele
mento te, esencialmente intransitivo. Sólo ke se ve 
en ellas como elemento modal. ¡Lástima que el se
gundo haya tenido que acudir a flexiones intransitivas 
a reforzar el agotamiento vital de te! Un tiempo naite, 
aite, daite... eran flexiones potenciales intransitivas, 
al paso que naike, aike, daike, con variantes más 
numerosas y enrevesadas, son, como se expondrá 
en esta sección, las flexiones transitivas de conjuga
ción próxima. Aquí empieza ya a tener más fondo el 
mar de que se habló al principio del Capítulo. Para fa-



cili'tar el empleo de las flexiones potenciales y hacer
las más comprensibles, conviene: 1.°, valerse de 
sólo -teke en las intransitivas, reservando para las 
otras el elemento escueto ke; 2.°, no hacer caso del 
fenómeno de elisión que a continuación se expone.

A pesar de tal recomendación, no se puede menos 
de presentar tal fenómeno, a fin de que el lector pue
da hacerse cargo de cien flexiones de esta índole que 
oirá en el pueblo y verá en escritores que nos han 
precedido.

1025. De tiempos atrás, empezaron las flexiones 
potenciales a desprenderse de su característica ke, 
especialmente cuando ésta asumió el papel de desig
nar ideas futuras. Aquí van, entre muchos otros que 
pudieran citarse, varios ejemplos tomados de Refra
nes y Sentencias. //  eikek ta il a ie  ta iré erailea il da ie  

matarle has y matar le han y a tu matador le matarán 
(n. 247), zaran bat dagianak bi da i el que hace un 
cesto hará dos (n. 16), zeian berba da i eugaiti ha
blará por ti en el mercado (n. 15), galdu zeegik aldia 
ta idoro da ik  naia no pierdas la razón y hallarás el 
deseo (n. 29), e z t a i  etxerik eztauenak aurik casa no 
hará quien hijos no há (n. 430). Figuran en estos 
ejemplos las flexiones aie por aikee, daie por daikee, 
el primer dai por daikez (tal vez sea errata de daiz), 
el segundo por daike y eztai por eztaike.

En Micoleta se leen daiz por daikez en erasti xan 
d a iz  itzal baga bien puede vuesa merced comer sin 
asco (28-7), daizu y ezteizu por daikezu y eztaikezu 
en edan daizu ostera ze ezteizu gatxik beberá vuesa 
merced otra vez, que no le hará mal (25-40).

De Capanaga son: yagin d a g izu  «lo sabréis» por 
dagikezu (140-9), eraz esan daizu «lo diréis fácil
mente» por daikezu (154-28). En autores más moder
nos se elide la ke ya en acepción propia de elemento 
potencial. ¿Nok on egin le id a z  (en vez de leikedaz) 
iru gauza oneek? ¿quién puede hacerme buenas estas

CATEGORÍAS GRAMATICALES 785
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tres cosas? (Añib., Esku., 56-22). ¿Nok irabazi l e i t ?  

¿quién puede ganármelo? por leikeí (Ibid., 20-5). Nik 
ezin artu n e i z  buruz yo no puedo aprenderlos de 
memoria, por neikez (Per. Ab., 87-20).. Dei egin 
g i n a i o  podemos llamarle (Así., Urteco, I, 27-29), la- 
gundu g i n a i o e  podemos ayudarles (Ibid., 104-10). Nik 
gitxitu n e g i z a n a k  cosas que yo puedo amenguar 
(Bart., leas., II, 298-15), nogaz bat egin ginai con 
quién podemos compararnos? (Ibid., 296-19).

Se tratará de explicar el probable origen de la 
elisión de la característica ke al exponer las flexiones 
transitivas de recipiente (§ 1028,-9).
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1027. O b s e r v a c io n e s . 1.a Expliquemos ante todo la anti

nomia que resulta y resalta de llamar a estas flexiones, flexio
nes de subjuntivo y traducirlas «me puedes ver, te puedo herir, 

4 podemos sanaros». En su núcleo y por su origen, son en efecto 

subjuntivas. La significación, cuando se trata de flexiones abso
lutas como las expuestas, está a la vista; pero con subjuntivos 

relativos o desinencias conjuntivas surge de nuevo su verda- 

8 dera significación, la dé subjuntivo. Ekari daikedanean ya no 
es «cuando yo lo puedo dar», sino «cuando yo lo pueda traer».'.. 
Para lo primero recurrimos hoy a la potencialidad de infinitivo: 
ekafi al dodanean. Antaño teníamos potencialidad de indicativo 

