






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































cancionero popular vasco - Euskaltzaindia

la hermosa obra de nuestra toponimía¡ sírvaos de estímulo, para exhumar de viejos documentos (1) voces patronímicas y su 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 54MB Größe
 16 Downloads
 578 Ansichten






 Kommentar






















CANCIONERO POPULAR VASCO DE



D. RESURRECCIÚN M.a DE AZKUE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA .PREMIADO CON EL PRIMER PREMIO EN CONCURSO ABIERTO POR LAS CUATRO DIPUTACIONES VASCAS



y DEDICADO A SU AMIGO



D. RAMÓN DE LA SOTA Y LLANO



EDICiÓN MANUAL, SIN ACOMPAÑAMIENTO



TERCERA EDICION VOLUMEN 1



EUSKALTZAINDIA



Bilbao 1990



Liburu hau IBERDUERO Elkartearen diru laguntzaz argitaratua izan da. Esta obra ha sido publicada con la ayuda económica de IBERDUERO, S. A.



Copyright: Euskaltzaindia Ribera, 6 - 48005 Bilbao ISBN: 84-85479-54-8 (Obra completa) 84-85479-56-6 (Tomo 11) D. L.: BI-916-90 Impreso por: GRAFO, S. A. - Bilbao



SUMARIO GENERAL Prólogo,



por José Antonio Arana Martija



V



VOLUMEN 1



Tomo 1: Tomo 11: Tomo Tomo Tomo Tomo



III: IV: V: VI:



Canciones amorosas Música popular vasca. Su existencia La música popular vasca y la griega Canciones báquicas Canciones cuneras Danzas Danzas sin palabras Endechas y elegías Epitalamios Canciones infantiles



1 5 27 139 213 256 363 463 557 605



VOLUMEN 11



Tomo VII: Canciones festivas Tomo VIII: Canciones narrativas Tomo IX: Canciones de oficios Canciones religiosas Tomo X: Romances y cuentos Tomo XI: Canciones de ronda INDICES



649 728 809 835 915 1065 1



De las mismas canciones De colaboradores De pueblos Fe de erratas



3 26 39 49



Notas al Cancionero, por Ambrosio de Zatarain Aspectos musicales, por Juan de Oñatibia



E-l E-39



Epflogo, por Juan Carlos Gortazar



E-52



v



PROLOGO En el prólogo a la segunda edición de este Cancionero Popular Vasco, publicada con motivo del cincuentenario de la fundación de la Academia pe la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, decía don Manuel Lekuona que «un prólogo a una obra monumental, siempre debe ser breve». Y si así lo hizo, tuvo la habilidad, o maestría, de sintetizar en tres páginas impresas noticias y comentarios fundamentales sobre esta efectivamente obra monumental de don Resurrección María de Azkue y Aberasturi, cuya personalidad, al decir de don Higinio Anglés (1888-1969), fue tan notable como compleja y única en su género. Esta complejidad fue urdida por Azkue con numerosos hilos de cultura popular, que fue hilando a lo largo de muchos años de vida. Extraeremos ahora de ese telar los que corresponden a su faceta de búsqueda e investigación en el campo del folklore, ya que él mismo definía este Cancionero como obra folklórica en el prólogo al lector de su Cancionero Selecto fechado en Bilbao en diciembre de 1919, al decir: «La edición menor (se refería, sin duda, al tamaño de las hojas) es más bien para los folk1oristas; ésta, para los aficionados al arte». Dos cancioneros publicó Azkue entre 1921 y 1925, ambos con el título de Cancionero Popular Vasco: uno, cronológicamente el primero, con canciones selectas armonizadas para canto y piano, y otro, que denominó manual, con mil y una canciones, que es el presente. Años después, en 1947, publicó Azkue una tercera colección de 109 canciones populares al final del cuarto tomo de otra monumental obra folk1órica salida de sus manos: Euskalerriaren Yakintza, que recientemente ha visto su tercera edición. Aunque con motivo de la segunda edición de este Cancionero Popular Vasco en 1968, en su versión manual o folk1órica, optara don Manuel Lekuona, a la sazón presidente de la Academia, por escribir un corto prólogo, la verdad es que la obra llevaba también una Presentación del editor don José María Martín de Retana con una resumida historia de la gestación del cancionero y numerosas notas de varios académicos añadidas al final del segundo tomo. Lo que constituía el verdadero cuerpo de
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canciones venía, pues, bien arropado por noticias y comentarios ajenos al autor. Pero al hacer la edición facsimilar de la primera, se reproducían también los dos estudios preliminares que Azkue había dado como prólogo a la primera edición: Música popular vasca y La música popular vasca y la griega, estudios ambos que el autor había leído como conferencias en sesiones organizadas por la Junta de Cultura Vasca de la Diputación de Bizkaia el 21 de enero y 18 de marzo de 1918. Estas dos conferencias fueron íntegramente publicadas por la citada Junta de Cultura en 1919; pero tanto Azkue en su primera edición, como la Academia en la segunda (por haber facsimilado la primera), suprimieron un notable pasaje de la segunda conferencia donde Azkue se permitió un desahogo «político» que quizá pareció inoportuno incluir en las dos citadas ediciones. Cuando se pronunciaron las conferencias gobernaban los nacionalistas en la Diputación de Bizkaia, cosa que no ocurría cuando en 1922 se editó el primer tomo del Cancionero que contenía las conferencias y mucho menos, por supuesto, en 1968, año de la segunda edición. Respetando el criterio de Azkue en su primera edición, tampoco se incluye ese pasaje político en esta tercera, pero el lector queda advertido de dónde puede encontrarlo. Explicaciones como ésta y otras muchas noticias y precisiones inéditas hacen que optemos ahora por redactar un prólogo más largo para esta tercera edición. Sustituye a la Presentación y Prólogo ya citados de la segunda edición, refundiendo los datos más interesantes en ellos dados. Y se mantienen las Notas al Cancionero de la segunda edición, añadiendo las recensiones que en la Revista Internacional de Estudios Vascos hizo Juan Carlos de Gortázar a medida que iban siendo publicados los diez primeros tomos de este cancionero.



LOS CANCIONEROS VASCOS Un concurso, cuyo expediente inició la Diputación de Bizkaia en 1910, impulsó la formación de dos cancioneros, el monumental de Azkue y el exquisito del padre-José Antonio de Donostia, culminación en el primer caso de una larga y continua labor de recolección de canciones populares, y muestra y comienzo en el segundo de lo que iba a ser fecunda labor del capuchino. Este, en efecto, veintidós años más joven que el primero, apenas había tenido tiempo de hacer incursiones por el Baztán, desde su sede de Lekaroz, para poder presentar una cosecha más abundante. Y aunque su colección fue más localizada que la de Azkue, en ambos casos se puede afIrmar que se trata de la primera, y desgraciadamente quizá última, labor de recolección seria y metódica de nuestra canción popular; providen-
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cial por otra parte, pues si entonces no se hubieran recogido esos dos millares y medio de canciones, muchas de ellas hubieran quedado irremediablemente olvidadas. Cuando en 1925 se publicó el último tomo de la colección de Azkue, estaba a punto de cumplirse el centenario de la primera colección de melodías vascas que formó Juan Ignacio de Iztueta en 1826: Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabicico etorquien Dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen Soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin, libro que contiene música y letra de danzas populares guipuzcoanas. Esta colección de Iztueta es la primera de música de danza conocida en Europa y uno de los primeros cancioneros populares, por lo que Charles Bordes no dudaba en calificarla como única en la bibliografía del folklore. Poco después vino el también romántico José Agustín Chaho quien entre 1844 y 1852 publicó en su periódico L'Ariel algunas canciones por él recogidas. Por esas fechas formó también Jean Duvoisin una Collection de Chantes Basques de la que se valió Francisque Michel para el capítulo XI de su hermoso libro Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses moeurs, sa litterature et sa musique. En San Sebastián se inicia por esas fechas un negocio editorial por la familia Santesteban. Una de las primeras ediciones es la que hace en 1862 el hijo, José Antonio, a su regreso de París donde ha conocido el libro de Michel. Este año comienza la publicación de Aires Populares Vascongados para canto y piano que en una primera serie alcanza el número de sesenta y nueve, colección que según atestigua Felipe Pedrell fue premiada en la Exposición de Viena de 1876. En 1889 publicará una segunda serie de bailes y cantos vascos para piano sólo. Entre las fechas de las colecciones de Santesteban se publican en el País Vasco norpirenaico otras importantes colecciones, reducidas en el número de canciones pero selectas. La primera es la que en 1869 da' a conocer Julie Adrianne Carricaburu, casada Mme. Villéhélio, con el nombre de Souvenirs des Pyrénées. Esta pequeña colección de doce canciones fue después reeditada por el Padre Donostia en el BRSVAP (1954). Ese mismo año de 1869 publicó Pascal Lamazou unas cuantas canciones populares vascas con otras que no lo son en un cuaderno titulado Cinquante Chants Pyrénéens, del que se han hecho dos reediciones (1874 y 1888) Y un extracto que lleva por título Quatorze Airs Basques les plus populaires (1930). Al año siguiente, 1870, se publicó la importante colección Chants Populaires du Pays Basque del ilustre abogado de Mauleon, Jean Dominique Julien Salaberry (1837-1903). Contiene cincuenta canciones para canto algunas, para canto y piano otras, con textos en euskara y traducciones al francés. Este libro de 415 páginas es una obra de obligada consulta en cualquier estudio sobre nuestra música popular,
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habiendo sido reeditado en 1930 en París y dos veces más en nuestros días. Después de este cancionero no se ha producido nada semejante hasta las colecciones de Azkue y Donostia. No obstante, ha de mencionarse el Cancionero Basco, de José Manterola (1877-1880), contenido en tres tomos de poesía culta, donde a modo de apéndices se incluyen doce melodías vascas. También Julien Vinson en su Folklore du Pays Basque, publicado en 1883, incluye 24 canciones vascas con texto bilingüe. Posterior, pero de finales del siglo XIX, es la colección de José María Echeberria y Juan Guimón, para canto y piano, titulada Ecos de Vasconia. Ninguna colección de cantos vizcainos se había publicado hasta entonces y es Bartolomé de Ercilla el que en 1897 publica la Colección de cantos vizcainos, compuesta de treinta y cinco canciones recogidas desde la época de los Plateros de Durango. Finalmente han de consultarse las importantes, aunque cortas, publicaciones de Charles Bordes, enviado expresamente por el Gobierno francés a recoger el folklore musical del País Vasco, en las que se van ya fijando los tipos más representativos de nuestro cancionero: Uscal noelen lilia (1897), con doce villancicos vascos antiguos, Dix cantiques basques en dialecte souletin y Douze chansons amoureuses du Pays Basque Fran~ais (1898). Precedió a estas tres publicaciones una conferencia pronunciada por Bordes en San Juan de Luz en 1896 bajo el título La Musique populaire des Basques, con numerosos ejemplos musicales, publicada posteriormente en 1889 en París en el libro La Tradition au Pays Basque. Ya en nuestro siglo, en 1906, Sebastien Hiriart publicó una colección de 200 melodías, arregladas para órgano o harmonio, casi todas ellas tomadas del folklore norpirenaico, y algunas facilitadas por Azkue, que tituló Euskaldun Eliza Kantuak, a la que siguió una segunda edición con los textos de las canciones. Hacía ya más de diez años que Azkue había comenzado la labor sistemática de recogida de canciones a lo largo y ancho de todo el País Vasco pero, sobre todo, en Bizkaia y Navarra donde apenas se había recogido, ni menos publicado, canción alguna. Veamos cómo transcurrió este proceso hasta la publicación de este Cancionero Popular Vasco.



BIOGRAFIA MUSICAL DE AZKUE



Resurrección de Jesús María de las Nieves Azkue Aberasturi Barrundia y Uribarri nació en Lekeitio el5 de agosto de 1864, hijo del poeta vasco y profesor de náutica, Eusebio María de Azkue y de la mundaquesa María del Carmen Aberasturi. Falleció en Bilbao, a los 87 años, el 9 de noviembre de 1951.
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Sin perjuicio de que el lector pueda acudir a un interesante trabajo de Lino Akesolo, Datos biográficos y producciones musicales de Resurrección Maria de Azkue y Aberasturi, publicado en 1965 en el BRSBAP (pp. 36 Yss.), y a los capítulos AzkueJolklorista y Azkue músico de mi biografía de este personaje publicada por la Caja de Ahorros Vizcaina (Temas Vizcainos, n.O 103-104 de Julio-Agosto, 1983), trataré de resumir en este prólogo la vida musical de este gigante de la cultura vasca. Siendo seminarista en Vitoria, conoció el verano de 1883 al gran músico vasco Vicente Goikoetxea, quien le infundió el amor por la polifonía religiosa. Fruto de este interés fue su primera obra musical conocida, Acordemos nuestras liras, para voces y órgano, de 1884. Al año siguiente ingresó en el Seminario de Salamanca, donde dirigió el coro para el que compuso varias obras a voces: Regina coeli, Miserere, y aun una Misa. Pero para entonces había surgido también en él una irresistible atracción hacia las investigaciones folklóricas, entre las que ocupó parte importante la recolección de música popular. Ordenado sacerdote en julio de 1888, ganó, como sabemos, la Cátedra de Euskara creada por la Diputación de Bizkaia y a ella dedicó sus primeros afanes profesionales, lo que no le impidió cursar sus primeros estudios musicales serios con José Sainz Basabe en el invierno de 1888. Cuando en 1889 fue designado capellán de doña Rafaela de Ibarra, tía de don Julio de Urquijo, pudo tener cierta independencia económica y de tiempo, apartado de labores pastorales a que se hubiera visto obligado de tener que incardinarse en alguna parroquia. En 1890 le encontramos empadronado en el Campo Volantín de Bilbao donde residirá el resto de su vida. Fue a partir de entonces cuando en cinco grandes libros de papel pautado comenzó a copiar obras de polifonía musical religiosa, ejercicios de composición propia y anotaciones de canciones populares que iba recogiendo en sus ya numerosos viajes por el País Vasco. Sabemos que el verano de 1893 viajó recogiendo materiales para su Diccionario y su futuro cancionero. Su nombre había empezado a sonar en el mundo de la cultura popular de forma que en septiembre de ese año fue llamado para ser jurado en el concurso de bertsolaris celebrado con motivo de las Fiestas Euskaras de Azpeitia, juntamente con su amigo Txomin Aguirre y Miguel Antonio Arrese. El 2 de febrero de 1895, convencido de la singularidad cultural del País Vasco y de la perniciosa introducción de culturas ajenas, estrena su primera obra lírico-musical, Vizcaytik Bizkaira. Durante el verano de ese año viaja por el País Vasco continental recogiendo materiales léxicos y folklóricos y traba amistad con Charles Bordes, quien en 1896 publicará el primer estudio musicológico La Musique populaire des Basques. Ello



x servirá de incentivo para el nacimiento de un Azkue musicólogo y musicógrafo, quien a finales de ese año participará en el Congreso de Música Religiosa de Bilbao. Se suscribe a la revista Tribune de SaintGervais y a las publicaciones de música polifónica que dirige Bordes en París. Los trabajos de recolección de música popular empiezan a dar sus frutos y el21 y 22 de agosto de 1897, en las Fiestas de la Tradición Vasca de San Juan de Luz, se interpretan algunas de las canciones populares religiosas recogidas por Azkue, que a su vez empieza a publicar algunas canciones armonizadas en su revista Euskalzale y en cuadernos que titula Euskerazko Eresiak y Eleizarako Eresiak. En su afán de dar conocimiento escénico de algunas muestras recogidas, estrena ese año las zarzuelas Eguzkia nora y Sasi eskola. Al año siguiente, presentará otras dos zarzuelas, ahora bilingües, Pasa de chimbos y Colonia inglesa. En los años siguientes, sin olvidar sus investigaciones lingüísticas, multiplica su actividad musical y folklórica. Compone sin cesar, sobre todo música religiosa (Letanías al Sagrado Corazón, Novena a San José, Rosario completo, que dedica a Goikoetxea, etc.) y se atreve ya con un poema sinfónico que titula Lamindano. En septiembre de 1900 preside la Comisión de Música de los actos de la Coronación de la Virgen de Begoña, componiendo una Plegaria. En el campo folklórico, además de seguir con la recolección de música popular, consigue, a petición de Bordes, llevar a los dantzaris de Berriz a bailar a París. El 15 de febrero de 1901 nos da Azkue su primera producción musicográfica: La música popular baskongada, conferencia que con 14 ejemplos musicales pronuncia en los salones de la Sociedad Centro Vasco de Bilbao, publicada por Gregorio Astoreca ese mismo año. A partir de esa fecha puede decirse que Azkue ha conseguido institucionalizar en su casa un centro de recogida de música popular vasca. El Hermano Juvenal le ofrece 99 canciones que desde 1862 ha coleccionado el maestro de Arberats M. Menvielle; Mendigacha le envía canciones; l'abbé Michel Flement le pide cantos religiosos vascos para la colección de Sebastien Hiriart; por doquier recoge pequeñas colecciones manuscritas, anota canciones en caseríos, casas de organistas, asilos de ancianos, etc. Hasta en una peregrinación a Tierra Santa que realiza en abril y mayo de 1902, para la que compone el himno Euskalerritik Palestinara, anota música para estudios comparativos. Pero en 1904 termina este primer período de fiebre juvenil en el que ha reunido cientos de canciones populares. Terminado el trabajo de preparación de su Diccionario Trilingüe, se traslada a Tours para preparar su edición. En 1906 culminará este trabajo monumental y tras esta obra
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lexicográfica, volverá de nuevo al mundo musical. Su estancia en Tours le ha permitido asistir con Jesús Guridi y José María Usandizaga a las clases de la Schola Cantorum que dirige Vincent D'Indy en París, animado a ello por Bordes quien ha visto en Azkue un diamante en bruto a pulir. Pasa después por el Conservatorio de Bruxelas, donde el curso 1906-1907 estudia órgano y fuga, principalmente. Pero su meta está en Alemania y en el mismo Bruxelas comienza a estudiar alemán. Durante dos cursos a partir de octubre de 1907 permanecerá en Colonia, alojado en el Seminario y asistiendo a las clases de composición y orquestación en su Conservatorio. Compone aquí varias obras para voces, para órgano y algún otro instrumento. Rehace, ampliándolo, el poema Lamindano que ahora titula Andra Urraka, y compone el oratorio Daniel. Termina sus estudios y tras esperar a la celebración del Congreso Eucarístico Internacional de Colonia, vuelve en agosto a pasar sus vacaciones en Lekeitio. Importantes novedades y grandes desafíos esperaban a Azkue a su vuelta al País Vasco. En la primavera de 1910 sus amigos Guridi y Usandizaga habían estrenado en Bilbao sus óperas Mirentxu y Mendi Mendiyan. El, que no había perdido la ocasión de beber directamente de las fuentes wagnerianas en Alemania, debía demostrar su capacidad para el drama lírico, e inmediatamente, seleccionando los temas populares que, recogidos en tantas andanzas, bullían en su cabeza, dio cima a una ópera que en principio tituló con el nombre de la contralto, «Minzorrotz», pero definitivamente bautizó con el de la soprano Ortzuri. Un tercer nombre se utilizó cuando el 13 de junio de 1911 se estrenó solamente el primer acto: /tsasora. La representación fue dirigida por Jesús Guridi y mereció favorabilísimos comentarios, entre ellos el de Nemesio Otaño. Animado por el éxito emprendió ellO de diciembre de ese año la composición de otra ópera, Urlo, que finalizó el4 de abril de 1912. Algo más de dos años tardó en orquestar la obra y preparar su estreno el 25 de mayo de 1914. El disgusto de Azkue por la muerte de su madre el 10 de febrero de 1913 se vio acrecentado por el fracaso en el nacimiento de su segunda hija dramático-lírica y revivió en él su apagada vocación jesuítica que había estado a punto de realizarse a fines del siglo anterior. Su amigo Txomin Aguirre le convenció en Zumaia de la necesidad de continuar sus trabajos culturales, haciendo frente a la adversidad y a las deudas contraidas con el estreno de Urlo. Así que el 27 de julio de 1914 escribía a Hugo Schuchardt que «ahora dedicaré todos mis esfuerzos a la ciencia de la lengua», anunciándole también que empezaría a preparar otra monumental obra, Euskalerriaren Yakintza. Antes de terminar la preparación de Urlo ya tenía Azkue conocimiento del concurso que iban a convocar las diputaciones vascas para premiar el
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mejor cancionero popular por lo que, considerando incompleta la recolección de canciones antes hecha, preparaba un plan de actuación, sobre todo, en la Navarra euskaldun. El 25 de marzo de 1912 escribía a su ya viejo amigo Mendigacha pidiéndole reuniera «varios roncaleses para tomar canciones». El 24 de abril de 1913 pedía penniso a la Diputación de Bizkaia para tenninar antes el curso en su cátedra de euskara con el fin de dedicar más tiempo a la recolección de canciones, ya que el plazo de presentación de originales expiraría el 30 de junio. El 16 de mayo de 1913 escribía a Mendigacha: «Estoy en plena campaña de recolección». Le anuncia que en breve va a pasar por Erro, Aezkoa, Salazar y Roncal. Estaba, pues, a punto de tenninar la recogida de datos para esta importante obra. No había abandonado entre tanto su innata inclinación hacia la música religiosa y así, del 21 al 24 de noviembre de 1912 participó en el Congreso de Música Sagrada de Barcelona y al año siguiente, del 21 al 23 de noviembre en el Congreso de Bayona. Más tarde, inmerso ya en plenos trabajos de investigación lingüística, participó también en el Congreso de Música Sagrada de Vitoria, donde el 21 de noviembre de 1928 leyó una conferencia, con ejemplos musicales, sobre La tradición de nuestra música popular religiosa. En este trabajo funde Azkue sus dos principales aficiones musicales: la música popular y la música religiosa. A pesar de que en 1914 había prometido a Schuchardt dedicarse en adelante a la ciencia de la lengua, ese mismo año quiso asegurar su porvenir mediante la consecución de la chantría de la catedral de Vitoria. Ese verano, el Nuncio le había ofrecido ser chantre de la catedral de Santiago de Compostela, pero no aceptó porque, sin duda, le alejaba de su centro y ambiente de trabajo en pro de la lengua vasca. Intentó, sin embargo, conseguir ese puesto en Vitoria y el5 de octubre de 1914 escribía al Obispo de Vitoria recordándole que le tenía prometido ser chantre. Pocos días después, el 13 de octubre, escribía a su amigo Remigio Gandasegui, obispo entonces de Segovia, para que influyera en tal sentido. Al primero argumentaba que «ello le serviría, como dignidad eclesiástica, para acceder mejor a la creación de la Academia ante las Diputaciones», y al segundo escribía que el cargo «le serviría además de como músico, para tener recursos económicos para seguir trabajando rudamente». Pero Azkue fracasó en este intento. La actividad musical de Azkue pasó a un segundo lugar después de estas fechas. Es cierto que dedicó gran tiempo a la armonización para canto y piano de las 210 canciones populares que publicó en su Cancionero Selecto y a la preparación de su edición y a la del Cancionero Manual, a los que luego nos referimos. Pero poca nueva producción musical sali? de sus
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manos, y sólo esporádicamente, en el resto de su vida. En 1916 escribió un trabajo titulado La música que se publicó en el libro «Los baskos en la Argentina», editado por José Ramón de Uriarte. En 1917 puso en escena su última zarzuela Aitaren bildur y en 1924 ganó en Estella el primer premio en un concurso de cancioneros convocado con motivo del Centenario de Fray Diego de Estella. Un cuarto cancionero fue el que publicó, con 109 canciones, en 1947 como apéndice al IV tomo de Euskalerriaren Yakintza. Veinte años antes, el 16 de febrero de 1927, había sido jubilado por la Diputación de Bizkaia en sus cargos de profesor de euskara y asesor de cultura. Con motivo del cincuentenario de su ordenación sacerdotal compuso en 1938 un Te Deum para voces y órgano, como colofón y acción de gracias a una vida en gran parte dedicada a la música popular y religiosa, aspectos en los que brilló como gigante durante más de cincuenta años.



EL CANCIONERO POPULAR VASCO Según consta en el Expediente 273 de la Sección de Cultura, Negociado de Artes, que se conserva en el Archivo Foral de Bizkaia, el diputado don Manuel Lezama-Leguizamón propuso el 15 de junio de 1910 se creara un premio no inferior a 5.000 pesetas para el autor de la mejor colección de aires vascongados. Era reciente el éxito de la temporada de estrenos de ópera vasca organizada por la Sociedad Coral de Bilbao en que se habían representado por primera vez Mendi mendiyan de Usandizaga, Lide ta Ixidor de Santos Inchausti y Mirentxu de Jesús Guridi. A tales óperas hacía referencia la exposición de motivos de la propuesta, incidiendo en que estaban basadas en la canción popular que merecía mayor investigación. Se decía también que las colecciones existentes eran escasas en número y se limitaban a reproducir aires ya dados a conocer en colecciones anteriores. Y se ponían como ejemplo a seguir las colecciones de canción popular publicadas por los gobiernos de Rusia, Alemania, Austria, Noruega, Dinamarca, etc. La propuesta fue aceptada por la Comisión de Fomento el 5 de julio de 1910. El 31 de agosto de ese año se trasladó la propuesta a las Diputaciones hermanas que dieron su conformidad en las siguientes fechas: la Diputación Foral y Provincial de Navarra ellO de octubre de 1910; la Diputación de Alava el 29 de noviembre del mismo año; y la Diputación de Guipúzcoa el 10 de diciembre del mismo año también. El 21 de febrero de 1911 el diputado señor Lezama-Leguizamón presentó las Bases para el concurso:
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se otorgarían dos premios, uno de 5.000 pesetas y otro de 1.000 a las dos más numerosas y mejores colecciones de aires populares vascos, debiendo ser inéditas las melodías presentadas. Se formaría un Jurado por cada una de las Diputaciones, proponiendo por la de Bizkaia a don Benigno Olabarrieta, Presidente de la Comisión de Fomento y como personas competentes a don Aureliano del Valle y don Juan Carlos Gortazar. Los autores premiados se obligarían a invertir parte de la suma que se les asignara a la publicación de la colección premiada, haciendo una tirada de 1.000 ejemplares por lo menos. El plazo para la presentación de trabajos sería de un año a partir de la publicación de los correspondientes anuncios. Las provincias de Guipúzcoa y Bizkaia contribuirían con 2.000 pesetas cada una y las de Alava y Navarra con 1.000 cada una para consignar los premios. Estas y algunas otras condiciones de menor importancia fueron aceptadas por las otras Diputaciones en la siguiente forma: La Diputación de Navarra aceptó las Bases del Concurso el 19 de abril de 1911. El 14 de julio del mismo año nombró su Jurado constituido por el Diputado Foral don Francisco Martínez, don Remigio Múgica y don Pablo Alzorriz, organista de la parroquia de Lodosa. La Diputación de Alava aprobó las Bases y nombró el Jurado el 24 de mayo de 1911. Este Jurado estaría constituido por el M. I. Sr. D. Mateo Múgica, don Juan Aramburu y don Federico Baraibar. La Diputación de Guipúzcoa, por fin, aprobó las Bases el 16 de mayo de 1911 y el16 de noviembre del mismo año nombró el siguiente Jurado: el diputado don José de Harte, don Buenaventura Zapirain y don José María Usandizaga. Los nombrados miembros del Jurado por Bizkaia, Aureliano del Valle y Juan Carlos Gortazar aceptaron el nombramiento el 19 de febrero de 1912. Así, pues, estaba todo preparado para hacer la convocatoria que fijó el plazo de presentación de obras entre el 30 de junio de 1912 y 30 de junio de 1913. Finalizado este plazo hay en el Expediente una diligencia para hacer constar que «hasta el día de la fecha (30-6-1913) y doce de su mañana se han presentado dos trabajos, uno con el lema Vox Populi y otro con el de Gure abendaren Eresiak, y un tercero Gure Euskalerria, con el nombre del autor al pie constituido por una sola melodía». Digamos que, antes de que los Jurados cumplieran su cometiQo, el 29 de septiembre de 1913 cesó en el de Bizkaia don Máximo B. de Olabarrieta, siendo sustituido por don Miguel Loredo. El manuscrito presentado a concurso bajo el lema Vox Populi correspondía a don Resurrección María de Azkue y estaba contenido en cuatro grandes tomos apaisados con esta distribución:



xv Tomo Tomo Tomo Tomo



1: 11: ID: IV:



Canciones números 1 a 513. Canciones números 514 a 1030. Canciones números 1031 a 1670. Canciones números 1671 a 1697, más 122 melodías instrumentales.



La otra colección presentada bajo el lema Gure abendaren Eresiak correspondía al padre José Antonio de Donostia y contenida en ocho cuadernos presentaba 499 canciones y 24 melodías instrumentales. Es de observar que el lema original fue alterado en las actas de los Jurados por Gure abendaren ereserkiak, incorrectamente, por cierto. Ambas colecciones, al ser publicadas, cambiaron su titulación: Azkue se decidió por Cancionero Popular Vasco y Donostia prefIrió el título de Euskal EresSorta. De la colección de Azkue ha de decirse que, tal como señala el acta del Jurado de Bizkaia, no eran 1697 canciones las contenidas en los cuatro tomos sino solamente 1689 pues se habían omitido los números 543, 544, 613, 649, 717, 1088 Y 1288; asimismo en las obras instrumentales se presentaron solamente 121 melodías por haberse saltado el número 87. El primer Jurado en analizar las obras fue naturalmente el de Bizkaia, pues en su Diputación habían sido presentadas las colecciones. A pesar de que los tres miembros del Jurado vieron los trabajos en octubre de 1913 no emitieron su fallo hasta el 20 de marzo de 1915. El 19 de febrero de 1914 recibió las colecciones el Presidente de la Diputación de Guipúzcoa y el Jurado de ésta fue el primero en emitir su fallo el 15 de julio de 1914. Los cinco tomos fueron enviados a Alava, cuyo Jurado emitió fallo el 13 de diciembre de 1915. Aunque recibió las obras más tarde, el Jurado de Navarra se adelantó en emitir su fallo el 28 de enero de 1915. Todos los Jurados coincidieron en otorgar el primer premio a la colección de Azkue y el segundo a la de Donostia. Fue, sin embargo, el Jurado de Bizkaia el que hizo un análisis más profundo de las dos colecciones, haciendo esta clasifIcación de las melodías: Colección de Azkue Canciones



Primera clase Segunda clase Tercera clase Excluidas ........



Instrumentales



Colección de Donostia Canciones



Instrumentales



158 1.040 257 234



23 67 2 29



56 343 32 68



2 21



1.689



121



499



24
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Una vez decididos los premios, y de acuerdo con las bases, se trataba de dar un nuevo paso, el de la publicación de una selección de los cancioneros premiados. Tres años se retrasó la ejecución de esta selección y publicación. Por lo que se refiere al cancionero del padre Donostia, la Unión Musical Española presentó el 20 de marzo de 1919 un presupuesto de 5.500 pesetas para la edición de 500 ejemplares con un plazo de siete meses para entregar la obra. A las canciones y melodías instrumentales elegidas por el Jurado añadió el P. Donostia algunas de las 200 no presentadas a concurso por haber sido recogidas con posterioridad. La edición del Euskal Eres Sorta se hizo en 1921. La edición del Cancionero Popular Vasco siguió un proceso más complicado y largo. Como se ha dicho, se hicieron dos ediciones diferentes con el mismo título: la edición manual, con mil y una melodías sin armonizar, y la edición selecta, con doscientas diez melodías armonizadas para canto y piano. Ambas las imprimió en Barcelona la casa Boileau y Bernasconi y ambas fueron dedicadas por Azkue a Ramón de la Sota y Llano. Siendo Presidente de la Diputación de Bizkaia su hijo Ramón de la Sota y Aburto se inició la publicación del cancionero. El padre, nacido en 1857, fue importante naviero que en 1897 financió la edición de la revista Euskalzale y perteneció al Euskaldun Biltokia fundado por Azkue. Ambos se distinguieron con su mutua amistad. En una fotografía de familia sacada en Ibaigane el 15 de abril de 1935 aparece, también ya mayor, el sacerdote lekeitiano. Ramón de la Sota y Llano falleció en 1936. El 14 de marzo de 1919 acuerda la Diputación de Bizkaia dirigirse a los siguientes editores de música para la publicación del Cancionero Popular Vasco de Azkue: Sociedad Musical Emporium, Plantada Allegret y Ros, Casa Erviti, Unión Musical Española, Casa Boileau y Casa Arilla, acuerdo que se traslada a carta dirigida a todos ellos el día siguiente, invitándoles a pasar por la Junta de Cultura para ver los tomos manuscritos y poder preparar presupuesto. En principio se trataba de editar solamente el cancionero manual o de melodías sin acompañamiento; pero para entonces Azkue había armonizado para canto y piano muchas de las melodías por él recogidas y la Junta de Cultura aceptó la propuesta de Azkue de editar también el cancionero selecto con acompañamiento de piano. Y así, el 16 de abril de 1919 la Junta de Cultura Vasca de la Diputación de Bizkaia envió a las editoras una nueva circular en la que se pedía presupuesto para los dos cancioneros, indicando que la tirada de cada uno de ellos sería de 500 ejemplares, las medidas de página y grabado de cada uno y fijando en unas 800 las canciones del manual y en unas 200 las del selecto. El 17 de julio de 1919 la Diputación aceptó el presupuesto que había enviado el 29 de abril anterior la Casa Aloisio Boileau y Bernasconi de Barcelona:



XVII 3.694,75 pesetas para la edición de 500 ejemplares del cancionero con 800 obritas sin acompañamiento y 6.173 para la edición de los 500 ejemplares del cancionero con 200 obritas con acompañamiento. Como se verá, estos presupuestos crecieron notablemente cuando se terminaron de imprimir ambos cancioneros seis años más tarde. En cuanto al Cancionero Selecto, Azkue envió sus primeras partituras originales a Barcelona a primeros de octubre de 1919. La devolución de pruebas de imprenta se retrasaba más de 10 deseado por 10 que Azkue pensó en que, contra 10 decidido por la Diputación, el Cancionero Manual se imprimiera en Bilbao. Hacia 1920 hizo varias gestiones en imprentas locales, principalmente en Elexpuru Hermanos, sin que por 10 elevado de sus presupuestos pudiera llegarse a un entendimiento. Así pues, aun a costa de las consabidas demoras, se confió todo el trabajo a la imprenta catalana. Se ha de decir también que Azkue trabajó en la preparación de los dos cancioneros en su casa del Campo de Volantín hasta que el 16 de febrero de 1920 se celebró la primera reunión de la Academia de la Lengua Vasca en los locales de la calle Ribera, donde para en adelante centró Azkue sus trabajos de todo tipo. A pesar de que Azkue iba devolviendo las pruebas corregidas, no recibió hasta agosto de 1920 los grabados definitivos de los cuatro primeros tomos. Esto le movió a realizar las gestiones antes dichas para la edición del otro cancionero en Bilbao. El 27 de octubre de 1920 partió Azkue para Barcelona con el fin de tratar de solucionar los graves problemas que se estaban presentando: demoras, subidas de costos, etc. Todo ello hizo que la Diputación tomara una decisión que no gustó a Azkue: El Cancionero Selecto se compondría solamente de nueve tomos, en lugar de los doce que el autor tenía previstos. Por fin, el primero de los tomos apareció en abril de 1921. Este Cancionero Selecto salió a la calle en las siguientes fechas y con los siguientes costos: Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo



1:



II: III: IV: V: VI: VII: VIII: IX:



20 25 21 22 42 21 17 10 20



canciones amorosas canciones báquicas canciones cuneras danzas cantadas danzas sin palabras endechas y elegías epitalamios canciones festivas y 10 infantiles canciones diversas Costo total de la edición



. . . . . . . . . .



7-4-21 2-5-21 27-5-21 11-6-21 1-2-22 3-4-22 25-4-22 20-9-23 19-1-24



879,90 978,90 858,90 968,00 1.627,30 1.252,30 1.234,30 1.318,00 1.381,20 10.498,80



En el prólogo que para este Cancionero Selecto escribió Azkue en diciembre de 1919 decía el autor que presentaba las canciones en forma de



XVIII lied y con acompañamiento fácil, destinándolo a los aficionados al arte. Por no darle el carácter folklórico que daba al otro cancionero, presentaba en éste como primordial la melodía y para que ésta fuera gustada por no euskaldunes, preparó traducciones al castellano, muchas de las cuales le fueron hechas por don Cesáreo Miangolarra, sacerdote guemiqués incardinado en San Pedro de Deusto, y por don José María Arroita-Jauregui, autor de los textos castellanos de la ópera Amaya de Guridi. La única edición de este Cancionero se agotó pronto y hoyes rara y de difícil adquisición. La edición del Cancionero Popular Vasco en su versión manual, folklórica o de melodía sin acompañamiento costó más esfuerzo, tiempo y dinero. De las más de 1.800 canciones que presentó Azkue al concurso de las Diputaciones vascas hubo de seleccionar el autor mil y una canciones que copió de nuevo una a una añadiendo datos precisos sobre quién y donde se la había cantado, textos vascos y sus traducciones al castellano, ordenación por temas y alfabética, etc. Azkue empezó a enviar originales de este cancionero a Barcelona a lo largo de 1920, pues según él mismo confiesa en el prólogo al otro cancionero, en este manual aplicó las normas ortográficas adoptadas por la Academia en enero de 1920. La aparición del primer tomo se demoró hasta agosto de 1922, después de que en abril de ese año hubiera ya aparecido el Tomo VII del otro cancionero. Como en la primera edición de los once tomos de que consta este cancionero manual no se indicó la fecha de aparición de cada uno de ellos, este dato ha sido desconocido hasta que, preparando esta tercera edición, revisé el Expediente antes citado existente en el Archivo Foral de Bizkaia donde en un extracto de cuenta de A. Boileau y Bemasconi, impresor de la obra, se facilita este interesante dato, con el costo de cada uno de los tomos:



Tomo 1:



82 canciones amorosas 65 canc~ones báquicas Tomo 11: { 38 cancIOnes cuneras



. . . . . . . . .. 25- 8-22 } 1- 6-23 .



2.342,00



66 danzas 9- 8-23 117 danzas sin palabras 20- 8-23 72 endechas y elegías 28-11-23 28 epitalamios } _ 4-24 49 canciones infantiles . Tomo VII: 79 canciones festivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5-24 Tomo VIII: 93 canciones narrativas. . . . . . . . . . . . . . . . - 7-24 Tomo IX: { 27 canciones de oficios } _ 3-25



1.917,00 1.524,00 1.693,10



Tomo Tomo Tomo Tomo



III: IV: V: VI: {



Tomo X: Tomo XI:



90 canciones religiosas 106 romances y cuentos 90 canciones de ronda Costo total de esta edición



. . . .



- 7-25 -10-25



2.178,00



1.684,10 1.435,15 1.491,10 1.931,40 2.631,20 1.659,30 20.486,35
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Estas facturas fueron pagadas por la Diputación de Bizkaia, no obstante lo cual, los derechos de autor quedaban reservados para don Resurrección María de Azkue, derechos que ahora corresponden a la Real Academia de la Lengua Vasca que ha contado con la ayuda económica de Iberduero, S. A., para realizar esta tercera edición. La historia de la primera edición terminó cuando Azkue, el 14 de diciembre de 1925, hizo entrega a la Junta de Cultura de la Diputación de Bizkaia de ejemplares de las dos ediciones diferentes del Cancionero Popular Vasco.



