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Exceleiitísimo sciior I'. . '' '," 

, . S  . . ..,,.. . 
.%$ores Académicos, señ?rFs.;. señores : 

, . >.*. ' 
, . '  

~ o . s i . 6  cmoiión llego aquí, despu&,,'de uva vid 
coiiibite, librado por milagro de doble muerte cierta y S 

que gnisieroh darme los en@mig& de Dios y los enenii 
ciencia: Condinado prikero una' húerte civil por u 
asfisiaiite,. dictado por los pseÜ'd,o~'of~tas de  u11 falso'mesiaiiismo, 
perseguido después a muerte &r. ,~us:'discípulos, que e 

..,,m.: . ., 1,: . ' 
en una 'niailo la tea incendiaria, de todo lo' sagrado y en la otra él 
haclia destructora, que simu~~&ujneame~te decapitaban imLgenes de . . . 

i , , I . 
santos y' cabezas de atletascrishanos; Dios quiso salvarme la vida 
y: en cambio, permitió que mi+trañabli amigo don Alfonso Par . , 

y Tusqtiets sucumbiera codk , . gg .. . :. mártir, por sus idealescrist ian~ 
y científicos.' . '  . '  S > :  

Llamado por vosotros, . s e~res .~cadék icos ,  para ocu 
que un liéroe inmortal dejó."&pte, difícilmente puedo decir algo 
que sea justo elogio de. don Alfons? Par, de la Real Academia d e  
Buenas Letras. 'El caráclei;<i fina herencia, la mejor , , que los pa- 
dres pueden legar a sus 'hijos. .'iJn:a madre santa. imprimió en el 
alma d e m i  antecesor la rectihid,.:la dignidad y ra caballerosidad. 
Doii ~ l f o n s o ~ a r e r a  t ~ o ' u n j ~ ~ b a ~ c r o .  Al ie6ordar la figura nqble, .' 

genero:a y' leal de mi aite~e:q~,:ie me representa la fig 
romanista, de noble estjipc st~iza,  ;oriundo de iin castillo de la . . <  . . . , v . .  

tierra de Engadina, Rob&t.vpn,'Oanta de Fiirstenaii? investigador 
.de los dialectos osco y umbro,i&e la Toponomia 'alpina, especial- . . 

mente de la .regiAn 8; lqsc altos ialles del Rhiii, quien, como" 
nuestro ~ l f ~ i i s o  Pár! ,"ii~ul?ba los grahdes: negocios :d& la casa. ' 

' 

de algodones 'von Planta,.:<onocida en todo el mundo industrial. 
Nuestro icadémico de la casa.. de algodones Par y Tusquets supo ., 

'.altemar. l a  vida de1 gran :mPqclo de .los negocios con la vida si- 
lenciosa ,del sabio, que' birsc&la; solucióii de un problema intrincado 
de sintaxis, o del ?póstql &&i5:$yidad, cuya mano i 
sabe lo que la mano derecl:li$. .abfgado. - 

Por otra parte, Alfonso~Pat~sl '&l,tipo . . de filólogo 
. . .  . . . 

, , . ; .  I, . .  . 
, . . . 



siglo xx ha sabido.hermanar la Filología románica con la Anglís- 
tica, ,escribiendo un magnífico tratado de Sintaxis, la mejor sin- 
taxis publicada eii España y publicando el mejor estudio que se 
coiioce. en nuestro país sobre Shakespeare.' . . . . 

Durante largos anos me ha unido la amistad con don ~ l f o n s o  . ' 

Par. Le conocí ciiaudo, hacia 1917,- ofreció, para su publicación 
a la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes, su 
nionumental Sintaxis, la cual ni mereció la consideraci6n de una 
lectura. Convencido' del gran valor de esta obra, gestioné su pu- 
blicación eii los Beihefte de, la Zeitschrifá jür romanische Philo- 

logie. Desde entoiices, una estrecha amistad me unió coi1 él. 
Años después fundamos una Sociedad de Filología, que no pudo 
actuar por el veto que le pusieron los elementos disolventes, y más 
tarde, también, con él.fundábamos el Anuario de la Oficina ro- m 

rnánica de la Biblioteca Balmes.' 
Al hablar de mi antecesor debo mencionar también otra obra 

suya pasada eil silencio y que  suscita un grave problema de mo- 
ralidad literaria y cieiitifica ; m¿ refiero a su magnífica edición de 
Curia1 e Guelfa, publicada en compañía del docto académico don 
Ramón Miquel y  plana^.^ 

Alfoiiso Par fué un gran investigador de la Literatura inglesa, 
que conoció como nadie de nriestro país. Su obra definitiva,"Sha- 
keipeare en la Literabura e~pañola ,~  ha merecido los mayores elo- 
gios de las revistas de Historia Literaria'de todos los países. 

No sin profunda indignación, en octubre de 1938 lec en el 
Diario Vasco, de San Sebastián, u n  articulo que comentaba el 
homenaje que los iiitelectuales rojos de Barcelona habían dedicado 
al gran conocedor de la Literatu- inglesa, aqueilos que antaño 
le 'despreciaron y que en plena revolución estrechaban la -mano , ' 

de sus asesinos. 
' Seüor, gente perversa penetró en tus dominios, mancharon Y 

,. Sin taz i  d e  Bernot Metgd,  Beiheftc sur Zeitschrift f?it rom. rhilolozie. 
%. l l n u m i  da  l'olicino romdnica de LinWatCca i LiLeraLuro, 7 vol. ñaacrlona, ~918. ' 
$. cuniri. E Güa~#n, ~ o t e r  iingiiíirtiriuei i d'estil.  ,931, roo ~sgs. 

cnam e GUeLm, T e r t  &el xvan resle. vepr"diri1 novmorct  del =;de% d e  lo Bi- 
bliotecn Nncionol d e  i l fadt id bcr R .  MmDm 1 PllXA8. nnib estridir t noter  del motetr 1 
d'Aliv6s PAR. Barcelona, 1932, XXLV, 5á4 04~s. 

+.  arcel lo ni. \ 
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, - EL ESTADO. DE LOS ESTUDIOS DE F I I , O L ~ G ~ A  
~. R O I ~ I ~ ~ I C A  :%A, ESPARA 

. . 
. .  . .  

., .., ~ 

LOS estudios. fi&lógicos tie<Íq;sti órigeii en el Renacimieiko. . ' 

Hay que buscal-1o.a la Refor*? pfotestante y cn la Contrarre- 
foriiia. Los reforiuadorcs @rb,tkstantes, con el fii; de divulgar eii 

, 
. las lenguas vulgares los líbroi serados, establecieroii eii los paises 

que aceptai'oii la Reforii,a cák$ris para el estudio de las lenguas 
$elniticas, clásicas y modernas. 

La. Gramática, hasta ei advetiimiento del Ret~aciniieiito, se 
Tueve alrededoi del. Donatus. ,&te gramático dictó las !iormas a 
todos los grairiúticos que. fijaroi;.reglas par; aprender' la lengua 
latina y las lengiias roniaiices, de la  Edad Media. E l  Donat 'pyoeji- 
zal' es el fuiklan~etito de la Rtm~s Ze Troliar, de Jofre de ~ o i x á ' ; '  . . . 

de Las d'Antor,.de Mqliiiier ;" del Dicciona.ri de'Rinzs, de 
Jacnie March ;4, de¡ Torciiizrwa34 de Luis de Aoerd ,  'y de la Gaya, 
de Segovia.El priiier libro b ~ ~ i - k s o  eii Esl3,aña es, probablemen- 
te, la Gramática de Matas,,,iq ~ o ~ i a t u s  coi1 .perífrasis en vulg'ar. 

La Lexicografía, desde 'SaS I i d o r o  hasta el Reijacimiento, '110 

hizo grandes progrc$ou: Las ~tirnplogias, ordenadas por grupos 
seinasiológicos, so11 .la enFjdg$&.dia más interesante de la Edad 
Media. ~oinpai'ados con ellas; los glosarios son'colecciones lexi- 
cales .de escaso valor. 

, . '.> : 
La lectiira $e las Sagra$a!$iJ$scrit~iras y de los Santos Padres, . ' . . 

despiiés qiie el latín liabia caa,Lp d s  ser. la lengua faniiliar, ex 
. . ,. , 

8 .  STA-GEL, Die beiden iiltcsfe?i ~ m i ~ ? ~ ~ ~ . i s c i r ~ 7 i  r;ro>i>matikeli. % ~ ~ ~ t > ~ ~ ~ ~ ,  1877, 
2 .  lb. : 
1. 6. i4nrrom~. r841  J .  n * r o i n o ~ . ~ i # s ' ~ ! o ~ ? ,  de! Goy Sobe,. 
1. A. GRIERA. B a ~ ~ l o n s  4 .. , . ! ,  
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tina especic de iipigritiaii que ayiidara a la iiiterpretacióii de los 
pasajes difíciks. DE estas notas margiliales aclaratorias nacieroii 
los glosarios que se copiaban de uii inoiiasterio a otro, Basta leer 
atentame'nte'las glosas de Reichenau, las glosas silenses y'emila-. 
iiéuses, los glosarios de RipoU, para couvcncers,e de que un glo- 
sario es una copia del otro y que, por su condiicto, penetraron eri 
los diccionarios dei Reuaciiiiiento, de tal manera, que la última. 
edición del diccionario de la Real Academia Espanola coiitiene 
aún definiciones calcadas en las Etimologías de Saii Isidoi-o. 

, 
NERRIJA ' 

~ n t o n i o  de Nebrija, oriuiido de Alcalá >asó gran parte de 
1 L 

su vida eu Sevilla y Salimanca. f31 misino 1109 describe ,los rasgos 
más saiieiites de su vida en el prólogo de su Dictionnriuwz latiiza- 
hiskarzicu+i% et  hispano-latixum (1492) : KA la edad de oeintiúii 
años me f ~ i í  a Italia, no como hacen ios otros para disfrutar los 
réditos de algúii bcneficio'eclesiástico, o para obtener la laurea en 
irutroque juren, o para el intercambio de mercancías, si110 para;res- 

tieuir a 18 patria los autores latiiios desgllrados desdc muclios : 
siglos. Después de pasar diez aiios estudiando estos autores, cl 
Arzobispo de Sevilla, Alfonso Ponseca, me coiitó eiitre los suyos, 
me prometió más de 150 ducados de oro aiiuales, y me distinguió 
de ona nianera extraordinaria, duratitc los 30s años que pasé en 
su conipaiiía.,Además del ti&o que rlei.icaha a los oficios del 
culto divino, a sus negocios y a cuidar de su salud, podía dcdikir 
poco tiempo al estudio; no pude yo hacer otra cosa que revisar 
mis copias y prepararme y ejercitarme para el profesorado de 
latín, como si ya adivinara la lucha qiie"me esperaba. Después 
de SLI muerte, que Iloyé, ,empecé aipeiisar cónio alejaríala barbarie. 
extendida por España, y se me aciidió el medio segiiido, por' Saii 
Pedro y San Pablo para difiiiidir la idea cristiana y estirpar la 
geiitilidad, Así como ellos no se dirigierori. a poblacioiies insigtii- 
Ecantes para echar los fiiiidniiientos del Cristiaiiismo, lo que hi-  
cieron algunos, sino que se dirigieroii a Atenas y a Antioquía, 
ciudades de gran farria cix asiiella época, y despu6s se dir i~ieron a 

, ir1 nt~ei,o riria~lo cri~:tfioi raloia la ~rsoha i idad  de este aran fil6liiso n i  crear, ro 
CI coiiseia superior d c  &siresti~ncionrs CiciitiTicss, cl lusliruto Elrbriji, de Filoio~ls. 

. , 
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Roma, capital del orbe, así y6,.Dayadisarraigar la barbarie, no he' 
hecho .otra cosa qiie dirigirti;--a:'l&~cademia de   alam manca. No 
diida.ba que despues de expirggar'esta fortaleza conseguiría. domi- 
liar más los deings piieblos de ~,5i?aña.ii Táctica iuagnífica. Des- , 

pués, Nebrija hace refereiicia a'$m b i t o s  ecoiióiiiicos, obteniendo 
'A  

un doble siieldo, cosa que iia&,$,:-&;1sig1ii6 antes que él, y añade : : 

[(el provecho que obtuve e11 do+<grños., oti-as lo-indicarán mejor : , , . 

que yo y la poSterida(l'10 declara&i>. 
Sus Gramáticas ?lcarizaron un éiiito eclitorial. aEn aqiiel tiein- 

. . po - prosigue - edite dos op'úsciilos de Gramática que obtuvieron 
un &&o ruidoso, los' cuales,, babiendo sido recibidos por toda , . 

España con iiicreíble aceptaciúi, c o n ~ ~ r e i i d í  que había echado los 
' fiiildanientos de u11 edificio .s6fjil0; $ara ciiyo coiiiplei~ieiito faltaha , . 

elacopio de tiinterialgs. Lo q ~ i e c ~ a i i c é p o r  favor de la Providencia. , 

'4 No queiik~ido mo'd' car el ~is$.$i5~de vida iniciado, casándome y , 
4 

destiliando los ingresos al siisteuto de la faniilia; dcdiqyé los ré- . . .., :.4 . ditos.de lacátedra, y unossiete~aíios de trobajo, x l a  preparación , . " 

. . '1 
de cuatro obras en iina solo : lid glosario dc voccs latinas y griegas . .,.% 

coi la correspondencia espauola, 'otra dedicada a t ~ i  nombre pre- I 

clarísimo (sc' refieqe a l ' p r í ~ ~ c i ~ i ~ r : ' ~ o t r o  Tratado de Gramática coi] 
la eiiiinieración. de sus partes; .dividido en tres volúnienes, y una 
cliarta, con .el,vocabiilario,e~iíiol y bárbaro, reunido, acoiiipañado 
de si; correspoiidencia liitiile,,:d&la de una iiianera sucinta. La , ' 

quinta es un Tratado de G r h á f i c a  con todas sus leyes y reglas, 
cledic.ado a las mujeres de la Cprte, cuya arte de gramática hemos 
traducido del latín al español; y que. no queremos enumerar e-r.:' 
nuestras obras porqiic es :más '?$ea, obra de tradiictor que \de autor. 

. ' Y a ello hay nile acadir uii.coment'irio graniatical iui.ciado bajo la 
protección del, príncipei).. , . . "' 

Por esta suciiita reseti-a:.de la vida de ~ & , i j a  sabemos 'que 
estifii6 la lengua, latina en ltdia durantc diez años,' y que sus 
.GramBticas, i pesar del jíii&~fleq~ectivo que riiercceii a Valdés. 
obtuvieron un éxito clamorosp. ,:: ., ' . 

La Jistribiició~i de la ~ra&it i~t i : la t i i ia ,  hecha por NLbrija, h a  ., . ?  

perdurado a través de l a , ~ a t i $ ~ t i i d i ~ r u m  y de los manuales de 
a Gramática latina de los Seini11afios;:hasta nuestros días. El inétodo 
empírico de la eiiseüaiiza ,d6~6~$fh'iii~troducido por Nebrija le con- 

1 
virtió e n  el padre y fwda.d+'.%:~.ia Filología moderna, a pesar > 

? . .  . ,  . . ,. . . 

, . . .  
, , c  
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de que la Refoi;iiia protestante reclame .esta pi,irnacía, ya que antes 
que los reformadores, los Cardenales Foiiseca y Cisrreros lo segiiían 
en Sevilla y Alcalá para la crítica textual y e%éges;s de los Libros 
Sagrados. 

La  Edad Media, c o i  s i s  Estados nacientes, con su réginieii 1 
feudal, con si< orgaiiización política y social, con su vida reli- 
giosa, crea i inaserie de focos lingiiísticos que pasan a establecer 
unos dialectos cuya estensión es cl doniinio de un  Izstado o la 
exterisión de una Diócesis. La atoniización política incdioeval con- 
diciona la iiiultiplic.idad dialectal, q u i  todavía se refleja, e11 los 
mapas lingüísticos de cada ilación. . . 

Viene cl Renacimiento, que exalta la idea del Estado, de la '  
soberanía, de la autoridad y de la jerarquía,-reflejos de uiiá cultiira 
iinponente, y la leiigua di1 Rey y de la Caiicillcría, sin violencia 
alguna, con la m6xiina aiithridad y suavidad impone a los súb.  
Eitos de la ilación y adquiere una unidad. S& por vía de cligre- 

. sión recordar6 que el siglo SVT es el siglo del máximo prestigio 
de la lengua espaiiola, porque la ciiltura- que de ella se servía, 
como de instrumento, tenía todo el iniindo por dominio. 

Este piríodo es coiiociclo por los historiadores de la Literatura 
catalana como un  siglo de decadencia con toclo y tener el Reiuo 
de Aragóii escultorcs como Fornieut, que esciilpíaii retablos tna- 
ravillosos e n  Zaragoza y Poblel, arquitectos qiie levantaba11 pala- 
cios como el de la Generalidid dc Cataluña; renecentistas tan f a -  
mosos como Pon5 de Ortafá, o teólogos que explicaban Teología 
en las Uiiivirsidades de Europa. Los escritores catalanes y valeti 
cianos de este siglo 1x0 setitían l a  necesidad de escribir eii lengua 
regional, posque sabíaii 'que, sirviéiidose del espaííol, iitilizabaii ,Y 

un instrumento de uiiiversaJidad; para eUos, la lengiia española 
tenia el máximo prestigio. 

Pero e l  prestigio de la Iciigiia espaiiola iio se circuriscribía 
deiitro de las fronteras de los loniiiiios de XspAña ; la lengua y la 
c~i l tura  espatíolas teiiiaii e l .  niliximo predicainento en todas las 
Cortes de Europa ; y a adquirir este n-e'stigio contrihuyeron eficaz- 
niente las obras gramaticales de Nebrija. 

E n  la Edacl Media, las discusiones por inotivos de propiedad 
literaria no eran frecuentes. Lasconcepcioiies del mundo y de la 
vida de  Albbrto el Grande reaparecen en la Szrma, de Sa-o Tomás . 

, 

, . .  



de Aq~iino ; eii el Dreuid~i d!Anibc, .de Manfret Armeiigau ; en 
las obras de  Eximenis y en la . , l l~&i+~onz~dia,  del Dante. E n  el , 
orden lexical, podemos obsei-va?: transfusión que, partiendo > 

de -las 'Etimologías de Saii IsLdopO y pasaiido por los glosarios 
medioevalesy el Lericon, de.N&Sja, llega a la íiltirna edición del , ,, 

Diccionaíio de la Real ~cndi&l&pa&ala.. Pero hay algo más. ' '. 

Nebrija, coii la recopilacióii J e  (e@$.~glosariosniedioevales, con la 
sistematización de la I,ixicografia':$:coiico 51 prestigio que la lengua 
española adquirió por toda E~I-?$&~ coiitribiiy$ en gran manera 
a la creación de una lengua Ünio;l.de l a  Civilización occidental; 
caricteristica de Eui-opa. Los di&i,&ai-ios latiiio-roma=<es y ro- . . .,. 
inaiice-latinos del siglo xvr soii,,~fi,,.su iiiayoría, tradiicciones cal- : 
c&s del diccioiiario de Nebtijg;'. E s .  un lieclk cierto que los 
diccioiiarios de ia Europa del s$&~,xur, que se han seguido coL 
piaifdo hasta nuestros días, .S&. C ~ Z C O S  di1 '~ezicoli.; de Nebrija, 
vesticlos con 'ropaje francés, i t ~ l i , h o ,  inglés o ilenián. E s t a  trans- 
fusión lesical Iia co11dicioil;rdq 1% existeiicia de dos lenguas en 
cada país; la lengua interuacifi~al:y de la Cnlt"ra y la lengua 
dialcctal, de la agricultura, iíe,las.artes, y oficios, de 'la vida fa- 
niiliar. . , 

. :q 
Otro .Ijlólogo reiiacentistá, Codificidor de la;leiigua española, ) I  es Juan de Valdés. Sobre el p i h e r  período de sil vi&a liada se 

sa6e. 'En e l  Diálogo de las' Loi~gwbsse dice castellano; criado en ;j ,iA 

el relno de To1edo.y e n l a  M,aiaCha de Aragóii; paisano d é  Mosén 24 

Die.qo- de Valera ; por consigqiwite, natural dc Cuenca, donde su ' .  . 4 . 
padre era regidoi perPet,uo.:5t .igiiora la fecha de su nacimiento. 
Tuvo por hermano a Alf~?&~.de Vaid6s. . . .\ Tampoco se sabe iiada'..de:los estiidios'de cste graiiiAtico:Pa: , 
receque cursó en Alcalá."N~qbos autores li tienen por jiiriscon- 
siilto. Por su tcstirnoniaosabcnibs Que fiié diirante diez anos san- 
dante en corte)) y dado a la Uctura de libros de caballerías. FranL 
cisco deUiicinas aseguraqge;fir+ niuy bien educado en la  escuela 
fratirii?, segiin parece el? la? (lg'etrh~s ieforniistas que le inoculó. 
Conoció las lenguas clás'ica.c.~iel hebreo. Entró en relacioiies con 

. . . 
:,. . ,  



Erasmo, quieri en 1528 le escribe animándole a cóntinuar eii sus 
estudios de artcsliberales. En otra carta del año siguiente encomia 

, . 
. . el ánimo frarico y sencillo de Juan ; se queja de los émulos que 

tiene eii España y huélgase de que s ~ i s  amigos unan l a  piedad 
cristiana con el estudio de las. letras. 

, . SegÚti parece, Juan de. Valdi-s compuso el Diálogo de Lactancia 
. .  . y u n  Arcediuno para defender al Emperador del saco de Roma, 

y también se le atribuyeel Diálogo de ,iPercurio g Cnrdn, escrito 
hacia el año 1528. La aimazóti del Diálogo, de-Valdés, iio es muy 
iiigeniosa. Veiiite veces se ititerriiinpe sin motivo ni preparacióii 
el relato. de las empresas del Ei~perador. Segúti opiiiión de Me- 
néndez y Pelayo,.nada liay de mejor escrito en caste1la~io"durante 
ei reinado de Carlos V, fuera el Cortesano. de Boscáii. Ni Villa-. 
lobos, ni Guevara, 'ni Hernáii Pérez [le Oliva puede11 comparár- 
sele. S610 tieiie un émulo en Diego de Mendoza. 

Los errores religiosos baii perjudicado a Valdéslo iiidecible. 
E n  España, a.petias se coiioce de él otra cosa que el Diálogo de las 

. .Leaguas. Según Iprancisco de Enciiias, se adinite generalmente 
qye Valdés salió de España porque sus opiniones. no le permitían 
viviq aquí coi: seguridad. Lo cierto es que en 1531 fué a Roma 
con una rec~mendación para Juan Giliés de ~ e p ú l v e d ~ .  En  1532 
continuaba en Roma, y desde esta fecha se establece en Nipoles, 
dado a la predicación y enseñatiza de sus heréticas doctrinas. Se 
daba a la lectura de Melaiicliton y de los libros luteranos. Mis. 
tarde se hizo místico y fundó una secta aportc. Su Última obra fué 
el Diálogo de las Lengi~as,  escrito, según parece, en 1534 '6 1535. 
Este libro perrnatieció iiiédito liasta 1737, eii que lo'editó Gregorio ' 

Mayalis en sus Odgenes de la i>exg¿ia espnñoln, dandola por anó- 
nima, aunque sabía quién era S: autor. 

Los iiiterlocutores del Didlogo soti.cuatro : dos italiaiios y &r 
españoles; Marcio, que, según ~ s o z ' y  Fernán Caballero, es Marco 
Antofiio Magno, apodera<lo de Ji~lio Goiizaga y tracloc~or del Af fa -  
beto, deVa1dí.s; .Coriolatio, que debe ser Pedro rlc Toleao, secre- 
Iariq del Virrey. Otros lian querido quc fuera' el ~ h i s p o  de San ' 
Marcos de Gilabria, iin soldado esydfiul que p~imero se llama 
Paclieco y después Torrcs, que tiada tiene que ver con Torres 
Naharro y Valdés, hacc demaestro, y a quieii los otros con- 
suitan. Figura también un escribiente a quien Tos ahigos esconde~i 

, . 



, : , . .  
: -:$:?? ', 

,.. . 

, . . . . 

. 
' ,'r' - 
' .  > 

. . 

eil sitio donde pileda oír todainoo$vErsación. Los cuatro amipos 
liau salido al campo por la  t&de;y:lioi tves presentati a Valdíis la 
cuestión &e aclara~les'cosas 'que .l;erteneceii a ortografía, a voca- 
blos y al estilo. Valdés se resiste porque ie parece cpsa plebeya " 

' 

ocuparse d6punticos y primorciyx de l'i lengua .vulgar. Y si ellos 
le oponen'el ejcmplo de las Prose :zolgari, del Bembo, él replica 
qiie aunquf la lengua castellana sea tan elegaiite y gentil como la . 

. . 
toscaua, no ha tenido un Boccacio ni nil. Petrarca. Desliués de un 
breve tiroteo de agudezas y de donaires,:Valdés consicnte instruir 
a sus amigos; y aquí ,empieza.el.D&loga. Si Nebrija. no liubiera 
escrito su Ortosrafio, su Granzáticn y su'lexicdn, Valdés sería cl 
fundador de la Filoiogía cspaiiola, Vildés se ocupa de los orígenes, 
del espafiol, fija los cánones de.l?&nología. y del uso, valora la' 
lenguaviva y tia a los refranes la iniportaiicii que merecen. . .  . 

, .. . , .... 
Vildés, que escribió treinta ano's más tardé que Nebrija, le 

tiene una aversión injusta,. delida, sin diida, a los éxitos del 
filólogo salamaiitino. i!¿ Vos 110. veis que, aunque Nebrija era muy 
docto en lengua latina, que esto. . nadie . se lo pucde quitar;al fin 
no se puede negar que él era aiidaluz, adoiide la lengua no está 

t 
: :d 

muy pura?!) ; i!escribió 'su vocab~dario con tan poco cuidado, que . . 
parece haberle escrito por burlan; y afiacle : sno alcanzaba la sig- 
nificacióii del castellaiio~i: ' F. .: . . 

Sabemos por Valdés que, a arintipios del siglo xv~ ,  el espaiiol 
tenía un prestigio interi~acion~!: riconio, veis, ya Italia, así 3 
entre damas como eqtre cabaUero$;.se tiene por geiitileza y j 

I 0 .  saber hal~lar , en castellaiioii. Marcio. pregiiuta : ii ¿.No teiiéis por 
tan elegante y tan gentil la lengua. castellana como la tos cana?^) 

La lengua española eii ticiiipo d? Carlos V sc estiidiaba, .es- 
cribia y hablaba eu. Alemagia, Elaiides, Italia y Fraricia, y más 
tarde, desde el casa!iiiento de Felipe 11 con  María Tiidor, eti la . . 
misma Inglaterra. . ' .  , ,. 

El tradiictor.di1 Razo~z.7niinto de einfiresns ~~zilitares, .de Ulloa 
(ISSI'), 'asegura que e1 españd:rjeS le!igiia niqy coiiiún a todas las .. . , 
uaciouesi) . . S ,  

Richelieu (Haveman, 31zl) eriaficioiiado a escribir e l  español,. 
. . y Margarita de Valois, hermana dc Francisco 1, asegura que cl , . 

lenguaje castellano es, sin comp$acióii, superior al francés para 
declarar la pasi6n de amor. '. ; ' " , 'S 

. .. . .g .. 
, . 

, . , 
, . . . 
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El  ~ i á l o ~ i  de las 1-engzias, aniique tio sea un tratado iiietó- 
dico de gramática histórica, es sumaiiieute interesante. En él e11- 

contramos ideas, muy claras sobre los elementos constitiitivos de la 
lengua, sobre la hon~onimia, sobre el estih, sobre el valor de los 
refranes, sobre los clásicos. 