12 aun el próximo en flexiones como ekafi dokedanean, según 
puede verse en ejemplos como doke y dokek extraídos de Re
franes y Sentencias (§ 1003). Ha sucedido con estas flexiones 
normales de este Paradigma lo que sucedía y sucede (en siglos 

16 pasados mucho más que en el nuestro), con los dos o tres nú
cleos del auxiliar en subjuntivo: di, g i y su sinónimo za. Del 

subjuntivo etofi zedinean «cuando él viniese» correspondiente 

al indicativo etofi zanean «cuando él vino», pasó el núcleo al 
20 indicativo, le desposeyó de su radical y dijeron aun los bizkai

nos etofi zedin por etofi zan (algunos zidin) «él vino». Del 
subjuntivo bizkaino ekafi gengia/a y su sinónimo de otros dia

lectos ekafi genezala «que lo trajésemos» correspondientes al 

24 indicativo ekafi geuala (gebala, genduala, genuela) pasaron 

aquellos núcleos gi y za al indicativo, eliminando de su puesto 
la u. Aún hoy se dicen en B, bien que arrinconadas entre Barika, 

Gorliz y Maruri, flexiones como ekafi gengie o gengian por 

28 geuan. Su correspondiente genzan se lee mucho en Lizarraga 
y varios autores dé allende el Bidasoa. Hoy no lo dice el pue

blo. Al quedarse el núcleo gi o i con la característica potencial 
ke significando «puedo, puedes, puede», ha expulsado de su 

32 puesto al núcleo u en indicativo próximo, y hace lo posible por 

desalojarle también de la conjugación remota. El que ekafi 
daiket ya no sea sinónimo de ekafi dauket o doket (como aún 

ekafi dezaket lo es de ekafi duket en algún otro dialecto) obe- 
36 dece a que la flexión de ekafi doket ha muerto ya; pero siguen 

siendo en absoluto sinónimas las flexiones ekafi neikean 
y ekafi neukean «yo podía traerlo».

2.a Alguna influencia haya tal vez ejercido la conjugación 
40 de egin «hacer» para que las flexiones potenciales homónimas

suyas hayan quedado como de indicativo. Guztia daiket, esan
go dau Teresak «todo puedo hacerlo, dirá Teresa (B. Ic. 293-23).

3.a Quien fuese a rebuscar textos de viejos autores para 

44 confirmar una u otra flexión de las casillas de este Paradigma

788 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN
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XLIX, desgraciadamente recogería más ejemplos para confirmar 
las anormales. Lo sé por experiencia. Para un librau n a ik ezu , 

andrea de la casilla 6 «podéis librarme, señora» (Ur. Maiatz
57-17) podrá hallar varios como garbitu n ina ikezu  de la misma 4
casilla «podéis limpiarme» (Asi. Urteco p. X-14); en cambio, 
para un ezin nik bateatu z in a ik ed a z  de la casilla 41 «no puedo 

'• yo bautizaros» de este mismo autor (Ibid. 144-21) posible es 

que tenga que sudar para dar con un zaikedaz que es la flexión 8 
normal. Un mismo autor, que se valga tan pronto de una flexión 

normal como de su anormal correspondiente, más veces re
curre a las segundas. Sinistu daikegu «podemos creerlo»
(fl. 21) se lee en Bart. /cas. 11 56-20 y en 31-15 ezin ukatu ginái 12

. «no podemos negarlo», en 50-15 ezin gogoratu ginaiz por dai- 
keguz (fl.55) «no podemos creerlos». -

4.a O r ig e n  p r o b a b l e  de  es t a s  f l e x io n e s  a n o r m a l e s .— Jó

venes de varios pueblos bizkainos forman ahora la conjugación 16 
remota añadiendo a las flexiones de la próxima la característica 
final n. De ikusigaituz «nos han visto» que dicen en Lekeitio, 

sale su ikusi gaituzan reemplazando a nuestro ikusi genduzan 
nos vieron. En Bakio, mi consultora, de 42 años, dijo ikusi 20 
nozun e ikusi nozuen por nenduzun me visteis vas y nendu- 
zuen me visteis vosotros. La tendencia contraria asomó, según 

parece, dos o tres siglos atrás, consistente en elaborar flexiones 
potenciales próximas quitando a las correspondientes remotas 24 
su n final.

f l e x io n e s  rem o t a s  engendradoras de f l e x io n e s  p r ó x im a s  

\ Ikusi neikean podía yo verlo ikusi neike puedo verlo 
\ » neikezan » verlos » neikez » verlos

\ Ikusi geikean podíamos verlo ikusi geike podemos verlo 28
) » geikezan » verlos » geikez » verlos