*** En esta tercera edición se han hecho varias correcciones tanto a la primera como a la segunda edición. En cuanto a la primera, cometió Azkue algunas erratas, de algunas de las cuales dio cuenta él mismo en su edición. Hemos corregido los errores en la numeración de varias canciones, hemos añadido al lado de la anterior la numeración correcta correspondiente al Tomo VII de canciones festivas, a las canciones de oficios hemos dado en la cabecera de las páginas el número de tomo que les corresponde que es el IX y no el VIII, y hemos añadido, en fin, en la portada de cada tomo el año en que fue publicado. Respecto a la segunda edición, en que no se habían corregido los errores indicados, hemos pasado al lugar correspondiente el Tomo I de canciones amorosas, es decir, del final del Volumen 11 al comienzo del Volumen 1, y hemos sustituido el texto del primer párrafo de las Notas al Cancionero por otro más acorde con las correcciones realizadas. En noviembre de 1989 se presentó la tercera edición de Euskalerriaren Yakintza, obra folklórica monumental de Azkue. A los seis meses se vuelve a poner a disposición del investigador otra tercera edición de una obra no menos monumental del folklore vasco, este Cancionero Popular Vasco del mismo autor. Ambas ediciones vienen a llenar un vacío producido en la bibliografía de la cultura vasca por haberse agotado las ediciones anteriores. Pero sirven, además, para rendir homenaje a don Resurrección María de Azkue, a quien tanto debe la cultura vasca. José Antonio Arana Martija Académico de Número Bibliotecario



CANCIONERO POPULAR VASCO DE



D. RESURRECCIÓN M.a DE AZKUE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA .PREMIADO CON EL PRIMER PREMIO EN CONCURSO ABIERTO POR LAS CUATRO DIPUTACIONES VASCAS



y DEDICADO A SU AMIGO



D. RAMÚN DE LA SOTA Y LLANO



EDICIÓN MANUAL, SIN ACOMPAÑAMIENTO



TOMO I CANCIONES AMOROSAS



1922 TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPACiÓN DE MÚSICA



A. BOILEAU & BERNASCONI Provenza, 285.



Barcelona



CON LAS LICENCIAS NECESARIAS



Cancionero Po~ular Vasco A.L LECTOR ,. En cuanto expiró el plazo del Concurso abierto por la,s cuatlo Diputaciones Vascas y otorgaron el primer premio a la obra que tienes entre manos, una de mis mayores preocupaciones fué la presentación de la obra, la redacción de un prólogo digno de ella; y confiando más que en mi ya cansada pluma, en la de dos músicos literatos carlsimos amigos mios, les invité a que se encargaran de la tarea. La rehuyelon asustados, sin duda, de que, pdra llevarlo a buen término, tendrlan que leer una por una más de mil novecientas melodlas, amén de unos cuatro o cinco centenares de variantes, provistas casi todas de algún poemita humilde. ~ En esto, la primera y digna JUNTA De CULTURA VASCA de nuestra Excelentísima Diputación organizó un ciclo de conferencias en esta villa de Bilbao. Encomendáronme la referente a nuestra música popular, y ahí tienes, lector, sil viendo de introducción al CANCIONERO los dos trabajos que di a conocer en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, los dlas 21 de enero y 18 de marzo de 1918. Añadiré hacia el final, y en resumen, un cotejo de la tonalidad griega y vasca, que, con otras materias, hubiera sido el objeto de la tercera conferencia proyectada. Esas materias, por no alargar demasiado la introducción, se expondrán oportunamente en el cuerpo de la obra. Al final de ella verás un Indice analítico de cuantos datos contengan estas páginas, asl como también una lista de las personas que me han dictado las melodlas y canciones en ella presentadas. ~ Muy grato me es consignar aquE una vez más mi eterna gratitud a nuestras Diputaciones, especialmente a la de Bizkaya. Pude sufragar por mi mismo los cuantiosos gastos que acarrea.ron la busca por todo el paEs de estos datos; pero nunca hubiera podido editar el CANCIONERO sin su concurso, como tampoco años atrás hubiera podido sin él sacar a luz el DICCIONARIO. ~ ~ ~ ~ ~ ~



MÚSICA POPULAR VAseA SU EXISTENCIA 1. Moda clentlfica medioeval. - 11. Urzo xuria y don Francisco Oascue. - III. Un lapsus del conferenciante. - IV. Cuatro supuestas grandes familias de música popular.V. Abetzede y Urzo xuria. - VI. Don Ka'rlos-ek emon dau, melodia popular alemana. - VII. Iparagire, autor del Cancionero Asturiano. - VIII. Tanparanpantan biar Bitbora noa, himno polaco. -IX. Brujas, Compostela y nuestra música popular. - X. Invasión moderna formidable de música extraña en Euskalería. Ningún cancionero popular puede gozar de completa autonomia. -. XI. Vascos a outrance y soi-disant vascos. Labor de estos sprits forts. - XII. Complacencia del conferenciante por haber suministrado datos al impugnador de nuestra música popular. Labor útil de los disidentes.XIII. Pío Baroja y los vascos. - XIV. Cancionero de Barbieri. - XV. Anchieta, Eslava y Zubiaurre. - XVI. Estrabón. - XVII. Concilio 111 Toledano. --- XVIII. El fuero de Bizkaya. - XIX. La lengua, viejo testimonio de nuestra música popular. Plañideras. Eresia. Elegías del siglo xv. - XX. Voltaire y el pueblo vasco. Melodías madres e hijas. - XXI. En el Ocaso. - XXII. Pomponio Mela y los vascos. - XXIII. Sueños y cuentos cantados. El alboguero arralíano de París. El sacristan de Baráibar. Un pasaje del Quijote y un cuento lírico nuestro.



l. Parece que al correr de los años algunas modas se renuevan. Había en la edad media la moda científica de empezar un tratado debatiendo, ante todo, la cuestión de la existencia: an sil; para luego exponer la de su esencia: quid sito Re aquí los temas de las dos conferencias que me han sido encomendadas. El renovar en pleno siglo xx modas del siglo XIII, no obedece a un capricho de folklorista, sino a que un simpático y ameno conferenciante de arte lírico ha negado la existencia de una verdadera música popular vasca.



11. Hace unos siete u ocho años manifesté yo a don Francisco Oascue haber descubierto en un libro francés que la canción tan extendida en nuestros días en el País Vasco y tan grata a nuestros oídos: Urzo xuria, errazu, es originalmente canción bretona, comentada ya por Mozart en una de sus obras;



~6-



melodía que los franceses cantan con la letra:



ah! vous dirai-je maman, ce qui



cause mon tourment? . No cayó esta semilla folklórica en tierra estéril, antes produjo frutos que nadie razonablemente podía esperar; como que, arraigada y germinada en el cerebro del señor Gascue, dió por fruto un estudio acerca del «Origen de la música popular vascongada •. Su tesis, expuesta en la página 126 de su comienzo, reza así: Cuanto he dicho y lo poco que me queda por decir, me convencen de que nuestras melodias verdaderamente t/picas son importadas (1). No parece estar él muy seguro de su doctrina, pues en el mismo trabajo dice: Acumúlense más observaciones, todas las que se quieran, y si al fin



resulta que el parentesco musical vasco· celta es un mito, entiérresele para siempre y punto concluido (2). Supuso, además, que al leer tal proposición los vascongados a outlance, como él nos llama, dirían: ¡Anatema! Anatema no, don Francisco¡ refutación y (admire nuestra generosidad) funerales de primera, con acompañamiento de sexteto, ocupando una digna y lisonjera (3) representación de la Excelentísima Diputación de Bizkaya la cabecera del duelo. ¿Existe una verdadera música popular vasca? Había, además de la citada, otra moda científica en la Edad Media, consistente en exponer primero los reparos en contra de la tesis, luego la tesis misma y por fin la refutación de los argumentos antes expuestos. Aquí se renovará también esa moda, pero retocándola. A la exposición de las razones del señor Oascue seguirá su refutación, para entrar después en 10 que los escolásticos llamaban el Cuerpo del artículo. 111. El señor Gascue, hombre tan rico de imaginación como generoso en sinceridad, dice sin ambages cómo Jlegó a tener noticia del origen de dicha canción. Luego le asigna el siglo XIII como época de origen, siendo así que los principales folkloristas franceses opinan que debe de ser de fines del siglo XVII o principios del XVIII. Hagamos confesión pública (otra vieja usanza). Mucha de su respOnsabilidad cae sobre mí, pues 10 de que la canción sea bretona se~ me escapó por un lapsus. Larousse, donde yo adquirí la noticia, la llama canción francesa. Si al dar a mi amigo cuenta del pequeño haJlazgo, en vez de canción bretona se me hubiera escapado la palabra provenzal, acaso en vez de ir a buscar datos al noroeste de Europa hubiera recorrido el señor Gascue las risueñas y apacibles orillas del Ródano y visitado en Toulouse la casa de Clemencia Isaura, la de los juegos florales, la musa de los felibres¡ yen lugar de apellidar celta nuestra música popular, nos habría dicho que es latina. (1) Revista internacional de Estudios Vascos, afio VII, pág. 523.



(2) Ibidem, pág. 88. (3) Don Hilario Bilbao, diputado carlista, que hizo la presentación del eonfetenclaJite. Más tarde te presentó el señor Landáburu,. parieJ1te ~ef. mismo.



-7IV. Analiza luego con fruición canciones de Man, isla inglesa del mar de Irlanda, amén de buena porción de melodías bretonas; y después de establecer el tanto por ciento de las que a su juicio tienen semejanza con las nuestras, distribuye la música popular en cuatro grandes familias: la latina, la vasco· celta, la germánica y la eslava. Luego añade textualmente: me asusto de mi atrevimiento al generaliza, como lo hago y me acuso de ello humildemente (1). V. ¿Pero está seguro el señor Gascue de que hay un cancionero germánico? Lo digo porque, si hace ocho años no pude, hoy puedo suministrarle un dato (el suficiente para que en ciertos cerebros surja una teoría), por el cual lo que antes considerábamos música popular germana, sea ya germano-celta. Los alemanes, en muchas comarcas de su vasto imperio, enseñan a los párvulos el Abecedario, haciéndoles cantar la melodía que oiréis a continuación (2).



A-



be



em- en



Ku - er-



0-



tze- de



pe



es- te



tzet, ¡oh, weh!_



e-



ef- gue, _



Ku- er-



u- fau -



es- te



ve __



ja-



i-



u- fau-



ka



el-



ve,



ex - ep- .si



Ion



Ber-ta kann D1cht ler- nen das A- be- tze.



Esta misma melodía, que yo se la di por bretona, figura también como popular (dos veces nada menos y con ligera variante) en el Cancionero Alemán ALT HEIDELBERG: una vez con el título de «llegada de la Primavera. = Frühlings Ankunjt (pág. 18), la otra con el nombre de Der Weihnachtsmann «El hombre de Navidad. (pág. 274); siendo muy de notar que otras canciones exóticas, que forman parte de la colección, van acompañadas de acotaciones como «viejo canto popular holandés. (pág. 393), «canción popular sueca· (pág. 356), «canción francesa. (pág. 119), habiendo también una napolitana, dos rusas, varias irlandesas, un fandango español y hasta una habanera mejicana: todas ellas (1) Revista internacional de Estudios Vascos, año VII, pág. 96. (2) Los nombres de las letras van transcritos, no como 10 hacen los alemanes, sino como suenan en castellano.



-8con la indicación de su origen; mientras que las dos canciones correspondientes a Urzo xuria o ah! vous dirai·je, maman van acompañadas de la nota volksweise cpopular~. ¿Estaremos expuestos a que ya no haya ni cancionero puramente celta, sino celta-germano? Allá ellos con su pleito. VI. Por lo que a nosotros atañe, si antes, desde hace ocho años, somos vasco-celtas, ahora somos ya vasco-germana-celtas. Durante la primera guerra carlista se cantaba a voz en cuello una melodía popular alemana con esta letra: Don Karlosek emon dau erege-berbea, erege- berbea: gura dabela gorde euskaldun legea. cDon Carlos ha empeñado su real palabra: que quiere guardar el fuero Vasco~.



•~ .Don Kar-Ios- ek e-



E- re-ge



mon-



ber-be- a: _ _



E- fe-ge. ber-be.- a



dau



,,~ gu-



ra



da-



be- la



gor-



~7§i~e~'c.~ de



eus,.. kal- dun



le- ge-



a



_



VII. ¡Pobres asturianos! Estáis ufanos de vuestro cancionero y con razón, por lo que yo creía. Pero escuchad esta melodía que se ha cantado años enteros (y no sé si aun se canta) en una iglesia pública de Oviedo (1) yos veréis, ya sin familia, en el gran falansterio vasco-germana-celta.



~IJ. Ve- nid



y va- mos



to



dos



con no- res a por- fi -



~'~



,a etc.



oP~·~J. t ~



con no-res. a Ma- ri-



a



que Ma-dre nuestra



es



Si la consecuencia del señor Gascue vale, habremos de mandar cincelar en la estatua de Iparagire estas palabras y AUTOR DEL CANCIONfRO ASTURIANO. (1)



En la de los PP. Carmelitas.
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VIII. El conglomerado vasco-celta-germano-astur va a adquirir otro miembro importante: el polaco. Revuélvese la infortunada Polonia contra Rusia el año 1830, y derrotados sus soldados y esparcidos por Europa, cantan el himno de su no obtenida libertad, himno que, traducido y esparcido después por los franceses (1), traspone el Pirineo y sale de boca de muchos soldados de Carlos VII, con esta letra: ¡Qué alegres son los de mi compañía, qué alegres son los de mi batallón! Siendo yo niño aprendí en Ondarroa la música de este himno con la letra: Tanpa;anpantan bia; Bilbora noa, lanparanpantan pesetabikotan. e



Tanparanpantan, mañana voy a Bilbao; fanpa;anpanfan, en busca de (Llamaban así a los soldados forales.)



pesetabikos~.



~i



Tan- pa-ran-pan- tan,_



~ p



tan- pa- Tan-pan-



bi-



tal1 __ pe-



ar



DE



p1



Bil- bo- ra



se- ta



bi- ko-



r



§



no-



a.



tan



t_~dI



Por el procedimiento del señor Gascue, cualquiera que tuviere mucha imaginación, buena dosis de paciencia, algo de buen humor y ganas de perder agradablemente el tiempo, podría hacer del cancionero noruego, noruego-suecogermano-vasco-astur-celta i del eslavo, eslavo-celta-astur-mongol-noruego-sueco-germano..... etc., etc., etc. IX. Quiso él, además, asociar en nuestra razón social folklórica al pueblo flamenco, fundado en las relaciones comerciales que sostuvieron los vascos con Brujas y en el tránsito, por nuestro País, de muchos peregrinos de la Europa central a Santiago de Compostela. El señor Gascue ve en aquellas relaciones nuevas fuentes de nuestra música popular. Si pudiera demostrarse que hasta esa época aquí no se cantaba, la mera suposición de mi culto colega pasaría a la categoría de prueba fehaciente. Más tarde se verá lo contrario. Cuesta creer, señores, que nuestros antepasados, oyendo lenguas tan diferentes de la suya como el bretón (celta) y el flamenco (germano), hayan podido traducir e importar sus canciones; pues los actuales vascos, marinos de mayor instrucción y de más educación musical que aquéllos, no han importado, que (1)



figura en el Larousse ilustri :on el nombre De la Pologne.



- 10 sepamos, canciones ni japonesas ni bisayas, a pesar de sostener relaciones más frecuentes y más íntimas con pueblos de raza malaya. Pero pase. ¿ Está seguro el señor Gascue de que esas melodías llegaron a ser, como nos lo dice, madres en nuestro cancionero? Desde hace por lo menos medio siglo van gran parte de nuestros pescadores el verano a las costas de Santander y Asturias, y cada año traen alguna canción más o menos mal aprendida, eso que el castellano en nuestros días no suena a los vascos, como en otras épocas, a celta, germano o malayo, y es fácilmente importable. Siendo yo mozalbete, oí a varios marineros una canción, creo que santanderina, de la que no recuerdo más que estas palabras, con su melodía: cCon el hacha puñalada» Es de creer que el hacha que llegase a sus oídos haya sido chacha funeraria». También recuerdo que hace unos ocho años trajeron esta otra canción típica santanderina: Sale del moral (sic), sale del moral la rosa, sale del moral coloradita y hermosa ¡y olé! X. Más diré al señor Gascue. Ya no cada año, sino por lo menos todos los domingos, resuenan en todas las villas de alguna importancia del País Vasco melodías aun más extrañas a los indígenas que la de cSale del moral», como son: habaneras, poIkas, schotisch, walses, mazurkas, seguidillas, jotas y zortziquitos koipes, que sólo tienen de vasco el nombre y el metro; y, sin embargo, el cancionero vasco vive, como vive nuestra lengua, a pesar de que todos los periódiéos, todas las escuelas conspiran en lucha abierta contra su existencia; y vive sin vilipendio, sin que acaso en el 80 por 100 de sus canciones se note, ni en su ritmo, ni en su fraseo, ni en su ámbitus melódico, la infección de esos niveladores letales elementos. Verdad es que así como no hay lengua que pueda jactarse de no haber sido influída por otra; así como no hay mar, ni siquiera el Caspio, con cuyas aguas no se mezclen las de otro mar, pues las nubes se encargan de recoger la evaporación de las aguas de todos los mares, y de condensarlas y repartirlas por toda la tierra; así no hay cancionero en el mundo, tratándose de pueblo siquiera barnizado de cultura, que pueda envanecerse de absoluta autonomía. No nos tenemos los vascos a outTance, como nos apel1ida el señor Gascue, cual pueblo libre de contagio, ni opinamos (son sus palabras) cque el clima es el mejor del mundo, equilibrado y dulce, sin extremos de temperatura, ni en uno ni en otro sentido». No (1). Los que conocemos su lengua estamos satis(1) ¿Qué necesidad tenemos de engañarnos (decia yo en la Conferencia sobre nuestra música popular, del afio 1901) soñando ver en nuestro país lagos encantadores como los de Suiza, volcanes colosales que sirvan de faro a los viajeros que el siglo xx lance al espacio; climas arrancados del Paraíso, no sólo privilegiados por la Naturaleza, sino hasta respetados por la Muerte con su ausencia? Al hablar en serio nunca finjamos nada, pero especialmente cuando la realidad pueda satisfacernos.



-11fechos, muy satisfechos de ella; pues sabemos que, a pesar de algunas lagunas, puede rivalizar en perfección con cualquier idioma, vivo o muerto, elaborado en la sociedad humana. i Con qué gusto he leído y cuán bien encajan aquí las palabras que el más grande lingüista de nuestros días, Hugo Schuchardt, anciano ya, ha escrito en noviembre último a un amigo suyo y mío: .Por rápido o lento que sea el desarrollo de mi enfermedad (arterioesclerosis), de todas maneras puede usted decir que aun in articulo mortis el estudio del vascuence es mi estudio favorito (1).» Hace muchos lustros y aun generaciones que desaparecieron aquellos vascófilos que sostenían, como el P. Larramendi, que naipe es voz vasca, y significa .bajo la voluntad», pues nada manejamos más a nuestro antojo que las cartas, y estandarte lo es también significativa de eztanda·arte -hasta reventar» y así, hasta reventar, va el altérez tremolando su enseña; o como aquel nunca como se debe reído Capitán Perochegui que, entre otras cien cómicas etimologías, trae la de Barbón igual a burbon, igual a buru on -buena cabeza». Si algún Perocheguichu queda todavía en nuestros días, créame el señor Gascue, hasta los chivaletes y cíceros de imprenta se ríen de sus escritos. Los que conocemos nuestra música popular estamos muy satisfechos de ella, recordando con fruición el dictado de entzilckend -arrebatador» que a las melodías populares de mi Conferencia del año 1901 dirigía gente docta de uno de los conservatorios más célebres de la cultísima Alemania. i Que la melodía ai ori begi edel ra viene de una bretona y el ¡ru damatxo nació en San Sebastián, como el ave fénix, de las cenizas de la ciudad (producidas por el fuego de un amigo), de una melodía inglesa! No he contado cuántas fueron, pero seguramente pasarían de cincuenta las canciones exóticas-y con este nombre - que incluí yo en mi colección; como incluí en el diccionario voces exóticas, advirtiendo con signos especiales cuáles lo eran y cuáles tal vez lo fuesen; talc:s como Eliza .ilzlesia», pago «haya», gela «celda». No nos tenemos por libres de contagio. ¿Qué pueblo, qué literatura. qué música popular se ha librado de él? ¿Conocéis, .sin embargo, algún autor serio, conocedor del asunto, que diga, si es noruego, que el cancionero noruego no existe; si es eslavo, que el cancionero eslavo es un mito? XI. Lo que sucede, hablando en puridad, es que así como hay sprits forts que, sin haber acopiado más conocimientos filosófico-teológicos que los de un alcalde pedáneo, se atreven a analizar, mermar y rechazar atributos divinos; y otros que, sin conocer apenas superficialmente a la Santa Iglesia, ponen en tela de juicio sus notas y sus dotes, especialmente su Autoridad; así hay sprits forts . (1) Wie langsam oder rasch nun aUCA die Krankheit fortschrei\en mag, Sie werden jeden falls sagen konnen dass mir noch in articulo mortis das StudiUm des Baskischendas Iiebste lleblieben ist».Carta de Schuchart a don Julio de Urquijo~ 9 de noviembre de 1917.
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o (valiéndome de otra locución francesa muy en boga) hay soi-disant patriotas, opuestos diametralmente a los patriotas a out/ance, de que nos habla el culto ingeniero donostiarra, cuyo pretendido patriotismo consiste: ),0, en abultar imperfecciones reales de su patria; 2.0 , en achicar sus innegables glorias; 3.0 , en no desdeñar meras conjeturas, aunque de su admisión salga la Patria menoscabada y aun denigrada. Sin duda, al desarrollo, fomento y sostén de esta filoxera del patriotismo contribuye poderosamente el sol, pués se la conoce especialmente en países meridionales. Eso de amar fervorosamente a la Patria y servirla hasta el sacrificio, se considera propio de gente adocenada, de retrógrada grey o de algún monomaníaco. No sé si vuestra apreciación concordará en este punto con la mía. He advertido que generalmente los que más egoístas son personalmente, son los más altruístas tratándose de su Patria. ¡Ah, si la lengua no fuera irrefragable testimonio de nuestra nobilísima y envidiada antigüedad, no pocos sprits jorts nos asegurarían que los vascos somos descendientes de los últimos godos y de los moros que primero poblaron la península ibérica! También he notado que todo verdadero patriota, abnegado, personalmente desinteresado y sacrificado por el bien común, atesora en su corazón, casi fundidos, los dos grandes amores del hombre: el amor de Dios y el de su patria, considerada por él como una prolongación de su propia familia. XII. Al oír de mis labios estas verdades, creeréis acaso que estoy pesaroso de haber suministrado a un amigo la semilla de la teoría radical que estoy refutando. Todo lo contrario. Además del natural goce que todos sentimos en hacer algo por los demás, os diré que, gracias a la tesis de música vasco-celta, he llevado a cabo algún trabajillo de investigación, mediante el cual puede uno vislumbrar ráfagas de luz en la densa obscuridad que envuelve nuestro pasado. Por algo decía el apóstol de las gentes a sus discípulos .que convenía hubiese disidentes: oportet ha!reses esse». Ahora, de esto a tener que sufrir afrentas escupidas a pleno rostro, hay un abismo. Hace justamente dos meses un novelista, nacido en País Vasco, lanzó en Bilbao una serie de insultos tan groseros, bajos y denigrantes a su País, que conceptúo difícil que otro hombre culto hubiese jamás proferido denuestos de tal naturaleza. No conozco las groserías escritas por el poeta Heine contra su Patria, aunque puede calcularse de qué magnitud serían, cuando el emperador alemán Guillermo 11 mandó retirar su estatua del jardín de Akileion, posesión recién adquirida por él en la isla de Corfú. XIII. Sosegad, vascos, los nervios y oíd las enormidades que el mes de diciembre último soltó de su pluma don Pío Baroja contra nuestra amada Euskalería. La primera es ésta: .Se llega a sospechar si las gentes de España,
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las del Norte como las del Sur, las del Este como las del Oeste, seremos todas de la misma casta ininteligente e insignificante~. (Euzkadi: 17, XII, 1917). La segunda: «No en balde parece que nosotros (los vascos) descendemos de la raza de Cromagnon, pariente próximo del Pithecantropus~. (El Liberal: 15, XII, 1917). La tercera: «La casi totalidad de los vascos son moros que, en vez de llevar el corán, 1Ievan en el brazo la doctrina del P. Astete~. (Euzkadi: 17, XII, 1917). La cuarta: «Cuando pienso en el cristianismo me vienen a la imaginación los ghettos, la escrófula, la sarna y los frailes~. (El Liberal: 16, XII, 1917). La impresión que me produjo la lectura de estas incalificables procacidades fué preguntarme: «¿Habrá todavía alguna calle particular esperando a que le pongan nombre, para justificar de nuevo por él, que Bilbao es la villa de las chirenadas?~ El gran hijo de Tarso de Cilicia habló de disidentes, es verdad; pero de botarates no dijo una sola palabra. Al leerlas por segunda vez estos días, mi impresión ha sido menos jocosa. Me he acordado de una costumbre que reina en nuestro tiempo, de adoptar como hijos de una población a personajes que, nacidos en otra, han llevado a cabo actos muy meritorios en aquella en que vivieron. ¿No creéis, vascos, llegada la hora de que las nacione$, por decoro, deban recurrir al correlativo enérgico procedimiento de repudiar a algunos de sus hijos por espúreos? XIV. Sigamos al señor Oascue en sus curiosos razonamientos. «En el Cancionero musical de Barbieri hay cuatro melodías vascas de Juan de Anchieta y una de autor anónimo. En ninguna de las cinco melodías, dice él, encuentro rastro alguno que permita calificarlas, ni remotamente, como antecesoras de nuestras canciones actuales. Por el contrario, su carácter es igual en un todo al de los restantes cantares de la notable colección..... De lo expuesto parece deducirse una de dos cosas: o los músicos vascongados, cuyas melodías inserta Barbieri, perdieron por completo, al expatriarse, toda idea de la música nativa, o nuestra música especial no existía aún en aquella época (1).~ XV. Juanes de Anchieta fué un músico vasco, maestro del príncipe doll' Juan, hijo~de los reyes católicos. De él dice don Carmelo de Echegaray, en carta al señor Oascue, que se sirvió de alguna melodía popular de Castilla para componer una de sus misas. Si el razonamiento del señor Oascue valiera, valdría también este otro. Un músico vasco, Hilarión Eslava, llegó a ocupar en el siglo XIX puesto tan eminente en la corte de Isabel 11 y en la de Alfonso XII, como Juanes de Anchieta en la de Isabel 1 y Fernando. Eslava escribió hasta sobre seguidillas andaluzas una Misa inédita que la he visto con mis propios ojos. De música vasca no hizo nada. Dijo, sí, y, a mi juicio, equivocadamente, que el zortziko debiera escribirse en diez por ocho y citó un par de ejemplos ñoños (1) F. Gascue, Revue internationale des études basques. Año VII, pág. 510, nota.
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de su invención. En sU tratado de melodía, después de"exponer lo que él llama forma ordinaria y forma extraordinaria de la frase, hace esta observación: cHay algunos cantos populares, especialmente entre" los que usan las niñas en sus pueriles juegos, que contienen ciertas frases anómalas, por efectuarse dentro de ellas un cambio pasajero de compás, que es desagra I
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Cancionero popular



VftSCO



224



(ed. manual)



De feliciana Afetxea, de Sunbiia (AN). La letra por ella cantada fué como sigue:



Aura egizu 1010, 1010; nik emanen bi kokolo: oraín bat eia gero bestea, aratsaldean txokolatea.



Egun-bigar, egun-bigar, ezta onelan bui bÍQr zure zainak egin dire baso-galara bezin igar.



Las estrofas (salvo 105 dos versos iniciales de la primera) son del folklorista. La melodía, por dulce y tierna, parecíale digna de otra letra que la aquí copiada. I.



Aura, egizu loto 1010; nik emanen gaur bi kokolo; lore-arteko yinkoilo txarí atzemain dizat gero ník zari.



11. Euli gereka mizkalariok argi ta arzale asper·ezinok ¿uri zakioz baran fa burun? Zoazte emendik urun bai aran.



11I. Aura lo gozo gozoak artu dezan, oro isil egon bear du,' amak txoil·txoilik daki txintatzen; fxorik ere eltu lokararazten. I. - Niño, duerme, duerme, te daré hoy dos golosinas; blanca mariposa de entre flores alcanzaré yo después para ti. II.-Moscas inquietas, lamedoras; insaciables devoradoras de luz y gusanillos: ¿a qué fin insistís en vuestros zumbidos? Idos de aquí cuan lejos podáis. III.-Para que al niño le acoja un dulce sueño, todo ha de estar en silencio; sólo la madre sabe cantarle; ni 105 pájaros aciertan a hacerle dormir. TRADUCCIÓN LITeRAL:



,



154.-AURA, EGIZU LO TA LO. Andante



7.



-p=



AuLa,



~1_



zu



:J . 9



~IO~



maíndíz.



~~T# ~ t~ ki _ zut bí



ko _ koí



_ lo,



• raí



hat



e_



De una anciana asilada de Alkotz (Ulzama, AN). De ella aprendí otras estrofas, que figuran ya en este grupo, tales como Bolon tal eia bolon bi, Gare auraren aur ona y Gure aUra fa berlze bat ezkildorean.
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Canciones cuneras



'155. - AURAK. LOGALE DALAKO•.• A1tdantp,



:ftn



J. t ¡!'in, tu,



~



ti



#J be. gi bat er • t!'i _ a San jo.sek,zur.gin _ a



du • ta da. ta,



t. bes.te _ a za. ba) oÍ"-en.tzilt e _ g"in •



f'



•



LJ. zin.



11i



i2J1



duo



tiO



432 12.



~



~77~~J~~-Ju_iJl-J EIF¿ ~ O.ba,



O_ba~



Esta y otras dós canciones cuneras: Yaunaren Bildoxko y Sein au tarosa edef bat da, las aprendí, al revés de las mil ochocientas y pico restantes, con letra castellana, habiéndolas adaptado al vascuence el folklorista. Me las ense· ñaron Purificación Ereñaga y Amalia Márquez, de Trucios (Bizkaya), hijas una y otra de orozkoanos. He aquí la letra original: Este niño tiene sueño, tiene ganas de dormir; un ojo tiene cerrado, el otro no puede abrir.



11)



Este niño tiene sueño, no tiene cuna ninguna; San José, que es carpintero, dice que le va a hacer una. Oba, aba (1),



Léase lo que se dice en el prólogo ac~rca de la locución u-au-a.
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Canuionel'O popular vasyO (ed. manual)



156.-AURTXO TXIKIA ~llflant(l·



9.~I~~~el Aur.txotxi .ki.a Ai.ta.se. me.ak



ne_gar.ez ta.ber.nan



da.go, e _ta



a.maem~i_



A.ma



a.



~ r 4~ri~G~~r~~~Gf#1 o la



•



zu ti. ti bakjo.ko



a. an:



Ai. ta gaiz • to. a o!l.te .ra be.re



ta.ber.nan iz.an.P.'o



~rI¡~#ªj)~J~D ~~~~ J-==-J¡ ,. a da. go di • ra



pi. ka. ro a • tor • a



jo _ ka _ la • ri zar. ak ka. ko



• •



a. ano



Aprendido en Elgoibar (O). l. Aurtxo txikia negafez dago. Ama, emaiozu tilia. Aita gaiztoa tabernan dago pikaro jokalaria.



H. Aita-semeak iabernan eta Ama-alabak jokoan, ostera bere izango dira atofa zafak kakoan.



1. - El niño pequeño está llorando. Madre, dadle de mamaJ:. El padre está en la taberna, pícaro jugador. H.-Padre e hijo en la taberna, madre e hija en el juego; no faltarán camisas viejas en el colgador. TRADUCCIÓN:



157.-AZTANEN PORTALEAN ~llelfro



IO.~.U J. Az • tan. en por- tal -



4==a~.~t~



~b'



1,



bt a - a d a 1;l.ran



e - an



je. a,



~J ar - bo.la e - der



.J



JJ



bes_te.a ma dil-



~r i : - - '~ J.~J ~ Lar_ o • sa. txu_ak 008t oi _ i dau _ kaz, ka .be_ ~fi:~J~#~#J¿¿~ JI ~ Ji _ ne.ak a _ ma • bi, _ _ gu _re u _ me.a !!u _ ra da.
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Canciones ouneras



~~J~ ben - ak



9



TxLki.



~ªJ~~. na.go



naiz • e - la



na.zu



~k-



b o · ta-:o



k



k



neu as • tun • a,



b



ar a. IIn



~= §~.~-~m



b'



ar.un.a.



_



Es de Ondafoa (B). TRADUCCiÓN: En el portal de Aztan (?) hay dos hermosos árboles: el uno es naranjo j el otro, peral. La rosita tiene cinco hojas (pétalos) j el clavel, doce j quien quiera a nuestro niño pídaseio a su madre. Siendo como soy pequeñito, tengo mucho peso; no me echaréis acaso por la letrina (sic).



158.-BOLON BAT ETA BOLON BI Moderato



11.



~,,#,~



:& ~ Bo.lon bat e. ta bo .lon. I Gu • re



aur. a.ren aur on •



.~ -.#.



. bi, Bo.lon pu_tzu..ra er.or • i; er.or. i bazen,er.or. al ba.lí. o lu..ke Ba .Jo. na, Ba. yo. na di.ru.e .kin



~tlj#.tf b _



e~~. • go ge.ren aur on • a.



~



I



i, bai.no nai.a



bo • Ion. a,



~-#.



Bo .lon bo. Ion



gu • re



aur



ho • Ion bo .lon



_##e ¡JgEjjJti]~1~-~D bo.lon.a.



. on. a,



.



aur. a



I



Bo.lon bo.lon



bo. Ion bo. Ion II 2.



I



'$
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La aprendí en Ulzama, en un asilo de ancianos. He .aquí las cuatro estrofas con que me la cantaron: 1. Bolon bat eta bolon bi



11. ¡Gure auraren aur ona!



bolon putzura erori,' erori bazen, erori, ezta geroztik ageri.



batio luke Bayona, Bayona diruekin baino naiago geren aur ona. Bolon, bolon..., e. a.



El folklorista la adaptó libremente en esta forma: 1. Un buen niño que ahí jugaba al arroyo se nos cayó, y la muerte, que le acechaba, a hurtadillas nos lo llevó. Era un niño muy leal, rubio como el candeal; su abuelita, pobrecita, hilo a hilo ha de llorar.



111. Aura, egtzu lo ta lo, main dizkizut bi kokoilo orain bat eta gero bestea aratsaldean txokolatea. Bolon, bolan...



11.



-¿Dóndt~



estás, angelito mío? ¿Quién te tiene lejos de aquí? Sola, siento en ei alma frío y no puedo vivir sin ti.Calla nuestro amigo leal, sepultado en un fangal; su abuelita, pobrecita, va a morir de pena ya.



IV. Gure aUra la berlze bat



ezl.ildorean ziren bart; gure aUra ta berlze bi ere ezkildorean izan dire. Bolon, bolon...



TRADUCCIÓN: III.-Niño, duerme y duerme, te daré dos huevos; ahora uno y luego el otro; a la tarde, chocolate. IV.-Nuestro niño y otre estuvieron anoche en el campanario; nuestro niño y aun otros dos, en el campanario han estado. .~Olit11·ato.



VU1·. l.



~I~~ Bo.lon



~*



J



ri;



e _ ro. n



b~t



e _ta bo.:.lon



bazen e _ro _ n



bl,



Ro.lon



pu _tzur~t e _ ro _



e _ t7.en yagolkolk e .. or _



J í



m



I



Yar./l, lid valle de K1~O (AH).



~·I



f] e. ro. rt bazen,er.o • n,



or.du _an e.tzen e.l(·ar _



1.



En los primeros compases, desde Bolon bat hastaerori, no hay diferencia entre ésta y la primera versión.
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159~BOLON



BAT ET A BOLON BI



Anda1UtI mOllllO.



12.=4#I~r ~p @I Bo.lon bat e.tabo.ton bi,



1



Bo.lonpu_tzu.raer.or.



~~



e. d an r¡1: _ t u.en t ra.go ·b'1,



e'. t z.mgel.a.go e.gar.



I



Val'. I.Celelltiua Bidoudo dll A6aurflpllu rAflzKoa).



~'; 1,



Bo.lon



er.or.1



bat e .ta bo.ton



r



b a.zen,er.or.',



bi,



Bo.lon



zu.bi.tik



er.or.



~Jig ~.gar. i.



oS:: u.an



De Josefa Alberdi, de Azkoitia (O). En Lezaka (AN), de Agustina Etxarte, aprendí una versión cuya melodía es casi exactamente como alguna de las aquí publicadas, variando su letra así:



Bonboion bat eta bonboion bi Bonboion putzura erori; erori bazen, erori, bizkara eta lepoa autsi. Como segunda estrofa cantó esta quisicosa:



Bonbolon bolon la pastora que parió Nuestra Señora corderita la presente con el agua de la fuente. Del segundo verso de esta estrofa ha nacido bolon bolon bolona .Pepa nuestra seffara», que a más de una he oído cantar y que en el número 11 de este cuaderno ha sido substituído por bolon bolon bolana gure aUra aur ona, que se canta más generalmente.
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160.-BONBOLüNXETA



~r~~ lo _ an xe,



~~*ª 0_



·~b~b~~I~t ~ at e.ta ge. ro



1,



o .an



sar 7.1. e ¡¡Uf o _



n,



rai



,



De Salvadora Zabala, de Ezkaroz (Salazar, AN). TRADUCCiÓN: Bonbolonxeta bonbonxe empieza ya a dormir, niño; te daré dos golosinas, ahora una y después dos; empieza, niño, a dormir.



.....



""-



161.-BUBA NINA A.lldUlIttf IIIU¡;¡;O.



1.1.



~-I



r §~.r~~~J~1 ~



Bu _ ba,



" hau.ra du.gu



ni.



~



nl.ml.no,



na;



lo .Ue • ko



J



mi. na,



tl~~



Ikh o ar. ze _ o



galz.:::no;



~b ¡J ~h d'· u. b! a. o,



ni



.na.to,



aur -t"I.pl.a . 1o



a.go



Procede de la Baja Nabara. No hay más datos de estacanci6n en apuntes.



mi~



TRADUCCIÓN: Duerme, niño; ansias de sueño, nuestro niño es pequeñito, malito para dormir; duerme, niñito: el niño pequefio duerme ya.
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16'2.-BULUN-BULUN



, 'D



15.



Bu.lun Aur.a



bu. 1un b-e 10 da.tzan



• t·k I go • ra ar • te • an



d o • az bas. ka



=



ar. d"l . a k zai. tez .te



~



1ar. e _ lar. e •



~~,~,~~~~i J~~k ra, en.e aur o. nen • tzat au. e _ ra, ez • ne an;



itz.ar. i



da



ki.dan



~



.,e



It.



_ an,



Z3.t07._



112. ...2-



~§J~J§~, 1§~;§..~4I ¡tu • zo



te bu



_ a e .kar _ tle .ra-:--' lun.lJaots.e .an.



;;:;.;;



Cantó esta melodía Martín Irurzun, natural de Irurzun (AN). La letra de que se valió fué: l.



Bolon bot eta bolon bi Bolon bat puteura erori; erori bazen, erori, etzen geiago egafi.



11. Aurtxo txikia- negaree dago; ama, emaiozu tilia; aita gaiztoa taberRan dago, pikaro yokolarla.



TRADUCCiÓN



l. Un bolón y otro bolón, Bcilón se cayó al pozo; si cayó, si cayó, ya no tuvo más sed.



11. El niñito está llorando; madre, dadle de mamar; el padre está en la taberna, pícaro, jugador.



El fólklorista tuvo el capricho de escribir este poemita y su adaptación cas· tellana sobre tan linda melodía. I. Bulun bulun belik gora doaz Qldiak larera, ene aur onenlzat, aukera, ezne gozoa ekartzera.



1. Bulun bulun subiendo van las ovejas al pastizal, a traer a mi cordero leche que sepa a romero.
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11. AUra lo datZOTUlrtean bazka zoitezte /(Jrean; l/zari dakidanean zatozte bulunbotstan.



JI. Mientras duerma mi querubín, vosotras seguid el festín; cuando él haga sus delicias bajad a hacerle caricias.



JlI. Oraindik ezta luzaro igo dirala emaro. Ardi·büdotsak abaro· lotxotan datzaz gozaro.



111. Aun roo hace mucho que tranquilamente subieron. El rebaño en la floresta duerme tranqujlo la siesta.



IV. Nere büdots otzan oni lo lo kantatzen nago ni; biok otseden artzeko, txorÜ1k, txinta neronL



IV. A este mi manso cordero canto yo mis cuneras: para que ambos descansemos, aves, cantadme las vuestras.



-



163.-CAMPO DE VOLANTINEN .A11'/f1'lJllo.



180*!' ~J



en



~



.~ J1~ Cam..po de vo _ Ilion _ tin _ en



ku _ ku_ ak



a



_ si



di _ tus



i



a _ retx al: _ o



_ ro



bat .•



.



u _ me



aur_



~§J~')~J¡~.~¡



ten, ku k _ ku _ a a _ SI: -



yan, a



e _ ta



t xa _



mI" _ l 0_txe



be..re ku _ ku _ a _ ren des_portu _ ne _ a



AA _



ak



san.



De Cecilia Zelaiaran, de Otxandiano (B). El asunto este de haber criado el cuclillo, comiéndole sus crías el paro azul, es la letra de aquella linda danza cantada, el Maiganeko, que la publiqué con la ·Conferencia de 1901 »; sólo que en vez de Ora or goiko ariztltxu baten, .en un pequeño robledal de ahí arriba», le ocurrió, Dios sabe a quién, hacer qUe el teatro de la jugarreta del pajarillo fuese el Campo de Volantín de Bilbao. La música. es muy parecida a la de varias otras canciones de cuna, el cuarto tono del canto llano.
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164rDINGULUN·DANGUN



l,.~:$ 1§~1~t Din _ gOl _ lun dan gun Bin _ bi _ lin bo. Ion



~



pe _ tral_ gu • re aur



~§f,e::~f*tª,~~,o® a au



goaz • en ba _ ti



A o



_



li _ ra di _ tu



.yai bes



r



J ra. lau,



.