Eiitre los elementos constitutivos del espaüol, Valdés encueiitra 
algo prerromano, algo godo, tnuclio m8s de árabe y la parte priu- 
cipal romana. No cree que el vasco sea Ia lengua antigua de Es- 
paña,, <<porque el castellano no tiene elementos vascos)) ; el que 
habla una leiigua ajena, siempre usa algunos vocablos. de la suya 
propia y algunas maneras de decir. Este argumento es de gran 
valor? ya que, en las lenguas pei~iusulares, apenas encontramos un 
elemento que. sea de origen v<sco. Y añade : rrtambién a ella se han 
apegado muclios de los vocablos latinos, los cuales po se conocen 
así por lo que les han añadido, como por la maiiera con que los 
pronuncian ni los naturales deila son entendidos por eUa poco iii 

' ' 

mucho». Mayans, en sus Or iga izes ,  opina lo tiiisnio. Este gramático 
1 

observó. muy acertadamente que los eleiiieiitos eclesiásticos de la 
,lengua española son deorigeii grie o También acierta cuando ex- B .  
plica losorígeues de la lengua espaiiola coi~io una continuación de 
la lengua de los visigodos re£uaiadoseii el norte d e l a  Península. 

Hugo ~chhchardt  estableció, con siiigular clarivideiicia, que 
para indagar la etinidiogía de una pal+bra era necesario conocer 
la realidad, la cosa misma. Este principio que ha señalado u11 
nuevo camiiio a la 'Lingüística de nuestra época lo encontranos 
formulado por Vaidés cuando escribe : irtenexnos vocablos arábigos 
para aquellas, cosas. solas que liabernos tonlado de los moros. No 
tenemos otros vocablos con que iiombrarlos, sino los arábigos, que 
ellos mesmos con las mesnias cosas nos introdujero~iii. 

La diversidad lingüística y dialectal la explica igual qne LIII 

filól'ogo de nuqstros días ; esta diversidad depende d r n o  estar toda . . 

la nación bajo'de un príncipe, ala. cual diversidad de scñorcs pienso. . . 

yo que en alguna manera haya causado la difcreiicia , e  leiiguasii, 
pero use apegan algo unas provincias con otrasii,.' y para probarlo . . 

hace resaltar el carhctei- galorromáiiieo del catalán : ([como Cata- 
l ina que ha tomado algo de Francia y Valencia que Iia tomado 
algo de Cataluña ... tiran al latín)] ; y caracteriza el catalán ciiando .. 

escribe que antiguamente era lengua irlemosina>~, que es ahora len- 
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guadocli ; ha'  tomado mucho. drl,?&in, pero 110 toma los vocabloi 
enteros ; alao. del francés, poco. .Y también algo del italiano 9 del . . . , .- 
castellano. La oronunci: 

. -  . .  . - - .  

. ~ción  de ., V a n c i a  . .* se acerca más al caste: 
.:, . . llano, siendo, mis inteligible. - .-c.. -l. ;- . , - , 

.B Explica &e en Aragón se liahlá~astellano por ,la mucha comu- . . 

nicación que estas p rov ioas  '-h&i: tenido siempre con Castilla. , .  

Y en ~ n & l u c í a  y Gurcia,se ha]?& .&mbién castellano porque los .' .. 

.castellanos que conquistaron estii',provincias eran tanto's, que, . . 
bastaban para introducir su lei~gigla. y no tenían . iiecesidad del 
¿omercio con otras naciones. Tanlhieb observa con: agudeza que 

. . c a d a  provincia tiene Linos- voc@blos propios y unas propias tna- 
. . . , tieras de decir 11. 

- 'La suprema norma,para la CI-eacióil de una lengua culta' y ele- 
gante- es la Corte. vaidés, que se' burla qe. los andaiiicisni8s de 
Nebrija, hace que sus interlocutores le pregiinteii ((de la lengua 
Que se usa en la CÓrten. No ~ s : ~ ~ ~ ~ d e r n ~ c r ~ t i z a c i ó r i  ni iinarudeza 
lo que elevará nuestro estilo, es la  creáci011 de verdaderas aRsto- 
cracias'del espíritu. L,6s salones franceses de los siglos xvII y xvIiI. 
crearoii u n  esprit, un refinamieilto e n  el hablar v .  e11 el escrihi.r, 
gracias a la imitacióri. de la Corte:españoln. 

La agncleza de iiigeiiio de Valdés se observa eii sus clesciil~ri- . . 

inieñtos de carácter fokético : , .. 

a) evoluciói de F; a h: ~ B A ,  ~ihaban ; F I I , ~ ,  shilon. 
b )  la articulaciún. 1ingiio:alyeolar de la S-; sastre . se, , pro- 

niincia con s. 
c) arti.culación velar de la R ; he oíd? pronniiciar guera, teta. . " 

Asegura con mucya raeóii~qiie~ la ignorancia del latín es 'la 
principal' causa para la negligencia que henios tenido, eil escribir 

, . , 
l a .  lengua' castellana. , , 

El uso excesivo de una palabra le hace perder si1 'conteiiido 2 . . ' 

seniántico; queda degradada.' Cmiolho, el iiiterlochtor de Val- 
des, preguiita : rrl~os yocablos; j.knvejccen?>i Xarcio : <<Sí que en*. 
vejecenn ; eenvejeceii 1os.q- lioy , preferimos, . si lo ordena el usoji., 

. . 
. . .  

(Multa renasciintiir qilae jam cecidere cad~intqiie , . ' . 
. , quae iiiinc- siint in honwe v&al>ula.ir 

. . 
Por vía dé ejemplo citemos .a$í:algunos. vocablos caídos en 

. . 
. . 3 
. , 

. .. 
, . . . 
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a .  
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desuso eii tiempo de Valdés, alguiios de ellos coiiscrvados en los 
dialectos : 

Al, otro ; ' a yuso ,  abajo.; asaz, bastante ; aduje,  artero, listo; 
vuelto,  turbio ; barajar, mezclar ; cabeyo, prirncro ; cohonder, 
gastar ; cara, por Iiaz, etc. ;. conii,ano, primo ; cocho, cocido ; 
desque, cuando ; falla, falta ; ,yal<luja, pérdida ; inojos, rodillas ; 

. ledo, alegre; torcida, mecha; so, debajo ; sazdir, tiempo; solaz, 
placer ; talante, gana ; -;egada, vez ; z p ~ u e ,  odre.  Es ciirioso que ' . 

muchos de estos vocablos dados por arcaicos poi- Valdfs los en- 
coiiti-aiiios en cataláii, eii aragonés o eii el leonés. 

La Iioino~iitniar~ue juega uii papel tan iniportante en la ecn- 
iiomía de la leiigua ya-fuí:  valorada por Valdés, como la líahía '. . 
conocido Jaime March en su Diccionavi de R ims .  

cunas veces, este, esta son verbos y tienen iina sigiiificacióii, 
y otras vecas son prononibres dcn~ostcativos y tienen otra signifi- 
caciónii. Valdés rcsuelve la Iiomouiiiiia poniciido la e inicial cuando 
son proiionibres y dejándola cuando son fornias verbales. Y más 
adelante escribe : la cquivocacióii de los vocablos es eri la cas- 
tellana ornamento. Alguiios ejemplos.: correr, correr y enojarse; 
ostia, ostias y pescado ; Roniarei~ia (nariz), irporquc iiuiica dar6 
roma lo que niega sii inarido~, ; locar, tangere, pertinere, ataviarse ; 

, . 
cuerda, priidente ; lonja, lugar, lonja de ,tocino ; jiel, hombre de 
cotifiaiiza, en el que jiiegaii las tijeras ; hierbas, tósigos, los pas- 
t o s ;  falta, defecto, jucgo de pelota; pen.yar, iogitare, gobernar 
las  bestias ; peclro, PacTus, lo que paga el, rey ; corredor, el que , 

. . corre, lonja, censal; tacha,, defecto, clavico; manceba, moza, con- 
. cubina; capón, gallo, euniico. Estos ejeniplos son suficieiites para 
lijar la importaricia que daba Valdés a la homonimia como eie- - 

~ *, triento regulador de la economía de la lengua. 
Xuestro grainático se preocupa del *eiiriqi~ecimieiito de la let? 

giia y seüala Liiia serie de palabias que desea intróducir : paradoja, 
idiota, dócil, superstición, decoro, jubilar, 'temeridad, profesión, 
estilo, fantasía, inanejo, servi~niiihre. novela, solacio. Y. asegura 
e ' ii.usándolos tiiiicho poco a poco los ablandaréii. Le interesa 
aprosimar la lengua toscaiia a la española. Sii criterio es opuesto 
al 'de acluellos graiiiáticos desgraciados que han querido,eliminar 
toda similitiid del catalhti coi1 la leiigiia española. iiVoy sicmprc 
;rcomodaiido las palal~ras castellanas coi] las italianas, y las iiia- 
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neias de 'decir de uiia leiigui"bii . I * ~ . d e  otra, de .ma,neraque, sin 
apartarmedel castellano; sea qiiij.&ktite~idido del italiano.,> 

Valdés tiene un gusto estluisiro.~iira la. scleccióii del vocabirk. 
rio literario : . . ,  

. . 
, 

. , ,..,~, z 

', i~Sipuedo deeir : sa1wio.i '  ,ib'. digo acostaniiento 
. . 

-. lecho, . . '  c.:-. " cama.' 
. . , l ., - filanto. . L . .  -a  . lloro 

. , - candela : :::- . Gela ' 

- tape.& .,;i - - < .  . . .  
alhombra - 

. - máscarp ' :. - : carátula 
- cuello ''.?-. . - l~escuezo , 

- rana.,.'.::.' . . -  .., 
, . r  .,' '. 

sar,iza 
- a ? ~ t ó r ~ l z u  ' ,- &ha 

, . ,  - voluaf~dz,: - talante 
- ja7dinp,I -3' '- vergel 
- dentadiar' - ' pedir- ' . , - m u r o  : . . . - adarve. ii. 

Las reglas que. da sobre el".&ti¡o ,son preciosas : $<Hablar O 

escribir..de manera que vuestra rkzón pueda tener dos entendi- 
iiiieiitos, eii todas lenguas, es inúy;gran faltadel que habla o 
que esciibe.. Caen en esta f;ilta los que  jiintau l a a  delante de los 
infinitivos. El estilo debe ser"katura1, sin'  afectacióti. Escribo 
coino Iiablo.; tengo cuidado, de' usai- de vocablos que signifiqueti 
hieii lo que quiere11 decir y ' d i g a ~ k ~ ~ a n t o  injs Ilai~amente me es 
posibleii, Crporque, a iiii .prefer; ->6, está bien la afectaciónij: Se' 
úala V a l d b  el uso superflii0 d e l  de  y del que. No escribir bien 
es, verdad es,, por e s  bien, porque lleva confusiin : verdades, 
bienes. - , (El  que quiere escr'ibli- ,,bien debe poner los artículosi> 
porque 110 poner a la cosa ~ u + ~ ; i ~ i o s  artículos .hac.e que a 10 que ' 

escriben se puedan dar in11~6~&cikeiidimientos>i. 0bserva.que no . 
, . ' 

Iiay qu&poncr el'verlk al fih %*.~~i t l i i i s i i l a  cuando de suyo no 
se, cale : iisienipre te bieii guise.; ..ior~,sienipi-c te quise bienn.~ 

. . 
Su regla fiindan~crital es : dec i r  lo qiic queréis con las menos 

palabras que pudiéredes>i,. [iqpea no. se. puede quitar niiiguiia sin 
ofender a la sentencia, al enel(irkcinii.er~to o a la eleganciaii. . , 

Vsi.ld6s ño Quiere ia pr&sá.i~iji&~)a ;$evitar ios consonantes 
, , ,  ... :,< . .  ,... .. . ,,:;... . , 

. . . . 
. . ,  . .  . . , .' . 
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po~-qi~e ellos son . . .  cosa ajena .al estilo rastellanoii. Y a i íde  : idal 
es nuestro estilo cuales son los librosque leemos>,. Y exige al 
escribir de suerte que se .alleguen cuanto fuera posible a la ver- 
dad. Y para quc los escritores puedan formarse, cita los autores 
que puedan servir de modelo yalaba '  el estilo de Juan de Mena; 
Guevara, del' Bachiller de La Torre, Jorge Manriquc, Juan de 
Encina. En prosa, le entusiasma la traducción del Corteggiano, 
de Boscán ; el EnquMdidw, de Erasmo ; la Consolacidn de Bhc io ,  ' 

los clásicos latinos traducidos al español, las vidas de los Padres 
y las epístolas de ~antap'catalina de Siena. Elogia al Amadís de 
Gaula ; trata de hablista ,a Mosén Diego de Valera ; encuentra que 
el estilo de 1$ Cuestidn de Amor no' es malo ; el de Carcer de Amor 
es mejor, y el de La ~ e l e s t i i a  es imponderable. . . 

Valdés es un enamorido de los refranes iinacides y criados entre 
viejas tras el fuego~>,y  son [rlo más puro que tenernosil. 

Y el ideal siipremo de este tratadista es el aproximar, tanto 
como sea posible, la lengiia castellana a la ratina, para que no hu- 
biera nadie q u e  no estudiase cualquier libro escíito en castellano, 
y apenas habría castellano que no entendiese lo más + cualquier 
libro latinoii. Hay algiinos que porfían contra razón que la lengua 
toscana tiene m5s de latina q i e  la castellana. \r asegiira Valdés que 
la belleza del español radica en su aproxiniaci0n al latín. 

G R E G O R ~ ' ~  MAYANS , , 

Entre los tratadistas de la lengua española ocupa nn liigaf pre- . 
eminente Gregorio Mayans y Siscar. Siis Orlg~nes  d e f a  Lengua 
española pueden considerarse como la obra fundamental de la Fi- 
lología románica. Mayans nació.en Oliva (Alicante), en g de mayo 
de 1699 Estudió eu Barcelona, Valencia, Salamanca y Gandía. - Se distinguió conio estudiante y como catedrático; En 1733 fué 
ilombrado bibliotecario de S. M .  Felipe V ,  cargo que desempeñó 
hasta 1740. En1742 fundó la Academia Va1enciana:Su bibliogra- 
fía mGltiple y diversa es interesa~tís.ima. 1,a obra de estc $olfgrafo 

'que tiene para nosotros un mayor interés son los Origenes de la 
. Lengua española, que son una verdadeta c~iciclopedia de,la lengiia 

Los factores hisróricos que condicionan la creación dei español, sus 
elementos constitittivos (el griego, el ibérico; el celta, el germ5nico) 
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$on estudiados etiesta obra c q o . > o  serían en una Gramática his- 
tórica del siglo xx. Las leyesque regulan la evoincibn de las 
vocales y consonantes son fijadas $01 Mayans con indicaciones 
precisas. El vocalisrno. y el consoh&tisnio estudiado en la Gramá- 
tica de  las Lenguas romXnicas, de Díez, lo eAcontramos formulado 
de una maiiera rudimentaxia e 

, . 

1). A muda en. e- 
k ~ s - e j e  , FACTU : hecho 
AIACRIS : alcgre . .  DENARIU.: dinero 
BASSIO : beso TRACTU : trecho . ' 

. ., , . . . 

zi) A muda en au: CA?ITA;~? ,caudal. ' 

3) AE diftongo muda ~ ~ ~ . ~ : . A E s o P u :  isopo ; PEQUALIS : igual. 
. . 

4) AU.diftongo muda en o: 
! A m o  : oro . 

. , ,; CAUDA : c&Ia 

MAURU : moro. 
. , 

5 )  E muda en ie  diffoigo ;. 
HEDERA : iedra , , 

CERVO,: ciervo .' . .  . 
DENTE : diente 
PERA : fiera . S, 

.. . .. 

TAURU : toro . 
PAUPERE I pobre 
RAUCO: ronco 

Fsr, : Iiiel 
NEBULA : niebla 
PES : pie 
SEMPER : siempre 

' , .i 
Esta mudanza de la E cn i e  es muy freciientc e n  la primera, ~" 

segunda y terce~a persona del singular y tercera del plural del pre- 
i : 

sente de indicativo, y eiiel iinperati'vo y futiirodel optativo. y pre- 
. . 

sente de sujuntivo (409). -. ' . . 
. , 

6) ~i I m u d a  en e :  , .. 
IBERO : ebro B ~ E R E  : beber PICA :. pega 
II,LU .: el J . B T W ~ J N E . :  betún. Prsce: pez , , 

IN : en ,  , . ,CISTA': . =esta 
INTER : entre C ~ ~ S T A , :  cresta .3  



7) En las conjugaciones de los verbos suele mudarse la 1 en 
e por causa del sonido. 

Y, que llamamos griega, no porque le deinos el mismo sonido 
de los griegos, sino por haber toniado de ellos la figura : a) se muda 
en e: . . 

CORCYRA : Córcega :PAPYRUC : papel SYLVA : selva 

b) se muda en j: IIYACIXTUS~ jacinto. 

8) La O muda en ue.1 
BONU : buello COLLU : cuello 
CORVO : cuervo . Ovo : huevo Pouco : puerco 

MOLA : muela ROTA : rueda 
CHORDA. 'cuerda NOVEK : nueve SOLO : suelo 
CORKU : cuerno Novo : . nuevo 
FOR~I'E : fuerte PONTE : plieilte SOMNU : sueño 

Q) U muda en o: ,-- 

W ~ R E  : odre Buxu: boj H U M ~ R U :  hon~hro 
UNCIA : onza CUM : con PULLU : pollo 
URCA : orsa CUPRE : cobre ' Pur,vrs : .polvo 
K N ~ u s r u  i aiigosto FURNU : 'horno TURRB : torre 
T u s s ~ s  : tos GELU : hielo 

10) Muchas de las leyes que rigeq la evolucióu de las conso- 
nantes españolas ya figuran formuladas en los Orlgenes, de Mayans: 

11) La B muda : a) en f: 9 0 . ~ 1 ~ ~  : escofina; b) eti 1%: n u ~ o  : 

buho ; c) en u vocal : Ansa~crh : auseiicia. . . 

12) La C muda : a) en g: 
CRETA : greda Foco : fuego 
CRVPTA : gruta Succu : jugo 
DICO : digo VINDICARX : vengar 

b )  en i: DEI,ECTAR~~ : deleitar. 

13) C& muda en 1 1 :  CI,AMARE : llamar ; CI,AVIS : llave 



14) C'Smuda en ch: . ., .l N 

AQUAEDUCTU : aguaducho , . CINCTU : cii~cho 
DRSPECTU : despecho FACTO : hecho 
NWTE : noc& . - OCTO : ocho. 

. . 
TRACTU : trecho. 

.<,' 

15,)- F .muda : a) en b: .. , 
< . l . .  : , 

AFRICO ; ábiego , +, RAPANO : rábani. 
TRIFOLIUN : t ~ . é l ~ o ~  

b )  en h: 
FABA : hibb ,  OSSA : huesa . . 
FACIES : haz 
FATO : hado 

. . 
FZNESTRA : biniestra , . ' F ~ N C U  : lioiigo .. . 
FILO : hilo Foawo : heno. 

. . >  . . 

16) FL miida en 11: F i~kfm' :  llama. 

17) G muda :, a) en y6 G&b ::.,+do ; GENXRO : yerno ; GYPSO : 
yes0; EGO : yo. b )  en ñ ~~%&;~año.la  : PRXGNANS : preñada 
cosa ; PUGNO : piiño ;. SIGNO, :, .se&% ; TAM MAGNO : taniaño. . . 

18) L muda : a) en  i: ,liur,&vnz : bilitre. b )  en i: PAI.EA : .; ' 
paja. c) .'en 11: i,cscr?s : llost$r *B.&I;I,ENA : ballena ; TALEA : talla. 

S 

19) LT muda en chi ~ u f i o . :  ' iniicho ; Puflris : piiclies. 
20) M muda eii-n: C u t ~  : Gon ; TNTRRIM : ítite~-ili ; LI~IPIDO : 

lindo; SEMITA : setida. y '  ,. ; .":' . . . . 
21) M N  rnudaen ñr Sck&4~ó~.::'escaño ; S O ~ ~ N O  : sueño. 
i 2 )  N muda'en L: ÁE(TE%A=J@: ,alnado ; RONONIA : Rolo~iia; 

. , P A N O R ~ ~ O  :' Palerino ; VIIMIINO': hgeño. 
23) N doblada en sil origet&aplicada cada iina a diferentes 

sílabas; despiiés c h g t i $ a s l a n i b a ~ e n  iina sola letra Ilarria- . . 

mos críe: h;vus : año ; i~~~,+ . : ' . .paf io  ; QUOTANNIS.: cadaño. 
24) GN muda en 6: Crracio,;. ciño : TANGO : taño ; TINGO : . ,' 

S ,~!,* tiño ; PI.ANGO :, plaño. ' ..c."'" . . . %  . . . 

'' 25) NI mcdi e n  ñ: SEWLO@,!*:&KPT; ZIZANIA : cizaña. 
. . i , '  

26) PH mi&a : a) en f : i Í iP@$~. :  esfera ; PH.~SIASCS : faisát~. 
, , b )  en 6: SPHAERA : espea: :;cj.i.&? I>. S T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  : . Esteban; 

HRISTOPHÓRUS : Cristóbal ; .R&p~Ai'ius : rábano. ..; 



27). P muda : a) e n  b: APE : abeja j APRILIS : abril ; CAPIL- 
LO- cabello ; LUPO : lobo. U) en ch: PIPIONE : pichón. 

28) P L  muda : a )  en clt: t l h r ~ [ . i )  : aiicho. . b )  en I!.: PLANIA- 
. . 

GO : llantén ; PLANCTU : llanto. u '~ 

29) QU muda : a )  en z:  QUINQUE : cinco ; COQUER~ : cocer; 
~ 

' 
LAQUEO : lazo. b )  en g: QUIRITARE : gritar ; .AQUII,A : águila ; 
AQUA : agua. 

30) R muda : a )  en g: CORCYRA : Córcega. b )  en 1: ARBOR : 
áiboi ; ARBITRIO i , albedrío ; ARMENA : almena ; LILIO: lirio ; 

. . MARMOR : mármol. ' , 1 

31) S a )  quitada del principio : SCHEDULA : cédula ; SCIN- 
. TIU,A : centella ; SCIENCIA : ciencia. b) mudada en g: g e  por s e  

decían los antiguos : SIRINGA : jeringa ; TISERAS : tijeras ; VES- 
SIGA : vejiga. c )  mudada en 3: SAPONE : jabón ; SALAGMA : jalma ; 

' 

SALONE : jalón ; ' SAETABIS : Játiva.; SIXOP : jafiope ; PACS.&S : 

pajas. d j  muda) en 2: SA~CPOGXE : zampoña ; Socco : zueco ; 
SULPHURE : azufre. 

32) ?< a) mudada en c o z: LINTH~O : lieiizo ; PLATEA : plaza ; . . 
RATIONE : razón ; SALUTATIONE : salutación ; UNCTIONE : uució~i ; 
TITIONIT : tizón. b )  mudada eii d :  ALUTA ::aluda ; CRETA : greda ; 
, LUTO : lodo ; MATRE : madre ; RUTA : ruda. c )  pasa a rr: PETRO : 
perro. 

33) V a )  consonante mudada en g :  VASCO : gascón ; VAS- 
TARÉ : gastar ; vc1,PE : golpeja ; VONIITARE : gomitar. b )  en r>l: 

VIMINE : mimbre. 
'. 34) W mudada en g: WALES: Gales; WEISE : guisa. 

35) X a )  conservando la c  y perdiendo l a  S: CRVX : cruz ; 
FELIX : feliz ; LUX : u ; PAS : paz ; Vox : ' voz. b )  perdieiido 
la c  y conservando la S :  XIXTUS : Sixto ; DEXTERA : diestra ; 
FRAXNO : fresno ; TOXICO : tósigo. c )  conservando la .  g .y per- 

. , diendo la S:. AXE : eje; ~ X P . ~ ~ I P L O  : ejemplo ; M.~srr.r.& : niejilla ; 
TEXERE : tejer. , . 

, Mayans, al hablar de su niétodo (37) escribe : ,<Lo qiie sería muy. . . . 
del. caso es que 8 imitacióii de la iqdiicción que yo he hecho en las ' 
letras (la cual en más ocio sería más copiosa. y .ciiinplida), se Iii- 
ciese otra en las sílabas. El método que en esto debe practicarse 
es proponer primeramente toda la silabación esp;iñola y aplicar. 
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\ '' . , .. .' 
despités las ejemplos desfe iriu&~~j'~'Aqiií; Mayaiis señala el m 
aplicado a l a '  Foiiética bist<iiicaj .. &wi:iiii  .. siglomás tarde apl 
Federico Diez eii sil. Grar~~dt icd .  d i  (les Lenguas rmá.nicus. 

((En m i  ABC español, quen~ido~o:bios, se verá toda$. l i s  
binacioiies - posihles segiin la p ~ ~ i ~ , ~ i a r i ó n  que de Gnco siglos i 
esta parte tjeiic la lerigua espa$&&: procuraré dar ejemplo de 
cada sílaba, porque, por ne&+~~i t ld t~cc ih i ,  sale, que sólo sor1 
sílabas españolas. aqueíias de iue.:$eJl~ti6de Señalar ejemplo en las 

' 

dicciones .que .tiene re'cibidas .la ' giigua española,. cosa que me ' 

admiro'que, iio haya observado.>a .Real Academia. Española (438- 
439). Bienejecutadas estas dilcgeniias, que piden un gi:aii coiio- 
ciinimto de  la leiigua, mucha o<ditncióii y un genio observador 
y reflexivo, se advertirá qiie . i$;.l&tránsitos . . . ,  que hace11 las dic- 
ciones de unas leiiguas a otrasi.++&de o se quita una o riiiidias .. . S-p:,,. 
letras, según la i~at,ur'aleza. y gen*? ti< cada lengua. Porqlif si el 
vocablo pr6,pio de la leq&% n&$$ii&ue a1g;utia let.Fa o silabacióii 
de la cual carece la otra-lenguaique lia de recibir 'el vocablo, es 
preciso que se pmita aquella:l<t~. osilabaci6ii, o a lo riieiios que 
a la tsl silabacióii o unióii 'dg'8ki~ias se 'le quite o milde alguna 
de ellas, o ?.e añade. otra para qiie 1 . i  sílaba sca coiiforme. a la'pro- 
nunciacióii 'de . l a  leiigna. E S ~ S  iiiíadidiiras o quitamieintos de 
letras, o de sílabas, se haceii '?Inlpri~icipio, 'ql inedio o al ,. . . 
lasdiccionesi! (439.). . . .  ,> , . 

El partir en la Foiiéti~a histdiriia g en la ctiinología del caso 
oblicuo iio es. cosa nueva en' Xs:~P?~olo~ía roiiiánica ; Mayans. lo 

V .  Iiallaii en uiiqs casos que cn 
q«e' eii otrasi) . . .  atio siempre 

persoiias de los verbos...!, la 
raíz suele ser el ablativo,:alr%i:.& declitie por l a s e g u i ~ ~ l a ,  aliora ' 

por. la iercera d~eclinacióii>i .h$j.;%,a p+rsec&cióii de los elerneiitis - \ . , , , 
' ' . .,: 

esti~años de una 1engii.a <\te;;linli*a ffoé nioda es fqstigada por 4 
Mayans; ircuando las voces se;!ha@od~tcen de iiiia lcngua a otra., 

. , . ..$ 
.!S 

iio suele tener lugar ,la' e le~6~~":~s in . iah  que obligr< a dar . ' 

a .tal ii~troduccióii la iiecesirla&:o lima refléxiiiii de wuien ha- 
, , .,! 

.. 
' >. c . , b l a ~ ~  (443). ' . . , 

1,os eiemeiitos lieterog6neos $r. iiha lengua soii i i i i '  reflejo. de' 
las cudtiii-as.&stintas qiie h a i r ~ n f l ~ ~ í d o  sobre el país : i{lJii pro- 
vecho tiene esta variedad. de voces. de .diferentes lenguai, q u e  . 



mantiene la iiienioi-ia de las $iliguhs iiivasiones de las geiites, y 
de la diversidad d i  doininios, y l a  del. trato coi1 las uaciones ' , 

cuyos vocablos permariecieroni\ (443-444). U con una finura y 
espíritu penetrante añade que iin6 es la lengua esliañolo lo que 
nos liace falla para hablar con perfección, si110 que sonios nos- . . 
otros los qiie, por falta de la liabilidad, faltamos a ella]>. 

