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Johannes H ubschm id, de  cuyos trab a jo s  m e he ocupado  repetidam ente  
en esta  rev is ta , go za  de  u n a  repu tac ión  tan  d ifu n d id a  como m erecida. La 
docum entación de  todo género  asom brosam en te  rica  que  ca rac te riza  sus 
obras e s tá  com probada  con e l m ás m inucioso rigor, cu a lid ad  q u e  p o r des
gracia  ra ra  vez es com pañera  de  la  ab u n d an c ia . H a sab ido  sa c a r  buen  
partido de  su  form ación de  rom an ista  sin  q u e  é s ta  le  s irv ie ra  de rém ora, co
mo ha  suced ido  ta n ta s  veces, cuando  los hechos mism os le o b lig ab an  a 
penetrar en  otros cam pos y m an e ja r m a te ria le s  m enos fam iliares. No es 
amigo de em p lear en  la  com paración , p ecado  viejo y d em asiado  gene
ralizado todav ía , form as m odernas tom adas a is lad am en te  de len g u as  de 
pasado m al conocido. La perfección  de  los m étodos de  la  lin g ü is tica  rom á
nica afinados g ra c ia s  a  la  v a rie d a d  de  los d ia lec to s  vivos, a  la  a n tig ü e 
dad y riqueza  de  la  trad ic ión  e sc rita  y a l núm ero y  ca lid ad  de  los inves
tigadores que  en  e lla  tra b a ja n , constituyen  p a ra  él u n a  m eta  id e a l a  la  
que d eb ie ran  encam inarse , au n q u e  con pocas o n in g u n a  esp e ran za  de  a l
canzarla, los estud ios en  terrenos m enos favorecidos por la  fortuna. M-2 

refiero, c laro  e s tá , a  sus constan tes  esfuerzos p a ra  no d e ja rse  e n g añ a r 
por los espejism os de  la  evolución  fonética, va liéndose  de  todos los m e
dios a  su  a lc a n ce  p a ra  p rec isa r o co n je tu ra r los cam bios y como co n se 
cuencia la s  co rresp o n d en c ias  de  sonidos.

Aún puede d ec irse  m ás. Estas a lta s  c u a lid ad es  m ejoran  con cad a  una  
de sus ob las , y l a  q u e  com ento p u ed e  se rv ir de  m uestra  de  cuan to  digo. 
Los m ateria les no  sólo g a n a n  en ab u n d a n c ia  y en exactitud , sino  que  a d e 
más es m ayor c a d a  vez e l núm ero d e  len g u as  cuyo testim onio se aduce. 
El au to r e s tá  ad em ás a l corriente, y no es em p resa  fácil, d e  los progre
sos, g randes o pequeños, de  la  inves tigac ión  d e l p a sad o  de  esas len g u as  
y de sus re lac iones .con  o tras. Esos re su ltados se  tienen  ad em ás en  cuen ta , 
y esto es im portan te  señ a la rlo , no sólo en  cuan to  p u d ie ran  favorecer a  sus 
ideas, sino tam b ién  en  todo aque llo  que  la s  contrad ice.

Este libro  constituye  u n a  b u e n a  exposición d e l estado  a c tu a l d e  las  
ideas d e l au tor, n ecesa riam en te  cam b ian tes  en  cuestiones p a rticu la res  y  en 
matices, a ce rc a  d e  la s  re lac iones p reh is tó ricas  de  la s  len g u as  m ed ite rrá 
neas, es decir, d e  la s  le n g u a s  q u e  se  h a b la b a n  en  e sa  zona — en ten d id a  
en sentido am plio—  an tes  de  la  inm igración  de  pueb los de  h a b la  indoeu
ropea o ham ito-sem ítica , Un p rim er cap ítu lo , m uy im portan te  po rque  p lan 
tea los p rob lem as de  princip io , e s tá  d ed icad o  a  cuestiones g en e ra le s  y



