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Es; el alfabeto la iridiscente gema donde se fundieron los multi- 
colores rayos que irradiaron las escrituras del mundo antiguo. En sus 
sencillos signos se unieron los esfuerzos e inventiva de muchos pueblos 
que al través de varios milenios lograron fijar pictográfica, simbó- 
lin o fonéticamente su pensamiento. En su continua evolución, del 
pictograma nació el ideograma y de éste el signo fonético, el que a 
su yoz se simplificó de silábico, en un conjunto de consonantes hasta 
llegar al alfabético en el que estas letras fueron fijadas por las voca- 
les. Mas así como en el alfabeto se concentró la luz que emanó de las 
primeras escrituras, él difundió profusamente sus rayos que brilla- 
ron en variadísimos matices. 

Los autores modernos, entre otros David Diringer en L'alfabeto 
nella storia della eivilitit (1935) y en The alphabet, a key to the his- 
lor,y af mankind, (1949), y James G. Fevrier en su Ilistoire (19 recri- 
tulle (1948), presentan una gran cantidad de alfabetos desarrollados 
por pueblos de diversas partes del mundo. En cambio, Iguace J. Gelb 
en su A study of writing, the foundations of' grammatology (1952), 
dice: "Si el alfabeto se define como un sistema de signos que expresan 
cada uno de los sonidos de las palabras, en este caso, al primer alfabe- 
to que con justificación puede dársele ese nombre, es el griego", y ex- 
presa también que no estudia el alfabeto latino porque es idéntico 
en principio al griego del que derivó. 

En este pequeño ensayo se estudian solamente los orígenes de los 
llamados alfabetos semíticos y especialmente el fenicio; a partir de 
éste, el griego, tronco principal de los alfabetos; después, una de sus 
más frondosas ramas, el latino, y finalmente, el nuestro, el de los 
pueblos que hablan la lengua de Cervantes, el que fecundo, creó nue- 
vas grafías que lo distinguen de los usados en otras lenguas modernas. 
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CAPITULO VI 

ORIGEN DEI ALFABETO 

El origen de la escritura semítica, que se cree influyó en la forma 
de 	lleS n.o alfabeto, es casi desconocido por nosotros; pues aunque 

sus signos se desenvolvieron después de los babilónicos, asirios y egip-
eifis, su verdadera fuente permanece en el misterio. Nada seguro se 
sabc averea del lugar donde obtuvieron sus letras los semitas, ni a 
través de qué canales de asociación histórica o influencia literaria reci. 
bi("11,11 los Signos SUS 1:011 111:113 diStill VaS coste problema ha sido muy 
dislitit ido y permanece indeciso, pues los más notables arqueólogos y 
paleógrafos no están de acuerdo en sus teorías concernientes al proba-
ble origen de estas letras únicas. No aparenta ser un sistema nativo 
ilesa mdlado Vil 4a evolución interna de ideas nacionales, como el egip• 
vio y el babilónico; más bien parece descender de un antiguo linaje, 
111s:1 11(10 ¡ u muchos siglos de transformación antes de que lo adoptaran 
los fenicios. Tiene señales inequívocas de ser un arte de índole compues-
ta, posiblemente derivado de más de una fuente, pues parece improbable 
que esa pequeña nación de no muy larga historia, situada entre monar-
(luías poderosas que por siglos habían elaborado sus sistemas de escri- 
uva, haya inventado uno enteramente independiente. Los fenicios eran 

los traficantes de la antigüedad; verdaderos nómadas del mar, tenían 
Vull [del() V011 todas las naciones de la costa del 3.1editerráneo y debieron de 
estar familiarizados con su cultura y arte; por tanto, no es aventurado 
pensar (ille su escritura debe haberse desenvuelto bajo el influjo de los 
sistemas asirio, babilónico, ]litiga, egipcio, o corno últimamente se dice, 
del cretense. 

No se cree que la escritura semítica haya recibido influencia de la 

97 



cuneiforme, pues no hay puntos visibles de similitud entre ninguno di' 
los cientos de signos silo _bicos cuneiformes y iii.s veintidós letras de lo$. 
rtlfabetos semíticos, y aunque la mayoría de las autoridades ereett que 
éstas vinieron de (..)1iente, no parece ser stt fuente directa 1:1 escritura 
cuneiforme. :Es probable que se derivaran de los ideogramas y silabarios 
sunwios o de los más revientes lineales babilónicos; sin embargo, no 
hay .una evidencia de conexiones entre las dos culturas. a menos que 
existiera antes de que lit rama occidental de los semitas emigrara del 
valle del Eufrates, .La escritura ..lineal babilónica cayó en ('1)1111)1('! :1 
desuso ('11 Nlesopotatnia eu una época anterior al tiempo de .1 lanunurabi 
(2200 antes de Jesucristo) y "'lié substituida por el silabario cuneiforme; 
desde entonces se abandonaron las f.ormas lineales y casi. se olvidaP011. 

En la época de sil esplendor, el gran Imperio hitita se extendía. a 
través del Asia Menor desde Mesopotamia. hasta cerca 	IMetliterriliwo 
y fui' el vecino más cercano que tuvieron al Norte los :fenicios. Los dos. 
pueblos cultivaron relaciones rela.tivatuente amistosas y 1111 activo C4 

merejo, esto hace suponer que los signos fenicios derivaron de los hititas, 
Se han encontrado :inscripciones hititas en la. antigua Lidia, en. Caria, 
Frigia 	Cilicia, países situados al norte de Fenicia, por lo Ilue se cree. 
(111C se -fluniliarizaron desde ('poca muy remota .0011 	iStVIIM de escri- 
tura jeroglífica empleado por sus vecinos. 

Hay evidencias de que los fenicios ctutcwieron los jeroglíficos egip-
cios y su escritura, ya titile en Egipto se permitía a los forasteros esta-
blecerse en el pais había colonias extra.ujeras cerca. de la delta del. Nilo, 
desde el tiempo (le Userkaf (2(181.-2(160 antes de Jesucristo). El. doctor 
Flinders Petrie ha identificado 's'usos, encontrados en .(..)idos entre los 
restos de la primera dinastía egipcia, a una profundidad correspmidien-
te a las capas de la Edad del Bronce, semejantes a los hallados en el 
palacio de Cnosos, en Creta. Se han descubierto objetos -fenicios en 
muchas partes  (le la delta entre los restos y acumulaciones de dinastías 
egipcias muy remotas. Se sabe que los f'enic'ios comerciaban con Pelusa,. 
Bubaste y otros lugares del bajo Egipto, que se radicaron en :Menfis 
y tenían un templo de 	Astarté. ITerodoto dice: "Los fenicios 
de la ciudad de Tiro, habitaban alrededor de este distrito conocido como 
la colonia de los lirios; en medio de ésta se levanta un templo llamaglo. 
Venus la Extranjera". Aahmés, primer rey de laa, décimoctava dinastía 
que expulsó a los hicsos, habla de "los extranjeros de Fenekh". Por. 
tanto, es evidente que los :fenicios -tuvieron contacto con los jeroglificos 
egipcios y la escritura hierhtica, mucho antes de la fecha (le las prime- 
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ras inscripciones hechas con su alfabeto que hasta hoy k e conocen. 
Eusebio transcribe un pasaje del historiador tirio Sanchuniathon, (',u 
el que dice que los fenicios afirmaban haber tomado su escritura de 
Egipto; ésta es la misma opinión de L'hitón, 1)iódoro de Sicilia y otros. 

Se ha intentado, especialmente por el sabio egiptólogo francés 
¡palme' de 1:ougé, buscar el origen de los caracteres fenicios en los 
hieráticos egipcios. Este hombre de viettcia hizo itit minucioso estudio 
de los (108 SiStelIMM de escritura y elaboró una teoría mediante la v1131 

deriva cada uno de los caracteres fenicios de un signo hierático tomado 
como original. En 1111 trabajo sobre la historia del alfabeto, que leyó 
ante la Acadétnie (les Inscriptions en 1859, expone esta teoría, aceptada 

pOP 11111(1110S eruditos. Para llevar al cabo su trabajo tomó las 
formas más antiguas que pudo encontrar de las legras Selní ticas y 
las comparó con las niás antiguas, también, de los caracteres hieráticos, 
empleando sólo las V-einticinco letras del llamado alfabeto egipcio. Los 
materialeS er:111 escasos, ya que encontró muchos papiros de escritura 
hierática del nuevo Imperio (1587 antes de Jesueristo) y muy pocos 
de la antigua, pero, afortutmdainente, entre los escasos ejemplares que 
existen de ésta, se halla el. Papiro Prisse, fig. 2:;, y esta preciosa reliquia 
proporcionó a 1 oug6 los caracteres cursivos para have!. la comparación. 
Itougé presentó una tabla, fig. 5.1, que muestra: 

1. Los jeroglíficos egipcios vueltos hacia la izquierda, 
II. Los signos hieráticos egipcios vueltos hacia la derecha. 
1. Las letras fenicias más antiguas tomadas en su mayoría de 

las inscripciones de Ilaal de Líbano. 
IV. Las letras griegas más antiguas según. las inscripciones de 

'l'era y Atenas. 
E1 a lfabeto  lapida rio  griego de la época de la guerra con 
Persia, leído de izquierda a derecha. 
lJnciales griegas del Códice Alejandrino, alrededor del arto,  
1.01} 1e nuestra Era. 

\ 	'Minúsculas griegas. 
VIII. El alfabeto latino antiguo. 

X. El alfabeto lapidario latitm ¿le la' época de Cicerón. 
X. Unciales minúsculas latinas. 

Xl. Tipos hebreos modernos derivados de las letras fenicias. 
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Fig. 51. Derivación de los sign ,s fenicios de los hieráticos egipcios, según Rottgé. 

Tomando las l• tras 1, y h paPa explical. el método de Itoitg(, 
que recordar ¿pie los egipcios llenen do;-. signos para la letra 1): tala 
"pierna" bu y una "grulla" bah.: ésta fné tornada Pomo prototipo (i(1 
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fenicio y usada como 1.1quivalenie 	br./h. .I.,1 signo semítico difiere. del 

hierá.lico en epie-.! sus líneas se cerraron, poi. lo que resulta más fácil 

tuazarlo, pero inarece. 	al [ftiticipio también era. abierto. .El alfabeto 

usado en Corinto, una (le las más antiguas e.oionias feitivias en liéladv, 

deln. derivarse de un tipo de alfabeto semítico arcaico. piles 1;1. bc/(1 Ps 
itiny abierta y más semejante al hierático, lAa letra h lioPrespoildP a 
"laberinto" hrl y a. la "cuerda torcida." liake; la. l'orina hierática muestra 

eine el primero lin', elegido como prototipo para la letra setiiiiiea cuyo 

nombre es 	Las letras fenicias del cuadro, lig.. 5 1, fueron tomadas 

principalinentt.. de. una. 	las inscripciones ft.nicias más importantes, 

los vasos de bronce de:. Ilaal de. _Líbano, fig. (17. 

.141:N alfat.)etos semíticos derivan del mismo origen, pero se v al 

estudiar la . forina tie las letras de la Piedra. '1.10;tbita. y la de las inscrip-

ciones de Chipre las diferencias que hay entre ellas. t.lerhis formas de 

1;1 l'iedva Moabita dejan presentir las 	 la escritura. hebrea, 

en tanto que el vaso de Chipre ofrece una escritura iii(t' netamente 

pueihde inferir qm.! la. diferenciack)11 comenzó a de.jarse sentir 
i.,11 tina época no muy lejana a estas inscrip(:.iones, y que ('s solamente 

algunos siglos ante..?s cumulo debemos buscar un alfabeto común de dem- 

de brotaron 1-arias ranias. 	 Salvolini, 	Lenortnant. y 
Van Dits-al. emiten también, bajo diversas formas, la hipótesis de que. 

los alfabetos semíticos proceden de la escritura de 'Egipto. 

Los (14.4scultrimie111os de I.Z.as Shanira representan 5111 eluda 1111 gran 

acontecimiento. no sólo para la Indigna elvilización fenicia, sino aun 

más para la historia del alfabeto. 1 la -y opiniones contrarias sobre el. 
nacimiento de la tbs.;critura ugarita: ;algunos dicen. que 	inventada por 

los nativos que c.onocian 	alfaln..te.)s semíticos, pero que estaban acos- 

tumbrados al uso (le las tablillas de liarro y al estilo, no ;tdaptaides 

a la escritura linea.1, y se -cree que tomaron de aquéllos la idea del alfa-
beto ele e...onsonantes e imitaron la e.....ritura, de e...tifias combinándolas 

4. h:' Manera 111(15 Seneilla. 	nanil 	<pie 5I15 inVeldOWS eSlaball 

HaPiZa(lOS COn 111 (seritura alfabética de 	pero no la adoptaron 
•tititza por razones políticas. 	Friedrich 'afirma. I 'pi e OS DI ti 1-1 f.. ¡gua. que 

la lineal fenicia. No se sabe realmente si fué anterior O coexistió con la 

escritura seiulojere.)glífica O con la litem!, i.)ero su existenci;1 confirma 

que la pequefia. Fenicia no sólo tuvo parte activa en la difusión de la 

escritura, sitio en su desenvolvimiento. 

La escritura st.ludojerc.)glifica. de Biblr-)s es, 	Dunand, el origen 

de la .fenicia, y su tesis se basa en los seis plintos siguientes: 1) Se 
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usaron una después de la otra en la misma región. 2) Todas las letras 
fenicias, con excepción de cheth y q'oph, se asemejan a los símbolos de 

esvritura sendoi('roglifica 41 a la 1 ¡nen' de BiblOS. 3) AillbOS se escri-

11í:111 de derecha a izquier(la, .1) Hay caracteres sonwjanies PI) los doeu- 
mentos similares como las espátulas, figs. 60-2 y 	5) La dirección 

de la escritura jeroglífica de Dados es similar a. la alfabética, pues 5115 
líneas son siempre horizontales. (I) En algunas inscripciones seudo-

ieroglífivas, lo> 11)1511)1) que en varios textos do escritura alrabétiva más 
reciente, las palabras están separadas por trazos verticales. Dunand 
dice. ademús, que se han encontrado varios signos semejantes a las letras 
sh„ ni V "(r/in. ('11 objetos descubiertos en Biblos, que so vive son 1 P1 
Herí((!() del :Imperio Aledio 'Egipcio (2000-1800 antes de .1esueristo) y 
llega a las siguienies eonclusiones: 1') 'El alfabeto fenicio estaba ya 
completamente formado durante el período del Imperio Medil), o sea en 
la décimatervera (1inastía. 2) I' 111' v01!lemp01'1Í11P0 	la escritura seudo- 
jeroglífica. :1) No se derivó del egipcio ni del cuneiforme. 