Aüos atrás descubrí que los diccionarios del Renaciiiiiento 
eran uiia copia uiios de otros,' de -manera que, en realidad, a l  
lado de la lengua del diccionario,que tiene u11 carácter iiiterna- 
cioRa1, -existe la lengua de cada país, la lengua dialectal. Mayaiis , 

ya observó este procediniieiito : iiKi tampoco inido l a  abundan- 
cia de la lengua española coii'los diccionarios, porque todos los , 

que teuemos son inuy pobres de voces ..., por haber sido en sus 
autores mayor la ansia 'de copiar unos cle otros que de añadirlos . . 

(m., 146). 
El. estudio de ios eletiieiitos extraños del vocabiilario español, . 

' 

muy temprano, ya ha sido objeto d e  investigaciones especiales. 
Bernardo Aldrete, caiiónigo de Córdoba, reúne los vocablos godoS 
que teneinos en roiiiaiice, la mayoría de los cuales figura11 eii la 
Historia de las gentes se$tentrioizales, de Olao hlagiio, y que se 
han repetido hasta e l  último diccionario .etiiiiológico de Aleyei- 
Liil~ke. 

Los eleiiientos arábigos incorporados A l  español han sido es- . , 
tudiados por Martí, por Francisco López Taniarid e incorporados 
desde Nebrija hasta Sinionet y Steiger. 1 

Mayans reúne los diferentes elemetitos que integran la lengua 
espasola. Asegura que muchos de los nombres griegos signifi~aii 
cosas de religión ; . tienen el misino 'origen los iiotnbres que de- 
signan artes y ciencias y etifermeddes ; señala los nombos de 
osigen hehreo (362) ; establece.la lista $e pa1,abras de origen celta 
iiicorporadas al  español (3661, ,$a una, serie de palabras de origen 
"oriental y aniericaiio: algodún; chocolate, cacao, jazmín, naran- 
ja, etc., e indica que el vocabulario militar español es de origen 
franccs. Mayaiis se refiere a la onornatopeya, qiie es la formacióti 
d e  un iiomhre cuyo sonido expresa la iiatui-aleza de lo qiic sig- 

. . 
nifica. 

Las reglas que establece ,para la. etimología podría haberlas 
diaado el' mismo. Schiichardt : irLas ctimologfas, unas veces se 

t. 

. . .  
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sacan por el co~ioci&iento~~&-~~a~:.~.:~osas sigtiificadas ; 
las misnias cosas y tamb~éll~po$$$s.$a!i1bras qur las 

. , otras; sólo por la: palabras,) . ($3uf,:' . ,  , ' - . 

Y los-07igenei do la ~i~figa~,.,.#s~añol~ .so11 la : UI 
p a n  conocer la historia 'de ~ j :%j ' ?~bg ía .  española ; el -> ...., ; 
de uii& 'hanera justa a Nebrija,;..a~.~ildés, al canóni 
a Alexjo Venegas, a .  Francis&..<$&&ez,. a , . . .  ri . . Govarrubias. 5 : '  ... D .  ,i$. . . 

: ,  q .  
Ld DISCIPI;IN!l DE T,b F I L ~ ~ ? ~ G &  . . .  ROMÁNICA XN EsP.~ÑA' 

. . 
, . , . 

. , : ,", , 
'Z '. , Si el iiioviinieiito romántico l;\iblera tenido sus orígenes en . , 

España, Gregorio Ilfayaiis .sed& rijXtir8do como el haestro de .la 
: Filología rornáni?i. Eii iiingfiii.:~<a& do Europa, los estudios em- 

, , 

i píricos de la lcngua liabían te&ila"tliiito auge coino aquí. Fero. el 
ambiente! para todo lo quc es; +b,piritiialidad desapareció de Es- 
paña con las, revoliicionés ~ ~ ~ i t r a r r ~ v ~ l ~ ~ ~ i o n e s .  qué. duraron 

1 . . . . un siglo. S610 espíritus soliMiSios pudie~bn seguir de lejos el mo- 
' 

, vimiento científico que redanla sosiego clel'alma y apartarpiento 
: . del mundanal ruido. . ,, ,. . 

.,t.: : . , 

El 'Zomatiticis~no penetra '!dr.(e e11 España, y las discipliiias . 

que de éIderivaii llegan aun mkis tarde al siielo espaiíol. 
A i7iiit?ción de ~ ~ ~ n o ~ ~ a r c l ; ~ ~ u ~ . c o n i p ~ s o  su Leriqzrg pohzai~,' 

' Félix Torras Amat prepara'un':k6xico del cataláii .antiguo y una 
Graniática histórica qiie ;iiiiscn~.~~kgai-oii a piiblicarse." , '. 

. , 

'' Los primeros estudios nititóflkos dc Filología románica que 
. . . 'conoc¿ni~s eii España son .los.~&il\~ili~ I'ontanals, quien no s61o > 

se preociipa d e  los ' Trovadonq.:e,va ' &sl>a%e,' 'se intercsa tanibién 
por los probletiias de ~rai?~&&c~.:.fli:stbrica, dizilectos; cantos y tia- 
diciones. Populares. Milá es>:.&~$jllfilogo intbgral que introdujo 

. , los estudios de Ronia~iística'en~ Espaila. 
Mil& tiene tres discípu~oi; $&la: iino de:los cuales sigue una 

t'rayectoria distinb": ~ir&lin<,!&Leii6ndei. y Pelayo, el pensa- 
,mleiito y el verbo de 1n iiiieif+ Esgaóe imperia!, que valora la, ., . \ .  

. , . ,  , . < I ,  

.- ,. i'iiii, i811i. 6 vol. . , 

. Msnrorza acerca d r  10; d ialcctai  <(# TL ~m~blva dc ni. ~arc r lona ,  i S g g  l?slf~dioi  
d e  de  I c > ~ ~ u < I  ~ ~ t n l ~ f i i e ,  ob,?ili ~~nt~letns,'Wf; $7.556. ,?ari~iiict6n d c  h r  leliaiuiir 70mi17~: 

res .  l b . ,  11. r-1s. Ertvni,as rob~e los ~ ~ l r i + $ j , , ~  (urrimcidii de lar lcng»ni  romonres y 
, ' csOrciolmenie d s  in provrn~ni,  I ~ . , I v ,  

. -  - , . . .. E ' .  ,. . , , . . - ., , 
L 3. , , .  . 

. ' ,  -.. 
. . .  . .  . 

, '  . . . . 

? . . 
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grandeza de la Literitura española; Antonio R u b i ó y  Lliicli, 
que dirige sus actividades hacia la Historia 'de la Ciiltura del 
Reino deArag6n y de siiexpansión liacia Oriente, y Balaguer 
y' Merino, que habría sido el romanista español .que eiilazara la 
tradició~i de y i lá  y Fontaiials con nuestra época. Este joven ro- 
manista, quc había intraclo cnkontacio con los rornanistas fran- 
ceses y con los provenzalistas de su época, murió eR plena jii- 
ventud cuando en él se habían cifrado las mejores esperanzas. . 

Comparece en la Universidad de Barcelona un profesor dc 
lengua griega que crea a su alrededor la escuela de helenistas 
espafioles como Codera, . e l  recio aragonés, que había creado 'la 
cscuela de arabistas de ESpaüa. ~ a l a r i '  y jovany, 'que lio ha de- 
jado investigaciones de Filología. clásica, publicó unos Origenes 
histdricos d e  ~ a t a l u ~ a '  son una obra fundamental para ,la 
Historia de la Civilizsci611, la Toponimia y la Cultura de nuestra 
región. Con una crítica meticulosa prepara 1111 diccionario inte- 
fesantísimo que auii' no ha acabado depublicarse. 

Contemporáneo de Balari y de Milá fué don Mariaiio Aguiló,' 
lexicógrafo y folklorista, coino su conipatriota Moséii Alcover, ' 

4 cual iiiiiica habría llegado a publicar su diccíonario si iiii here- 
dero piadoso, don Manuel de Montoliii, no hubi'ei-a dedicado gran 
parte de su vida a la liqi,idacióii de su herencia. 

La jucor~ioración de los estudios. [le Liiigüistica roináiiica de 
España a l  movimiento general de la Liiigüfsticn coniicnza liacia 
1912 con la'publicacióu de la Revista de Filologia Española,' en 
Madrid,.con el Bullleti de Dialectolo~ia ca$alnnah y la Bibliotéca 
Filol6gica,J en Barcelona. El iiúclep <le Madrid, con Ramón Me- 
iiéndez -y Pida1 al frente, disfrutó de la plena, protección del Es- 
tado ; el iiúcleo de Barcelona, coniliuesto por el qalogrado P. Bar- 
iiils, Manuel de Montoliu y el que os dirige la palabra, p,or razón 
dc ocupar i i~i  puesto secundario, iio llegír a l~oder rcalizar sus 
ideales ni en el íloiniuio de la Fon6tica; iii en el de la Liugüís- 
tica ro~nátiica, ~ i i  en el de la Historia literaria. 

S 

L. riarcilo":,, ,Bg<?, 75, págs. 
i.' Diccio<tari dsui16. Mnterlal l  Icxtcasr8hc6, 1gln-rg14, 
3 .  h l idrid,  igr4-rpqr. * 

-,L. Da~EelOns, 1913-1937. 
5 .  Barcelona, igrj. . . 



. ,  , . 

El ;núcleo d e  1; RFE :se lb <@iati~iguido pon sus tedevcias 
Iiistórico-literarias. Los pocos.,:t%+t@j+de ~ i g ~ ü í s t i c a  apárecidos 

' 
eii la revista son de, filólogos &%&&qje;nx casi en sii totalidad., En 
cambio, los del ndcleo di1 &lDC,$j&. alrededor de ,la Lingüística 
en siis míiltiples' mauifc~tacion&~:~:&~s actividades de-este sector 
de lirigüistas españoles marc!,&-&l . ',i.ilmo, . a i  l a s  diferentes : es- 
cuelas y tendencias, ten ieda  .en.;ola. u n  eco todas las niicvas 
directivas de' la Lingüística ro&niGa. . . . b  . .  

Analice.qms brevemente de -rí,g> manera crítica las ,diferentes 
/ 

esciielas de Filologia roniáiiiq jJ&-iichemos cómo sil eco se re- 
pite aquí para conocer el 'camino .ascendente s e g ~ ~ i d o  por esta 

' rama de estudios Én todas 4it&r;.y :de uiia nianera especial en 
, , ,, 

Españs. . . . , . .  . . 

Precisa ta~nhién .pbiile.ar iii&s5. prohleinas tan inkresantes 
como el del origen de las lenwi~~alorroináiiicas e iberorrománi- 
cis, el :de lossustratos, el del ;.9$~& d e  la lengua vasca y de la 
lengua prerroiiiana .dc..la Peiiíx@p ihbrica, qiie son  los problemas . . 
candeiites de Ia'Liiigiiística r,&i,+~iiiica. . . . . 

, . . . '  
. . CONCEPCI~N .~+VKERI:II,ISTA 

. . .  . . . . , . . . . 

El iiaterialisino que lia.caracterizadi 31 siglo xrx ha influ'ído 
de una iiiaiiera dccisiva sobre'1as.corrcepcioiies cieiitificas y sobre 
la Ciencia de.esfe siglo. E .  e& dopiiiio dc la Filolpgia, el rneca- - nisirio <le l a s  lcyis ,foiii-tic.&;.'qwe dehíari señalar iin ritmo fata- 
lista a la evoltic'ibii de la .le@ja,: han itiforrnado la .concepción 
1ing.iiistica de grair parte de:g~n$nistas y ronianistas del siglo XIK 
y ss, Qo falt&ido en E~~,aña;"l@s$.%iace' poco, algíin reprcseiitante 
de este f&lismo. Soii y era.$ $m .qiie negahan la primacía al es- 
píritu e i?icliiso SIJ e+istcpc-i$c '.Bps prejuicios religiosos son, para 

. ,  ..., 

. . 
los niaterialistas, uii estorbo: ~qro el investigador, coartan la li: 
hertad, El que admite d D b w a  es,riii iiicapacitado para la Cieti- 
cia. El orgullo del J iu~yh~+ .~i;&ifico rkclamnl-ia la negación del 
orden sobrenatural i de t o ~ ~ ~ ~ < t i c a  feligiosa. Los estudiantes 
incrédulos de treinta años a&á.$,.imis condiscíp~ilos d e  las Uni- 
versidadesdel Centro de Eurqa , ,  &n. los que hoy adoran a Watan, 
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moronátido* el gran Coloso de una ciiltiira i u e  tiene la 'aabeza 
de oro y los pies de b a r r d  

Los principios ;. las 'leyes científicas que, treinta años atrás, .' 

erati konsiderados como graiiqes conquistas de la Humaiiidad, 
liati envejecido. ~ 6 1 o e l  espíritu rs i~imortal y la jerarquía de  lo 
espiritual es eterna. Toda coiicepción cieiitífica, política o social 
gue iio esté inforniada i ~ o r ' e l  espíiitii, está destinada a des- 
aparecer. 

E n  el campo de la Filología, la coticepcii~ii piiramente mate- 
rialista Iia fracasado coiiipletamciite, tanto e i i  e l  prden de las 
leyes foii6ticas conic taiiibiÉn'en l a  Etimología. 

Hace' iiiivs años que hice- tina obseivacióii a la.etiniología del 
aragones '&niquesn,- dad; por el profesor de Mtiiiicli Gerhard , ' 

Kohlfs, que explica el origcy del iionibre dc.este animal -a$or el 
comer pan y qt~isoii. cada Fez que. enciicntra e n  los dialectbs 
,gascones, o de la Italia mcriclioiial, o cii Cerdeña, algún refrin 
osanto  popiilar qiie se refiere aliipaii y qucsoii de la coniadreja; 
los cita con gran júbilo y Cree tener iin nuevo argumento que 
coirobora sil concepcióii materialista. Pero la realidad es otra : 
el nonibre da.0rigen a la creencia, Ic mete espíritu : Marnet es el 
riobibre de MAX~RTU,  Obis110 de Vieiirie en Francia. Las madres 
que no pueden anianiaiitar a sus liijos los ,llevan a las capillas 
'dedicadas a este santo, para qiie l~iiedaii chiip'ar la leche de los 
.pechos de siis madres. E n  la regiSn pirenaica teiiemos el satitiia- 
rio de Moiigroiiy (provincia de eeroria). Las madres qiic tienen 
mal de pechos ofreccn un exvoto a la Virgen venerada cii estc san-: 
tuaiio, para curar del mal de pechos. El peión es conocido en ¿a-. 
tal6ti por w ~ ~ ~ g r ó .  Un saiitomuy popular es especial protector de 
los que tienen alieiiadas o perturbadas las facultades mentales, es- 
san Sinil>licio. El que está faltado de juicio es uii sirnfi1~:Cual- 
quiera l~iiede adivinh. la: relación existente enkre SIMPLICIUS y 
simple: T,os nobiliarios nos ofrebcii ejeniplos ititeresantek de eti- 
mología popular. Las cabras de los .escudos de-las  familias. de ' 

~ , 

los Cabreras, los ciervos de la familia de los Cervelló, los. osos de 
la noble fami1ia.de los A16s o el olivo de los Moiitoliu,soucjeni- 

, . 
plos palpables de la creación de l a s  cabras, de los osos, d e l o s  
ciervos y de los olivds por razón del nombre. . . 

La concepcióq materialista sienta-él principio indiscutible de , . 
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i ue  cada Soniclo rliie seeiiciieiitra en  la 
otro debe tener necesariamente la mis, 

, . 
el mismo eainiiio-: es necesario qiie se 'niueva deitr? de la inisma 
trayectoria. Ahoik 'bien, cada palabra quc pronuuciaiiios e s  uiia 

. nueva creacióii ;. el que la proiiiincia iiifiinde eii ella algo de su 
espii-itii. ~ & á s  una palahia se -proi?iiiicia dos veces etr ciycuns- 
ta~icias idkhticas. Estc liecho esplica. que lo que es una aparente 
irtegularidarl en la evolucióii fnii&tic:,, es iiiia iioriiia perfecta. 

1 . '  . 
, 

CUI,T~JRA, I ,ENGU~, TRADICI~N 
. . 

La teñdenkia liiigüistica , dedjcada ' al estudio ' de . la 'Cultura 
inaterial'(1as palabras y las cok+s, i!WGrt?i- iiiid Sachenii) deja un 
poco al iiiargen 1% vida espirifual *para otorgar la 'primacía a la 
curtni;a material. r.. leiigi,a. rjna creación del espíritu qiie se 
comunica de uii individuo, 31 .qtro:por medio dc la pala& La 
coqcepci~ii del muiido ~nateriiil.iqa del siglo s r s  y de principios 
del xx ha  iiifluído decisiv&me%ite sobre las' directivas de los liii- 
güistas, rnaiitei~iéndolos. d l e j a d ~ s , ; ~  sin contacto con fa tradición , 
y la Cultura geniiitiamente popu~as. - 

L a  Filología qoniánica eii,isus origeiies pi-estó la iiiayor aten- , 
ci6ii a 16s ~studios sobre l a  pradici6ii popular y a las manifesta- 

,' ciones del espíritu, car'actcl.ístjcas' (le cada país.' Es eii Italia 
donde el ~Coiide .de $igra;.~eiibe sii prólogo admirable a sus 
Poesia po@Lare itnlianaL.,y, <%de ;Pitr& ;recoge las leyendas y 

~radicioiiesp~pulares de la, Itijia.~itiridioiia1.2 Es kii Francia don- ' . 

de los discípulos de RayiioUwg? .re+ogen las tradiciones populares,, 
los juegos infantiles del Me.&odía; y Rolland y Sebillot reí~uen 
en su F a u m  .l-'bpzilaire d~ ln ~ ~ G t c e  5 1  tesoro de las tradiciones 

., . . . 'populares de sil país: . . . , ,,-. 

Esi>aña, no quedó. al ma:wLi de estos estiidios. E l  riiaestrg T 

.nlasniadot de la idcoloría,,fie^e. La . , niieva Bcpaña, Milá y Foiita- 
nalrr, recoge el l i o n i a ~ c ~ ~ l ~ a . i ~ ~ i u 1 ~ i i ~  y 1111 siniiilmero d i  tradi- , 
ciones ~ o ~ ~ i i l a r e s  en arai i~, i~; ts ' i i iédi tas .  y conservadas cn la i -  

blioteca M~néiidez y Pelayo: ~~i i í . ' - s ig i ien  sus pisadas Maridir(> ', 

. .  .,, . , . . ,,: 



. , 
Aguiló, ,ii!iaspoiis y Labrós y Mosén Alcover coi1 sus incotiipzi: 
rables 12oi~dayes i~zallor~uine.~' .  J! es cii SeviUa donde Nachado 

."inicia iii arclli60 de Follrlore que teuclrii uii inaguifico coiiiple- 
niento en el Refrai~ero fiopz~lar, de'Rodríguez y Mariii: Eii Ga- 
licia, tanibibii adquicreii siiigular arraigo las investigacioiies sobre 
las tradicioiies ljol~ul~res, coino las adquiereii tauibitii en el país 
vasco, donde Rarandariarát~ lia reiiiiido iiiia gran caqtidad de iiia- 
teriales folklói-icos iiiteresantísiinos para conocer la cultiira 110- 
pular de aquel  país.^ 

La articulación dc la 1,iiigüística coii el estudio d e ' l a ~  tradi' 
cioiies J; la C~iltura polnilar es obra del profesor Luis Gaucliat 
y de sus colaboradores en el Glossaire de; Patois de la Suisse ro- 
mande ,  Tappolet y Jeaiijaquet, los cuales, al iucorporai- a sil 
Glossairb ' todo el elemeiito dialectal y popul~r, iian orientado 
la Lexicografía hacia 1111 sentido prof~iiidaruei~te liuniaiio. La re- 
coleccióii de los iiiateriales para levailtar su edificio, sacándolos 
de la gran 'caiitcra. de ,la vida poliiilar por inedio de cuestionarios 
redactados con la niaxiuia escriipulosidad y coiitestados por per- 
Soiias que .conoceti ,y viveti la tradición,. representa' u11 progreso 
extraordinario en la nietodologia .lingüística. Basta estudiar la 
parte del Glossnire, hasta ahora publicada, para dai-se cuciita de 
que nos eilco.ntramos deiaiitc de una admirable enciclopedia de  la 
cultura popular suiza. Ir los métodos y el sistema seguido por 
"1 profesok Gaiicliat son seguidos 1301 Salvioiii y .  iitcrlo eii la 
Italia septeiitrional, por Plaiita 'y Pult. eii el Graiibünden.' . 

Y paralelaineiite a la obra del, Glossrcire, otra empiiesa gigaii-. 
tesca vilora la lengua, l i  Cultura y las tradicioiies popiilares [le. 
la Siiiza roinanscha, dc ~talia,' de Cerdeiia y de Sicilia, cc el 
Atlas lingiiistico suizo daliano, de Jabergy [le Jud, con la cola- 
boración de Scheiiermaier, Wagiier y lhhlfs.* Este atlas, el niejor 
(le las preparados hasta ahora, incorpoia la Cultura material a la . 
cartograffa IiiigiYística, lo (lile periuite .conocer las clifcrciites eta- . . 
,>as que esta ciiltiira Iia tenido desde lbs Alpes hasta Sicilia ; cs 

, . 
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. . . ' iin reflejo de las distintas .iizflueÜcjas. ejercidas por los diferentes. 

, , . Estados medioevales que prccedik& a l a  iinidad italiaiia. 
Nuestra I3sciiela Filológica de'Bafce~oiia se ha 

estas nbvísimas tendencias S U ~ S @ ~ ~ & C O ~ & ~ I I ~ O  a 
ciones lingüísticas la 'tradición y .1$;1?da . * ~ .  popular. 

E1 T r e s o ~  de  la Llengua .de j,qs:.%dicions i de la. Cultura po- . .. 

@lar ' ,representa la coiiti i i i ia~~~~:+:.-España de las actividades 
que caracterizan la escuela de & u ~ a ~ ) y  :J. qae, por tina ptrte, valora 
el Atlas lingliistic que s i r ~ e ' ~ a r % ~ ~ , $ Y ~ e r  la i  distintas capas lin' 
güísticas .del suhsuelo de Is..leng~+~.. y ,  por otra, crea el dicciona- , 

iio dialectal, el Tresor qúe s ~ n ~ ~ ~ ~ ~ : ~ i f . r ~ d i a c i ó i i  de cada palabra , 

' . en sus asPectos prolíficos y.semXi~t,i~os. Creemos no estar aleja- 
. do9 de'la verdad si afirmamos ¿pe .~e i i i~ rc i sq  conjunta delatlas 

' . y del diccionario dialectal represeiita un paso adelaiitc eii la inr- 
todología de los estudios TexicOg~;raácos. El insti-uiiieiito mis Ütil. . ' , . 

para investigar y conocer 1a.vid.a-.espiritualy la tradición popular ,, , , 

de iin 'país es, siti duda algun<.un tesoro 'de la lengua que COII- 
tenga todo el iéxico dialectal y likkrakio de un doniiriio lingüístico, ' 

. 

su refranero popular, la leyenda.:y:la frase Iieclia, la tradición re- 
ligiosa '$ la i n i ~ o l ó g i c ~ : ' ~  iip, tal .&i,ccioiiario es el'uiieblo quien lo 

' 

crea y quien lo éscribe ; es el. t i ~ ~ n & &  de la Histoi-ia [le la Cultura 
de un país. . . 

Y alrededor del Tresor nacen: una serie de estudios de carácter 
semasiológico, de vida pop.ulai'y:de 1,itiirgia popular altdmentc ' .  

siigestivos e interesantes.' . . - ,., ' 
: La infliieticia de esta tendelicia se 'deja sentir al extrai?jero. 

A pesar d c n o  tener.aqiií 'la vida académica estnicturada alrede- 
doi- de niicstra escuela, sg , e sy&~ 'a  su entorno uii iiúmero consi- 
derahle de disertaciones y se ,pr&ipueri tamhikn iiiv~stigacioiies . . .:. . . interesantísimas. 

, . Una de las preocupacioiies da la labor cientíiica aquí desarro- ' . . 

llada 1;a sido la de sportar n@vo,s puntos de vista y elcrnentos 
nuevos para. la solución de proh~msis.  de caricter lingiiís'tico in- 
terromóiiieo y ,  a la v?, e l  pr:0$~i~i6,~ar los materiales y los &ler .' 
mentos indispensables de los dri~ect~s.esyafioles para los estiidios 5 

de carácter interromáiiico. . .. ,:' ' ' . . 
'. . 
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LOS ESTUDIOS DTkL&C'J'hI,ES 

. . 
, .  Los estudios dialectales representaii iiii paso hacia adelante 

en el camino seguido por la Filología roinánica que, partiendodel 
. ' texto inedioeval, camina hacia el estudio dc la palabra viva. En 

nuestro país, y en una época muy teinpraiia, 110s encontrayos 
,. con hictoriadores que señalan de una manera kquívoca  el ca- 

rácter de nuestros dia1ectos.l Baldiri Reisacli obseivó muy tem- 
, prano ciertas características de la lengua hablada en ia ,  regióii 

. . . ' gerundense." Viciana" Escblano Bicieroii observaciones, agu- 
dísimas sobre los dialectos del Reino de Valencia. . . 

. . El movimiento que se caracteriza por el estiidio d;e la palabra 
viva deriva de G. Ascoli, el cual, en su Saggi Ladini,' señaló las 
características d e  los dialectos francoprovenzales, atribuyéndoles 
el caritcter de uiia leiigiia coi? notas tipicas del frances y del pro- 
.venzal. La tesis de Ascpli £u& duramente criticada por Gastón 
Paris, qiiien, en un famoso dhcurso pronuiiciado en 1888,' pon- 

, derando la importancia. de los estudios dialectales, negaba la exis- 
tencia de los límites qiie caracterizan los dialectos. 

El Barón de Tourtoulon,' biógrafo del Rey Jaiiiie el Conqiiis- 
tador, eiisayó el fijar up líuiite cutre el fraucés y el pii~vinzal, 
trazando la. línea quc separa los dialectos de la Francia sepleti- 
trina] de los de l a  Francia nieridional, desdc el Altái~tico a los 
Alpes. Contodo, no llegó a dar una explicación geogrbficn e his 
t6rica que la justificara y que seguranielite tenemos que biiscarla 
en la' espaiisión máxima del imperio visigótico hacia el siglo VI 

. ' y  VII, como veremosmás adelaiite. 
Dos discipylos y admiradores de Gastóii Paris, Jiiles Gilliéroii 

y 1'Abbé Roussolt, seguidores y discíp~ilos predilectos del maestro 
..v.-- 

. P a j ~ o ~ s  escvibe: - 1 0  tisar i a í  ~ornare& dc las ribera.dc IIchrn 31 SeErei 1" e, 
y l& del ~ c r  la a 7 la3 drl rech y ~.atet l : ,  o Y 9,. qiic ~ c r  no ser mes lisrcli srtb be 
D ~ S S B T  rn sileiicii ( P u i r ~ ~ c ,  C~6i i ic i i .  1609, ;-$l. 

2.  Iniiniccialir prr l 'm i r rnynr i j a  d e  m<?%ya<ir, ,748, zqe. 

J .  Tibio  de olnbnl2zas de' lnr  I rnai inr  nebren, nricstr, lot i i in.  c~slillm,io y u n l p i l -  
i inr!a.  Valencia, 1625. 

1 Arrhiulo ~ l o t t o l o ~ c e ,  ~87;. 
5 .  Revlie. d e s  Pnfois rnile-ruiiinvir. 
6 .  ' Etvdc f u r i a  limite gipgrnplaieiie de l a  laripur I'ac ( 1  d .  la ~ n i l p i ~  diail, 1876. 