{ Ikusi zeikean podíais verlo ikusi zeike podéis verlo
( » zeikezan •» verlos » zeikez * verlos

Asimismo las flexiones remotas de objeto pronominal han 32 
dado origen a esas flexiones ninaikek, ninaiken, niñaike, 

ninaikezu... etc., de la primera línea del Paradigma; iñaiket, 
iñaike, iñaikegu... de la segunda. Ikusi gi naikezu zan podíais 

vernos, engendró a giñaikezuz nos podéis; ikusi niñaikezun 56 

podíais verme, engendró a ninaikezu me podéis, y así las de

más flexiones de objeto pronominal del Paradigma últim o  

(§ 1034) han engendrado a todas éstas sus correspondientes de 

la conjugación próxima. 40
5.a Las flexiones leike y lei (cas. 20), leikee y /e/e (cas. 24), 

leikez y leiz (cas. 52), leikeez y leiez (cas. 56) nacieron de las



flexiones de los modos hipotético y condicional en que esa I 
tiene su centro de actividad. Al paso que de baletor si viniera y 

letorke él vendría, como de egon balitz si hubiera estado y 
4 egongo Iitzake habría de estar, no ha salido la / para formar

• flexiones como letor por dator viene, y letofen por etoren venía; 

pero de iguales flexiones potenciales como etofi baleiteke si 

pudiera venir, no sólo ha salido la / a la flexión remota etofi
8 leitekean por zeikean podía él venir, sino (lo que aún es más 

chocante) a la próxima etofi leiteke por daiteke puede venir. 

Lo mismo ha sucedido con las flexiones del verbo transitivo. 
De balekar si lo trajera y lekarke lo traería, no ha bajado la / a 

12 lekafen en vez de ekafen lo traía; pero de la potencial ekafi 
baleike si pudiera él traerlo, se ha metido a formar flexiones tan

• anormales como ekafi leikean por zeikean podía él traerlo y 
ekafi leike por daike puede traerlo él.

16 6.a Donde más arraigadas vi las flexiones anormales fué en

el valle de Zigoitia: ninaikek con todas las de la primera línea, 
inaiket con las de la segunda, giiiaikezak..., zinaikedaz... et

cétera. Por lo demás, noté que estas flexiones anormales son de 

20 uso más limitado en los pueblos que en los escritores al efecto 
consultados..Mal se encuadra con esas flexiones anormales la 

de esta frase, oída a una anciana muy despejada del mismo 

Zigoitia (poblado de Etxaguen): orain eskefak erez emon daiz 

24 ahora puede vuesa merced dar fácilmente las gracias. Daiz hace 

veces del viejo daikez que allí no oía a la excelente persona 

consultada.
7.a Al recoger flexiones verbales advierte uno que las de 

28 indicativo salen de labios del pueblo consultado sin vacilacio
nes por punto general, al paso que para dar a conocer estas 

potenciales ya no hay decisión en sus respuestas ni convicción 
absoluta en su propio juicio. A algunos de mis mejores maes- 

32 tros, como por ejemplo los de Nabarniz y Bolibar, les sonaban 
como a cosa sabida muchas de las flexiones normales daiket, 
daikegu... etc.; pero las de su conversación ordinaria, las 

fluentes, eran siempre las otras: neike, geike.
36 8.a Puesto que, además de ser normales, todavía viven, me

parecen sumamente recomendables las flexiones que aparecen 
en las casillas con tipo de letra más grueso y en puesto pre

ferente.
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1029. O b s e r v a c io n e s . 1.a No me suenan estas flexiones 

aunque veo su normalidad. Por lo mismo hubiera dejado de 
exponerlas si el pueblo, aunque con alguna inseguridad, no me

i las hubiera confirmado. Las aprendí en Barika, Lekeitio, Na

barniz, Oñate y Zeanuri.
2.a En Bolibar y Olaeta me dieron las flexiones anormales, 

si bien con una ligera variante que se expondrá en las obser-

8 vaciones de su respectivo Paradigma (§ 1031).