Según algunos eminentes investigadores la solución del enigma del 
origen del alfabeto puede venir do l'alestina, donde se descubrieron 
recientemen1P varias inscripciones que (1;11:11) de la ffltinta milad de la 
Edad del Bronce. Se ha llamado a esa (..scritura eananea primitiva, y 
T u viaster opina que "constituye un importante eslabón perdido en 
la historia de nuestro alfabeto, y representa el período intermedio por 
tanto tiempo buscado entre los caracteres del Sinaí y tos fenicios iiimi• 
tivos". Esta teoría (lel "eslabón perdido", ha sido apoyada por hombres 
de ciencia ('1)11111 ('1 _profesor Albrigth, que dice: "Tenemos ahora, un 
puente tendido a través del vacío quo había entre las inscripciones del 
Sinaí y las del principio de la Ellad del 1 lierro", Otros autores opinan 
que estas inscripciones no representall ese período intermedio enipv las 
del Sinaí y los alfabetos semíticos. Dunand dice, refiriéndose a la in-
venció» del alfabeto: "Los sistemas de Palestina, sencillos, pero indesci-
frables, sugieren que durante los primeros dos tercios del segundo mi-
lenio antes de jesucristo ese país era 1111 centro de experimentación". 
Esto no excluye, por supuesto. la posibilid:.n1 (le que eseensayo estuviera 
influenciado por las escrituras egipcia, del Sinaí y cretense, por una 
parte, y las semíticas del Norte por otra. Las principales inseripciones 
ananeas que se conocen se encontraron en Gezer, Siquem, Lachisch. 

Meggido y Jerusalén. 
Alar!. 	Ciardiner, entre otros, dice que hay que buscar los primeros 

vestigios del alfabeto en la península del Sinaí. y atribuye la invención 
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de sus signos a. los canam.os inspirados en los modelos egipcios. En 
Serabit el-Ehadem, lugar que sP encuentra como a ochenta kilómetros 
(1e1 tradicional Mo..„mie Sinaí, donde se hallaron minas de turquesa ex-
plotadas pop los egipcios desde los tiempos de la décimasegunda dinastía, 
4'11 Vi SU hin PlO (le la, diosa, Ilathor„ "la señora de la turquesa" 	P.11  SUS 
a 1 1led0I'VS, se encontraron durante los aitos de 1867 y 1906 una serie 
de inscripciones senieja.ntes tanto a la escritura egipcia como al alfabeto 
fenicio, 	bailaron también algunas piedras sueltas 1) pequeñas este- 
las que se supone eran dormitorios (le los mineros; aptuentenumte, la 
mayoría de las iist!ripcio-mes contienen los nondul.›s de las personas que 
los w..upaban -y 5115 1wticiones para obtener la protección de "Ba'alat", 
la (liosa 	Gardiner 11(.sc.,,,u1)rió que la may« parte de las inscrip- 
ciones tenían. cuat PO Sí m bolos iguales: el primero. el. segundo y el (liar- 
lo, eran relatiVamente 	fácil interpretación, mia. "casa" b, un "ojo" 
'q ¡ji i , y una "cruz" t. El tercero le pareció una 1 semítica del Norte, 
pero eserita luteia 	lo 1,11111 110 le llamó la atención ya que la lamb- 
da griega y la. Ti latina varían a. veces de dirección. :f„ 1.s cuatro letras 
juntas da.n bu'uittr, palabra semejante a Daaltis, nombre de la. diosa 
Ilathor en griego. En la. figura 55 se tmicuentran dos de esas insc1'ipcio-
j14..`S. ("a rdiner SUp011V 11. 114.-  los signos .fueron hechos por acrofonia; de ese 
.modo, la cabeza del. buey será, la letra. aleph, nombre del bue,v en semi-
íleo; el ojo, la letra "ayin, romo se designa. al  ojo en. semítico, y así 
sue(sivamente. :Los otros signos, qu.e pare.cen semejantes a algunos ele-
mentos de los alfabetos arcaicos semíticos y griegos, futwon explicados 
('II la misma forma, y se obtuvo así un Ji 'unero de letras que sirven de 
punto de partida. Gracias a ellos, Ciardiner y otros que han aplicado esa. 
leoria lograron. hallar el desciframiento integral d.e esa escritura, y 
aunque no es posible establecer seguramente su filiación, el alfabeto 
fenicio, hm del grupo semítico de Arabia y los griegos arcaicos, pueden 
considerarse como provenientes de una fuente común rnás antjgua. El 
padre Viomain :F. Butin, de la Catholic University de Washington, y otros 
investigadores, creen que la simplificación de la escritura egipcia pudo 
haber sido hecha por los semitas que trabajaban en las ruinas. El pro-
fesor K. Seth° (Alce que ésta se hizo (mi Egipto por los hics.los, según él, 
los antiguos fenicios, que al ser expulsados del país en el siglo doce. 
a nl es de jesucristo llevaron el alfabeto a Caimán y lo constituyeron 
definitivamente en Debir, -Judea, la "ciudad de la escritura". I.)esafor-
tunadamente la ('pt„)ca de estas inscripciones es muy incierta, creyéndose 
que fueron hechas en los tiempos de la décimosegunda dinastía (hacia 
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1900 antes de Jesucristo) y algunos opinan que los signos fueron toma-
dos de los hieráticos y otros que de los jeroglifivos. 

En diciembre de X1929 fué encontrado, por una expedición de la 
American School of ()riental IZesearch, <le Jerusalén, en un montículo 
de la antigua Gezer, 1111 trozo de vasija que en su parte exterior tiene 
tres caracteres hecho,: en el barro antes de cocerlo. En marzo del si-

guiente año, el padre Ilutin, que regresaba de una exploración a. la 
península del Sinaí, vió el tiesto de (lezer y mostró el parecido de sus 
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/Pm-. isso 
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Fig. 55. Inscripciones de Lachisch y de la Península del Sinaí. 

CLAVE DE LOS CARACTERES 

1, 4, 8, 19. Un "aguijón" lamed (e). 
2, 6, 16, 17. Una "casa" beth (b). 
3, 7. Un "ojo", `"al/in era) a gutural, sonido sin equivalente en español. 
5, 9, 21. Una "marca", tau. (t). 
10. Incierto. 
11. Una "cabeza", resh (0. 
12, 15. Un "pez", aun (n). 
13. Incierto. 
14. Una "mano", yod y, 1) o la "palma de la mano", kph (k). 
18, 20. Un "diente", :ihin 
22. Signo para separar palabras. 
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caracteres con los prolosinaiticos (Int acababa (.1e estudiar. 'Varios ex- - 

pelitos estuvieron de acuerdo en (pie 	tiesto pertenecía a. 1:t. Edad del 
Bronce (.1.900-17.#00 antes de ,..lestui.rist(1) estimándolo como el descubri- 
miento más importante de esa. expedición, fig. 55. 	cuadro, fig. 5G, 
muestra los caracteres vgipvios vll vomparavión l'un los (lel Sinaí, 10.;:. 

Lavhisell, .I.Zas Sbannu y del sarci'dago ItI Ahipam, •V los alfabetos 
fenicio, griego -y latino anliguos. 

(,)tra teoría es 1a. (.1e ,Artinir J. 1 vans qt1(1 dice que el alfabeto Feni-
cio es de origen egeo, y de esta. opinión son también Schneider y 1 hissaud, 
lo mismo (1111* Will:telt, quien expresa que .fué -llevado a. Pabbstina pop lo; 
filistt,!.os en el siglo dot.-...e antes de jesucris.to. Los millares de tablillas 
de arcilla descubiertas en Creta tienen signos de escritura, ;mos lineales 
y otros de aparie.ncia pictográ.fica, cuyo origen Se ignora, mas se pre-
sume que 519111 una imitach'In (11-1 .sistema egipcio. St.nt como fuere, los 
egeos emplearon una escritura que pudo haber sido el punto de partida 
del Itlfabeto, pero cluno la escritura egea no ha sido descifrada, no t.,4 
posible afirmar si era alfabl.ilica y si en los signos análogos ttl alfabelo 
fenicio figimtban los mismos sonidos o sólo tenían afinidades pura-
mente gráficas. (..1:ua11d0 los fenicios llegaron al. Egeo encontraron (!Sta 
antigua escritura que, pop haber f:wilitdo el intercambio en. el. 'M'edite-
práneo, es probabh... que eso pueblo 11111 flexible .y ansioso de extvittkm.. stt 
comercio baya adoptado como suya. Quizá el ()este .1.1tvij gra.n influencia 
(In el d.iseño de las letras :ffmicias, ,V la. propagación de su alfabeto en 
Asia. fué un flujo de marea de la civilización occidental siguiendo el 
retroceso de sucesivas on(l.a.s de cultura, I-.)iódoro de Sicilia, el histo-
riador griego, dice : "Algunos pretenden que los sirios fueron los inven-
tores de las letras y que de ellos las aprendieron los :fenicios que las 
llevaron a tiipecia, pero los cretenses dicen que el descubrimiento viin 
de Creta y que los fenicios solamente cambiaron el tipo de las letras y 
generalizaron su conocimiento entre los pueblos". 

Es posible, también, que el alfabeto fetticio haya sido precedido por 
algunos cientos de arios de transformación en los que Se desarrollaron 
fewmas ppe.existentes derivadas 'le muchas fuentes. FI inders Petrie pu-
blkó un trabajo muy elaborado que contiene varios cientos de caracteres 
usados en los países alrededor del :11:editerráneo a. partir del ano 7000 
antes de Jesucristo. Ilecogió los signos (le tiestos, vasos, piedras graba-
das y otros objetos encontrados principalmente tift las .tumbas egipcias 
y en los escombros 41e las ruinas de las ciudades, y calculó sus fechas 
por las ya conocidas de la, historia egipcia y por las vastas acumnlacio- 
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.nes de los depósitos. 1,.1 gran mayoría de los signos de estas :Int ig11n8 

esvpi liras son bastante similares pn su apariencia general a nuestrus 
caracteres alfabéticos actuales, y contienen muchas letras fenicias y 
proio-fenicias; se 118:1l'+)11 de .E-paila al AShl MelIol', desde las ill'itwiPas 

liaS1 :1 41 déei !M'ovni V:t de 1Z;1 	o(108 108 va l'a el ePeS so11 

casi 141(111 kos. Viguras 57-59. 
punto de vista de Flinders l'elrie es el de que no hubo un alfa-

beto sistemático inventado por una sola tribu o por nn pueblo de civi-
lización ya desarrollada, sino que (91 tiempos primitivos se usaron gra-
.0.1!a1tnen1e gran cantidad de signos, empleados para varios fines, los que 
fueron puestos en circulación por medio de los comerciantes, quienes 
los difundieron de país (In país, y los signos menos conocidos y menos 

-útiles fueron desalo.jados poco a poco por los de aceptación más general, 
basta (lile doS (10Ve11i1S de ellos triunfaron, quedando como propiedad 
de un grupo de comunidades comerciales, en tanto que las superviven-
cias lovales (l1 las otras formas se extinguieron gradualmente en su 

tniento. 
reírle 110 considera a todos los caracteres como letras, y ex pl*VS3 

(in(' no plPsOn a up alfabeto, sino una lista de signos; cree que el pe-
riodo alfabético de algunos no llegó sino hasta el año .1000 antes de 
Jesucristo. No pretende tampoco que sólo porque uno se haya em-
pleado en muchos países, se usara (111 odOs de la misma manera; 105 
signos de las ilustraciones citadas son de épocas muy diferentes; los 1u

pertenecen a una edad prehistórica egipcia muy primitiva, 
probabletnente anterior al año 7000 antes de ,lesucrislo, y la mayoría 
de los resinnles, que desaparecieron con la difusión de los alfabetos 
gri,llgo y FOIlla 110, son de épocas posteriores. Aun en la 111 	ép0ea 

1111 sign° podía significar una palabra en un país, y en otros una sola 
letra, pues hay casos en que un signo represent- aba una sílaba en Chi-
pre y-  una letra en Asia Menor o en Grecia. 

No se han reproducido más de dos caracteres de los 11sados en 
calla país o época, pues de algunos se hallaron hasta una docena de 
variantes, de las que se han lonmdo las Más características; por su for-
ma parece que muchos de ellos tienen un origen común. -No todos estám 
invluídos en estas sesenta líneas, que contienen sólo los tomados en 
fuentes diferentes y que sobrevivieron en los alfabetos; hay también 
algunos con una historia muy breve que sólo aparecieron en Ulla O (10S 
épuvas, los que se incluyen -únicamente para mostrar su diversidad. 
lietrie dice que no intenta hacer una historia de los alfabetos, sino sólo 
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seilalar los signos que formaron parle de ellos; no hace tampoco un 

estudio de fonética comparativa, pues hay países (I1 los que no se co-

noce el idioma, sino solamente los signos gráficos. IZeclinza por varias 

razones la idea de que éstos tengan un origen pielográfico y a 

1111(1 1latii(11'011 e11 1111:1 (1110(*1l v11:111(10 10S('11S 111:111V 8S (1111111 S11 filii(111(('S para 

simbolizar lo que $e quería expresar. 