. , 
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de la .F~lolo$ia romáiiica; emprs,~eie~.i$rdn l a  publicacióii de la R e  
?me de Pabois &!lo-ronzans,' $<&&nte" . --... inte;esante por las pe 
queüas monog'rafias diaiectales y .$$<-el sistema de transcripción 
fonética qüe caracteriza los a t f a ~ i ~ , ~ ~ ~ & i ~ o ~ ,  De esta revista iiaceu 
dos trafectoiias de ¡a Fi lo logíar~ '&$iu  i ,la Dialectologia con la 
Geografía litigüfstica. y li ~o1a&fi$$&@Limental. 

Un artículo delprofesor L:,:@&hati aCibt es  und dar ten- 
. . grcnzenii,' ?fiquirió gran resone&$.,eotre ;+'51.,C . ó  los P 1-.onianistas, por ' 

ser una rectificaci6n.,tie la tem~;i: 6 :  ~aSt.11 aris, que sostenía' 
que la lengua s e  extendía cdmO\.@)a$.%ha.de aceite y qne,no se 

. sabe, dón& uii fófiómeno acaba ~$giihcipia 21 otro. Gauchat se- 
. . ñala los líiiiites dialectales erittij. a6$.ifi9les. alpinos. separados por 

. . una se& de criterios f o n é t i ~ ~ ; . . ~ o r f 0 ~ . 6 ~ i c a s  y Icxicales y, a la 
vez; desciibre los factores (le ,c+r&&@:,histórico, ccon6mico y geo- 
gráfico que IoS determinan. Z.i&~$3i":'publici uñ estudio indican- ' ' 

do el trazidode la fronter.% lios31y\ti& francoalemana y;poco des- 
puks, Morf descubre los f a c t o r ~ s ~ ~ i ~ ~ ~ : i c o s  que separan e l  catalán , 

del RosE116ii del langüe<loeiaiio.(;ñ, '~chaedel '  reanuda este tema . 
' 

. . 
eri relacióii Con el gascón d e l ~ l l e  $e Arán y el dialecto del 
Paiiars, y .en i-elacióiitambiéfi q t y e e l  roscllonés y el laiigüedo- 

rc ia~~o. '  A lh'vei busca la ekp l i~k~ i6~1  históricogeográfica de estas 
.fronteras, clue será rectificad&l.pb~ los magistrales trabajos clc sus ' 

discípulos K .  Saiow' y F . -  Krgger." 
Entretaiito, en España, R a w . . M e n t n d e i  Fidal señala los lí- 

iiiites del leoiiés,' que se explivaii por las condiciones ael Reino de 
Lebn ; iija % penetrac lo que es hoy Diócesis 
de segorb; DO? los caminos seguido la r e ~ o n ~ u i s t a . ' ~  Esta 
iiiisA+ explicación'hk d froiitera catalano-aragoi~csa,'~ 

Pnris, rK58-iS92. ' 

a, A I C N ~ ~ .  l u r  . S f i i d i ~ ~ ~ , ~  ds7 %e n L i t t ~ r a t ~ l r e ~ i .  1991, 365, SS. 

, i,i* de,,tsrh-li.nri. '*"ilChg'i 
. n,iiCti,~ , i Z ~ i ~ i r ~ t ~ i ~ a i c  la 
1' Romunt", ,908. 
a .  nevue d e  D i . i e ~ t ~ i ~ ~ i ~  1. 

.;. S ~ , M c l i r i o g r ~ M ~ i s r i i r  tini ali  o i l l i r h r i r  Tri l  des K<itolo?iisrii. 

B.  SPmcheao#rtzhhirclrn Uni 
9. KEUiStY  ; E  i < i ~ I , / ~ o ~ ,  Bib 

i, 
iu. Cons7b.x d o  i n  ~lanp,in r 
1 8 .  &lrceioiin, 193,. . 

i ' 

. . 
. . 

., , 
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rechaiándola con palmaria co~~tradicción , el misino Meii&~~dei  
Pidal.' Alcover' Iia dado ciertas indicaciones sobre los líinites 
entre el catalán oriental y occidental que ya habían sido indicados 
por Milá y F ~ n t a n a l s . ~  Caroihandy s e  ha ocupado de ciertas ca-. 
racterísticas del ribagorza~io.." Hadiviger estudió el limite qiie sc- 
para el. valenciano del aragonQ y murciano desde cerca.de hlorella 
hasta Santa Pola,' y Barnils estudió'los limitks del alicantino y 
tambirn los del <[parlar apitxatii dc la región valentina.' 

Eii rgrg he publicado una Contribució a uza Dialeclologia ca- 
talana y he ensayado establecer da gra~nática'bist$rica de los dis- 
tintos .dialectos catalanes; y con 'satisfacción puedo asegurar que. 
hasta la fecha, casi liada de nueoo'lia aparecido que la completeo 
que la rectifique. 

LA GEOGXAF~A L I N G C ~ S T I C ~  . , 

Los estudios de Linguistica románica experi?nentaron uiia trans- 
formación profunda con la. publicación del prirner fascículo del 
Allas 'linyistique de la France,' de Giiilliéron, y de su estiidio 
((Scier daiis la Gaule ronlanen .* ' ~ 

Para asegurarse la veracidad de' LIII principio Científico, cs cosi 
práctica y sumaniente recoinendable comprobar su certeza por 
medio de un proceso parecido en discipliiias pai-alclas. Gillií-ron: 

,aplicó los iiiétodos de la Geografía) de.la Geología, transpo~tando 
sobre mapas y en el inistno sitio donde'la paiabra vive, su forma 
transcrita fonkticamente. Este niétodo fué tina. novedad feciy~dien 
el campo de la Lingiiística románica. 

Los atlas de Weigand y de Wrede," que sólo dan los resultados 
interpretados. sobre los mapas, no tienen inlerés .metodológic~. 

. . La interpretación de los mapas del i t las  produjo una revoliicióii 
cii nuestros métodos., El estiidio ya citado, iiScier dalis' la Gaule ro- 

! . 8 .  ,?FE., 111, 73-88, . . 
2 .  BLLC., VIII. . . , . , 

' 3 .  Ohri>l  comhlifns. 
.I E l  rntild del$ Pivrireiis n e rnl l ln d ' d m z ú .  Co~isi6 i  Llenfzin Ct~lulunn, J ~ Z - ~ J . I .  
I .  ZRPlr. XXIX 1 1 9 0 ~ ) .  , . 
6 .  Die Mundirt uo» Alacor?l. 1913. 
7.  RDC., 1, i8-25. 

R .  I'arl~, cham~ion ,  ,gas . . 
. . 9.  gag.' 

>o. Dridscl irs Sprochotlor. 
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tnaner, valoró un factor ntievoque si iezi couoci 
la importancia dchida. E s t e  factor ci: l a ~ o m o  
de que dos palabras coincidentes co-ppedenociipar si 
te el mismo lugar en la economíad&la lengua, es dcci 
no' puede significar simultáneatneaM,~y en uri mism 
c0sas a la vcz : scerrar una puer:a,>:y rrascriar una madera)>. Y sin 

. tener en cuenta las leyes, fo~i .ét ie~$~~.~iie  deberían regir de pna m?-, 
. ' nera inexorahlc, SERR.~RE es s~lhst~$~ido por S E C ~ R E  iisegaii) e n  el 

dotni:iio iberorroiiiáriico, y ieciby:u"& a protética en aserrar (icortai- .. 

con la sierran ; y prescindie~dd de,$ inexorabilidad de las leyes 
fouéticas,\la inicial p a s  a ter&r.ep espafiol. Y como* los dialec- 
tos galorro&ánicós desconoceii. e$t.sonida, ,y  <<serrarii no puede . , 

tener a la vez múltiples signifiead~s, comparece un ~tancarii oata- 
lano-provsnzal. No siendo todavfg siificiente esta solución, el fran- 
cés recurre a un.  irfermer~~ d e  o i b ~ @ ñ ,  para 

. 
. . escierii 'de SECARE, para ((aserrar)). . 4,; 

Cuaiido ?ii caso d e  homonimii"afi-$a a varias lenguas ~ománi- . .  

cas, teiieni* un indicio segriro.igue la coli'sióii: Se. produjo en la 
época del latín o~ilgar, o sea ea  el períbdo anterior a la diftoiiga- 

' . - ción y j l  de la pérdlda de las c&isoniintes finales. He aclqiiirido la 

, , convicción de que la <liftongaciija es un resilliado de la honio-imia 
entre el caso recto ,y el ~ a s ~ o ~ 1 i ~ n 0 ,  y que la introduccibn del ar- 
tículo romáiiico es debida a la jiec-sidad deresolver la cljstiiición ' 
penérica imposible d6 hacerla pbr;iia,berse perdido ¡a desineiicia. 

Es iiu aspecto interesantísimo d qiirofrece la honioniinia en la 
Topoiniinia. La necesidad de.distinguir' <los loralidades del micnio 
iionibre crea recursos s u m a m e ~ e  <qriosos y sugestivos. Unas veces . 
. e s u u  diminutivo apareiite y un distintivo real lo que sirve pai-a 

distiiigiiir dos localidndes : ,,Cer,d,alía:y Sardañola; Bnrcelonay Bar- 
celomita; Urlg(Cerdajjz+), F!igeil:y Urgellcl; es otras veces iin -ad- . . 
jetivo : Vilarsa~birá y Vilarjuss&; otrasocasiones es un m e v o  y un 
visjo lo que proporciona el e ~ ~ ~ ~ i ' e n t ~  distintivo :. Ililawella, . Vila- 
novn y ,  .finalmente, no es co~a-.~%ra: . . qiie el iiombre de la localidad , ' 

desaparezca para, ser ~ u h s t i t u í d ~ ~ ; k ~  otro: . '  , . 

La homoniniia no es uva teoiíaiifueva en la Liiküística. Jainie 
. . MarchL hace aliisihii a ella coi1 ,free*eiicia y la valora debidamente. .. 

. ' 
. . :. . '  

t .  qicrionovt de m*'. . . ., 
. ,  , 



Los graniáticos del Renacimiento, cuando sub~tituyeti el valor del 
acento que pasa d e s u  carácter de intensidad a indicar los matices 
fonéticos, establecen de, hecho un recoiiocimiento dc la importancia 
del principio dc la homonimia. 

E n  el iiso'corriente de la lenguaexisle un pnnc,ipio regulador 
de la ecoiiomía de la misma : todo se supedita a la cotiiprensión 
mutila de los que hablan y al evitar la confusión de vocablos. 

La mayoría dc los romanistas se ha resistidoy se resiste a ad- 
mitir a 1a.liomonimia como elemento capital de la evolución de la 
lengua. Son pocos los que laadmiteii sin reservas:En Espaiía nos 
liemos hecho-eco de esta tendencia. Desgraciadamente, el nianus- 
crito dc cuatro touiosdel Atlas lingiiístic de Catalirrzyn ha desapa- 
recido y con él tambibii una serie de estiidios de Geografía liiigüís- 
tica punto de publicar. 

. 

Los astudios de Toponimia han adq~tirido una singiilfli- impor- 
tancia diiraiite los íiltimos aiios. Poseemos ,iiia revista. dedicada 
excl»sivrimente a1 estudie . los nombres de liigar y a los nom- 
bres personales.: la Zeitsci~ri f l  fiir Ortsizn>7zenjorschtir~g:'En 1938 
se celebro eri París el, primer Congreso ¿ic Toponimia y Aiitropo- 
nimia, y el segundo tenía qiie celebrarse en 1942, en Munich. . e 

Z1 estudio de la Toponiiiiia es uno de los inedios más aptbs 
para conocer las ciiltilras qne, en capas distintas, se haii super- 
puesto e11 el suelo liiigiiístico .de u n  país. La Topoiiiniia prerro- 
mana tiene e1 ni!i%imo iiitei-4s para conocer las ciilturas qiic, hace' - 
más de dos niil aiíos, se dcsarrollaroii ,en los paíscsoccidentales. 

, , 
Su estiiclio, por medio acl mStdo excli?sivo, nos re- 
serva grandes sori3rcsas. I,a Toponiiiiia de los países gerrnáriicos, 
~ncjor e&iidiada que la de los piises románicos, cspecialmcntc la 
de Escandinivia, ~wrmike estableccr la cxpansió~i de la raza ger- 
mánica por.el cciib#o y- el iiortc .$le Et11:opa. Tambitn ha sido in- 
vestigarla la Toponimia del celta, leiignri conocida a base de las 
inscripciones, de los iiombres de lugar g del bretb~i e irlaiid&s. 

La Toponimia mediterriliea oricntal y occidental reserva graii- 
des sorpresas a los investigadores fiituros de esta rama de la To- 
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sus d'oscieiitos seteuta y i i~icvc iloiiihres rle .lugar pirenaicos, prc- ' 

romaiios eu su tuayoría, cs Lino de los moniinieñtos in8s intere- 
sarites,para el estudio de 1aToponiinia.' 

N6  se lia dado la impoitancia que merecen a los 1ibri.s de re- 
partimiento~ de los paises conquistados duraiite la Edad Media, 
especialnieiite 16s de los Reinos de Valeiicia y de Mallorca.; ellos 
contieneti una lionienclatura interesa:tisinia para cl estudio de 
la Toponiinia dc estos dos Reinos.? 1 

Los estiidios de Topoiiiniia que, hace iiu siglo, empezaron bajo 
los mejores auspicios con el Diccionario Geográfico histórico, de 
'Madoz, todayía. no han sido,superados. Las luchas iiitestiiias del 
pasado siglo tierien la responsabilidad de ello. En Italia, en Suiza, 
en Francia, estos estudios han hecho extraordinarios. 
Los diccionarios de1)artameutales de Francia son ausiliares indis- 
pensables para esta clase de iiivestigacioi~es. La, preparacióii de 
iiu diccionario histórico, geográfico, toponímico de España, basado 
en el diccionario de Madoz, es iiiia de las. primeras ohsas que 
deheii emprenderse. . . . 4 

Otra o t ~ r i  que preita los mejores serf~icios al investigador dc 
la Topoiiimia espaüola es la. de Hübiier, Monumenta Li~cgune ,ilie- 
ricne, que reíinc todo el ~iomeiiclátor prerromaiio de Espaiia. 

' Auiihoy iio lia sido debidamente valorada la labor dcl qiie fiié 
presidetite de esta Real Academia, don José Balari y Jiivany, 
quien, coi1 sus, admirables O;igenes hist6?icos'dc ~ataluña,' '  va- 
lor6 de la manera debida a la Toponi~riia comoelemento para co- 
n o ~ &  la historia y la cultura de uii país. 
, Son también interesantes los tra.bajos toponímicos de Blázquez, 
(le Bl i ia lde~ para el país vasco, de Saiicliis Sivera para el Reino 
de ~alenciá,"de Ferrer Aledo para Menorca,' de M.oi~toliu,~ de 
Gamillscheg,' sobre la Toponimia espanola de origqii germáni- 
co, y de Aebischer, sobre la Toponimia contenida en el aiitigub 

. . 
, 

, . , . . . 

,. 'PUJOL %BAO, ~ ' n c @  de Consorrncld di In Scci d'ursali, Estiidir Rnriidnirs, 11, 
2 .  SANCHIS SI~TRL, No?nenrlnt07 de 10 diúcc$i* uoIe< i l in is .  
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Cartulario de San Cugat del Vallés, estfactaclo en los Liliri Anti- 
quitatum. Y merece ciin?. menciún especial el trabajo ímprobo d 
Carreras y 'Candi, el cual, a l  dirigirla Geografia de España, h 
aportado materiales de gran valor para la Toponimia española. 

Una las conclusio~ies adoptadas en e l  Priiner Congreso iie 
Toponimia y Antropkiiimia celebrado en París en 1938 fué la de 
que cada nación emprendiera, cua&o. antcs, el estudio de la Topo- 
nimia 'histórica y contcmporánea,. y quc se creara en cada país 
una. cátedra de Toponimia, alrededor de ia cual se desarrollaran 
esta c lak  de estudios. 

SUMA~IOLOG~A 

Los estudios lingüisticos -cons@grados a un aspecto especial 
de la vida y de las actividades :lriirr+nas tienen un lugar impor- 

. . 
tante dentro de la 1,ingüística &k!xnica. Desde jue Adslfo Zaiiner 
publicó su interesante estudio sobre iilas partes del cuerpoii,' Er- 
nesto Tappelet investigó <ilosrnombres de pareniesco~i,~ y el ita- 
liano Clemente Mirlo reunió la cinomenclatura de las estaciones y 
de los r n e ~ e s i ~ , ~  nuestra discipilina.se ha enriquecido con un nuevo 

: campo de investigaciotie~ fecui~do .e interesante. 
La escuela suiza y, de una manera especial, el profesor L. Gaii- 

chat, de Zürich, orientaron la iiivestigacibn liii,$ística hacia los 
estudios s,emasiológiios.. ~ l r e d e b r  del Glossaire des Palois de la 

. . 
Szhisse romande, preparado l ~ o i  medio de cuestionarios ordenados 
lógicamente, sc prepararon numeyosas diseitaciones doctorales de 
carácter semasiológico que han. Zenido imitadores entre los roma- 

, , nistas de todos los países. . , . ' . 
La Providencia quiso que entráramos en contacto con la Es- 

cuela Filológica de Zürich, y quiso Ella tainbién que pudiéramos 
transplantar aquí sus métodos;'wganizando unas oficirias lexico- 

. gráficas que haq acoplado todoel  léxico del catalBii antiguo, con 
el Dicciona~i Aguild - la obra: de.M. de JIontoliu -, reuiiiendo 
el léxico dialectal de todas las r&ioii@s del Reiiio de Aragón por 
medio de cnestiona'rios agrupados poi: ordeii lógico y publi,cmdo 

L. Die romnnl-cken Namen d n  Kar~ertaile, 1903. 
2. D<e ronionirckan Ver?uan4rrl~gftsnn+me%, 1895. 

9. 1 Nomi  roma?& dalle rtorioní e dai peri .  Torino, i g o l .  . . 

. . , ,  . 6 
. . 

. . 

. . 



. . 

.una modesta revista de Dialectologia,' que se ha ganado un nom- 
bre y unptcstigio eri el mundo de los lipgüistas. Y alrededor de 
estas oficinas se han preparado una serie de trabajos de orden 
semasiológico que constituyen una aportación, considerable a la '  
Lingüisrica rominica. 

La Escuela del Centro d e ~ s t u d i o s  Históricos apenas manifestó 
interés para esta clase de estudios. En'cambio, alrededor de Ia 

' 

Revista Internncional de  Estudios Ifascos se prepararon tina serie 
de, estudios semasiológicos muy interesantes. 

' .  
+ralelamente a los estudios de Geografía lingüística, compa" 

rice una nueva tendencia en el campo de la Investigación filoló- 
gica, que se preocupa del estudio de las palabras en relacióii con 
la realidadmisma que es la cosa. Esta tendencia lingüística apa- " 

reció eii Austria, el país de las culturas múltiples. Fué el fatnoso 
Archiduque Luis Salvador, el de los-palacios eiicantados de Mira- 
mar, de Mallorca, el que con su obra moilumeiital Bie Balearen 
orieiitó los estudios lingüístico5 hacia el estudio de la cultura ma- 
terial, a pesar de no ser lingüista. No he tenido la  suerte de vi- 
sitar la biblioteca del romanista más eminente, Hugo Schuchardt, 
instalada eii el Seminario románico de la Cniversidad de Grai., 
pero estoy seguro que nuestro romanista .,sacó de la obra del 
Arcliiduque su ideología fecunda - discutida por Rodolfo Merin- 
ger -, ya que en sus estudios más penetrantes comparecen mu- 
chos ejemplos del maUorq'itín, procedentes de la obra Die Balearen. 

Rodolfo -l/Ieringer, avanzáiid~e a Schucliarclt, y por razóii de 
ciertas discordias con este, emprendió la publicación de una nueva: 
revista que tenía queser  el. portavoz dc esta nueva tendencia. 
I!J6rfe7 m d  Soche~z,' la cual adguirió gran prestigio ciitre los 

" 

rotnanistas y los gernianistas, y' dentro dc la cual aparecieron ar- . 
tículos iiitei-esantísimos de Meyer Lübke y la famosa monografía 
de M. L. Wagner, Dar lindlische, Lebex ~ n r d i n i ~ n ' s , ~  donde se 

. 
J .  n D c . .  q r j ,  rs. 
2 .  IIcidclhcrz, rgw. . , 
3.  Heidelbehz, lgzr 
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estudia la iriteresantisirna cul'tiira de Cerdeüa, que tantos pkntos 
de contacto tiene con la ciiltiira de la Península ibérica. 

Hiigo Schiicliarat, qiie reclamó la priniacia de esta tendencia 
frente a Rodolfo Meriiider, sostuvo que tenia que llamarse [(Cosas 
y palabras~i, ya que la cosa existe antes que el noiiibre que se le 
da ; eii cainhio, Meringer prcfiri6 la denominación ripaiabrds y 
cosas», que fiit 1% q~ ie  triunfó por pz8n del títiilo de la revista, 

. . Worter l ~ x d  Sachen. . . 

Hacia rgog, Adolfo Mussafia;:.qiie la íersión catalano- 
pro"enza1 de1"Poema de lo$ siete sábios, liabia publicado un. ar- ' .  , . 

tículo int¿resar:tísimo sobre los nnnihres de los collares y de 40s 
cencerros de los Alpes y de ;los Pirineos.'. En aqiiel ciitolices, 
Mnssafia cumplia sus sesenta a ñ o q y .  Schnchardt, en lionieiiaje, .~ 
le dedicó titia especie de niensaje que es un estudio interesari- 
tísimi, por la forma y el contenido, de la cultura material alpina, 
valorando de la manera debida la nueva tcnclehcia. Desde este 
momento, en cl campo de la ~hgü í s t i ca ,  .además de las leyes 
fóúéticas y la Dialectología articulada con l a  Historia, la Géo- 
grafía, la Economía y la Geografía lingüisti'ca, ohtiene un lugar 
preferente-el estudio de la enltiira material como exponente prin- 
cipalísimo de la Lingüistica. 

Esta tendeiicia nacida e n  Austria encuentra muy proiito una 
resmaiicia en Siiiza. Artículos n u y  interesantes ]?ublicados en el . 
Bulletin du Glos~aire ,~  estudios sobreel molino, sobre los iitilcs 
de ordeñar eii los Alpes preparación de esta admirable en; 
ciclopedia de la Cultura popiilar suiza que se liama Glossaire des 
Patois d e  la Suisse romande', soneco de esta tendencia: 

'Y al lado del profesor Gaiichat, el profesor Jiid, junto con el 
profesor de Berna Kai-l Jabarg, el Atlas lingUistico .de 
Suiza e Italia, que es el nidiiiiiiiento más grande que tenga la 
Filología roniákim, eri el ciial se da el justo valor , a  la cultura 
matciial típica 'de los dos l,?fses. L; fecundidad de esta' obra 
forinidable será cohocida debo de unos añós. 

En esta niisnia épocd: B. Schae'dd, que había fundado ia R e v u ~  . , . , .. 
de Dialectologie rontane $.ii~i, Bulletin de ~ialecbolo&e rmnante/. 

. . 
+ Ib. 
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iniclaba entre los filblogos alemanes e1 interés para los dialectos, 
quc su siicesor, el profesor Fritz Krüger, debía extender, eiicaii-. 

- zaiido los cstiidios sobre la Cultura material hacia el dominio 
español. Los filólogos suizos y su escuela han tcnido por cainpo 

.. . . predilecto de sus investigaciones la Soiza francesa, el doniiiiio 
rcto-roiiialio y los dialectos de la Italia septentrional ; los alemaries 
l i a n  diiigido sus exploraciones hacia el mediodía de Francia y 
liacia el riuiibekañnte~~ Spanien. 

La dialectologia roniánica estudiada por los alemanes, que teiiía 
sii represetitante eii B. Scliaedel y en sus discípulos Krüger, 
Salour, Fleicher, etc., queda interrumpida con la guerra europea 
y 1-eaparece e11 I 9 2 2  en la forma de <<~e~ens t a t id s '  Kulturr, que 
consiste en preparar' una monografía lingüística de una comarca, 
estudiando de ánteniano sus condiciones geográficas, históricas y 
econ.ámicas. Después, el investigador, equipado con un ciiestio- 
nario y ni1 aparato fotográfico, recorre la región, pregunta un 
cuestionario, los nombres'de las herraniieiitas de labranza, de la 
cocina, etc. Estos materiales son elaborados en el Seminario ro- 

, mánico ale' Hamburgo, donde se eticiientra la bibliografíh esya- 
ñola necesaria y, con trabajo relativamente fácil, Se redacta una 
monografía voliiininosa.. Soti ya 'unas cuarenta las nionografías 
preparadas y piihlicadas por la escuela dc Hamburgo, que tiene un 
puesto señalado eri los estudios de Lingüística roniánica. 

. . Como la escuela suiza y la de Hambiirgo ha11 ejercido cierta 
iiifluencia sobre las directivas de la Filología de nuestro país, me 
creo en el deber de encuadrar las actioidades de nuestra escuela 
que continúa la trayectoria de Milá y Fontanals. 

En 1908, Barnils, Montoliii y yo salíamos pensionados por la 

" .  Excma. Diputación de Barcelona ~iaraestudiar Filología roniinica 
al estraniero. Duratite, cuatro años luchamos para ii;corporarnos 
la metodología lingüística y las teñdencias de las distintas es- 
cuelas. E n  1913 iiiaugurábamos l a s  actioidades de nuestra escuela 
frinte a una Sección filológica, con la p«blicacióii de un Butlleti 
de Dialectologka, una Biblioteca jilológica y, al cabo de poco, 
unos Estudios fonéticos.' Los materiales reiinidos para la prepa- 
ración dc un atlas lingüístico y de uii diccionario de los dialectos 



catalanes sirven para la publicacióii de una serie de investigacio- . 
nes y monografías que constituyen un conjunto típico dentro del 
cuadro de. la Lingüística románimca. Estos estudios semasiológicos 
se caracterizan por un bloque de diccionarios específicos (unos 
cincuenta) que han reunido p s  asyecfosmás diversos del léxico 
d ia lec~l .  Las tradiciones la Liturgia popiilar, el refra- 
nero y el caiicionero son valorados debidaniente en el Tresor de la 

. . Llengua de la Tradicions i de ld Cdtura  pofiulak, que nos da todo 
el contenido espiritual y material de la cgltura de un pueblo. ' 

Hasta los últimos tiempos, laEs<uela del Centro de Estudios 
Históricos no se preoaiipó de estas tendencias modernas de la 
Lingüística roinánica. 

.. . 
LA GRAMATSCA.~ISTÓRICA 

. Iio agrupación de una serie d e  fenqmenos que regulan la evo- . 
Iución cle la lengua, y que ya  ']libía sido señalada por Gregoiio 

., ~ a ~ a i i s ,  en el doniinio .romáuico, fué formylada ' por Federico 
Díez en su Gramática de la,s lengruas románicas.' Muy temprano, 1 

los r,omanistas alemanes se ocupatpn del español. G. Baist, dia- 

, cípulo de Díez, ha escrito para. el Grundis der roin. Philologie, 
de ;Groeber, elcapItulo dedicado al español, qiie viene a ser un 
ensayo de giamática liistórica de e5talengua. Wulf, filólogo sueco, 
se ocupa del andaluz,' como otro iilóloga sueco, Erik Staaf, se 

I '  

ocupará' más tarde de los documentos leone~es .~  El romanticismo 
alemán, que tantos elementos sacó del Romancero espafiol, influyó 
decididamente sobre los rorna1ii.a~ alemanes que, afin hoy, tienen 
una preferencia singular paratemas de carácter hispánico. 

En América, el. alemán Federico Haiiseii publica una Gramd-' 
Cica histdnca del esfiañol, que pasas ser clásica, como lo fiié para 
los esfudiantes de Filologí% románica el Altspanisches Elementar- 

. . .  
buch, de Adolfo Zauner: 

La separación entre Lingüística rominica y Literatura romá- 
nica, &e en Barcelona se estableció ;a en 1914, todavía no se 
había Gjado en'Madrid en el afip 1936. 