Yoan den ur. te • an ba _ Ji _ o di _ tu



go



ta te.



~



_ se. ak



bes _ te



lau



JJ~ijJ.#~



e _ ta e.ta



aur _ ten ,.a ji' _ tO.lCU



_ •



rt'! _ ra zer _ ta a .ma



~e.ak



t.



_ ra? _ lau.



11 2.



~~.j~.t;~J.~~n O!l. ak



Ar •



!I.~ lau



ze • fU



goi



goi.en _



¡ern§F§#~J~t§~#J ~ hat. ek e • tik



len bai len ar zai.kp7; ka • be.1i • na • rik bat



Bil. doxkoo. ye. txi zai_



Jrt"_ J'í ' , 1~§r§I~~~· _ "' ots on se. as _ ka _ " P . g'I •



gu:--



.~ O. °



J ba, ba,



ain



•



~ J



ge



_ ru. ak



I



t.



d i . raar os



-



" 2.



§~Ig~lEfgj~"í~'~1



o . ba:--o . " ba.



De las mismas que dieron a conocer la linda canción Aufak logale dalako (número 8 de este grupo). También ésta la dieron en castellano, como sigue:



I. Oba ronron, corderito divino, oba ronron corderito de amor: así le cantaba la Virgen al Divino Redentor. Oba,oba.



11. De lo más alto del cielo bajaron nueve rositas y un solo clavel: son ángeles esas rositas; el clavel, nuestro Manuel. Oba, aba.



El folklorista adaptó así esta poesía;



1. ¡aunaren Bildoxko, lo gozo batek



len bai len ar zaikez, Bildoxko ori: ots zegion seaskaratuz amak ¡esus aurari. Oba.oba.



11. Arosak lau zeru goi·goienetik kabelinarik ba! yetxi ..alga: aingeruak dira arosa oiek, kabelina dtr ¡esus. Oba,oba.
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168.-KATALINA 21.



,



J



r ¡41



a



du. zu ur. din .a,



J .J



·~~b· e.mal. o • zu



aur un _ e • rl



r



or.



1



J



i



:1



li • na.



De Manuel Zubikarai, de Etxalar (AN). Tiene, por su letra, parentesco con la canción Abu nina, y por su música con varias otras de este mismo grupo. TRADUCCiÓN: Catalina, Catalina, tenéis los ojos azules, dadle a este niño ansia de un sueño de dos horas; Catalina, Catalina.



169.-LO LO LO All,gru



$Lo ~ r~ 10 10 ain. ge ru _ a t§r~~~r '00 rZ-S~~J~~ se bar. • i ? _ Lo lo 10 ain. ge •



~ r. r ru



a



~ ¿ze . ru. an



' b " se • ru. an ar.



1



r ze



Ji1=j



r 2



bar



i?



on • a k



o.



: rtllll



e



• ta



be •



~J~J~ ti, _ _ se • ro .8n baf. i on • ak o. rain e.
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De Pastora Ruiz de Azua, natural de Guernika (B). S610 que en vez de



Lo lo lo aingerua cantaba ella alabatxu aingerua. De mi madre y de varias otras he oído lo lo lo aingerua. No me dió la cantora más estrofa que ésta. Después de muchos inútiles esfuerzos por saber lo que canta el pueblo tras una tan bella idea poética, hice publicar esta estrofa en un periódico diario de Bilbao, el más leído de nuestro pueblo euskaldun, rogando comunicara su con· ;inuación quien la supiera. También fué intltil este ruego. Entonces se dió el folklorista a continuar el lindísimo diálogo entre la madre del niño y Sil ángel.



1.



-Lo lo lo. Aingerua ¿zeruan ze bari? -Zeruan barí ollale omín eta belio



11.



-Qoiz ta gall ¿zelan bizi da an goiko Ería? -An ezta goiz e.z gaurik, beli da eguerdia.



111. -Eguerdi ain luzean ¿zer dozu egUen? --Aingeru bafientzat egoak eioten. IV. -Aingeru bafi o':ek ¿nun sortu Di datzuz?



-Lureko seasketan begiz yoten dogul:. TRADUCCIÓN



J.



-Duerme, duerme, ángel ¿qué noticias hay en el cielo? -En el cielo buenas noticias ahora y siempre.



11.



-Mañana y noche ¿cómo vive aquel supremo pueblo? -Allí no hay mañana ni noche; siempre es mediodía.



111. -En mediodía tan largo ¿en qué os ocupáis? -En tejer alas para nuevos ángeles. IV. -Esos nuevos ángeles ¿dónde os nacen? -Los solemos elegir en las cunas de la Tierra. En este Cancionero figurará un romance popular que empieza: Uso zutí edefa ¿zeruan ze bafí? «Hermosa blanca paloma ¿qué noticias traes del cielo?» ¡ del cual tal vez arranque esta preciosa canción de cuna. Es el número l í página 161, del Cancionero Selecto. I



.



170.-LOA LOA TXUNTXURUN BERDE



2:19
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_~1'~=mi lo.a 10.a ma.sus . t a , _ Ai. tagu.re.a Gaz. te.iz.



t'# i



~~JE~'§E~ r a r ~I. ta:r mar..do.an ar da a. ma



t.



,



• tu



en



p



=



I



lo



~,.~#$F~~~7~o~~~e§a~1~'~l~1 ¡gJ -=..:~ Ai. ~r~r~1~ r r I



ta gu .re.a Gaz. te _ iz • en da



a • ma mando.an ar _ tu •



~==----



~ta,



_



'p "~~ ai • ta gu. re • ak di _ ro as.



~~rª~., r a r m~r~íª~ , ko du a • ma bi _ de. an sal. du • ta: 10



,## f



~,F~ e;=~ª7ªí~~k~~§1m 10 _



____



La oí en Ataun (O). A estas dos estrofas precedía esta otra, que, ya más completa, figura entre estas Canciones Cuneras:



Dringilin drangulun eragiozu, laster aziko naitzatzu, laster azita gero lagundu mesede izango nazu. La traducción literal de las dos estrofas que figuran con la melodía es: l.-Sueño, sueño, chunchurrun verde; sueiío, sueiío, zarzamora; nuestro padre ha ido a Vitoria llevando a la madreen el macho. H.-Nuestro padre ha ido a Vitoria llevando a la madre en el macho; nuestro padre tiene mucho dinero, habiendo vendido a la madre en el camino.



es



2~o
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El folklorista introdujo esta dulce melodlá en su desgraciado y desconocido Urlo. Para adaptar su letra al castellano, dejó de lado el original y puso lo siguiente: l. Mira, luz, que duerme mi niño, no te acerques a turbar; que ya su ángel sueños le dicta y sonrisas va a dibujar.



11. Dime, luz ¿por qué descendéis del azul empíreo acá? ¿Es que alU no nacen infantes? Ven a verle cuán bello está.



Varo /. de Zegama ((¡J• .Jo':lefa (¡regoria Lurrtlu.



'.'I~~rr ~ ;~men.di.



10.a 10.a ma.sus.



~j~~r ~ Eun du.kat.txo kas _ ta • tu



~~I~r~r~i~_-u==m~i-~ di •



tu



Ben.ta



ber. in sar • tu



~ 'B ~b



• . ba t e . a k r.l. ko er.l



du



1entro



•



ta,



bes. te



1" du _ ta • zar hu.rasa.



Traducción de la segunda estrofa: Cien ducaditos ha gastado entrando en Venta Nueva, otra nueva (esposa) traerá vendiendo la vieja de antes. Es muy posible que esta canción, por lo menos en su letra, proceda de Bizkaya, y que no sonándoles el oba oba, cuya significación disparatada de niño se les escapaba, hayan substituido por loa loa. Véase la canción Oba-obatxua.
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Varo If, tam61.tt ti" .Átaull. ElJtú



touo



"U



~r



Lo.a lo. a ta gu _ re a



IIUlI/0r,



~~,.~p!El



txun.txur.un Bi. tI). ri



ber _ de. an da



a •



~jl~r~~'~ lo.a lo.a ma man.do.an



ma.sus ar. tu



t· o. n



B 1'



_



di



• ru



_



as



•



ta, ta,



( - ~ ~$=I an ko



da



A



du



A



fl=t2JI1



r



ar • tu "al _ du



ma mal! - do • an ma bi _ de • an



li



t.



~



ta gU.re. a ta gu.re _ ak



Ai Ai



1



tao



2.



~ªJ,~í§1 Ai •



--



• tao



171.-LOTXO Notitlruto a8IJai



24.



f'~#1j ~ r' ~ Lo txo en.ga _ña • do. re fal.so tr;lido. re _ a



~ bai gu.re u. me • a De Gabriela Altube, de Aramayona (A). Lotxo es sueñito i bai gare umea, sí, a nuestro niño. lo demás se traduce por sí mismo.



172.-LOTXU EGINDA .Ándll'llttl mOlJso



JUl.



~1 Lo.txu



e . gin.da, 10 _ t:icu.a



~dk1 e • gln. a



a.



e • ra,



,.



go. zo,



~



· .txu.a t an. b o. l 111



10.txu



k a . 1e.an
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da • gO



u _me



• txu



lill.txu.a



ka. lt>.an



De Alejandro Altube, de



o •



. b e . 1:\1



JlI



da./{o



M~ndrag6n



~,.t~~' ¡:~Jf~



ra,



•



~ um.e. txu



o.ni



be. gi.



(O).



TRADUCCiÓN: Después de dormir un dulce sueño irás a la calle. El tamboril espera en la calle a este niño. Duerme, duerme.



173.-MARGULILI-ARTEAN ~1táu1tt(f



28.



I/tot/tlrato assai



~[.



~~



~ ~ Ilf-f~_--_::_-~__ ~ Mar.~u



o.



il



• Ji .li o . il



ar. te • an er. le kuek



,



er.leak kartxe.



=l:i==1i-'~-~~ ~~ ----~ -~=::g-==-~.: -=. ...:_--- ~



--



.



ll~_rot'.bíl_tan



ri • tik L("ain



dr;l;'-• ha,



k~r



ko.r,'n la • ,:e



ño .Iat'~ • in do. ke m"r • ha. mar_go po _ jiz x;J7..tan dra;



ak d;lr



¡·:l..tia g'o.reaur. Ii .liak os • Uta •



~---~ Frleak: o • ii



~~----1f---l)~~=-~-~~~~~



-------=-==v aur _



kOI



baz



dun. d'l •



ta



ra koi



~-===-dI" fan .7.te dud



lox .ka



t.



---



bes _ te da • gon



---'JI



J i . li • no. re aur.



2.



~~~ª!j~'_22J~-§lI tr;J. _ a.



_
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De Mariano Mendigatxa, de Bidankoze (Roncal). Es el número 13 de las Canciones Cuneras Selectas. la letra original, además de ser chabacana, hiede. Decía así: Bolo ninak bolunte loak artu nal noke suge utsuak boluntate; abadejo xata~ dion apezak egtnen du kaka me. Bolo ninak bolunte, loak artu nai noke. TRADUCCIÓN



Duerme (!) el niño.•. (?) quisiera conciliar el sueño la culebra ciega (tiene) voluntad (?); el sacerdote que coma abadejo hará excremento delgado: Duerme el niño... (?) quisiera conciliar el sueño. El folklorista, que siempre que extirpa una letra ha creído verse obligado a substituirla con otra del mismo dialecto o variedad dialectal, trazó en puro y difícil roncalés este poemita, procurando dar al acompañamiento de la melodía este mismo carácter de rareza y acritud del dialecto en cuestión.



n.



J. Margu lili-artean



Oil, oil erle kuek karlxeritik gain karlra; lafe-litiak ostadarmargo poiiz xaztan dra: oil- ta dundukoi dud. loxka dagon nore aufa.



erleak naro ebilian dra; kofen filia gore aufak !fola ezin doke murtxa. Erleak: aurkol bazrade, fanzfe beste liiilra. TRADUCCIÓN



1. Entre flores de zarzamora las abejas andan con frecuencia; 1a miel de esas nuestro niño de ninguna manera puede saborear. Abejas: si sois amantes de niños Idos a otras flores.



n.



Espantad, echad esas abejas de la huerta a aquella altura; las flores del pensil se visten de lindos colores del arco iris; es aficionado al amarillo y azulado mi niño que eStá durmiendo.
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37.



-t-~\y-*-jE-t=l)EL~-~EffEITi U. au _ a - txo.a



ta
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10, _ _



. 7 ~~ §~~ _ zuk o _ rain e - ta OIk ge _ r o ; _ _ bl.ok



~~-JJ§EF~ bat _ e . ra
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_
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Lo.



_
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tb\~F-_~r ~ ai _ ta _ ri



ko~



ta. ber _ na .. tik _ _



ar _ da _ uae_



~~-r~~-~r 1~1t~ kar _ te - ko, a - ma _ ri e - san _ txo _ ak ~~~r~~FJjlJ--=,I ze . at1. e



_ gi



_ te



.



I Lo,



ko - - -



_



~_J i~~' tU bU lo I



lo aprendí en Izpazter (B). De uaua, uauatxua, se habla en el pequeño Prólogo de estas Canciones



Cuneras. TRADUCCIÓN: l.-Niñito mío, duerme, duerme; tú ahora y después yo; para dormir juntos los dos, el uia está sobrado caluroso. 11. ¡Si tuviera ya crecido a este mi lindo hijo, para que trajera para el padre vino de la taberna y para hacer con exactitud los recaditos de la madre! Duerme, duerme.
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Es de Francisca Iribafen, de Bar.aibar (Laraun, AN). La letra con que la cantó fué ésta:



1. Ardanberi sorgifte Añazkaren egiñe etxera-orduko kosta zitzaidan oberen ori agiñe: Bonboion bon...



11. Beielure, Betelare beti nago ara gare Mañerako ardoa bailfo llaiago nuke ango ale: Bonboion bon..•



TRADUCCIÓN: l.-Vino nuevo, brUJO, hecho en Añazkar (pl}eblecito en lá cuenca de Pamplona), antes de meterlo en casa el mejor me costó un diente. II.--A Betelu, a Betelu, siempre estoy deseando ir allá; al vino de Mafieru prefiero el agua de allí (de Betelu). Se citó esta dulcísima melodía y se aludió a este esperpento rimado en la página 36 de este Cancionero Manual, como un caso de transmigración de nuestras melodías populares. Por el estribillo Bonboion bon se conoce que tuvo antes como cuerpo un poemita de estos de cuna. Aun sin tal estribillo el carácter de la melodía nos lo haría saber. (Véase Canct'onero Selecto, pág. 195). Como, naturalmente, en un Cancionero Selecto no se debe hacer cantar estas gansadas, el folklorista, no encontrando quien h~ suministrara poemitas calcados en nuestras melodías, tuvo que elaborar éste, con su adaptación:



J. Ufundiko uso oien



11. Pago tantai zat zut ori oían-usoz bete da, bat eztakust //au zoria!! aufa bezen edefo.



ufumodaz gozaro nere altzoño berotan egUe, maite, lo ta lo.



ADAPTACiÓN l. Al arrullo que viaj(ras palomitas bacen oír y al calor de mi regazo, duerme ya, mi chiquitín.



11. Ese árbol tan frondoso de palomas se cubrió; no se ve ni una tan linda como el nitio que obo yo.
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1923 TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN DE MÚSICA



A. BOILEAU & BERNASCONI Proven.za, 285. - Barcelon.a



CON LAS LICENCIAS NECESARIAS



Es propiedad del autor, como también lo son los dos primeros tomos de esta edición y los nueve de la edición mayor.



DANZAS 1. Instrumentos va~cos de música. -



11. Creencia popular acerca del origen del albogue y órgano. - 111. Oama reducida del albogue. - IV. Clasificación de danzas hecha por Iztueta. Rica fantasla de este notable folklorista. - V. Hermosa múslea de E;eberentzia. Descripción que de esta danza hace Iztueta y letra que le puso. - VI. Muchas otras danzas no Incluidas en la anterior clasificación. - VII. La Kaxa;anka. - VIII. De las codas. IX. El Au;'esku y sus sinónimos. - X. Una makiladantza y la canelón francesa 1I pleut, il pleut, bergire. - XI. El dominguillo de la ezpatadantza. - XII. Alteración de las piezas del Auresku. Danzantes de generación espontánea. - XIII. Dos grupos de danzas.



l. Nos faltan documentos para mostrar qué instrumentos tocaban nuestros antepasados. Alguna ráfaga de luz suministra Estrabón (1) al hablar de la flauta y trompeta, a cuyo son parece que bailaban los antiguos vascos. La lengua arroja bluy pocos destellos para poder caminar con toda seguridad. Los instrumentos primeros habrán sido de percusión, como lo demuestra el vocablo yo, que significa pegar, golpear, percutir y también tocar cualquier instrumento. Este mismo vocablo lo usa el pueblo para designar cel canto» por lo menos del gallo, según se ve en el final de un lindísimo cuento cantado:



Oi/arak joten dau munduan, aingeru ederak zeruán, neure arimea emoten dentsat Birjineari altzoan. TRADUCCIÓN: El gallo canta en el mundo, los hermosos ángeles en el cielo, yo entrego mi alma a la Virgen en su regazo (2).



(1) Véanse suap.labras en la pág. l4 del primer volumen de este (2) Versión de Murélaga (B), suministrada por Matllls Zelaya.
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11. Corren, si, vocablos que denotan instrumentos, tales como txlfibikQ



por violin, que parece no ser indigena¡ txlnúa por Dauta, txJstu y txllibitu por silbo, txlbulu que lo trae Oaribay¡ afazlto, casi arcaico, en significación de pandero, diminutivo de ar.tz etambor. quejo trae varias veces Iztueta en su OulpuecOQco dantzac y buflJn ecaramillo. con sus sinónimos uramel o mran· bel, txautmu, ziburun, zlnbufu., zinbrin y zinbufUR. En alguna comarca llaman zlnbufun al a1bogue, en vez de alboJa, vocablo que sin duda viene del árabe. El albogue tiene por nombres entre nosotros, además de estos dos últimos vocablos, el de adar, lit cuerno, y tUtzai....,ilfu. Un pastor de Aizkofi me dijo un dia, hablando de este último: Artmi-soilfua uaten zaio, JesukfÚto yaio 6anean, artzaialt asmatu zutelako. eSe llama artzaf-soiflu o instrumenta paston1, porque cuando nació Jesucristo lo inventaron los pastores•• Y con aire de satisfacción, aunque sin altanena, me dió esta noticia, que creo no se registre en la historia del rey de los instrumentos~ andik sorlu omenzan organua ede altf dicen que nació el órgano•• 111. A lo muy reducido de la gama del albogue se debe: 1.0, que melopeas, sean de canto o bien instrumentales, conocidas de los albogueros, al querer emitirlas con este instrumento salgan mucbas mutiladas. Al alboguero de Idiazabal (O) oi la gallegada en esta forma:



porque el Instrumento no tiene ~xtensión seficiente para tocar



2.°, que muchas veces lil misma metodia que tararean de una manera los albogueros sale muy otra de su instrumento. La pieza clásica de los albogueros, por lb menos de los arratianos, parece ser Ooizean Parisen, que puede verse en la pág. 22 del primer tomo de este Cancionero Manual.



Por ver de co~lr una gama ,más extensa, encargué a un pastor de Aizkofi un albogue de cai\it.ls más largas, provistas de más número de agujeros. Nada sé de mi encargo. Tal vez debido a esta reduCida extensión-sólo llega a la séptima-o tal vez por la invasión del antip4tico acordeón, más chillón que el albogue, mi! tácil de tocar y sobre todo ménos fatig050,lo cierto es que hay ya muy pocos alboltafÚ. Su instrumento ya no despierta otros ecos que los que duermen en las estribacionn del Obrbea y Aizkofi.



--------~
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IV. Nuestras danzas han sido ya clasificadas por Iztueta. Asf como la primera advertencia que hay que hacer allectot de su Oulpuzcoaco provlncwrtn



condalia edo historia celletanjamtzen dlrrulen argulro berartn asleratic oralnarte dagozquion barrl gogoangarriJzc es que desconffe de su léxico, asf quien se ponga a hojear su Oulpuzcoaco danÚ/l gogoangarrlen condlllra edo hlltoria.•. no acepte como articulo de fe folldorfstic:a cuanto él diga de especies J nombres de danzas guipuzkoanas (1); Cincuenta y dos canciones publicó el afto 1826, sirviéndole de amanuense don Pedro Albéniz, la mayor parte danzas. en su obra póstuma sólo habla de éstas, que son en número de treinta y seis: 1.°, Oulz.ondllntza; 2.0,Oaztedantza,· 3.0,Echeandredantza; 4.°, Oalayen eSlatlanÚ/l; 50°,· Nescachen escudllntza; 6.°, EdIltedllntza; 7.°, Ezpatadantza; 8.°, Brolteldanlza; 9.°, Pordondantza; 10.·, Jorraldantza; 11.°, Azerldllntza; 12.°, Blzcalda"tza; 13.°, Cuartntaco e"egaela; 14.°, San Sebastidn; 15.°, Oalantae; 16.°, Chanchacac,' 17.°, Ean ducatecoa; 18.°, Betronio chiqllw; 19.°, Betron/o aundia; 20.°, Azalandllre: 21.°, E"egaela zartrl; 22.°, Eunda blcoa; 23,0, Amorea Margariia.cho; 24.°, Errlbera; 25.°, Punta-motz; 26.°, Onda"abla aundia; 27.°, Ondarrabkz chiqaia; 28.°, Naparcho; 29.°, Ormachulo,' 30.°, Upelalegal; 31.°, Chlplritona; 32.°, Erreberenzla; 33.°, Chacolin: 34.°, Mizplrotz; 35.°, Oraciana; 36.°, Blllancieoa. A este último l1am6 antes Belaunchingoa. En las otras diez y seis piezas de su colecci6n hay por lo menos tres danzas que no enumer6 entre las otras: Alcatesollua (pág. 30), Oorputz-goieeco zortcicoa (pág. 35) Y Escualdatceco sollua (pág. 34), que es aquello de



Abarketak ufatula zapatarlk ez, Bermeon geldita nintzan ollfeko milfez... etc. A unas danzas las denomina por su nombre, como Txlpirltona, Ezpatadantza, Jorraidantza..., etc.; a otras, quizás las más, les da por nombre el de la primera palabra de la canción, a veces alterada. Que hay no poco de fantasfa, por lo menos en algunas denominaciones, nos lo muestra el mismo Iztueta, por más que diga que estos nombres los tenían de antes:



Minuetari esango diotalcate-solfua. Zor/zico dos por eaatrocoa;, asleraco zortzicoac. Seis por ochocoal, saliocacoae. Contrapasarl, andreen deieco solfua. Contradantza dos por cuatrocoai, vlzcai-solluac. Se.is por ochoeoal, saltarinchoac. Solluen compasai, puntuac. (OUipllzcoaco dantza..., pág. 26). cAl minueto le llamaré sonata de alcalde. A los zortzikos de dos por cuatro, zortzikos del comienzo. A los de seis por ocho, saltativos. Al contrapás, sonata de la llamada de las mujeres. A las contradanzas de dos por cuatro, sones de Bizkaya. A las de seis por ocho, saltarinitas. A los ~ompases de las piezas, puntos.» (1) El de Idluabal me dijo que ellos, como tañedores de a1bo¡ue. descendlan de 101 arratlanof¡
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Sabido es que nuestro danbolin o tanbolin viene del francés tambourin. Iztueta, sin embargo, creó, para traducir el vocablo dulzaina (gaita), bolin gozo, opinando acaso que danbolin es instrumento (bolin) de percusión (dan-dan) y por deducción bolin gozo instrumento dulce, dulzaina. A las danzas de la quinta línea que Iztueta llama aquí vizcai·soñuac y en la citada enumeración denominó Bizkaidaniza, hoy mismo llaman Bizkaikoak en pueblecitos del valle de Larraun (AN). Nosotros los llamamos arin-arin. Federico Olmeda, en su Cancionero Burgalés, les da el nombre vasco de porrosalda (2). Tres piezas de esta naturaleza figuran en el Cancionero Vasco Selecto, págs. '1.67, 269 Y271. Entre las danzas cantadas de este ritmo figuran Al ze gizon zura dan, pág. 202 de la misma obra; Biztuko balitzate" pág. 217, Yalguna otra. En muchos países montafiosos se danza al son de este ritmo: Asturias por ejemplo, Santander y aun Catalufia con su sardana, que tiene el mismo ritmo en aire menos vivo. Oevaert, en su célebre obra La melopée antique, dice que este ritmo de nuestro arin-arin



~



lo tenían también los griegos en sus enoplios (marchas militares) y en los cantos· de sus procesiones (3). De aquí tomaron pie, sin duda, los jueces bizkaínos del concurso en que fué premiado este Cancionero, para decir que las piezas que ellos sefialaban con asterisco (y eran algunas de este ritmo) estaban contagia.das de santanderinismb. En la obra de Iztueta, indudabl emente muy estimable, hay no poco de personal y a veces hasta caprichoso. Al maiganeko bizkaíno Ora or goiko, que se dió a conocer en la Conferencia de 1901, Iztueta, en esta su obra póstuma, llama Billanzicoa,' en la colección del año 1826 llamó BelauTtchingoa. Su letra Euscalerrietaco soñu ezti parece haber sido afiadida por él. V. Cita en Ouipuzcoaco dantza... la hermosa canción Erreverencia, que publicó en la colección citada, pág. 20, con esta letra:



Erreberencia Oorputz-egunetln elizan sarturic ¡aunaren aurrean ezpata birequin laudatuaz gure ¡auna badaquigu dantzatcen dana. Onestasun guciz andiarequin lendabici jauncri agur eguin: ala aguinicen baitigu legueac, ceren gaituen guztioc bereac. (1) Para él apenas existla el pals vasco. (2) En algunas aldeas bizkalnas he oldo Jlamar ¡anderu-soñu al baile arin-arin y también al o;ipeko (fandango). (3) Loe. cit., pálr. 406.
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De estawdanza hace en su obra póstuma la siguiente descripción: cPrimero bailaban delante del altar mayor un aire muy respetado llamado Erreberentzia, el cual no lo tocaba el tamborilero en ningún otro lugar. Por lo mismo se encuentra hoy día muy olvidado ese aire, aunque, como lo habéis de ver, vive todavía (1).• La letra arriba transcrita con que la publicó es una descripción de la fiesta, obra sin duda del folklorista. Es música grave. Termina en la dominante, sin duda para enlazarla con la pieza de danza que seguía a continuación. Si para himno guipuzkoano no había de resucitarse la pieza núm. 3 (que figura en este grupo y que un tiempo lo tocaban los clarineros con ocasión de las juntas generales), en vez de la música de Agur jaunak, jaunak agur, agur ta erdi, que adoptó la Diputación desde el célebre congreso de Oñate¡ hubiera sido, creo, más acertada la elección de esta pieza, no sólo por más guipuzkoana y tradicional, sino también por más solemne y jugosa. A
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Advertencias: 1.a Las notas sobrepuestas A y B parecen exigir un calderón cada una. 2.a Como Iztueta hizo demasiado largo el verso ezpata birekin laudatuaz, puso en el compás C, en vez del ritmo inicial de la pieza, esta prodigalidad de corcheas: 3. a Una de las muchas erratas con que apareció la colección Iztueta se advierte en D. El original dice: U U



'n I n U



Las cuatro primeras notas son indudablemente sol. 4. a La conclusión de la pieza, no sirviéndole de enlace a otra, habrá sido probablemente esta:



.C: U ~r i' (1)



Guipuzcoaco dantza..., pág. 41-18.
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VI. Además de esta clasificación de Iztueta, hay muchas otras danzas ton su nombre peculiar, aunque, ~ la verdad, por lo regular poco distinguido. 1.8 Alkidailtza, que se baila trazando eses al rededor de tres o cuatro sillas. 2. 8 Almutedantza, nabarra, como la anterior, parecida a la bizkaína maiRaneko, con la diterencia de que ésta se baila sobre una mesa y aquélla sobre un almud. 3.8 El arin·arin antes mencionado. 4. 8 El bana-banako o pasama~os, una de las varias partes del aufesku, bailada, uno tras otro, por todos los de la cuerda. 5. 8 Banako zafa, uno de los varios números de los danzantes de Betiz (B). 6. 8 Branlea, que viene del francés, como se dirá en su lugar. Su verdadero nombre vasco es sokadantza. 7. 8 Dantza xea, de Ezteribar (Nabarra). 8. 8 Ezpatadantza, que lo baila una comparsa provista de espadas. 9. 8 Efebonbiio, que se baila en Elofio (B) en conmemoración de la batalla de Lepanto. 10.8 Gefikodantza, que se baila desciñéndose el danzante, mientras se agita, de chaqueta, chaleco o blusa y faja (gefUco). 11. 8 Gizadantza, de hombres, a diferencia de Mutildantza y Neskadantza. 12. 8 Idiarena o iriarena, que se tocaba al pasear por las calles al buey ensogado. 13.8 Ingurutxu O inguru·dantza , danza nabarra que, por lo menos en nuestros días, no tiene ritmo determinado. 14. 8 jofaidantza, danza de rastrillos. 15.8 Kadiradantza y kataderadantza, como alkidantza. 16. 8 Kafikadantza, que se baila por las caBes. 17. 8 Maiganeko, de que se ha hablado al citar Almutedantza. 18.8 Makiladantza, danza de comparsa provista de palos. 19.8 Mutildantza, danza nabarra pe muchachos que en Zuberoa se llama muliko o por viciosa pronunciación mutxiko. 20. 8 Neskadantza, de muchachas. 21. 8 Ofipeko, que es fandango. 22. 8 Siiadaniza, mal llamado así por alkidantza. 23. 8 Sokadantza, farándula o danza de una comparsa que se da las manos, formando «cuerda». Algunos la llaman, no tan propiamente, dantza·soka. 24. 8 Sorgindanlza de brujas. Dificil es averiguar de donde le viene el nombre. 25. 8 Tantirumailo, una pequeña danza de Lezaka (Nabarra). 26.- Txakolin, que se baila en B., sobre dos palos colocados en el sueto formando aspa. 27. 8 28.-



Txankofinkadantza o txankufin. Txorienak, nombre particular de una mutildantza.
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29.



Zaragidantza, danza de una comparsa provista de un pellejo vacío de vino. 30. 8 Zezenetakoa, de toros. 31. 8 Zozoaina del mirlo, particular como el número 28. 32.- Por último, el más conocido, típico y definido de todos, el zortziko del cual se ha hablado con cierta extensión en las páginas 45 y siguientes de este 8



Cancionero Manual. VII. Se baila en Lekeitio, por fiestas de San Pedro, un baile (en realidad, el Malganeko) llamado alU' Kttxáranka. Tal vez sea vocablo originado de kam erenka «cojeando o ladeándose el arca•. Se baila sobre una larga arca, conducida y sostenida en el acto del báile por seis mocetones, delante de la imagen de San Pedro, junto a la casa de la Cofradía de mareantes. Antes si bailaba también frente a las casas de los mayordomos entrante y saliente de dicha Cofradía. La tal Kaxaranka tiene' s610 una pieza propia, el zortziko de San Pedro, número 34 del grupo de danzas sin palabras. Es muy posible que en no pocos otros pueblos haya alguna danza peculiar de que aquí no se habla. Si así fuera, recibiría con sumo gusto se me enviara!) con todo linaje de pormenores y la música claramente escrita. En el suplemento,! que al cabo de pocos años necesitará esta obra, tendrán cabida todos estos datos. VIII. De las codas. Nuestras melodías de danza, eipecialmente las meramente instrumentales, varias de ellas están provistas de un estrambote musical o coda. Son siete las que he podido recoger. YiV4ce
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Esta primera es la más conocida y extendida de todas. Moderato



2!'t I l 1 • , I Es de dulzaina y se toca como remate de un arin-arin o bien de un fandango. Lo anoté en Olaeta, de Aramayona (A). Creo haberla también oído como introducción.



~ FíU Es de Etxafi-Aranllz. Tal vez sea ésta la coda menos distinguida de todas, siendo probablemente reminiscencia de la segunda mitad de la primera.



268



12 Cancionero popular vaRCO (ed. manual)



Es también, ~in duda,' variante de la coda número 1. Está tomada del repertorio de la comparsa de danzantes de Befiz (B). figura en la ezpatadantzQ número 3, Cancionero Selecto, pág. 290. Con otro ritmo, propio de la pieza, figura esta misma coda en las cuatro Makiladantza del Cancionero Selecto, págs. 302 y siguientes.
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Es coda de fantaneros (tamborileros) nabarros. Tiene toda la gracia campestre del canto de la malviz. Las veces que la he oído ha producido siempre en mi alma una impresión gratfsima de alegría. La oí por vez primera en Ziordia, de Plácido Afegi. La sexta es también nabarra y casi variante de la anterior. Lento
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Otra variante se fa 01 a Miguel Amundarain, fontanero de Bedayo (O).



~#I'~lrJ~ Molto moderato
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También de la misma fecundísima región y con reminiscencias del núm. 5. En Etxafi-Aranaz tocan lentamente esta coda después de un aire.allegro. Así:



Mientras el silbo tañe cada una de estas tres últimas codas, el tambor tiene compases de silencio. Unicamente al fin de la tercera, por 10 menos en EtxafiAranaz, da un golpe el tambor en el último compás] para indicar al silbante que ya basta. Este silencio de tambor se observa también en la coda núm. 2.
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Hay otra coda simplicísima y linda de dulzaineros. Consiste en elevar la nota final buta su octava y sostenerla alli algún tiempo. En la harmonización del Ozncionero Selecto be hecbo varias veces uso de esta coda popular. Una pUede verse como muestra al final de Dan/,eada daigun (Canc. Sel., pág. 221). Esta pequefta coda de elevación de la nota final está también en uso entre gaiteros de Oalicia, como puede verse en las .Mufteiras· que publicó Inzenga en sus Cantos y bailes de aalieia. Ordinariamente los tamborileros que saben música, para indicar que la pieza va a terminar, en vez de recurrir a ninguna de estas ocho codas hacen un gran rallentando en los dos últimos compases. IX. El Aafeska parece que un tiempo fué llamado sokadantza .danza de cuerda», conjunto de hombres que, dándose la mano, formaban cuerda o soka. El delantero, el conductor de la danza se llamó y se llama aafesku .mano delantera., así como atzesku y en alguna comarca atzenesku .mano postrera. el último de la cuerda. El inguru, ingurutxu o inguruko dant,ea de ciertas comarcas nabarras, el mutildanlza y gizadantza de otras, son variedades del soka': dantza o aufesku de B y O. El bailarín principal comunicó su nombre a la danza de conjunto, y ya apenas se oye sokadantza como correspondiente a la farándula vasca. El paso de los bailarines por debajo del arco, formado por el delantero y la muchacha que le sirve de pareja, obedeció en el Baztán, según me han referido sus ancianos, al propósito de excluir de la cuerda a los agotes. En otras partes se hace lo mismo, ignoro a qué propósito, acaso por mera imitación de la suerte de baile introducida en otras comarcas. X. No bace aun cien años que en la egregia ezpatadantza de Befiz introdujeron el danzar palo en mano, tomándolo de las danzas que organizó o reorganizó Iztueta en Zaldibia. Por cierto que en el repertorio de los danzantes de esta simpática aldea de Ouipúzkoa figura la canción francesa II pleut, il pleut, bergere. La toca el tamborilero como makila-dantza, al cruzarse, chocándose, los palos de los danzantes. q~asi



allegretto



~.g ~r ~rpªJ. 11



r:r



tons.



7



J



pleut, il pleut ber _ g~ _ re,



1~;)



J~' J, P r p I r' r~ al.l0!,1s ~



~lla (hau_mi~ ~ re,



ber-g·~.. r~



J



~



ren .tr" te6 bl.n~6 mOl!



r?Sa A



Yi ..tc: al_ IO~ls.
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Jh •~l Ob J ¡g¡ r' r' (gj' ~~I~~ J'en.tendS8uf le



feuil. la



- ge



l'eau



r JI I r' qul tombe a trand bfll



J5



):,



-



,. p I



i~,



vol.



~~#~r~p~r~p~1~r~r~,HJ J~ €O , 1 o



el



vol. el



1'0



_ ra - ge,



vol _ 1&



l'e.clair qul



lul~



En la versión de Zaldibia se observa esta ligera variación en la segunda parte, que comienza j'entends sur le jeuillage.



,'1



~. r'



LO



J ~r' J~r- ro~



r~



Jol '1



XI. Merece consignarse otro caso de imitación ocurrido entre comparsas danzantes. Hubo en Befiz ¿hacia el siglo XV? un. Sancho tiranuelo que asolaba el Duranguesado. Caído en manos de los de Yufeta, fué empalado. Este hecho dió motivo a que se introdujera un nuevo cuadro de baile en algunos pueblos de la comarJ ti



(]



ri-



Me la enseñó Justo Albizu, de Alkoz (Ulzama). El mozo que la danza, según lo que le indiquen las palabras que dicen los cantores, se va desprendiendo del elástico en la primera estrofa, txamafet or/, txamafet or/; del chaleco en la segunda, korotilo ori, korotilo 01 i,' de la faja en la tercera, etc. Los demás mozos de la cuerda tienen que imitarle, desprendiéndose a su vez de sus prendas y danzando y moviéndose como. el delantero. He aquf el poemita:



1.



¡Aistal txipiritona, txipiritona, txipiritona. ¡Aistal bataren gaitza bestearen ona, Auxe bai dala txipiritona.



11.



Altzineko ofek kendu deza/a txipiritona, txipiritona. ¡Aistallcendu dezala txamafet ori, txamafet ori.



111. Bigafen ofek kendu dezala txipiritona. txipiritona. ¡ Aistal hendu dtza/a koratilo ori, koratilo ori.



2;'4



m.



Danzas
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• IV. [rugafen ofek lenda dezala txlpiritona txipiritoná. ¡ Aistal kendll dezala gaflko ori, gafiko ori.



V.



Laagafen oiek kenda dezala txipiritona 1 txlpiritona. ¡ Aistallnnda dezata atofa ori, atofa ori.



La palabra aista nada significa. Txipiritona es el nombre de una antigua danza, Consta, como nombre de una pieza de este género, en la colección Iztueta, de San Sebastián, año 1826, pág. 19. Las palabras que en ella se cantan son éstas. Plazaren erdira irtenik andrea ta g/zona, dan/zata bear date ongi biak txiplritona: antzinako usar io au txit da ona.



cSaliendo al medio de la plaza la señora y el hombre, los dos tienen que bailar bien la chipiritona: esta antigua usanza es muy buena.» TRADUCCIÓN:



Esto, que parece texto de liturgia coreográfica, es, sin embargo, trozo del poema (?) cantado en la citada página. Nada me extrañaría que el mismo Iztueta haya sido su autor, para substituir ellalarala con que hasta entonces se hubiese cantado la melodía. La primera estrofa del poema contiene un lindo proverbio que ya se lee en Baltasar de Echabe, aunque algo modificado. Bataren gaitzaz besteak ona, dice la segunda edición de su obra Discursos de la antigüedad, pág. 41. Joaquín Balda, de Betelu (AN), me enseñó esta variante: VAR. l.



.



-



Ais.ta txLkiri ua..komendianeLur. amendianel uf. a



.mo.tzaLle .anan .dre.a biLkarma .kuf.a,bízkaima .kur.a.



De Martina Ooikoetxea, de Oaintza (O), apr.endí la variante 2. a.



,1



VARIANTE 11. Alleg,..tto.



1 Ais. ta txi _ tcur.u



txa • ku melldian el _ uf. a,mendian



6.
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'¡o



r



~~r~j)~J~'I~r~~~§



luÍ' _ a, men.dian



• lur. a,



mo • tzaLlea .ren an_



~~~'Jª'=e dre· a



bb _kar ma _ kui • a, biz. kar ma • kui. a.



• Alleg"fI.



~_ . _ i ~ . ~ ~



~ ~



La ra



la



la ra la la



la



la



la



ra



ra



la



la la



la



la



ra



la



ra



la



la



la la



la



la



la



la



la



T~ADUCCIÓN: Aista txikiTitxako nieve en el monte (bis), la mujer del esquilador inclinada de espaldas (bis).



192. - AlTA SAN MIGEL .Allegro 11 a/legro moderato



1*



7.