m etodológicas. S iguen  dos cap ítu lo s que  tr a ta n  respec tivam en te  d e  la s  fa
m ilias de  voces de  su s tra to  con co rresp o n d en c ia  en  vasc. y s in  ella , y en 
un  cu arto  se e s tu d ian  d iversos nom bres m ed ite rráneos de  lu g a r  y en  es
p ec ia l a lg u n o s de  los sufijos q u e  en tran  en su  form ación. En la  últim a 
p a rte  se  con sid eran  los d a to s  h istó ricos y arqueo lóg icos y  e l lib ro  termi
n a  con un  breve  resum en  de  los re su ltad o s  y d e  la s  cuestiones pendien
tes. q u e  n a tu ra lm en te  no  fa ltan . G rac ia s  a  frecuen tes re fe renc ias  a  tra
bajos donde  él mismo u  otro? h a n  e s tu d iad o  d e ten id am en te  acercam ien tos 
a is lad o s, e l au to r  h a  pod ido  a lig e ra r  e l lib ro  y d ed ica r m ayor espacio  a 
asp ec to s  g enera les .

S eñ a lad o  todo esto, h ay  que  a g reg a r , p o r s i a lg u ien  no se  cu id a ra  de 
d is tin g u ir  g rad o s  de  c red ib ilidad , que  los estud ios d e l p ro feso r Hubschmid 
se  a s ien tan , po r p u ra  n ecesidad , en  terrenos m ás b ien  inseguros. H ablan
do  en  térm inos de  lex ico -es tad ís tica  (en  e l sen tid o  p rec iso  q u e  le  da 
H. K. I. C ow an, Lingua 8, 233 ss., e s tab lec ien d o  u n a  d is tinc ión  que  hace 
y a  tiem po e ra  in d isp en sab le ), hay  que  co n ta r con p ro b ab ilid ad es  siem pre 
ba jas , cuyo m arg en  sob re  la s  de  h ipó tesis  a lte rn a tiv a s  que  se  podrían 
id e a r  sin  trab a jo  no re su lta  d em asiado  seguro . S i se  p ie n sa  en  el llam ado 
"p rincip io  de  p ro b ab ilid ad  in v e rsa" , p o r ejem plo , ¿p o d ría  a tr ib u irse  — al 
m enos p o r lin g ü is ta s—  u n  g ra n  v a lo r confirm atorio  a l ha llazg o  de  for
m as como kukut, lili, lo la  en  d is tin ta s  zonas lin g ü ís ticas?  Es cierto  que 
H ubschm id, haciendo  e l uso m ás d iscre to  posib le  d e  la s  po sib ilid ad es que 
tiene  a  su  a lcan ce , se a tien e  siem pre  a l con jun to  de  la s  p ru eb as  y no a 
los a rgum en tos a is lad o s . H ab ría  q u e  dem ostrar, s in  em bargo , q u e  en es
tos razonam ien tos van  acu m u lán d o se  siem pre  p o r ad ic ió n  la s  p robab ili
d ad es favo rab les , po rque  cab e  que  a lg u n a  vez la  c a d e n a  no s e a  más 
fuerte  q u e  el m ás end eb le  de  sus eslabones. Me rem ito, po r ejem plo, a  las 
considerac iones de  C orom inas, ex p u estas  m ás b ien  lortiter in  xncde, s.v. 
cuetO' n o ta  3.

Todo esto, rep ito , a ta ñ e  exclu sivam en te  a  la s  d ificu ltad es in trínsecas 
de  la  m a te ria  y no a  la  m anera , ex trem adam en te  p ruden te , en  q u e  la  ha 
tra ta d o  e l au to r  en  e s ta  y en o tras  ocasiones. La com paración  lingüística  
se  m ueve aq u í, como po r d e sg ra c ia  le  ocurre  m uy a  m enudo, en  e l límite 
mismo de  sus p o sib ilidades. Y, sin  em bargo , a u n q u e  nos p roporcione más 
ind icios que  dem ostrac iones concluyen tes, d ifíc ilm ente  h a b rá  lingüistas, 
siem pre  q u e  no q u ie ra n  confinarse  en  la  m era  descripción , que  condenen 
de  an tem an o  por inú tiles  e s ta  c lase  d e  ten ta tiv as . Es m ás, au n q u e  per
sonalm en te  no afron tem os esos prob lem as, debem os e s ta r  y estam os ag ra 
dec idos a  q u ien es  los ab o rd an , sob re  todo cuando  lo h acen  con la  com
p e ten c ia  y el tino  q u e  ev id en c ia  en  to d as sus p á g in a s  e l lib ro  que  re
seño. Kaics gár ho kindunes, como dijo  P latón po r boca  d e  Sócrates.