Quizá el alfabeto fenicio fué 1141111141(i 1141 muchas de las fuentes ci 

iadas. y I;t selección sv modificación de 5115 caracteres SI' hizo princi 

palniente con miras comerciales, y como el lenia de los fenicios era 

la brevedad, para alcanzarla, eliminaron los signos superfluos y 105 de, 

tcrininativos, e inventaron así 1111 alfabeto que si no era perfecto, 

4141 la), gran valor, que se aceptó ihor el munido civilizado antiguo, 

llegó a tener, con ligeras modificaciones, una permanencia que no ha 

alcanzado ninguna olra .111N't111('1(;11 1111111Z11111. 

Ei alfabeto fenicio, romo se ha dicho, conliein.,  vphilidós !viras, to-

das consonantes, (píe representan los sonidos de la lengua, y ninguna 

figura las vocales, putbs 105 semillas no las escribían. 144)5 nombres de 

los signos. segun 	1, Sayee, ptie414111 probar su origen pictográfico 

y, por tanto, It través de 1t41t1éllos es posible imaginar sil forma pri-

mitiva, ya que para haber sido llamados de 1.111. 1nanera tenían que 

asemejarse a las cosas por las que recibieron esa denominación. Es-

tos nombres no 5011 solanienle semíticos. sino semílicos occidentales 

o cananeos, de lo que se infiere qtte deben de haber sido asignados a 

las letras por un pueblo que vivió en Calta.án o eu sus inmediaciones 

cuando todavía eran piciograinas; por ejemplo, el nombre de la tercera 

letra es "camello", lo que quiere decir que este animal era tan faini-

liav poni° PI buity, para los que la llamaron así, y que no fueron los ea-

naPeos civilizados, sino las: tribus seininímiadits, de las que hablan I'is 
tablillas de Telt el-Amarna, que tuvieron los desiertos de Arabia como 

primer asiento. 

Como en los piciograntas hitilas y en los sunierios, los animales 

estaban representados por su cabeza. Sayc4_1, después de haber compa-

rado las figuras y nombres de las letras fenicias coli otras escrituras 

idiomas N•evinos y contemporáneos. les da la siguiente interpretación, 

que difiere de las de otros ;tutores en puntos muy insignificantes. 

.11/47)// "Intey", es la cabeza de 1111 buey, como en los caracteres hi-

tii;ts y ('11 los lmbilónicos primitivos; el jeroglífico egipcio es dif'erellt:e.  

ilfith "casa", difiere de la represenlación de una casa en el pri- 

I 	ha1Illi'inico. el hilifa y el e 11'1 PU se aunque se asemeja al jorogli- 



egipvio. y pareve una tienda ole valnpana, la casa de lOS setninúma-
; setnii ivos. 

(íiinc/ (llainui) "camello". 110$ remite otra vez al Inundo semitivo, 
tinómada, del vual el buey v (11 camello eran animales donléstivos; 
lulo el signo revíbió pi nombre debió de haber estado representado por 
vabeza % 	vuello del vatnello; no hay pivtograntas de ese animal 

los primith-os signos babilónivos, l'hitas ni egipvios. 
1 io lel h -puerta", t11 es la ptuhrta de una vasa girando sobre sus 

nes vont() en las eserituras babilónicas, egipvins ,v eret( uses, sino 
puerta de una tienda de eampaita. 

//e se asemeja a una curva enrejada. l'areve quo e-y(11 "('asa gran- 
en sumerjo. ,v 	"palavio" 	asirio. han $1110) tomados por los 

aneos bajo la forma de lwka "pul:Hilo"; puede \ -erse ('01111) el dilui-
do una ('asa babilóniva von tres (1)11111111as en la pared del frente; 
setnilas nómadas del Este que vivían solamente en tiendas, quizá 
naron 1t 1;( casa por su twinlire hahilónivo r. 
Van es un "clavo"; desde que se le olió este nombre pareve que el 

'u 10 representando 511 ('ab('/;t dejó de esvribirse vompleto, como en 
'aso (le pc; de la inistna manera, que la cabeza del camello, el signo 
se envuentra entre los babilóttivos, hit Ras, egipvios y vretenses. 
Z yi 	es probablemente la palabra. siriac;t, que quiere devil. "ar- 

', de ser así, el dibujo original 1)11(11) lialwr sido 1111 brazo 1..o11 una 
w en la mano, P01110 el signo 'titila. 

Chciii es una "cerca'', kliel u es-  Hutt! 	(mt asirio, khcilit Vil stinteri(), 
servado en hebreo; el h el asirio se -usaba para "almenas" 0 "1m-
ries" de la muralla (W una ciudad; 111) huy signos análogos enipe 
babilónivos, egipvios 	Will:1s. 
TrÍth es el (In)lijo (l(' 111)a 10Pt1t 	pall 	nombre debe de siguirivar 

th, ya que en asirio tellit 	 44 V0(1.11' 1111 ();111 (IV hit 11:1 1101.19, 

// es sinónimo de hubo I u "alimento", "pan" ; hay un jeroglifivo 
ilar en, egipvio y en 
Yoli es la "mano"; ('11 vananeo la palabra para "mano" era ,y(tri, 

l inp en hebreo, cuino se inuest.ra 	la glosa de Tell el-Atnarna ; 
'orina de la letra se asemeja a la. mano finita ('011 los dedos l'aria 
jil , es posildo que yfid sea lit. prottunviavión siriaca del n(unbre. 
Kaph "111 palana de la, mano", Se I ni reVe también al. ,jerogiírivo lli 

que representa la mano abierta, como ('1 egipcio para "palma" kei), 
ist mol "aguijón" (hebreo »usinutrik). PH 	(li1)11.i0 ile 1111 aguijón, 

ece ser pevilliar (1(1 sistema fenicio, pero es senwjante al iiiunn hit Pa. 

• 



Al cm representa agua saliendo de un conducto O de alguna super-
ficie plana; difiere de la representación de "agua" en las escrituras 

babilónica e bitita; el nombre corresponde al cananeo mema 
(lado en la glosa de Telt el-Aivarna. 

Iutr es un "pez'', como en asirio, arameo Y arábigo, aunque no en 

hebreo; como en giinci, rad y pe, el contorno del dibujo del pez se cor-

to durante vi tielnpo t ra Usen rri do desde la época Oil (lile recibió el 
nombre al momento en que se convirtió en la letra cursiva; el pez no 
se encin.ntra (11 los jeroglíficos bititas. 

ainekfr, no se sabe ni el origen ni el significado de este sigilo; lo 
(pnb (hs ovid(bute, es que fué cambiado del lugar que en un principio 
debió (le tenor junto a la otra sibilante Sitin, de aquí la confusión del al- 
1':i1 eto griego en, el que slyina tomó el lugar (le shin ; la 	no semítica 
substituyó a sunickh, en tanto que en Clórico el antiguo nombre jónico 
sun se conservó, y el nombre (le sigma se perdió. 

Ayin es el "ojo". pictogra.nias similares se encuentran en todo 
el inundo. 

re es la "1H)ca" ; el. labio inferior estaba roto en el jeroglífico antes 
4111(' ést e se voit irtiPra en cursivo, como en el hierático egipcio (le 

la segunda dinastía; este signo se encuentra en egipcio, pero no en 
babilónico ni en bitita, 

`!'Nade se asemeja en la forma al jeroglífico egipcio para "trata-
pa"; el nombre está. conectado con el verbo hebreo "cazar", "cazar con 
trampas", y vortiespontie al asirio zoddit "trampa", 

Toph es el (prpiin asirio, "jaula", "trampa para pájaros", las dos 
formas del original son exactamente las de una trampa para pájaros, 
abierta y cerra(la, representada en las tumbas de lieni-Hasan. 

Ursh es "la cabeza", ;'esa en asirlo, la forma cananea era rus ; pie-
itlgrainas similares existen en egipcio y en primitivo babilónico, pero 
in) (11 l' hita. 

Shin es -un diente", no "dientes"; en efecto, en el jeroglífico ori-
ginal. un sólo diente está representado en medio del labio inferior; no 
se encuentra una representación similar en egipcio, babil(mico o hitita. 

Tul( es una "marea" en forma de cruz, que aun se usa por los 
árabes para ser alar a los camellos y caballos con el fin de determinar 
a quién pertenecen; la palabra parece ser la 1111.8111a que la asiria tu 
"hechizo": en egipcio ese jeroglífico significa "contar", en cretense 
denota el fin de tina oración o palabra, en bitita representa el nu-
meral diez. 
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Del análisis anterior, Sayce llega a las siguientes ronrlusi(nes; 

.1.) Los cararteres recibieron sus nombres ant(hs 'le  llegar a ser cursivos 

,,)* se les llamó así por la semejanza que tenían ron las rosas 11111' 

111'(1Selli:111:111, 2) Los signos se remontan cuando menos al siglo octavo 

zintes de .1(isur1'isto, cuando los adoptaron los griegos jónic(!s. :1) El 

(Hillevi() seinifiro a que pertenecieron los nombres, no era canainko, Iit 

arameo, ni arábigo, ni asirio, pero tiene grandes afinidades con el 

camine() y el asirio, y posiblemente ron un dialevto caminen hablado 

en el norte de Siria antes de la inirodurción del arameo. .1 ) El pueblo 

que empleó estos cararteres era seminómada, usaba el buey, pero tam-

bién el Camello, en lo que difiere de los egiprios, babilóniros, l'Hitas y 

de, los colonos ratianeos. El dibujo de la vasa se parece 11185 al de una 

ilenda, y el de 1;1 puerta más 81 de 11118. tienda. La vida que repre-

sentan los signos se asenulja a In de los patriarcas hebreos o a la de 

los israelitas en (1 d(sierto. 5) Idas formas de tres letras, :uyill, yorl 

V kaph, indican el conocimiento de los jeroglifivos Ilii Has. y no sólo no 

se encuentran en ()tras formas (le escritura, 51111) 1111(' 51111 1:111 111_1(11-

li111'es, que Os 11111V11 CP001* 11110 50 hayan (lesarrollado independiente-

mente. ti 1 La representach'm de "agua" es pticuliar del fenirio y tam-
bién h es la de -diente", por 14) que 1)11ed(-1 ronjei tirarse que la escritura 

piciog,ráfiva fenicia fué una invención separada O independi(:'nte. 7) 45.1. 

gimas letras tpe, 8 hin, oto..) se han dibujado defe('itu)saitienie, lo mis-

mo que 105 signos similares de la escritura OursiVa 111' 1:1 déciniase-

guilda dinastía egipcia, sus líneas se corlaron entre el pePíodo en (pie 

recibieron sus nombres y el t ienitu) (111 (II1(a  tomaron j'orina (*misiva. Esto 

sitúa el origen (le los nombres cuando menos en los siglos noveno o 

(lérinio antes de Jesucristo. S) nnalniente, Si.se cambia suniekh a 

su lugar propio, después (le .'hin, se ve que los jeroglífiros 3181) sido 

agrupados en pares; primero está el buey con la rasa o tienda de su 

amo; después viene la rasa de piedra, ladrillo y madera, con el (1 1:1V0 

usado en 511 construcción; el ;trina y la cerca; la torta de pan y la 

Immo que la hizo; la mano abierta y un brazo con el aguijón; ('1 agua 

y el pez; el ojo v la boca; la trampa y la jaula; la cabeza y el diente; 

el m11114111, ettalquiepa (pie sea su significado, y el tau. La serie («o-
mionza ron alcivh, semejante a (sin», que quiere decir "caudillo" en se-

mí tiro occidental, y termina ron 01 signo que representa el final de 

una m'avión en los jeroglíficos cretenses; de esto se puede inferir que 

los que arreglaron el orden de las letras (q)nocían la escritura llevada 

a Caimán por los piratas filisteos de Creta. Es de notarse que la agr1i- 
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parión 	las letras en pares, confirma indirectamente la conclusión 
opte 8<turekh originariamente SVglibl 

David Diringer opina 	los principales intentos para inventar 

lit esuritura alfabética, ya sea en el Sinaí, en Biblos o en (.."itilitán, deben 

situarse en el segundo milenio antes de Jesucristo, (›,z 	(km el 
tiempo de los 'ilesos, 17201 5S0 olo. esa Era. IZespecto del lugar-ole ori- 
g<hti II(' 1;ts leir;ISI 	(1(1(1(), 	 VXII('III) (11110(.1411)1' (IP 1'it1V51111:11, 

<Hila 	11(1 hay gue buscarlo en la desértica región montarlos:1 del 

Sinaí. .1. Levi expresó, hace más ole noventa altos, que el alfabeto 1,u 
inventaolo, Hl menos en parte, IHn.  la poblavión de Siria. y Palestina 

y de la misma opinión fueron. 11. 1.4id7.1►a1'ski, I. .1, Pilche'. y V. Prneio-

i'ilis, .s posteriormente la apoyaron t..!I inglés Cool;', perito en lenguas 
f. 

setniticas, los orientalistas frative.ses 1>ussand y Shaeffer, 	eg,iplólogo 
alemán volt Hissing, el aroiticlólogo Finlandés Sund‘vall v 	teólogo ho- 

landés de tiroot. 

Hecientemente, autoridades sobee la :materia como llanS Bit 

P, 111ake, litinariti 	1)avid Diringer, dicen opte el alfabeto se deby 

a los semitas y sostio:munt que 'libios, "la ciudad de los libros", (Jebe 

considerarse ('01111) la 	de su invención. Esta hipótesis no excluye 

el influjo ole sistemas tidts antiguos, ya que si 	alfabeto se desen- 

volvió en Siria o en -Palestina, pueden 5115 involttores haber tornado, 

de Egipto, la concepción de los signos (...onsonanies y el. principio de 

iterolonía; 	-1:abi1onia, el noinbre ole algunas letras: de Creta, la, 

fornia 41(.k ()iras, etc. S(..-w como fuere, -no hay  que desconoce]. (fue lo miís 

grande de la invención (1(1 alfabt,to 1'111,, no la creación de los signos, 

Ilino 1:1 adopción de llli SiStelna puramente alfahélico 011 Vi (I 11V, Me Peplie-

!:(.91 14.) cada sonido ('Oil. 1111 solo signo. 