~I:r



~J1J¡~



Ai • ta San Miguel 1 dui _ e.ta_ ka -t:e - ru Ga.rai. koplazan o.te-a lo.re Er.mu_



~J)J)J



,-



al. tu .ko lo. re. a . Á . gu • ra zar.ak daritzan ik. us_ i tailak e. an A. sen. tzi.o • a. Dantzan i. ka.si gu. ra da.be.na Bar u



gijen dok bar. e _ a I! e .ta· ra be yo a



A _ gu • ra zar.ak dantzan ik-us. i t~1i ak e. Dantzan i _ kas.i gil. ra da.be. na Bar. u.



~~~-ª;mm7, í gLtendok bar.8 • a ! I _ e • ta.ra be yo



a _ _-.-__



De Luis Ugarte, de Befiz (B). En vez de Bafuetara, cito él un caserío de nombre algo más largo, que destruía el ritmo de la melodía.'
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cantabile del folklorista (1):



1. ClJando el pífano suena en Yúrreta por las fiestas de San Miguel, danzan ágiles los decrépitos y se ríe de arriba él.



11. En Oaray ya florece el árgoma y abre pétalos el clavel. Si deseas danzar con júbilo a Barrueta vete, doncel.



, 193.- AITAK ARTAJORARA



~'~



8 ...



Aí _ tak ar_ ta.joi • a - ra a _ gín.du _ ez.ke _ ro, A • gu.ra tJ:inkín_trankunganbe.la .pe.koa,



Ai_ A_



:~'j#



t·



takar-ta.joi. a. ra a _ gindu. ez.ke - ro .gu.ra trínkin tran kungan.be_Ia- pe..ko • a



l



'



.bu. ru.an mindet bai. ño naí.a. go



J



M ':\ .ta



so. ro_an otz da. go, fti.kek o .gdur.te.ko.a,



bu. ru.an n.índet bai.ñonaí.a.go



ro.an oh da • go. geí ur .te.ka • a.



la la 1 t



m



e .ta so. ní.kek o.



~JtIIJ~



la la



la ra la ra



la la



lai lai



La la ra La la ra



la ra la ra la ra la ra



lai laí



--



la la



11



la ra la fa



la la



la la



2.



J §~.§g



la _



la....__



lª._



la _ _



De María Francisca Malkofa, de Orexa (O). Además de las dos ,estrofas citadas cantó esta otra, sin parentesco con sus precedentes: Aranizazumendiko pagoaren ondoan Maria Santlsima nedukan gogoan: Lalaralalai lalara lala, lalaralalai laralarala. (1) Véase el tomo IV del Cancionero Selecto, pág. 11.
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TRADUCCiÓN: l.-Si el padre manda (ir) a sallar el maizal, la cabeza me duele y en la heredad hace frío: Lalaralarai... II.-A un anciano trinkin trankun de bajo la gamella prefiero un joven de veinte afios: Lalaralalai... III.-Junto al haya de la montafia de Aránzazu tenía en mi mente a María Santísima: Lalaralarai...



194.- AKIO, AKIO, TXOMIN, GOGOTIK .A.¡ltlg1'o



3.



=4# a



A • ki_o, a .ki.o, Txomin go.go .tik :l. t~.raz a .te.raz Txomin.bu.ru.o.ri gogor-a dau.kak-!ik.as-i al.dLtuk



~



~ de _ mo.ni -en_ a,



~!



a • bar. ka: or. po _ tik: ain.ge.ruen kan _ tak?



txin Txin



txin txin



de



mo.ni. en. a



,i o _ ri _ xen ber· a o • ri __ xen ber - a



dek dek



,.



I



ain _ ¡re • ruen a. - - ain. ge _ ruen a. _



De Josefa Treku, de Orio (O). Parece ser un baile en que un hombre brinca, hasta que al llegar al final lanza al aire el calzado en que tenía medio metido el pie.



195. - ALDAPEKO SAGARAREN Á.1It1~t1tto



tOo



·



~~! pun - tan



moderalo



lBAl • da. pe.ko



pun _ ta. ren



J



pun • tan



8a.gar - a _ ren



a - dar. aren



~ txo- ri _ a l e . 10 _an



~~~i ªZU: P. p ~~ kan - ta ri Txi li _ ru - li,



1



fu _



.~i~ txi _ ru _ Ji _ ru • Ji



¡



t.



nork dantza _ tu



Ii



_



2.



"b~g.g:~ so_ ñu txo



o



•



ri



_ ri



on.



gi



ko



o - te .du
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Esta lindísima canción, que la aprendí de Toribio friondo, de Elgoibar (O), y fué publicada con acompañamiento en mi Conferencia (sobre nuestra música popular) del año de 1901, es conocidísima en una forma u otra en muchas comarcas de toda Euskalefia. Por lo general, la canción, más que Aldapeko sagafartn, es sagararen adararen... En Bizkaya la llaman muchos maiganekoi en Nabarra, almutedantza. El maiganeko bizkaíno es más bien ora or goiko ariztitxu baten, publicada también con la citada Conferencia. Comarcas hay en Bizkaya en que se baila teniendo un pie quieto y agitando el otro acompasadamente al rededor de una luz. Quien la ejecuta suele no estar ayuno. Nunca más verdad, que tratándose de nuestras danzas cantadas, aquello de .Ia danza sale de la panza-o La razón de la gran popularidad alcanzada por este canto se debe, a mi modo de ver, al sonsonete txiruliruli, txiruliruli, que ha excitado sobremanera la infantil curiosidad de la gente. Los pueblos, por mucho que crezcan y se desarrollen, nunca salen de la infancia. Es el mismo pueblo que a San Sebastián y San Martín muestra marcada predilección, no por otra cosa sino por los rasgos que le hieren la vista: el uno con las flechas hundidas en sus carnes, y el Santo Obispo de Tours con su caballo, espada y capa. El primero de estos santos aparece cada año emparejado con San Fabián¡ el s'egundo, llevando en pos a San Martín el de Tuderto¡ sin embargo, con haber sido papas el uno y el otro ¿quién (que no maneje el -Breviario-) los conoce? VARIANTE 1



~~t~J~·)~ r ~ ~ Al_da _ pe-ko sa.gar • a .ren a _ dar. a- ren pun _ tan



txo _ ri - a



~i txi - ru _ 1i - ru -



ze. go.en



,



li



dan



- tza_ tzen



ri



ta



~~r·ªt~



ta



~J zein_ek



kan_ ta _



du



txi • ru _ li _ ru _ ti



~tll so _ ñu o



ri



Variante l.a, de Apolinar Azpiiaga, de Ondarroa (B); Es el zortziko popular _y no malo- de que se habló en la Conferencia de 1901, pág. 13. El cantor llevaba muchos años de residencia, como pescador, en San Sebastián.
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VARIANTE II



1-'# I



Sa.gar. a.ren



a.dar. a.ren



~~r



'-1#



gggj



pun- tan txo..rL ño • a



txi • ru - 1i - ru - li



e- u



r ~ r kan. ta _ ri



7



~



ta



r ~ p ~ ,~



ta



~4~"#~dr~~kt~qdr~ 00 _



pun _ ta..ren



ze _go.en



-tl¡# ~ all-tza.tu-



10_ re - a.ren



so _ nu



txi _ ru.Ji _ru - ti



o. rl



on - gl,



nork



on - gl.



Variante 2. a • La aprendí de Saturnina Otegi, de Astigafaga (O). VARIANTE III



4#1



Sa_gar_a_ren



fbr



a_dar.a.ren



i_gar_a-ren



pun.ta.ren



r ~~~~r~kan _ ta _ ri. txo _ ri. ño. a



pun _ tan



4#



~~Jªi~ggg~



Bai



txi - ru • li . ru •



li,



ez



txi - ru .li - ru·



~~Y;gg J) ~t3J~j ~t1 li



nork



dan-ha - ti! • ko



du



so - nn



rí.



0-



Variante 3. a, de Lanz (AN), donde llaman almutedaniza a esta pieza. Allegretto



~I Ji



Sa.gar-a.ren



a.dar_a_ren



10_re.iI. _ren



pun.ta.nm



~ P ~~r.~~,J@ pun _ tan txo _ ri _ txu_ a ze. go .en kan'. ta • ri ta



l.



~t' l'~ Xl _



tu _



l.



ru



•



I



'í~í ta



txi _ ro _ ti _ ru _ li.



280



UI. Danzas



VAR. V, de Ero (AN)



~jj#1 .~g';l~~ Sa



~



pun



-



-



gar _a _ ren



tan



.a _ dar _ a _ ren



txo. t:1 .no- a



pun • ta - ren



ze _ go_en



kan. ta



-



'·'#Ir=-j,r~c~ ti AL txi.ru_bi • ru _ bi ai txi. ru. bL ru. I "., ~A Ci., "1\



I



, iD



i Non



~'##



31\•



bi. ia



_tu _ren



du.gu



so - ñu o _ ri



I (1\



ri.



Al. de _ ra



zak



Sil.



r OO~t~R



zan.go _ no



o



_ ri



Me la enseñó en la capital de Val de Ero un anciano que gozaba de espléndida voz de tenor. Sin duda a su afición y disposición para el bel canto se debe el melisma del cuarto compás ~ pun



como también la lindísima subida de El cantor creo se llamaba Pedro Elizalde.



tan



[TJm r kan.ta -



j



ri



VAR. VI, de Z·ugaramurdi.



~#I 11 Sa-g'ar-a- ren·



txo _ri- ño- a



kan .ta



a _ daLa _ ren



pun _ la-ren



pun.tan



~J~~J ~ t·1 ri e _ ta dan _ tza _ ri.



_



No supe continuar la asilada de cuyos labios aprendí esta linda variante.
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VAR. VII, de Ondarabia (6). No fué anutado el nombre del comunicante



~J~~rl pan • tan---



ri



e _ ta



~§l~ 1i



txo.ri.ño.a



ti. rn • li . ru



~an..tza.



Nork



• li



tzen



ze. go.en



e · ta



du



kan.ta.



t i . ru _li. ru.



ªJ~I



so. r..u • o



•



ri?



VAR. VIII, de Crisóstoma Bengoetxt:a, de Lekeitio (B).



'-1



Sa • gai":a .ren a - dar.a .ren



irpun-tan J=B



pun.ta..ren



t·I~Jr.~ txo.ri ·txu_ a t:. gu. an kan_ ta. ri bai e. ko.ta • ri ta



~~J.~ txLru.lLru _ ti



¿_no - ri



yo.tendeu .tsa.zu



so.ñu.txu



0-



VAR. IX, de Oyarzun (6). No se anotó el nombre del cantor.



Nod(l"ato



,~



Sa.gar • a. ren



f4t 4~



d'



a. ar. a. ren



.



,~



l-gar. a. ren pun taren.



r~r~~~~r~1



pun.tan txo.ri.ño.a



ze..go-an.e..ankan .ta. ri



_ _ ez. ti.ru.ri,zein.ek dan.tza.tu.ko du so. ñu e .dt:r.



bai .tLru_ ri._



r 'ft



o. ri.
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VAR. X, de Jos'; Ignacio Arbak, de Alba (G).



J¡ 5a. gar- a - r~n



a . dar. a • ren



i - gar. a - ren



ze - go_ an



txan. txi.ri



ta _ tu. ko



o



du



_



U.ru .li



_ri



on



-



zeín. ek kan-



gi.



Al llegar a kantari se trabucaba el hombre. VAR. XI. de Graeiosa Elejaurena, de Bozate (Baztan, AN).



Sa.gar.a.r~n



a.dar.a.ren



pun-tan



r~B'~



ze _ go. en



txo. n_no _a



pun.ta.ren



k an • ta.



n·



°' al - ti - ru - 1 t . ru_



'#~ Ji bai _



,ji



ti - ru - U. ru



• li.



N' ork kan.ta·. tu _ ren du_



~~¿.ª,~§,~~ kan • tu. o



•



ri



a



~ J2 ~~rªl~ _ naiz,



Jan. go • xe.•. a



f'



-



fraí-Ie. a



naiz



e. ta



lan _go - xe _ a



on • e .lan.go



dan .tza-tu



naiz



, lª o•



E· ta. lain.go



naiz ¡e.ta



ya _ kin



~ªi~~~r ~ '1 ezL nor _ e • kin bai e - ta nor - e • kin ez.
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Me i:tclino a treer que esta canci6n fué bizkaína en su origen. La prueba nos la suministran los vocablos onelangoxe, alangoxe, que son de aquel dia· lecto. Por no saber su sentido el cantor que elabor6 la variante, en vez de onelango eta alango, que no le sonaba, cantó onelango Etalaingo, siendo Etalain una casa situada no lejos del alto de Belate (AN). Posible es que haya llegado la canci6n a aquellas tierras en labios de algún ferr6n. VARo XII, del liacerdote bajonabarro.Abbadie,rector que fué del Seminario de Larelioro o



Andu111fJo



f4~b¡ J r.jl~~ J ~ Sa _ gar _ a



_ ren



a _ dar - a _ ren ei • har - a - ren _



lEL~ xo _ xo _ a



kan _ ta _



_,~~b~r~t~ ¿ nork



ri



t



]§ ai



-



man



e



r !'é



r



@



-



no



ho



za



le



g



~ i - ri ?



Nik



* I



Esta última nota aguda nik debe de ser rellltivamente moderna. No recuerdo quien me la di6. Cr~o que no fué el citado reverendo sacerdote. VARo ta,' de Josefa Tren, de Orio (G) o



OO§i~ pun _



1"#



tan



bu - ri _ ño _ a



ze _ go _ en



lean _



ta.



~~r~~~r~i~ ru _ ta ru



ri



13



txi _ru _ 1i _



1i



txi _



.li _ ru _ 1i



J i§ªt~.



Nork dan.tza _ tu



_ ko



du



so _ iiu



o



•



ri



o



284 UI. Danzas VAR. XlV. No sé lii es también de Orio (G).
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tw~ I Sa.gar.a.ren



pun • tó .ren



a.dar-a ·ren



i .g·ar.& .• r\:n



~r~i~ ze. go.an ho.ri •



• . ta • tik



pun



.~~~ I no.



kan



&



~



•



Ft" e • ta



li



ta



•



e ta



ri



~.



q~.



txi..ru



li .ru



txi-ru. li.ru-



,



&' li



~J)~j)~ N'ork



dan _ tza • tu·ko o ·te - du



soñ.u



o.



ri?



VAR. XV. de Maria Josefa bpizua, de Gabika (B)•.



.A.ll,g",tto.



ti



5a .gar- a .dar



i . g·ar.a .r\:11



puu • ta.r\:n



pun_tan



~J¡~rj~ l.llo.rLtxu.a



tir



li



Zé.



go.an



kan.ta



• ri



_ ta



txi.fU .li.ru •



,. ~ ~§tr~i§~~r~JEm ez • t\:k a • zer • ta.tzt:n-



txLru·li - ru • ti



ta



~§t~~.J!~ pun • tu



Len.en.go.txu



o • ri



o • ri bes



te



o .• _ri



txi • ru • li _ ru



ta



guz.ti.ak



o . ri



bai. no na



pWl.ta be.atz.



• go _ si .ao dok



~r§7~



• li



txi _ ro • li • ro·



ta



~ iªJªí~1 li



na _ go • si • a



• go



dok



o



ri •



En esta variante está intercalada aquella canción de los dedos que figura en mi Conferencia ya citada dte 1901, págs. 11 Y. 22.
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CancionElro popular vasco Cedo manual) VAR •...xVI, de José Antolfio Arieta, de Uros (AN).



Sa.gar.a.rt:n



a.dar-a_rt:n



i.gaLa.ren



pun.ta.rcn



:~ J .• ~ ~~~~~~pun.tan



bo.ri.no.a



ze. go.en



kan.ta



n·



•



Ai



~~r~r~J® ~ ~~rªi~~ bi .ru.li • ru _ li ai txi • Nork kan.ta· ro .ti _ ru • li



J



~§t'~§'§J§



tll_rendu



so .ñu o



• ri.



A .lan.go_xe.a



naiz,



3.



~§i~_ lan .go • xc. a



¡ i



J



~.J



frai .de • a



r



naiz



a _ lan.go .xe



u - lau. go. xe



#



naiz



e· ta



dan. tza.ri



naiz



e. ta



ya. kin



§i~J~.



i no • re ·kin



ez



bai



t:. ta



no _ re. kin



el.



196.-ALDUDEN GIZONIK EZ ..tilelfretto.



11.~!>_ bai,bai-nane • ta • ta



bai,bai~ane



~.



AL du.den giz.on..ik Ain .o.an neskatxik



ez e ·ta Ur.e.peLeu ez c.ta Ur.da.xu.rin



Al. du.den giz. on.ik Ain.o .an neskatx.ik



ez' e. ta L'r.e.pel.cn ez e .ta Ur.da.xu.rin



1"



i . r.~. ld bal. u. d e. k o · glz.on-a k b a tzuk t u.zu l .t su.ak , b··kt estt: u .zu bai. Ain.o _a. ko neskatxak batzuk tu_zu ezJrel.ak, bestek tu .zu
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II!. Da.nzas • k .-4' mamguak , bes.tllk tu-zu 0_ ker-ak bllste tu..zu konkorak: a • gorik el: to.rel ak, bes.tek tu·zu mo_td.ak bestek tu.zu ,er_gelak: mutxurdi.na



be.gi.rik ezbehafi rikbateztu.en ez kan mi na ehun urtez bi.zitze ka



hu.ra Ur.e'.peLen da. dLna Ur.darurin da.



león Orazie, de Azkain (l), me la enseñó con sólo la primera estrofa. la segunda tuvo que elaborarla el folklorista. la traducción cantabile de una y otra es del señor Arroita-Jáuregui (1). 1. Alduden gizonile ez eta Urepelen bai-bainan etaAldupen gizonik ez eta Urepelen bai. Aldudeleo gizonale balzule tuzu itsuak, bestele tuzu mainguak, bestele tuzu okefak, bestele tusu leonkofak: agorik es begiriJ. es behafirik bat estuen hura Urepelen da. 11. Ainoan neskatxik es eta Urdaxurin bai-bainan etaAinoan neskatxik es eta Urdaxurin bai. Ainoako neskatxak batsuk tusu edelak, beslek tusu totelak, bestek tuzu motelak, bestek. tusu ergelak: mutxurdina eskonmina, ehun urtez bizitzeko dina, Urdaxurin da. T~AOUCCI6N: l.-No hay hombres en Zamukain y los hay en Urepel, sí, sí, sf, sf, no hay hombres en Zamuzain y los hay en Urepe1. los hombres de Zamu· bin los unos.son ciegos, los olros son mancos, otros jorobados, otros cojitrélncos; pero uno sin boca ni ojos, sin orejas ni manos ni pies: ese de Urepel es. IJ.-No hay chicas en Ainoa, pero las hay en Urdax, sí, sf, sí, sí, no hay chicas en Ainoa, pero las hay en Urdax. Las chicas de Ainoa las unas son bizcas, otras tartamudas y todas muy feas, muchas bigotudas: pero las que rabian por casarse con el mismo Barrabás, en Urdax hallarás. (1) Véase el Cancionero Selecto, tomo IV, pág. 14.
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197.-ALKI-DA.NTZA



12·ti·¡_ La
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La aprendí de Sebastiana Mitxelena, de Lesaka (AN). La llaman álki·da"tza o siia-dantza.



198.-ALTUAN SAN BERNABE .J.tllJgro



¡J. Al • tu. an



~ .~



San B-:J;.na..b-:,



ba.ju -an



Gordo. bil,



j Otz. an.di _ o . ko plazan



tan.bo.ti. na da



• bil



~.r



í Ar • ta



~b



or



' e. dar-3



De



]



P~dro



• a • ra no- a



~t



Jor.a. u.ta



lur bar.i



t ar.o·a



bar.i.



ra,



~3



sa.Sl -



ra,



Goikolea, de Otxandiano (8).



De otra persona de la misma villa, Cecilia Zelayaran, aprendí esta otra variante, que sólo tiene de común con la anterior en que también es fandango
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VARIANTE. Allegrtltto.



~il ~C==-r ' ~ ALtll.an San Ber.na..be,



baju.an Gor.do. bil,



~~ lb O.tzandi.o • ko plazanmore. na



la ra la la ra



la



la



tanbo.li.ña da. bil.



la la ra la



La ra la



la ra la· la ra



la



la



199.-ALTZOLA GOITI DAGO Allegro



~~~r~~r ~l..;o



14.



o. nakbal din



ba.di .fa



bai Merula.fo bai. ño, ez - ti .ra gar. es • ti,



~~r ~ mu • til.a mer. ke. a • go txar. ak hal- di n ba. di • ra



bai nes.ka. txa pro. ba .tu • ta



bai _ ño utz • i



_~J~~r r:gg ~~



mu.til.a



os.



--------------------------11 Ai • a.te .KO I



ze. JaLan



txan.pon.e.an



tj~--) • :(



zQr. tzl - -



na



~ ~ . _lau bost Allegretto



45



~~--~--~
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Del repertorio de los danzantes de Zaldibia (G). Es el juego de los palos pequeños, el makzla-dnlllza. Entre estas piezas de danza habia dos exóticas, una gallega, la danza de ballestas; otra francesa, la de palos. es la primera. La otra se canta



tU



Francia con esta letra



~



r ~ E1E$=



11 pleut il,pleut,ber-gt:- re ..•



se ha citado en la introducción de este grupo.



297.-EZPATADANTZA (V)



que
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Danzaa sin palabras
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Es una variante de la espaladanlza. Procede del repertorio de los danzantes de Zaldibia (G). La segunda parte es como Ni Mendt'xara Sa1Z Pedroelan del Cancionero selecto tomo IV, pág. 53. 298. - BROKELDANTZA Allegro



~



4'f~_



-~ -



Es la danza de broqueles de los danzantes de Zaldibia(G). 299.- VILLANCICO (sic>



4#



Allegretto



~--~-------



48~1'7~~
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~l~



401



JJanza¡; ¡;ln palabra¡;



-~



~,~Z~



~·z. Es una variante de la lindísima danza cantada Ora or goiko que figura en el cancionero selecto IV, 58. Está tomada del repertorio de los danzantes de Zaldibia (G>. Esta versión se acerca ma:::; que ora OY goiio a la que publicó Santesteban en la introducción de su Pudente. 300.-ZINTADANTZA (1)



-i9



~r r' ..



~"~rr'~ :



En el cuaderno de los danzantes de Zaldibia (G>, figura así:



• .¿



r



f (':



r tE



tltc.



que no es medida exacta. 301.- ZINTADANT ZA
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Del repertorio de danzantes de Zaldibia (G). Figura en el Cancionero selecto tomo V, pág 69. 302. - DANTZA XEA ~ Allegrelto



_~



61.~iI7~



~ ~ ~ ~



.103



Danza .. sin palabras



.3



Es de Eugi (Ezteribar, Nabarra>. La llaman también Inguf'uko dan Iza y en Betelu ingurulxu. Figura en el Cancionero selecto pág. 295. 303.-MINUETO Allegretto



(N) ~



6~._



~



~ Lo aprendí en Amayur, Maya (AN> de Antonio Elizalde. Tal vez originariamente haya tenido esta danza el ritmo de las bellísimas danzas de Beriz (B).
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-_ 1 . :;3._ 304.-MUTILDANTZA (1)



Allegro vivace



__.----~



~}~r~



~ _ i l Se



r~pite



lIlUCllaB veCf/S



Es el núm. 31 del tomo V del Cancionero selecto. Creo haberlo aprendido en el Baztan, no sé si en Amayur. 30S.-MUTILDANTZA (In



:;4.*;_ Vivo



406



Dan~a~



sin palabras



De Antonio Elizalde de Amayur (N abarra>' Forma parte del



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - . J
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Cancionero selecto, tomo V, pág. 57. Es melodia emparenta_da con la danza cantada Neure sellar fonloskodel Cancionero selecto, tomo IV pág. 50.



306.-BRANLEA (1)



55.



-~ Form~



parte del Cancionero selecto V. 22. Lo oí en Santa Garazi (Zuberoa). Se toca al terminar el banquete de bodas como también en las pastorales. pero con mas pausa. Sin duda de origen francés, por lo menos el título de la danza. Littré en su dz'clt"ollnaire de la Ic,ngue francaz~'e dice: esphe de, danse. Le branle ou bra'nle gai esl le nOlll géllériqlle de fotlles les dallses OZt un 021 dellx dallsellrs ccmdllisent lous ,les autres, qui repélenl ce qu'onl faz'! les premz'crs.



BRANLE: 39



307.-BRANLEA Alle~ 5G.



(n> .



.107



47



Danzas sin palabra.
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Es de Atharatze (Zuberoa). La aprendí de Albert Constantin. Se toca en las Pastorales al ir a buscar el zamaltzain. 30S.-KAUTERAK (Caldereros)



~. ~e.t~_



57.~



-.



._____ Piu mosso



d~~r:::~=::;;=~~~



E:::J



~5-~cJ De Albert Constantin, de Atharatze (Zuberoa). Se toca por carnaval y lo bailan muchos a un tiempo. Tiene la melodía cierto dejo francés que la hace de origen sospechoso. 309.-MUTIKü



58.



(1)



~



~



~ De Albert Constantin, de Atharatze (Zuberoa). S'e toca eu las Pastorales al aparecer en eSCtna los ángeles,los obispos yel Papa. Parece aire francés.
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310.-MINUETü (V)



~ á9._~~!~~



Lo aprendí en Guetaria (G)., de Balbina Berasé:lluze. Sirve de Il1drcha para acompañar al Ayuntamiento cualldo va a la iglesia.



Danzas sin palabrall
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311.- PASACALLES



~



GO • •



-



De Guetaria (G). Por las fiestas de San Pedro apostol se forma o se formaba en las calles una cuerda de danzantes que al llegar a casa del vicario bailaban al son de este zortziko, d~spuú de haberse agachado todos al oir la voz del párroco que desde su casa decia al principal de ellos: -Iñasz"o agacha. Asi me refirió una buena mujer guetariana llamada Balbina Berazaluze que tambien me enseñó varios cantos.



G I .------_ 312.- JORA IDANTZA
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Es de Motriko (G), La primera parte la baila uno solo.La segunda (la de la mayor) la bailan muchos rastrillo en n¡ano, de donde le viene su nombre de joiaidanlza. En el AH ~ molto bailan los que llevan odres al hombro. Es el número 22 del Cancionero selecto tomo V.
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Dano¡as sin palabrali



313.-EZPATA-DANTZA '
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327.-MUTILDANTZA
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AlU vivace'--_------~_---~ --.
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Es también del cuaderno del tamborilero de Bera 
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Tarareado por Ricardo Askobereta de Berrueta, Baztán, (Nabarra), 356.-EREBONBILO 10>.
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De Enrique Urandúraga, de Elorio (B)' Se toca el dia del Rosario en conmemoracion de la batalla de Lepanto. ¿Será mera coincidencia o mas bien contagio el que e:,ta marcha tenga reminiscencias del Tibt'li libt/ili que se toca en Fuenterrabia en memoria de su defensa contra los francese~? 357.-EZPATADANTZA ' El artista 10 llamaba zorl:dko.



Danzas sin palabras
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363.-INGURUTXU (IV)



Allegretto ma non troppo



lle.~;ll-@I-U~ Tambor



-



~l~



~1~ Allegro



~i-LJ'Tambor
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Danzallllin palabras



95



Oido a José Antonio Etxebefia. de Aribe CAraiz. N). 364.-PASACALLES nI)



113.



~. ~rin. _ -~~



Se tocaba en Ziordia CNabarra) el dia de la Ascensión. Tarareado por Plácido Aregui.
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365.-BAILE DE LA BANDERA Maestoso



_



tt4.~



~ ~2l~



97



Danzas sin palabras



4,/57



Primo tempo



De Anastasio Ostiz, tamborilero y músico mayor de Santesteban eN). Lo baila el Síndico bandera en mano el dia de Corpus delante del Señor. Entre los compases nueve a catorce hace sus genuflexiones. Las notas que llevan una A encima las hacia trinadas el artista, llevado sin duda de su afición. 366.-EDATE (MINUETO> Andante



~



m0880



115.~@ C1'EF~



~@Ir~~ ~



'rEiiiii;iiii¡;gm



~



31



Esta hermosa y típica melodia es tambien de ~antesteban de Lerin (N). dietada por Anastasio Ostiz, como los dos números precedentes. Me dió sucintas explicaciones de cómo se bailaba. Procuraremos resucitarla en los Euskalegullak que hemos de celebrar este año en dicha localidad.
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368.-CONTRAPAS



11' .



Tarareado por Plácido Aregi, de Ziordia (Nabarra). Es posible que la nota re que en el último compas lleva encima la nota sic haya sido sostenido en la intención del tañedor, sin poder sacarle de su instrumento.
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ENDECHAS Y ELEGÍAS 1. Muchas elegias vascas perdidas. -



n.



Pueblos antiguos fecundos en elegías.



1. De las elegías vascas se habló con algún detenímíento en las pagInas 16, 17 Y 18 del primer tomo de este Cancionero Manual. Añadiré aquí que, desconocida en nuestros días la música que tuvieron las elegías recogidas por Oaribay, escudriñé aquella comarca de Deba, Iziar, Elgeta... donde, si en algún lugar, debían todavía conservarse. Inútiles fueron mis tentativas. Mi caro amigo y conmilitón don Julio de' Urquijo, a quien hice presente estas mis infructuosas tentativas, me expresó su parecer de que tales elegías habrán sido importadas y traducidas d,el romance y tal vez nunca cantadas, por lo menos con música indígena. Por lo general las muestras de enpechas y elegias aqui agrupadas, excepción de Aita nuen y alguna otra, no revelan indicios de gran antigüedad.



n. Como se dijo en las páginas arriba citadas de este Cancionero Manual, el vocablo vasco ileta corresponde al griego elegeia, latinó naenia, español endecha, francés complainte, etc. Nuestro vocablo erosta es -Iamento-, y no supone que se cante. Sa!inas, en su obra De Musica Iibri septem, citado por Pedrell en su Cancionero musical popular espalíQI, hablando de las elegías griegas e hispánicas endechas, dice q'ue se distinguen en que los versos de éstas son impares y los de aquéllas pares. El metro de nuestras lleta en nada difiere de otras composiciones populares. En ellas, como es natural, predomina el tono menor. Es muy de creer que, como otros pueblos antiguos, el nuestro habrá cultivado con predilección canciones de esta especie. Herodoto (1), padre de la (1) HistoriQrum, lib. 11, pág.7Q.
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Historia, refiere que los egipcios no cantaban más que canciones indígenas y .que no admitían cantos extranjeros. Añade que tenían una canción llamada Maneros, nombre del hijo único del primer rey de Egipto. Habiendo éste muerto en edad temprana, compusieron con este motivo una elegía. Esta debió de ser, según él (Herodoto), el primer canto de los egipcios. Agrega que es muy semejante al Linos de los griegos. De esta canción de Linos dice Plutarco, en su libro sobre Isis y Osiris, que se cantaba en todos los festines como canción de -el inventor de la música-o Desgraciadamente, de lo que se cantaba entre nuestros antepasados, los contemporáneos de Maneros, no podemos presentar datos concretos. Si siquiera pudiéramos presentar las iietas que en la Edad Media cantaban los vascos haciendo llantos, según se registra en la ley VI, tít. ~i5, del fuero de Bizkaya¡ pero nada concreto se registra en viejos documentos.



369.-ABENDUAREN ZAZPIAN 1. _
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De Vicente San Sebastián, de Oyarzun (O). Es la historia de unos contrabandistas que un día 7 de diciembre entraron en Francia llevándose treinta celemines de sal entre dos azúcares (sic), pasando por el mundo -secretamente-, según ellos creían. Los contrabandistas, según dice la segunda estrofa, -meron cinco: dos jóvenes solteros y tres viejos, que fueron a parar a Ziburu, seguros al parecer y deseando ganar algo de dinero. ,El cuclillo, termina el narrador, nos ha cantado al revés.
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V. Endechas y Elegías



II.- Yo genduen Ziburu, tistes guziak segura: bi gazteak ezkongaiak, zafak



ginaden iru, irabazi naiz zerbait dira: kakuak makar yo diga. Aunque la melodía es muy adecuada para endecha, la letra es una poco épica narración. Es un ejemplo palpable de esas canciones cuya alma ha transmigrado de poema en poema, sujetas a la ley de Metempsítosis de que se habló en el primer tomo de este CancioneTo Manual, pág. 35. Imposible seria hoy averiguar cuál habrá sido el primer poema a que dió vida esta melancólica melodía.. El folklorista, como puede verse en el Cancionero Selecto, pág. 361, le aplicó el poemita Ene senar aa ilotzik, con su adaptación rítmica castellana. Véase el número 11.



370.-ADIOS IZAR EDER A'ldantll 11WlólóO



2.



~~¡, I



A. di. os iz. ar e. der, A • di • os ta ongibi. zi,



zu zera aÍll-¡n'.ru • a nt'u.rebeg'i.e. ta .ko



e _ma i tendalltpe.na gor.putzezba.no.a:



a . di.o!! i . zar.a~ nemai .te _ ño.a.



l'O.



mun.cluan ba.kar. a, li.li ar.a _ro.a.



iz.arbat..en llz.te.ak Bi.ot7.ez zu.rt'kin ta



ze.rt'n e .ta b~ Í-nll • en yar.aLkirenzau.ta. zu



mundu.an m;¡it.. n.a. zu_reamori _ o_a.



De Dolores Iribaren, de Lekarotz (Baztán, AN). E$ta canción es completamente distinta de la que con igual título publicó Sallaberry como canción bajonabarra. 1.



Adios izar eder, adios Izara,' zera aingerua munduan bakara.. Izar baten uzteak emaiten daut pena, :eren eta bainuen munduan maitena.



lU



11. Adios ta ongi bizi, ene maiteñoa, neure begietako liti araroa. BiDtzez zurekin ta gorputzez banoa: yaraikiren zautazu zure amorioa.
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111. Izan naiz Aragoan bai eta Kastilan hitz batez eraiteko Espaiffa guztian: eztut ekhasi zu bezalakorik, Najaroa guztian zaude jamaturik. IV. jaraikitzen ninduzun izar eder hari



nola mariñelona bere oratzari jende onak, atentzione ene arazoin huni: etziteztela fida amorioari. V. Amodioa duzu arosaren pare usaina bada eia ondoan arantze, maitea, ni enainte egon zuga'na jin gabe hi/behar banu ere hirur ~gün gabe. Tf(ADUCCIÓN



I.



Adiós, hermosa estrella, adiós estrella; vos sois ángel único en el mundo. Me da pena dejar una estrella, porque era mi más amada en el mundo.



11.



Adiós y pásalo bien, amadita mía, rara flor de mis ojos. De corazón contigo, con el cuerpo me voy: me seguirá tu amor.



111. He estado en Aragón y también en Castilla; para decido en una palabra, en toda España; no he visto una como vos; estáis afamada en toda Nabarra. IV. Yo le seguía a aquella estrella como el buen marino a su brújula. Buenas gentes, prestad atención a lo que digo: No os fiéis en amoríos. V.



El amor es como la rosa: tiene olor y en la base espinas; amada, yo no puedo estar sin ir a vos, aun cuando tuviese que morir dentro de tres días.
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371.-AGUR MAITENO
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: 11.



De Francisca Iribafen, de Baraibar (Lafaun). No me dió más estrofas. En el Cancionero Selecto, pág. 344, se publicó ésta, retocada de sus pocos barbarismos y de ese fonetismo ,particular de cambiar la a en e después de una u. ¡Oh tú la de los ojos azules, de mi corazón, bien co· nocida en la calle de Berástegui! Contigo esperaba yo la fortuna del mundo. Para mí se han obscurecido la noche y el día. TRADUCCIÓN LITERAL:



La segunda estrofa y adaptación castellana de una y otra son obra del folk· ¡orista.



lO
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Ai ncre biotzeko begi ederduna, Berastegiko kalean onda ezaguna. Zurekin uste nuen izan zoriduna neretzat ilundu dire gaba la eguna.



11. Poza u/un bizi zait



naigabeak urbil; biotza orzaz dagokit zimurlsu ta kikil. ¿Zeren asi zinaidan itzez isil·misil? Onela bizi baino obe nuke len bai len il. ADAPTACIÓN



l. Tu mirada me abrasaba en ascuas de un amor que tu orgullo rechazara en su primer hervor. Contigo yo esperaba tejer mi vida aquí: ya el astro de la dicha no alumbra para mí.



11. La alegría huyó del alma, escoria mía soy i en este pecho hay una calma, signo de que me voy. ¿Por qué me sonreías y hablabas de vivir, si vida que rechaza el amor po es vida, que es morir?



374.-AITA AITZINERAKO 6.



.~,~.J,I~íª'~~~lJ~'!~§fJ~@lElDI~J ~~ Ai _ ta aitz.in •



l"



_



ra. ko,



>;1'.111".;1



on _ do_



J1~J~. ko,



os. a • ba bur _ ges



o • ri



di _ ru _ a or.ni _ tae'



.~b~J~7~~§I~'~~ ko ¡



ez • ti _ ra _ de



neu _ re .b.at



bi bost 1i. be _



• ko,



ga_le .re.tan



ra



=¡



I



be _ de_re ¡oiller e_gi _ tI'. ko.



De Josefa Antonia Pikabea, de Lexaka (AN). Dijo que la canción procedía de allende el Bidasoa. TR.ADUCCIÓN: El padre para adelante, el hijo como seguidor, ese tío el burgués para suministrar dinero i no son para mí las dos piezas de cinco libras (liras, pesetas), para rever.tar ¡ay! siquiera en las galeras.
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375.-AITA NUEN SALTZAILE 7.



~~>§~A-' 1 ~lr~1 t.



t· a nu. en



sa.



t'



?3t



•



e,



~J A.madi.ru.en



mo. ru ei.i • r:l



ar.bai.le,



-neu.re a.nai.a



en. tregabai



•



le;



Ber.n:lr. do



neu_re a.nai.a



~. J



&1 Ber.nar • do



mo.ru er-í. ra



en. tregabai



•



le.



De Juan Ramón Arburua, de Etxalar (Nabarra). Además de esta estrofa me dió las dos que aparecen en el Cancionero Selecto, págs. 346,347 Y 348. Por entregatzaile se puso 31Jí esku-emaile, y efl vez de moru, «moro», la variante mairu, más antigua y más nabarra. Estas son las estrofas que me dieron del curioso poema:



J. Aita nuen saltzaile,



ama diruen artzaile; nere anaia Bernardo moru-erira entregatzaite.



11. Saldu nenduen dirutan,



dirutan ere aunitzetan; neunek pisaala uletan eztitah:o bi kupeletan (1).



III. Neure alaba Mialez



¿zer dun alela nigalez? ire yauntziak eginik tziauden u/egoriz eia zilarez (2). TRADUCCIÓN L1TtRAL: l.-Mi padre fué vendedor, la madre la que recibía el dinero; mi hermano Bernardo iba a entregar los géneros a pueblo de moros. n.-Me vendieron por dineros, por dineros en abundancia: en monedas de oro cuanto yo pesaba, en dos toneles de miel. 1Il.-Hija mía Miarrez (?) ¿qué tienes para llorar así? Tus vestidos están hechos de oro y de plata. (1) (2)



Bi ezti-kupeletan, dijo el cantor Urearekin zilarez, decia el original.
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Revolviendo este verano (agosto de 1922) los manuscritos de Humbold, en la Biblioteca Nacional de Berlín, me encontré, entre otras curiosidades, con esta canción. Humboldt encabeza el poema con estas palabras de su puño y letra: Lieder deren sich der 81 jahrige Harambillet in Itsasou aus seiner jÜl;end



-erinnerte. Aus de, zeit der Maurer Herrschajt, also sehr alto 1m ersten Vers redet der Dichter,' die anderen sind die Antwort des Madchens, Canciones de las cuales se acordaba desde su juventud el octogenario Harambillet, en Itsasu, del tiempo de' la dominación de los moros, de consiguiente muy antiguas. En el primer "erso" habla el poeta; los otros son respuesta de la muchacha.



I. Andre Emili, andre gora,



11. Saldu nintzen dirutan



orai ez arto-jorra, oguiric orra ain guti: zoaz Mairu herrin gora.



asco sari handitan ehun pizu dirutan ta berrehun dupa eztitan.



111. Aita nuen saltzaile, ama diru hartzaile, anayaric chipiena mairutaric kentzaile. TRADUCCIÓN: l.-Señora Emilia, encumbrada señora, ahora no rastrilles el maizal, ni menos amases el pan: ve a tierra de moros arriba. H.-Me vendí en dineros, en un precio muy elevado: cien pesos en dinero y doscientos toneles de miel. III.-Mi padre era el "vendedor, madre la que cobraba el dinero, el hermano menor el que libraba de los moros.



376.-AITA, SALDÜ NAIZÜ



s.



"



I



~



Ai. ta, saL dü



nai



.



r 3r ~ .



zü



i



di



bat



~~r~ll"r'~ bez.a. la e • ta a. ban.do.l1a.tü ez. pa.nin. J du .zú'n bez. a



la,



J



l@'



ez .. pa.nin _ du.zün be1..3 _ 1;:-



í O



47,}lJqgpr a. ik.



~.h



I



r·



guz • ti z ai - i _ tu -



Ai ta, a _ ku _ sa _ tzen naiz Ez _ pan ko_ ral e _ der _ak



gaz. geu - re ik be - gi



J aur..goi



ka on- a zu.ri. e • def.ak



~-



e - gi _te • ra no _ be - laun.e _ tan. il-



neu 011



_



len _ ell _ go _ a • do lur e _ g·in.



~J ':1



a . ma .du ez _ a - ga·¿. guz~tiz e_zain.du - rik.



De María Juana Urteaga, de lzpazter (B). Es un poemita en que una dama moribunda se acusa de sus pecados. No quise tomar nota de toda la confesión, por larga y sosa. Ignoro si el poema refiere algún suceso o es una escena ficticia. He aquí las estrofas anotadas: 1.



Bakafik aurkitzen naz neu!e anparuan, neure konpesinoa egitera noa.



n. Aita: akusaúen naz neu lenengoagaz, geure jaungoiko ona amadu ezagaz.
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V. Endechas y Elegfall



111. Aita, akusatsen nas



V.



neu bigafenean: egin dot juramentu guzufen ganean.



Agur, alta pralied, egin dau neureak; izio kandelea, ~ertu (1) bei andea.



VI. Praile santua dago



IV. joaten nas elizara



guztis afiturik, dama ikusten zuela belaunetan ilik.



Mezea entsuten, tenplura joaten nas galaiak ikusfen.



VII. Ezpan koral edefak onda lur eginik, begi zuri edefak guztiz ezaindurik. (1) Prestau dijo la cantora.



TRADUCCIÓN



l.



Sola me encuentro en mi amparo (sic), mi confesión a hacer voy.



IV. Suelo ir a la iglesia a oír Misa, al templo voy a ver galanes.



n.



Padre: me acuso yo con (?) el primero de no haber amado a nuestro buen Dios.



V. Adiós, padre fraile, lo mío ha terminado; encienda la vela, disponga el ataúd.



111. Padre, me acuso yo en el segundo: he hecho juramento sobre mentiras.



VI. El fraile samo está muy asombrado, viendo a la dama muerta en las rodillas.



VII. Los hermosos labios de coral convertidos en tierra, sus hermosos ojos blanc()s totalmente afeados.
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388.-BALDOMEKO OIHANA ~ntl(mte



20 . . " . Baldo. me .ko oLhan



~~k



a,



G a.yar.e mln. e. o



1-4a_JI'~



Harma



3..



•



a



e. ta



mendi han.di.



. l.gar.gu



1 t :: a z gar. 1 •



:



ba.lu karg'a • tu.rik"handik bi. da .ri •



~# ,1 a



yin



a



iz.an zai .tan.e .an,



e.zar.i



en.e



ni. o_zun pu • ña .130 bu.lar



is.ter.be.gi.



•



ea. la.



De J. Algofi, de Lataine (Zuberoa). Por igarga, bidaria y sabeleala, decía el original pasaje, postajÜJ y esto· makeala. TRADUCCIÓN: El bosque y monte grande de Baldome, el pasaje horroroso de la cumbre de Oayarre. Cargada de balas el arma, cuando de aUí se me vino el caminante, mi enemigo, le metí el puñal en el pecho, el arma cargada de balas en el vientre.



.



389.-BART AMARETAN



21.



r f4~1 a,



"¡.rau.be. koama.bi santu • e. ta .kogeLdi. tu nin.tzanba.kar.



27 V. Endechas.v



¡;~legías



~iJ)jJsm)~,~ ¡A.tse _ ka.be.a, a.tst: _ ka.b€'.a, an.di _ a.g·o naLba.ge.



De Engracia La-zkano, de Olaeta (Aramayona, A). Se han puesto atsekabea y andiago naibagea, por sentimentua y andiagoa



penea. Anoche, a las diez, era doncella; para las once tenía marido; para las doce santas horas de la noche quedé sola. ¡Sentimient0, sentimiento, la pena es más grande: por una hora que estuve casada haber de quedar viuda! TRADUCCIÓN:



En Ouipúzkoa se canta mucho esta melodía con el ritmo algo alterado, por lo general, y con letra Loreak udan, de Vilinch.



Lo • TI' •



ak



u. da¡¡---



int1.. a



be1..e _ la



mai. tI'



.~~r·~'~ te det da .ma



ga1. _te



a _ ri



bat,



ain.bes.



nai di_



.



o _ tan. ik



.~ e



es. ta



) _ do



-



bein



, -



y



pa _ sa



_



t1.en ba. det



~ L ñoiz



mun.du _ an bes. tf' _ bato



i



. kus.



~ ~ .~7~~.»)~ i ga _ be as _ te _ bat, bl _ oh gu _ 1.i • ra ba _ na • ~J)~,j·'1 tu _ t1.en zait



a _ la •



ko gau.1.1l tris. te _ bato



La revista Euskal-esnalea p~blicó este poema titulado (zazu nUzaz kupira, con otros del mismo autor, en un librito titulado Bilintx: neurtitzak eta neu,;i



gabektJ itzak.
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390.-BASERAMUAK OSTOAJ( FERDE



:t: ~'I f+i



.Atldatlte 1110$$0



22.



),~ #J



Ba • sei.a _ mu • ak



r r. ~ o •



sa.



SOlfi



gaz _te _ ak



TOZ



ez



Jt



du



dut _ frai



os. toak



ko. lor _ e.---



: t e, _ _ nau.!e. 1a mal.



~i



~



d e _ l'1



fer _ df>,



l\es.k:,.tI • la



_



b e _ ra : _ tu



§te



_. 11'.



O



10 _ ron _ go



ko • men •



~~r§~ ner _ re~~rª~=J),. I be _ gi _ ra bai _ tau _ de. tu • an



De León Grazie, de Azkain (l). Canción híbrida pudiera calificarse ésta, pues tiene reminiscencias de otras tres: de Txorinua ¿norat hua? en los cuatro primeros compases;



"



r ~ batr' _ enalE¡ duJ .run j JJ i ~ _ di



dantzut itz



de la canción Amets gozotan (Cancionero Selecto, 1, 5) son los mismos cuatro compases últimos de esta endecha, y el pasaje



mai _ tt' bat e



_ Zln



~I~r.~~'



kon _ ber _ ti _ tuz



de la canción Ala baita, que figura en este mismo grupo, pág. 475, ha influído, sin duda en el nacimiento de



neska.ti. la gaz. te.ak TRADUCCIÓN: El laurel silvestre (tiene) hojas verdes. Como -las muchachas jóvenes no me aman he resuelto ir fraile. En el convento de Olorón me aguardan.
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v.



Endechas



y Elegías



391.-BAZKO ETA SALBATORE



~od·t~~r~ Haz.ko



e _ ta



SaLba _ to _ rt',



hü jan _ en_



), r a



Men_de _ kos _ te



te.-



l.



n.



I t' _ta



xuLik



e



re



g"i _ xo au



tris _



r~



t'z.pei _nili _ tI' I



1II. Hogoi eta lau urthetan



Basko eta Salbatore, • haianena Mendekoste ¡eia ni gaixo au triste, xutik ere espeinaite!



eri bat oje batetan, ene lagunak plazetan ¡eta ni gaixoa phenetan!



Franko gaste nintsalal ik eriiarsun bat sarturik sobera gai-beilaturik badit ondorio hunik. V.



ni



IV. Mendigarai medisill, ene konsolatsaUea, /ase sadazu bisia: phena da hola hiltz~a.



Ni hiltsen banis huntarik es egin, otOOi, nigafik: ez yauntsi oial beltsik, ezpeitut sino-hehafik. TRADUCCiÓN



1. Pascua y Ascensión, lo más próximo Pentecostés ¡yo, yo triste de mí no puedo estar ni de pie!



III. A los veinticuatro años un enfermo en una cama, mis compañeros en las plaza.s. i y yo pobre entre penas!



n.



IV. Médico Mendigaray, mi consolador, alargadme la vida, da pena morir así.



Siendo muy joven, habiéndoseme entrado una enfermedad y habiendo perdido muchas noches, tengo bueQ residuo.
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V.



Si muero yo de ésta, no lloréis, suplico: no vistáis de luto, pues no necesito ceremonias.



La aprendí en Zuberoa, no sé si de J. Algofi. Hay otra canción muy popular allende el Bidasoa, que es casi esta misma en tono mayor.



Otra versión hay de esta endecha, con idéntica letra y distinta melodía. La aprendí en Orabafe (BN), de J. B. Pagadoy.



Bazko. e. ta



SaLba.to.re,



~r· Mende_koste,



o_rai eLdu



~JíJ.~JIJ.¡1 le _ ta ni o _ he _ an triste,



xu.tik e • re



ez_bainaukel



392.-BAZTERETIK BAZTERERA



ª=~E±~ Baz • ter _ e _ tik baz _ ter •



.~ª'f~r~~~~J)~ e • ra



~



¡oi! mun



~



• dll.a.ren za.ba.la.--



Ez.ta_ki.



!~ =!~~~ ni a _ le • _ ra en • ak er. ail le. za _ kl" .



~e



~f~~7~ niz.a • la



hor.tze.tan



di



_



zut ir. i _ a



f]



, ~ ,. 9 e • ta



bi be.gi



_



e.



tan ni.R"al~.a._



3.



491 V. Endechas y Elegías



De una religiosa del hospital de Baigoii (BN). También 10 oí, en Haspaí'en, de mi caro amigo el doctor Broussain. Este mismo me proporcionó otras estrofas, que se me han perdido.



l.



i Bastefetik bastefera ¡oi! munduaren sabalal Estakienak efan lesake ni alegera nizala. hortsetan dizat ifia eta bi begietan nigafa.



TRADUCCIÓN LITERAL: ¡Oh cuán ancho es el mundo del uno al otro .confín! El que no sabe pudiera decir que vivo yo alegre: en los dientes tengo la risa y llanto en los dos ojos.



Figura en la pág. 354 del Cancionero Selecto.



393.-BERTERETXEK OHETI



~á.



~lldalllil



t#J I



con ",oto



Ber. tp .fetx~k o • he.ti Ber. te. retxek lei • ho.ti



~~1'~#J~J~



.;-,.



ki tzi:



l(



ei • a e.hün



ri den.ez giz.on ze.zen.a on,:,'do



nes • ka.to.a.rl ez.h. Jaun kontt".". ri gorain.



so gi • ne.zan lei.ho be.hi ba .. ze.reitzo



• •



ik" ti.



ti la



a • ge • be.ren



Nes. ka. to. ak ber. ha.la, 1 . Jaun kon.te _ ak ber. ha.1a, trai.



~#ii~~i~J~ khusi zi. an bez.a do.re bat.ek bez.a



la, hi. rur la: B·er.ter



•



do.ze .na ba.za.hilz. et .xe: ha.,. i.8"ü bGl'.



~ jJ ]J Jl.~. a • la. lei. ho ta. la, ütz. ül



bat. e • tik bes.te i • ren 1Hz ber. ha



rae la.



I



I
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Lo aprendí en Ligi (Zuberoa) el ~erano que pasé recogiendo léxico. No anoté el nombre del cantor o cantora. En Santa Engracia, no lejos de Ligi, aprendí una variante de la canción Bertefetxen khantoria, de Sallaberry. Como poema, es el mismo de esta endecha. Como música, son muy distintas esta canción y la de Saltaberry, pág. 211, V esta variante que me la enseftó una señora Duc, hermana de J. 8. Constantino Sólo traduciremos dos estrofas. El resto del poema puede leerse en Sallaberry. l.



Bertefeixek oheti neskatoari utiki .eia so ginezan leihoti agerl denez gizonik». Neskatoak berhala, Ikhusi zlan bezala, hiTar dozena bazabilzala ¡eiha batetik bestera.



11.



Bertefetxek lelhoti jaun konteari goraintzi: ehUn behi bazereiúola beren zezena ondoti. jaun konteak berhala, traidore batek bezala: Bertefetxe, haigU bortaltl¡ UtsUliTen hu berhaÚl.



T~ADUCc(6N



l.



8erterreche desde la cama 11. dulcemente a la muchacha .mira desde la ventana si parece algún hombre». La muchacha muy luego, según acertó a ver, (dijo) que andaban tres docenas de una ventana a otra.



8erterreche desde la ventana saludó al señor conde: que andaban (!) cien vacas (dijo) con su toro al lado. El señor conde en seguida, a guisa de un traidor: Berterreche, ven a la puerta, volverás bien pronto.



YuriulItfl I



~"



Ber. te .re. txek



u • mil. ki



Jauo



koo .te



:~t~~r~~ a • ri . go • rain. tzi: e hün =4.!Q~ r~ ,g be.hi ba.de.ro.la



be. re



ze.zen.a _ re • ki.
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33 V. Endechas y Elegías



El primer miembro de la varialtte



.~fl ~~r~ }Jer. te.re.txek



u.mil.ki



por una coincidencia es exactamente como ti comienzo del canto número 7 de la obra C/lants de la Sainte Chapelle et Choix des principales seqlUncu dll moyen age, publicada por el músico parisién Félix Clement. Dice así el canto 7 de esta colección:



=Ir 3J



.



e



e



.' e "



e-



e



Ver.bum Pa. tris bo. di • e



Las demás frases de una y otra melodía sQn muy diferentes,



394.-BERTSO BIDA NIOAZU ~ntl.nt



••



.eSo



b' "d l. a



B er. tso



~• a • zu



k



nl. o



~



t



an. a -



.



be. ra be.ri



•



ak a-gitzer. di- ra.gar i



~.



. t.' b es t'a · as gusta.tu sab....lt d l.



~



•



~t



.e. a •f e.ti. ..



ak.



k'b' a, al e. t a



JI



e .• re os.ta. tu. e. tan ·gis.on



yo. ko. la. ri •



~ ak,



Zeinbatal.



o • rai



pa



•



ga. ben di •



ti



•



¡



i2J



.at o



De paz Salaburu, de Elizondo (Baztán, AN), TRADUCCIÓN: Voy a cantar dos versos nuevos muy lastimosos (1). iCuáft~s veces me han gustado fiestas y romerías y también (el trato con) hombrts jU¡•• dores en las tabernas! Ahora las pago. (1)



LutlmtJga;iak dijo \a cantora, por erdiragarlak,
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11. Juan Martín de Abofeta da Efoko semea aitaren 8eme maitea. Guona! utt6aIJJ des/ra n.ik izan dudJJn saertea: galdurikan utsi ditut laa aafe.Tdn andrea. ¡Nelee da efemedÚltzea!



111. Iruffatik ateratzean zangoale girgilus beterile eta biotza tristerik, eieal ia erdi eta lau kuarto eznaukan beste dirurik. Etzait izandu despeditsen u eta nere jendedk: eztute obligasiorik.



IV. Iruflatile" Zaragoza, andilean ValenÚfiara jornada luzetxoa da) oin·esleuak zauritarl1c mtzi g/nen arara: Anda, ladrones gibeletikan sabrearekin bereala. ¡Sufritzea ere lana dal



TRADUCCIÓN



11.



Juan Martín de Aborreta 111. Al salir de Pamplona es hijo de Erro, los pies cubiertos de grillos hijo amado del padre. yel coraz6n triste, Que el hombre no desee no tenía más dinero la suerte que yo he tenido: que real y medio y cuatro cuartos. he dejado perdidos No han venido a despedirme a cuatro hijos con su madre. ni siquiera mis parientes: ¡Es difícil el remedio! no están obligados. IV. De Pamplona a Zaragoza, de allí a Valencia, la jornada es algo larga; llagados pies y manos llegamos allá: Anda, ladrones por detrás nos atizaban con el sable. ¡Trabajo es el sufrir!



495 V. Endechas y Elegías Varia1t1e de Erro (AH) de Fflrm¡)¡a Oroz.



,J!



I ~ r ~ k ~ r A.ma.ren gal.du.rík .an se.me maite • a,



al



r4~~



m



utz.i



t te • rik ga _ be. • a,



gai. xo



e •



fU .ka.ri



•



a



al



TRADUCCIÓN: Juan Martín Bidaurreta, yo, hijo de Erro, hijo amado de llU madre; he dejado desamparados a dos hijos y la mujer ¡sin recursos, pobre miserable!



.En vez de probetxurikan y miserablea, se ha puesto eskuarterik y efukafia.



395.-BI BERSETEN HUNTZERA .Á1¿aante con moto



.27.



fI-



ae



B



b



~



t·



h



er.se .en un Oen.e a.ma mai 1



~~



ni. gaLa be.gie e . naizuea e.·7.a



~



b'



•



tze.ra nu.zu a _ l . a. te • a zu. re haur.e • ta •



•



ta.rik zai.ta.ziityo.ai • gü.tügi.sa.la o.ra.