A ñado u n as  notas, lim itad as c a s i a  los m a te ria le s  vascos com parados, 
sin  la  m enor in tención  n eg a tiv a : es in ev itab le  que  c u a lq u ie r  in ten to  de 
d ep u rac ió n  c rític a  tie n d a  m ás a  a c re c e n ta r d ificu ltad es y obstácu los que 
a  dism inuirlos.

El vizc. burgi "R ham nus a la te rn u s"  (p. 26), a te s tig u a d o  sólo según  Az
kue p o r uno de  esos m isteriosos mss. de  Londres (es decir, po r uno de 
los p ap e le s  de  la  colección  B onaparte , hoy en  n uestro  p a ís ), p o d ría  ser 
con sid erad o  m uy dudoso  po r e sa  razón. No ob stan te , su  au ten tic id ad  se 
h a lla  a p o y a d a , a  m i en tender, p o r e l a .-n av . (Irún, U lzam a, "en  tierra 
de  P am plona", según  L acoizqueta, p. 87 s.) gurbi "acero lillo , m ostajo’" 
(Sorbus te rm ina lis), que  en  Erro y L acunza es "m adroño" (A rbutus une-



do): y a  A raq u is ta in  s e ñ a la b a  como n av a rro  gurbea "pom a", q u e  en  su  
lengua je  no s ig n ificab a  "pom m ier sau v ag e" , como d ice  la  versión  fran 
cesa que  fig u ra  en  Azkue. A su  vez, gurbi nos lleva  a  gurbitx, gurbize, 
bnrbuxa, etc. "m adroño". A hora b ien , s i gu tb i sostiene  a  b uig i, ¿cuál es 
la  v a rian te  m ás an tig u a , es decir, la  p rem eta té tica?  La p rim era  tiene a  b u  

favor la  m ayor a b u n d a n c ia  de  testim onios.
A p ropósito  de  vasc. m aguri "fresa" (p. 27), no  e s ta r ía  de  m ás ad v e r

tir que tiene  num erosas v a rian tes . S i como es p ro b ab le  p roceden  todas de 
un proto tipo  com ún, lo m ás que  pu ed e  decirse  de  éste es que  se  tra ta b a  
de un  trisílabo , cuyo  esq u em a  e ra  *m a(u).u .i., y a  q u e  la s  v a rian te s  b is i
láb icas  (sal. m aurgi, ronc. margu) se  d a n  en  d ia lec tos donde la  síncopa 
en e sa  posición  es casi norm al. En cuan to  a  la s  consonan tes in teriores, 
están  docum en tadas r, rr, 1, 11 en  u n a  de  la s  posiciones (11, de  donde l  
sería  la  v a ria n te  expres iva , p a la ta liz a d a , de  t, tr) y  g, b, h, a lte rn an d o  
con cero, en  la  o tra . Lo q u e  y a  es m ás dudoso  es su o rden: se d iría , sin 
em bargo, que  el tipo  marrubi, m ollugi, etc., e s tá  m ás extendido  que  el 
otro, a l cu a l p e rten ece  maguri. Sobre la  p o sib ilid ad  de  un préstam o, cf. 
Meyer-LÜbke, RIEV 14 (1923), 476, con b ib lio g ra fía  an terio r.

La m ism a p re g u n ta  se p la n te a  a  p ropósito  de  vasc. bi(h)ur, biguz 
"(re)to rcido": ¿se deb e  d a r  l a  p rio rid ad  a  la s  consideraciones in trav ascas 
o b ien d eb e  concederse  la  decis ión  a  voces de  su s tra to , ap a ren tem en te  e m 
p aren tadas, que  ocurren  en  len g u as  rom ánicas? H asta  donde a lca n zan  los 
datos vascos, ap o y ad o s  a l p a rece r po r los ibéricos, bi(h)ur es c la ra 
m ente an te r io r a  bigur.