Se han citado brevemente los estudios e investigaciones de autori-

dades en la materia sobre el nacimiento de LIS letras; diversas 5011 SUS 

opiniones y  conclusiones; resta ahora confirmar o desechar las ante- 

riores teorías, .v enet.nt. traii una. luz que de.scubra. 	verdadero origen del 

alfabeto, oculto entre las ruinas de tanta grattoltza y destrucción, de 

tanta civilización y Iiiirly¿Irje poi' laS que. en Sil carrera a tra 	111 81 PO 

11111111I(.). 
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CAPITULO VII 

EL ALFABETO FENICIO 
Y LOS SIRIO PALESTINOS 

En la región oriental del lediterráneo, enclavada en Siria y al 
Dorte de Palestina, Se hallaba la pequeña. per() 	 ¡vía. SU pa 11V 
Septen riona 1 estaba limita41a por la desemb(leadura del Nar 
el Meuterio de los antiguos, V la meridional por la punta del „Nlonte 
Carmelo, con una longitud menor de trescientos veinte kilómetros a 
lo largo del mar, y no más de vinenenta y seis en szu mayor anchura 
de la costa a los elevados montes del Líbano en el Este. La imponente 
masa de montarías que limitaba su parte oriental, tocaba al mar en 
algunos puntos, sumergiendo en él 511 pesadas estribaciones, formando 
bordes (le considerable profundidad y playas de figura arqueada. Poco 
terreno agrícola tenía el país, y lo .que producía era debido al clima 
favorable V a la actividad de 5115 habitantes; (11 sus aromados hosqueÑ, 
hoy casi extinguidos, crecían robles, nogales, pinos, cipreses, pero so- 
bre todo los famosos cedros (lel Líbano. Eran vélehres sus viFww, 5115 

árboles frutales y SUS cereales, y en 5115 prados se arracimaban las 
azucenas, tulipanes, jacintos, narcisos, azafrán •V orquídeas, ron mag-

nificencia no igualada ni en abundancia ni en variedad. 

llerodoto dice que los fenicios relataban que sus antepasados prati 
originarios del Eritreo () llar del Sur. hoy (14dfo Pérsico, Las inscrip- 
ciones fenicias demuestran ((11(' la lengua de este pueblo pertenecía a 
la gran familia lingüística semítica, y al grupo semítico septentrional, 
del que formaban parte el arameo, el asirio y el liebre'!, al (pie más se 
acercaba el fenicio. Los 1.4 !lirios. sin dnda. fueron los más hábiles de 
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épova 	su fama vOlnlo Mis inerearloS (Tall 	 ;lit 11's (1PI 

tiv 1 !uniera tenían 11 	de se!. los mejores aPiírives 	n'un- 

110 	S()1)111S;1 lía n 	 10 y Wfi id() It! 1()14 1 VX 1 iiV8 	 (11I111) PX1)(1110S 

v alba 	y Deritos (.11 la fabricación de artículos de lile. 

rro, c'()IU 	\' iffiqn les preciosos, Ellos tuvieron la primera ntarina mer- 

cante de que lui,v memoria : sns barcos s'uva ron todos los mares conocidos 

en su época, visitaron iodos los litorales V comerriar011 t'u! EliNi110 al 

,1 kint ieo: las costas de Cornsva 11, dottil(h existían minerales, les erau casi 

fan familiares como las islas de Grevia e llalla, 1:1 Delta del Nilo, u otros 

I)111 rtos del Alediterránvo en los que distribuían 5115 mercancías, Este 

pueblo no era Pi 11\ -  1111 11}(Tosol  IwIto poseía, voltlo 	lia 	es(' alto gra- 

do de inteligencia, ('iu 	genio artístico, lflvelitiS'a 1(1(elliria, habilidad y 

pericia, que hizo que los productos (le su civilización fueran deseados por 

lilas las naciones di' su tiempo. Durante más de diez siglos, del ario 1:;t00 

al 500 :mies di.' Jesucristo, volll•IPPS'a Poli, 1fl(is o [llenos Sili IH,1.1 11 l'haviolit,s, 

Una pequeña V compacta, pero pod(brosa monitrquía, que 11('1)1(!0 a su do-

minio de ht navegación y a sus dotes para vonstruir pueblos y establecer 

gobiernos, ensancharon con 5115 colonias hasta los puntos más lejanos, 

Por (.1 ario 2200 antes de Jesucristo se extendió al norte de Fenicia, 

el poderoso Imperio de los hitiias, olesde Lidia y Dalnlaula al Oeste, 

liaS:la 	Eufralos 011 el Eltb, donde lindaba con la igualmente poderosa 

civilización de la gi.an 11)(11.110'10a asiria 	Alvsopotaiiiia. Lejos, hacia. 

el sur de Venicia y Palestina, estaba la asoleada tierra de Egipto, por 

la que los israelitas habían pasado ('II su viaje a la tierra de Cana:111, 

durante el siglo catorce ¡1111(15 de Jesucristo. 

Los fenicios estuvieron íntimamente ligados por analogías raciales 

(ion los israelitas, y (91 tiempo de Das- id y Saionión unirlos von ellos por 

lazos navionales ,v por semejanzas (lel casi paralelo adelauto ole vivili- 
zución. A1111105  emigraron de la baja ...Nlesopotaill ia 	pri Ilti 	10 (1(11 I 1.11*( 1 VP 

mikhnio antes de Jesucristo, pues (le witterdo Pon ('1 Génesis, Abrallant 

con(lti,j() a los hebreos de la vitt(lad (le l'r, en t'aldea, a la li(árra de 

t'arman. En "Los Reyes", libro 111, e:11)111d° N', se lee que S:11(1min) 

hizo un contrato con Hipan), pey tiv Tiro'. pa pa (Inv lo ayudara en la 

volistrilveión del templo, y dice: -No hay ('11 mi p11el)1(.) hombre que 

cut ienda de torta). maderas como los sidonios". También en -1405 l'ara- 
lipómenos", libro I I. 	pítul lo 1 1, My 	I va 	"1 	Inia 

las hijas de Dan, ellyo padre 	tirio y sabe trabajar en oro v en 

plata, en bronce y en hierro, en mármol V en 111;111PP:1s, V asilliii110 

(11 pÚrpitra y en ja(iinto. en lin() fino y escarlata ; y que sabe hacer 
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lodn obra de talla, e inventar ingeniosamente cuanto fuere menester 

para toda obra, V estará con ins artífices, y en edificios de mi señor 

David tu padrt..,!". Considerando lo so..guro que el piteldo ole Israel estalm 

de la superioridad de la mano ole obra do,b los fenicios, y sti confianza en 

ellos en muchos senti(1os, no) es de sorprender que con ('l. tiempo.) hubiera. 

adoptado su alfabeto, ya que algunas de las primitivas monedas ole los 

ebreos tienen letras n'uy parecidas 	1;ts f h 	 enicias, aunque más tarde 

llegaran a ser tan distintas. La viola política ole 108 f1.41iCiOS y ( IV 8118 

Vi111111i1VS, 11111108 'Tiro y Sillón, puede parecer .insignineante 

si se compara con la de las poderosas monarquías del Este •V 11111 

Sur, cuya influencia les afectó en muchos sentidos. Sin embargo, estos 

dos pueblos semíticos, fenicio y hebreo, influyeron más profundanult- 

te <11 la civilización owcio1(..11 tal y 1'11 	Villi111'11 de Europa que todas 

las vivilizaciotu.s que les precedieron; unos, a través de la incompa-

rable literatura de la Biblia, que 118 establecido las bases fundamen-

tales de todas las religiones europeas, y los otros, dando las .formas 

basicas para la es.critura de las naciones lie 11.111'01111 y del .‘sia. Central. 

ese pequeño rincón del Ni.eolito..Trátteol fité donde el. mundo antiguo 

entró 0..11 contacto ('(111 1415 V011 	(IV las HviliZari011P8 orientales, a 

través de 1;i escritura usada por esta pequeiía nación, que aunque no 

toos.dejó pétreos monumentos ni numerosas inscripciones, nos instituyó 
tiepedepos del tesoro inaprecialde de un alfabel O de extrema claridad 

v sencillez. .Ese país, de tan limitada exlettsión g.thográfica, ejerc() 

yor y más duradero influjo sobre nittellos pueblos que vivieron e.n. sil 

('poca y en tus venideras que cualquiera otra ole las podo-hrosas naciones 

qm.' lo rodeaban. 

Siria, en un sentid() amplio, comprendía toda 1:1 zona entre el 

.\lonte Anonno y los (ti' Commagene al Norte, el .11e(literráneo 	()este, 

el Eufrates y el desierto de Siria al Este, y el desierto que separa. 

Palestina ob.1 la península del Sinai y. de .Egiplo, al Sur. En sentido 

estricto, era sólo la Siria del 	que se llamó en 1111 principio Anturru 

13 país de los attu.ftroos, 5115 iirlitte.,•os pobladores senlit:Is: habil:ido  des. 

pués por los aranteos, que lerminaba en el N'.t.rettio del. Líbano en donokt 

tenia principio la eelesiria, formada por la. cuenca del. a 1 1.0 Opon tes (.11tre 

el Líbano y (.1 4.1ntilibano, (.'()II 1.)antasvo al Este. 	sur del :Líbano estalm 

Palestina, que comprendía las diversas regiones 1ir' la cuenca del J01.- 
111111 y de las verea lijas del Mai ANI 	1131112(1;1S 	 p01111,1e los 

Ca 	IIVOS 1.11VrOn 5115 primeros ha 	 _En 	voS 

paralela a l Líbano, y al sur ole (..sta Palo..,,stina, ocupada por los 1'ilis- 
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teos, de la cual toral(' el nombre después todo Callíláll éste se dividió. 
en los reinos de Israel y 311(1(1, Las ciudades principales (le la región 
fueron Antioquía, primera capital de Siria, Alepo y Damasco que tam- 
bién fué su capital; Bihlos, Sidón y Tiro 	loenicia, y doppe y Gaza 
en la costa filistea. En las regiones del interior, habitadas por los he-
breos, se encontraba Galilea al norte del 'Jordán, con las ciudades de 
Tiberíades y Nazaret, Israel, Suf nem y Betel, de Samaria, con demi 
salén, Jer'icó, Lachisch y Gezer, de 'ludí'. Al sur de éste, estaban los terri-
torios (le los amalecitas y los edomitas, y al este del Jordán los ocupa-
dos por los moabitas. 

Los semitas fueron los principales representantes de la civilización 
antigua de Mesopotamia y Siria, y ejercieron, como se ha dicho, un 
poderoso influjo en las demás civilizaciones, dada la antigüedad de la 
suya que comenzó acaso en el quinto milenio antes de Jesucristo. Se 

movieron en un territorio relativamente reducido, por lo que sus lenguas 
tuvieron gran uniformidad y todas las ramas de su trimeo estuvieron 
siempre en 11litin10 effittacto. Al aparecer en la vida histórica era toda-

vía un pueblo nómada y pastor, pero rápidamente se tornaron sedenta 
ríos y agricultores y el comercio floreció entre ellos. Se cree, segiln se 
(lijo antes, que su patria originaria estuvo situada hacia el norte del 
desierto (le Arabia, pues sus primitivas emigraciones tienen allí su plin-
to de Partida. La primera llevó a Mesopolamia a los :te:tinos, en la sv 

guilda los amorreos, los hebreos y los cananeos ocuparon Siria hacia el 
Último tercio del tercer milenio antes de Jesucristo V de (estos Illtinlos. 
a través del tiempo, descendieron los fenicios. La tercera fué la (le los 
arameow- que aparecieron en la historia hacia el itrio 1000 antes de Je-
sucristo, junto con los moabitas, los edomitas y los anutlecitas. 

No lince muchos arios que los fenicios eran conociihis sólo por las 
referencias que de ellos había en los textos egipcios, papi icularmenti,  
en las cantas de Teil el-Atuarna, y lo que de ellos se sabía no pasaba 
más allá del primer milenio antes de Jesucristo. Pero las investigavio• 
nes arqueológicas hechas en Gehal, llamada Bildos por los griegos, Si-
dón y otros lugares, han abierto nuevos horizonteS: Se ha (leSV111)¡"11  o 
que Biblos fué una gran ciudad y la verdadera cuna de la civilización 
fenicia; que revela, especialmente en el arte y en la religión, el cruza-
miento de influencias mesopotálnicas y egipcias sobre el fondo indígena 
semítico-cananeo, Ftu (k gran importancia el santuario en que adora-
ban a la gran diosa Baalat Gehal, tan antigua romo las de os templos 
egipcios, y a Adonis Eshmud, su amado, cultos que a juzgar por las. 
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mento 11(,setibierla4, l)(►rinitirán seguir paso a paso la historia ole 

y 1;t evolución de su cultura a partir (1(,1 tercer milenio. 1.as investiga. 

('ii)11.1S, aun fragmentarias, permiten recon()cer que (hl templo 4l(h 

existía .va (91 la époel (billa de Egipto y (pul los fitiliolies (ledivallun 

ofrendas a los dioses 41(h1 país 	estaban ('11 aelivils relaciones con sus 

Peyes, 	105 que enviaban presentes, (domo lo prueban los vasos con s('lh)s 

egipcios encontrados (.11 (hl 1(9111)11) y en las tumbas. 

I4:11 la misma Iliblos descubrió llaulle(' 

Dunand varias inscripciones Iterbas en brotudt,  

y eii piedra (ion vallteleres seIlieiaIdes a los 

jeroglíficos egipcios, que so han llamado sen-

dosieroglíficos. 1,:t figura 60 reproduce (11 anver-

so v (11 reverso 11(1 dos lálli111aS y una espátula 

(lth bronce; la primera tiene cuarenta y una II. 

twas ('Oil 1111 signos, de los que 11.1 son distintos; 

la segunda, quince líneas (don 21 7 signos y 5:1 

diferelites„v la tercera, 11 signos. La Figura 1;1 

es 1111n 111seliip(abill hecha en 	(pie tiene :18 

signos. 	arqueólogo (91(11111)1') que del 101;11 

de los signos, 1*3 repn'sentan animales; 1:1, vo-

gelales; 2(1, utensilios; 11, objetos para el culto; 

10, instrumentos de navegación, el Cielo y la.  