~~~J~J~I g tzen: ro



hor. ek bei.te.ril, e .. ta eni gaine.



e. ni bihotzeanpenei ra.tü hutshogenak o



•



ten. ro.
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Lo aprendí en Zuberoa, no sé de quién. Variante suya, aunque de ritmo menos distinguido, es la canción Mendian zoinen eder, de la colección de Sallaberry, pág. 148.



11. ¡ O ene ama maitea!



I. Bi berseten huntzera



zure hauretako enaisU es eeagUtfJ gisala orano; besteak hoberetsi ni beno haboro eta eni gaineratfJ huts-hogenak oro.



nUsa abiaisen, nigara begietarik zaitasat yoalten ene sor/se tristea mUndUan argitsen: horek beiterit eni biotsean pena eiten. TRADUCCIÓN



I. A arreglar dos versos voy a empezar, de los ojos llanto me brota, mi nacimiento triste al mundo a dar a conocer: eso me produce pena en el corazón.



11. ¡Oh amada madre mía! de entre vuestros hijos el desconocido no simuléis lo sea yo: (ni) prefiráis los otros mucho más que a mí y no carguéis sobre mí todos los yerros y culpas.



Hoberetsi y gaineratu se han puesto en substitución de preferatu y karga/u. Antes de hogenak -culpas-, se ha puesto huis -yerros-, por remendar el verso.



396.-BOSTOGEI URTETAKO A:ndu11te mosso



~8. f~~I.~!~J~-i~Iª~§~J~~~r~ Bost ¡Ai



o au



_ gei bi



_



ur zí



_ te • _ tze



~~~~~J~#~J~~~#J~~ ta _ ko lar _ i



:Iv =i



don _ tze la • txo bat er - di _ ra _ gar _ i



~ J l" « J ~e== gai- xo t'ik. ~.



te - na



gol



oí. e _ an dau - kat zer i . kus - te _ ko 0_



Oí _lo hat Su _ dur-a



e _ re e _ re



il di-ot zin _ zi.tiz_
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~l~'~~rªJ~~ bai _ nan ez - tau. ka o ka



det



ko _ kotz.a



r ~. - kun _ tze be _ ra



be bai _ no



-



rik. go.



.~~ J # ~ e _ re i1 _ en ni - o _ ke Bt:s _ te bat Ne _ re



e



txt: _ an



yei _ kiez _pa _ le • di len bai len il - a



nai .ko



oi • e ba - nen



_



lu



_



ke



_ te



tik. go •



De Luis del Puerto, de Rentería (O). La segunda estrofa empezaba el cantor en el tercer compás con un verso corto



~ ,,~ J r 1%;fJ4J J Ai



au



pe. na,



Jl



t§8~ij#~J~~



pe. na.ren



pe. na



etc.



He aqut las dos estrofas tal como las dió el cantor: I. 80st ogei urtetako dontseiatxo bat oiean daukat gaixofik. Oilo bat ere il dial bainall eetauka mejoriarik (1); beste bat ere ilen nioke yeiki ezpaledi oietik.



•



11; ¡Ai au pena, penaren penal



leer izango det geiago? Sudura ere luzatu eait kokotza baino Mrago. Nere etxean naiago lukete (2) len bai len ila banengo.



l.-Una doncellita de cinco veintenas de años (3) tengo en. ferma en cama. Le he matado una gallina, pero no tiene mejoría; otra le mataría si no se levantara de la cama. 1I.-jOh qué pena, pena de las penas! ¿Qué me ocurrirá? La nariz se me ha alargado más abajo que la barbadilla. En mi casa preferirían si .estuviese yo cuanto antes muerta. TRADUCCIÓN:



En este grupo figura una canción distinta de. ésta por su melodía, que, sin embargo, lleva por letra esta segunda estrofa, con muy" ligeras variantes. Es Ai au Pena ta pesalombrea.



figura en la pág. 357 del Cancionero Selecto. (1) En el Cancionero Selecto, pág 357, se na puesto obekuntzerik. Por largo. se na substituido en el Canr:ionero Selecto poniendo en su lugar natko lukete. (3) la única vez que he oldo bost ogei por eun.



(2)
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397.-EGUN ETA LAROGEI



r ~ r~ _ gun e ta la • ro.gei zaz _ pi aro di _ reno



E



~·4~§\'tJzat~.~r~ ~ rrli: ~ • ru za _ to _ ke os. to tu • a1ll1ikbeiJ1. ~~\,:~ tr.at, e.tzanpentsuan • di a



u



i . zan.go



gu. re • tzat



aur_



~,,~\,~~~, F b~~.~*m ten_I:lO



bei.re



zeuken Jaungoi _ ko •



ak gu. re. hato



De Francisca Iribaten, de Baraibar (Lataun, AN). TRADUCCIÓN: Para ciento ochenta y siete ovejas, tres cestos de hojas tenía yo ciertamente; no sería gran pienso para nosotros. Dios le tenía para nosotros esperando este año.



398.-EGUNA ZALA 30. ILgl1n_a



za.la,



p.YUll.a



za_la~



bart i .urgi _ a



t'il~)~ zan."'.an,



~~



zaz_pi



e.gun e. ra.ko



le.gu. a



bi _ de • an



e _ ta.



bi .de _ an,



yo_an nin_tzan ni



zaz.pi



neu • re mai _ te • an



le _ ~ _ a



ka _ le _ an.
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De María Juana Altlibar, de Ajangiz (8), que tenía noventa y cuatro años de edad al comunicar esta lindísima canción. Dió tres estrofas:



1.



n. Neure maiteak yaurtigi (l) eU$tan



Eguna sala, eguna salo: bart irargia sanean, egunerako yoan ninlzan ni saspi legua bi4ean, saspi legua bidean eta neure maitean kalean.



lantzea bentanerean. Orain il bere banosu eta beatu (2) bere naikezu, Maria Madalenean aUrean eta jesukristoren oinean.



111. Iru letratxu bearko ditu nire obiak (3) ganean, neare maiteak lrakurteko Madrildik datofenean. TRADUCCIÓN



l.



n.



Que era día, que era día, anoche a la luz de la luna; antes de amanecer fuí yo camino de siete leguas, camino de siete leguas y en la calle de mi amada.



Mi amada me arrojó de la ventana una lanza. Ahora, como ya me habéis matado, podéis también sepultarme, delante de María Magdalena y al pie de Jesucristo.



111. Tres letrillas necesitará mi sepultura encima, para que lea mi amada cuando venga de Madrid. (1) Bota egin eustan, dijo la anciana. (2) Beatu se decía por enterrar en B hace no más que medio siglo. Enterau dijo la cantora. (3) Sepultureak dijo ella por nire obiak.



399.-ELKITZEKO TENOREA .A.ndullts 11&0880



atoE}'



k' t '



k



_ l. ze _ o



' k ur _ 1} _ a • t ze_k o 'b' al. t"a



t



e _ no.rea



h



k a _ su hor



un _ a



nun



d



,~



"nYln.a,



~



_ tan d en.a
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~,#~I~r~~ r ~§jr~ Mai • te • a



1



M



_ ren uz _ te • ak



r ~J;



'·1



ze. ren hu • ra bai.nu.en



ur .



e . mai. ten



o. ro.tan



i. kal • tZe.ko bai.t"



d,wt pt' _ na,



maLten.a;



ka _ su hor



I_



J>~



tan dt'n..a:--



De la cantora de Dmlazahafe (BN). T({ADUCCI6N. He aquí que ha llegado la hora de partir (1): es digno de compasión el que se encuentra en ese caso. El dejar a la amada me da pena, pues era ella la predilecta: es digno de compasión el que se encuentra en ese caso.



(1) Partitzeko dijo ella por elicitzeko.



400.-ENE SENAR AUILOTZIK Á.1ulu1lte malta mode,.uto



32.



~ :1



k Di *



t



E~l n • e sen



• ar



au



1.



otz_



.~ , ~:~~r~"~f~ zurtz, la.ratz. on _ do _ a otz ta uts; go-gor _ a a.



:4 I



t I ki.gu, E _ ri _ 0ilan_tú-aa - nÍ-ma.ri be- ti - 011



Al exponer en este grupo la canción Abenduaren zQzpian, se dijo que, aun· que la música·sabía a endecha, la letra era una prosaica narración. Y pareciéndole al folklorista que aquella melodía tuvo antes otra letra de su mismo género, pidió a su vieja musa le prporciónase un poemita ackcuado a la melancólica melopea. Y ella, acaso más condescendiente que inspIrada, le sl:lministró este que sigue, provisto de adaptación al castellano:
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I.



n. Bekaizti naan lar, eroren,



Ene senar aa ilotzik, neraa iletaz yanteirik, aar gaixoto aaek amezurtz, larale-ondoa otz ta uts: gogora akiga; Erio, anteia animarí berlo.



senar·yabe aleen Oren; nik dakarnadan bezela osorik izan ditela ta ortxe beste xoko bat gerta .~an erorek nereteat.



ADAPTACiÓN



11. Te envidio, tierra, oh mi edén,



1. Murió el esposo de mi autor, yo visto el luto de rigor: los huerfanitos en mi hogar de frío tiemblan junto al llar. oh Muerte, me eres muy cruel; derrame el alma negra hiel.



que amante acoges a mi bien; conserva intacto cual ves hoy el cuerpo amable que te doy y al lado suyo ten ahí dispuesto un hoyo para mí.



Figura en la pág. 361 del Cancionero Selecto.



401.-GAZTE GAZTERIK Mctierato



33.



4'1,.



:& D: Gaz. r' ~ r ~. te gaz • te • rik, go. go ga • be • rik, Aur.txo bat



ba. nu.



~~b ,. Ji ~r A. mak e1. le. kar.ket



gp r • kon. du nin. du 1.0 • ri



.



on



hu



§J



.



-



ark maiz ta



ma. nu



~ ez - kont.i._ bai _ nan gau.



t



an; ra;



~_L_ ta e.gun



mai.te ez. te _ gun



bat.e. kin jau er. en.ku.



4~~'~.i~J~1~ ~ ~ ~



~



a~k~=!~~



an, ral



A • ma, A •



ma. ko



I ni



on _ta



, t.



~~I,,~~t 1 ri • ak i _ gel> kai.i nin.du.zun 1.0.



ein zu • mun.dll.



an. t;¡1



• ra • ko 11



2.



> :1 ,. JI
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De· Guillerma Akaregi, de Lekeitio (B). La letra con que la cantó es una insulsa narración de un haragán. Alpefen kantia la llamaba ella.



Igaz s%an /use egonda neukazan libra bi ogi,' aurten beara eginda bere yentea dago ziogi: igazko urieaz aurtengo ori etxat bardina etofi. TRADUCCIÓN: El año pasado, estando tumbado en la heredad, tenía yo dos libras de pan; este año, aun trabajando, la gente se ha vuelto avara: (comparado) con el año pasado, éste no me ha veOldo lo mismo. A petición de un caro e inteligente amigo hube de poner otra letr~ para el



Cancionero Selecto, pág. 364, añadiéndole la adaptación castellana. 1. Gaste gasterik gogo gaberik amak ezkondu ninduan,' ezkonlidetzat osaba ZlJr bat ekan sidan-ordllan, ark ízuturik nere ondotik torlak iges ein zuan.



11. Aurtxo bat banu, ark maíz fa manu lekarlnt zorlon hura,' bainan gau ta egun maile eztegun bate,kin Jau efenkural Ama, amako ¡ni tJnttlrako kafi ninduzun mtJndut4/



ADAIlTACl6N



I. Tier.na doncella dócil y bella, mi madre avara me casó; dióle mi mano a un viejo hermano que de las Indias arribó. ¡Pobre hacendada! de él espantada la dicha de tu hogar huyó.



11. Siempre vacía la cuna fría, no hay quien te vea sonreír. ¡Qué desventura la del que jura . amar a quien le hace gemir! ¿Por qué me diste vida tan triste? Oh madrel, vale más morir.
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402.-GAZTE NINTZALARIKAN



t



34.



41tdU1tte con -moto



~##~I !~§. ~r~.~ Gaz • te



nin .tza .1a



. ' rik •. an,.



~~§~1~ ~ ~~o~,



e. ~de~kan



dl'n •



• tsatzen



~



_~I'J~~f~ kon.du ar. te



• an;



ez • kon.du



~#I#'~ r' te



be. te



ga



be,



,~ nu .en



o.



1, 1



•



e. ta



ge • ro



ur.



~pm po. iu



~k



o •



rt



•



•



sal. da ar. tzen



gbJ~~ e.



an g a .



De José Antonio Afieta, de Ufoz (AN). TRADUCCIÓN: Siendo yo joven, hace algún tiempo, no tenía reposo hasta casarme; después de casarme, antes que transcurriera un año, tomaba caldo de puerros sin aceite.



403.-GEL ADI, MUNDU



~ P ~ mun_du; gel a. di, la_lfun;nai ez. pa •



Gel a _ di,



•



J



do _ zu yar_ai. tu,



Jau_na



;4~



»



ser.bi.



lar_~'a



tu.



zai • da.1.u, nCll_rl' mo. du _an da.gLdan



Be_rl'



J ~ e • tza i • tez yo • an



o • rain



la. gun.ak



~ J gan . dik.



gIl.



di.rau.tse



,



~



~uk



be. re



44



/ji),/,



Cancionero popular "asco (ed. manual)



j)



p ~j)



saLbau



u~



_ te



-mwW



do _ ,tn:. tn ¿ re _l.!'aLtik



7,0_



az



~~7gi~ ~



• I,,"n • di k?



De Leona Alberdi, de Durango (B). Gel adi, manda; gel adi, lagun, substituyen a Adios manda, adios lagun, TRADUCCiÓN: Adiós mundo; adiós compañeros; si no queréis seguirme, dejadme que sirva a mi manera al Señor. Sus compañeros le dicen: ahora no vayas de nosotros, pues que también esperamos nosotros salvarnos. ¿Por qué vas de aquí?



Algunos, destruyendo el delicadísimo ritmo de la melodía, la cantan así con otras letras



40"4.-GIRGILUEK ANKETAN



::::, H



:Z~&



!



,



,



.



anLxp pa.ra-tu nin.du _ an; beste an.pa _ro. rik.an ez.neukt'nondo_



~,f\~



r



' (JI



an, il _;1



i _ úu. ri



baLnan bi. 7.i_riknengo • ;1n.



De José Migel Afizurieta, de Kuizi (Laraun, AN). TRADUCCiÓN: Grillos en los pies, el pescuezo en el cepo, muy humillado me puso allí; no tenía aliado otro amparo, parecía muerto, pero estaba vivo,



405.-GIZONA MALURUS DA



37·t



Aiotierato



bk



I



--p J__ Giz.



on



•



a mil.lu.rus da kam.pil.ñan



bi.zi den-
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=fW=r



i ,



a,



f\ _



gon



bt>.di hir. i • an u.rus i • zan



na.hiden.



~~~~~~J a, han. go h.ber.t1 • men • dI' • ak ar



•



az.tendi.tuz.tl'



ahantz



~ __ oP ~



pe.na • nk



han.'h.e. nak



ftgJ han



Cantada por Jean B. Pagadoy, de Orabafe (BN). TRADUCCIÓN: Es desgraciado el hombre que vive en el campo; habite la ciudad quien quiera ser feliz. Las diversiones de allí hacen olvidar las más grandespenas¡ allí están las cosas más hermosas y más agradables que hay en el mundo.



4ü6.-GOIZEAN GOIZIK Ltlttlo



as·ti :!P I



r ~ #1 ~ r~ 1



Goí1. • e _ ao



goi7.. il.c



~~i~J3i{~j~' du • zun



e



mM;



•



yei.



nin



tp



~



tzen



ki nin.



goiz _ e •



'§J_~Jg§~r~~ rC==~ an,



11



bai



t>. ta



e



rf>



se



daz bt'z_



~~¡ §r·~J==m



ti _ tu



~'uz



.ki



•



a a.tt' • ra. tz/> _



ano
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~~r~_ªr~p§7§~ E _ txe_ko an_de _ re



guer _ di



e



aun _ di nin



a



_



_ ren



du _ zun



gain _ e



an



~J; bai



e _ ta



guz _



ki



e



_



_



re



a _ ren



al _ hargun



sar _ tze



gaz _



i _



te



ano



Lo aprendí en San Juan de Luz, en 1895, de Mar{a X., natural de Haspafen. Esta lindísir.1a canción fué por primera vez publicada en la revista Euskalzale, de Bilbao, tomo 1, pág. 275; luego en la Tradition au pays basque, página 309. La parte de la melodía comprendida en las palabras etxeko andere haundi ninduzun eguerdiaren gainean es de una asilada de Haspafen, que también figura en la Tradition. La letra con que la aprendí fué ésta:



1.



Goizean goizik yeiki ninduzun emazte (1) nintzen goizean bai eta ere sedaz beztitu (2) iguzkia ateratzean.



It. Etxeko andere haundi nindlUun eguerdiaren gainean bai eta ere alhargun gazte iguekiaren sartzean.



1II. Senar hila atxikí nuen



nik zazpi urthez etxean, egunaz lasto-piña batean gabaz bi beso-artean. IV. Laranya-urez garbitzen nuen



astean egun batean, astean egun batean eta ortzirale-goizean.



(1) La cantora dijo espos; en la Tradltion au pays basque se lee misma obra, pág. 401, dice ezkuntll (ezkondu). (2) Xauki aphaindu se puso en el Cancionero Selecto, pág. 3(i7.



TAABUCCIÓN UTl!~AL:



~posa;



)aur&ain, ea la



1.-Temprano me levanté la mañana que fuí esposa y me vestf de seda al salir el sol. n.-Era yo gran seftora de casa al mediodía y ya joven viuda al ponerse el sol.
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1Il.-Le tuve a mi marido muerto siete años en casa, de día sobre un poco de paja (1), de noche entre mis brazos.



IV.-Con agua de naranjas le lavaba por semana una vez, una vez por semana, la mañana de los viernes. (1) A;osapian ebajo rosas. reco¡ió Charles Bordes (Tradition, pág. 309); ]aurgaia dice lilr holzian en tierra tria. Otras diferencias de ésta y aquéllas versiones puede el curioso lector re~ogerlas.por si mismo.



jaurgain, diligente escudriñador de leyendas y tradiciones de aquella comarca, asienta (loco cUato, pág. 402) que la heroina de esta precoz y trágica viudez fué hija del noble suletino Bernard de Loiteguy. Según mi cantora, ocurrió el suceso en Azkubia, casa noble del lindo pueblo labortano Azkain, como parece dar a entender esta estrofa suya:



Aekubiako baratee... usain onikan badule, buketa heien usainclatzean iltzea gogoan ahal clagoke, TRADUCCIÓN: jardín de Azkubia... tienen buena fragancia; al oler aquellos ramilletes puede en el ánimo estar (la idea de) la muerte.



Con los ramilletes de que aquí se habla tiene íntima .relación una de las eStrofas de la versión qe }aurgain:



Buket bal igori ditadazut JiU araroz eginik litia/aroz eginik elD erdia phozuatarik. TRADUCCIÓN: Me habéis enviado un ramillete hecho de flores raras, hecho de raras flores y la mitad emponzoñadas.



Variante de Oraciosa Elejaurena, de Bozate (B.aztan, AN).



n. Senar hila (1) atxiki nuen nik zazpi urthez etxean, egunaz lasto-pillea batean gabaz bi beso-artean. (1) Es corto eSte primer hemistiquio.



111. Laranja-uru garbillen nuen astean egun batean, astean egun batean ela ¡oi! ortzirale-goizean.
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TRADUCCiÓN



1,



Después, al filo del mediodía, me hiciste reina de tu hogar, y viuda joven cuando moría la luz del astro funeral.



1:.



Por siete aftos, cual rica alhaja, le tuve en casa sin temor; de día sobre un poco de pá'ja, de noche en brazos de mi amor.



111. Lavaba un dia cada sentana en rica esencia vegetal, todos los viernes, por la mañana, aquel tesoro celestial.



Variante de GraéÍosa llleiaur81la. de Boza/e (Baz/ll1t. AH).



r ~#~.J



Goiz • e • an



goiz.



ik



yei. ki



nm • du _ ZI'11



·~4~r§~~~ ª§.~J~ ~ ~ es _ pos nin - tzen goiz _ al1; bai • e· ta oi e



~~~r~~~r~#~p ~ l~ e



•



se. daz bes. ti



re



• tu



i • rllz. ki. a



¡¡



te • ra



•



•



ft~rr=::=t!t~.~Y~jq~§~~§5.~~ tztl



an;



tl.txe.koandrtl



al1 n



•



di



~rrgg ~.J ya • ri nin • tzen e • gu _ ber. di _ a • ren gain. e •



ir ~ p ~~ '1



an ,



a • lar.gungilz • te



ni



y~r.



i • a



nen_



~~ .J ~rr~ go . en i.rllz.ki.a sar.tu zen.e ano
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407.-GOIZUETAN .Andante



39.



~;



mOS1;Q



:>



li í t ~ ~ GoLzu.



e



_



tan



ba.da



~~~t.~ ,. LmJ giz_ on bat



de _ ri _ tzen zaÍ-o Tra _ bu



ko



Goi.zu _



ko.



laetza.lo}Jíll.ta.



_



~.7~



ko,



e.gin



di.tu_íln



di.lí.
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De Luis del Puerto, de Rentería (O). La aprendió en Ziburu (L). Es canción compuesta por un falsificador de moneda, nacido en el barrio de Berdabio (donde nace el Urumea), jurisdicción de Ooizueta (AN). Por delación de su confidente, apodado Trabuco, le encarcelaron en Pamplona, y encarce· lado compuso esta endecha. Dicen que tenía una mina de oro, fabricaba monedas de onza y las pasaba a Francia. Ya en la prisión le preguntaban: -¿Non da ufezko mina ori? (¿Dónde está esa mina de oro?) -Nere auntsak egunerD pasatzen dire minaren gainean (Mis cabras a diario pasan por encima de la mina), - contestaba. Su poemita es éste:



1.



Oolzuetan bada glzon bat deritzen zaio Trabuko. Itzak edefak biotza paUso sekula etzaio paltako: egin difuan dilijentziak berari zaizko damuko.



11. Ongi ongl oroitu adi zer egin uen ·Elaman. Difuntu ofek izatu bala yafaikilerik Lexakan, orain baino len egongo intzan ni orain nagoen atakan.
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IV. Nere buruaz eznaiz oroitzen,



111. Nere andreak ekafi zuen Aranaztikan dotea. Obe zukean ikusi ezpalu Berdabioko atea; orain etzuen idukiko dadukan pesalonbrea.



zeren eznaizen bakara. Azitzekoak or uzten ditut bi seme ta ir:¡ alaba. jaun zerukoak adi dezala oien amaren negara.



TRADUCCIÓN: l.-En Goizueta hay un hombre a quien llaman Trabuco. Nunca le faltarán hermosas palabras y corazón falso. L.as diligencias (sin duda alude a la delación) que ha hecho se le han de pesar. II.-Acuérdate bien de lo que hiciste en Elama (1). Si ese difunto hubiera tenido quien siguiese su causa en lesaka, antes de ahora hubieras estado en el sitio en que estoy yo. lit-Mi señora trajo de Aranaz la dote. Mejor le fuera si f!0 hubiera visto la puerta de Berdabio¡ no hubiera tenido la pesadumbre que ahora tiene. IV.-No me acuerdo de mí mismo, pues no soy único. Ahí dejo todavía por crecer dos hijos y tres hijas. El Señor del cielo oiga el llanto de su madre. En el Cancionero Selecto, pág. 3, se puso Ooizuetan da gizon zakar bat en vez de Ooizuetan bada gizon bat, que es verso corto. También se corrigieron biotza paUso por biotza gaizto, y sekula por bein ere, como también dili· jentziak por asimasiak. En alguna de las estrofas parecía que el cantor medía con este ritmo su melodía, q'ue recuerda el de la vieja canción bizkafna Santa



Yageda. (1) En flama, barrio también de Oolzueta, Trabuco mató a un hombre.
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~~r~#~ A _ zi - he_ko _ak or u;¡;_



fi~~· ~~p~~~~~r?5i~V~7§~ ten di _ tut bi se - me tai. a -la - ba: Jaun ze_ fU



~ r fu.ko_ak a _ di ae-za_la



I oi_en



am.a_ren ne-gar - a.



Esta variante creo habérsela oído al mismo luis dd Puerto.



V. Endechas y Elegías
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408.-1 AULIERA
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tris.te hun _ ta



• ra



Creo haberlo aprendido de J. Algofi, de Lafaine (Zuberoa). }q.uliefa es palabra tomada del francés geolier (carcelero). TRADUCCIÓN: Carcelero, atiende, te lo suplico, hazme el obsequio: tú' ¡por Dios! has de ir a mis amigos y (decirles) por qué me han traído a esta triste lobregu~z.