3.a La e de la característica potencial se mantiene así ante 
otras vocales sólo en Zeanuri; en las otras cuatro localidades 

se convierte en i: daikiat, daikiot, daikiok... etc. Se han pre-

12 sentado, sin embargo, íntegras en el Paradigma: daikeat, dai- 
keot, daikeok... como hacemos con el choque de los artículos 

a y o  con vocablos terminados en e. Norenak dira etxeok «de 
quie'n son esas casas (de que habláis...)» escribimos así eo, 

16 aunque muchos, en virtud de fenómeno particular fone'tico, pro

nuncien etxiok.
4.a Las flexiones 25, 26, 27, 29, 30 y 31 son amhiguas. Pue

den significar «él puede dármelo y yo lo puedo dar, él puede

20 dártelo y tú lo puedes dar...» como puede verseen el Paradig

ma LI1, flexiones 17, 18, 19, 21, 22 y 23. No faltará, sin duda, 
alguna localidad en que, sin darse cuenta de ello,- eviten esta 

anfibología recurriendo, como suelen en otras flexiones de im- 

24 perativo y subjuntivo transitivos, a los recipientes de indicativo 

st, sk, sku, tzu y tzue en vez de las que figuran aquí: d(t), k, 
gu, zu y zue. Quien dice emon beisf démelo y emon daistala 
que me lo dé, dirá con toda espontaneidad emon daiket puedo 

28 darlo y emon daikest puede dármelo, ekafi daikegu podemos 

traerlo y ekafi daikesku puede traérnoslo... etc., etc. Al termi

nar de redactar estos renglones he dado un vistazo al Flexio- 
nario y me ha sorprendido agradablemente la existencia de la 

32 flexión emon Ieisku (1) en Orozko, correspondiente a la anor

mal emon Ieigu puede dárnoslo (núm. 29 del Paradigma L1V).

792 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN
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1031. O b s e r v a c i o n e s .  1 .“ Así como las flexiones del Pa
radigma LUI (las normales) no suenan a mis oídos, eslas otras 
me suenan mucho, aunque mal. Tanto que me sorprendió no 

4 me las diesen en más pueblos (1). El origen de esta anormalidad 

se expuso en § 1021-4.a.
2.a Siendo ellas variantes casi radicales de las normales, 

tienen a su vez notables variantes en algunas localidades. En 
8 Orozko dicen nengio por neio (ñex. 4) y a esta siguen nengik, 

nengin, nengizu, nengizue... etc. En Bolibar y Olaeta introdu

cen una k i en estas flexiones: rreikik, neikin, neikio (neikixo), 
neikizu por neik, nein, neio, neizu... y demás. Vayan unos 

12 ejemplos tomados de viejos autores. Ezin ezekgaíxik egin edo 
minik emon ieio (flex. 28-1.a) nada puede hacerle mal o causarle 
daño (Ast. Urteco. 1. 79-12), lagundu ginaioe (ñex. 40-1.a) pode

mos auxiliarles (Ibid. 104-10), adierazo zinaioz (flex. 44-2.a) 

16 zeure bear edo premina guztiak podéis manifestarle todas vues

tras necesidades (Ibid. 157-26), zer biurtu ai neio (flex. 4-1 .a) 
qué puedo devolverle (Ibid. 168-13). Ezin eroan zinagio (flexión 

44-1.a) ezer nada podéis llevarle (Bart. ¡cas. 11 114-30), zelan 
20 begiratu ginaio (flex. 36-1.a) berari cómo podemos mirarle 

(Ibid. 296-18), gauza bat esan negizu (flex. 6-1.a) una cosa puedo 

deciros (Ibid. 91-28)... etc. El lector habrá advertido que el se

gundo de estos escritores era aficionado a usar todo entero el 
24 núcleo gi, cosa que en su tiempo no lo hacían los escritores 

y el pueblo tampoco, por lo menos modernamente. El primero, 
Fr. Bartolomé, sin duda llevado de la influencia del daiket, dai- 
kezu, daikezue (2)... etc., se vale de está a en las flexiones de 

28 él copiadas ginaioe, zinaioz. En neio y Ieio siguió la corriente 

general.
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(1) E s muy posible que algunos que antes, por tener tal vez ideas precon

cebidas, me dijeron emon daikeot o daikiot «sp lo puedo dar», dijesen emon 
neio, si se les planteara aisladamente la locución castellana. Dfas después de 

haber redactado estas lineas consultamos con Oñate y Lekeitio, y sucedió lo 

previsto.

(2) Hoy mismo Ies suenan a sus conterráneos, los habitantes de Bolibar,

aunque ya no los usan. »
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1033. O b s e r v a c io n e s . 1.a De estas flexiones son norma

les las primeras; las segundas, contraídas. Las principales de 

aquéllas me las comunicaron en Bafika, Bakio, Zeanuri; las 
4 otras en Amorebieta, Bolibar y Zigoitia. En varias otras locali

dades me dieron no poco alterados los elementos fundamenta

les de estas flexiones. En vez de engike y einke que figuran en 

el Paradigma dijeron indeke (Oñate), aindike (Olaeta), iñaike 
8 (Ajangiz); de tal modo que, por ejemplo, a la flex. 30 Ikusi gen- 

gikezuzan «para que nos pudierais ver» oponían geinkezuzan, 
gmdekezun (en Oñate no hay objetivo plural), gaindikezuzan, 

giñaikezuzan. En otras localidades no sabían decirme nada en 
12 concreto, habiendo algunas como Ajangiz, Bakio y Barika en 

que, a pesar de comunicarme bien algunas normales, me daban 

como sinónimas nik egin neukean de indicativo y neikean, 
probablemente debido a que no se Ies planteó bien la cuestión; 

16 pues veo en el Flexionario la locución «me podías... llevar» de 

indicativo en vez de la subjuntiva «para que me pudieras llevar», 
que era de lo que se trataba de averiguar.