Fierra ; ti figuras;  eontéltdicas; 29 que no pue- 
(1 1. Inscripción de 13i- 

' 

blos hecha vn piedra con 11(111 determinarse, y un numeral semejante al 
e¿tracteresseudojerogiíricos. 116111( ,),0 11111). 	la lv, qm. a lrededor 111, )0 s ignos  

son parecidos a los jeroglíficos egipcios y otros a algunos caracteres de 

las escrituras de erela, Chipre y (lel Sinaí. Dunand (dr(le que estos signos 

1111 swi 1(11105  los que usaba el sisiema, que segítn él (Ti( li Mil escritura 

semiideoptráfica y spnlifouéliva, que quizá 	 g, 1111 

si :tema silábie41 	 vonlo fa eseP11 111.2 ellit('i 1.1)1•111e primitiva en 

la que varios signos Pepreselilithall el 1111s111() sollido. Sostiene gile (Isla 

< 	 selplojeroglifica nació bajo 1:1 i,nfluetudia egipcia, al final del 

primer periodo de 1;1 Edad 414,1 Bronce, es decir, durante el siglo veintidós 

(le Jesucristo. El 1151) eNclusivo de consonantes V di. signos que 

representaban palabras monoconsonantes se encuentra (91 la escril tira 

egipcia al principio (11,1 tercer 	antes de Jesucristo. y los f(hnivios 

11)5 emplearon después de mil ¡1114)5. lasla el fin de la Edad del Bronce 

1 ► ildos no tuvo una escritura propia y la spitdojeroglífiva fué peculiar de 

1;1 civilización fenicia nrimiliva. 
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El profesor Edouard 1)1r111'nie, tiw 

tumido orientalista, logró desitifrar 

4'Sli1•Z instiriptiones y opina que están 

en eseritrira silttlriva fenicia y 

qm. los tpxros stintio,itiroglífiros 

I 1iblos tla(att ilel periodo de A memo-

fk I 1 1, verva del año 1:175 antes ¿le 

.Jestivrislo: qm,  el silabario tient. (Ii-

ftirenies signos para rtliresettlar IiI 

misma sílaba ; que los signos son 

('('rea 	('1(91, v ron raras ext.tip-

t'iones no tienen vonexión entrti los 

ob,itItos (pie re1)1'ese1r1an y su valor 

sv que los eseribas de Mirlos 

tos ilieron la signifivatión ¿'II su pro-

pia lengua sin tornar oil vonsideratión su 

Durante los años ile 1929, de 19:1:1 v los siguientes, (lestiubrió 1)turand 

en !libios ()[POS Olot.unientos muy importantes que presentan un tipo (11. 

esi.riliira hasta entlineths desvorrovido. Cree que los signos de estas iris-
Crip(ii)Ites son 1;t represettlatión lineal (le los t'ay:n.1(41s seirrlojeroglí- 

que witt .vatt 	in'Píodo int( ilinhdio (91111' éstos y el alfabeto 

opina que si los sentlojer.oglifivos fueron inventados por un 

no era sentir kir, los lineales son quizá s11 siniplifitaatión 

la lengua fertitia, y vonsidt.ra que las tres insvpipeiiiites 

la figura 62 pertentiven 

usty pei.10(10: 1;1 /Jis-

`.11)(1o, Núm. 

I, 1)11 pequeño fragmento 

di' barro 111. fines del si- 

glo 	dieviotilio a I es de 

Jestieristo, tole 011 tina 

linea horizontal 	1' 

bylly I ''SI 	bdo 

hijo ale 1<.(ilitl)a>-, el alfa-

rero"; la hiscrijwión 
,Yfrfailm'al, Núm. 2, envon- 

raola en el t'entro 	la 

avrópolis, un trozo de pie- 

dra valiza 	 lí- 



iteas de escritura (lel siglo diez y siete, 	1.4'spól ula de isdrirbal, 

2, que probablemente (lata (lel siglo catorce antes de Jesucristo. 

En 1922 (hl sabio francés I', Monet (1(hscu1)rió, en la twerópolis de 

'libios, un sztrcófago que lleva en 1;1 (mbierta una inscripción eon 

lepes fenirlos areitieos, fig., 	('II lit 41111' Si l  ( I N 1) MIS3 	 ¡Vd i 	I() POP (' 1 

i 1 	ltolleslia'al a s ti padre 	 rey 	Gebal, contemporáneo (k,  

IZainsils I. I ( 1300-1.2::1 antes de ,lesuvristo). En la tumba se hallaron dos 

vasos de alabastro volt el nombre de ese faraón, por lo tanto, la itts 

(iripriún data (1('1 siglo treep de esa Era. El sareófago rectangular. fig. i; 1, 

ruposa sobre cuatro leones 

enyos morros y patas 

delanteras se desprenden 

de la piedra, en la 1110 (II1(' 

1.11('11)(1S PS1:'1111 

II(' perfil sobil. 	'din- 
lo (lel sarcófago: el borde 

superior está ornado so-

1)11.- sus ('II:' l ro 1:1(10)5 con 

1111 friso de flores 	boto- 

ii(is (le loto: 	éste. 
el [Print(' tiene esvilliiiclos. 

los sis niettfts bajoil.elieves: el Ptly 	sentado 	int trono voll lill 
filio respaldo y esfinges aladas a los lados: el rey tiene 1:1 barba y los 

('filie) lo 	largos y lleva una vopa en una mano y en la otra una flia. de 

loto, que en el simbolismo egipeig es un emblema de alegría y de bien-

estar: delante (le él. 1111 N-elador, con los pies curvos que terminan en 

patas (le animal, sostiene (hl alimento para la eomida fílnebre: desiltu'hs 

están si(,,te persimajes vestidos con túnieas largas anudadas ('II la cin-

tura, el primero tiene el flabelo, que en el tirietile antiguo f.s -una obe las 
insignias 411' rea 	: (1PS1)11éS 4 1()S S1PV1Vii 114S 1111P 111.4 V:111 1111'SVII I es 	(*(11111- 

da. 	ta 1110 4111e (11PO4 ella 1 1'41 11'V:1111:11i 	iliZ11105 	1;1 111111ra dP 1;1 (*;11'i1 

pa Pa saludar al 1.(,1' divi11iza4.1o: 	b(s 	hav (.11a tro tuujeres de frente, 

(los levantando las manos sobre la valleza y dos llevándebt: hacia el 
seno, tienen 	t)iist o 	 y 1111:1 falda aitt, taola y plegada. imito 

la cintura voino ('11 los tobillos. 

()tt.as 	 itt. 1;i1.11os son la ili. Yeliimilk del siglo tloee 

antes de J(,sucristo, 	de „kbiba'al (lel (1(.(ii11io y la de Eliba'al del no- 

reno. 1 1iblos 	('11 la  aotigiie(lad el lazo de unión entre Egipto y el 

ntund() sirio. En el ;tilo tb.. I 100 antes de .1est1eristo. 	egipeio NN'enanion 

Fig. 64. Sarcófago de Ahirnm. 
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visitó 1:1. ciudad, en la que di('(' encontró instalada una dinastía semític_a 

poseedora de unos archivos que se remontaban a un lejano pasado. 

hecho, hay una serie IV 1 VX.1 Os originarios (le iliblos redactados en 

lengua. lcuicia. y (.9..)11 escritura fenkia. arcaica, que lien(h...n un puente 

entre un pc.bri.ollo (ftw habíti. sido confuso V la época. de la gran expansión. 

conu.krcial 	 duro.nte 1:1. cual. estos ntarinos y traficantes llevaron 

1;t5 más lejanas regiones 5115 mercancías, sus cultos, su lengua y su 

escritura, 

1.4)s comerciantes fenicios em1)1(..b.aron. un alfabeto desarrollado en 

Tiro en el siglo noveno antes de ;Jesucristo, 1.ple fité usado también por 

las tribus sentíticas (11 :11()sll) y Siria„v por los hebreos en la. época de 

su cautiverio, de éste se derivó el alfabeto griego que ftté. introducido 

411 Grecia un poco después (le la. guerra de Troya. 

E1 alfabeto, llamado sidonio data.. (1(.1 sigh.) séptimo antes de .1(...s11- 

cristo y s(.:! 1154) 011 Si.ii.l()11, (111 las prilleipaleS.; eilldaileS 	Fetticia.„y (11 

Cartago, Africa, inmediatamente después de la conquista de Fenicia 11111' 

ablicotionosor. 	las vercanías de la antigua Sidón se encontró int 

notable monumento con inscripciones (91. este a11'abc4o. Es un sarcófago 
111:1C.ÍZO 1" de 1)liopo1'ei011('S.z eXtPaOrdillaillaS; (.10111c114.10 :11 111.'y r.fahllit, TIC 

1,41111y4arytyfyli," 1‘57M5b”k 
Idimgreiv4'Irr7/Whl-Alt:14901iro' 
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Fig. (35, Inscripción del sarcófago (lel rey Tabla. 

1.1.11ió 0)1 Sidiín durante t'1 corlo renlivimienlo de su último 1,014()110, 

(Itispllí,s que la ciudad lutbía sido saqueada por 1;ts hordas persas, 

durante el reinado (le Arlajerjes 1 1 1 1:125 antes de Jesucristo,. 

(ióf)tgo 50 encuentra ('11 el 311.1501) de Constantinopla. 1,a inscripción, 

fi g. ($5, consta de ocho líneas escritas volt letras bellamente formadas, 

uniformes (lesde el principio hasta el fin. mostrando evidetitenwnte la 

pevida (lel grabado(' sidii1110: las palabras 1..i(1 11_,,y contra los (11)0 pro- 



falten su sepulcro son vellemen 1 ísimas, como puede verse por su t ra 

dueción. 

1. N'o, 'l'abolí salitirdole de .1slarlé, rey Ile los shl( ►nios, hijo 
de Esbniun-azar, s:t(i 	,¿kstart4',, rey de los sidonios, Pepo- 

so en este ataúd. 

11 i anatema será para cualquier lionibre que abra es 	laúd. 

"(1, no 
1. me abras, no me perturbes, porque en r-erdall no tengo plalí en 

verdad 11(1 (('ligo 
5, 4)1.41, ni ninguna joya, solamente estoy tendido ('11 ('ti 1e ataúd. 

N(), 11(1 mth 

ti. abras, no me perturbes por que eso es una gran maldad para 
.1s1a1'1é. 	si I lI de alguna manera 

Í. ine abres y Si de alguna manera me perlurbas, que 1h) tengas 
generación entre los que viven bajo el Sol ni lugar de descanso entre 
las sombras, 

.\ 800 metros de Minel 	 `'el puerto blanco", llamado así por 
la blancura resplandeciente de las rocas que lo encuadran, se encuentra 

1:as Sbanirab, la antigua l'garit de la que hablan las cartas de Tell 
el-Amarna. 	19129, los miembros de una expedición de la :1(':1(1(911 la 
de inscripciones, encabezada por P. :X. Shaeffer y George ellenet, des-
4.11brie1'on los reslos 4I(' 1111 palacio y en una de sus cámaras varias tabli-
llas de barro inscritas 4.()11 caracteres cumiiformes de un tipo desconovido 

basta ('4n fecha ; el - número Khduchlo 41e los signos hizo conjeturar (fue 
se trataba de una escritura alfabética. En 19:10, el sabio alemán llans 
llauer, anunció (pie había encontrado la clave de ese alfabeto y 1ublic4 

la transcripción de algunos nombres propios; en realidad olió valor 
exacto :1 catorce signos, pues las inseripviones hasta cintonces desen- 
bierlas eran muy difíciLes 	interpretar. A fines del mismo ario, 
1... 1/11o1'nie publicó una nueva interprelaeión del alfabelo, ('11 la que 

veinte signos eran rígurosamenle exarlos, y gracias a esto pudieron 

leerse 110 solamente palabras aisladas. sino párrafos completos que esta-
ban escritos (91 tina lt.ngua de origen senlítivo y de izquierda a derecha;  
y más larde identificó plenamente uli'os cinco signos. 

Entre burlo, 	Virolleatid, que trabajó largo tiempo sobre el tnismo 

asunto, con ayuda de otras tablillas encontradas después, descifró algu-
nas 41(h sus inseripciones que han 4111.(10 a conocer muchos hechos de la 
iliStfiria fenicia, 1Zeswicto de la lengua en que están eseritfis, .1. Con- 
1 intim' sostiene que 1)011 	t os a s¡Wv t Os foliét ivos, 	 1 	pul' 
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Fig..66. Alfabeto ugarita (Ras Shamra). 

(1 uso que hacen (le las sibilantes y de las aspiradas interdentales, la 

lengua (le estas insepija,ioncs se diferenciaba (M fenicio y (le las del 

gtattio cananpa A. Guerinni cree que se trata de una furnia primitiva 

del fenicio. 
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El alfal)(110 ugarita es extrailo; es una escritura cuneiforme porque 
sus signos trazados sobre arcilla son :1 manera de curias, 1)ero t st,a es 

la l'iniva sentejanza que ti(me con las escrituras cuneifornies silábicas 

derivadas (le la 	difiere por la forma de sus siglios y sobre lodo 

1)01. el hecho de que (ls una escritura de consonantes como el alfabeto 
fenivio elásieo y no una (isepil upa mediosilábica V medioideográfica. 

,1 s1(' alfabeto, fig. MI, liemb 11'einla signos V ('5 11110 de los alfabetos semí- 

ticos más completos, pero l'ay que adverl ir que la 8 	 está 

representada poi' dos e:uncieres diferentes, y $obre 11)111) que a la ('Iluso-
mulle a leph voiliesponden 11'('s signos (111(1 parece no se empleaban indi-

ferentemente. Es sabid() (1110 la airiph 1'e1)t.(1sentaba a cada una (le las 

¡ves vocales de lmse de la fonélien semítica : 	, if, y 	alliab(40 

11:11' (res signos silábicos: "rt,, 	'u mezclados con los signos pu- 
ramente vonsonantes, lo (pl(' 1)11e(le atribuirse :1 que este alfabelo se 

despren(lió progresivanuhnle de una esetiitur:t silábica desconocida, o (le 

la silábica suinerio.acádica. ()fra (le 511$ características es que 1110n0 

varios signos para algunas consonantes como h, 	,/, I , y tina s sibilante 

que no se enctienlra en los ()1 1'()s al fabelos semíticos: pero en general, 
escrilura ugarila no señala las vocales, exceplo en algunos vasos en 

que emplea como 1:11es 1:1 ir, la y, y 1:1 '. 