. cnommatip dar rom. Sprochen, 1836-1845. 
1. Recucil Gortoii. Parlr. 211. 

3 .  BIuae suv l 'ant l~n dialecte 'IEohW OPTAS des  hartes d" XIl lOm SIACLC UMSU- 
in. =gol. . , 

. ,  
. , . . 

. . 

. . 



Es un mérito extraordinario de Ramón lkenéiidez Pida1 el de 
haber valorado la lengua española antigua en sus aspectos dia- 
lectal y regioiial, señalando la trayectoria seguida a través de la 
Edad Media para llegar a conseguir en la época moderna su carác- 
ter universal.' 

No tenemos Gramáti~as liistóricas que estudio las inodalidades 
gallega, Ieonesa o andaluza. José Vives estudió el aragonés anti- 
guo; Gili Gaya, Navarro Tomás, Hansen, han señalado tainbiép 
ciertas características fonéticas y iiiorfológicas del aragonés. 

Las modalidades lingüísticas de nuestra región han sidg estJ1- 
diadas hasta el íiltimo detalle : cada dialecto tiene su inonogra- 
fía.' La lengua antigua fiié estudiada por Guari~erio,~ por Mus- 
sifia, eii su publicacióti del texto de la versión de los siete sabios.' 
Niepage estudió la fonética y la morfología de  los ai~tigiios docu- 
meiitos mallorquines," More1 Fatio y Saroiliandy nos, han dejado 
un artículo notable en Katala~isch ac l  Gruadriss, d i  Grober." 
Completa estas investigaciones la GramRtica histdrica del catali 
alzlic,' elaborada a base de los te'ytos catalanes e investigaciones 
publicadas hasta'la fecha. 

1 

LA FONÉTICA EXPERIMENTAL .' 

La aplicacióii de los niétodos de la Física a la ~ i n ~ ü í s t i c a  es 
paralela a la aplicación de los niétodos experimentales a la Meta- 
física. La palabra, reflejo sonoro del espíritu y del pensamiento, 
no está sujeta a las leyes esperimeiitales. Con todo, la Fonética y 

:, , 
la Psicología.tieneñ mucho que agi-adecer a los métodos experi- 
mentales. / '  

El abate Rousselot, discípii!~ de Gastón Paris y compañero de 
Gilliéro~i, derivó sus estudios dialectales hacia la Foiiética experi- 

. . 'mental; dc la misma manera que Gilliéron los había derivado hacia 
la Geografía lingiiística. 

,. Ovírcner del asOa6ol. rp6. 
2 .  DDC, Y, SS. 

3.  11 dialetto Cntolano d'Alghero, A G I , ' m ,  igog. AIEC.  i 

. Die cotalanirciig molrlrclir. Yorrión d r  sieben. lveiren Meirter. 
5 .  R D R .  1, i r .  
6. St~as~buvg, rgob-rpo6, 841-877. 
7, n"celona, rg3,. 
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Los principios de Fonética experimental, que aplican a la 
nética auditiva, reflejada por la transcripción, los iiltiiiias prog . +  

sos de la meciriica, representiti'un considerable. avaiive. COnoner 
el~número de vibraciones de una vocal o de una consonante sonora, 
la curva d e ' b  melodía de una frase, la irltetisidad del acento, o 
conocer de una manera precisa el punto de articulación de un soni- 
do, ?presentan un progreso en relación, con la traiiscripción fo- 
nética aiiditiva, de la misiiia manera qur ésta. lo representa en. rela- 

' .. 

ción corr la fonética histórica basada cn los docunicntos de la Edad 
I 

' ,. 1-' 
Media. ,. !:.!-q 

La FonCtica expei-iinental, a pecar de esto, uo ha pr@porcioiiado 
a la Lingüística las  ventajas que de ella se esperaton. Ha sufrido 
una desviaci6n. De la misma manera quc la iiivestigacióii de la 
Cultura material e s  una derivación de la Dialectologia, la Fonética 
terapéutica ha sido la nieta don* ha ido a parar la Fonética ex- 
perimerital pura. El mismo creador de la Fonética experimental, el 
abate Rousselot, en los últimos años de su vida dedicaba siis acti- 
vidades 'a la curación de defectos del lenguaje, como aúii hoy se 
dedican a esta labor'humanitaria P.. Fouché, director del Labora- 
toriDde É'onética expeiiniental de la Uiiiversidad de París ; el pro- ., 

fesor Pasconcelli Calzia, ' de la Universidad de Haniburgo, y el 
Padre Gemelli, d e l a  Universidad dekSagrado Corazón, de Militi. 

Es otra adquisici6n de la Fonbtica ésperimental 1% creación de 
. .  , 

los archivos de'la palabra que, como el de ~ e r l i i l  a d e  Viena, han,. 
reunido los fonogramas de  la iiiayoi-ía' de los dialectos del mundn, 
como el del .Centro de Estudios Históricos, de Matlrid, que, a la 
vez que recogía los fonograinas de los ~ialectos.españoles, se de-,, 
dicó a, registrar la voz y l a  elocuencia de  los espiñoles que pi; día 
se creyeron inmortales. , , 

Cabe la gloria a mi aniigo don Pedso Bariiils el haber intrdii- 
cido en España-la Fonética experinigtital con la creación del La- 
boratorio de Fonética, por encargo de la Excma. Diputación de 
Ilarcelona,cou la publicación de ti*ros Estztdios fonét icps  y'de iina 
revista, La Palabra.'Como su macsti-o el abate Roiissclot, del cual 
aprendió esta disciplina en el Colegio de Francia, Barr?ils se dedi- 
c6 también a la Sordomiidística, qiic tainbiéii introaiijo en España . ' 

con grandes Geneficios para los privacloos de la palabra. 
Si Barnils fué un hijo espiritual,. ii11 discípulo predilecto del 

. . 
, , 

. . 



abate Rotisselot, foriiiado en un riiicoiicito del College de France, 
en el atila de este sacerdote sabio del Itistituto Católico de París, 
y en una modesta habitación del Hofel Perreyve, de la rue Mada- 
me, de' la misma ciudad, el Laboratorio del Centro de Estudios 
Históricos fué de factura hamburguesa con todas sus caracte- 
rísticas. 

Un bueii Mauual de pronunciaciói~ española, varios. estudios 
sobre fonética del vasco y el archivo de la palabra, constituyen el 
liaber del Laborat,orio de Fonética del Ceutro de Estiidios His- 
tóticos. 

EL IDEA1,ISMO Y LA ECTÉTICA .EN EI. ESTUDIO DEI, I,ENGUA]E 

'Frente a una tendencia 'mat&ialicta de las leyes foiiCticas y 
frente a una Ciencia del lenguaje siii contenido espiritual, aparece' 
la figura de Karl Vossler, tan interesante en 1904, cuando pitbli- 
caba su Positivismo e Idealismo en  la Ciencia del lenguaje,' como 
cuando, en jubilacióii for7.osa y en 1938, publica Linos ensayos ma- 
ravillosos sobre la Sbledad e n l a  Literatura española.' 

Bajo el nombre de Positivismo se entiende aquella postura cien. 
tífica que, partiendo del hecho, la misión de la Ciencia es elinter- 
pretarlo en particular, subordinándolo al conjunto. Por el contra- 
rio, el Idealismo considera al mundo como i q  conjunto de figuras 
cuya fuiicióu queda determinada por su siibordinación al todo. 
El concepto positivista de la Cieiicia del lenguaje deriva de Au- 
gitsto Compte, y e l  concepto idealista, de Hegel. 

Para Vossler, la esencia del lenguaje. es la actividad interior, 
la intuición. Y cuando aplica esta teoría a la lengua de un país 
asegur'a que existe una íntima conexión entre la evolución de la 
lengua y las vicisitudes políticas, sociáles y cultiirales del mismo. 
Es en Francia, por ejemplo, unas veces el espiritii religioso, otras 
el sentido de clase y otras veces la preocupación graniatical. I)c 
aquí se sigue que la Historia de la lettgga es Historia de la Civi- 
lizacibii. 

Caracteriza'la tendcnc'ia de la. esciicla. de Vossler, rica de espí- 

1 .  Pomitivismum rirza Iacnlrrmi~r in der S t n i h u i i r c n r c h n i t ,  Heidclherz, rgo4 
2. Die ~i*>$omkeii,  r s 8 .  
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r i t i ,  el sentido estético: Pero.'dta $!.<&!o el espíritu lo que informa 
l& vida'dela lipgua,'es la rnisma.lfea$&ad viva. El Iioinbrc no'vive 

' ,  

r i t i ,  el sentido estético: Pero.'dta $!.<&!o el espíritu lo que informa 
l& vida'dela lipgua,'es la rnisma.lfea$&ad viva. El Iioinbrc no'vive 

en e! mundo. el 'poema perennelt¡ei:frli.<ida. . , 

Es ciertoque la'lengiia d e  lis .$st~itoi-es: refleja el espíritu de 
su época; eilos, empero, al se~$f~:$&eie. una lengua, la utilizan' 
conio itistrumenlo para irradiar.p@sía: ?De la misma maiieraqiie 
no es exp~es ió '~  artística todo e~'t';&ko ,de madera que sirvc al,  
esciiltor para hacfr una estatua, UdG~.lk fbrrha que el artista iiifuii- 
de en determinado tronco, de la qis~ria:manera el lenguaje no es 
poesía; el poeta se 'sirve del leng&<.para crear poesía., 

L a  escuela' de Vossler ha sido ?giuuda: S in  Sus discípiilos aoeii- 
tajaddi Eugen Lerch ,  el inocstiga$&'.de la sintaxis del francés ; ' 
Víctor Klemp<rer;' Oicar \%kLl,i,3,&e6Spit~er,~ ~ e l m n t h ' H a t z -  
feld.' Y siguen las huellas clel gra:~, romailista,'aunque por caminos 
un DOSO torcidos, un gran iiúinero& jóvenes romanistas alemanes 
que, por razón del espíritu 'de i$.éPwa uii poco divorciado con la 
discipliiia y la ansteridad, p-efieyen,; escribir ensayos 'que se carac- 
terizan por la divagacibn;. anal4kh11do un escritor reiiacei'tista o 
un novelista fraiicés mbderno,,~~@'el'ejercitar la paciencia, estu-. 
diando las' variantes de un:rnqa,+rito, las evoluciones fonéticas 
y las variante? rnorfoló~icas~d>~ .M dialecto 0 :la iridei de una - .  
et.imo'l.agia. , . 

Éntre los seguidores precI$a%;'dil espíritu y de la. tendencia de 
Vossler figura en España & o i c $ á ~ c l  de  Montoliu, traductor clel 
P o s i f i ~ ~ s m o  y del ldefilismm cwil$.~iencia del Ie+uguaje,, que ha 
 publicad,^ estudios tan iiiteresaqtes',wmo <,El llenguatje coin a fet 
estetic i com a fet logio) ; ~ u e ~ ~ Y ' ~ r í t i c a  literaria en la prensa'co-. 
tidiaiia era un hnsayb coustant<:~,~ :la valoración estStica de las 
ideas de un escritor a base de;su.:&ezigiiaje. Los volúnienes del Bye- 
viari Cribic son. la aportacibn in+@rha inás interesante . . y origirial. 
a la His t~r ia  de la Literat~ra. ' r~ieentis ta  catalana. . ( . 

r u n o  dc los investix,dores mSr .cminoitrs de 1. 

1 
1 sinlvsis S del estil'a dc la 

len6ua irance~a. 
2 ,  ldenlirtilche Pliilalag<e.. : 
3 . .  7deolirtirihc Lilte~atur Geac . . .  
.I. . Bibllografia abiindsntisiina, ~+at~oau:crr studiiii limbilor ' 

ro<noiiicc, D. 157.165. 
5 ,  AOR. .  I1,III. , 

6. Biblioteca Filoldgic<r, x ole como fendmcilo EE~PL~co, Buenos 
Aires, rpio. 
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~ k l m u t h  Hatzfeld ha dedicado gran parte de su actividad en el . campo de la Historia literaria a tenias españoles. Su Cervantes es 
' 

el estudio niás completo del autor iiacional español, como sotimuy 
interesantes los ensayos sobre e1 estilo de Quevedo, de 1,eo Spitzer. '. 

.. , LA profanación de la metodología de Vossler debía ser-obra de ' 
iin español. Ainérico Castro, estudiando la fraseología un poco 
libre de Cervaiites, ha. querido demostrar, con' su iihro El fiensa- 
miento d e  Cervantes, que el inmortal autor de El Qu(jote.era un , . 

l~recws6r del librepensamiento, que enciibría liipóci-itameiite por 
iniedo de la Inquisición, cuaiido, en vci-dad, no hizo otra cosa que 
servirse de un vocab~ilario un poco libre, típico de su época, como 
el nialiorquíii actual,. que representa una etapa arcaica del catal&ii 

, continental del siglo XIV. 

LOS ESTUDIOS DE SINTAXIS 

El Douatus, que por conducto de Nebrija, .Juail.de Valdés y 
Mata ha llegado hasta iiosotros, ha sido la norma de la sintaxis 
latina, enseiíada en el Ratio Studiorum; é t h a  fijado la estructura 
de la frase vulgar, lksaiido a ser norma directiva hasta nuestra 
época. 

La Sintaxis, quc tiene un carácter iiiterrománico in&s bien qiie 
específico de iiiia lengua, ha sido estudiada por ~ d o l f o  l'obl'er ' y 
por W. lleyer-Lübke," pasando eii los íiltimos tienipos a segundo 
rango para conceder la preferencia a la Estilística. 

Los estudios clásicos de  sintaxis del español son del filblogo 
hispanoamericano Riifino Cuerv&' p d e  Bello. . , 

I,a 'claridady la diafanidad de la frase española, reacción con- 
tra el Conce~tismo y el Goiigorismo, es uii resiiltado del predomi- 
nio.de la Filosofía escolástica. Esta Filosofía estructura el pensa- 
miento, fija el concepto y da precisión. En  los países dotide tal Fi- 
losofía ha tenido y tiene el predoniliiio, la Sintaxis tiene 1111 fondo 
boiuúii coi1 pequeñas variatites. 

Ciiaiido iui escritor se adapta a la iiientalida<l de 16s cscritnrcs 





LOS ORfGENES DGL ESPAROL 

, . 
No hay país de Europa que ofrezca un interés tan vivo y suges- 

tivo para la Historia de la Ciiltiira corno España. Nuestra ~ e g n -  
sula ha sido el-lugar de confiiiencia de las corrientes de Civiliza: 
ción oriental y occidental que., desde los.tiempos prehistóricos, han 
venido aparar  i nuestro suelo para transformarse en algo típica- 
mente xuevo e hispano, dígase art,e-ibérico, dígase cultura visigo- 
da, Ilámase muzárabe-o barroco. España ha sido un país emiiiente- 
mente creador, con espiritu propio, con diyersidad múltiple, con 
rasgos marcadamente peculiares: 

Los romanos, siguiendo la doble .corriente de 16s celtíberos po.  
cedeiites de la Galia, y de los iberos que venían del Africa del . 
Norte, colonizaron España; que tomó el uombre de HISPAJJS, 

' . ciudad del Sur, o el de Iberia, 'nombre de la corriente de agua es- 
pañola : I nz~us ,  el río ,del Nortc. Es curioso cómo los pueblos y 
las culturas siguen los mismos caminos seculares. 

, .  El Cristianismo y la Cultura romana florecieron .en el Norte ' 

de Africa, especialmente en Cartago. Recordemos los nombres de 
San Cipriano, Orígenes, San Agiistín, TertulianD, ~actancio. Estos - 
escritores eclesiásticos estaban perfectamente informados de la vida 
cristiana de Espaiiá, Coiio~cíaii las leyendas de los mártires espa- 
ñoles, los cánones de sus Concilios y el contenido de las obras de . . 

sus escritores. La Sagraqa Escritura era conocida en España por . 
las versiones del Africa del Norte y las ilustraciones de la Biblia, 
que se divulgarán por España durante la época visigótica y romá- 
nica, procederántambién del Africa del Norte. 

~aralela&entk, la Cultiira eclesibstica española está conectaba 
. . . , 

con el Africa. " 

Por otra parte, en el extremo Noroeste del.Imperio "isig6tico 
comparece otro centro de Cultura eclesiástica, que, jiintimente 
con Sevilla, serael  Último baluarte de la latinidad. Es. Arles, de 

e Provenza. Desde aquí, la Cnltura eclesiástica, con San Cesáreo al 
frente, irradiará por toda la Galia, desde Lugdunum a Biirdigala, 

1 
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y penetrar? a '~spiaüi  por l'arragdn? y porRonces"alles. 
ba.el lieeho de @iie todos los monisterios'dc esta vertient ' 
neo depeqdgrin de las .obediencias dk Ssn Victor de. 
de la Grasse. . . t . .  . 

Y es :n hecho curioso tan~biénrt&& esta doble corriente cnltn- 
ral se refleja' en la distribución dc1:léxico- de 1as.leng 
lares. API.ICARE : Ueg.ar, valencianp, iiaplegarli, coiiip 
el provenza1 catalá? iiarribarii. T~,RBA.R$: iitrobari,, de la región 
Noroeste, aparece frente al sencontr& meridional, que se reparte 
el dominio con e l  shallarii, sacado:,del hp+r,axir, pi-ocedeiite del 
lenguaje de"los cazadores. Caracteriia:tambiéi~ esia doble corriente 
la .distribución de los, iioiiibres!~~rRbY+~us : hermano, (rgerii~ai~. de ' : 

origen visigótico, freilte al provenzeJ nfrhireii, derivado de PRATRE. 

O los representante:: del latín 'IAR~.UCARE, ~iilleiijar~); distribuidos 
por el Norte, frente al C ~ X E D ~ R E ;  .t¿>omeri>, típico de los dominios ' 

. . 
i1iflnído4'..~or l a  corriente meridi?@P..,La idea ¿le adquisición es . . 

' . traducida en los dominios del 'reino:visigótico por el verbo.coix: 
PARARE, acoinpririi; mientra%'.qiik el doniinio francés la traduce . . 
por ADCAPTARE, ~ i a ~ h e t e r ~ ~ .  Y un úItimo.ejempio deesta doble'co- 
rriente re tenemos de la época prerrou~a~ia : es la palabra iicpnaii 
para el esDaño1, Italia del Siir, ~ e i d & d  y Runlania, y iibresi) iibre- 

sol11, para e l  dominio galomom&nico~ 
La A tóiiica pasa <'e eti lazeg@5g,del Norte : '@re, mare;,pero' . . .  . , , 

se conserva en el .Sur: fiadr't, mp(ke: 
' 

. La U pasa a ii en el Norte 5% ~oúsei-va u en el Sur. 
. . 

.Los diferentes dialectos .y. lerigiids d e  ,la Peniñsula ibérica son 
creación ,y dljra.de l a  Cult~11-a Gisig6tica con elementos procedentes 
de Leiiiis y Arles en la iart&..6$fiifal, :con élemintos esinciales 
de la cultura dc Sevilla, xepres&t&li por-San, Isídoroen sus ini2 

, ., , 
cios, ion infiliencias fraiicesas dg la  'reforma de Cluny de los si-. , 

> 
glos xr y x r ~  en eP resto de la $eninsizla. 

. ' . S e  h a  creído eqiiivocadamente .qae , Ljl' ,origen de las lengiias 
romances-tenia q i i e  buscarse &"'i i$&.ultur< del pueMo y en la 
corrupci6n.de la lengua latina. @.%;rea!idad es Ótra ; las lénguas 

, . 
romances se Crean en las reg~o&s<.fl&&de elnivcl cultiiral es su- 
perior. ,Todas las lenguas ,i'oman& $pe i i  sus priiiieras rnanifes- , 

' . 
. ,. .> ~ . . . 

tacioih escritas en los cetitqok dkcd<i-:@$:cuilrs irradiaba la acción , 

, ,  político-sokial de u n  principe y i a  acsieii religiosa y. cultural-de 
. , 

, , 
. , . ' ; , '  



unobispo. La lengua italiana tiene si1s orígenes en ia Toscana, en 
Florencia, la ciudad más preponderante de la Italia medioeval. 
Y es en Milán, la ciudad más importante del Bajo Imperio; donde ' 
comparecen los primeros moniiment6s de la lengua italiana. En 
Reims y en París, las dos ciudades del Imperio franco, se redactan 
los primeros monumentos de la lengua francesa ; en Lyon, la ciu- 
dad primada de. las Galias, compareccn los Jura~~aentos de Estras- 
burgo, del añ0.8~2 ; es en Arles donde hallanios los primeros. 
dociimentos e n  provenzal; es en Urge1 dóiide, encontramos el 
Acta de consa@acidn.de Santa Marla de Ia Seo, !fechada Liel 
año 839, que con sus  osc cientos ochenta y nueve iionibres de 
lugar es uno de los documentos más interesantes para el estudio 
de las lenknas románicas. 

La invasión arábiga desplazó los centros que habrían condi- I 

cionado la creación de upa lengua románica cuyos d0mini.m se 
habn'an extelidido desde cl Atlánticoa los Alpes por' el Sur de la 
Loii-e, coniprendiendo toda la Península ibérica. 

La formidable cultura de Sevilla y de,Toledo con la invasión 
arábiga se desplazó hacia el Norte. Su lengua condicionó lacrea- 
ción del leonés, del castell,ano, del aragonés y del catalán. La 
prueba de que se habría creado una lengua vulgar, cuyo centro 
habría. sido el Sur de España, ia tenemos en 1& existencia de la 
iglesia muzárabe qiie, bajo e11 yugo musulmán, vivió uiia época 
de gloriosa rebeIdfa,.de heroísmo y de martirio. De este período 
tenemos el. Indichs luhinosus, de Alvaro, cordobés, del 854, en 
e lque  se confirma qiie los cristianos ya habían olvidado su len- 
gua : aHeu pro. dolor, linguam suam iiesciunt christiani !11 En  el 
año 836, un tal Yanair 5610 hablaba en romance. Mocadem, de 
Cabra, usaba para sus versos d a  manera de hablar del vulgo igno- . . 

rante y la lengua aljamiadaii, y Ben Haygan, al reseñar las luchas 
de los muzárabes, informa <(de que' los andaluces siiblevados ha- 
blaban la lengua españblas. Ahora bien, por estos testimonios 
irrecusables sabemos que, despiiés de la conquista arábiga, y, por 
consiguiente; ya antes, se hablaba una leiigua' vulgar. Pero esta 
lengua, i fué trasplantada al Norte de la Península? Los dialectos 

romances del Norte,. el leoiiés-astuariaiio, el castellano, el arago- , 

nés, e l  catalán, (son nuevas creaciones o son evolución de la , 

lengua ahterior a la reconquista, típica de Toledo, de Seviila, de 



- , 
. . , Zaragoza o da Baicelona? Nos inclin?mos a admitir lo Ultimo, si 

, 
' bien. las infl,ueiicias externas y 'li,liide&ndencia política condi- 

cL6naron la cidación de lenguas'$ .dildke.t& kon fisonomía 
La cbntinuidad de la cultura visig6tica en los centros de la Re- 

conquista es cosa cierta. Las ~rói.i&.sl&oiesas,. por ejemplo, se nos 
presentan-como una coiitiiiuacióq iielja' obrahistórica de Saii Isi- 
doro. Las igks i a~  .de tipo basilical. &;'la región asturiana, levanta- 
das después de .la'~econquista, soii ~&a.c@ntinuacióii de la basílica 
o@igWica del Szir kle España, como er 'd i  precioso ejemplar dc arte 
visigótiG0 la. cruz de los ángeles de.la',cit;edrai de Obiedo. 

Lis  iglesias iuimárabes, diseniintiiis pof Espaíia Hasta el Pi- 
rineo, s o n  un 1-e&jo de l a  criltii~g i&igútica. trasplantada eri la 
regióa reconquistada, 'desde el SZI~:~',: '~ 

La esciitura viSigótica qu6:?al?~a'iecer, procedía de,.Italia y 
durante loc.C-igl6s. v y VI; d&:el.&rrifa &el Koi-te se difundió 
por España, fué la esci-it~ira~típi@~de los países i-econquistados 
hista que, 5% la reforma di 'Cl~i i3 ,  ' s i  iiitr0dujo en toda España. 
l a  letw carolingia o francrsa:.; ., ,- 

La filiación de los manuSeitp-.d$ la Biblia y s u  itustracióii, 
especialmente la. AfiqcnEifi~is;';dk,&@iis de Liébana, coiitiniiati la 
tradici0tl africana y visig6&a'&. e?jj&is teconqiiistado. Y la oriia- 
méntacibn de loi capiteles de lbs claustros dc Silós, Saii Cugat 
del Vallés, 6 Rimll, ~ o i s $ &  8- Cieroi~a, es integrada eii .gran 
partepoi- temas de procedenc$~;>oi:i&tal, que peiietraroii aquí por 
el camino d ~ 1  Sur. Y la n1aravjtl63h Liturgia murárabe, que es la 
Litutgia de 16's vidgodbs, fa& k$ Grmfgia tiiiica dc Iqs diócesis del 
Norte de España, hasta guc HI&'~- ~5ndid0,  junto con la refoi'ma 
de Cliiny, introdiijo en rop~:$b!dnr~ia . ., . romai!a, coi1 ciertas i r-  

8 caf&. 3 .  ,. fl~exciciai'd$ la Liturgia gag '  .. . . ._ ' 
Teneinos, acernb, l,rueba%8e.~@X$&cter histórico que copfiiinan 

nuest<a tesis: Posekm06 &a , s ~ Y & ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ c ~ ~ ~ o s  ', . .. , .,~ % caroliiigios cor~te- 
iiierido l x i & l i g i ~ ~  coii&didos a.wr$f.i~&idos españoles,, fugitivos 
de la .i&aiión árabe, duran& 'c$@'$~k~d; de Carlomagno, de Lu-' 

.dovico Pío y de Carlos el ~alv@:;>BB!+?$i iiablaii de uiios eliispaiii 
de Eíícpania veuientibuSi>, q f ?  &p%il~ibin , . f. regiones desiertas dcl 
Norte de la Marca Hispáñiea. & & r ~ e l d a  sucedía eii lps Reinos 
de León y dc Castill?, d o n d e : & ~ ~ & ~ i p o ' d b  Tuy y Amaya de 

I ,  n-iatianos y muzárabes i ~ d e  ~ + s ~ i ~ w , ~ ~ i e i i r i b u s i i .  l jn  dociirnento 
,' , . . . . .  > .  

, % 
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de. este mismo ,rey dice qÚe el rey pobló unos lugares desiertos , ' 

cerca del Duero, con personal godo, para que los cultivaran : 
acainpos quos dicunt gothicos usque ad flumen Diirium erernavitii. 

La,,'Topoiiimia confir& esta misma coqriente. Así conlo gran 
cantidad de nombres de lugar de la ~ a r c a ' ~ i s ~ á n i c a  proceden de 
la Septimania, especialmente de lo que es hoy el. departamento 
del hiide, la toponiinia castellana y leoiiesa nos señala pobladores . 
del Sur de Espaíia. Quiiice quilómetros al Sur de León vos encon- 
tramos con el iioinbre tolditnos,, derivado de Toledo ; en Zaniora 
tenemos coreses,  procedeiite. de Coria ;. y eii Salamanca encontra- . ' 
mos los pueblos de Mozaivez, Moarves y Huerta de los hlozar- 
vitos, que recuerdan a sus pobladores muzárabes. Y gran parte 
de los nombres de lugar dc Hurgos son nombres de origen arábigo, 
procedentes de oiia colonizacióti niuzárabe del' Sur de Espaüa. 

Lo mismo cabe decir de laregión navarra y aragonesa Alfonso 
el Batallador estableció graiide's. masas de muzárabes, y en 11a6 
les . . concedió fueros i~quia vos pro Christi nomine, et Feo  amore 
lexastis vosiras casas e t  vostras hereditatcs et venis;is mecuin 
populare ad meas terrasii. 