P ara  ix in g u rri "horm iga" (p. 33). no  hay  que  o lv idar tam poco que, 
como seña ló  H. S chuchard t, RIEV 6 (1912), 104 ss., con u n a  b rillan te  a n 
ticipación d e l criterio  d e  la s  á re a s  la te ra le s  de  Bartoli, las  v a rian tes  con 
in icial vocálica , exclusivas en  los extrem os occ iden ta l y o riental' d e l país 
dan la  im presión  de  se g u ir  con m ás fid e lid ad  e l m odelo an tig u o  que  la s  
centrales con (l)x-%

Lo que  e l a u to r  d ice  a  p ropósito  de  vasc. lera "flor", ap rox im ado  a l 
bearn. lo le , etc., s i no im posible, se me fig u ra  a ltam en te  im probable: com
párese el s ilencio  de  M. L. W agner. Dizienario etúnologico sardo, s.v. 
lollóL Junto a  lore, la  v a ria n te  lora es occiden ta l, es decir, v izca ína, y es 
sabido que  en  ese  d ia lec to  hay  a  veces - a  en  tem as nom inales que  en 
los dem ás a c a b a n  en  -e¡ arata "p a to " , bela "cuervo", etc. Hay pocas du 
das acerca  d e l c a rá c te r  secu n d ario  d e  las  v a rian te s  v izca ínas en la  in
m ensa m ayoría  de  los casos e incluso  p u ed e  com prenderse sin  d ificu ltad  
el condicionam iento , m ás m orfológico que  fonético, d e l cam bio. En vizc., 
en efecto, h acen  en -ea  e l nom. sing. no sólo los nom bres en -e (semea> 
de sem c), sino tam b ién  los nom bres en  -a  (a labea, de a laba), de donde 
fácilm ente p o d ía  seg u irse  u n a  confusión en tre  los dos grupos. Es m ucho 
más seguro, creo, se g u ir  p en san d o  q u e  lora, lo mismo que  lore, procede 
en último térm ino d e l la t. norem.

No e s ta rá  de  m ás ap u n ta r , au n q u e  e l d e ta lle  carece  de im portancia , 
que los sa lacencos, tes tigos de  excepción  en  e s ta  m ateria , d icen  Usíaize. 
Uskasze (B onaparte  escrib ió , sin  em bargo , Uskartze) y Scrze cuando  h ab lan  
de las poblac iones cuyos nom bres o fic ia les son Ustés, U scariés y Sarriés; 
del mismo m cdo, Nervcsci'és se llam a N abaskoze en  ronc. y  N abazkeze en 
sal,, según he oído rep e tid a s  veces. En cuan to  a  la  reloción  Uskar(t)ze /  
Uscatzés, Sarze /  Sarriés, lo m ás verosím il es que  se  tra te  de  casos de



s íncopa , ta n  frecuen tes en  ese  d ia lec to : cí. sa l. Eaurta (b is ílab o ), Ibizta, 
con Jaum eia , Ibilcieto y sus ío im as an tig u as .

En la  p. 70 h a b la  e l au to r d e l suf. -urí en  toponim ia, a l  q u e  a tribuye 
u n a  función  a n á lo g a  a  la  de  la t. >etuin y c ita  e l nom bre d e  población 
m ed iev a l rio jano  Itahuri que, sig u ien d o  a  López M end izabal, trad u ce  "Ort, 
w o v ie l F a rn k rau t w äch st" . Es seguro , con todo, q u e  -u ri v a  p reced ido  g e 
nera lm en te  d e  nom bres de  pe rso n as en e s ta  c lase  de  nom bres: v éa se  J, 
C aro  B aroja, M ateriales para una h isteria de ia  len gua vasca  en su  re
lación  cen la  latino, p. 186 s. En este  caso  concreto , e l Irahuri q u e  a p a 
rece en  e l núm . 294 d e l C a rtu la rio  de  S an  M illán  d eb e  se r idén tico  a l 
Izahuri d el núm . 250. La ed ic ión  d e l P. Luciano S erran o  es notoriam ente 
defec tuosa , pero  se r ía  av en tu rad o  tr a ta r  de  d ec id ir po r con je tu ras cu á l de 
las  dos lec tu ras  es la  correc ta . En todo caso , la  se g u n d a  tiene  tan to  fun
dam en to  como la  prim era .