Se ha discutido el origen del alfabeto ugarila, K. Ebeling dice que 

se (1‘.11.i1a de la escritura cuneifolinw 	sumelaio-apádica y que los, 

sigilos silábicos que sirvieron de modelo se cortaron en dos, tomando 
la primera parle de,la grafía y díndole el valor fonélico 11(1 J.I. cons()-

nanie inicial. So puede ol)servar (111(:' 105 caracteres de In escritura uga-
rit a son intiv sem.illos, pues const:tn de p()cas curias, en cambio, los 

sumihrio-avádicos $011 muy conwlicados: por tanto, es Heves:11.h0 loniar 

como liase de comparación sigilos (le épocas diferentes paua poder encon-

trar los caracteres 1112311.iias entre los quinientos sigilos corrientes de 
la sumerio-avádiva. 

Comparándola con la escritura fenicia, propiamente dicha, (.11. \ 11.01-

leaud notó que la "Ityin de lías Slmnirali está a veces rodeada de 1111 
pequeño círculo, quizá, para evitar ciertas confusiones gr:Ifi('as y que 
también la "ayill (le Bil)1os tiene este círculo. B. 111)5(ml:7r:01z sostiene 
(1110 el alfa i wto  ligapita Isné tomado de la escritura prolo-sinnítica, y 
j, Friedrieb (live que 110 es más reciente que (1 fenicio, ya que sutil ¡elle 
tres siglios silábicos para "(I, "i, 'u. Pitrevi que esta escritura dejó de 
usarse en el siglo trece antes de ;Jesucristo. 
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En todo el imperio colonial fenicio: Chipre, Grecia, Egipto, :llalla, 
Sicilia, Cerdeña, 11i.rsella, España y el porto de Africa, se encontraron 
inscripciones. Se cree que los fenicios se tbstablecieron en Chipre después 
del año .1100 antes de Jesucristo; la inscripción chipriota titás antigtut 
q u e  se ha descubierto (lata del siglo noveno, pero una de las más cono- 
cidas pertenece a 1;t segunda mitad 	0(1 a VI ); VS111 gra ha a tiO1 1re II ti 

Vit SO (1(1  1)1.0n(tVy  dedicado al dios del Líbano por el gob4hritailor de un 
cierto C'arlago, que parece ser una ciudad chipriota sv no la africana, 
1,0,; fragmentos (lel vaso l'itilron comprados ('II 1876 por Ch. Clermont- 
Gainteau a 1111 comerciante chipriota ; la industria y pericia del poseedor, 
que reunió los trozos, permitieron que pinliera leerse la inscripción re- 
producida en la fig. 67. y que ilicc: "Esti,  vaso de 	legítimo 
ofrecido por int ciudadano de Cartago, sirviente de lliranp, rey de los 

67. Inscripción de un vaso (te Baal de Líbano. 

u i 	tl Ilaal de Líbano, su señor", (tel)( de tratarse de 1 tiran) I I según 
protoeolo. Las otras insepipeiones fenicias de Chipre 8011 1)01.-:(‘ riores 

V pertenecen a los siglos quinto al segundo antes de 'Jesucristo. 
En.Egi1)ti.o se hallaron insvripviones fenicias hechas 4.on grafito 

sobre 11111) de los volosos del templo de I psambul, que data de la época 
del rey Psatnético 1 1 159-1-7)9 antes de Jesucristo). Del siglo cuarto 
son las del templo de Seti 1, en Abidos, frazadas de prisa por los pere- 
grinos en los muros del templo, las gradas 	las escaleras, ote. En 
Pireo, Grecia, se encontraron inscripciones en lengua y escritura feni- 
cias, hechas sobre los mostradores de los comerciantes somitas. Si se 
examinan los documentos descubiertos en la cuenca ovvidental del Me 
diterráneo, se advierten 414)5 tipos ole escritura fenicia que 110 son ramas 
de:Trendidas de su tronco original, sino formas paralelas en estrecho 
‘eontacto con la escritura de la niailre patria, Hay vestigios de una. 
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grafía antigua, gruesa, maciza. y con características que hacen recordar 
a ht fenicia arcaica, hallada t91 las islas de llalla y (..ethtleila y que 
parece ser restos de una primera ocuparión fenicia anterior a la con- 

quista inInica. 
Tanto en Cartago eottio ('11 sus colonias se empleó la eseritura lla- 

mada púnica, variedad de la fenicia (pie se distingue de ésta pon u 
aspecto más sobrio 	poiline los ()lizos (II' las letras son largos y ligcra- 
metilo sinuosos. :Ilientras Cartago conseivó su independencia, es decir, 

hasta el año 1.16 antes de Jesucristo, fin', 	escrifilea 	del I 
púnico; después de la (';1Í(h de (antago y su deslrucción pot. los romanos, 

St' usó lodavia en cierias ittsthnipthiones nionumenlales (II' los príncipes 
africanos, por ejemplo, ('II 1:1 de la dedicación del santitanio di' Masinisa 
en Thugga, en el año 139 antes de Jesucristo, duraithh el reinado (le 
.Nlicipsa, Esta eseritti Pa (1111NelTé) S ¡VIII pre 1 	1'011 113:1S 11'11(11( . 1(11)31es I lel 
;111'214'10 ft'llh'10. 	eSeP11111';‘, vollien 1 e 11(14•11;t v011 tinta y 1)(1. medio (le 
cálamo o pincel, soline materias poco durables como papiro ,N' pergamino, 
desapareció sin dejar buthIlas, a pesar de que hindi() a suplantan a ia 
escritura monumental tradicional. La escritura púnica l'u(' eliminada 
progresivamente 1)(11. la inhopánica y 4 lesninlrevió comph lamente a pnin 
ripios de nuestra Era. 

La neoliónica, que substituyó a la ;1 única, paneve ser su forma cuy 
Sil';!, 	1 'lene 11012 IIPS 1 1 ft.ipitpiiis, pues la figuna (I(' sus h'it'as varió 
según I:ts épocas v las 11.1.tione5. Pueden dist inguipse tres vinsps  

paf/ Lb; de neopItni('it: 1) La de (':111212:1), anterior a la caída de la. ciudad, 
(pie coexistió con la púnica !t'adicional. 2 	1 41 de Tnipolitania, repr(h 
sentada por una treintena de inscripciones, que incluyen tanto los toxlos 
Inonumentalths emno las litheluts con grafito; datan tle la época de los 
vnipcpadopes notnanos .111gusto y Tiberio, y se distinguen pot. la regul:i. 
ridad V limpieza th! 105 caracteres; a éstas pertem-hcen también ;tlgilin 
textos sar(los y sicilianos. 3) La 1l('01)1111 .1ra de :141"ien del Norte, posftrioth 
a la caída de Cartago, que se empleó ('II las monedas y en las inscnip-
citmes de los bereberes hechas (hit lengua fenicia muy alterada. En la 
figura tiS se muestran Va 	inscripthionc&s de estas escrituras, V03'11'1)011- 

111(111(10 los utIntethos 1 :1. 2, a la púnica, y 3 a -I, a la. neopúnica. 

Como se lta dicho, las excltvaciones efectuadas en varias ciudades 
de Fenicia y en sus colonias han demostrado titit la esepitura fenicia 
existió s'apios siglos antes de la fecha (píe se le asignaba anteriormente. 
I. Dussand llamó eserituna pr()lo-ferticia a la de las inscripeit.~8 más 
antiguas tic Ilihks que parece ya era alfabética. Se da el nombre de- 
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arvaiva a lit 11S 101;1 en 4,1 siglo 

catorvt,  ;Hiles 114..los1ntristo, que 

svgún Vévrithr 	inailluvo vasi 

dura1114,  114;14 de un IIII 

!pujo, vonservando sus 1"('i111 i• 

(líes signos alfalmIlivos ron 4,1 

mismo 	f(,11 .'11('. O 	s.  

forma 	vari4; nohililemenk,  

duranio esti largo período. 11;1 

rvitivin arvitiva 	lis(") 

idt,opTainas, III 414,141rmin;11 

ni signos sikibiros, III emplyó 

Herías l'onsonanlys para indi 

	

aproximadanipill 4, 	vord 

lizavión de la vonsonanlo,  [n'u 

4.4,414,11 14 , ; era 	una vsvritiira 414,  

(quiso:mutes, invonipletanumip 

poillui no usaba 1 ova- 

les. Sti alfaluaio 114) 	4141110 4 , 1 

11114 1S1 P11, 	14 14 1 11', 	4 ,111p14 ,aba 

un signo 4,s1)et'ial pnra 

uno 4I41 los 4.14,n1( ► iilos yonslilu 

livos 414,  las palabras, 01 suu las 

vonsonaiilvs y las vocal(' , puys 

1;1 eserilura fenivia 111 nin-

guna 414. las seni Divas qui,. int- 

cipron 	114,ga1'on 	aican• 

zar 41s4.,  (,s1;411o, 14os l'arin.leres 

del alfabeto fenivio art'aico 'ore- 
,,:plitait a 	par( irularida- 

ilvs si se los compara oon 

formas poslvriores, por 4,,jeni-

ido. la  .11 (in zigzag y el trazo 

(II' 1a 	T i a ()Pina de bu: 1(.11.11N 
Ii.• 

(4  en gyneral angillosa. aunque 

numos di,  lo que podía il.sultar 

tina ('. 4['1'11 111':1 	sobre ma- 

terias duras (q)lilo la piedra y 

sin viiilmygo, 	al- 
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guitas letras con trazos suaves que indican el hábito de escribir con (.51a-
1110 o pincel sobre papiro, esto demuestra que 1 libios estuvo siempre en 
contacto estrecho (1)11 Egipto. 1,0s griegos llamaban bybios al papiro 

y a los objetos fabrieados con éste. La escritura fenicia arcaica fILI' 
ampliamente difundida durante los siglos doce V once antes (le .1(b-

s1tcristo, 

Sin leiter en cuenta las divergencias locales, la (hscritura neopítni-
ca se caracterizó por 1:t evolución de la forma. (10 muchas lelras, por su 
extrema simplificación (pie entrailaba confusiones, por ciertas ligadu- 
ras y por el uso Ile algunas consomintes vont() s'ovales. La 	lit 11 y 
lit S, tenian formas distintas de las (1(k la escritura púnica; otras letras 
v01110 la /;, 1) y fi' S(' representaban solamente por rasgos, por lo (pie ge- 

neralmente no podían distinguirse unas de otras. Es 	tlesri• 

fray las inscripciones de la región de Ttliwz ,V de Constattlina, en tanto 
(pte las confusiones son más raras 011 1()5 textos tripolitanos que guar-
daron más estrictamente, aun bajo la dominación romana, los princi- 
pios (le 1:1 antigua escritura 	 14:1S V011iSonattles Sólo s(§ usaban 

corno vocales para facilitar la lectura (le palabras extranjeras o para 
preciSar 	formas gramaticales, por ejemplo, el femenino plural. 

Su empleo estaba sometido a reglas precisas (itu. contrastan 41)11 la 
ambigüedad de $11 uso (91 11(.1)114) y Oil arameo, La supervivencia 110 nna 

aristocracia de origen púnico contribuyó, sin (luda, a conservar la pu 
r(hza tanto de la escritura 04)1110 de la lengua, hasta que la destrucción 

4I( Cartago originó una rápida degrad:oiión de la grafía, de las letras 
y 1:1 corrupción de la lengua. 

1.41 evolución (101 alfabeto 1*(Inici4), en todas 51i subdivisiones, inclu- 
yendo 1:1 púnica y 1:1 neopítuica, 5` 	1.0(1i1S 511$ 	 como la 
de los alfabetos hebreo y :trame() primitivos, Iffiratnente externa ; 	al- 
mero V el valor fonético do las letras era siempre el inismo, y 1:1 direc-

ción de las líneas horizontal, de dlereclia a izquierda. La característica 
distintiva principal 111 la eseritura fenicia era que las letras se hacían 

cada vez más largas ,v más delgadas, en jimio que las hebreas primitivas 
se volvían crecientemente más gruesas y niás cortas. 

El abate 1::),rthé1e1.ty fu(', 	primero (pte descifró el fenicio, en los 
Ciltimos arios del siglo dierioclm; buen conocedor 	lwbreo, halló, 

al examinar las immedas orientales. varias Diezas con signos fenicios 
que tenían el nombre f I e la villa de que prcedíam, y por conjet oras 
pudo fijar el valor de algunas letras del alfabeto, En Malta había 
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P:1110 11115 pOdeSta les 11liP 1110:ni del siglo segundo autos do .1e-

suvrislo; uno (1(.§ ellos, que se onotteniva 011 11 M11`:#1.1> dol liouvro, tiono 

1111:1 volumnita en forma do Iluso, y sobro su baso eslá grabada una. 

insoript.ión 	lenivio y en griogo. Comparando el griego (ion ol luibroo, 

11ariltél1'ttl1' pudo fijar ol valot. do los signos do esta inst.ripvión quo 

divo: 	nuestro Soilop Molgart, Ilnal do Tiro, III' aquí quo 111 sprvidor 

A.bdosir v su Itormatto Usirsitantar, los dos hilos do Abdosir, 	vonsa- 

gran porqw... ban ontendido 111 voz quo los bendi(..e*•. 

1.: 11  n.q.dpita so destittbrió una insoripvión trilingüe ('II varaviores 

la t i nos, griogos y fonivios, quo 51 1.91('111'111 ¡';i I..11 In 1:eal ¿kv:L(1~in. do 

Cioncias de Turín: ostá en 1:1 baso do 1)1) altar de 111'01100, 	vomiten-lora 

su 	11(4 llvaoión :t 'EsItunin•Mtbrrelt 1 Estmlapiot por mi esvInvo llamado 

CleOtt„ quo ora superintendonte de unas salinas VII oso país, Data de 

la mitad dol siglo sep,lintio antes de .losttorisio, Esta y algunas otras 

insuripvionos bilingües y trilingües (lite 	Ilalla1"011, 11:111 ay11113111) 	11'• 

1'011S1 l'1111* 1i1 antigua lengua fonivia. 