Si el elemento constitutivo de la lengua, y de la cultura de los 
pueblos recobrados de España era la cultura visigótica, incluso en 
la región oriental, donde muy tempranp se deja sentir ia influencia 
franca, cada Condado que- se establece y cada Obispado que ex: 
tietide. su jurisdiccióii bajo su influencia, constituyen la base para 
crear unos clialectos que, aun hoy, nosreflejaii la doble iiifliien- 
cia en los 'dqminios respectivos ; el catalan oriental marcha ;de . , 
acuerdo c6it los dokinios del antiguo Condado ,de Barcelona ; el 
catalán occidental, con los del Coiidado de Urgcl; el ribagorz.atio 
scñala la influencia de un pequeño Condado, extinguido a prin- 
Cipios del siglo x; ; el aragones vive en lo que fueron antiguos 
Condados de Aragón y Sobrarbe ; el riojanocoi;6uerda con .la 
Cai~t~br ia  visigótica. LeOn y ~ s t u r i a s  ejercieron la hegemonía 
lingüística y cultural de España hasta el siglo XI,  y si:Ferrtando, 
hijo de Sancho el Mayor, iio hereda, León y Castilla en 1032, el 
dialecto leo~iés sería hoy una lengua universal. La existencia de 
un Crndado.de Cralicia jiistifica la presencia' de uiia lengua galaico- 
p ~ r & ~ i i e s a  al Oeste. de la Península. 

Castiila es uii caso iinico en la Historia, comparable al Lacio 
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. . que,- des*; un pkqueiio rincb&;$$!oj;$tal.i@, .diÓ.a'l mundo ..u 

Así fué3fl!$Cti[li. La región de casti 
." . . Asturiai :ha. d$&o ~ i n &  lengua y un 

: ,<, , ? ' ~  . . , . ,.. / _  . . .. , , .  . ''S.2.. , .  ' \  

ntonce era :Casti$lla-. , 
..;:>.. . .* , ,,'. 

n pequeño ~ I C ~ J I , ,  .,, 
- , . , ..,: 

ra dc casteU$~fi:;,.Fontes . 
, . Coca monjÓnii< . , , , . . ., i; ,. ... ,. , 

Eii esta regi6$: al revés de+la;$&&i $ispAnica, apenas 
w , ,  , ,e, , : ,  

iiifluaicia:fraii&.. Sólo esporádii$@eo~q se inclieritra un 
, .,,.; 
cioii gqcona : :Bastones, ~ i s~?~ i~@ks*~ i l l ab i s coneC;  +; 

, . . ' S &  .ha querido estahlek&!ec.:xvh! i con el origen del.&añol: . ''. 

' . 4. la oiiaii>zici~n j i i ~ í d i c i . d $ ~ ~ &  el siguiente parafel<s@o : '  ' ,  
. , .  C*stil.ta e 1 " d e r e c ~ $ ~ $ @ ~ u n  derecho ccinsiirtuii- 
,. ~ , .  narío y c*l-ea el ,eastellanq.' &%(, %,:.,'a del Norte tiene tanibi6n  un^ 

; , ...* . .  ' derech0 corisuetudinai-iq: 
:fie@$,;7d,$ ?efecho escrito del Megkdía .. ' ,.: . . , 

y crea la lengua franresa: M4'.$#$Ynii j'íiicio -el derecho"cc&suetk- 
.l . ~, 

c .  . .. dinario el facto cti1tura.l '$ic?l@$&dícionado :e- .. .. ,. .. lacreación de las 
. . .  . . . . dos l.eiignac universale~<sii~.l&~~f$i+~tkdcC políticas de do? gran-' ' ' . . , .~ . d,er: pgíses, dde'~spilia y d@*Fr$k&iiL;Fueron las -leyes de.las dos. . . 

.candillerías, impuestas por ~o$!$~&&hiis-de, l& reyesde España y de 

. ~ Fraiicia, las que crearon l&do ip ios  del españo1.y del fraiicés. . , , , 

, . Ir así,venios cómo ~qn$6i,@&&z&lez, hijo .de Gonzalo Gonz6- 
lez,. establecía .en 930 &l C&$&&de Castiila, despiiés d i  agregar 
al' de. Burgos, ~ s t ; r i a s ' : ~ e i S , i $ a n i ,  Cerezo; ~antari in y ~ l á v * .  . . . ' 

. . 'Y este Co.ndado adquierk ,g;4&4fnpuje ciiando Sa.nch6 Garbía re,- . . 

. , cibia de los 6rabe.s do@iFiW$t:&ytalezas; Su condado lin+l;a "011 

el Deva y el $isner~a;.y'&,~+$:lí%+iites de Ia'Tariicotieiisc cerca ' ' 

de Númaiioia, do; e la Cartaginense. , . 

, Pi otra pai-te, de la Raoqqqista ', , 
tenían entre sí relaci en 61~ ordéii político . 

. . 
. ~ . . . . :  . -como en el familiar.? m 

'El aseshato de Ca n Goiiz&lez, condicTonó, - ? 
. .. q u e  Smciío el:,Mayor., ra%?stilla Ya Vieja y la ... , 

,, aiiexionara a su Reib iaiido, hijo segando de , ..q, 

2 
. '  Sancho el Mayor, recibía ejrey dwCastilla, y eii 1638, : - .  ?. 

beredando el ~ e ~ n o  de -3 . . . 
:, 23 

8 
. .. 13 

. . . . , '.,$ 
. . .* 

, . .1 
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rancia, qtie pasará a ser definitiva durante 61. reinado de Al- 
fonso VI. 

i Fernando, que es amigo de Cluiiy, y un 'admirador del arte . 
cristiano, da etitradá al renaciiniento benedictiiio que, desde la 

,. gran abadía francesa irradia por el m~iiido occidentali Alfonso VI, 
donado de Cluiiy, dondb le llaman afrater clarissirnus>i, suprime: 
el rito visigótico para dar paso a la reforma de la Liturgia (ioj.8- . . 

, .  . ' 
,1080). La  primera inisa de rito i-omano se celebró en España, en 

, .. . .. Sati Jiian de la Peiu. Esterey tanibién reformó la escritura visi- 
gótica substi+yéiidola por la escritura caroliiigia. Procuró que Ber- 

. , 
r l 

., -nard de Sedirac fuese Abad de Saliabn y niás tarde Arzoljispo de 
I Tolido (Io85'1124). En  ,097 llegan otros inuchos monjes de Cluny 

que ocupan las sedes episcopales de Osma, S i g i i c ~ a ,  Segovia, Pa- 
, ' ' léncia, Zarnora, Braga y Santiago. A estos sviros Iiotiestos et lit- 

, teritosi> de Cliiny sc debe la restauráción del litíii iii Espaüa. \ '  

Tambien ayiid6 .a la .obra restaiiradora de Alfonso VI  el (iMio 
Cida, que liev6 al Ai-zobispado de Valeiicia el cluiiicence Jerónimo 
de Perigord,. bien eiitendiclo ei? letras, y que !lié más tarde Obispo 

' 

de Salanianca, , 

Y Alfonso VI-coinpleta su obra fomentaiido las peregrinaciones 
a Saiitiago y resta'nraiido los puentes del camiiio. francbs. Es inte- 
resante tambitn el saber que en egti época Logrolio, Relorado y >. 
Burgos tenían barrios franceses. 

Coi1 la inco~poración de la Rioja al Reino de Castilla, con la 
conquista de Toledo eii 1085 y con la de Valeiicia en 1094, el 
Reiiib de Castil1a:había adquirido tal hégemoiiía sobre los demks 
Reinos de España, por una parte sirvienjo- de iiistriimuito la es:' 
pada del ((Mi0 ~ i d i i ,  y por otra, el ilominio espiritual de los clu- 

, niacenses, que el rey dc Espaija dispoiiía de todos los elementos 
necesarios para crear un gran ;arte y iiiia ciiltiira forinidable, y 
con ellas uiia leiigiia qne Iia pasado a ser iiiiiversal : la leiigiia' 
del irl4io Cidii. 

, Ciiaiido Iiablairicis d e  Cultura occicteiital ~,odríatiios substituir 
el iio~ubre por ciiltura benedicyiiia. . . 

Los nionunienros niás antigios de la lengua es1,aiiola procedeii 
... de antiguas abadías .benedictinas : Sao iitilláti de la Cogolla y 
i Saiito Doiiiiiigo de Silos. So" las C;lrisas einilia%enses "las Glosm 
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'tiiego (s. x),  tierca (978), es+atiella, Xierra (muzárabes): Este , 

diftongo se reduce a i por influencia de LL la  astil lb (924. Dos ' . ,  

ejemplos confirmanla presencia de este diftongo para el catalSn : m 

. Casrellut (~astellvell) y esfijll (espejo.). 
' 

El aragonés boiscrva, aún hoy, una diftongación, general en 
'otra épocaen toda la Peiiínsnla : Es la diftongación d e  O seguida 

' , - de Y : el ejemplo típico es el icpueyoi> de Ponrn. El cat. Puig y 
fulla son inexplicables sin admitir esta digtoiigacióii, como lo es 
la fornia' nit de NOCTE ... 

Una de las notas características del español frente a las lenguas . . , 

galorromdnicas es la conser'vación~ de la E y O finales : suerte 
. ~. 

CORTE ; enero IANUARIU. Pero estas vocales átoiias finales tampoco 
,: 

comparecen en el ((Mi0 Cid)),' ni entre los muzárabes : fue*, fuen- 
' 

o 
te ; yanair, enero. 

Hay quien quiere demostrar que, el tratamiento de .MB-. 
-ND- eti aragonés es un sustrato del osco, Dor razón del nombre 
de Osca, Huesca. Esta tesis, recha~ada por todos los ronianistas, 
no es aceptable, ya que el paso de -MB- a m y de -ND- a n tam-;' 
bien es conocido en catalán y provenial. (cama, vena, fona). 

Hay dos o tres fenómenos típicos del español, que en una . 
época preliteraria marchaban de acnerdo con las demás lengiias 
occidentales. Son .éstos a) el tratamiento .de los grupos -CT-, . . . . 
-LT- : jeito  de PACTU, muito de Murxu, que pasaron a hecho, 
mucho. Aqní, sin duda, la T por influencia de la consonante pre- 
cedente tornaría una aitic"1ación palatal hacia el sigl; x r r .  Este 
fenómeno coincide con otro; b) que es el tratamiento de los 

-grupos -CL-, oLI-, .que también tomaron una articulaci6n pa- . latal fricativa :hacia la misma época : fijo, v ie jo , .  para llegar, 
algunos siglos después, a u ~ i a  articulación sorda, y 6) el problema 
del cainbio de la F--en h seguramente vjnculado con los dos an- 
teriores y con l a .  evoliición de la -d en -2. Cuando un sonido 
pierde el punt? dc articulación, o se debilita, entonces, este sonido' 
ensordece ; cuando pierde totalmente es te  punto, desaparece. L a  ' 
F apenas tiene punto de articiilación. C.oloca<a entre vociles, estc 
plinto desaparece. Estc hecho explica el caco de la F- en su trata-. , 

miento español, que, gracias a una influenciaculterana, ha des- 
aparecido. 

Po? razón ae la estructuración política de 1a.Espaüa de la Re- 





'> 

El problema ¿ie 'la 1engua.vasca es uno d e  los problemas que 
. &ác Ita interesado y qiie aún más interesa a 10; filólogos desde: 

. .  . 
que Humboldt - visitó nuestra Península, hace más de un siglo. 

. El misterio de la ,leiigua vasca ha dado origen a una' teoría etno- 
' .  gráfica quc adniite una raia pirenaica, representada por los vascos, 

. . 
' . los cuales', en tiempos remotos, sk propagaron de Nprte a Sur de 

España. l a  ciudad ronlana de II,IRERIS, de Andalucía, sería un , testimonio-cle esta expansió~i. Y al buscar un 01-igen de esta.raza, 
se ha creido que ni era ibérica, ni celta, ni ligur. Esta teoría se 

. - apoya en la presencia de la lengua vasca que, por su carácter sin- 
' 

' gular,e indescifrable, debe ser el exponente de esa raza originaria 
d e  España. 

Trombetti, lingüista italiano muy cpnocido, en su L i ? ? p a  &sc& 
' , compara él vasco con la lengua de los pueblos caucisicos y coiil B de las tribiisdel ,centro de Aniérica. Vittorio Rertoldi, eii la 

: Zeitsclzr!!t f ü r  rom.anisclze Philologie (1936) y G. .Kohlfs, eii L e  . , 

Gascon  (193.5)~ han estiidiado, los autigiios siistratos prerronialios 

..., 
del dominio iberorhoniánico y han dado con una serie de palabris ,( 

*., prerromaaas del gascóii, de los dialectos $ei~insulares, del sardo, 

i .~ del siciliaiio y del napolitano, los cuales,. según los dos hlólogos., 
inducen a admitir que el "asco' es la supervivencia de uiia lengua, 
prerro'ma~la, el,ibérico, qiie e n  una CIJO& remota tuvo si1 dominio 

i. en. ,la cuenca del Mediterráneo, especialiiieiite en sii parte occi- t. . , 
... . dental. Para los dos r,omanistas, la iufliieiicia v+ca f'iié tan inteiisa, 
I. 

k: . 
que .las íiotas características del gascón, del aragonés, del. caste- 

1,:: . . llano, del catalán, ¿iel sardo y de los dialectos de la Italia meri- 
$ '  ,. dioiial, deb~n.cxplica~se por la ii~flüencia vasca. 
6;. Hugo Schiichardt, el genial romanista de G r a ~  ,.'cii los S i t z w ~ g s -  
. \ . ' .  

, , R.. berichte der Akademie  der IYissenschafben de V i ena ,  tomo 2 0 2 ,  
q 

:i: . pbgiiia 1~4, giiblicó u i i  estudio iiiteres~iitísimo, Das Baskische 

$/ m+,,  . und  die Sprachvissensclzaft, y en é1,asegiira que el lingüista Van 
. . r; . 
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$ 
:.:,., " ahora sobre la lengua vasca no han podidotener'en cuenta la  me- 

. . , 

k .. 
todplogia liiigüística en sus aspectos de ~ialcctologia y Geografía ' . 

. . ,  , . lingüística, a pesar de no darse leiigua dividid? en taiitds dialectos 
, . , .  , 

f : como la lengua vasca. S e  ha coiiiparado el vasco coi1 toda clase de . 
\,.; .lenguas 1-emotas, y ,nadie lo' ha comparado con los dialectos gas- 
! coues, aragoneses, catalanes y castellanos. El mismo ~chu¿fiardt, 
i;.. , 
, . eii siis Primitiae, l i ~ ~ g u n e  vasconunz, ni establece uiia FonCtica his- 
i 8;  . fórica deFvasco iii consulta~la Historia para qiie le ayude a enctia- , . 
f .  . : drar esa lengua. . , . 

', .,.,, fi Gregario, Mayaiis, en sii obra Origenes de la Lengz~aesjaliola,  
' , aduce los testos clásicosque se refieren a la Penins'ula y, al refe- : 

% ,  . . 
< , .  , rirse' a los vascones, escribe : qSegUn Suetoilio, 0ctaviano.doii~~ 
L .  la Cantabria y la Aqiiita~iia.)) Por consiguientc, el país vasco fué ' ' 1.. ,, ., dominado por los roinaiios. Según el testimo1;io de San Isidoro, 
E ,  , Cneo Pompeyo e'chó a los ,vascos' de los iiioiites y los relinió eii 

8 . .  
. , 

1. , Coiiveiiaruin (San Bertrán. de Comiriges): Este mismo Doctor, eil 
- 

,d.  
sus Etimologias, gran enciclopedia de la cultura d e  su época,' nos !: 

. . informa delorigen griego dc iniichas palabras, fija el origen celta 

$:.: - de otras y sólo.señala tres paiabras- de origen bético. Éste cono- , . 
p ,  .. '., 'cedor admirable, de su época que. sabía que los vasones había11 p.-': sido transportados a Cominges, ¿habría ignorado la existencia de ,  

r . . 
8 : ' :  la leiigiia vasca eii la Peniiisula ibérica? 

$;. ; Si el vasco fuere una continuacióii de la aniigu'a lengii; de la 
Península, enlontrariamos inscripcioges vascas de la Alta Edad 

t i  ;; . . .  .. ~ e d i i ,  y el vaso  viviría, o habríadejado trazqs notorios de super- . , '  

p .. . 
b.~: viveiiaa en las regiones más salvajes de EspaFa y en los Picos 

* de Europa, en los abruptos Pirineos aragoneses, o e n  la meseta 
e:.. 
S? 

castellaux. Pero resulta que,.el vasco, comparece en una región de ' . 

. , 
, - . nioiitaiias suaves, en la cuenca de unas rías que desemhocan al 

eaiitábrico, región que si pud?iria;te.nerse aislada, no rechazó rii v::. ' ,  

$: la colonizació~i roiiiana, ni una! cristiaiiizaciiiti teiiiprana, iii uua 
i -  fuerte itiflpeiicia aquitaiia, cuaiido, durante los primeros siglos de '* 
J', 

. . la Reconclyista, Kavarra y CastiUa eilfocaban todas sus actividades 
C, hacia el ~ i d i o d í a .  , . 

. . . . . . 
I$ii realidad, el país vasco fué c~istianiiado eii una época muy P . .  . feniprana. Las iiisciipciones cristia.nas datadas, y más aitiguas de. E .  

! Esp"a, proceden del país vasco de las regiones limítrofes. Por . \ 

3" .r; . , 
c.?. : otra parte, los titulares de las pakroquias de ese país reflejan uiia 
i,. p.. 
4. . . . , . . 

I 

+:. . . . . , . 
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antigüedad cristiana no poiterior..a '$i;de'&s otras diócesis pire- 
. . 

iidicas. ' ' 
.,. .+ %.. .,(,. .. :.>: 

Si el vasco fuera la lengua .pripi$v+:de España enc 
sin 'duda; .p$estamos del Yasco ea,ck&.at:ti&as iomanc 

.<+. ,.+..4 ' 
ínsula. Azkue, en e l  Hornena@+~@,E:~dn Menkndez P<dal, 'ha 

, reunido los..¿lementos vascós ipi&q$&iq% al  español de la Edad 
Media: H e  atializado uno-po~;&~&a:~e'lenientos eñ una resena. 
de los, ?re$ oolúmeries de l  iYonaa&$iii&?icada . i -r . . .17 en el Anuari de 

, .?Oficina Rohhnica (vol. III),'+tf~$t&e podido encontrar ni iíiio 
que no fue& de origen r ~ m a ~ . ~ ~ % f @ j $  &e Valdés, en su Diálogo 
de las esciito hacia i$&~i&$a.lá antigüedad del vasco 

'%. ' poi no encontrai- préstanios'v~$#~~~iii.@ español. Y e1:niismo Gre- . , 

gorio Mayans, en s8us citados.Oq&&s de la ~en~ba ' e spaño la , ,  
pkgs. 330-331, afiade : «Si se ,o$Sé$za$bien. las raíce 
blos, tienen .Origen del latín; Cotab.-lo:he observado e n  ,el Gocabu- 
lario nianuicrito que se eo~p$a6:'6ii::~l año 1532 y se halla en la . , 

Real Bibliotecai,, y contiiiúa: -i@T~.,'ie liaUarán en el vascuence .. 

voces correspondientes o?> much+~,6t~rik;  si se observaii. bien sus , 

raíces, unas serán .latinas, otiis :.GpañolasI otras francesas,' otras , .P. .. , 
de otras .lenguas. y poquísimas-p$rgk%ente vascas.1) i2deinás,,, aduce 
otro-argimentp iuteresantísi@&.s&kd~ ...,, .,.. de la Toponimia : iiei vasco 

.."+ .& 

no msntie,ne los.,&ombre& de.l~@irwo.$ de lósmoiites que son los . : . 
> , '  . : que fueroni). . .,. .. 

Hasta la fecha no se coui$&$iuG Fontt ica histórica del vasco ; 
. ,  :..:,...a 

nadie ha emprenaido un tal 6nsw.G . , $,:$o bbsbnte, es de un interés 
capital para establecer s u  oigeoi,;f\Jadie lia'aplicado los métodos de 
la Romaiiística a esa leiigua..~@:~~,D~sil~le, fijar .uiias leyes que re; 
g u l a  su eiolución pattiend? d$C!:@i, deberemos admitir que de 

,,,, . ' ,  . . 
.él deriva e l  vasco. : . , . , .  F.., ;, !'.: 

Para establecer una ~&n$ci~?fi.st.órica .. ,. . ,. del 'va&o. 
disponer de extensas ifivestig,~$~p~.di?lict.ales que, 11 
no se hdn he&@o. A falta de e$%&$r?ePG hemos recurrido al mag- . . . , 

nífico Diccionario v a s c o - e ~ p i a 4 @ ~ ~ ~ ~ , . . . d e  don Resurrección M." . ' .  

de Azkue,. y de su análisii ,d&@,$;f& iguientes resultados : 
. . ,;:'Z' s~ .~ . .  . . .  6 . . a .  . . -. l. ,,..,*..:; . 

, ' !  ,>.. :' J . . * "  _ j..-.i.. , .. ; .,.: .!* : 

.:,,. . . <>p.., $."?', . * , . 
.<,,> .,.f;~p 

' . 

' . . . + .  , " . . ' . . . . :  >,., ,', . 

' , . . 



1. Como en el sardo, encontramos en el vasco la distinción de 
la r breve y de la E larga : ili, irpeloi~, de PILU ; bilagende, iiganado 
de peloii ; silu, <isello» ; siku,  as,&o~i ; thibul6a; iicebollai~. 

.. . 2. La U breve se distingue de la O larga : piku,  (ihigo» ; Pi- 
kertsu, sgranulosoi~ ; t&&, irhebra de hiloi~; pisu, ilpesoii ; portu, 
,(puerto,>. 

. . 
A, : . 3. El mallorquín tiene uiia evolución tcpica. de l a  E larga 

' , tónica, con u11 sonido parecido a .la o,  que por el nombre de lngar 
. O.LOTIS, derivado de ILI,ICETU~~, ya puqde comprobarse en el si- 

- ,  a 
glo VI y en el catalán oriental. El vasco conoce también esa evo- 
lución : saru  arrato, ,<murciélago,> (rata ciega) ; saro, rinoclie~i, de 

! , seRa (aisaro, Jueves Santo, jueves de los aies) ; .manda, .rtliierbai~, 

$ de MEN~PA ; xori, apájaroii, de AVICELLU ; ospe, irfama,,, de AESTX~~CA. 

b> 
s i :  

Confirman esta evolución las palabras satu, (rniadera d a  calzadoii 
( so ta) ;saga,  {(cuerdadaii, de (soga), noitz, gvezn, de VICE. i..: , . 

4. El  grupo E seguida de C.T pasa a ei, iglial que en proven- 

g . ' z a l  y ep catalán antiguo : p ~ i b u ,  afaltan, de D ~ F E C T ~  ; pei tas~n, ,  

$, ,, 
~exasezii . 

g 5 .  Por. infiuencia de la labial E tónica bre,ve pasa a u :  iburni ,  
einiiernon. 

6. En  el Val d'Aure, cerca'del Ariege, y eli ciertos valles al- 
pinos, la A t,óiiica pasa a o. Este mismo'fenómeno comparece,en 
el vasco : so,. i~generacióni,, de SANGUIS ; sobia, ii%lviai) ;, astoca, 
uectaca» ; cantore; rihimuon, dc C & N ~ A R & .  El catalán couoce tam- 
biéii esporádicamente este fenómeno : escon, (ibancoii, dc S C A ~ U ,  
y fotn (siglo XIII), de FAICS. Y la a tónica del vasco actual tiene 
iin timbre muy parecido a la o. 

7. L a A  seg.uida de CT pasa a ei, igual que en catalán preli.te- 
rario y del, actual rihagorzano : feit, I( juicioii, de ~ A C T U  ; fleit,  
(ibueiia disposición>i, y Jleita, iiestimacibuii, 'de rr.acr.ru. 

S.  El siifijb -ATA pasa a a larga, igual  que en valenciano : 
kantd, acaiicióna ; ñikd,  ~imiradaii ; mira, iiadniiración~i ; ferrd, 
iiherraduraii ; eskutd,  i~puiie'tazoii. 

g .  La O tónica pasa a e en vasco : iaepo, ~hisopoi, ; kerda, 
iwcuerdz~i ; w, rihuesoii, de oüsu; ibeni, aponera, de PONERE, 

. . . , 



. . 
con 'cambTo 86 conjugacióii ; s&6; lil$ijdu, de'lpso HOMINE ; 

. ' , bbstu, 'italgiiacil~i, de P ~ K E P O S ~ T ~ ' , ;  fikZi, tibuefrii; ,di? BdvÉ; 
(ipefho)~; He UBÉRE ; mi'leka, iim!&,C de. ibiiloca; erri, upue 
de P&%Lw, Poi~ evoliici6n ieg~il&?$.66~ri; eniievo~i, lie N 

"Comprueba esta evolución la foyrn<.k$o ?e lelo. 
, , . , . . . , , . . . 

E¡ ' Safalád biftic& espoiidica~is-#té. esta evólu6ión 9" 
ahora, se Iiabía considerarlo csmo'i in fenó'nieno tí'pico 

, .  . , , 

lengitii,; crh3, nkruzi~, rle C R Ú ~ E  ;:i vea; iivoí~), de V ~ C E  ; deu ,  
. . i r  fuente», de bucfii. . .  . 

16. Por 'fiil~a reprksióh; 1d:O $ni& ha paiado a ati: 
' ' 

i(dia~>, de joi- (DIURNU) ; zaurride, 'tihermanastibi, dé KO~ITE; 
n~iauli; tigrino .de .castañair: Íí$.:'K~~~r;r;u ; m~r4i. iicabaüaii, de 
ori ia.  Está e~dltición rSflej% ii&~?~~i%liÚkiGii típicamente gascona. 

11. I 3 . U  tó.nlca y li U X&8&@s&i a i con miicha fkeciien- 
: -i 

. ,.. cia : rneni, epequeüoi~ ,(rnenntf,: t&&diz; iim&ítaii; .de ,TupiNn. 
r i .  El g v u ~ u  -u i\nal:pasá" a:i,'To mis1110 que eu n~aiiorquíii, 

< <  < . .I 
1-dselluiiés y iiial~cto' del Va@ d e  Ribas : cabi, (rriidb~i, dE 

. ' piiti, iibes'ti.21) ; stibi; nSa-aii ; biastdkeri, . . iitonteríai~. 
. , .  

m ; . , ;  , 
C O & ~ ; O N ~ ; N . + I S ~ X O  , ~. ,. . . ' .  . :  . . 

2,. , 1 

I j. ' Las .labides : La by. i&i&$ijj.l: a) 'deiapaiece aig~i&s te. . . . . , 

ces : di, (<pasta ae iiariiib,, ?@-$86~'; erri, apuebloi~ ; aiti&, 
f.i.:,?,'!.,, 

titi:abaj;»; Be P ~ ~ T A D A  ; I] ba3á a, bt .  behitatu, ipecailoii ; c 
, : ;. . . 

a f :  f~&c,'irp&ii, 'Be PACE:. ." 

14. La B- inicial ieiapa?ée~ i lg?~das veceS : aii, iiairf a ioi 
bueyes,), de bayo. Lo mismo cabe  . .,.. decir de la. V- aotz; nsonido)~, 

, de VOCE. . . 

1 5 .  La F: inicial : a )  , d.e&parece : aga, iqalo' larghii, de ' , 

V A G ~  ; agé, iivigair ;, biab?i;"k$fifbr;$ ; K )  6iSa.a P: i>ikb: <,higo,, ; 
. .  8.8 ., . 

c )  Iiaki a h: moilú, <rli?kjjoiii.:& O a ~ r r c r , ~ ;  moZ, (iheceiii; dc 
, ' . , te., :,:,.: :,. 