Por evitar que la fatiga y aburrimiento, tanto de las perso

go ñas consultadas como de la consultante, llegaran al extremo, 
me veía forzado en estas flexiones potenciales a inquirir sólo 

alguna flexión de cada una de las líneas del Paradigma. Sabido 
por ejemplo que «para que yo os pudiera ver» se dice ikusi 

24 zengikedazan (flex. 55), fácilmente se deduce que a los otros 

agentes corresponden zengikezan, zengikeguzan y zengi- 
keezan.

2.a Es muy aplicable a estas flexiones lo que se dijo en 
28 § 1014-2.a acerca del origen de sus correspondientes intransi

tivas. Una elisión (por la cual el núcleo di queda reducido a i) 
y una metátesis (que tiene lugar entre la n y la / que rodean 
a la d elidida) combinadas sobre las flexiones básicas *nendi- 

32 tekean, *enditekean dieron origen a etori neintekean para que 
pudiera yo venir, eintekean, geintekezan... etc. Aquí el elemento 

elidido es g, y los que a su lado cambian de posición son los 

mismos n e i. Merece consignarse una circunstancia a favor de 
36 las flexiones transitivas en la explicación de su origen. Allí 

hubo que anteponer un asterisco a las flexiones básicas nendi- 
tekean y enditekean, pues ya no se dicen, y no sale documento 

que las conserve; aquí sus correspondientes nengikean y engi- 
40 kean no necesitan de tal signo, pues hoy mismo están en uso.

Allí, para demostrar la propensión de nuestro pueblo a la me- 

> tátesis entre n e / se citaban Leniz alterado en Leinz (Leintz), 
Oernika en Gerinka, Barandika en Barainka; aquí, como 

44 muestra déla misma metátesis con supresión simultánea de^,

796 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN
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podemos citar Jainko por Jaungoiko, Ayainzen por Ayangizen 
en Ajanguiz... etc.

3.a De conformidad con la marcha seguida en la exposición
de flexiones verbales, debían ahora ser expuestas las de reci- 4
piente correspondientes a las objetivas de este Paradigma; pero 

al inquirirlas noté en las personas al efecto consultadas aún 

mayor inseguridad que de costumbre. Aunque se conciba el 

elemento recipiente combinado con objetos pronominales, hace 8 
ya mucho que el pueblo no las dice, y en ningún clásico bizkaino 
he podido hallar una sola de estas flexiones. Con estas objeti

vas se conciben, por ejemplo, de eroan nengikezun (ñex. 6) para 

que vos me llevarais eroan nengikeozun para que me llevarais 12 
a él, de eroan gengikeezan (flex. 32) para que ellos nos lleva

ran, eroan gengikezuezan para que nos llevaran a vos. La com

binación de recipientes con objetos de tercer grado, única em

pleada hoy por nuestro pueblo, da lugar a flexiones como éstas: 16
1.a De emon nelkean (flex. 17) para que yo pudiera darlo emon 
néikean a ti (m), neikenan a ti (mujer), neikeon a él, neikezun 
a vos... etc. 2.a De emon geikezan (flex. 53) para que pudiéra

mos darlos emon geikeazan a ti (hombre), geikenazan a ti 20
(mujer), geikezuzan a vos... etc., etc. Algunas de éstas, por 
ejemplo neikenan, me fueron dadas en Amorebieta, Bakio, 

Barika, Ajangiz, Oñate y Bolibar.
4.a Por no aglomerar flexiones en las casillas del precedente 24 

Paradigma, he dejado para exponerlas en el siguiente las de 

igual significación, muy usuales aún hoy en Ajangiz, Bolibar y 

Nabarniz. Algún rastro de ellas barrunté también en Leguíiano 
(Villarreal), en frases como ekari ziñeikedaz os puedo traer, 28 

cuya flexión nació indudablemente de ziñaikedazan (flex. 33) 
de esta conjugación remota.
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1035. O b s e r v a c io n e s . 1.a Como se dijo en § 1033-4.a,