Además 	 ;ion ligeras difePeneins entro ol foni- 

ar1'aiv4), ol fenicio prtIpialluhnte 'Hollo, y 1'1 1'1'1111'bl cidollial, 	sus 

pUnico, noopfinivo y probablomento 	 111i1)11 

a 	pa 	huila 	11:1111:1(1:1. F411111241;( 	11111' 	a 1 n111111) 	11;1 1111-111'1)1':1 ¡VII 	y 

SUS 	1 .11' iS i(1111'S 	Hillal.1 .1 1 a , el etIontila, el attionita y el samariinno. 

alf:11)(111 ll('lil':1i1'1)1 Apzadt) 	1101' 	11)S 	1 aS ap11.1-Ni111:1(1:11110111.O 	111 

19 	pl'Ph11111 ¡In iVti()11 a 1 (11.1St. 11'111), 	 Solipp lodo 011 tiil prin-, 

pipio. :1 la esepitupa fettivia, (1(1 In que 	apartó progrosivamenio. Ilay 

muy.  -pooas insoripoiones del antiguo Israel, ,Vil soa porque 054' pueblo 

111) de,V) itionninonws ('(1111111111(11':11 i1'11`, o porque (,stes fueron destruidos 

dttrantt.b las. numerosas invasiones (l(' 1.):t1os1ilm 	(ljéreitos Imstiles 

y pop 1:1 acción del tiempo y del clima, o porque las excavaciOnes re• 

vientes 	han sido niuy extensas. Sin enthart.ro, se han encontrado 

últimamente varios centenapes de. pt..(pierías inscripciones, 41111' a 11111111V 110 

1•112  [si l'a 11 gl•It  11111.1S he1•110S 111 personajes notables, muestran 1;t vida dia- 

ria •10 	pueblo. 

1'11;1 de 1:18, inscripcitntes nuls ;Intigitas (11' 1SCril'II Pa 1)alf1.1•ÉlObrai1•a 

VS ("1 1iti }elida 	(10 tlezer, fig, (19, (JIU, 	pl'(11)111)10lilellte 	GellIpt) 

110 S:1(11 o DaVid t siglo once antes de ilesiicrit.oi 	la mayo]. parte de 

las letras stut casi itléntiea a las de. las inseripcion 	proto-renicias, 

aunque algunas han tornado ya los caracteres distintivos th....q pPitnitivo 

11Milicio. Por ejt.Inplo: kaph, mem, n un, pe , .tienen la tern:km.1(.1a de in-

clinar 5115 líneas principales hacia la -izquierda. 
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4;9. calendario 1.11. Clezer. 

1:111111 que ese doetuttenlo es (itt 

ejtimplo (le la escritura y 11bi1et.11, ile 

Israel, otras inseripeiwies ( 1 0111 

IIIS 1I( 	3 	; 	 1)1)11 a ti 1 4 ('S 13 

41(. Silo(', 	70, que se cree es (lel 

siglo sépl hito :in 	11(. Jestiviiislit y 

ISS1) en el muro de 

un acueducto, Está e5e1'i1a (in 11P1111'11 

.1 13 11'31111.i0 	1111111•PS01. 	11. 

rumio signe: 1. 	( 	I le aquí in 	ux('iivi11.11)11: 

esin 	his(oviit (lel tún(el. ,:k1 mismo 

lie:111)o (pie los exe;IN 3111111'S 

:11Z:111110 1 

•••• • el zapapivo todos !tarja su \ (. ¥r1It' 1,  

Illif'111PaS 	14111;11'í;1 	1'3111111:111 	1 di* 

11111:111T ) 	111'S 	 1111:1 	V1)Z 	11;1- 

1111'1 ¡l S11 1- P1'11141, 111/11111' 11:111in 

1' \(•1'111'1(11' 1 	;1 	1:1 	11111'4411a 	1;1 1W:1. 	Ellips 	(1PIIIviproli 	g0111C:111111 

hacia 1J1 1114S1V (1(' I:1 

1 	(k\ o•;1 	 1115 	1.xl.;1‘ ildstriss 	 1.11(.1)111r:iPsv 	za 

11(11 i.1 ► i111.ii Z:Ipa pico 	sIl 	14.itt11, y allí 

Fig'• 	,:t inscripción de Silo“, 
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las aguas por el olesagiie a la alberca a mil codos ole distancia, 

tres ruart()sl 

de codo tenía 11(. altura la roca 191 la parte sup.erior de la ex- 

casacion. 

En esta inscripción si,  aventíta imls la diferencia de las letras, es- 

pecialmente la 11', cuya parle 1..zuperi4)r tiene un pequeño rasgo suple- 

mentario .  la S que gradualmente 51' vuelve plana, 	todas en geneml, 

0111'i1 eX 11911 	11111Ti(11.  1 ¡elide 	hill'el*Se 1'111'1'1. 

.1. 	1- Sta l'10'\*, 11111' 11:1 dirigido varias exploraciones en liaciiiselt 

e(l-1)11weir .), encontró (91 ('1 recinto de un templo, sobre un foso 

defensivo abandonado. que data de 1:1 décintoctava y décimonovena. 

dinastías. un jarro ¡PU( 	I (1)I1 1111:1 	I 	Va P:IS, 	 lin ei ei"V() 

'S114: II i(111 	I(' Sil II t'l i I I 11'n . Iiii 	león y lin aguila, arriba de los cuales se 

eneneilicait signos (pie tivii,91 afinidad culi la escritura 11(.' los monu- 

menios k• rocas de Serabii 	 h 'Ili. en Sinaí, aunque 	Ultimos 

son 111:'15 	 (ICS('Ilbielliiti 	 Slininun y la 

illseripci("011 fenicia primitiva de 'libios parecen estar íntimamente (..o- 

Fig. 1. \ r i ja 1ncontrada en Lachisch. 

nec :141.! 	(.0 n la del jarro, la tercera escritura primitiva que se ha. 11:t11:1- 

'hl ¡II -lir de Palestina. 	 19:1,5) $e descubrió 171in1)i(.11 V11 

1,71 chi,cli la cuarta in sc ripción. 	ita sub ro II 
	pequeña ‘asija de 

hal*Po rojo 	1.ii)(.) 	 fi g. 71, (.11 la (1- 111! eS1 :1.11 pi 11 1:11.(10S dieZ 

Sig110s, 10s seis pi' 	 chi l'OS V casi borrados 1115 otros eludir(); 

la. vasija formaba pacte 101 • VíO 1.1111(1'a Pil 	de Illla 1.1111i 1)a (1111i1  data de 

los 	primeros t iempos (le 1;1 d(..eimonov(91a dinastía (E:1 5-.1.1 9S; antes 
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de JesSICristo) y es del mismo tipo que otros miles de vasijas encon-

tradas en el tíamplo con el jarro, ,v por tanto, su coustemporúnea. No hay 

razón para (Tetar que estas inscripciones fueran obra de pthrsonas de alta 

vultutit, y el heellís 	 111,VVIati 1's (JIU' 1'1 )1111'1110 bajo leía y 

escribía alfabética:milite en Palestina durante esa (;1100:1. 

Esta inscripción, asi como la de una daga, también de linchisch, 

fig. 71, son. similares .  a las encontradas els 	pensissula del Sinai, 

teatro de los viajes de los hijos de Israel est tiempo de :11oislas, talladas 

en rocas ,v piedras, que según algunos expertos lis la escritura alfalm;-

Gest más antigua que se conoce. Se cree generalmente que 1i 1s osvpit os 

Lachisch forman 1,1 1,s1:11)ó11 0111t , 	 Pse111(111';) 11111 	volt 

t ,1 alfabeto fenicio del que dependía el nuestro, Relacionando estos des- 

cubrimientos con la narración de la 	 ¡medía decirse que bus 

israelitas aplaudieron la escritura ('11 01 Sinaí, durante sus viajes por 

el desierto y wir. 	11t ,vaivon a eassaást cuando la conquistaron en tiem- 

po (le .lossté: pites según han probado las excavaciones del profesor 

Garstang, en Jericó, Jossn'i destris,‘ó osa ciudad ¡Hm. el año de 1-100 

aritos do  .1es1ictiis1o. El doctor Langdon, profesor de asiriología en 

Oxford, opina quct la inscripción de la citada vasija est(' 	hebresp 

arcaico y dice: "Su rectitud es 1111 sostén", palabras que se asemejan 

:audio a los pitilliepos textos 110 ,1111-41S ;111'iblIbloS ;I Aloisés; afirma que 

debe abandonarse la teoría de la transmisión oral de los primeros li 

bros del Antiguo Testamento, y que es evidente que existieron documentos 

hebreos de los libros de lloisés escritos en tal siglo trece :listes de Jesu-

cristo y aun anteriores. 

So han desenbierto otros objetos con inscripciones semejantes, per 

ioneeientos a los siglos décimotercias.° o décilnosegundo; iiias, 	gow 

val, son frag,nwntos pownhiios, ron rararteres difíriles 41(1 interpretlp, 

pero que l'ilustran gran relación con los alfabetos semíticos. Es de 

notar que todos se encontraron en los territorios de Palestina • Siria, 

• correspondían al período de 1 7011 a 1 1 11) antes de Jesucristo, 

El arto 701 antes do Jesiteristo, (inmute el reinado de Ezequins, 

reiv asirio Spnaquerib sitió a Lachisch, pero no llegó a tomarla; en 597 

ftié atavada por los cableos y 1111:11111111111' sitiada y destruída por Nabst• 

codonosor, un poco allteS 	:1111'ellimionto de Zeripqnías, altini0 rey 

de jernsaWan (39t1- }S(1); 	 listé. incendiada y el fuego so extendió 

aú11 fuera do la, muralla do 13 vi1ida0, y en una torro vorrespondiiento 

al período persa se encontraron yariitIS 	escritas sobre barro que 

han dado datos históricos 11111V interesantes; por stt tex o puede saberse 
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pv 4,  ~14-0- Yidii« 
4y• 'roy" 4,dwt y .41kge.sii- 

4519•4'.5 , i, i'• 5 41 4# 9, 
• 44- 4,3,4 f "'d'Y« 4 ' 9 P ,.1 49  ( 

4  Y- .vr irfls -•41,9•Ii* 

Vig. 72. (jaula (1( 1.4achjsch. 

Transvrip('ión: 

(1) 'IÁ 'I).NY. Y'NVS 1'S N' 

(1.!I Y 111\11 "V '1).NY 	S:11' 

1:11 11 , "I' l< 	"I"K YAII 111" 

1 	H.:. 1(1,3 .1 KY . /EH. '1)\ \` 
17,1 1 	'11 • 
i(i) 	 I)Illt 

que su escribieron durante los 
días anteriores a la. fecha en que 
I;1 ciudad fitU sitiada por sus ene- 
ntigos„v parece (in(' esas condi- 
ciones anormales fueron la causa 
de que se usaran frattnientos 
utensilios (11' barro voino material 

para escribirlas; la vorrtispotidvil 
via probalileineffie ('IIII11 sólo IIII 

período de 11OS 	I l'i 4 5 m'111:111:IS, 

illS1;1111(91 it` anteriores al asalto de 
Nabucodonosor a la fortaleza. I,:t 
figura 72' reproduce tina de estas 
<atlas. 

4"igrog 41-..sialiw 

1.-;1 
. 

11'1 . 1'1 \VII "1" 
. 'till 	Y 1 )"l' I I 

TratIllvvi4'111 : 

i 1 I A ;ni seriwk 	 (»te Valtm-é haga entender 
f'i a mi serio,. las noticias de paz 
1:1) un este mismo dia. en este mismo (lía. (»III Ps I II 

-1 	S1'1'11(101*, 1111 perPoi (1)01' (Illé 1111 señor so ha acordado 

(211(` Vainvé (Int rb.Z1(17.(*:1 (plirSign 

( U) a IOS 	 cosa de que yo no tenga conotitniehlo. 

IfabelO 	if..'0.1-11ellra ICO 	diferow.in del renivio 	tino las le- 

0 ,511echtinwillp zaylil y 'surte, son iníts 	 ;1111.11;is y ('orlas y 
mejor Irazadas; los rasg-os prinvipalvs de brib, 	hinsrd ., 11ir -911, 

y pc, son envorl'ados o redonilt:nnlos en la parte inferior: 	tiene Ios 
thtzos verticales, fuera del horizontal; (.11 i/e, 	traZ(1 1101.17,011fili l'S1 	111(IS 

a 	dC1 vt.irlic.al  y tiene cuatro líneas horizontales en vez de tres; 

en mcin iv ¡Jun las líneas vertirales vortas 11(1 siempre se .jnntan 19.111 

trazo principal; zayilt V 1- salle se curvan hacia atríts al final del trazo 

horizontal bajo. 

El alfabeto sant tritano, conservado actualmente en la pc.ilitteita co1•- 
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poración samaritana de Nabuln, ha, consvi.vado muchas parí icularioin• 

des 	la antigua escritura fenicia. En la epigrafía samaritana y vil 

menor grado en los manuscritos, !my ciertos caracteres como: //, 1). 

/I' y 	(1l1( han retenido las l'orinas comunes (I( los alfabetos l'enhilo 

y paleo-liebraivo; otros como: 1V, S, .1/, N.  y 1', se acercan más al paleo-

hebraico. 1405 samaritanos usaron algunas veces un sistema de pitidos, 

es decir. de anotación de N'ovales que se paveve al empleado pOP 	11V- 

f 4 11 I litipst 	ida VS(1 1'i 1 11ra Sil Mil Pi lana ('S clara ' 	las palabra 

;al) separadas por puntos. Vigura 7:1. 