PIXYT. , , . . . . . , . , , 
; $i*%:.: ., .. , Si Se éXaainan iaS : l,afabr;ra. ,vast;s qiie tienen B.; 

L. . , . 
o M- ii>iciale?, nos ~ ~ t o d ~ ; ~ $ , J ? ~ g ~ { ~ s i Ó ~ :  d; que cl 'v  
'eiilCficiAr3 +? el ~ e i í h d o  d i  l2ror  i~iLá%iOii os dialLct6i de 1; : 

, .':' &; ' ,,: 
Itj.lla inkridioiial, dé' Ii ; , e  :L:6~,.,9' de Gi-aiibiinden, o f k -  
ceii iiii tratamiento por¿eidq. $1 _1212$,fabi<l&s vaikas; caracfeiísti- 

: caá & explican I.~&,$I;+~$ ,&ir ibc+frib, , 
. .  , , . ,. ,. ' .  . .. . . . . ,, ., . ..., 

<, 

, . . .  
, < , . 
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16. La -N- : a )  entre vocales desaparece en el vasco, igual. 
! que en el gascbn : ue, ncunaii ; meilu, iihinojoi) ; b )  precedida de 

3 la, A tónica pasa a i, igual que en mallorquín y en el catalán pre- 
literario : raio, sranaii ; garaino, agarañóni> ; ainari, iiarañaii ; 

i ainguka, iranguilaii . i 

.. , . 17. La -L- entre vocales pasa a r: iru, uhilon ; ira., <rhelechoa ; 
or, ((elii, de, ILLU. . ' 

18. La ,LL- entre vocales, sea originaria o procedente de 

I -BL-, -FL-, -CL-, -LI- pasa a rr,  igual que en gascón: berri, 
~iniiev.oii, de NOVELLU; oalarru, i(a1mohadaii ; xori, opájaroii ; 
otarrn, ~rcestaii, de CISTELL.4. 

i; 
! r g .  La C- inicial desaparece unas voces : ue, iicunaii ; eun, 
' I  

p.. scieni) ; ambo, acepar, de CAMBA ; euli, :~mosca>i, de CULICE. Otras 

g , . veces pasa a t o a d: tarrata, (icarracaii ; tarkqta, riencinarii, de 
si,!. QUERQUETA ; destaina, ricastañaii. ,f ., 

i'. 1:. . .~ 

zo. Como e1 latfn de los siglos 11 y ,111, y como el sardo, el 
vasco conserva el sonido de la k en las palabras que tienen C 

i. . delante de E,  1 : fake, ~ ( ~ a z i i  ; bike, iipezn, de PICE;  biketiui, 
~(pegajosoii ; lakio, irredi), de L A Q ~ E U  ; laket, irplacerii, de LICET ; 

'$. lakelu, (<permitir», de LICERE. 
'1' 

?s. La enumeración de estas leyes que, entre otras, rigen la evolu- 
> cióii ,del vasco, es suficiente para demostrar el origen latino del 

vasco. Con los elementos latinos incorporados en las lenguas ger- 
,: iiiánlcas, en el bretón, en el dálmata o en el bereber, no ha sido 
f. posible establecer un sistema de Fonética histórica, como $1 que 
3 
*... 

acabamos de establecer para la lengua vasca. . 
$.' 

21 .  En vasco encontramos reminiscencias de? caso recto: 
@a, iibesoii, de p n x  ; pader, nermitañoii, de PATER ; $adu, iidesier- 
ton, de pnrus, al lado de padure, ~imarismaii, de PALUDE; soreta, 
<isauce)i, de CALIX; elsuns, etábanoii, de e t  y sons; sartegi, 
irsarténu. 

2 2 .  Como se ha indicado más arriba, el artículo vasco va afi- 
jado y no es otra cosa que una continuación del ILLV, ILLA. 

El eh es el et con el cambio de 1a.t en k .  
Pero la prefijación del artículo no es una cosa extraña al: 

. 





. .  , 

un derivado de orro ton  el artitulo IPSE prefijado. Bederatzi, 
' rinuevk~~ . Entre (<nuevo» y ieiiu~~eii se ha producido una homo- ' 
nimia Que 11a creado un nau, riIiucvei1, el1 ciertos dialektos pro- 
venzales $ envasco : berri, no podia significar rinueio~r. y' rinueven, 
de aquí la tfeatióíl de e11 beratzi, que .no, es otra cosa' que ua 
N O ~ E L L . ~ T ~ S .  Y a.mar, iicliez», es una contiiiuación de Ahsd, «las 
dos manos!). No es fácil la explicación de ugei,  eveinte)~. Segúp 
tod& las prohaBilidades, se trata de u11 o. articulo y de un veinte 
(ila weinteii ; y, finalmente, en eh t~n ,  <icieii», tenemos el CENTG,. 
con la pérdida de la C- inicial, con metátesis y coi1 la evolución 
de la i en u. 

Para 10s vascólogos, el verbo constituye la nota caracteristi- 
ca de la lengua vasca. Qiiieio observar ante todo que la conju- .' 

gación de las lenguas es ed gran parte u n a  ckación de los gSa- 
máticosy de ¡as lenguas literarias. En mis numerosas encuestas 
dialectales he hecho la ex.lretiencia.de que las formas de la flexión 
verbal son muy reducidas en cada dialecto. 

Hace Iinos años Que Fabra construyó una Gramática catalana 
y u11 catalán literario, y en ella introdujo un capítulo de combina- 
ciones~pronominales que fueron la tortura de aquellos que quisie- 
ron aprender el catalbn, y que nunca. existieron en la lengua vi-, 
viente. Al principio he señalado la opinión de Cchuchardt, que 
niega al vasco el pasivo y que, según los gramáticas vascos, es 
algo tan característico del vasco. Los prononibres afijados, sufija-. 
dos y eri sus mfiltiples combinaciones dan al verbo vasco el ca- 
ricter misterioso e indescifrable. 

Es singnlaimente típica del vei-bo vasco la formación de cier- y 
tos verbos con el participio -atu, -itu: destatrc, ripr6haf>i ; debo- 
l lab,,  (idevastari> ; dezebittc, iiengañafx ; cantatu, ricantarii ; cus- 
cabu, adescascar)) ; nianturatu, «a:treversei, ; miradu, iradtnirarl~; 
ñicatu, r~guiüa'rn ; 'zehatu, eacostumli$aise~i. Esta forma del infi- 
iiitivo es debida a la necesidad d e  distinguir 'cste tiempo de los 
femeninos en -ATA : canta, ecancióni; ; cica: Cimiradaii, etc. 

..'. Este ~fefl6meno nos explic$ la efiniología .de\ verbo auxiliar 
IZA.N, que se ffoi-madel irlfinitivo ESSE y 1a.fóima del pasado HAN, 

,* 



. ,.. . , . ' . , , ! . . , ,  .. . ' : : . ,* 

Estas &racterísticas personales son.& : origen latinq, ~ ~ m . 0 ,  he,  . , 

indicado al hablar-de los proiiombres:. n i  es el nzi, zu es el Tu, ura 
continiia el I L ~ A  ;, gU eS el NOS., qye .p~i&@, ai&s, y después a u y gu 
por falsa regresión .(comp. uge, ecunai>) ;, iuek es el zu procedeiite 
de. .¡!vi c p ~ !  la, a$&jión de et. S~n&mPs,.l~ prueba, en:'I?q forqias 
&e; +e. Y en $.dite (e! y ek) t.+neq&&l;+ ,a,qtinua9iÓn de,~r,&r;,  

Los gr+rqirqi~ti+o~..~asFos d.ktingÜ~a . l ~ .  ~.&p$. (lekWidi~?~~vQ : : 
,.;1 ." , . , , ,  , .. 

. 1 : U?&;<' Iy:; .. gat?&ki. , . .  ., 

11 : .a&$ .yi  .', ,., . < $ ~ ~ ~ i z k i  , . .. . . 
111 : ?* , , yr.: ,,,,:, ?&ki. ' .  < 

. , 
' E ,  ' I  .. . .. . 

En estas raices tenemos las caracjt@stisas, p,ersonale@ ;, .vi% 18 
prepoqición. A.Q, q u ~  coqoce,mDs po??pi fQfg$ x+lewiana a2: .E skue  ), . . 

la forma del auxiliar hay: ha% a, mi,. @y->a<:m, a, a&., Elbi  de. 
las tres personas del 'plural procen.;d@ %j+~l t ip ,  &, 13.-gima 
manera que.en l a  flexión verbal d.?? en catn@n ?e,.waii 
las formas del sujuntivo. , . 

, 
Las raíces del sbjvn.t$vo san : 

a),. de. e?e$pnte :, 
, . 

' . I. q k i q  ' . .  
.. . 11, :. zakin, .' , , . . .  ,. , , , .: 

111 : d&in ' - 

i. - .  



b )  de pasado : 
1 

1 : mekin IV : genkin 
11 : zenkin V : zenkizkin 
111 : lekin VI : lekizkin. 

La n caracteristica del sujuntivo equivale a H A N ;  el 'k i  es el , 

gascóii q u e  típico del s ~ u n t i v o ,  que se reduplica en las formas 
del plural, por haberse propagado a las tres del iiidi'cativo. 

Y para poder distinguir el pasado del presente de. sujuntivo 
hace recurso de la forma e .  De manera que tenemos el hay paia 
el presente de indicativo, han Iza pasa el presente de sujuntivo 

' y el han he para el pasado. - . . 
Los s U P I J o s  

Los gramaticos vascos dan gran importancia a los sufijos. 
estos, unidos al .sustantivo; dan oiigen a lo que eiloi llaman 
declinación'vasca, rechazada por Schuchardt. Su división en ani- 
mados e inanimados es arbitraria : 

-a. ak.  -ak. -ek, séln, iieilos>~ ; derivan de ILLE.. 

-aren, iidel~i, iide losn : es el latín RE'IK, con la a protktica. 
.-arendaco, iipara 6111, tiene el mismo origen, más el de aco. 
-aratzat. -enlzat, (<para tln, de ILLW, más AD. 

-ari, ira 6111, ,es el sufijo ARIU. 

-agandik, sdeli~, irde los» : de ak (et) más un más HINC. 
-agan, akan, rien~): cien losii : de ak y en.  , 
-agabe, ((sin 61i1, de ak y cabe. 
-ez, az, iiden : proceden de EX. 

S V P I J O S  S U S T A N T I V O S  

-aga, iiabundancian, de FAGA ; -alde, iiladon, de I;AT~RE ; -ari, 
de A R I ~ ; .  $e,  be, ~ibajoii, de PEDE; -bide, <icaminon, de VIA; 

. . - d a ,  nabundanciaii, de ETUM; -onda, aárbols, de  RONDE; -tasun, 
«,cualidada, de -ATI%NE ;. -tegi, ~sitioi), de $ o c u ;  -era, amodo)), 
de ARIA ; -eri, de HRIA. 
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S U F I J O S  A D J ' E T I V O S  
. . 

Gabe,. r(privación» de cabe; gaitz, rinegaciónn de CAPS (cats).; 
gile Nageiiter, de A G a I s  ; -lar;, r ~ o f i ~ i o ~ ~ ,  de ARIU ; -ale, rrafinidadv,, 
de ALIS ; -zale, riagente~~, de ALIS. Taninteresante como la foné- 
tica y morfología vascos es 

LA TOPONIMIA 

Es una creencia generalmenteadmitida que la Toponimia "asca ' ' . ~  
es prerromana en su tota1idad.Y sada hay inás equivocado. Las . .,, 

listas' de la Décima, que las Diocesis de.la Corona de Aragón pa- 
gaban a la Santa Sede duraiite.la Edad Media, han registrado, 
duraiite una serie de años, los nónibres dc todas las 
del Reino, de Aragón y de Navarra, escritos ta lcomose  pronun- 
ciaban, figurando ,en ellas graii'. número dc parroquias del país 
vasco. Son uiia fuente preciosa para el estudio.del vasco. He. re- 
pasado estas listas, y la mayoría de nombres. de pueblos vascos, 
hoy difíciles de explicar, se aclaraii por la grafía send 

,del siglo. xrv. 
El nombre de Pamplona, IR"<< (en l a  Edad Media URURA), es 

un reflejo de la antigua colonización romana del país. En la época 
romana, Pamplona era una COLONIA, y el vasco ha conscrvado el 
nombre U m A ,  que es el eoJ,oNIA,.con la caída de  la C- inicial. 

La Toponimia vasca ofrece' 041, .iiniiúmcro de localidades que 
comienzan con ECHE : Echarri, Echeberri, etc. ECHE no es otra 
:osa que un derivado de TEC?IJ, (icasai], con la caída de la T 
inicial. . 

ERRI, e n  vasco, significa r<puebloi), y entra como co 
de un graii número de nombres :de lugar. ERRI es la evolución 
regular ~ ~ P O P L U ,  con la caída de la P- inicial y el paso de PL a. . , -11- y a -m-, y el dc la -U a i .  ' , . 

EL BERRI, (inuevoii, es el segundo componente de muchaslo- 
calidades; BERRI es una coiiti~it~ación-'de NOVELLU, con la caída 
de la X- inicial y el paso de la - l l -a  :rr-. 

~i M E N D I , " K ~ O ~ ~ ~ I I ,  es Otro elemento toponímico muy frecuente 

# 

< . . . .. 
. , 



en la Toponimia vasca. Su origeii no es otro que el latíii MONTE, 

con la euoluci6n de la O: a I: y de la T a d: 
El nonibre del Valle de ARAN sirve de argumento para probar 

que el dominio del vasco Ueg6 liasta la cuenca del Garoiia. Jln el e 

pais vasco encontramos Zabala de IPSA, <rvalle~i, al. lado de ARÁN. 
'i' este nonibre topotiímico no es otra cosa qile el VAT.LE con la 
caída de la V. inicial (dase  14), con el paso de -LL- a r, y con la 
presencia de una -n final p inóvil, típica de los dialectos de la 
Francia meridional. 

E1 iiombre DONOSTIARRA ha iiidicaclo la qiiiiita esencia de lo 
vasco; deriva de Do~osTIn, que ilo es. otra cosa que D O ~ ~ I N U  SA: 
BASTWNU, e1 santo ~ S ' D O U  en vasco, y la A tótiica secuiidaria de 
Sebastia ha pasado\ a o, siguiendo la evo1i;cióii regiilar. 

LA CULTURA M4TERIAI, Ir LAS 1'RADICIONES POPZTIARES 

La ~ i l t u r a  material del país vasco 110 difiere ni eii la forma 
ni ed la nonienclatura de la Cultura material de las deniás re- 
giones pireiiaicas. La Cultura material vasca reunida en el Museo 
de San Telmo, de San Sebastián, comparada con la de. la región 
pirenaica catalana, que he reunido en L a  Casa Cata lm~a,  no ofrece 
características especiales ; apenas puede encoutrayse. una herra- 
mienta o un nombre de utensilio típica y exclusivamente vas- 
cos : los morillos, los trébedes, las cadenas del hogar, el baiico, 
son los iiiisnios de la. región pirenaica catalana ;. las layas y las 
azadas tienen la misma fonna; los íitiles de pcsca, las barcas, 
las redes, los cestos y sus iiombrcs tienen u11 origen coiníiii ; la 
casa vasca con sus arcas, sus 'camas y sus rnaiiteles, su roscadero, 
iio ofi-eceil diversidad alguiia fundaniental iii en la foniia ni en, 
el lbxico. La típica carreta vasca, con sus riieclas compactas, la' 
conocetilos por las miniaturas de las Biblias ilustradas liara otras 
regiones de Espaüa y,  todavía no hace uii siglo, era coniúri eii 
la isla de Mallorca. E1 cultivo del cáñanio. y del liiio, la rueca 
y la agramadera, tielieii sus hombres roriiánicos; y las lierraniieii. 
tas de labrai la tieri-a,.las de la siega y del trillar rio difiere11 ni PI? 

la- iroinenclatura iii en la forma dc las de la región pirenaica catn- 
lana. Si la Ciiltiira material del pais vasco eii su íorma 1, eii su 
iioniciiciatura es la mis~ua de la Europa occidental, lo extraordi- 
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nario sería que 1; 'lengua de esa yegiún no tuviera u11 origen 
latino. . . 

Las tradicióiies populares reflejan una antigiia unidad con las 
de las dainás regiones del Pirineo. El mes dc diciembre es cono cid^, 

en vasco por A b k d u ,  y en Andorra y e? el Valle de Aneu, por 
Aduent. 

Los.labradores del Pirineo catalán tienen la {estivida 
Miguel de Septiembre, como punto inicial d e s u s  contratos. 
vasco, el ines de septiembre e s  conocido por Huruil, ((el mes ca- 
bezs» (la luna prinicra). En sarclo, ese mes es c~iiocido por. Cabi- ' 

ranu; (<cabeza del añoi). 
/ , Azkue, en &u diccioiiario, cita .la palab~a Aldaetche, iicasa . . 

donde las iiiujeres mudan de vestuario para ir a misa)]. Aldqetche 
es la iicasa de las faldasii. Martíiiez ~ a r t i n e z  seüala una casa pa- 
recida en .Altea, donde las labradoras calzan, sus medias antes dc 
entrar a la iglesia. 

El bektsolari vasco, especie de trovador popular, reaparece en 
Menorca. .. 

Elsarao es conocido eii vasco por bigira, de vtorr,rh. Esta pa- 
labra nos hace remontar a las yjgilias de los primeros siglos de . 
la Iglesia, como es una manifesfación de Criitianismo primitivo 
el colocar las ofrendas de pan y.cera sobre un mantel, dniante la 
niisa, en sufragio de los difuqtos. Esta costuiiihre que San Agus-. 
tín reprendía a su madre Santa Mónica, tan generalizad 
país vasco, reaparece también en Cataluña. 

Zotalegun son los doce día3 primeros del -año que comienza 
y qne predicen el ticmpo d i  los 'doce meses del año. Est'os doce 
días de sota comparecen también en Menorca: 

Mimacaro es iino,de los noq.hres que se dan a la Virgen en el 
país vasco. Es iiiia abreiiaci6ii de Mi ?izadre cara, que e 
iiombre de la Virgen Macnrercn?, de Sevilla. 

~enuu'cio a analizar el léxio, vasco que encuentro. de origen 
latino en más del ochenta por,,ciento,' sin recurrir a diccionario 
etimológico. Los nombres d r  las ideas gekerales, los nombres de 
las partes del cuerpo, los t6rinkiios de parentesco, los nombres de 

, 

las estaciones y de los meses del año, los de los animales, de las ..> 
plantas y de los árboles; el vocdbulario de la casa, todo es de 

, , .  
origen latino. , . 

. .  . 

. . ,  . . 

. . 



Y, por .último, a los muchos arguinentosdados para probar el 
origen latino di1 vasco quiero añadir otros tres. La irradiación de 
una palabra, su fnerza.creadora y'.expa~isiva cs el signo niás carac- 
terístico de sil legitimidad. Los elenieiitos extraños al cuerpo Me 
tina lengua, son estériles; Generalmente, los pr6stamos incorpora- 
dos a una lengiia no tienen familia, no irradian. Al estudiar el . 
v~cabuiario vasco puede observarse que el elemento latino, que se 
descubre a simple vista.,tiene una potente irradiación. Las pala- 
bras buru, scabezan, .de PII,U ; etche,,¿icasai~, de TECTu; urua, de 
AQUA, han creado'nnas familias que cuentan con centenares de 
derivados. 

Uno delos  fehómeno; curiosos de la lengua vasca es el de que 
los homónimos vascos, en ciertos casos son también homónimos 
en las lenguas romances-coliiidaiites : U?, iiagnali, y hur, ur, clave- 
Uanan, son awa y awaran en .araiiés, derivado de A V E ~ A N A .  El 
verano es conocido en vasco por udri., udara, y la pera, por udare; 
en latín,'lus fornias fundamentales dc esas voccs vascas son VERE 

y PERA. 4 bastón es una cana. en va io ,  y la caña, un canabe. En 
gascón, y también en ciertos dialectos catalanes, el bastón es una 
cana, y la caña, un cinabd. Estd paraielismo es inexplicable si no 
se admite para el vasco y el romance un fondo común, el latín. 

En latin teiiemos dos tendencias e,n relación con la construc: 
ción ; una que coloca el. caso regido antes. que el regente y la 
otra qpe coloca el regente antes qti6 el caso regido : Pctri domus, 
illi homines.. Esta 'tendencia ha triunfado en todas las lenguas 
romances, excepción del rumano- y del vasco, que conservan 'la. 
primera, y esto debido a la ausencia,de'una lengua literaria re: 
guladora 3e 1a.Edad Media. Esa inversión junto con una 'foné- 
tica, ,sumamente progresiva y gasconizada por una parte, y suma- 
mente arsaica por la otra, han dado a l  vasco el carácter misterioso 
e indiscifrable. 

El dialecto catalán del Vallc de' Aneii tiene una forma típica 
de'negacióii ; es el bab afijado : ((no. h o  sé capii; lino I7.o té c@»,  
rino lo saben, rino lo -tieneii. Ahora bien, el vasco expresa la idea 
de negación por la misma palabra afijada : ga, gabe, bag~,  kuitz, 
que ha dado caricter negativo a centenares de palabras vascas de 
origen latino :o fiaragnbe, asin igual* ; burubage; irinsensatoii. 

Pero la inversión no afecta solameiite a la sintaxis, ha actuado 
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. con gran fuerfa sobre el vocabulario vasco, dánd 
indescifrable. Jules Ronjat, en su Gr<lwlmaire istorique des parleri . pro~encaux  (vol. 111); señala la metátesis como típica de los dialec- 
tos de la región de Bayoi;a, colindantes con el.vasco. 

Damos a co~tiinuación algniios ejemplos de esa inversión : il, 
rilunaii, con .evoluci6n de la u 3,i y pérdida de la -N- intervocali- 

l 
zada ; muga; iiextremidadii, de cabu; edarra, ¡<medida de vinoii, 

1 
id? ferrada; d a r d i . ,  <<sorber», da tragar,: alde, <rladoii, de LATERE ; . 

t'ipi; <<pequeñoii, de , :~ETIT ; bage, irsinii, de CABE ; Urzi, iiDiosii, 
dc DIU, con el l>.aso de la D inicial a z, y con iina r parásita típica . 
del vasco, y paralela a 'la K final parásita del catalán (nuk, 
$árlu@, etc.). . . ; ,  

> .  

CONCLUSI~N 
. . 

Al examinardetenidament'e 16s $leineiitos constitutivos del 
vasco': su fopktica, su morfología, su léxico, sil historia externa, 
su cultura material, sus tradiciones, creo haber encontrado en esa 
lengua dos capas lingüísticas que, superpuestas, le han dado. un 

' .  . carácter singularísimo. . . 
Lo que es 11oy país vasco f116 romanizado mky t 

la Cuenca del Ehro. El latín llegó aquí, por cbnducto del gran río 
español, desde Tarragona, ciudad quer por otra parte, durante la 
epoca visigótica,' ejerció gran influencia. en el Mediodía de la 
Galia y señal6 los límites que más tarde han pacado a ser froiite- 
ras entre el francés y e l  provenzal. Así. como en el español de 
América, después de cuatro siglos de dominaci6u, se encuentra11 . . 
todavía gran níimero de indianismos, aci en el lati 
visigótica 'quedaron fosilizados muclios iberismos. 

Al'prodi~~irse Ia  Reconquista, la unidad lingüística de España, 

, 
con su doble corriente meiidioiial y septentrional, se resqiiehrajb 
y aparecieron una serie de dialectos y de lenguas peninsulares, cuya 
importancia y significación Concuerdan con lapreponderancia po- 
lítica de los respectivos soberanos : el leonés, el casteU,ano, e1 ga- 
laico, el aragonés, el catalán. 

Si, Cataluña, después de la Reconquista, no Iiu 
personalidad política destacada, la influencia . . franca hahría tran5- 
formado en provenzal el catalán. 

' 



Duraiite la Reconquista, especialmente'en los primer?$ siglos, 
el pais vasco vivióbajo una influencia cultural, ekoiiómica y reli- 
giosamuy intensa del país gascón, que politicameiite depeiidia de 
Inglaterra. El Arzobispo de Aucli,,todavía hoy ostenta el título de 
Primado de las dos Navarras. Esta iiiflueiicia, junto con el hecho 
deproducirse la Reconquista casteuana, desde los Montes de Oca 
y la Tierra de Castiella hacia el Sur, ~epararon' liiigüisticaniente 
el pais vasco del castellano. El romailce visigótico con mhltiples 
iberismos evolucionó en los domi~iios del catalán, castellaiio y 
leonés. En cambio, en el país vasco quedó fosilizado, por habér- 
sele superpuesto una capa gascoila. Esto es lo que puede dedu- 
cirse de una fonética del vasco con evolucioi~es típicas de los 
siglos IV y v dc nuestra era, acenlpañadas de iiti léxico y de unas 
tradiciones sumamente arcaicos.. Y otra serie d e  fenómenos de la 
evolución foii6tica permiten distiiigiiir de una manera clara el 
elemento de ia capa gascona que;-por su vitalidad, ha dado iiri 

carácter tan singular al vasco.' 



. . 

'' CONTESTACIÓN DE D. MANUEL DE MONTOLIU 
,. . . 

Seüores Académicos : . 
. . La vida tiene singulares coincideiicias y los caminos de los 

honibres se entreci-uzaii a veces d &  i~na  manera sorprendeiite. 
¿Quién me Iiabía de decir a mi, por ejemplo, que el día en que 
tuve el Iioiior de ser solemneineiite rccibido en esta docta Corpo- 
ración, el académico que di6 cbntestkón a mi disc"rso ¿le entrada, 
iiii eiitrañafile amigo, el iiiolvidable compañero nuestro, Alfonso 
Par, cuya memoria resplandece hoy entre,los 'destellos gloriosos de 
su coi-oiia de mártir de la fe y de la Patria, hahría de dejardentro 
de pocos años vacío su sillón acad~m<co y que su sucesor en éste , ' 

habría de ser precisamente otro entiáFable amigo mío, unido a mí. 
por el destino coi1 este vínculo tan.fuerte que crea.una comunidad 
iiiinterrumpida de estudios y aficiones intelectuales y uiia'prolon- 
gada coiivivencia en una labor cieiitífica alimentada por el más alto 
y puro ideal de cultura individual y colectiva? ¿ Y  no he de con- 

. 
sideiar como la co~itiiiuación providéiicial de,esta estrecha' relación 
que une estas dos vidas con la inia el hecho de haber sido yo e l  
designado por esta docta Academia para coiitesfar el discursode 
entrada,, que acabiiis de oír, de este Yuefido condiscípiilo y. fiel 
conipañero iiiío, durante largos años de luchas y fatigas, que va a 
reemplazar eii SLI sitio.de honor al inolvidable ami80 que puso el . , 

' 
más ainable'y benévolo comentario' a  ni discurso de kntrada en 
nuestra CoilioraciÓnc? \: . ~ 

No sabría yo expresar con palabras que tuviesen fiel correspoii- 
dencia con el setltimie~itd, la satisfacojón que hoy, en este 
lemiie, siente mi corazóii al verme, seguir forliiaiido part 
coiistelaciói~ de aiiiistad eii la quc ?io de mis dos amigas 
co11To LUI lucero e11 el cielo d e h  inm?rtaiidad ... Perdon 
antes.de entrar eii la materia dé iiii contestacióri haya querido rendir 
con cierto enardeoimieiito lírico nii piadoso tributo a la memoria 
de questro itiolvidahle acadÉniico-niártii:, qiie,ahora, estoy seguro, 
cien& en la rninsióh de la Gloria la satisfaccióii de escuchar. la . ~ , , .  
oz delamigo al &iitest& con el disccirso.de rGhrici i l  de este otro 

amigo, sucesor suyo en esta Academia. . , , 



, 
. . , .  , 

Antonio Griera y Gaja, al que acabáis de escucliar, queridos 
colegas; eiitra ewuuestra Corporación cargado y a11n sobrecargado 
de positivos merecimientos después.de toda una vida consagrada, 
con un espíritu de abnegación por.encima de todo encarecimiento, . 
a los estudios de uiiá ciencia, abrazada y, cultivada por él con un 
ardor ejemplar, con una vocación indeclinable, que yo me atrevería' 
a calificar de verdaderamente sacerdo%al, si rio me lo impidiese la 

, , misma sagrada dignidad que ostenta cle ungido dcl Altísimo. Fiié 
el ya lejano año de 1go8 cuando conocí a Antonio Griera. Fiié esto 
en ocasión de las oposiciones que habia coivocado la ,Diputación 

.i 
Provincial con ,objeto de designar a tres pensionados para hacer du- 

;,' rante tres años en las Universidades alemanas estudios de Filología ' " 

:' " roniánica, y en las que yo quise presentarme. Preseiitáronse otros 
o. dos opositores : e l  tiiievo AcaclCmico en cuyo Konor se celebra la 
!, 

f .  .: . presente e s t a ,  y Pedro Barnils y Giol. Permitid que rinda en un 
. breve paréntesis mi tributo de amistad a la meinoi-ia de ese' emi- r: 

nente fonetista español, querido compañero nuestro, al que tan 
f,  
t... . preniaturamorite arrebató la muerte de nuestro lado cuando su gran 

taLeeiito científico y su itifatigable laljoriosidad prometían fruto,s aun 
f 

. .más sazoiiados y .definitivos quc los tan nleritorios que ya había b>: producido en el campo de la Fonética y la Sordoinudística. No' 

$ conocía y o  entonces ni. a UIIO ni a otro. 
Indeleble~nente mc lia quedado grabada e11 la meinoi-ia la irn- 

Y .  pre:ión que m i  prOduj'o aquel mucliacho de veipte años, 'estudiante 
del Sdniiiiario de Vich, nacjdo en el pucblo de San Bartomeu del 
Grau, situado en una de las estribaciones'de las sierras que circun- 
dan la Plana, de una familia de modestos labradores, de éstasque 
por suerte de nuestra tierratieiicn a honra trans.mitir incólume de 
generación en generación la sagrada herencia de la gloriosa tradi- 
zión cristiana de-nuestro pueblo. Llevaba ya en los ojos la llama 

' de su indeclinahie $ocaci6n, de su diamantina voluiitad, de su iti- 
.teli~eiicia despierta, de su febril curiosidad cienlifica, esa llama 

F;,; que habia de crecer y i ~ i v a r s e  en el curso de los años' y que hibía 
de acabar por trarisformar aquel rústico muchacho que llevaba to- b: 

, davía;adherido a su persoiia el recio y sano perfume del terruño, $ 
,. . en el discreto Iiidalgo de la Cieticia que hoy admiramos todos, na- 
P' cionales y extrgnjeros, como una de la$ autoridades universalmente [' respetadas y de más sólido prestigio en el mundo d e  la Filología. 
1 
; 
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La estoica sabiduría que se cifra en el consejo 
de ser hijo de siis obras se ha r,ializado ple 

? , ,  labradores qiie supo' adivinar ya, en los a 
en el hiimiide dialecto de su región y en la glo 
tierra, una fuente del rnás puro y subido goce i 
janza de su genial coterráneo' Verdaguer. que de jovencito tuvo 
oídos basfante.sutiles para perciuir l a  ariiionía y la belleza recóii- 
dita de la i-iistica habla locil qiieél había de  'elevar a las más su- 
blimes esferas. de la poesía. Al labradw-filólogo y al labradoi--poeta 
se les aparecieron 1111 día las .Niis_s~:como al pastor-poeta Hesíodo, . 