409.-INGRAT BATEN MAITHATZEAK .Á. ltda1ttfl
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bak. har _ik:
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na-go bi _ zi



_



Ti k.



Tomado de un cuaderno folklórico manuscrito del maestro de primera ensea fianza bajonabarro lriart, que lo manejó un Melville, coprofesor suyo. TRADUCCIÓN: El amor de una ingrata produce dolores; ahora los experimento yo. El ver a la amada, el estar con ella deseo yo tan sólo: vivo entre penas.
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410.-HIRUR URTHE



42.
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t~-E~ gaiuean bal_ZI k
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~U
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l~'~ a l . rUf - gar •



e.ta ga.tu .ak.



De Casenave, zapatero de Muguerre (L). TRADUCCIÓN: Son tres los años que pasamos sobre el agua, no teniendo provisiones a bordo más que para dos años. El tercer año comimos los perros y los gatos.



43."
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11 2.



~ P. C.
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El cantor ulzamés (de cuyo nombre no tomé nota) que me dió a conocer esta linda endecha, metió en la melodía, que sin duda nació para poema de más fuste, la historieta del burro de las ferias de Villarreal. He aquí el poema (??) con que llegó a mis oídos esta canción:



1.



Albeitera ori zaldiz ¡ojala e/ofi ezpalitz! bi petarda emanikan len ta gero, ain befiz, afek izata du Feliz, ezta etofiko befiz.



11.



Feliz ¿etofia/zira? ontaz gusta/zen etzira, ezta bada traturikan nik astoa saltzea: bueltatuko naiz onera ¡afi! goazin etxera.



TRADUCCIÓN



1.



Ese albeitar a caballo 11. ¡ojalá no hubiera venido! dando dos petardos antes y después, ahora de nuevo, aquello ha espantado a Félix, no vendrá nuevamente.



Félix ¿ha venido usted acaso? De esto no Sl; alegrará usted, pues no hay trato en que venda yo el burro: volveré acá ¡arre! vámonos a casa.



El folklorista tuvo que raer este esperpento y pedir a su vieja musa esta endecha: 1.



ltxasgizonlo bat zidan senartzat nere amak emano ¿Zefen ez legor·aldera yoan beste bat kartzera? Orain zorianuen nik, zuri ta gofiz yauntzirik.



11.



Gaixoa urak eraman zuen San Markos goizean ¡oi! egun andi argía neretzat ilun tristia. ¡ Afainen yaki izateko sortu al zinan, senarko/



TRADUCCiÓN



I.



Para sostén de mi orfandad mi madre trajo un pescador. ¡Pluguiera al cielo en su bondad me diera un mozo labrador! Tendría yo hoy felicidad vestida de alegre color.



11.



Una mañana, el mes de abril, su frágil lancha zozobró, y en fuerte y plena edad viril el pobre esposo sucumbió. ¿Para cebar a peces mil acaso el cielo te creó?



En el Cancionero Selecto, pág. 372, apar.ece esta canción de tan interesante



y apasionada música.
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412.-ITSASOZ BANIAZU .A 1ulMlte



1'110880
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No sé si proviene del cuaderno manuscrito de Hiriart-Melville, ~e que se habla en la canción Ingrat baten. TR.ADUCCIÓN: Voy por mar una Vez para siempre; no os veré ya más; os dejo un ramillete para que de mí os acordéis; eso no es sobrado para vos.