, estas flexiones, correspondientes a las del Paradigma LV, están
todavía en uso en Ajangiz, Bolibar y Nabarniz. Las de las 

líneas 1.a y 2.a niñaikean, niñaikenan... iñaikedan, iñaikegun... 4 
etcétera, se oyen mucho menos que las otras. Comparando 

este Paradigma con su equivalente anterior, a más de uno 
podrá parecerle extraña la alternancia de las vocales e i  en 
flexiones coom nengikenan y niñaikenan (flex. 3), gengikezuzan 8 

y giñaikezuzan (flex. 30)... etc. Es fenómeno algo frecuente en 
los elementos iniciales de verbos infinitivos, tales como ekusi 
ikusi ver, ebili ib ili andar, erten irten salir, edegi idigi abrir, 
edugi iduki tener, ezan (usual en Bermeo) e izan ser. Es 12 
también observado en nombres como eguzki iguzki sol, egitai 
igitei hoz... y algún otro. En el verbo conjugado parece efecto 
de falsa analogía. Así como alternan en el Paradigma XXVII 

(§ 949) flexiones como nenduan y ninduan, nendunan y nindu- 16 
«a/7... zendudazan y zindudazan... etc., así por la misma 

influencia alternan aquí gengikenazan, zengikeguzan... con 

giñaikenazan y ziñaikeguzan. Al explicar aquellas flexiones en 
§ 950-1 .a, se dijo que endu es ciertamente la forma normal, y que 20 
indu, de flexiones como ninduan y nindunan, procede sin duda 
de la influencia analógica de la flexión tan repetida en todas 

partes (eíori) nintzan. De aquí proviene también, a mi juicio, la 
alternancia de los vocales e i en estas flexiones potenciales. 24

2.a De estas flexiones con / de conjugación remota han 

nacido indudablemente sus correspondientes próximas ikusi 
niñaikek me puedes ver, iñaikegu te podemos, giñaikezuz nos 

podéis, eroan ziñaikeguz os podemos llevar... etc. ¡Cosa rara! 28 
Las formas remotas se oyen, y mucho, en los pueblos citados 

en la 1.a. observación; no me las dieron en Zigoitia, y es preci
samente aquí donde corren las formas próximas niñaikek... 
etcétera, que en esos otros tres lugares sólo aisladamente se 32 

oyen.

F) F le x io n e s  h ip o té t ic a s  y c o n d ic io n a le s

DEL AUXILIAR TRANSITIVO

1036. Lo mismo que se dijo de las del auxiliar 
intransitivo (§ 1018) çabe decir de éstas; 1.°, que se 
usan muy poco, a pesar de su fácil formación; 2.°, que 36 
las que menos se oyen son las de conjugación próxi
ma. Para obtener las de la remota, basta con abrir el



Paradigma LV y anteponer a sus flexiones el prefijo 
hipotético ba., cercenándoles al mismo tiempo su ter
minación an. Además cabe en éstas el agente k, que 
allí no cabía. De ikusi nengikean «para que pudieras 
verme» sale ikusi banengikek si me pudieras ver. 
Hay en las flexiones hipotéticas un elemento que en 
las meramente objetivas sólo por intromisión existe, 
que es /. De ikusi egikean o zeikean (fl. 20) «para que 
lo pudiera ver» nace ikusi baleike (1.) si él pudiera 
verlo, como de artu egizan o zeikezan (fl. 52) «para 
que ellos lo pudieron tomar» sale artu baleikez «si 
pudieran tomarlo». Lo mismo sucede, naturalmente, 
con las flexiones,núms. 24 y 56. A pesar de ser tan 
obvia, como se ve, la formación de estas flexiones, el 
pueblo se vale poco de ellas, aunque las entiende muy 
bien. En viejos libros no he podido hallar ni una sola, 
tal vez las haya. Esto obedece, sin duda, a que pue
blo y escritores (que, al fin, por no tener idea clara 
de nuestra conjugación, eran muy del pueblo)1, tienden 
a la comodidad que les ofrece aquí el otro elemento 
de potencialidad, el del infinitivo. En vez de ikusi ba
nengikek «si pudieras verme» se oye y se lee ikusi al 
banengik; por ikusi banengikezu, ikusi al banengi- 
zu si pudiérais verme; en lugar de ikusi bazengike- 
daz si yo pudiera veros, ikusi al bazengidaz. Las 
formas, sin duda, menos impopulares, son las de 
la 5.a y 7.a línea: ikusi baneike y baneikez si pudiera 
yo verlo y verlos, baeike,y baeikez, baleike y balei
kez... etc., aunque también se oyen más sus sinóni
mas ikusi al banei, al baei y al balei con sus objeti
vos plurales al barniz,,al baeiz y al baleiz.