S eñ a la ré , p a ra  term inar, dos leves descu idos. Huelva, en  la  desem 
b o cad u ra  d e l Río Tinto, no  supone O lba (p. 66), sino  O neba, nom bre bien 
docum entado  (cf. O ssoneba en e l A lgarve). El nom bre de  p e rso n a  Umat- 
b eles (p. 67) no es aq u itan o , sino ibérico : fig u ra  en e l bronce de  Ascoli.

L, M.

FLORENCIO IDOATE IRAQUI. El Señorío de Sarna. Pamplo
na, 1959.

Don Félix H uarte  es un  m ag n a te  de la  in d u s tria  de  q u ien  pueden 
a p re n d e r  no pocos lo  q u e  se  p u ed e  .— casi se  h a b r ía  de  dec ir lo que se 
d eb e—  h a c e r cu an d o  se  h a  ten ido  l a  fo rtu n a  d e  h ace r fo rtuna . Su ca li
d ad  de  m ecenas h a  sido  a c re d ita d a  po r hechos, en tre  los q u e  se pueden 
en u n c ia r e l apoyo  a  Jorge O te iza  y a h o ra  e l lib ro  q u e  h a  confiado  al 
experto  s a b e r  h a c e r  de  Florencio Idoate .

No se  v a y a  a  c ree r q u e  lo que  H u arte  h a  p re ten d id o  es perp e tu a rs"  
él m ism o como últim o e s lab ó n  de  un  g lorioso  lin a je  reseñado  como sea. 
N ad a  de  eso. En e l lib ro  no se h a b la  de  é l n i de  sus a scend ien tes . Sólo 
un  poco, m uy poco, de sus rea lizac iones, tam b ién  d e l o rden  de  mecenazgo, 
p a ra  re an im ar un  fósil a l punto  de  ex tingu irse , a l  que  h a  ro d ead o  de un 
a lto  n ivel de  v ida.

No, e l lib ro  no es n a d a  de  eso. Es un  estud io  m onográfico , realizado 
con todo em peño  y con todas la s  a s is ten c ia s  p ecu n ia ria s  d e l caso, del 
a n tig u o  Señorío de  S a rr ia  con sus a led a ñ o s  de  Sotés y Ecoyen, situados 
en e l V alle  n av a rro  de  V ald izarbe. N ad a  le  h a  sido  a jen o  a  Idoate  para  
ilu s tra r  su  tem a. Y a s í nos h a  podido ofrecer c iento  se se n ta  y u n a  repro
ducciones fo tográficas .y  cuatro  lám in as a  to d a  p lan a , en tre  la s  que  des
cue llan  la s  d e  docum entos, em pezando  p o r uno  de  1201. Y de  cómo ha 
tra b a ja d o  Id o a te  en  su  esfo rzad a  la b o r  so n  m u es tra  la s  cua tro c ien tas  no
v en ta  y dos n o ta s  — si mis m a las  m atem áticas no me h a n  ju g ad o  u n a  ma
la  p a s a d a —  d e l a p a ra to  e rud ito  ta n  cu a lita tiv o  como cuan tita tivo .