413.-JUAN BAUTISTA Audu1t/tI



46.
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V. Endechas y Elegías



i _



fU



~~~j J2··~ª¡ --.-- 7~.~t~1 gi _z()n _ e)c



prt: _ so



ar _ tzt:. ra.



De Juan Bautista Aldaz, de Ezkufa (AN). La endecha canta un triste suceso de Arrarás, en Basaburua (AN). No copié más pormenores. Mi nombre es Juan tlautista, vivo en la soledad. Siendo viuda esa María, yo me acerqué a ella a pretenderla, a arreglar el casamiento. Antes de entrar en su casa, tres hombres vinieron a prenderla. TaADUCCIÓN:
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De Andrés Jaimerena, de Efatzu (Baztán, AN). TaADUCCIÓN: Aunque tengo edad avanzada, tengo que pasar en galeras el resto del tiempo. Había necesidad cún arreglo a la causa, para conocer lo que son lo bueno y lo malo.
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415.-IZARETAN DEN EDERENA DA
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a. te • a
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tí _ le _ tan.
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go.anzaíte.ta



e.deik



~
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g§j



De Graciosa Elejaurena, de Bozate (Baztán, AN). T~ADUCCIÓN: La más hermosa entre las estrellas es la del alba a las maña· nas. Muchacho joven, teme abrir la puerta a muchachas. He perdido el amor y vivo ásperamente entre penas.



416.-KANTUüK YARTZEN DITUT Á.ne/anttl mOJiJiO
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·48.



i



t.:



mr



r t.J



Kan. tu.ok yar. tzen di. tut Ai • ta,naí zu • e • la _ ko



~ ri _ an,_ zu _ zen • du,_ u



•



,. I.~



~.



bur • din.az se. me. ak



10 be.



ª



Pau • be. ko se • me.3



~ F



r1



tu • rik. an re es. kuz



~Ir' plj. fEP~ go _ gor baí • te • gí • an, 10 • toí! f . kas di. go • g'or .leí



yo. tzen • duo



Ner. au nlliz



~r3iz.



kin



417



V. Endechas y Elegílls



~ r P P I#J J I r tza • ten g'az _ te _ ak her. i 3n, an



_ di



nin.tzan.aan _ di. en
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I .J ne i r\ i



-



~
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Cantada por Justa Ooldadarazena, de Oskoz (Imoz, AN). Hay correcciones de vocablos tales como gogor baitegian por ¡oil presóndegian, loturikan por kargaturik, y alguna otra. La segunda estrofa es del folktorista, habiendo la cantora suministrado su idea. La traducción libre o adaptación poética castellana es del señor Miangolarra, tal como se publicó en el Cancionero Selecto, pág. 374.



1.



11. Aita, nai zuelako semea zuzendu, semeak bere eskuz gogorki yotzen du. Nerau naiz, gaizkin andi ninlzana, andiendu. i Nizaz, zeruko yauna Di! erukimendul



Kantuok yartzen dUul Paubeko urian, burdinaz loturikan gogof baitegian. ¡Otoil ikas dUzaten gazteak he/ian, nere bidez hunera eior etdifean.



TRADUCCIÓN



1.



Ecos de amargas penas suenan en mi canción, preso con mil cadenas hállome en la prisión. Mozos del pueblo aprendan lo que relato aquí; no sea que los prendan por malos como a mí.



11.



El padre reprendía mis vicios; yo, cruel, ci~go de rabia un día puse mi mano en él. ¡Oh Dios de las bondades! yo soy el malhechor; ruego, Señor, te apiades de un triste pecador.



Esta música se ha usado para cantar no pocos sucesos tristes. Entre otros anotamos en Ohetary (L) la historieta de iru mariñel gazte.
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417.-LEGEAK NI URKABERA Ánáanttl con molo
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_



ra ez
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~ yar_l mn-du_en
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,
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t
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~ J ka _ ri ne. re a _ ma. zu_enbe_ar



ez.



De Javiera Oofi, de Ezkaroz (Salazar, AN). La letra con que me la cantó fué ésta:



t.



¿Urled zonbat egun tu? SOrak kainbat zinta tu: erdiak dita Probidoreanak, beste erdiak Urlik emanak.



IV. Iraifako karlzela Na/aroan den andiena, Ezkarotzeko irar mutil gaztek onl;i gozatu duttna.



11. Ama: edaza alora, fJenturaz sekulakoa; bizi denak orit izanen du Bazkoako oilaritea.



v, Gozatu bai gozatu



111. PedrD Carlos Mendi, aur gazte, ogei eta bi urte; irurgafena bete gabe Irulfara preso daramate.



VI. Bornas eta Algafa Atxiri eta sandaa aiek laurek dirabilaie Ezkarotzeko eria.



seira ilabete pasatu eta berogeira otxin pagatu.



VI!. Ofaxea ezpelez ortzak ditik exufez, Fandrontzeneko naasi makurak irakitzen da gezafez.
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V. Endeohas y Elegías TR.ADUCCIÓN



1.



¿Cuántos días tiene el año? Sora tiene tantas cintas: la mitad son del Provisor (?), las otras dadas por Orfi.



11. Madre: dadme la camisa, por ventura la última, quien viva recordará el canto de gallo de Pascuas. 111. Pedro Carlos Mendi, niño joven, veintidós años; sin cumplir el tercero lO llevan preso a Pamplona.



IV. La cárcel de Pamplona, la mayor que hay en Nabarra, que la han gozado bien tres muchachos de Ezkaroz.



V.



Oozar, si, gozar, pasar seis meses cada uno Ypagar a cuarenta ochenas.



Vi. Bornas y Algarra, Achiri y el Santo, aquellos cuatro revuelven el pueblo de Ezkaroz.



VII. El peine de boj, las púas tiene de hueso; el amo perverso de casa de Juan Dorze hierve en mentiras. La segunda estrofa de esta endecha es como la séptima d~ la leyenda sutetina de Berteretxe, tal como figura en el Cancionero de Sallaberry, pág 214:



Ama: ¡ndazül athoja menturaz sekulakoa; bizi denak ohit izanen dü Bazko-bihatamena Esa t final de indazilt no la habría recogido Sallaberry del pueblo. Es inda:1I o edazu, como dijo la cantora de Ezkaroz. Las cintas del Provisor, de Sora y de Urfi, me movieron a introducir esa pequefla t:ndecba, de argumento popular, si mal no recuerdo. Como de co~ tumbre, escribí en la variedad dialectal del poema substituido, en salacenco;



1. Legeak ni urkabera



orai gaiztagintzat narama: mundu beltz kontan yaii ninduena kori xin bite, kari: nere ama.



11. Etxean beti asaree burasoak fa ni nif!Cli'ez;, basurde-umeak bikala azi zenak konela i/tzea zuen bearez.
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Canciont'lro popular vasco (üd. ma.nual) TRADUCCIÓN



1. Hoy me condenan a morir, por mis hechos, en garrote vil: la que me trajo a este. negro mundo tiene la culpa de este horrendo fin.



11. Allá en mi casa siempre vi odios, grescas y rencores mil: más que como hombre me· criaron fiera; ellos mueran en lugar de mí.



Figura en el Cancionero Selecto, pág. 377.



418 ~-LEGOR ALDERA
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_



ba.kar a_ri



e . zin dl1'. be_gi_ra



mano Poz_a i • ges _ ka do. a. ¿Ni zer ar • en na.
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N. Iguzkiza, de Atuitz (Lafaun, AN), me enseñó esta dulce melodía con otro poemita, diálogo de padre e hija, de menos fuste que la música.



-Aura: begira ezazu leioak alarira, ea mutil oriek yoan eiediran. -Ez, or egongo ziren zpre yolasari begira: gargiro landan bafena ;garo dira.



-Nik aditzea dudanez, Leiean mutil jinik ez; engaffatuko zaituzte solas ederez. Ala balira biotzez nola diran itzez, elzaituzte ereko bila ur otlel.



621



81



V. Endechas y Elegías T~ADUCCIÓH



-Niña: mirad de la ventana al portal si esos mozos han ido. -No, habrán estado ahí aguardo conversación de usted: para ahora campo traviesa habrán pasado. -Según tengo entendido, en Leiza no hay muchachos finos; os engañarán con hermosas })alabras. Si así fueran de corazón como lo :ion de palabra, no os quemarán tan pronto eon agua fría. El poemita con que me ha parecido substituir, por hacer más juego con la melodía, es como sigue. La traducción es adaptación del señor Miangolarra, tal como figura en el Cancionero Selecto, pág. 379. 11. Arganontz alze ta odel ziritara aiai duaz; ari beglra dakust ilargi osoa. ¿Ni urafen nabila arengandik ufunduaz? Da, biotz, paur 1ere, arganontz oo.



I. Ltgor·aldera zoazten uginok, ari eran: bakar ezln dudala (1). blzia eraman. Pota igeska doakll mlnak naduka bailuran. Arta: ofoltzea bezalt argi llun ontan.



(1) Es errata el vocablo duala del Canciónero Selecto. T~AOUCCIÓN



1. Ola azul y sosegada que a la playa en rizos vas, corre y dile a mi amada mis penas: la dirás que la vida sin ella paso gimiendo en soledad. Su recuerdo es mi estrella en esta soledad.



11. Rutilante luna llena cabrillea sobre el mar; noche tibia y serena brinda a dulce soñar. Solo yo en mi barquilla canto a mi amada mi canción. Vira ya, parte a la orilla, pobre corazón.
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Vtl1'iatlttl de Jos: MU1'ia Olaizola. d8 Arano (AH).



A. la. ha, be.gÍ-r;¡



ra



e.a



mu.tilo



•



z;¡ .zu



', . ti'k a. 't a.n. 1e.lO.



rLekYQano.te ..dLran.



Ez,or.



~txen' \! jr ~ e.gonen i. ra zu.re yo. as.ai be ..12'i • ra or goL _J-~~~



a~~di.;¿ 419.-LILI UBEL



Moderató a8sai



51.



~j i



,#' r



ek te,



l



~:b~l~J.~J¡~JlE·J~JJJ~~ r r @ Li • li u . bel ¿ Kon • di • ko. a



on . a . ko au. du • Zll, gaz.



r=J)~ a.tal on • do.an e • re no.la er bLoz.ke.taaun.dio _ ri?¿NLgar.ok



~J~~r tez.ken er _ '1 • da _ zu an.de • re. ki.tzu yaL kj o; • en u.g·ar _ i?



_



ne al di. no.lazauz.



t



~'~~~~J~~ $ m~!~J~~ C~ i~sur. ko.ak be zen e.der.bat,



an ba.daerle;



~ ~ J ~. ki • zun li _ li go.anzait ni zurtz



i, ik,



a.tal. on _ doandaklls. a.in. ge.ru ar.te.ra



! J¡ ~~=1~,ªt~~~,ª:~



zaiz. kit itz.ul _ i-:--~ e . menutz.; • rik.
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V. Eudechas Y Elegías



De Francisca Mendiburu, de Lekaroz (Baztan, AN). La letra con que cantó fué ésta:



Espiritu Saindll Yauna Larungo mendian, konsolaturikan gaude geren efian. Dama despejatu bat nadukan begian, sekulako$ joan dirate oraingo aldian.



.~utaz



TRADUCCiÓN



El Señor Santo Espíritu en el monte Larún, consolados de vos estamos en nuestro pueblo. Una dama despejada tenía yo en el ojo, para siempre me la han llevado en esta ocasión. La substituyó él folklorista con el poema que aparece en el Cancionero Se-



lecto, pág. 382. La adaptación es del señor Miangolarra.



n.



I. Liti ubel onako auek



atalondoan ere nola erne al ditezken efadazu, andere. ~Nere negar·malkoak diranean isuri, atalondoan dakuskizun liti zaizkit iteuti.



¿Nondikoa, duzu, gazte, biozketa aundi ori? Nigafok nola zaizkitzu yau/ki ofen ugari? -Nere biotz yabe zen eder bal, bada edefik, aingeru-artera goan zait, ni zurtz emen utzirik.



ADAPTACIÓN



1. -Quiero, señorita, saber



n.



cómo brota este plantel de azucenas enlutadas de su casa en el dintel. -Son perlas de mis ojos que las vierto yo a granel, y al caer al suelo cambian en pimpollos de un vergel.



-¿Y de dónde tanta aflicción? ¿Qué secreta t~mpestad de amarguras turba su alma? Diga, joven1 la verdad. -Un ángel fué mi dueño, un prodigio de beldad; ¡ya murió, y desde entonces plaño sola mi orfandad!



,



420.-LILI AROSAK Motierato
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De Zuberoa. No anoté el nombre del cantor TRADUCCIÓN: Floreg y rosas se abren hermosas en mayo; habiendo tenido una amada; ahora estoy sin ella. No hay amor sin penas. Adiós, placeres mfos; los del mundo ge han ido.



421....MAIATZEKO LEHEN LILIAK Modtlrato assai
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525 V. Endechas y



Zu. re.g'an.a
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Me la cantaron en Oonazahafe (BN). No tomé el nombre de la cantora. TRADUCCIÓN: La primera flor de mayo tiene hermoso aspecto. Tú, encano tadora, dí, suplico, la verdad: si tengo provecho confiando en ti, o de lo contra· rio expúlsame, te lo \luego, del corazón. En perdiendo la esperanza en ti tendré que elegir un rincón en el cementerio. La adaptación cantábile de esta linda endecha, debida al señor Miangolacra, se encuentra en el Cancionero Selecto, pág. 384. La letra original, con todos sus barbarismos, fué ésta:



Maiatseko julujreak eder du kolorea, xarmegaria eradasu ¡othoil egia badudanez projeitulik sutan /idatun"k, edo bertzainez kita nezazu aras bihotzelik. Zureganako esperantza galduz geroztik, berise baten xerkatzera enseiaturen niz.



422:-MENDIAK BETE ELUREZ



64.t'~ I :b
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,~~~I'J~~'~ dut bai tan nik
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nanats.e.gif¡ bat e • re ez. mai.tLtzenzaitu .dan • a,



O • rai e .men bi • i • kus.ka.tu.rcn
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otz.e • ko min. ez • ik.immaizen _ a •



De Francisca lrigoyen, de Arizkun (Baztán, AN). Del original se substituyeron bainan probetxurikan ez por bainan atsegin bat ere ez; sabeleko minez por biotzeko minez,' arbola gazte por zuraritz gazte, y bisitaturen por ikuskaturen. Parece melodía procedente de Lapurdi o la Baja Nabarra.
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Vuriatl/fI I I átf Btft'll'un .Primot'lIna. dtf Amiku:u (BU) Al¿dul¿l"
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•
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,)~ mu
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V. Endechas y Elegía..



~~,]Ej ak



i • bil. hen nes ... ka. ti • .1..::,



.



•



tan:



J su e _ gin be



_



za _ te



be



_



re



Ka •



]J #~ J



al _ di _ e _



1.



Mendiak bete elures, begitartea nigarez, lan eginez ufiki dut, bainan atsegin bat ere ez. Orai emen bizi naiz biúlzeko minez.



n.



¡Oianean zein den eder zuraritz gazte lerdenal Zu zira mundu unelan nik maitatzen zaitudana: ikuskaturen saitut alikan maizena.



tan.



111. Mutiko gaste harina, urgulus gaindi egina ¿eztuka konsideratzen ihaufek dukan adina? ik ere ukan dezakek oraino xangrina.



IV. Abenduko gau luzeetan ardura horma bortdan, mutiko gaste arinak ibiltzen neskatiletan: kasu egin bezate bere aldietan. TRADUCCiÓN



1.



n.



Los montes cubiertos de nieve, el rostro de lágrimas, trabajando tengo compasión, pero ningún placer. Ahora vivo aquí con dolores de corazón. ¡Cuán hermoso es en el b(\sque árbol bravío joven y erguido! Vos sois la única que yo amo en este mundo: . os visitaré lo más que pueda.



111. Muchacho joven y ligero, hinchado de orgullo, ¿no consideras la edad 4ue tú tienes? También tú podrías llegar a tener disgustos. IV. En las noches largas de diciembre, muchas veces hiela en los puertos; los muchos jóvenes casquivanos andan entre muchachas: tengan atención en sus tiempos.



I



88



528



Canoionero popular vasco (ed. manual) Variante IIL de N. sl-atlUtspe,



tJeBan~a



~ih ¡JI ~. ;,E



(BN)



~Ji



ne



mai • te.



~,~ r . ~ , tris. te _ ri. kan zau..de •



a.



zer



du.



zu?



~



ez



fU;



tu den bo. ra lu .ze _



:'fh¡ ~j)#~ 7 ~ . a



:4.



1 •



zLre.la



pe.De.tan sar. tu.



r ~ -



do



tik



de!'



j



pla. ze



.



Pla



•



ze. ra • ren on.



~I J zt! :-a du .



l



I



11. Aspeherapen krudelo, ikusak ene maitea, abil eia eran ezok nik ¡goria halzela: biotzean sor okio, hura niri bezola. TRADUCCIÓN



1.



Amada mía ¿qué tenéis? estáis triste. No hace mucho tiempo que os habéis metido en penas. A luego del placer os asalta la aflicción.



11.



Suspiro cruel, ve a mi amada; anda y, dile que eres mi enviado; entra en su corazón como ella entra el mío.



423.-NAIGABE ORaREN GEHIEN
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V. Endechas y Eleglas



1';# ¡,



89



~r.



ten, pder ganar cinco sueldos para pagar borona. (1) Malur ororen cantaba el colab/)rador
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424.-NEGU-GOIZALDE BATEAN



.
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De Eladia Zabala, de Mañaria (8). TRADUCCIÓN: Un amanecer de invierno, al son de la campana del alba, cargué la escopeta sobre piedra fría y luego la descargué junto a ese señor sacerdote.



425.-NI SORTZEKO DENBORETAN
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V. Endechas y Elegías



De J. Algofi, de Lafaine (Zuberoa).



1.



Ni zortzeko denboretan gaiza jranko bazteletan; atheratJl nintzalarik mfindíllako portaletan, miseria yin zereitan zaldi-zela bridetan (bis).



11.



Aita nian Ziberako lekhil han eta /ineko. behin deliberatü zUn ni aphez egiteko, bürüan harta ezpala milndilz milndil igorteko (bis).



111. Milndil kafitzen nabila miseria enekila; Frantzia ilngüratürik heltu niz Amerikala, ustez aberasten nintzan huna he(til ta berhala. TRADUCCIÓN



l.



En los tiempos en que yo había de nacer, abundaba todo en los campos; cuando aparecí en los portales del mundo, se me presentó la miseria en sillas y bridas de un caballo (bis).



11.



Mi padre era zuberoano de un lugar bueno y ameno; una vez tomó la resolución de que fuera yo sacerdote, si no le hubiera ocurrido enviarme de mundo en mundo (bis).



Ill. Ando recorriendo el mundo, conmigo .la miseria, habiendo recorrido Francia he llegado a América, creyendo había de enriquecerme en cuanto llegase acá.
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, 426.-0GOIGAREN URTERAT á 8.
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De Jeanne Zerziat, de Ziburu (l). 1.



Ogoigaren arterat ari naiz urbillzen ela neure oinetan tonba dut ikusten. ¿Ni zertako mandurat etoria nintzen? ¡Ondikotz! ez sortzea neuretzat obe zen.



11.



1II. Es, es, enau izitzen



ez ni erioak, laster ken desadala bizia Yainkoak. Seaskan galdu dital nere burasoak. Zer diren eztut yakin etxeko g¡Jixoa~.



Sekulan zoriona zer den ya/di! gabe ainitz dul nik lurean izan atsekabe. Lore sorlu-orduko istu baten pare, biziaren uzierat guti naiz erabe.



73



533 V. Endechas y Elegías



tRADUCCIÓN



1.



Al vigésimo afio estoy acercándome ya mis pies veo la tumba. ¿Yo para qué al mundo habré venido? Por desgracia el no haber nacido hubiera sido mejor para mi.



n.



Sin saber jamás lo que es la felicidad, he tenido en la tierra muchas aflicciones. Antes de nacer flor al igual de un ..., a dejar la vida estoy poco inclinada.



1lI. No, no, no me espanta, no, a mi la muerte, que pronto me quite Dios la vida. En la cuna perdí mis padres. No he sabido lo que son mis pobres familiares.



427.-0RO POZ POZIK Mode7'uto ussai
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La cantó Juliana Izagife, de Segura (O). Es canción mezcla de endecha y humorismo. Se ha purificado algún tanto el lenguaje popular, poniendo oro pos posik en lugar de a/egereak, na/ez aundiak por tristeza aundiak, ausoan i/lzen duten txefiak por auzoan i/t..en dan t~e;¡ txikiak. Véase Cancionero Selecto, pág. 388. Vurirmlfl. 1'/ de (Ju6ilea (.B)~ Mun'tf Antonia IJ$pi.tsutl.
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586 V. Endeohas y Elegías Yat"iantfl 2~ de Bukaikoa' (AH) por JuaTta Bast"rika.



~,·.,t~ A .' le _ ge. re. ak ba.gi .ñan
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din.



Oro poz-pozik baginan ere naies aundiak yo gaitu: zazpi librako oilo zuria bart azeriak yan digu: uxtatxua parabilonena bar/ azeriak yan digu.



111. Gure etxean lau ardí



Nere andere Mari Ka/afin aur/en badinau zer egin: ausoan iltzen duten txefiak etxean koipe gutxi din: uxtatxua parabilonena ,txean koipe gutxi din:



IV. Gure etxean ardoa salteen



laurak zor/zi belafi: egundaino enais ieandu oraintxe bezin egaii: uxtatxua parabilonena orain/xe bezin ega'-i. eztakigu zeinbana, seinbana dagoen yakiteko edan zagun pinta bana: uxtatxua parabilonena edan zagun pinta bana.



V. Atzo tunlun, egun ¡untun beti laniull gaitun ga: gare diruak yoan lan etll leinek naiko gaitun gu: uxtatxua parabilonena tleinek ndiko gaitan ga (l). (1) Nork mI/ka. decía el ori2inal, en verso muy corto, por zeinek naiko.
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1.



Llenos de gozo estamos todos y una desgracia nos pasó: nuestra gallina de siete libras anoche un zorro nos comió: ustachua parabillonena anoche un zorro nos comió.



111. En nuestra casa hay cuatro ovejas, las cuatro tienen ocho orejas: hasta ahora nunca he sentido tanta sed como siento hoy: ustachua parabillonena tanta sed como siento hoy.



11.



Este año, en casa, Mari Catalín, no ha de faltar calamidad: poca manteca traen los cerdos que matan en la vecindad: ustachua parabillonena que matan en la vecindad.



IV. En nuestra casa se vende vino, mas no sabemos cuánto es: para saber el precio que tiene bebamos sendas pintas hoy: ustachua parabillonena "bebamos sendas pintas hoy.



V. Ayer tuntun, hoy tuntun, siempre somos, ay, tuntun: nuestros dineros ya volaron y quién nos ha de amar: ustachua parabillonena y quién nos ha de amar. No disponemos de tiempo para adaptar ritmo y rima de las tres últimas estrofas a la melodía.



,



60.
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1i V. Endeohas y Elegías



De J. B. Pagadoy, de Orabare (BN). He aquí una versión bien distinta de esta misma canción



.~i



O __ te. da mun.du



~ ik



ju _ di _ o



j)



on. tan deus



e. re gai den_



J~',



P



j,



i-=I



er' • a _ tu _ a • ri kon. pa. ra. tzen dt!n _



•B Cantada por Oraciosa Efea, de Mezkiritz (Efoibar, AN). Muy en boga estuvo a principios del siglo XIX la leyenda Ahansverus o El judio errante. Algo se ha dicho ya en este Cancionero acerca de esta leyenda, en la canción Badeia deus. He-aquí, tal como se la oímos a Oraciosa Efea, cantora de la anterior melodía.



l.



¿Oteda mundu onlan deus ere gai denik judio eratua,i konparatzen denik? Batre gelditu gabe mundutikan dabil langile bal bezala túullera arlurik.



11.



]esukristo yin selaik kalbariotik gurutsea soiffean aras akiturik, l:alde egin serautan umiliaturik ur-txorta bat nezola, bOllan pausalurik.



111.



O ni gizon kruela ela efebela erespuesta eman nion etzetl bereala; orduan eran zidan egizon kriminela ura an pauzatseas afrontu niela.
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IV. JesU3ek eran sidan bereala orduan: -Mila bat urte seurik bisiko aie munduan,' olek pasaÚl eta azken yuiamenduan niaurek sartuko yaut zeruko glorian. V.



Pasatu nin~zelalik iri batetarik bi burges zitzauzkidan jafaiki 0'ldotik. Etzutela, zioten, ikusi gizonik nere bizafa bezain lueea zuenik.



VI. Jar zite osiatuan gurekin, gizona,



edaten main dizugu ardo gofi ona. Zurefein pasa litezke gau eta eguna bal eia ere bete (1) atsegin duguna. VII. Yar ere banindaike zuekln gogotlk



bai eta edan ere zaen arno onetik. Enaike yari, baina edanen dut txutik atormentatua naiz yariaz gerodik. VIII. Erai/en dauzaga, gizon, karios eetela,



zure adinaren befi yakin naiez gaudela. Eun bat urte seurik gaude baltuzula edo zure bisaia trufos da bertzela.



(1)



IX.



Emezorlzi ean urte di/ut pasatuak, oietan geldi ziete o segurtatuak. Nere ezufak dire afas gogortuak eta denborak oraino ez akabataak.



X.



Egon naiz trietan, efi oroetan, aurkitzen al ditudan gera guzietan; etxea arturik nago bein eta bietan erioak ezfuela bailo ni baitan.



XI.



Legora llOfitu eta man dut itsasoa ere gelditiko nabela agian ak bedere; nik asare nai eta ororekin adiskide neretako berdin da ¡o/ edozein bide.



Kunpli dtsto duguna, dijo Graciana.
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V. Endechas y Elegías T~ADUCCIÓN



1.



¿Habrá acaso en este mundo cosa atguna capaz de ser comparada al Judío errante? Sin detenerse anda por el mundo provisto de mandil como un obrero.



n.



Yendo Jesucristo por el Calvario cargado de la cruz y agobiadísimo, me pidió allf humildemente le diese una gota de agua, deteniéndose alH.



111.



¡Oh, hombre cruel '1 perversol Le di la respuesta seguidamente que no; entonces me dijo: chombre criminal, senti¡ú afrenta de detener (??) allí el agua-.



IV. Jesús le dijo entonces: cMiI afios vivirás seguramente en el mundo; pasados éstos yen el último Juicio te introduciré en la gloria celestial.»



V:



Habiendo pasado yo por una ciudad, dos villanos me siguieron en pos y dijeron que no habían visto hombre que tuviese barba tan larga como la mía.



VI.



Sentaos en la posllda con nosotros' ¡oh hombre! .os daremos de beber buen vino. tinto. Con vos se pueden pasar noche y día y cumplir lo que tanto anhelamos.



VII. Me sentaría gustoso en vuestra compañía y también bebería de vuestro buen vino.



No puedo sentarme, beberé de pie, pues en sentándome me atormento.



VIII. Os decimos, hombre, no siendo curiosidad, que estamos deseando conocer vuestra edad. Creemos que seguramente tenéis cien años, de lo contrario es falaz vuestro rostro.



!u.o



so
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(t)



IX.



Tengo mil y ochocientos años cumplidos; estad de ello seguros. Mis huesos están totalmente endurecidos y todavía no han terminado los tiempos.



X.



He estado en ciudades, en todos los pueblos, en todas las guerras que he podido hallar; una y dos veces estoy ya convencido (1) que nada puede en mí la muerte.



XI.



He recorrido tierra firme y tamhién el mar; parece que éste me había de hacer detener. Yo, queriendo airarme, me he hecho amigo de todos, cualquier camino me es indiferente.



Etxea arturik (tomar casa), dijo la cantora, no sé a qué propósito.
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t~##· r 7 ~I r-~p !TI1TI] rik, gu_zi.ak su.fritzen di _ h:tJin.kc.a.rt'l1.ga. tik. De una anciana del hospital de Haspafen (L). TRADUCCIÓN: ¿Habrá en este mundo uno que esté como yo, que sufra tantos dolores como yo sufro? Tengo sotana, pero carezco de órdenes. Todo lo sufro PQr amor de Dios.
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V. Endechas y Eleglas
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De Casenave, de Mugefe (L). ¿Habrá quizás en el mundo un hombre que sea tan desgraciado como yo? Después de unos cuantos días, habiendo oído, amada, de ti que desde hoy no volvería, que busque a otra. TRADUCCiÓN:
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E.stando en Ligi (5), el verano del año 1902, recogiendo materiales para el



Diccionario, aprendí esta efusión lírica de un labrador de Dona Oarazi (5). Creo no haber conocido a un hombre de pueblo tan lírico y acaso tan bien dotado para el arte del bel canto como el aldeano suletino que me dió esta tan· ción. Obra de su temperamento deben de ser lasfiorituras que en ella se notan. La letra con que la dió a conocer figura, con música muy distinta, en la Tradilion au Pays basque, pág. 327. Fué como sigue;



1.



Egunlo batez nindagoelarik maitenanm leihoan efan ükhen nirozün hura niala gogoan, ene phena-doloretaz (sic) pietate har lezan.



n.



Zure phena-doloretaz pietate badüt nik (y) ene khorpitz iristea,'ekin eztirot egin plazerik, zellan promes emanik nago jinkoari lehenik.



lll. Oro (y) eder, oro polU, zu zira, ene maitea;



zureganik desir nikezü bizi nizeno ogia eta gero ni nukezü zure serbütxaria. TRADUCCiÓN: l.-Estando yo un día a la ventana de la amada, le dije que la tenía en mi pensamiento, para que se apiadara de mis penas y dolores. !I.- Yo tengo piedad de vuestras penas y dolores; no puedo disponer de mi pobre cuerpo, pues se lo he prometido a Dios. 1lI.-Toda hermosa, toda bella sois, amada mía; de vos quisiera obtener el pan mientras viva, y l).lego seré yo vuestro servidor.



Hay ligeras diferencias (que el curioso investigador podrá notar por si mismo) entre esta versión y la publicada en el citado libro. Porque no hubiera en nuestro Cancionero dos melodías distintas con la misma letra, elaboró. el folklorista el siguiente poema en dialecto suletino.
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V. Endechas y Elegías



¡Ots/ baratzeko lili übelko 11. Hodei-gaineko ze/ü-urdineko ufin gozozko ats-lagün izafak haur balakite, ¿eza/düzüte bihotz-saminte gain gainik yautsiz, nihaur hunetsi~ hunen befirik hor entzün? gaur eda liro argite. maitena düt isil, ni behar nüzü hil Izafen izar, zori· ororen gar oinaze gofiz loí! egtin. zihaur zirade 10 maitel



TRADUCCIÓN LITeRAL: I.-¡Ea, florecillas moradas del jardín, fragantes com. pañeras del aire, ¿no habéis oído noticias de esta amargura de corazón? A la amada la tengo silenciosa; yo debo morir de crueles tormentos hoy. H.-Si esto lo supieran las estrellas que sobre las nubes habitan el cielo azul, bajando de las alturas y bendiciéndome habría iluminación esta noche. Estrella de las estrellas, llama de toda felicidad sois vos, amada mía.



Puede verse en el Cancionero Selecto, pág. 391. Debe de ser una canción antigua, torneada por el artista campestre. Esto de su torneamiento lo probó con varias canciones populares suletinas. Sirva de ejemplo la canción humorística Abenduaren lauean, que empieza en movimiento al/egretto y que en Haspafen aprendí de labios de mi caro e inolvidable amigo el doctor Broussain con esta letra:
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El cantor de Santa Engracia dió esta versión en movimiento andante:
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La canción Ellunio batee, la publicó Charles Bordes en la Traditlon au Pays basque, pág. 327, habiendo sido luego tan comentada. La versión de mi bardo es absolutamente distinta. Dijo él que de todas las versiones que oyó, la más perfecta le parecía la que dió a conocer Sallaberry, pág. 75¡ eso que ape.. nas se distingue de la anterior. Creo haber tenido entre manos un viejo cua~ derno del cual sacó el citado folklorista zuberoano no pocas de sus mdodias.
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Es de J. Algofi, de Lafaine (Zuberoa). Parece variante muy lejana de la t~ conocida como lindísima canción popular Aí orí begí edefa, que vió la tuz por lo menos en Euskalzale, tomo 1I, pág. 146.



,l'



J 'üOO r _ r r~ Ai o .ri . be.gi t: .dt:r. a Lrudi _ tzenzaite_per.a



Salimos del pueblo hechos ya nuestros paquetes, dando leyes de soldado, causando gran duelo a nuestros padres y madres, mojados de lágrimas los ojos y dejando a la amada, diciendo tristemente adiós. TRADUCCiÓN:
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Cantada por Casenave, de Mugefe (l). Cuando me envejezca (tendré) sesenta años, si entonces viviera la mujer sería bueno. Si es estofa (?) se puede hacer caldo; si no es nada, la ingratitud es barata. TRADUCCiÓN:
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Vi Endechas y Elegía.s
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En el Cancionero Selecto, pág. 393, purificando algo el léxico, se puso estaldu. Onerespen sendo (Cancionero Selecto). (3) El original decla behar zintudan kitatu. (1) (2)



Es de la aaja Nabarra, no sé si de Bernard Primorena. Angela Egino, de Iribefi, en Aezkoa (AN), cantó esta variante. Suya es la segunda estrofa Afosaren botigak. A ndll1lt6 m0880
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La traducción, adaptada a la m(\sica, es del folklorista. Véase



Cancionero



Selecto, pág. 393. 1.



n.



Era un día de esplendor cuando nació en mí tu amor. Lúcida corte de boda tú formabas coI1 otras cien; gratas sonaron las voces que incitaban a aquel vaivén.



El capullo de una flor aromatizó nuestro amor. Cuando yo, pobre engañado, esa blanca mano pedí, ¡oh cuán cruel me dijiste • no naciste tú para mí.•
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De Antonio Efea, de Mezkiritze (Efoibar, AN). Aunque tiene la misma letra que la canción siguiente, la música en una y otra es completamente distinta.
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V. Endechas y Elegías



440.-Z0RABIATUA NAIZ .J.l¡flg1"O molto



:fti



Zo _ ra_bi • a • tu. a ..naiz mun _du_ko



bi. zi • tzan,



~J.~



ne.rebe.gi.e.ta.ra



fo5_



Kan. {uz e • san. go



di. zut



on.a.rae.tor.i



ze



zan.



mo.duz ga • bU • zan:



~J).J~ da. ma



6



•



der



bat. e. kin



e,s • po.sa • tu



nin. han.



Lo aprendí en Efo (pueblo del valle del mismo nombre) de labios .de un .anciano cantor, Pedro Elizatde.



1.



Zorabiatua naiz (1) munduko bizitzan, nere begietara onara etoft zan. Kantuz esango dizut ze modaz gabUzan: dama eder batekin esposata ninlzan.



ti.



111. Frankotan izaten naiz kanpoan lanean, ongi etotí ona ark ni na/ofeneari. Andrea moz/:orturik, iI baten antzean, zistua dariola sukaldamenean. (2) Dtskalabraiua naiz, decia el original.



Dama hura zebilan itxuraz yaantzia, ongi ofaztaa la llraina gafia. Ardorikan eda/en etzuela lenago, ni engalfata·artean zebilala nago.
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TRADUCCiÓN



1.



Atolondrado estoy en la vida del mundo, a mis ojos acá vino. Cantando os diré de qué guisa andamos: con una hermosa dama me desposé.



11.



Aquella dama andaba de gala vestida, bien peinada y esbelta de cintura. No solía beber antes el vino, creo que procedía así hasta engañarme.



111. Muchas veces suelo trabajar fuera, aquella buena acogida me dispensa al entrar. (Veo a veces) borracha la mujer, cual si estuviera muerta, echando espuma junto al fuego.
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EPITALAMIOS n. Piezas las más genuinas. - 111. Las toberu (artfculo de don Manuel de Lecuona, antes publicado -u Euskaleriaren Alde, afta X, núm. 194).



I. Por qué se cantan hoy menos. -



J. Un tiempo habrá sido este grupo de canciones uno de los más copiosos de nuestro cancionero. La causa principal de que su número se haya reducido tanto, parece haber sido la apertura de carreteras, que fadlitaron la escapatoria de los nuevos esposos a la capital o a un centro importante de su rC$pectiva comarca. 11. Las canciones más genuinas de boda, como por ejemplo Andre emaztegai y Emen elda naiz, perten~cen a la montaña de Nabarra, la menos cruzada de carreteras hasta nuestros días y la más rica poseedora delfCJlklore vasce. Al exponer en su correspondiente lugar esas dos canciones. como también en la presentación de algunas otras, podrá ver el lector las costumbres que reinan en aquella región relativas a las bodas. En Bizkaya no he pOdido recoger nada tlpico; sólo sí que en los fesijnes matrimoniales de hace unos setenta años Se cantaba y bailaba aquella- magnífica corea Dan/zadu daigtln sonbrailu, tomo 111, pág. 51, de este Ctzncionero Manual.



ttl. En Ouipúzkoa; lo mismo que en la Alta Nabarra, es conocidfsima la -tobera- Oabon jainkoak dizuela, núm. 14 de este tomo VI. Acerca de esta palabra, algo recogí que figura en el Diccionario, y de la cost1lmbre que ella supone, había anotado algo curioso en mis apuntes. Cedo, sin embargo, las líneas que
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había yo de trazar, a mi caro amigo reverendo don Manuel de lecuona, presbítero, que como hijo de Oyarzun (O) ha podido ver por sí mismo y oír lo que se hace y se canta en estas rústicas serenatas.



eDE ETNOGRAFÍA VASCA



LAS TOBER.A.S eLas toberas.: la tobera y los ferrones. - Forma actual. - Las toberas y el epitalamio clásico. Consideraciones sobre la letra y la música de las toberas.-Notas históricas.



De los acontecimientos faustos de la vida, el más celebrado, si se exceptúa el natalicio, es seguramente el de las bodas. El vasco lo celebra con excepcionales preparativos y extraordinarias muestras de alegría y contento. Así lo prueban, aun prescindiendo de.aquella magnificencia camachesca de que hay memoria en tradiciones y cantares, ese rumbo y aparato de las bodas de Ooyerri, tan magistralmente descritos por don Domingo de Aguirre en una de las hermosas páginas de su Oaroa. A ella remitimos al lector para lo referente a lil') confección y enumeración de las prendas del arreo, entrega de la dote, etc., etc. Nosotros nos cefiiremos a dar cuenta de una costumbre que econ eso del viaje de boda» va paulatinamente desapareciendo, y que hoy solamente se conserva (que nosotros sepamos) en algunos pueblos del subdialecto altonabarro. Nos referimos a las toberas. Son las toberas un canto nupcial, que un coro de mozos entona en el portal de los novios la noche misma de las bodas: acompáñase con un repique de barras de acero, cuyo tafiido hace de intermedio entre copla y copla. Este nombre de tobera significa, en su acepción originaria y corriente, la punta del fuelle empleado en las fraguas. la que se utilizaba en las antiguas ferrerías del País Vasco, érase un tubo de bronce de varias libras de peso, de forma cónica algo aplastada, y, como tal, adornada de todas las condiciones que se requieren para una perfecta sonoridad. Este debió ser, según todas las trazas, el instrumento que primitivamente se tatiía en las bodas: esta opinión halla fuerza en la frase toberak jotzea (tañer las toberas) con que se denomina el repique de las barras, aparte de ser la tobera un instrumento más sonoro que las barras de acero que hoy se usan, cuyo tañido resulta muy tenue y de muy poco cuerpo. La substitución de la tobera por ·Ia palanca se explica perfectamente- por la molestia que suponía el quitar y poner aquélla, sobre todo desde que en las ferrerías se adoptó una tobera, fuertemente fija en el muro de mampostería, que Se eleva sobre el aize-arrio 'piedra frontal de la fragua.
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VI. a) Epitalamios



El hecho probabiUsimo de que el instrumento empleado para tañer las tobe· ras fuese un utensilio de ferrería (1), nos induce a creer que en otro tiempo los tobera-jotzalles debieron de ser, con preferencia, los hercúleos forjadores de nuestras antiguas olas. Quizás alguien extrañe que Vulcano invada tan desconsideradamente la jurisdicción de Apolo, y que hércules de cáUosas manos, hechas tan sólo a manejar colosales mazas y enormes gorrikas (2), empuñen ahora la lira, y, olvidados de su condición, se entretengan en cantar epitalamios. Sin embargo, a quien conozca un poco el carácter vasco, semejante espectáculo no le causará la me· nor extrañeza. El vasco, sea cual fuere su profesión u oficio, es dado al cultivo de las musas. El ola-gizon, por otra parte, es un vasco con todas las aficiones de tal, y por tanto es de suponer que sus huelgas domingueras, que no le estaban vedadas, las entretendría en saborear el dorado líquido de las cubas, espumando alguna cazuela de zurruputun (3), para luego echar una cana al aire o unas coplas al viento, 10 mismo exactamente como vienen practicando hasta el día sus herederos natos, los herreros. Lo que no es de suponer, por ser cosa averiguada, es que no eran del todo legos en el arte coreográfico (4). Agréguese a todo esto (que de por sí es bastante) que el tañer toberas no era un puro hacer arte por el arte; que en eUas también se hacía algo por la bucólica, y a buen seguro que ya no es suficiente a causar extrañeza ninguna la vista de Vu1cano metido a Apolo: es que aquí Apolo va acompañado de Baco, y nuestro ola-gizon, artista y todo, aprecia los buenos bocados y no desprecia tampoco los buenos tragos (5). Pero, hayan sido o no ferrones los tobera-jotzalles de antaño, y háyase usado o no la tobera propiamente dicha, como instrumento para tañer en las bodas, el hecho innegable es que el vasco está en posesión de un epitalamio, más o menos artístico (que eso no hace a la esencia), pero muy popular y muy castizo. Vamos a describirlo tal como ahora se practica en Oyarzun. Un koplari, dosjotealles (pikatzalle y biya) y dos o tres mozos más, constituyen todo el personal de las toberas. El material se reduce a una palanca larga de acero, cuatro barritas de hierro para tañer, dos anillas de alambre y' unos cabos de cuerda. El escenario es el portal de la casa donde cenan los novios; la hora, la del anochecer del día de las bodas. (1) Aun el actual, que es la palanca, tenia un uso necesario en)as olas. (2) Tenazas para manejar la agaa o pieza de metal fundido. (3) Plato favorito de los antiguos cizarristas: sopa seca de bacalao (Oyanua). (4) En Oyarzun, para significar que el valle llegó a tener trece ferrerfas 



ga. be _ ak



~ maiz. ak.



tun,



,



dau - kuz.kit,



_ be.al( i _Iain sen. ar, lan. tze



E.txe txar bat in - eH Nere luLak u.gaitz



o_yan_ak.



el. du naiz _ _ goLde. ak



du _gu baLek



ar. tu •. ren gai



r J?Thl~~§.g\lir:e. ~



taz • tun



Ka - ri



r i _ ra • tze mal.tzaz pis.ti • ak e . re



i ga. ra mun .du i • zain di • re



on. e _tan gus • taz. zo. ri. on la • gun.



~



di .tu.du.la ka lur i • re_



Lra • tzez e.. do mal barda e. raman zi_



. ka sao la ba.be. re



bafnan a. klItz



11.



~ bi • zi - ko gu • re. kin



~T't ~ ral_ a.ra ral ral



ag.o.c."



2.



~~'~I~L__2Jl§~3-~~B tra



la ra



lai



_



De Paz Salaburu, de Elizondo (Baztán, AN). En el Cancionero Selecto, pág. 412, se puso gain-etsarla por gaineko sala; gogoz por gustOl, y atsekabeak izain ditudala maíz en vez de penak izanen ditudala maiz (verso corto, alterador del ritmo). Toca esta melodfa el tamboril, cuando la recién casada se encamir.a a la nueva casa. Al llegar al .piu mosso- Etxe txar bat, en otra época se disparaban tiros.
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Conozco esta ligera variante de Manuela Indart, de Azpilkueta (Baztán, AN).
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Por no haber aprendido segunda estrofa, hubo de agregársela el folklorista. TRADUCCIÓN: l.-Aquí vengo, pero temo que he de tener aflicciones con frecuencia. Haremos una casuca de helecho o de haces de junco, la estalera de hojas de castaño, la sala de arriba con helechos y juncos: Viviremos a gusto en el mundo. n.-Azadas y arados sin mella tengo, marido, para labrar tus tierras. - Mis tierras una avenida de aguas las llevó anoche. El bosque nos acogerá. Pájaros y bestias y aun alimañas serán con nosotros compañeros de felicidad.



En el CancioneTo Selecto se dice en la segunda estrofa aitzur-goldeak flkatzgabeak dakarzkit, cazadas y arados sin mella traigo•. Daukazkit, ctengo., es más ajustado a la costumbre de que la esposa recibiese la visita de su esposo rodeado de mozas. Es de suponer que no todos los recién casados tuviesen carácter tan jovial como para cantar de casucas de helecho, etc. A Felipe Biguria Iturmendi, pamplonés, que ha pasado casi toda su vida en Elizondo, he oído referir de esta manera la narración de una boda tradicional en aquella región. El día de la última proclama, antevíspera de la boda, se junta la comitiva en casa de la novia o del novio. Llevan un carnero con lt!> :1
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De Francisca Irigoyen, de Arizkun (AN). Es canción llamada de la Mayas. Véase en la Introducción de este grupo lo que por ahí se dice acerca de ello. Lo que yo, por mi parte, he podido recoger, se reduce a lo siguiente (por no alargar el texto no transcribo el original vasco de mis borradores): •Todo el mes de mayo (aun los días de labor) se cantaba esto. Elegían por reina de la fiesta a una muchachita, ataviándola como mejor podían. Todo su cortejo era femenino. Daban por nombre a este su regocijo y tradicional costumbre Efeginetako (sic) kantuek .Cantos de (hacer ?) reinas•. 1.



Si el cortejo se encontraba con muchachas, cantaban:



Txulujrina (1) ta (y) arosa loi ori eder (2) gatantal (bis) Napafoako elege yaunak egin omendu promesa (bis). ¡ru seme dJtuetarik, irurek bana (y) alosa (bis); etarik auta zuretzako da, dontzela eder galanta. (1) Del franc& ¡alulrie? (2) Abaja, dijo la cantora, por galanla.



00



Canoionero popular vasoo Cedo manual)



6ll



Adaptación de mi colaborador el sefior Miangolafa: Clavellina y ramd de flor ¡qué gentil y guapa es esal (bis) Se dice que el rey (1) nuestro gran sefior la ha debido hacer promesa (bis). Tres varones tiene el señor, cada hijo es una rosa (bis). Elige, pues, es uno de los tres para ti, doncella hermosa (bis). 11. Cuando el cortejo de la reina se encontraba con muchachos, cantaba con la misma melodía esta otra letra: liara zalku loratu, oralnik ezta lekatu; ezkongaiazarelarikan nari (2) :altuga koplatu (bis) koplatu eta koplatu saria bildu bear duga (bis) ga ere neskatxa gazteak gara dotea bildu bear duga (bis).



TRADUCCiÓN: La arveja se nos ha puesto en Dor, todavfa no. tiene vainas; puesto que sois casadero queremos dirigirle unas coplas. Entre coplas y coplas tenemos que recoger la recompensa. También nosotras somos muchachas y necesitamos reunir dote. 111. A una mujer algo entrada en afios cantaban: Zaia duzu lureraMo sederia erdiralno, tu bezalakorik ezta sorta Sel1ilatik onaralno.



TIW>UCClÓN: Tenéis saya hasta el suelo, sedas hasta la cintura, otra como vos no ha nacido de Sevilla acá. IV. A un hombre que se atravesaba en su camino le cantaban: Zure andreak efanlk zurekin dela mandatu, aspaldiko denbora untan ,ztela zureklia egondu. (1) Al de Nabarra se refiere el original. (2) Por nato figura también en otras canciones butanesas.
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VI. b) Canoiones infantiles



.Informados por vuestra señora de que con vos se desposó, (y) que hace ya tiempo que con vos no ha estado. TRADUCCIÓN:



V. A un arriero: Agure ta erdi, ongi etofl, launa, berofen konpainl ofi. Espero gintuen eztaletara efegina ta efege, emezortzi kalonje, emeretzi priore: eken guzien mantenitzeko egin beza labore.



Anciano y medio, bien venidas, señor (seamos), a esa su compañía. Esperábamos para las bodas a la reina y al rey, diez y ocho calonges (canónigos), diez y nueve priores: para mantener a todos estos háganos merced. TRADUCCiÓN:



VI. Si se encontraban con un sacerdote: Oina lipi zapatapeko, aztala xuri lJIlltzetapeko, eskuak ere konsagratuak gure Jaunaren altxatzeko. Ezkilak efepikatzen, yefldea zer den galdetzen: emen eldu den apez yaun au aingeruekin mintzatzen. TRADUCCiÓN: Pie pequeño bajo el calzado, blanco el talón bajo la calceta, también las manos consagradas para alzar a Nuestro Señor. Repican las campanas, la gente pregunta qué pasa: el señor sacerdote que viene aquí hablando con los ángeles.



VII.



A personas que hubiesen dado algo: Eman duzu nobleki mundu guziak badaki, zuk eman duzun diru unekin eginen tugu tortxa bi. Torlxak bear du aria, ariak argizarla: amalau mila aingeruekin paradisuan zar zaitezila.
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TRADUCCIÓN: Habéis dado noblemente, todo el mundo 10 sabe: con este dinero que nos habéis dado haremos dos hachones. El hachón necesita hilo, el hilo (necesita) cera: que con catorce mil ángeles entréis en el Paraíso.



VIII. A personas que vacilaban: Ematekotan emaza, bertzela ezetz efaza, gu anela idakitzeaz probetxarikan eztaza. TRADUCCIÓN: Si habéis de dar, dadnos; de tenernos así a nosotras no tenéis provecho.



IX.



10



contrario decid que no; con



A roñosos que no daban: Utzan aizan isiiik ofek eztin dirurik; badieraman bolsa zagar bat afi kiskofez beterik,' anetakoan ekafiko din zoff zaru beterik. Akio eta makio lepezafa aats balekio; ni barber medika egin·artio, sendata ezpalekio.



TRADUCCIÓN: Déjale, déjale en silencio; ése no tiene dinero; lleva una bolsa vieja nena de piedrecitas; al volver ha de traerla llena de piojos blancos. Daléy dale por si se le rompiera el espinazo; hasta que yo me haga barbero o médico ojalá no se cure.



No ha habido entre nosotros un Mistral que cante la belleza de estas simpáticas fiestas de niños.
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647 VI. b) Canciones infantiles



De Valentina Yeregi, de Aginaga (Orio, O). Zirrin zarran con el carro ¡qué frío es el ponche! ¡Qué cort· tento está para beber el cura de Hendaya! TRADUCCiÓN:



, 517.-Z0Z0AK EPERAK
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De Oracia Antonia Ariztimuño, de Lizarza (O). TRADUCCiÓN: Mirlos, perdices ahora quiero traerte: a los otros, uno y dos a cada uno; a Pepito, doce.



Las dos notas ~ son añadidas por el folklorista. Seguramente habrán per. tenecido a la melodía, sabe Dios con qué letra.



CANCIONERO POPULAR VASCO DE



D. RESURRECCIÓN M.a DE AZKUE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LA· LENGUA VASCA PREMIADO CON EL PRIMER PREMIO EN CONCURSO ABIERTO POR LAS CUATRO DIPUTACIONES VASCAS



y DEDICADO A SU AMIGO



D. RAMÓN DE LA SOTA Y LLANO



EDICiÓN MANUAL, SIN ACOMPAÑAMIENTO



TERCERA EDICION VOLUMEN 11



EUSKALTZAINDIA



Bilbao 1990



Liburu hau lBERDUERO Elkartearen diru laguntzaz argitaratua izan da. Esta obra ha sido publicada con la ayuda económica de IBERDUERO, S. A.



Copyright: Euskaltzaindia Ribera, 6 - 48005 Bilbao



ISBN: 84-85479-54-8 (Obra completa) 84-85479-56-4 (Tomo 11) D. L.: BI-916-9O



Impreso por: GRAFO, S. A. - Bilbao



CANCIONERO POPULAR VASCO DE



D. RESURRECCIÓN M.a DE AZKUE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LA· LENGUA VASCA PREMIADO CON EL PRIMER PREMIO EN CONCURSO ABIERTO POR LAS CUATRO DIPUTACIONES VASCAS



y DEDICADO A SU AMIGO



D. RAMÓN DE LA SOTA Y LLANO



EDICIÓN MANUAL. SIN ACOMPAÑAMIENTO



Tomo VII



CANCIONES FESTIVAS



1924 TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPACiÓN DE MÚSICA



A. BOILEAU & BERNASCONI Provenza, 285.



Barcelona



CON LAS LICENCIAS NECESARIAS



Es propiedad del autor, como también lo son los s e i s primeros tomos de esta edición y los nueve de la edición mayor.
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CANCIONES FESTIVAS



Su número es aun mayor que la de las «amorosas», aunque en esta colección son menos las que de este octavo grupo salen a la luz, debido a que muchas de las melodías recogidas no merecen el honor de la publicación. Pudo el folklorista haber recogido más estrofas de algunas de estas canciones, pero por su falta de interés y carencia de poesía hubo de contentarse por lo general en anotar sólo la primera estrofa. Alguien, comparando nuestro Cancionero con alguno de otro pueblo, podría creer que los otros ..Cancioneros» rebosan de poesía, que tanto se echa de menos en muchas de nuestras canciones. Un gran folklorista francés moderno (1) llegó a admirar la honda poesía de las canciones populares andaluzas, y precisamente la que él citaba como tal era obra, no del pueblo, sino de Fernán Caballero. Tal sensación podría cualquiera experimentar ojeando y hojeando algún .. Cancionero» popular alemán. Si sus composiciones poéticas fuesen obra del pueblo, ciertamente podría uno hasta ruborizarse al dar a la publicidad nuestras humildes poesías populares. Goethe, Schiller, Heine, Wieland y otros excelsos poetas figuran en ..Cancioneros» de la docta Alemania. Algo análogo podría acaso hacerse entre nosotros el día de mañana, escogiendo las mejores melodías populares en número como de tres a cuatro centenares y abriendo entre nuestros poetas concursos, pero de verdad. Mientras tanto, conténtese el lector con saborear humildes producciones de ignorados bertsolaris que ni tuvieron siquiera noción de la poesía. (1) Tiersot.
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469.-ABENDUAREN LAUEAN All,gr.llo
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Del sacerdote Uhart,de las Alduides (Baja Nabarra). Por lo que valgan, ahí van las seis estrofas que aprendí.



1.



Abenduaren lauean Elokadlko mendian neure ardien guardian fai larala ralralral neure ardlen gaardian jreskoak arta nltlan.



11. Maria eta Katalln, gure etxean oro berdln, eztute nai ardiekln fallarala ,alralral utate nai ardiekin gauik pasata aiekin.



m,



Etxolan baltul bl manta bat bertzea bezaln xarmanta, dena zilo ta tafata fal larala ralralral dena zilo ta tafata , (1)



IV. Etxean eder da beia anka-mail adar-andia, beterlkan establea fal larala ralralrai beterikan establea ¡zein den eder ikusteal
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V.



Canciones festivas



Neure lagun Laureano ezta kexatzen oraino; orlakorik egundaino fai larala rairairai orlakorik egundaino eztet ikusi oraino.



VI. Etxol·aitzinean xakufa, tripa-azpian mulufa; bainan etzaude gustara fai larala rairairai bainan etzaude gustura: itaixura burura. TRADUCCIÓN



1.



El cuatro de diciembre, en el monte Elokadi, guardando mis ovejas, rai larala rairairai, guardando mis ovejas ¡cómo me enfrié!



11. María y Catalina,



IV. En casa es bello ver la vaca de pierna gruesa y grandes cuernos lleno (de ellas) el establo, rai larala rairairai, lleno de ellas el establo ¡oh qué bello es el ver! V.



en nuestra casa todas iguales, no quieren con las ovejás, rai larala rairairai, no quieren con las ovejas pasar la noche. 111. En la choza tengo dos mantas la una tan bella como la otra, toda agujero y rasguño, rai larala rairairai, toda agujero y rasguño



Mi amigo Laureano todavía no se queja; todavía cosa semejante, rai larala rairairai, todavía cosa semejante no la he visto.



VI. Ante la choza el perro, hocico debajo de la tripa; pero no estás a gusto, rai larala rairairai, pero no estás a gusto: gotera a la cabeza.



Aquel fantástico cantor de Santa Engracia, de quien se habló en 0tra parte de este Cancionero Manual, dió una variante llena de florituras, con letra muy distinta (véase págs. 542 y 543). 0



Bardako afatsaldean ene pentsamentua zure ta (y) ene amodioa orai dela florean. (1) No supo darme el cantor este verso.
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TRADUCCIÓN: En la tarde de anoche mi pensamiento (versaba acerca de que) tu amor y el mio ahora están en flor,



470.-AGURA ZARKILUN .Állegro molto
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Canciones festivas
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«Esta canción es la misma 441 de la página 568».



Figura en la pág. 446 del Cancionero Selecto. La aprend( de Luciana Estankona, de Amorebieta (B). Hay ligeras diferencias de palabras entre la versión original y la publicada en el Cancionero Selecto. La restableceremos aquí, a pesar de sus impropiedades de lenguaje, acompañada de la adaptación castellana del folklorista.



Agara zarkilan barkiiun bat geure ategian zegoan bart,' ezetz ta ezetz ziftoan baia andrea jaitako zaen ark. Bart aiatsean berandaan atea nekez yo genduan. Agura zarkiian barkilan bal geare ategian zegoan bart. Andik auiera sutondotxoan panpaieria bagenduan,



deiez asi zan andreari yagi zaitez nal yagi adi. Agura zarkiian-barkiiun bat geare ateglan zegoan bart. Asi zan aratzen inguruak nun eteegozan akuluak, akalu edo makalaak, agara paraketamaioa. Agura zarkiiun-barkiiun bat geure ategt'an zegoan bart.



ADAPTACIÓN



Erase un viejo temoso y grufión, siempre queda llevar la razón. Harta de riñas ya la consorte fuera de casa le escapó ayer; él en la puerta se hallaba anoche llamando a gritos a su mujer. Erase un viejo temoso y gruñón, siempre querla llevar la razón. Ya muy de noche, con pesadumbre, por fin llamamos en el portal,



y desde entonces, junto a la lumbre, mucha importancia me suelo dar. Erase un viejo temoso y gruñón, siempre quería llevar la razón. -Conque ¿ya vuelves? Ven, me deda, y no tengamos más discusión; mas sepas, terca, que en la porfia de ayer, tenía yo razón. Erase un viejo temoso y gruñón, siempre quería llevar la razón.
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De Luisa Ooiii, de Madoz (Lafaun, AN). Ya en el grupo de cEpitalamios», pág. 569 de este Cancionero Manual, se publicó esta letra con melodía muy distinta de ésta. juliana Aufekoetxea, de Zugaztieta (8), cantó lo mismo en varias estrofas y con música de menos valor. como puede verse en la pág. 58 de este mismo Cancionero.
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De Engracia Lazkano, de Olaeta (Aramayona, A). Puede verse en el Cancionero Selecto, pág. 449. TRADUCCiÓN



-¡Ay Angela! tumbalanbelan jajay. ¡Ay Ferminito! bebe poquito. Las palomas en casa de Papora (??) sobre un espino. ¿Si quisieras tomar por esposo al vecino Simón, joven orfebrero? -No, padre; no madre; no es ese el que yo quiero. -¡Ay Angelal tumbalanbelan jajay. ¡Ay Ferminitol bebe poquito.
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473.-AITAK EMAN DAUT
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De León Barbier, de Donibane Oarazl (San Juan Pie del Puerto). En vez de agur ¡ail neure dolea cantó adios neure dotea. La adaptación caS' tellana,'pubUcada en el Cancionero Selecto, pág. 451, es obra de mi malogrado amigo Arroita-Jáuregui. TaADUCClóN



1.



11.



Mi padre me dotó un día ¡oh qué dote la mía! Una cerda con sus lechones, una clueca con su pollada, ristra de cebollones: ya veis que no me falta nada.
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El lobo me comió un día la cerda con su cría; el zorro, clueca y pollada; un ratón, la ristra entera. ¡Adiós mi dote paterna! Ahora sí que estoy aviada.



474.-AKER ISASO MAJOAK
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~~r.§~ r .m~·~i~,I pa _ tu _ ko er _ en da.bil. en a • tso _ ak. De Ramona Madariaga, de Forua (B). TUDUCCIÓN: ¡El guiso de carne que tiene el chivo...! Pára siempre se le guisó (?) el anciano y la anciana ¡y qué brincos los suyos! no lo alcanzará fácilmente la vieja que anda coja.



No sé lo que es aquí iSoso. Este vocablo y alguna otra imperfección de lenguaje parecen indicar que la cantora se trabucaba algún tanto en la letra.
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475.-ALA BAlTA



7.~



~



i



t



r



de • a, _



be. re.zi.ki



. t dt: t' 1.au. e.n An pa.sa. u u



ble .a.



"~'I te



•



O. yartzungo



a_



au. xe d a b " 1 _" Zl



on.gi yan.e.dan



•



-_- - ' a.



e



az •



_



k



~



ri



.ª no_



p,n as.



on.gi li.ber.ti:



~ PI" • na ere ba • da



r o • be.ki- a ,.."go



.



t



at. sain ar • tze



a._



I



ne.fÍ



~ .tzitzai.dan



u • ti .ki .tu a _ ra



yoa • te • a._"



De N. Baraibar, de Oyarzun (O.) Además de tal estrofa dió parte de la segunda, en esta forma: Ooizean goiz yaiki-orduko prest txokolatea. gero kaii pasaitara e~uerdi·artean;



eguerdian zopa ona oi/oa gaineko.



Hay quien canta el compás pena ere bada con sostenido.
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rI ,Jl



,! ~



~ JI



Pe .nae..re lIa _ da



. o • be .ki. a _ go



etc.



l.-Pues es lugar de placer la región de la Provincia (Oipuzkoa), especialmente el pueblo noble de Oyarzun, allí he pasado la última se mana, la de Carnaval. Comer y beber bien, divertirme bien ¡esta es vida! Da también pena- el gozar mejor. A mí no me pesó el haber ido allá. . 1I.-A la mañana temprano, antes de levantarse (estaba ya) dispuesto el cho· colate; luego corría a los Pasajes hasta el mediodía, al mediodía buena sopa, encima gallina. TRADUCCIÓN:



-
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476.-ALEGATU GINANEAN



.A.lleK1'etto



s.~ j J i.~:1fi=1ÉI5=~=r r' A _ 'le. ga _ tu



gi.nan.e _ an



, len. da _ bi



_ zi _ ko



rik



~



bor _ ta



_ ra



#~ªJ~. ~ a _ la a



d ·~··1 1



_



e



_ raz. te



•



ra



nor.ba _ lt



ha _ ze _ la,



~=+~~r~~ el • du _ da,



e • txeko an.dre.a



be • za



~



OJ es _



_ la,



al



da



di _ en



~J§I~rª~ kor _ de _ a



go _ na _ ko • ti _ lon



~I·J. #~:J.



~11



ez _ ker _ e _ an



pa _ sa



zi _ tez



_ te



Zl1 _



la:-



e ..



~



Jaun _ ak,



~_Jí111



i _ sil



i



sil _



a~
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De Paz Salaburu, de Elizondo (Baztán, AN). La segunda estrofa es así: 11.



Agur, etxeko andrea¡ piztu ziguzu argia, edan bear baitugu kutxuterdÜJ. -Eiaiten dizutet egia, kontzientziaz /edea, akabatua dudaÚl baii'ka'ko neufia, xorta xortafto bat ez oerlze guzia.



TR.ADUCCIÓN: -Te saludamos, ama de casa; enciéndenos la luz, pues tene· mos que beber media ..... -Os digo la verdad, con la conciencia la fe, que tengo ya acabada la me· dida de la barrica, menos una gotita, todo lo demás. Seguramente con esta tan grave melodía se habrá cantado tiempos atrás otro poema muy distinto del transcrih



525 .A. nd(lIe/tI
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>



477.-AMERIKATIK m08.0



A·.me.ri.ka.tik Be_laun.ak as .tun,



itz.ul.i e.ta e8. te. ak li. mur,



~ J ~ . on.u~an Bur. en, An.goosta tue.•tan 6.0S.



ma.uil.e.tan ma



min.ik es;



'k e • per.en.ga.h k · es. ku.pe. k oon1 e. ói·. ten di. o, el.pa.du in.ork



t An_1 d 'k"t.xe_r.a In. di. a • nu. a



ar. do.ak kal.te



~



e.man len. e. man.el.



~ 'd~k t



t ¡ ' e.a e.or_t i. zen.ez e. ta



t t.rU.fl e.len i • za. tezzar.pa.
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a _ ger_ hen; bu zi • kin :



yan.go ba. zu. en A. me • ri • ka. ra I t.



.



ah • ko. raartu. ta ga • be o. be u_en 11 2.



~§J~--~ la,.ter 8a.Sl.ra p.Jn.en .txenlan.a



yo.an zen. ri e _ kin.



De Sebastiana Milxelena, de Lezaka (AN). La oí cantar en 6/S a Francisca Alzugaray, del mismo lugar. De la Sebastiana aprendí las estrofas que reproduciremos aquí literalmente:



1. Amerikatik baelta eginda



onantzean Bardeosen, ango jondetan epefengalik propina edefik omen zen. Andik itxera etori eta dirarik etzen agertzen; yango bazaen, aizkora artata laster sasira yoan zen.



11. Betaanak pisa, ertzeak zimar begietako tristura, ¿zer deabrutako yoan zinaden goiko mendian kaskara? Osasanaren konserbatzeko, gorpatzarentzat jreskara, ¡bazter gaziak iretsi eta liberal oieneskaral



T~ADUCCI6N



1. Habiendo vuelto de América hacia acá en Burdeos, en las fondas de allí por perdices parece que hubo hermosas propinas. De alB vinien1



J • I tu: a.gín.tzendeusku.



e . na e. gin



be. ar do. gu.



De Petra Narbaiza, de Befiz (B). TRADUCCiÓN: -Adiós, adiós Juanito ¿qué tal estás? -Pobre y alegre ¿qué tienes que decir? otro interés no tienes en el mundo. Dame una cuerda, tienes que atarte; pero no puedo'atarme: tenemos que hacer lo que nos mandan.



ijY tener que traducir tales esperpentos!!



604.-AMA, GAUZORIGAITIK A¡legro



r ne.gar. ~ ik,



9. A _ ma,gauz o • ri. gaLtik



ez.teu.tsu..da • la



e.mon.go



ez



e.gin



§J~.m§.~j1~'~



er. e.men.ta _



ri. ri~



.~ªJ~J~íJ~m~J~_ Ei • e.rnen. ta • ri



le • po. a



bai.ño



o . ba da



be _teaL la.ra • gaz· al. tzo be _ te



Zes. te _ ru



~



di. f'ij-;-'
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605 .-AMAK DIÓ 10.



~~J~~~~~.~~~~ A • mak di



_ o



~~r~iq r' mu.ti1 ho _ rí.



ta



a _ la



_



ba _



TÍ:



ki. ta ki_



H~ or. e • kln



ez. kon.tze • ko.



~### tan



t



ez. tun



h# e • l re 'm



i



_



zan. en do



'k~



. • n • al.t a k • Ja



_



te



_ rik



ez



e . ta



~



e. t a ama k e _ man. lk •



Aprendido en el hospital de Haspafen (L). H. ALabak amari afapostu,



ispiritaa pronto baila, enekin ezkontzen denak bada Unja eta dira enelako eta beretako eta ondoko aafendako. TRADUCCIÓN: l.-La madre dice a la hija: deja, deja a ese muchacho. De casarte con ese no tendrás dote ni alireo dado por padre y madre. H.-La hija responde a la madre, pues tiene agudo ingenio: el que se casa conmigo tiene arreo y dinero para m;í, para él y para los niños descendientes.



606.-AMAK DIO ALABARI



-=.h ••



Á.1¿dant8



11.



A. mak di



zi



•



•



o



a • la _ ba _ rí



a • la. kan •



_~~7:~d i r b~l I la txar.a hi. ¿Hik be.har un _ a l . 1.
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i



al.



t on. en



.~ :'k·'? se. me le. 110.



1



'



~



1 • bel _te _



~~ihJ~.~ t' ~ koz



i .bil ha _ di



Procede de la Baja Nabarra. No tomé nota de ,la persona que me la dió a conocer. La madre dice a la hija: No estás mala pieza tú. ¿Tienes tú que andar con personas prin~ipales? De andar, anda con algunos que se te parezcan. TRADUCCIÓN:



607.-AMERIKARA NOA 4#.ndanle



m088D



12. A. me Len se



•



ri • ka_ra no _ a me bat ba.det nik



ne • re bo.ron .da _ tez.nunbait A.me _ ri _' kan.-



JEi as.per o.g'ei



tu naiz.e.la.ko ur _ te ba .di. ra



on .ez llt a



ke • royoanbe_ar, ra bL la.tu.tzen



e.men_go su.er.tez;_ yoan za_la e_men_dilt • an._



nai ba_det e _ ta ez: ,e.men ba.dek bi. de. rik _ an, e _sai.



• I gel • dLtzen dian.ak ok Ai • ta bi. zi



on. do bl. zi bi. tez ._.__ da .la o. rain. dik _ an •_ _



De Bautista Urkia, de Aginaga (Orio, O). TRADUCCIÓN:



l.-Voy a América por propia iniciativa, pues me he cansado



de la suerte de aquí; ya tengo que ir quieras que no: los que aquí quedan viven



bien. H.-Antes tengo yo en América un hijo, hace ya veinte años que se fué de aquí. Si tú hallas el camino que allá conduce, dile que todavía vive el padre.
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608.-ANDOAINGO EL IZAN ~lltllf"(Jllo



non II'0ppo



13•." , ' " An • do_ain.go



~'I#' r



E _ U.zan



o _ li. o



1



] ai •



ri



U.g3.



sa ken.du zi



•



Q



•



t~n



kar. lis. tak beLtza.



~#I" kar. Us.tak a



ri,



cu. r.lti • llo; an



zLrankon..tu. akl mi.



·l·##'.~J~' I .gro • ak e • gin tu gu • ru.tze san .tu • ak. la



De sor Antonia....., de Ezkufa (AN). TRADUCCIÓN: En la iglesia de Andoain, abundante aceite fácilmente extra· jeron los carlistas al negro (liberal) ¡los carlistas a cuchillo! ¡qué cosas pasaron allí! Hizo milagros la Santa Cruz.



609.-ANDREA GAUZA BALIOSA ~ndanlt1 m0880



14.



-,~\~ i An .dre • a gau _ za



ba . ti _ os. a



J



~



da,



du. da •



:i ..b¡; ~~~~}~i~ !Jl'iL ~r P' ~ ~ rik ez _ ta,



e _ txe • ko;__



an na.go



be.ti _ ko des.kan .ba.he • ko.__



ni



e



_ re baLen



pre..mi_



Ma.ne.



~r.~ ~~~~~r~~ a _ gu • ra



txar _ ak



i •. kus



•



ten



di _ tut
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~ r ~~(~e-Sf'§~



do es.po • 5a.tze • ko;__



do .te • a



í .ra • baz.í



De N. Efamusp(', de Banka .BN). TRADUCCIÓN: La mujer es cosa valiosa, sin duda, para casa; también me encuentro yo en necesidad de una para descansar para siempre. Veo malas maneras para casarme pronto; hay que ganar la dote para crear una novia.



El cantor daba por lo general al segundo tiempo de cada compás una mayor duración que no llegaba precisamente al doble, a la de una blanca.



610 -ANTONIO FAGOAGA .,tllegro



16.,'.#1 ~ J ~~J3 An. tOe nío



Fa.go.a .ga,



ba .de. zu



gra. du.a;



~·##J~r¡~ po.bre.a



,.###



~



J



•



ri



la.gun-:du;



o. ri



b~ J



ez • tu • zu i • ra • ba .z'í • ko



da



J i



bes. te • la



mo. du.al



ª



7.6.



J fU.



I



a.



De sor Antonia N., de Ezkufa (AN). TRADUCCIÓN: Antonio fagoaga, usted tiene un grado; auxilie al pobre ¡esa es la derecha! pues de otro modo no ganará I.:sted el cielo.



611.-APEZEN KONTRA .,t,uiulttc mcnuiO



16.~'1



7 A.pez.en



kon.tra gi.ñan



al.di.txobat.e.
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¡.,~ :POI an,



:1'4



tlZ _



tu. te •



la



e. ma.ten



ar • to. rik zor. e •



ano Er.en.ku.rayauruli.ak_al.kai.en ar.te • an, e7..kau-de.la yai.



~-I ~~r~~§J~. ~í~1 i • rik



len



en



go



kla. se



•



an.



De Agustina Etxarte, de Lezaka (AN). TR.ADUCCIÓN: Estábamos contra los sacerdotes en un tiempo (acusándoles de) que no dan maíz a débito. Grandes disgustos entre unos y otros, que no estamos alistados en primera clase.



612TASENTSIO TA GORPUTZ .4.ntiantfl mosso



¡,.-¡tl ~~i~r~J§~r~ A • sen.tsi.o ta San Ju.an 3S.i



gor_putz e zai.gu ko



ta San ju.an. 16.raon.6.



~~ ~ p r ' ~ .,.



ak an,



el • kai. e·n antz.e oi • ek be.ti se



_ ko. ak • git.zell du



O



as



•



ta • ba ta dan_ ten dan lan.e.



~. J ,. ~~~~~r~J~ ak ano



¡oi! ne. ka .za • ri Be • ti tu. lu • bi



a • ri o • ak



pa 7.a"



ra diz.ten lan. pi· e.gun _e •



~# J ,. akl an



·? ak an



¿zer



pen.tsa.t7.~n



sus -g·u. re Jaun. toLi dan.6.



o



ge • ro. Ai. t.a San



'b'tk



nOlz al



b



.



!)n er.tl.



is.laktxu.ka.tu



~ tu du di. tu



se • me.a be.Tea.mak. bi • :Jr. a.mon.e • ano
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De Karmen Mendiluze¡ de Amasa (O). T~ADUCCIÓN: l.-Ascensión y (la fiesta de) Corpus y las de San Juan se parecen unas a otras incluyendo la de la Octava. ¡Oh! ¡los trabajos que han deparado a los artesanos! ¿Qué pensará nuestro Señor Jesús? Alguna vez ha convertido al hijo su madre. H.-San Juan se nos ha empezado en buena cólera (sic: querrá decir que con fuertes lluvias); ese siempre continúa en el trabajo comenzado, siempre diluvios en siete días. Luego, cuando ha venido el padre San Pedro, ha secado islas (sic) al día siguiente.



No quise copiar más gansadas.



613.-AU DA BUONAPARTEREN .JI. ndattte



18.



"tOS80



~~"J



i Au daBuona.par _ te • ren Buo.napartek u • tzi • du



~



. t s.pat.l\1.a _ ko ro.pa zar. a en_pIe. a _ tu _ ta



""E



len .bi.zLko lan _ a: len~o e.maz.te _ a



~k



nat eZ.1 d a.ra _ ma, ar. tu du gas. te • a.



I i



giz _ onor_ek ba. dau. ka go _ go.ak e.man di • o



gu • zi. an.tzat lan _ a mun .du.an as. te • a:



~ oar:a a~ e _ za.guatñi: "su _ten ka _to .ti _ko. en gau.zak



traL



zan •



oí _ e • la ez _ ti



• ra.



De Marka Irurtia, de Ernani (O). TRADUCCiÓN: 1.- Este es el primer plan de Buonaparte: lleva a la fuerza la tropa de España. Ese hombre tiene trabajo para todos, no le habrán conocido que era traidor. II.-Buonaparte ha repudiado a su primera mujer, empleando a la vieja ha adquirido una joven. Le ha ocurrido empezar en el mundo (sic): las cosas de los católicos no son así.
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614.-AU ZAN PRINTZIPIOA .JI. nda"t8 m08/10



19.'-.#'1



Au



zan prinbL pi



o· a



San



Juan.e_



,.,#,., r ,. tan



A • ma_re.kinFran • tzi.angas.na.ke



~###w ~I la.tu di.gu •



•



aLtun.a



ko.pe.tan.



ar •



do.a konke _



'p',



r



tan,



0_



bal • a



ta



Zi-



r te



" #### i r ~



tan.



gi.a ortz_e.tan,yan



tae.danor.e • tan



I Mu



kur _ u



y



m ka.



JJ'.



1I



bi _ ak buÍ- u _ kan.



De Oraziosa Elejaurena, de Bozate (Baztán, AN). TRADUCCiÓN: Este era el principio los días de San Juan, con la madre en Francia haciendo quesos. Nos han herido al abuelo en la frente, el vino en la aljofaina, pan entre dientes: Durante este refrigerio han cacheteado Kabala y Mukurru.



(1) Podría cantarse Au zan asteko lana «este era el trabajo Inicial. en vez de ese descarado printzipioa.



615.-AURTEN ERNANIN .JI.llflgr81to



.20. Aur.ten Er • na • nin SanJu. an • e • tan ze.zen_ak Pre.so nin. tza • la e. san zi • da. ten, e .lIa _ki _



:t""



~



di • ra yo • ka. tu. an nik zer e • gin;



,~ O • rain aur. e • ra a _ mai. ru es. ku bie • ta • tik el. tzen zi_
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~ r ~~,§~



ber . teo.be .ar ni. tu•• ke da . ten Jaun.ak e . ro • ri



pa • t'a _ tu~ e • nen • din;



gis .on ba. las. ter as.



,i tzu _ ek di .ra.la kau.sa ne.ri zer zai.danger.ta • tu. ko e .ra.kuts.i lIi. da. ten karhe.la non zen El' • na • 010.



'm



Lo aprendí en Usurbil, sin anotar el nombre de quién me lo cantó. TRADUCCiÓN: l.-Este afto, en Ernani, por fiestas de San Juan se han corrido toros. Ahora debiera yo disponer trece estrofas (para manifestar) lo que me ha acaecido por causa de algunos hombres. H.-Me dijeron que quedaba preso, yo no sabía qué hacer; de las dos manos me agarraron los señores para que no me cayese; muy pronto me enseñaron dónde estaba la cárcel en Ernani.



616.-jAUXEN DA LANA! .d1¿danl•



.et. I Au.xen da



1 • kUII. i



lan. a, e .men du • dan _ a, gis. on ar_ ez. ik is. an .go nu. ke sin. es .ten



-



te. an sar.tu • tal lan.txitgo -gor. a,



Ba.tzu.ek zer nai e.sa.ten du.te ar.do tan. Pe.iok be .za .la giz .on zur baLek e _ra.bit •



, to • ak tzea bi



tu. a. tor



pOli.



tao a•



¿ Pe .lok bi



E. dan zar



no. la jaun.tzi • ko ez. tuk o. ri e _ 7



d; gi



• •



tu, bat bes. te ten; ell al'



or-



rik • an gi _ a



ez. tu nik or



,



D



ta? a.



De Pedro Etxafi, de Ezkufa (AN). TItADUCCIÓN: I.-¡Oh qué trabajo el que tengo aquí, metido entre hom· bres! Algunos dicen cualquier cosa animados por la gotita de vino. ¿Cómo vestirá Pedro dos (camisas) no teniendo más que una?



~-
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n.-De no verlo tendría yo gran dificultad en poderlo creer: que un hombre cuerdo como Pello gaste dos camisas. Eso no se hace muchas horas después de haber bebido: he aquí la explicación de eso. La primera estrofa es contestación de un improvisador de versos a otro que se chanceó de él diciéndole que llevaba dos cámisas puestas. La que precedía a ésta se perdió, teniendo que añadir la segunda el folklorista.



617.-BARBERAK ESPERANTZA Andanttl lICOSSO



.2.2. •. Bar. be _ rak



es. pe .ran _ tza



ne



•



ri



e.gun baL



J 7P=m.;h~ ez,



sen .da • tu _ ko nin. tza.la



i



le be _ te bat_



~. r '~.r b~ate. ez;



me.di _ ku. ae.tor.t



e .ta



ar.ek



ber.tz



.



reez,



u.dan



ez.ta. kit



bai.ño otz e .be.kindane.kez.



Lo aprendí en Eugi (Ezteribar, AN), no sé si de Micaela (?) Mendizábal.



n. Nere zangoko mina dena malizia pasmo batek artu di! zango-sagar guzia; kurizek sartu eta kuarta erdi bat barna ala ere etzen aiegatzen aragi biziengana. 111. /zeba.k saietsetik cai lesas lau lana l. yoan bearko degula barberarengana. Nik ezliot barberari deusik ere kentzen ezeta ere etzaiola deusik entendatzen. TRADUCCiÓN: l.-El barbero me dió un día esperanza de que en un mes habría de curarme; vino el médico y aquél en cambio (no me dió) ninguna: ce verano no sé (si te curarás) pero con estos fríos es difícil.•
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n.



El dolor de mi pierna era todo malicia (sic) un pasmo me ha cogido toda la pantorrilla¡ meten las tijeras media cuarta adentro y aun así no llegaba a las carnes vivas.



111. La tía desde el costado -ah Jesús ¡qué trabajolque tendremos que ir al barbero. Yo al barbero no le quito nada ni siquiera que no se le entiende cosa alguna.



618.-BERTSO BElb BATZUEK



# .4.llegrello



~3.



t#' ,



Ber _ tso be;. i



ba



•



tzu .ek nai ni .tuz.ke



fi • zi • o



du



~#dl §g~,. yar. i



a



,



t"·' J~ gar



en.en en.tre.te.nÍ-



_ i,



go • an dau. ke _ dan •



go



a



~Ij#' e • san. go



det



sal. du. ar • te



sar



•



txit nen.go • an



i,



lar. i



bei zar bat



a . rea tnt_



t####§~1 4 ke yo. bE' • ak



ez • ti • tllt e



• ka; _ i.



De José Migel Arrizurieta, de Uitti (Lafaun, AN). 11.



Ogei fa amar ziraden bei·trake ardiek¡ itzez baí azíendak sendo fa §arbiek. Eznindun engalfatu orduko ordiek, fiatzen danarentzat daude pikardiek: aje zara duenak badifut erdiek.



_
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VID. Canciones narrativas TRADUCCiÓN: l.-Quisiera componer unos versos nuevos para entreteni· miento de los que tienen afición, lo que tengo en la mente diré enseguida, ~staba yo apurado hasta ver una vaca vieja, no he traído mejores en vez de ella.



11.



Eran treinta las ovejas cambiadas por la vaca, de 'palabra, si, ganado fuerte y limpio. No me engañó el borracho de entonces, las picardías están para quien se fía: las mitades tienen viejos achaques.



6t9.-BERTSO BI PARATZEKO .Al/Bgr.llo



Zi Ber. tso bi



es _ pi • ri _ tu



tllan. Gu. re



~# -~ #



pa _ ra _ tze. ko na .go ni



pu.



fa. bo _ re



ru. a



za. lan_



p~ gun.



sai _ a • tu



la.



da. biUz gau ta e.gun



a _ ran _



r tzan,



ar • ~a_ tik • an



e



_



gi _ ak' be _ ar



r



di. tut



.í



e_



,.



j



1I



san sanMi.gel1lin.ge _ rua.ren ondrantaa.la.ban _ tsan.



De Miguel Joaquin Elizalde, de Ezkufa



(A~).



TRADUCCIÓN: Estoy en duda de preparar dos versos, que el espíritu puro se esfuerce en ayudarme. A favor nuestro pescan (sic) día y noche, por eso tengo que decir verdades a honra y alabanza de San Miguel.



+



Las siete corcheas de cada compás se dividen siempre así: 2 3 + 2. Las tres del segundo tiempo están siempre incluidas bajo una ligadura para mayor facilidad del cantor.
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620.-BIRJINA AMAREN BEZPERA



2s.~~!F~11~7~~ ;p



1



Bir. ji • naA..ma. ren bez. pe • Bu • ru _ bi. de on bat e. mall



ra da ta zi • da. ten



~r~1~



Lu • zi • ren be. gi



ta a.pal • a



ano



San _ ta on • a



go. az _ en A. ran tza. zu • ra, 'a. ma se • me. on ar. te .·an



iz .8n



e .. der. ak ar • gi e _ gi • ten di. gu _ nen.di. la mun .du _ an nin.tzan ar. te •



A _ ran • tza. zu _ ra Ai ar. tzain .txo • a,



bi. de _ a tu. ze, a • ra ai ar. tzain-txo _a, ne. re



~ .~ ~ ~ or _ d u _ k o ne. k a _ ui B.~ Ir _ na A -ma ta b e _ re



,-



'



t



e • san bat



e. gi



se • me _ a a da ta



cm. e



_ zu:



bi. de • •



an ra



Ait'



JI



•



o



•



di. tut bi. dal



rí



e _ re zur _gin •



o . pa • e _ za _



tu. su.



De Krisóstoma Bengoetxea¡ de Lekeitio (B). Cantó con otra letra en que se describe sosísimamente la vida de Santa Lucia. La letra está tomada de otra canción aprendida en Lafaun (AN). Es una de los números del Cancionero Selecto, tomo IX, pág. 15. He aquí la letra, con adaptación castellana del folklorista.



1. Birjina amaren bezpera da ta



goazen Arantzazura, Santa Luziren begi edefak argi egiten digu/a. Arantzazura bidea /uze, ara-orduko nekatu; Birjina Ama ta bere semea bidean ditut opatu.



11. Burubide on bat eman zidaten Ama-semeon artean ona ta apa/a izan nendila munduan nintzan artean. ¡Ai artzaintxoa, ai arizaintxoa! nere esan bat egizu: Ait'ori ere zurgina da ta onera bida/ ezazu.



;~



23 VIII. Canciones narrativas ADAptACiÓN



l. Urt dla antes de Nuestra Señora



n.



yo a Aránzazu fuí a pie, los ojitos de Santa Lucía a la noche alumbráronme. El camino fué largo y penoso, mas se hizo con voluntad; la Señora con su Hijo divino se me agregó a la mitad.



Madre e Hijo con gran cariño buenos consejos quisieron dar: que fuese honrado y muy humilde con aficiones de trabajar. ¡Ay Pastor, Pastor ovejero! una súplica te he de hacer, pues que tu padre es carpintero yo su oficio quiero aprender.



Véase ahora el poema (?) con que llegó a mis oldos esta delicadísima canción:



Aditzaileak, egon zaltezie atendiduten kontuan, obra polit bat liburutikan jattzera nua kantuan. /ñok erosi nai baldin badau e¡ta prezio altua¡ gero utsikan gelditu bage artu zozute kontuan TUDUt",cIÓN: Oyentes: estad atentos y en cuenta, una linda obra tomada de libros voy a poner en canto. Si alguien quisiera comprarla, no tiene subido precio; tened esto en cuenta para que luego no os quedéis con las manos vacías.



Con tu venia, lector, no prosigo copiando. La letra arriba transcrita está íntimamente relacionada con el romance Arantzazura, que figura en el siguiente volumen. Su melodía original se publicará al lado de las dos del lindísimo romance.



621.-BORDELETIK YOAN. GINEN ,¿Ilegrtltlo



26.~.~ &1



Bor.del. e



e _



an SaintPaul i



•



tikyoangin.en



. zen.a



zu-en



ur. a. rengain.



OD.tzi e .der.
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" ti.



4~\t



ano



Er.ten



ka. pi.tain.a



zen



gu.re.kin baL



'i e • an CaLcu. tan



ar.i. ba.tu



o. SLsun oc.



e. aD.



Lo aprendien Ziburu (L). No tomé nombre del cantor. TItADUC.CIÓN: De Burdeos fuimos sobre el agua en un hermoso buque llamado Saint Paul. El capitán Erten llegó con nosotros a Calcuta en buena salud.



622.-DAMUKORTAN ~1l(JKro



27.~,,1.



Da. mu • kor.tan e • be. be .a, I.mint.o .1an gi • sa.



J""



he. a, Lar.us.kain.go ba . . . . ti • a,Gar.a .mi • o .lan al. da.



t·'·'·



pe • a, A • go •



ri. tan al • ka • te • a, Al .ka • te



,~ pa • re .rik ga • be



O • la • zar .ko prin.tzi _



• a



r



pe _ a,· O • la. bar • i • ko joi • le • a,



~".,



_bLe.ta.ko lu.ken~~ • ge.



~,,#, J~ .



a,



a E.gur.o • la • ko tor. e •



r e



auf. e .an dau.kat el. o • te • a



~"., ke • a, aft



ei



A :.ma. lo _



a.tzo as • .ko .ren bo • ti •



da • go Ma • ri ~ pen • a



don.he .la
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VIII.



Canciones narrativas



~ ' ~a r '~~ • ren ah • e • ko puh .ak da. ti ma de • a:



es



~



~



~



,-dI



1



ra • bil Ga. bi • o • la ko lli-o _ .te •



l



'1



a.



De Matías Zelaya, de Murélaga (B). TRADUCCIÓN: En Damukorta conjunto de casas, en lmintola retama, el sal· vaje de Larruskain, cuesta en Oafamiola, en Agorita alcalde, alcalde sin igual, el príncipe de Olazar, el golpeador de Olabafi, el sastre de Amalobieta, la torre de Egurola, delante tienes el molino farmacia de muchas viejas, allí dicen que está Maripena, doncella apreciada, cuyo resoplido... de... mueve el molino de Oabiola.



Esta canción es una enumeración de caserios de Murélaga. Se repite la me· lodía con nombres de otras muchas casas de la misma localidad (de que hago gracia al lector) y termina la canción con estas palabras alusivas al Duque (sic) de Latsurika, Duke efenta bagea -duque sin rentas., baketa-nafu dukattxu bi -cuero de baqueta, dos ducaditos- zentzuna kokotaz atletik -el juicio por detrás del cerviguillo •. Véase lo dicho al exponer la canción Kalesantak de este mismo grupo.



623.-EGUN BATEAN .Ándattts mo8so



.28.



, , E.gun bat.e _ an joan zan giz.onbat ka. fe • ra



tI



~.



1



bes.te as.ko • ren



gi. san



zer.baitar.tu .tze • ra;



r m:::z¿i e • ta an.go ,mu • tU



e. ra..man zi



~



on



De N. Mulloa, de Bidania (O).



•



ak



al zu.en len. en • a



ber. aK



ell.ka.tu zu _ en • a.



z



Qp~7'1
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Es melodía muy en boga entre improvisadores de versos, Los que figuran en esta canción son de Bilintx (1). TUDUCCIÓN: Un día se fué un hombre al café, como otros muchos, a tomar algo, y el mozo lo más presto que pudo le llevó lo que él había pedido.



624-ESPARTZAKO ERIA Alle/fro 11loderalo



~ ~ ~ r ~ªr~t§~



29 . .



Es par. ha • ko er. i • .a, San Tit • tso da. go ne _ gar • ez,



.f'i~ gor • gor • a; 1



1



ar _ otz be •



•



ar. ez;



..



te _ 1az giz • on



~



,,·r~~ bi _ zi ka.pe-ian



den. ak i _ kus _ i . jaun. ak er.an 0-



t h .§J~7t ren men



du du



bu • 1ux. gor _ a. se. rik da _ go



i



150;



la



i • a. otz. ez.



•



af _



De Bárbara Remondegi, de Jaurieta (Salazar, N). TRADUCCiÓN: l.-El pueblo de Espartza, muy roja de tejas; el que viva te verá desnudo. n.-San Tirso está llorando, necesitado de forasteros (2); el seftor capellán parece que ha dicho que está ya harto de forasteros.



•



625-ETXERA ETORITA A.llegrtitlQ 1Itode1'alo



30'E'~ _ txe • ra e _ tor •



.



1.



t



a-



t



1



r. ~



as. e _ en gOlz.e _