' 
, €11 medio de la paz idílica de los.$ainl~os paternos,' para recibir de 

ellas la indicación de su camino cri la  vida, para aquél, el de la 
Poesía, para éste, el de la Cienciaia, 

1 El que os Iiabla es testigo ,de ex-pción <le1 rápido aprovechaL 
miento iiizo sus estudios de Filplogía cl joven Aiilonio Griera 
aquellos años en que, jrinto conmigo, 4. el malohado Pedro Barnils, 

$. frecn&ntamos las aulas de la Universidad de Halle a S., esciichando 
ávidamente las leccion'cs de nuestros ésimios inaestros. Era aque- 

, , 

iia iiiia época de ektraordinario esplendor de la cultura aleniaria en 
todo; sus órdeneS. E n  ehtos años que precedieron la catástrofe del 
sa,bg;iento conflicto europeo de 1914-1gr8, origen de todas las ca- 
lamid?,desrque se han ahatidq y $e abaten aiin en los @iieblos más . 
civilizados de,  Europa, la univiriidad alemqaa era nry colmena 
crepitatite de actividad investigadora. Firmemente asentada todavía 
eii la sólida hase de su gran tradición, esa Universidad conservaba 
aún, en líiieas generales, su antigua fidelidad al postulado dc la 
unidad de toda la c~iltura intelsctual de Occidente, y los jdvenes 
que eti ella estiidiabati podianaúi~,  garantizarse contra .el peligro 
de una especialización excIiisivista y herriiética a la chal les em- 

- .  piijaban ciertas corrieiites del e m p o ,  y podían,salir de sus Semi- 
narios,, perirecltados. col;hina cultkra geiieral cinicntada eti el es- 
tuclio de la ~ i lo iof ia  y de la Eistosia, ?e la Lengua, del Arte y la 
Literatura, en una palabra, t'o~os..aq'u,ellos coiiocimientos hásicos. 
dc laeducación hu~iiai~ista.' Ko creáis que estas observacio~ics sean 
ajeiias al objeto propio de mi,dis&ir@n:For el contrario, las he que- . , 

rido hacer con el i i i i  escl&i~iv0 de que antes de entrar a hablar de ' 

los trabajos filológicos de nuestro <esipendiario,qiie le han valido 
. . . . la etitrada en nliestra doctaCorp~~ci 'ón;  tciigáis bien presote que . . 



nuestro novel compañero aprovechó admirablemente esos años que 
le había deparado la Providencia para adquirir, no solamente la 
más acabada aptitud para el manejo de la t6ciiica de la cieiicia filo- 
lógica, sillo también para aumentar el caudal de su cultura inte- 
lectual en todos los órdenes del saber humanístico. Porque nuestro 
novel académico no es ni ha sido nunca un hombre unius librini 
unius scientiae, un especialista absorbido en su especialización, 
sino que, huyendo igualmente del escoilo opuesto, del fácil enci- 
clopedismo que tan,tos talentos y tantas esperanzas ha.malogrado 
siesuprc en nuestra España, supo, guiándose con la clarividencia 
de su fino instinto; manteiierse equidistante de estos Scila y Ca- 
ribdis de l a  cultura moderna y proseguir imperturbableniente su 
ruta por el campo de la Filología, tan nialtratado, pisoteado por él 
trabijo estéril de tantos diletantes, por kii lado, y por el igualmeiite 
nocivo de muchos especialistas que han olvidado,el hecho eleinen- 
tal de que la lengua es una cr~ación y una representación del es- 
píritu, hermana de las que constituyen la esencia de la Historia y 
la Filosofí+, de la Poesía y el Arte. 

Teniendo siempre presente esta unidad substancial de la cultu- 
ra, Antonio Griera aspiraba, siu embargo, a especializarse en dis- 
ciplinas poco o nada ,coiiocidas por aqiiellas fechas en España. 
Por este niotivo, al cabo de cuatro semestres de estudios en la Uni- 
versidad de Halle, decidió ir a estudiar en la Universidad de 
Ziirich, en la cual estaban mejor representadas que en las de .41e- 
inania ciertas disciplinas o especialidades nuevas dentro de la cieii- 
cia filológica, tales como la Diilectología y la Geokafía liiigüís- 
tica. Extinguidos ya los tres,áños de estudi'os que se 110s habían se- 
üalado para gozar de la pensióii concedida por la Diputación Pro- 
vincial, mis dos compañeros, Pedro Barsiils y Antonio  riera, so- 
licitaroii prórroga por otro ,año, con el bjcto de ir a estudiar, $' .. 
nrluél, la Fonética esperiinental, bajo 1, diiección de su ilustre 
iilventor l'abbh Rousselot, y &te, la Geografía lingiiística, bajo la 
de Julio Cilliéroii, el primero qiie la asentó sobre firiiie base y la 
encauzó por métodos sólidamente científicos. 

Corría el año 1912. Mi Compañero de estiidios, espléndidamesite 
pertrechado de toda la técnica de su cieiicia y bien impuesto de 
todas las tendencias domiria~ites en la nioderiia filología, después 
de cuatro años. de haber consagrado todas las juveniles energías de 
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su dinamico temperamento al estudio de disciplinas, algiinas d 
eUas absolutamenie desconocidas' e n  Espaüa, y agra 
título de ~ o c t o r ,  ganado tras brillantes 'ejercicios en la 
de Zürich, "tielve definitivamente a .Barc~lina. Vuel 
no decitlo?, lleno de ilnsiohes, koma UeKos de ilusion 
sus otros dos compañeros de pensión. !Pero estas ilusiones, por lo 

\ que respecta alapoyo que espesábaiios encontrar eii los que nos 
habían enviad? a las. Universidades extranjeras, proiito demostra- 
ron ser realmente tales, porque la realidad que había de sepsu co-. 
ronamiento no tardó en desvaiiecerse como una niebla. No voy 2 
entreteneros,,señores acadtmicos, con el relato de los incidentes dc 
una confabulacib organizada contraI9s legítimas aspiraciones del 
que tras varios eños de estudios espkcializados en las Universida- 
des alemanes, suizas y francesas; tenia derecho a ocupar el puesto 

, . que le corréspondía en instituciones creadacprecisaments para cui- 
tivar y fomentar esos estudios. Pacarf, pues, por alto,, por esti- 
marlo demasiado bochornoso, y tambikn porque la discreción me 

, ,  . veda ocuparme de. un asunto que me afecta personalmente, de este 
triste c?pítulo de la historia de nuestra cultura. Lo que sí quiero . . 
hacer constar, porque esto entra de lleno en la materia de mi dis- 
curso, es que en este largo periodo, nuestro nuevo académico no 
cesó de beber su cáliz de amargura hastaque'tuvo que separarse 
d e  una Corporación en que se dabakl donoso casb de 11 
título la designación-defiloldgica y no contar entre su 
sino 'un solo Biólogo.. . 

- L a  actividad científica de MO&'.A., &;era ha sido desde el 
principio de una intensidad y de una'extensión notable. 

Cinco han sido los principales aspectos de su ingente y valiosí- 
sima labor, que l e  ha dado su alta' categoría en la moderna Filología 
rom6nica. 

Una de las manifestaciones de la 'plenitiid de la vocacibn 61oló- 
. . gica de Antonio Griera ha sido su intervención activa e ininterrum- 

pida en la disciisión de todas las cueitiones planteadas e11 nuestros 
tiempos en el.campo de la%ilologfa rpmáni&. Y este aspecto de su 
actividad la encontramos reflejada en e1,sinnúmero de recensioiiei 
y notasque ha  publicad^ sil? interrugción en e1 transciirso de los 

$, ., 
, últinios treinta años e n l a s  revistas profesionales españolas sobre . . 

,... . 
las publicaciones nacionales y ex$ranjcras de toda clase, concer- 

- ... b:;; , .. 

.,. - .  



nientes a su campo científico ; de suerte que bien puede afirmarse 
que en e$qs centenarei de notas críticas y bibli'ográficas salidas de 
la pluma. de nuestro iiovel académico tenemos uiia de las exposi- 
cioiies más completas del moviniieiito y evolución de la Filología 
rom5iiica ,de un cuarto de siglo. - , 

Antoiiio Criera lia intervSiiido también .coi1 reconocida compe- 
tencia en la discusión de los problemas de iiiás palpitante iuterés 
debatidos cn esos últimos años entre los roiianistas, y en aigypos 
de aquellos ha propuesto solucioiies que, cuando no liaii sido unáiii- 
memente aceptada$, han despertado el más vivo interés entre sus 
colegas. Citaré solamente alguuos casos. Ya en el primero d e  sus 
trabajos de iiiás empiije, a saber, el estudio de la frontera lingüis- 
tica catalano-aragonesa, con elque mereció el título de Doctor de 
la Universidad de Zürich, puso de nuevo sobre el tapete la vieja 
cuestióii sobre la familia lingiiística a la que, en realidad, pertene-' 

. cen los dialectos de la región'ribagorzana, enclavadgs entre el do- 
minio del aragonés y el del catalán. Cqeo que todo filólogo impar- 
c i a l . ~  desapasioiiado, después de la lectura de esta'Memoria doc- 
toral y de otros trabajos coiiililementarios que él escribió sóbre e1 
mismo tema, liabra de coincidir con la opinión del doctor Griera, no 
apriorística, si110 puro resultado de los hechos lingüísticos obser- 
vados en su investigación sobre'el terreno y fielnieiite registrados 
eii su trabajo, y'habrá de admitir la conclusión de nuestro sabio 
colega al afirmar decididat~i~iite la filiación ,catal'aiia del hablar ri- 
bagorzano, aiinque reconociendo las huellas de la influencia de los 
vecirios dialectos aragoiiesel; ; coricl~isióti que él refuerza oportuna- 
mente con consideraciones sobre la historia de la Reconquistaen 
aquella región. Otro caso de feliz iiitervenc<6ii del doctor Griera 
en la discusión de los problemas actuales de lingüística románica 

, , 
es la aplicación sistemática que el1 sus estudios de Geografía lin- 
güística, princigalmeiite, ha hecho de lahomonimia, como factor 
determinante de la diferenciación fonética y gramatical en la evo- 
lución de las palabras, criterio que ya había usado Julio Gilliéroii 
e11 sus estiiaios sobre el Atlaslingüístico de Francia, pero que 
nuestro amigo Iia sistematizado con excelente n?&todo y acertada ,' 

aplicación: Basta leer trabajos coino Solum y Sole, El cataldn Poll, 
Absinthium. y miichos otros para conveiicerse, no sólo de la pene- 
tración de su ingeiiio, sino de la gran iinportaticia, mayor que la 



. . 
i . que hasta'ei~tonces 16 había sido atribuida, de este criterio para el 

estudio etimológico. 'Otro punto interesantísimo de discusión. ha 
, ; - ,  tocado nuestro eminente filólogo en numerosos trabajos : el de las 

relaciones que: esisteu, en los or;genw medioevales de las lenguas 
. románicas, entre el lézico y la fonetica de los dialectos y los anti- 

guos centras de cultura eclesiástica, y tuás coiicretamente, las ca- 
pitales. diocesanas del .territorio de una lengua. ,Sumamente apre- 
-ciables son los resultados a 1.0s qtie él ha llegado en sus estudios : 

sobre este terna (p. e.; eti ib titiilados Del Regne da la M o ~ t ,  Li- 
túrgia fiopular, L a  naixenga, les ~sposal les  i 10 mort); en los que 
se ha reveladocomo un aprovechado discípnlo del iniciador o ins-,, 
pirádor de esta' interesante orieiitació.n, .el sabio. romanista .suizo . .. 
Enrique Morf. 

Pero ,170 se ha contcntado el dictar Griera con la continiia y 
activa pfisencia.de su saber en cuantp:ha sido objeto de discusión 
y tema de aottialidad en el campo d( la Filología ; ni se ha limi- 
tado ta~npoco a $puntar solnciones más o menos acertadas y plaiisi- 

. . bles a los puntos Obscuros o 'no bactaiite esclarecidos de su tlisci- 
plina: Ha deniostrado, además, pos& el talento creador dentrb de . 

' 

su ciencia; ,y  algunas de las solutiqiies por él propiieslas a estas 
aiduas cuest@ieshan adquiriao en sil* trabajos el desarrollo de 
verdaderas teorías, algunas dr ellas a.trevidas, que ha11 liecho'sen- 
sació, entre los ciiltivadores de la Filología.. . , 

Acabáis de  oír e11 su disciirso ,de entrad,a biia docta disertacióii , 
sobre..el 'origen.  del'esgañol, eii el que expone nna visión del pro- 
blenia y pr6po~ie, una so~ción,que.:no coincide del todo con la ex- 

. puesta por Meiiéiidez Pida1 so@ el misnio problema. Para el . . 
' 

doctor Gtiera, tienen una importai~cia capital eii el origeli de los 
idiomas hispanicos dos hechos o dos circunstancias paralelas y a l  
f i t i  convergentes : por una parte,, la culfiira romano-cristiaiia del 
Norte de Africa, especialmente de Cartago, cuya iiifluencia en la 

~ 

P&níii,sula' ibérica., concentrada cn la Diócesis de SeviUa, Iia de- 
mostrado s~implidamente ; y por otra, la cultura eclesi&stica del 
Obispado de Ai-les, en Provenia, que 13enetró en España por Tarra- 
gona y Roncesyalles. Según iiiestro. docto colega; los dialecto; y . ' . 

lenguas de la Peiiinsula son.cre$ión de :la Cultura visigótica for- 
mada por la amalgama y la fiisión de,'cstas dos corrientes c~rlturtiles 
procedentes del Sur y del Norte.. SegOn 61; esta fusión fué perfecta , . . 



y cumplida, y 'admite como manifestación de ella una primitiva 
lengua latina vulgar común a tódos los pueblos de la Península en 
la'épcica visigótica. FiiC, según él, la invasióii arábiga la que des- 
plazó los centros que habrían condicionado el ulterior desarrollo de 
una lengua románica común panhispánica, que habría abarcado 
desde e l  ~ t l án t i co  a los Alpes por el Sur del Loire, comprendiendo 
dentro de una misma área lingüística los dominios del Sur de 
Francia y toda la Peníiisula ibérica. Nuestro recipendiario iio se 
atreve a llevar más allá su luiuiiiosa hipótesis y deja discretameiite 
plaiiteacla la cuestión de si con la invasión arábiga, la lengua vulgar 
mozárabe de los cristiaiios andaluces fué trasplaiitada al Norte de 
la Península, provocando el nacimiciito del leonés-asturiano, del 
castellano, del aragonés y del cataláii, o bien si ,estos dialectos so11 
nuevas creaciones. El se incliiia a la primera soliición, sin embar- 
go;  y iio puede negai-se que sus argumentos tomados de la his- 
t.o~ia de la Cultura eclesiástica, de la Liturgia, de la Historia po- 
lítica y de la Lexicología, producen una graii impresión. 

Otro gran problema histórico-lingüístico que ha atraído pode- 
rosamente la atención de niiestro docto filólogo es el de la lengua 
vasca. Problema que constituye un verdadeyo enigma, ante el cual 
se han estrellado todos los esfuerzos del iiigeiiio y del saber de 
los grandes lingüistas que lo han afrontado. La lengua de los 
vascos se levanta ante la Cieiicia como una Esfinge secular que, 
cual la. de Edipo, h a  devorado siicesivamente a cuaiitos, habiendo 
osado acercarse a ella para contestar los grandes interrogantes que 
formula a la Ciencia, lian teiiido que ,enmudecer y declararse ven- 
cidos. Antonio Griera ha sicio.de los últimos aiidacesque Iia as- . 
pirado a penetrar el' misterio en que los siglos han envuelto a'esa 
gran Esfinge ibérica. Hace años que la interroga; y hasta ahora, 
lejos de amedrentarse y declararse veiicido, se nos presenta llei~o 
de optimismo y confianza en la seguridad íiitiina d e  haber acer- 

' 

tado los ardides que han de desencantar fiiialmente e l  sortilego 
' milenario y han ¿le descorrer por 01'timo.el velo que oculta el 

secreto de la Esfinge. 
El aspecto más interesante quizás de este gran problema es el 

de su origen histórico. El esclarecimieiito de este aspecto, hasta 
hoy insuficientemente estudiado, ha de ser la base inclispeiisable 
' x r a  llegar a descubrir la verdadera naturaleza del idioma eúskaro 
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Y para . &ber;.finalmente, , .  el lugar que le correspond 
mensa raiiiificación que el lenguaje humano ha tenido a travt 
la historia Sobre el planeta, y decidir la familia lin 
que pertenece -esta misteriosa lengúa ... Antonio Griera cree hab 
descubierto el secreto del vasco1 con la coticli~sióú verdaderamcnte 
revolucionaria '(a- la que ha llegado tras varios arios de estudio) 
de que esta lengua era, en realidad.; una, variedad - extraña y 
siiigular ciertamente - de la familia románica y, por lo tanto, 
derivada del latín, como sus vecinas: A esta cÓncliisión llegó apli- ; 
cando los resultados de una miiiucioia y paciente iuvestigaci6n ' . 

ptiramente filológica del lésico, de la  .fou&tica, de las formas gra- 
maticales de? vasco. Pero una vbi,,:.!t&ado por este camino a la 
convi'cción de que se trataba dc +t~ i ; j i i gua  rominica 
los más insólitos y sorprend&te&:ilisfrac&, se apresura a asentar 
la base histbkica de su coneicci&. coilsultando cuantos documen- 
tos le, ofrecía la Edad Media 'dg$de,sus tieiiipos mis  remotos, en 
busca de la luz que iluminase ia'&~stación y el iiacimiento de esta ' 

lengua,liija rebelde a la labor, e&i-utadora de la Ciencia, que había 
huído constantemente de las m a o s  ,que habían intentado ap;-c- . ' 
sarla y'son~eterlaFomo tqdas &S vceinas rornánicas al experimento 

, . de l a  CIencia lingüística. Ya'habkis oído la exposición metódica 
que acaba cle hacer el novel académico de los principales resultados 
de sii investigación. ¿Os ha convencidd? De mí sé decir solamente 
que nuevainente me ha impresi&~ado; Y digo nuevamente porque 
yo he asistido, por decirlo así,..a la gis&ción de esta teoría del , doctor Griera en las frecuentes*~convetsaciones que sobre este tema 
tuvimos en diferentes 6casioneS.de ñtiestra permaiiencia en  la zona 
nacioiial 'durante 61 Gloriosa Mbviiniento. . ., No voy ahora, .no ya 
a insistir sobre sus consideracio~es'filológicas, sin6 tampoco quikro . . 

. . declararme partidario ni a d ~ r s ~ ~  d e  su opinión. Porque se trata . + 

de una materia tan esp&i@1r~a.di$; que sólo los que han estndiado 
seriamente un problematan 'y tan poco di1:lcidado hasta 
ahora pueden permitirse el ltijb 'detaicr, sobre 'ello una opiriibn 

. . pe'rsonal satisfactoriariente f>nd&$. Pero sí que me atreveré a 

.. . declarar que los argumentos,,.alg.~nos de ellos inéditos, q9e nues- 
,a tro nuevo colega exti-ae de l a  etm'grafía y de la' historia en 
" 

refuerzo de siis conclusione~ liqgüísbicas, los considero dc gran 
peso y me iiicliiiah a una acepi-ación :favorable a su tesis. ¿No 

... , ? > .  
. . , . . . 



hace pctisar, en efecto, e l  hccho, aducido por, nuestro eniiiieqte 
.filólogo, de que en la épbca vi~igoda, 'San Isidoro, coiiocedo~ ad- 
mirable de su epoca y de su país, se muestre en sus Etimologlas, 
la gran enciclopedia de l a  Cultiira de su tiempo, completamente 
ignorante de ' la existencia : clc la le~igua vasca en la Penínsiila. 
ibérica? ¿ N o  es sospechosa ta!nbién la absoluta carencia de ins- . ' 

cripcioncs vascas en la ,A.lta Edad Media >i la circunstancia de no : 
Iiaber sobrevivido el vasco eii las regiones mis abrnptar yaisladas 

' ' de  la España del Norte? iY cúmo sc explicaría! por el contrario, 
. . la supervivencia de tina leiigu? indígena prerrotnana, aislada de . 

' 

sus veciiias, en esa regi6n de montaiias suaves, en un pak con 
' 

' . rías numerosas y que des6rnbocail en el Caiitábrico, propicias al 
coniercio marítiino, en un rincón de la Peiiinsula, que, a pesar 
de su aislamieiito relativo, fué pisado por las legiones por los ' 

colonizadores de Roma, cristianizada en. edad temprana, y en . , 

estreclias relaciones con la región aquitana durante los primeros 
.. ; siglos dc la ,  Reconquista? ¿ Y  no n o s  dice nada el hecho de la 

falta de préstamos del vasco en las lenguas romances de la ?en- 
. . 

ínsula? Estos y aun otros argiirnentbs y consideracio'nes con Que 

. .  el doctor Griera refuerza su'tesis hay que confesar iniparcialmeiite 
qiie predispoiien el ánimo a la acepiaciiiti de una teoría qiie, por 
sorprendente y atrevida que nos parezca, no significa, en realidad, 
otra cosa que un paso más liacia adelante - paso decisivo.es 
cierto - en la senda en qiie hahían Brecedido al doctor Griera , ' 

otros eruditos y filólogos, coino el genial romanista Hugo Schii- 
chardt, que unos tras otros se habían pcrcatado de la sulnaimpor- 
tancia tenían en la lengiia vasca los elementos latinos promá- 
nicos: En  caso de acierto,. ¿no es  vcrdad que se trataría de un .' 

nuevo y curioso ejemplo, tan repetido en la histoi-ia'dk la Ciencia; 
de la anécdota del huevo de Col611 ? ,,  , 

Falta aúii p?r señalar dos rasgos rnuyimportantes para com- 
pletar cste rápido esbozo, de la personalidad intelectiial y cien- 
tífica denuestro iluevo acaflémico. El primero es e1 que le presta 
su labor extraordinaria dc compilador y de orgaiiizador con in6f 
todos modernos de un riquísimo material altamente iiiteresaiite 

' para el estudio, iio sólo de la lengua .catalana, objeto ceiitral de 
sus actividades, sino tambi6n para la castellana y eii general para 
todas las lenguas roháyicas lo mismo que para la historia de la 

. . 

> 

, . I . ,  , 





:. . ' ',reputadas autoridades. de la Filologia románica, constituía la ' . . 
~ 4: > - 

&. i * ~  . \ , ,  mejor revista de su género que se publicaba en Europa. E1 ha 
, ' , sido también el que trajo a España el cultivode la, interesaiitísima 

rama de l a  Filología moderna, que lleva el nombre de Palabras 
y cosas; cuya paternidad ce disputaii los eminentes filblogos Hiigo . ' 
Schiicliardt y Rodolfo ~ e i i n ~ e r ,  la cual tiene por objeto estudiar 
la palabra en inti.q& relación con la realida? misnia designada por 

. ella. Los trabajos del doctor Griera gue aportan una valiosa con- 
tribución a esta nueva orientación sehaUaii esparcidos en revistas 
y publicacionks nacionales y extranjeras en foima de artículos 

., y ensayos. , ' 

. , . ' Tal es, a grandes rasgos, señores académicos, la ingente labor 
desarrollada liasta hoy por el que viene en este moinento a.  hacer 
a nuestra Academia el honor de ocupar el puesto que por tantos . .. 
titulos tiene merecido. Todos sentimos la más íiiva satisfacción 

. . 
de contar desde hoy en este cenáculo intelectual a e s t e  emisente 
filólogo~español, al cual, aun antes que iiosotros, han otorgado un 
voto unánime d e  admiracibn las grandes iiitori&des de la Filo: 
logía roinánica en los  países de mayor cultura. i Sea, piics, bien- , 

' 
venido ! El nuevo académico es el prirnero de los recieniemente 
electos, en hacer la solemne enti-ada en ni~estraCorporación y en 
ocupar antes que 10s restantes uno de,los numerosos vacíós que la 
guerra pasada Iia dejado desgraciadamente en esta Corporación. . . 

Nuestra Academia esta .de.enhorabiienk al incorporar hoy en la 
diezmada hermandad de siis componentes al doctor AntoriioGriera, 
no sOlo por sus meritos científi&os, que tan deficientemente acabo 
de- exponpr, sino tambih por las altas ciialidades morales &e 
brillan en.su persona: Porque él iiiejor elogioque de él cabría hacer 

. sería declarar qne sii Shlido saber tiqie la medida de su grandeza 
en su ejemplar modestia. No diidamos que el primer acadhnico 

, , recibido en nuestra Cprporación despoés del triunfo del Glorioso 
Movimiento hará sentir en el seno de la Real Academia de Buenas 
Letras todo el $eso de su gran valer' científico eii la obra de res- , . 

tauración cultural quk, bajo la égida de nuestro iiivicto Caudillo, 
' 

acabará por levantar a España más alta que nunca sobre lasriiiiias~ 
de la pasada tragedia. , 

~ 

He dicho. ' , 

& 
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