El a u to r  se  h a  m etido  en  todo gén ero  d e  rincones y  h a  ped id o  ilu stra
ciones a  todos los arch ivos lo ca les  y  n a c io n a le s  a  q u e  le  h a  llevado  la 
"d e rro ta"  de  su  p erip lo  inv es tig ad o r. Por eso se  en cu en tra  en  e l libro  in
cluso  lo  q u e  no h a b ía  d erecho  a  e sp e ra r: u n a  posib le  h u e lla  n a v a rra  del 
lin a je  de  Loyola, o tra  de  un  p a rtic ip a n te  en  la  b a ta l la  de  B eotibar ilus
tr a d a  po r Z a ld ib ia  de  q u ien  d ep en d e  V argas Ponce, u n a  em ocionada evo*



cación de  los defensores de  M aya y h a s ta  un  cap ítu lo  corogràfico  de  Puen
te la  R eina, asu n to s todos ellos que  no son  todo lo  ex trovertidos que  se 
pud iera  considerar.

Q uedam os en  q u e  H uarte  e Idoate , c a d a  c u a l d esd e  su " ta lle r" , h an  
realizado u n a  o b ra  en  c u y a  estim ación  m ás se  e je rc ita rá  la  c rítica  apo 
logética que  la  com bativa.

F. A.

PERTICA Y  ECEIZABARRENA. Animales salvajes del País Vasco. 
Editorial Icharopena. Zarauz. Colección Auñamendi.

No es e s ta  m a la  ocasión  de  reco rd a r q u e  Juan  M aría  de  P ertica  está , 
con sus "A ves can o ras  d e l País V asco", c itado  con elogio n a d a  m enos 
que p o r Azorín. La hon rosa  m ención a p a re c e  en la  crón ica li te ra r ia  da 
un v iaje  rea lizad o  por e l g ra n  e s tilis ta  a  trav és de  G uipúzcoa.

Pertica — y su  co lab o rad o r E ce izabarrena—  perten ecen  a  e sa  c lase  de 
hum anos tipos que  tien en  m ucho q u e  contar. A dem ás, como todo cuan to  
re la tan  tiene o rigen  en  expe rien c ias  v iv idas, sus pub licaciones nunca  
envejecen, conservan  siem pre  sab o r d e  a c tu a lid ad .

El en tusiasm o y la  v e rac id ad  son  la s  dos ca rac te rís ticas  prim ord iales 
de estos a fic ionados n a tu ra lis ta s . A ñadam os a  e s ta s  dos cu a lid ad es, un 
caudal de  conocim ientos, ad q u irid o s  p o r m odo de  p ro lo n g ad a  o b se rv a 
ción, que  p roduce  v erd ad ero  asom bro. N inguno de  nosotros vió nunca, 
poniendo po r caso, u n  n ido  de  cuervos, o de  ág u ila s  o de  m ilanos reales, 
pero P ertica  y su  am igo  E ce izab a rren a  s í los v ieron, y segu ram en te  m ás 
de una  vez, p o rq u e  nos los d esc rib en  con todo de ta lle , h a s ta  con e l color 
de los huevos.

¿Q ué sabem os los hom bres de  l a  c iudad , d e l lobo, d e l lince, de  la  
g ineta, de la  m a rta  com ún, d e l veso fétido, de l v isón  — el ur-po to txa, en 
vascuence—  de la  com adreja , de  la  a rd illa  o de  in fin id ad  de  o tras es
pecies de q u ienes estos dos n a tu ra lis ta s  nos d a n  n o tic ia  veraz e in m e
diata?

Pocas le c tu ra s  conozco m ás am en as que  este  libro. Leyéndolo, sem e
ja uno h a lla rse  e scuchando  a  dos s in g u la re s  cazado res contándonos la s  
más ra ras  p e ripec ias . ¿Os im ag iná is la  p o sib ilid ad  de  dom esticación  de 
las liebres p eq u eñ as , h a s ta  el pun to  de  consegu ir que  acu d an  a l llam a
miento d e l hom bre y tom en el a lim en to  de  su m ano? ¿Sabéis lo q u e  ocu
rre cuando se cazan  crías de  co m adrejas en e l nido? ¿Tenéis a lg u n a  id ea  
de la  enorm e re s is ten c ia  d e l tejón, d e l azk o n arra?  E stas y o tras m uchas 
cosas in te resan tes, devolv iéndom e a l am b ien te  ru ra l de  mi in fancia , han  
am enizado rec ien tem en te  e l turno de  mis lec tu ras .

J. A.