1037. La formación de las flexiones condiciona
les aún es más sencilla. No hay que añadir a las

800 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

(1) Se oye mucho en el pueblo un baleike que no es éste. Egi-eg ia da au 
-Baleike  «esto es la pura verdad — ya puede ser». Este ba es el adverbial 

confirmativo (§ 682). Convendría tal vez acentuarlo en flexiones que pudieran 

dar lugar a anfibología: baleike si él lo pudiera, baleike ya puede (ser)..



objetivas el elemento característico de condicionali- 
dad, pues este-elemento es el mismo ke potencial con 
doble significación. En los verbos conjugables ekafi 
e ikusi, hoy en B casi desusados en estas flexiones 
condicionales y potenciales, nekarke es yo lo traería 
y también podría traerlo, así como nekuske lo vería 
y podría verlo. Como sinónimos de este último y de 
ekuske y lekuske, sólo los tartamudos pronuncian 
ikusi negikeke, egikeke y legikeke. Los demás deci
mos sencillamente ikusi neike, eike y leike o recurri
mos a estas locuciones formadas con el auxiliar de 
indicativo y el futuro potencial de infinitivo: ikusi a! 
izango neuke, euke y ieuke. Deploremos una vez 
más que estas lindas formas condicionales de poten
cialidad ikusi neike, eike y ¡eike hayan usurpado el 
puesto de daiket, daikek y daike lo puedo, puedes, 
puede.

1038. Siento muy de veras no haber podido dis
poner de más tiempo para hacer sosegadamente esta 
obra, en especial los capítulos dedicados al verbo. 
En vez del año no muy largo que he podido destinar 
a la elaboración de ellos, (teniendo que emplear mu
chos ocios en redactar tres o cuatro tomitos de los 
once que constituyen el cancionero popular manual) 
me hubiera gustado disponer de un décimo siquiera 
de aquellos treinta y ocho años que duró la gestación 
del Verbo del insigne Fr. Juan Mateo de Zabala, se
gún él mismo nos lo dice (1).

Con estos dos años más de preparación hubiera 
yo conocido mejor la labor de nuestros tratadistas, 
especialmente de! no menos insigne, aunque mucho 
menos práctico, Astarloa; y sobre todo hubiera explo
tado mejor la mina inagotable del pueblo.

Por lo que hace al célebre tratadista durangués, 
sus enseñanzas nos han sido en buena parte comuni

■ ___________  e

(1) Pág. II dé E l  Verbo Regular.,. Más que tarea y ocupación, dice él, fué 

de diversión y recreo esta gran labor.
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cadas por el bilbaino Zabala e insinuadas en juicios 
laudatorios por el gran lingüista alemán Humboldt. 
El primero en la página III de su obra dice: «los vas
congados hallarán aquí puestas de claro y palpables 
muchísimas aserciones del señor Astarloa, que al 
leerlas en su apología, no pudieron decidirse a creer
las, y los más moderados juzgaron era preciso espe
rar sus discursos filosóficos para asegurarse de si 
efectivamente eran cuales él .las asentaba; los menos 
contenidos sospecharon que podía haber mucho de 
exageración y disfraz; y no faltaron algunos que las 
reputaron por partos de un entusiasmo acalorado y 
un amor ciego hacia su idioma materno». El segundo 
dejó inacabada e inédita una obra titulada Vasken 
(Los, vascos) que ha sido ya citada en otra parte de 
esta Morfología. En su página 91, después de haber 
declarado que con los libros que en su tiempo había 
se veía en la imposibilidad de adelantar en el estudio 
del verbo, dice cuánto se alegraba de hallar que «el 
señor Astarloa tenía el mismo punto de vista que él 
para su inteligencia y que había descubierto el verda
dero sistema de formación de la conjugación vasca, 
habiéndola recorrido por todas sus partes». Y añade: 
«este hombre incansable ha analizado suficientemente 
todas las fórmulas de su lengua y es efectivamente...» 
Aquí hay una interrupción en el manuscrito. Es tanto 
más de apreciar este elogio, cuanto que en otros tro
zos suyos no aprueba muchos puntos de vista de 
nuestro entusiasta y sabio vascólogo.

En los capítulos dedicados a exponer la Conjuga
ción he presentado dos veces (1) aquellas hoy total
mente desusadas flexiones de recipiente y objeto pro
nominal, tomadas de Leizarraga: araute, narauanak,

802 CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

(1) Una en §  808, otra en 945 bis. Habiéndoseme perdido algunas cuarti

llas de esta obía , creí que entre ellas figuraba aquella en que exponía estas 

flexiones de recipiente y objeto pronominal, la correspondiente al primero de 

esos dos párrafos.