~~~#J~ an_



~.



ranl



i



e.txe.ko.ak



a.ser.e_



jan kon.tu.ak



11.



~r-=~ i



• a



er _ i _ an nin.tzen__ i . gan.dearats • e _



(1) 8i1intx.•Neurtitzak eta neurl¡abeko Itlak.• Dono&tian, 1911, pág. 71. (2) El original deda por08tero. Se ha substituido por gizon a¡'otz, pues también el poeta dice por su cuenta arotz .forastero- al fin de la H2Unda estrofa.
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~J._J~.t7R an_



ge.zur.ik e.zln



e.san



tes .tl.guakba.



Zl.



rano



De Francisca Iribaren, de Baraibar (Lafaun, AN).



11. Etxera etorite lenengo pregunte: arttaie ¿ardi oiek ondo yan aldute? -Eztiet galarazi ondoan ya/'ite; ni aski ezbanintzen Pelan an alzaten.



ta Joxepa, Mari Jaan fa Pelan asefe omenziren igande·afats artan



111. Lorentztl



TRADUCCiÓN: l.-Habiendo llegado a casa el lunes a la mañana, la familia se incomodó. ¡Qué espectáculo hubo allí! Casi estaba en el pueblo la tarde del domingo, no puedo mentir, pues hubo testigos. n.-L1egado a casa, la primera pregunta: -Pastor ¿esas ovejas han pastado bien acaso? -No se lo he estorbado, sentándome a su vera; si yo no era bastante, allí le tenían a Petan, III.-Lorenza y Josefa, Marijuana y Petan parece que riñeron aquella noche del domingo.



626 -EZPELETAN Anáattttt mo¡¡so



~t~¡~Jgl@Fte p ~



31.



Ez • pe • Hi • rur



:~



J



le _ tan ar. di



e • man sal



du. te xa.mal 0_ du _ rik e • ro _



~ ~ ~~.'~DgAp~~



kt'r.a "i du



aU7..a. pez. xa .pel _ a.



Kar.gu Mur de Bo



ge _ roz har • i ne • hor e • zin di • o ba • da. ki • en. ez fran.tses



_



hu.ra iZ.lUl.ez net • ek gaL de.tu



~7~



hel • a.



Xa.mal o. Frardses • a



pJ~!Js~~ r i n ker. a au'Z. a • pez nun .dik ya.kin • en



aur.ten bai du, es .kua.ra



De Casenave, de Mugete (L).



ez, bai _ nan ber. iz ez ya _ kin e • tao
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Variante de Bidafai (L).



Ez _pe.



le _ tan



e _zar. i



du.



t~



xa_mal o.



~~r~~~i~~~ ~ kei • a auz _ a _ pez. kar. ga ho • ri zer. en du • en



' l . r~



ne _hork



e • zin



on



hetl'



xa.mal o •



.



I ker _ a



auz • a • pez



t=lI



be.hin bai. nan ber. iz • ez.



l.-En Ezpeleta han puesto alcalde al tuerto Xamal. Después que tiene aquel cargo nadie puede acercarse a él. ¡El tuerto Xamal alcalde! una vez si, de nuevo no. II.-Vendiendo tres ovejas ha comprado un sombrero. Monsieur de Bonet le ha preguntado si sabe hablar francés. ¡Por dónde sabrá francés si no sabe vascuence! TRADUCCiÓN:



627.-EZTIRA KOPLAK JARTZEN Allflgrfltto



3.2• •



i



, Ez.ti .ra ko _ plak jar.tzen ga..baz a.mets. e. Zull: e. san o _ men de. zu la_g'unen ar • te.



fI#'



f4.j



J



~ ar. tzai .. on - do



1



tan an



J tan. ar.



ak



ez. te. zu.la



7



s~n



.



J bi af



·



·



~ ~ ~



zi di • ra y A • mel • ke • be • a ma. ri _ ñel. a



r da .bil.tza es . ne. ~ . ze . -la . xe~



Eu .ti • a be Zuk pen.tsa. tu



al



.



de • zu dau.de_la



de • bal •



.í , i tan, de:



ar.l!'a.tikez .tau .ka·.tekoil.taiik e .zer.tan. Zarauzko roa. ri .ñel. ik e7 ta zu.re za. lE' •
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De Josefa Treku, de Orio (O). 1. Eztira koplak jarlzen gabaz ametsetan, arlzaiak ondo bui dira (y) Amezketan.



Batia bezelaxe dabütza esnetan, argatik eztaukate kostafik ezerlón.



n. Zuk esan omendeza lakanen arlean eztezala senafa marilfela bear. Zuk pentsatu aldezu daudela -de balde.: Zaraulko marilfelik ezta ZUfe zaleo 1Il. Aljefik izango da neskalxll galanta,



zer dan jakilfa dago aarzaien soldata. Alegaten danean artearen baelta, gona bat egin tta txanbrarentzat falta. IV. Uri eder andiko (1) alaba zera zu,



Zarauz markatutzea ondo eRin dezuí ZUfe efiko fama baldin nai badeza, eulientzat osto bat arlu bear deza. TRADUCCIÓN



I.



No se componen versos de noche soñando; los pastores viven bien en Amezketa. Como. la moscli, vivtn hartos de teche; por eso en nada estiman 11 los de la costa.



11.



Dicen que usted entre compañeras ha declarado que no necesita por marido a marinero. Usted habrá pensado que están de balde: n·ingún marinero de Zarauz le tiene a usted aficiÓn.



111. En vano será muchacha hermosá, sabido es a lo que llega la soldada de las niñeras. Cuando llega la vuelta del año hacen una saya y les falta para una chambra. IV. Usted es hija de una hermosa ciudad, ha hecho usted bien en tachar a Zarauz. Si quiere usted saber la fama de su pueblo tendrá que coger una hoja para las moscas (2). (1) Ziudare andiko dijo la cantora. (2) EuUúi .pueblo de moscas. es apodado Amezkéta.



2U
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628~FRANTZIAN



EREBUELTA



Allfl¡¡retto



33. Fran • tzi _ an er _ e • buel.ta len _ bait du as. i _ ba Lor Bi _ o _ len _ton ger . la. ri aUD_di_



:t3



J '~;~



rik, a,



o _ gei e. ta. bost ur _ te



luk



di _ tu kon..pli. tu _ rik~ e _re emandi _ gu _ zu Fran.tzi _ an ba.ke _ a,



~§r~ pier.res e • ta Fi _ nel bi ta pre _so



_ ek Ka _ sa _tu • rik em _ pe • ra _do _ re • a.



e _ zar _ i



Ros_ e_



ge. ro Bi ba



~



:



ai. en on _ do bi ba bi



~ r @3 , si - tu -



rik.



tik



Bi



_ ba



Bo _ na .par.te jar _ i zen nau -



'~§i§a Lu _ is



Er • e _ ge _ a.



Lo aprendí en Amayur (AN). III.



Biba biba biba (1) Luis emezortzi zure izena oraino etzaigu ahantzi, zu bear zaitugula zagutu nagusi, guziok onetsi (2) Napoleonesak oro yoan ziren igesi.



TRADUCCCIÓN: 1.- Se han cumplido ya veinticinco años que empezaron algunas revoluciones en Francia. Rospierres (Robespierre) y Fines (?), arrojados los dos, tras ellos se puso a mandar Bonaparte. n.-Viva Lor Biolenton (Lord Wellington), gran militar; también vos habéis dado la paz a Francia poniendo preso al emperador. Viva, viva, viva el rey Luis. m.-Viva viva viva Luis diez y ocho, vuestro nombre no lo hemos aun olvi. dado, que a vos debemos reconocer por jefe, todos aprobar, los napoleoneses huyeron todos.



(1) Con otro biba se le qUitarla su cojera al verso. (2) No conservo el remiendo musical que hubo de añadir el cantor para meter ésta aliadldura.
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629.-GABAZ ZEGOEN TXIT ARG1



~



34.



Ga



e~



•



baz



le _ go • en



baiLze.go.en il. ar



•



tX1t



zer •



ar. gl,



' t'1 • nn . gOll , me..za·'n D o • na M ar. , -



gl.



.



tzUR.ik



an.dik yo_ nu • en Ra1.gor



~'I~) guar.da



•



1,



~ll í g



f



bi



.



a _ t e _ ra Zl. ten



en.



e den.bar. amgal.gar. 1.



De Antonio Erea, de Mezkiritz (Ero, AN).



11.



Ama Birjiña fidela, alabatua tireta,' ene mandoak atera ituzu minikan gabe libroraf, xangrin bat artuut edera: ala konbeni bideda.



TRADUCCIÓN: l.-De noche estaba ~uy claro, pues habia luna. Oyendo misa temprana en Santa Martiri fuí de allí a Baigorri, salieron dos carabineros que me hicieron perder el tiempo. n.-Fiel Virgen Madre, seáis alabada; habéis sacado mis machos sin dolor a paraje libre, he tenido un gran apuro: así parece que convenía.



630.-GAZTELU, ASPALDION .A.lltlgrfltto modtlrato



35·_~)P~ Gaz • te _ lu, as • pal • di - on e _ tzai • tut



i . kus •



~~~ i,



-~ ~~ J



us



• te



det za. bU - ha.



la



ni .- gan _dik



i. ges.



1



l . run al.de-an



i.



lan.e .an o - men



zLñan as.



,~~ i,



jan



dae.dan ba. po



e.



gin ga • lan.ki i • ra _ baz-
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1] i:



kan - po. an da. biL tzan _ ak ez - ta. bil.tza gai z _ ki.



De Bautista Urkill, de Aginaga (Orfo, G). Con esta típica y muy popular melodía cantó hasta seis estrofas que, si no muy poéticas, son por lo menos genuina expresión del sentir del pueblo. Van a continuación:



1.



(Jatte/u, aspaidlon ettaltut ikusi, uste det zabiltzala nigandik igesió [tun-aldean laneall omen ziñan asi¡ janda edan bapo egin, galanki irabazi: kanpoan dabilizanak eztabiltza gaizki.



11. Askok uste du ondo dala kanpoetan dana, jornala badaukate diran ainbat jama,' gaiffera lagunakin ipini nai broma, mantendutzeak ere parte bat badama azkenerako sobrak egiten da marma. 111. Amairu·amalaa ereal irabazte' utela nunnai ikusten ditul kontari daudela. lenteak geiegian artu zuen gala, gauza reglakorikan estimatze' eztala: orain ere bost batekin mantenduko alda. IV. Amalauri bost kenduta bederatzi daude,



ereal bat eskas degu sagardotako ere. Gaiffera jaí ta egualdí txar noiznai badirade, jan-beara paltatzen ez orietan ere: kontuak oiek, Senpelar, probatuta gaade. V.



Mundu onetan asko gabiltza txit jastu, au egia esango det: nai daenak sinistu. Gatxiagoan jardan izan tan zenbait gizon presta, denbora aitako kontuak ondo ziran aztu: orain sobratze eztuenak sekala izango ezta.



VI. Betí jornalean da sobratua piskat



ni aarena naizela zembalttxe gabiltza, tabernetan ugari ere bula eta driska, nekez irabaziak kaxtatzen erez da irutik bi berenik kitatsu gabiltza.
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l.-Oaztelu, no te he visto hace tiempo, creo que andas huyendo de mí. Dicen que has empezado a trabajar en la región de Irún, comes y bebes en grande, ganas bien: los que andan fuera no andan mal. n.-Muchos creen que está bien quien está fuera, tienen jornal cuanto lo dice la fama; además con los amigos alguna que otra broma, el mantenimiento lleva también una parte, para el fin el exceso tiene ya su merma. lll.-Oanando entre trece y catorce reales dondequiera les veo como sobrestantes. La gente tuvo a gala calcular en exceso, no apreciando las cosas de regla: también ahora tal vez se mantenga con unos cinco. IV.-Quitando cinco a catorce quedan nueve, un real es poca cosa aun para sidra. Además fiestas y malos tiempos hay cuandoquiera, y aun en esos (días) hay necesidad de comer: Sempelar, esas cosas las hemos ya probado. V.-En este mundo muchos andamos muy justos (apurados), diré yo la ver. dad: créala quien quiera. En menos se ocuparon unos cuantos hombres leales, bien se olvidaron las cosas de aquellos tiempos: aquel a quien ahora no le sobre no lo tendrá nunca. Vl.-Siempre a jotnal y lo sobtado I'oquito, ttluchos así andattlos siendo yO el primero, en las tabernas bulla y alboroto en abundancia, es fácil gastar lo difícilmente ganado: de tres¡ por lo menos dos andamos así. TRADUCCIÓN:



Parecen versos de un improvisador de oficio. Ese Sempelar, a quien se alud~ en la cuarta estrofa, fué un famoso improvisador hijo de Rentería, reputado de formal, autor de una porción de bertsoberriac que años atrás se han vendido profusamente por las calles. Se han respetado todas las erderakadas a que sin escrúpulo y los más inconscientemente suelen recurrir. La tercera estrofa, según me fué recitada, resulta sobrado larga. Decía así: Amairuna ta ama/auna efea/ irabazte utela. La melodía no tiene notas para ese efea/. El léxico, macarrónico por lo general, ofrece, sin embargo, curiosidades como kontt:!ri csobrestante-, aitako es aretako cde aquellos-, zenbaitxe literal cunos cuantitos-, driska calboroto- (1), berenik es varian'te de bederik o bederenik cpor 10 menos-, kitatsu ccasi- kitu.



631.-GERTU, ESPAÑATARAK A llegt'81to



36.



~iIG~p~k er _ tu, Es _ pa.natai _ ák;



ger - tu CPa-na tar - a ;



(1) Tri8kapor danza, que figura en el •Diccionario. , lo tenia también ei castel1ano antiguo.
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~ ~ ~~ ,~ ez lo e _ gin, ger _ tu, geu_ re e_rel _ nu mal. ~~i~g te



au



ez



_



tai - ten



011 - da



tu.



De María Magdalena Vriarte, de Arbazegi (B). Es un poemita que merece ser publicado todo entero.



1.



JI.



Uf.



Oertu Espaltatarak (bis) es lo egin, gertu, geure efeiñu maite au eetalfen ondatu.



IV. Esango deutsuedas (bis)



Qi"onik galduenak (bis) ditugu.t gaur buru, Espalta na' dabenak betiko eapa/duo



V. Ee usfe direald (bis)



Adi Espaltatarak (bis) adi belaliak, enuun norlzult diraden gute agintariak.



VI. Geienak orainarte (bis)



TRADUCClÓN:



egia garbiak, edegi dakiesan itsuai begiak.



gaurko jaun bafiak jauregi .tabaletan jaio ta asiak.



arlote janteiak, izan dituee lagun ugari eofiak.



l.~Alerta, e9¡jafioles; alerta, espafioles; 110 Os durmáis, alerta



para que este nuestro amado reino no llegue a hundirse. H.-los hombres más perdidos, los hombres más perdidos son hoy nues· tros jefes, que quieren a España aplastarla para siempre. III.-Atended españoles, atended españoles, atentos los oídos, oíd quiénes son nuestras autoridade~. IV.-Os diré, os dir~ verdades limpias, para que se les abran a los ciegos los ojos. V.-No ~reáis que son, no cre~ls que son los nuevos señores de hoy el1 anchos palacios naCidos y criados. VI.-Los más hasta ahora, los más hasta ahora, vestidos como vagabundos han tenido por compañeros piojos en abundanCia. los versos se cantaron mucho eh la última guerra cariista. Se conoce que el autor no era del grupo de los improvisadores iliteratos; no sólo por la pureza de su léxico, sino hasta por españatafak y España, que el pueblo dice EspaiItiafak y Espaiñia.
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632.-GIZONAK EZTU BESTE BEARIK A.ndant.
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De Feliciana Afetxea, de Sunbiia (AN). TRADUCCIÓN: l.-El hombre no necesita otra cosa, le basta la dejadez. En la taberna a nosotros pronto se nos van las horas. Nuestro Dios no nos da tantos castigos como merecemos. Al hombre desenfrenado, para abusar de sí, pocas tentaciones le son suficientes. H.-Beber vino y fumar pipa, luego la cabeza se desvanece, los cuartos que se necesitan en la familia se gastan en las tabernas. Si los que en tu tiempo has gastado asi los tuvieras ahora, tendrías entre las gentes tanto crédito como tienes.



las palabras deboxa y sosak delatan la procedencia labortana de la canción. En su léxico hay algo de notable: aria por ala cde aquella manera. y especialmente la linda locución merecirenbat ctanto como merecemos•. Este afijo graduativo sólo con vocablos demostrativos he visto siempre usado: seenbal, onenbal, orenbat, arenbat (ainbat) y bezenbat.
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633.-GOROGI .A.lleg"etto
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De Dominga Aboitiz, de Gabika (Ereño, B). Debió ser compuesto este humilde poemita hacia el año de 1835. ¿Quiénfué ese falso Gorogui? ¿Algún cabecilla?



1.



Oorogí paltsuaren lenengo papera Espaifliako soldaduak bialtzeko Nortera,' baí eta ftantsesa bere Madrilgo kortera, baiña eztitudaz itzak konpondu arela.



11. Balentziako suan ginaden atzera, artzaia denpora orlan lo izan artera (??) Ogeta bi jeneral joiazan galtzera ¿zergatik etori e{zara arek libratzera?



lit. Bosteun boluntario lengo egunean Lekeition sartu diraz buenamentean (1): Mina de bebia (??), Longa de mi amor, Antsotegi, Campillos de mi corazón. (1) Hubo otro poeta (?) qUe al Cantar el iltcel1dio de Url1ieta en la segunda guerra carlista dijo: Ora nun dan Urnieta malamentean ereta..., etc.



,-------------~



-~
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TR~DUCCIÓN: l.-El primer papel del falso Gorogui (fué) el de enviar al Norte los soldados de España y también al francés a la corte de Madrid, pero no he compuesto así (sic) las palabras. 1I.-A la batalla de Valencia llegamos tarde, el Pastor (1) en aquel tiempo dormía. Veintidós generales iban a perderse ¿por qué no habéis venido a librarles? lIl.-Quinientos voluntarios el día pasado han entrado buenamente en Lekeitio: Mina de bebia (??), Longa de mi amor, Ansotegi, Campillos de mi corazón,



634.-IA DIRADE IRUROGEI URTE



=i #A.náa/tl" mosso 39'3J J 1 _ a
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De Crisóstotna Bengoetxea de Lekeitlo (B). Tan linda melodía era bien digna de que se le extirparan los barbarismos la letra original. Esta dice ast



1.



la dirade irurogei urte sartu nintzala pastore, eguno bere eztot n/k izan otzaz onenbat portune (sic).



11. Mendi onerik liarmendira irureun bat pastore (2), Jaun zerukoak gorde nau, eze ilgo nintzan neu bere.



de



111. Pastore santu benturosoak (3), geldi zakiguz gaur emen, geldi zakiguz, kanta desagun ser igaro dan Belenen. IV. Kortesiakin gelditseafen,



se ezin nengoke lusaro, ganaduakin mendi altuan gau txafa pasauta nago (4).



(1) ¿El general )auregui? (2) Pudiera en el segundo verso decirse il dire por pastore, no sólo por extirpar el barba· rismo sino aun para que el cuarto verso tenga sentido. (3) Pudiera corregirse diciendo Ooitiko artzain zoriz beteak J ~rJJ~§¡~ tza.koor-du •



an,



Amen



1



I



sus·



Je



La segunda parte de esta canción, o sea desde el Santa María, la anoté en una tertulia de amigos en casa de los señores Hurtado de Mendoza, de Azkoitia (O). La primera partt" es la cparticella. de tiple de una composIción a cuatro voces, escrita creo que por el conde de Peñaflorida, autor, entre otras piezas, de unos cantos de la Pasión, harmonizados muy por el estilo de esta Avemaría. En la tertulia susodicha había quien hacía sostenido el fa del antepenúltimo compás. Esta cparticeJla. se la debo a José Otaño, del mismo Azkoitia.



720.- AGUR MARIA (n.) Andante mosso
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IX.



Canciones religiosas



ri - o - tze - ko
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De José. Ateaga, de Ernialde (O). La traducción es el Avemaría tal como ordinariamente se reza, a diferencia de las últimas palabras, que en esta canción son: ... ahora y después en aquella hora apurada de nuestra muerte. Amén.



721. ¡Al JESUS ONA! A//eg1'etlo
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De Tomás AfibiÍaga, de Ooizueta (AN). Tiene cinco estrofas la canción. en ellas todas las palabras se repiten, a excepción de las correspondientes a los compases cuarto y quinto. En la primera estrofa se canta, como se ha visto, guregatik gizon egina; en la segunda, guregatik koronafua; en la tercera, guregafik gurtzeratua; en la cuarta, guregatik odolustua, y en la quinta se dice Ailesas ona /Jo·az·en gu-zi-ok zerura... y 1ó demás lo mismo que en las estrofas precedentes. TRADUCCIÓN: Ah buen Jesús, por nosotros hecho ho~bre (2. a, por nosotros coronado; 3. a , por nosotros crucificado; 4. a , por nosotros desangrado; 5. a, vá.. monos todos al cielo), porque sois muy bueno tengo pena de haberos ofendido. Se canta en familia o ~n piadosas tertulias después de la canción Eriotza on baf. Me cantaron jesusa ona, que por evitar ridículo se ha reducido a lesas ona. jesusa por jeslls figura por lo menos en otras dos canciones de esta colección; en dos villancicos:



Aingeruak datoz soiñu fa dantzan alaba/zera jesusa y Aingeruak esan du or goian basoan



jesusa jaio dala bar! gure auzoan. Más todavía que con el santo nombre de Jesús, se valían vascos antiguos del artículo para designar el de su ~ervorosísimo imitador el povereUcJ de Asís. San Franfziskua, decían, y muchísimos aun siguen diciéndolo así.



722.- AINGERU BATEK -4!~tuJa1lÚ
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De N. Uhart, de las Aldudes (BN). TRADUCCIÓN: Un ángel a María le dice: «llena de gracia•. Ave María, Reina del cielo, ave, ave, Madre amada.



723:- AINGERUTXO BAT
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De Francisca Mendiburu, de Lekaroz (Baztán, AN). l.-Un angelito os vino (y os dijo): -No os turbéis, María; soy mensajero del cielo y habéis de oírme bien: Habéis de ser Madre de Jesús. n.-Para ser Madre de Jesús no tengo merecimientos. -El Padre Eterno os tiene escogida para sí. Vuestro Fruto será bendito para que se salve el mundo. TRADUCCIÓN:
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724:- AlTA GUREA DA Modnalo
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De Justa Goldarazena, de Oskotz (Imotz, AN).



11.



Befor guregana Zure ereinoa, Ala esplikatu da lesus dibinoa.



,



I. _. «Padre nuestro. es la primera palabra (bis). Buen Padre dadme gracia si bien os parece. Se responde «bien que estáis en los cielos, san. tificado sea vuestro nombre•. II.-«Venga a nos el tu reino., así SI: ha explicado el Divino Jesús. TRAUUCCIÓN:



725:- AlTA GUREA
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El centenario de un cancionero popular 

8 ene. 2015 - silencioso 4.33 de John Cage. Su- gería Satie: “Esta pieza debe ser interpretada con las dos manos en los
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cancionero popular de la guerra civil espanola textos y ... AWS 

PDF Subject: Cancionero Popular De La Guerra Civil Espanola Textos Y Melodias De Los Dos Bandos Its strongly recommended
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cancionero 09 

Xuxa, Angélica, Toquinho, Balão Mágico, Sítio do Picapau amarelo, Chico Buarque. (Saltimbancos), cantigas de roda, Canto
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Vasco Katalog 

gesneden. Radiateur Ã  robinet intÃ©grÃ©, dotÃ© de 6 raccor- dements, avec raccordement standard Ã  droite. La face avant, la grille et les panneaux latÃ©raux sont.
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Diez años de gobierno cancionero 

30 may. 2009 - tratamiento está siguiendo Charly. García, pero ésa es responsabilidad del psiquiatra que lo esté tratand
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Cancionero Del Club Ukelele Valencia 

Cancionero Del Club Ukelele Valencia (PDF) credit by Kalliomaki K Heidi archived 4 August 2015. ID 1861bb112e eBook. PDF
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cancionero partocho de boda 

Esta mañana en la iglesia. Tomaste agua bendita. La primera de casada. De soltera la últimita. Esta mañana temprano. Est
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VASCO DE QUIROGA #3000 

TEL: (55) 5209 3636. @ColliersMexico www.colliers.com.mx. ERNESTO. M. ART. ÍN. EZ DOMÍNGUEZ. CA. LLE 3. CALLE 3. CA. LLE










 


[image: alt]





urbanismo del pais vasco arquitectura del pais vasco ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that d
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musica popular 

5 mar. 2009 - pacó, Adrián Navarro, Julio López y. Marcos Montes. De Claudia Piñeiro. Miér. a Vier. 21 hs. Sáb. 20.45 hs
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musica popular 

Rolo Puente, Silvina Escudero y más de 30 artistas en escena. Libro, act. y dir. Santiago Bal .... 467-2599/5325. Edison
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musica popular 

(como hace aún Charlie Watts, con los Stones) Stewart quedó solo en los tambores desde los que envió mensajes cargados d
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MUSICA POPULAR 

11 abr. 2009 - MUSICA POPULAR. Viene Rozerwinkel. Quien sí se pre- sentará en Buenos Aires, es el gui- tarrista Kurt Roz
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Cancionero de Silvio Rodríguez 

iba despierto y bien atento al horizonte igual. A)Pero este chico listo no podía ver ...... Sindo Garay, Violeta, Chico
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musica popular 

tarán las cantantes Ga- briela Sinagra y Vanessa ... da de Georgia tocará el 1° de no- viembre en el Club Ciudad ..... V
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musica popular 

Salgado en trombón, Diego. Urbano en vibráfono, Patricio. Carpossi y Juan Pablo Arre- dondo en guitarras y Fermín. Merlo
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MUSICA POPULAR 

8 ago. 2009 - (Planeta jazz ). MUSICA POPULAR. □PASEO LA PLAZA. 6320-5346. Corrientes 1660. Espacio Colette. Mirame cuan
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MUSICA POPULAR 

31 ene. 2009 - Espectáculos. MUSICA POPULAR. Dos pianistas. Esta noche, a las 22, se presentarán en. Notorious (Callao 9
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Banco Popular 

Declaro que mi solicitud y participación en el Proyecto “Inglés para todos 2017”, se regirá por lo dispuesto en sus Base
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TEATRO POPULAR 

Luis Longhi y Federico Mizrahi presentan su ... Enrique Torres. Con Marcelo de Sou- za y Claudio Salama. Dir.: José Luis
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

24 sept. 2015 - mero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, ..... d) El mantenimiento de la in
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Memoria Socioeconómica 2013 - CES Vasco 

(7,8%), Canarias (7,6%), Cantabria (7%), CAPV (7,1%), Andalucía (5,5%) y Asturias (5%). Las que ...... a precios corrien
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Silver Vasco expandió sus límites 

22 mar. 2008 - Viejobueno; jockey Diego Gómez (4). - -. 2 Reality Holt 56, ... 4 San Finder 56/52, R. García ..........(
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Diagramación EDUCACION POPULAR - Bantaba 

[PDF]Diagramación EDUCACION POPULAR - Bantabaecaths1.s3.amazonaws.com/.../272607950.metodologia_de_la_eduacion_popular.p
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