CATEGORÍAS GRAMATICALES 805

baikrauzkio, garauzkak... correspondientes a ausfe, 
nauanak, gautsaz y gautsazak.

Tengo ahora un verdadero gozo al decir que As- 
tarloa expuso ya algunas flexiones receptivas de este 4 
género (verdad es que entremezcladas con no pocas 
fantásticas) como puede verse en la tabla 1.a (Discur
sos filosóficos, pág. 735) y 4.a (Ibid. 738), y en 711, 
712... etc. II austa aquél te me ha muerto, il ausku *8 
aquél te nos ha muerto (dirá, sin duda, por mata
do)... etcétera. Además parece que él fué el pri
mero que llegó a conocer buen número de los ele
mentos de nuestra conjugación, especialmente los i2 
personales.

1039. He llegado ya, lector, al final de mi larga 
tarea, más larga, mucho más, de io que yo me figu
raba. Perdóname no haber podido presentarte la obra 16 
bien limada conforme a mis deseos y como se merece 
una lengua como la nuestra. Urgía su publicación, a 
juicio de mis caros compañeros de Academia, y me vi 
dulcemente forzado a darla a la prensa en cuanto de 20 
alguna manera terminé la redacción de su primera 
parte. Agradézcoles muy cordialmente la paciencia 
con que desde fines de 1921 hasta Enero de 1925 han 
oído, sesión tras sesión, la lectura de las 1.230 apre- * 24 
tadas cuartillas de que consta mi trabajo. ¡Qué solici
tud la suya en darme noticias de algunas particulari
dades subdialectales y discutir más de una de mis 
teorías! Del acierto dé sus observaciones te hablé ya 28 
en el Prólogo.

Gracias también, y cordialísimas, doy a las per
sonas que me enseñaron cuanto sabían acerca de...- 
¡¡asómbrate, lector!! acerca de las 1.870 flexiones ver- 32 
bales que llevaba yo preparadas y categóricamente 
ordenadas para someter a su consideración, fle
xiones que con sus respuestas podrás ver en la 
Biblioteca de nuestra Academia desde que yo cierre 
mis ojos.



804 CAP. XV II. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN‘ 'Voy a citar aquí sus nombres’ para que su* labor 
sea mejor agradecida, frente a los de sus pueblos 
respectivos.

A ja n g iz  (Gernika).—Laruzea José Antonio y Lau- 
zirika juan.

A m o r e b ie t a  (Asfepe).—Bilbao José.
A n z u o l a .—Tellería Felisa.
B a r io .—Pía Egia y Josefa Ibinaga.
B a r ik a .—Villabeitia Josefa y Libarona Gregoria.
B e g o ñ a .—  Eskauriaza José.
B e r m e o  (barrio de Albóniga).—Maíz Felipe, pres

bítero; Mendizabal Anselma y Barturen Rufina.
' B e 6 iz  (barrio de Andikona). — Agirebeitia Do

mingo, Pedro Laspila, Izagire Josefa y Florencia 
Irigoras.

B o l ib a r  (Markina).—Maguregi Juan José, pbro.
D e u s t o .—Ibarra Rosalía.
E ib a r .—Hermanos Iñara-Iraegi.
E l o s u  (junto a Legutiano).—Agiré Felipa.
G a n t z a g a  (Aramayona).—Elorza Pilar.
L e g u t ia n o  (Villarreal de Alaba).—José María Díaz 

de Mendibil, Askasubi Petra y Juan Urtaza, pbro.
L e k e it io .—Erkiaga Victoriano, pbro.
L e m o n a . — Piedad Larinaga y Feliz Munitxa,' con

sultadas por el académico señor Eguskiza.
M o n d r a g o n .— Idigoras Sagasta Juana Aguslina.
N a b a r n iz .— Gormo Teresa y Zeara José María.
O l a e t a  (Aramayona).—Lazkano Engracia.
O ñ a t e .—Zabaleta Leonardo, pbro.
O r o z k o .—Manzarbeitia Eustaquio.
O n d aRo a .—Arakistain Lucas, consultado por el 

señor Eguskiza.
S o r a l u z e  (Placencia).—Aranguren Martín,' pbro.
U b id e a .—Ibargutxi Irene y Latxa Felipa.
U r b in a .—Paula Ortiz de Mendibil y Paula Orma- 

etxea.
U r u n a g a .— Erentxun Jacinta.
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