:9 Mi Xm' ts: 	 )01cl g:><M1u-Wq.9 
:24f 	)1. ck .4.477as : q ric sir : 	'istm° : 	‹) lar 
:m'ex g«:./i7t 1)5,4z)  )4.:q 
:» 

tW 'TM !#(1s,di'l 	Mint:5/7/1 
: ft1 	: 3 nf 	.,v<:£1 ,4 /10$ 11>1 C )<<")( 

111c;u4«:,54( "4,2 4.:c1 	fr<roits:k m q / 
:)<-• IV, 	k:54/ '11 ,¿)5,  : gilv/d/S :23 ni'.W -2k 
/)1 tiJ  V J Bien, 	:4:1±"4,9,1: 197 IAW1 

)0d:•011:.W/ 1`)Á ,41:A2)1/19/1  :123cr) 

'4/ 	J >1:9 tirf/K :IV* 	Shit 17: "'lb 	:Nu'v 
q Bik:«•)&2.4:.friA'5<9)1:/rf "C¿) ,  

* 111. so 	d ht y : y y0. 	

Fig. 7:1. I imeripción sainarit 

Las 1 i•vs subdivisiones orienlaies lie 1;1 Paola 	 son : la 
hila, la 	 y la 

14i 	 nioaliita, vilya 	10.4.visa 	 iis hi. (le .51 

Pey 4I(' .110a 1). en la (1 111 Mb l a I a la 1111(11 ¡ 1'+n 1111  losl)i a S; (q)111 P:I 1 	: 

hl 111111M 1)  i(.'1 Ira 	on 1)i1a y se einlien I Pa en (.I .11'llseo del 14o1ivre 

París, Dala de la 	 liad del siglo noveno an I vs (le .1 usin.rislo. 

y l'Hl. descul)iepl 	on 1S1; 	en las cerennías 	 :\1 ttell o. en donole 

estuvo 1 111111, la aliti.9141 capital de Al,1,;111, por el misionero alemán 

Klein: estaba perfevtaniente eonservada, pero 10 liralies, sospechando 

que tenía algún valor paya los cristianos, se posesionaron de ella. y 

la sometieron a hl a t'el J'in 11111 1.111'g1)  y del agua, y el previos() ilioniunento, 
que  había resistido el estrago del i 	ditranh.i más de (los 	sete- 
viento, 1'11. viiap(+nta pedazos, mas finé 1):11T:1:1111101111 

	

(Ille por r( 1111111;1 st' hilbían iti111:1110 fllesffiliks 	 ile 

sil (1(.'sttlivviÓi1. 

"11114 	 tv 	It 



MIWO 11', vapít tilo 111, SP 	 "MVSii 11',5' 

d'ria ha mucho gil Hado y pagaba al rey de Israel cien mil vorde- 

riis y viim mil 	rnpros (1111 Sus VV114)11(S 	11)S i1103111 ilS, Viln111;1(1(IS 

di. Sil .viigi) 
	

de tan pesado tributo, tatt pronto 4.111110 pudieron se 

rebela rwt voin ira Israel. El rey .1111'ifritil se al 	ron los de .1 m1(1 y i1:414.1in 

y ;11:10 'il11111 "ii IIIS 11(' ..M(i;11) 	 (II' (illoS. 1411s 1'111419111t1' 

Fiv:. 71. 1.a PiPtira Llioabita. 



los siguieron y desbarataron a. los de Moab. Destruyeron sus viuda-

41(hs y 11(bnaron los campos más fértiles de piedras, que cada uno echa-

ba, y cegaron todos los nunianiiales 411.! las aguas, y voytaron .t(.1(1os 1t, 

árboles fruiales, por manera que sólo que4laron los muros (le ladrillo 

Kir-t.'llaresetli, y la ciudad fin' cervada por los bonderos y (.11 •- riin 

parte (14.9.1.ibada". Alesa se aseguró enverrándose en la fortaleza (le lla- 
rosheill, veren de 	ilion, y cuando los lionderos de los israelitas rodearon 
11.1. fortaleza ,v la asolaron, sacrifiró sobre (..1 muro :t sli primogénito, 

lo que "(.ausó una grande indígnación (1) los israelitas y en el mis, 

nio punto se retiraron de ('1 y se volvieron a. su tierra". .Nlosa. escapo 

y t- ivió para erigir este monumento en el 'que (la su versión 414! la 

revuelta, (tm►  aclara las omisiones. del relato bibaco; afirma (irle mató 

siete mil 'hombres, mujeres y .-V.4veln.s ,v (1110' se apoderó (le varias viuda. 

des que anexó a su reino, y termina e.xpresando que reedificó 1;1 ciudad 

y (.1 !palacio real y las destruidas ciudades (le nom)). Jorarn reinó del 

es 	 ri 	o 	ch 	seaño Sgt; al SS.1. ant 	d Jesucsto, y poe 	541' su1ila fea deet 

nionuniento (mico. 

El original de la Piedra Aloabita, fig. 71., 	casi ilegible, consta 

de 1reinta y cuatro línp.as, las palabras (.4slán separadas por piffilos 1' 

las oraviones por vorías líneas, y st! 1.(he de derecha a izquierda, lo 11115 

11111 (lile otras escrituras orientales. Se inserta abajo una ciipia de las 

dos primeras lítwas de la inscripción y una parle de la tercera en la 

que termina la cláusula, despuí..s va la equivalencia fonética de las letras 

con las vocales entre paréntesis, put.s éstas casi siempre se omiten en 

las inscripciones semiticas; con ayuda 11(►  la representación fonétlea 

4.1e las letras se puede s(...guir la escritura original. ya que algunos c;(• 

racieres tienen parecido (.4.)11 los de nm.stro alfabeto, 

154t'l(,9(7wYY,9.°W`Yf9 4/- 
,)1,1'79(vivvvv9 .? J70j/t,i-94Vit,JI-- 

1. 'AN(0)K(I). M(E)Sh'(A). B(E)N. K(A)M(0)ShM(A)LD, M(E). 
L(E)K. M(0)'AB. HED- 

18(0)N1 'AB!. M(A)L(A)K, 'AL. M(0)'AEI, ShL(I)Sh(I)N. o 

Sh(A)T. V'AN(0)K(I). M(A)L(A)K 
3. TI. 'ACh(A)R. 'AB1 

1. Yo soy Mesa, hijo de 1‹.-a1lI01inia141, rey (le Aloab, el (1. 

ibonita Mi padre reinó en Moab treinta años y yo rein• 
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dth S1/11118 1 1 41  1111 1);11 11.11  

Sil 	ha 11 	1 'ad() SO1i1 111P11111  1 IVS S11110, VA111 VS1. 1' 11 11 	a 111°11i 1 ;1 , i'í :12;1 / 1.11  

1 1 1 10 110 4 1 ifi411.t h 	1 1 1 111' 11 0  4 11 1 	111 	1( 40'llehls:111.a. 	1 )1h 	1¿1 	PS1' 1 ' 11 111.:1 	1111011111 a 

.‘..4, 011/ 	 PlIV011 PÓ 1:1 111S11 1.1111 4 111 1111 1 1.0Z0) g111  jarro y 	doro asas, quo 

S(' (1"(1' S(1111 1 	siglo séptimo antes (I(! Jesucristo. 

ldii (4s(4ritura :1 ra 11114a, según el pro, 

\\., 	,1.11)riglit, autoridad 1.11 1:1 

materim, no se itsO 	Hila (-Tova an114 

rior al siglo décimo antes (le .lesitvris, 

lo, El monumento t11:'ts importante (le 

	

esta ess.rittira (hs 	inseripoión, 

711, quo tiene el nombre (lel rey 1:1►11-

i laula(1 (le 1 /amase(); se creo es (le l'el' 

ea (lel S50 íttites (le .1(is1i1'rislo: la que 

sigue (.11 ailligii(401:111 es la estela (le 

140 ,1` (le Ilamall 	litCasli 010,  775 

(le la misma Era ; s41 enconlyó eti .1fis, 

:11 suroeste 41(4 Aletio: eit 1928 1.111. des. 

(4111iierta en ,1 Islam 'ras'', eii el Vallo 

0.44 
	

Sertig, ilmt tablilla ole marril 

al rey 1 lazael (lite dala (II l siglo nove- 

Fig. 75. Sello amonila, 	no :mies 41(. .lestleristo, 	12.(Iteral, 

las primeras ins14ripviolles rameas qm. 
ltl)\' se v1)il11(4(.11 son (10 los siglos noveno al séptimo antes (le .114 

\'zIpios v ient os  de  ilovittneittos (lo pequefias dimensiones vo 

,•,, ..01, 
F',!• 
441-501vvk gr 7 

• 

..... -. 	• 	eck‘votcvk 
...... 	,,,_ 
YO• 0'9 	

res.- • ..  ,..„  
,,.. 

o "r•vm -“ d'yo» 1.rri- 4  
, 	. 

Fig., 76. Inscripción aramea. 

Y a 
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rilislionden 	his siglos sigiiietiies: 	Egipto se hall elivotittado mime, 

rnsos papirns y 1rnz11s 	vasijas, vitti.e ellos el famoso papiro 

Fig. I 	( Tel, 	iiis 11:111i111S 	I'VV1('1111'S Ihtt:11) 1101 añil .ir:1 

.11'SliVriS111. 

1,11 	fizef'11111';1 	ar;11111';1 	i1S11111 .10 .1 	"Pi11111i11111P11it' 	1111 	 11 .1Si ¡hl ¡Vil 

11111.4 	111311 .1111'S11I 11411' 1:1S 	 11'11111'11H11S 	 1 I 1ái1S 11 

11.41` /1(///, 	 i1"1/!/ii, ti1 11111:H111111 Vil Sli 	 siipei'inr y a 

!albis, .!i Se iliZo 1111 (•$•zi'llerzo pal'a 	el 111'11110Po lit' l'aSgos 

Cheih y irth, `31 	 st,  vednuilearoli y si,  iisai.nti 1;H, 

estas leinielirias st, 	 ppriniln persa, 

yo el siglo quinto :mies (le desibirisio 111 traiisl'oriliar.inii 

;111.1111V141 	 11S0i 	 y sils capli)eps eit 

iia bi lonja así ro111() eli los 	ises 	 (hl kraul y Veniviit, 

sitilha 	 ron slis 	 sig111)s 111 1 iVr)s ole 	tu-1i 

y eli ilsg) d'ira tile 	etiarenia siglos, rtidin so puesto g.i.a 

,4 
1,11,4 v...: 	: .0'',441i t4, ' 4o p ',19 0.1.1? . .... 	1. w 	, 	I 	, 	§ 	.#, . 	 • 

, . it'1(0417411i 15 L (Irá 4411 , irsd. 4 If  hl L i; 1 
.0 1;45 mi A 41,1( rC 4 w ekkko. lt, 1,1  4. 411.  4414,14 °I.WV17,‘014  4h illiliálá 4144 °44b - 	ili 	lb 	• . 	+ p $1.,  . ,- 	-11. 4, y 

' 	tyri/: PV‘1140*—éid (4Mlif "4 k011i 4•0414v; iqpik41444i4(01- 
'lí-:? ‘ 044qh. tif 4 AV •»4444 4(u4A 4(4 ,slit A4 lky 	' 	›i'l   14 wc 04 , 

-1̀t l.it!' hpk>1 1/ h4 '14 n .5 ((v( 4~ ov:ifF10 V 	(N
„ 
 i :4.110))44,  

9 '1'  Ot 4:1 r i. d124144 41019  ir 4  Al JVI101.?? 	v4I1 
.t.,0114 1$15 	4i4›0›é  	jré144 A 0,14"  v i;4 ‘14 (IN,. or . 

4( n F4 	ykii -14441s,r.L  	¡kv *  1 	lylk.lodit 
.4.-44 o yvÁ ted.41, ill 	 ky 4:1 

„III( 
1. 	I 

77. Papiro Ltranwo de Elefantilia. 

(Iiialmente ;ti 311.31)iito 	 qiiii 1.114' difundido por los emprpii 

41(iflonis voinolivianlus Fenicios. lios pueblos (le ,11.3n1 y (le SiPia IIr 

inorlifiraron 	vl siglo séplinio antes (1(. .1Pstir•risio, y lo ilifintglieroil 

amplia/rien t e en  la  región m(1n! ¡jos:1 (le 	 SI)i)/1' 	1111:114  

to V Feilivia 	1 	11(' 	 y 11t Siri3 3 11esopola111i3 	liso 

t•onitenipoi.áneo a la (1(11.3(len4.13 (le 1014111cia, 	 4.1P 1;1 

fal§1411 	ic,44i it;4).,it yuipirk,.,i, r • 	1_, 	 Vi 

44vi4;- fix aimpw 

..... ,g 
	• 



vii'm oh! 	 Nahl1(9.141(1110SOP y el COUS(T.11PIIII.' 	 lo Pll int• 
porlanvia de los 11.11111 1(1)PiOS 	111111 y SiPia. 

(.111:111(10 IOS 	 retornaron n ,Ittilea, llevaron consigo el alfabeto 

m'altivo, usado entonces ('ti iotla el Asia Oveidvntal para 

rinles, del que. 11111)1) algunas variedades lovales; en lit. columna enartit 
dp la figura TS se muestra el empleado en Ninive 	el siglo séptimo 

antes de Jesucristo. Segítn avanzaba el lientpa' la transformación de 

los caracteres fenicios (.91 los alfabetos :n'ameos se bacía H115 notable, 

y la divergencia dt.! su forma, era tan grande que casi no poilia distin 
guirse su origen. .1,1► s judíos de Palestina usaron el. alfabeto arattwo 
basta el siglo st..gundo de nuestra_ (.b..ra; tlespin'S 11111)1) tina gran (lifertm 
vi;1 4.11 	let- pas aranivas, el :n'ampo meridional de Palestina eutpez(.1 a. 
transformarse en el rectangular I1ebre.0 durante el siglo primero ante.; 

de. Jesucristo, V no fui' sino hasta. ('1 5112,10 décimo de nuestra 1..,ra cuan- 
lb) 	 liennitiVi.1111(91te 	V01111:1-  av) 	 1(1111111ViliV (1 	1;1 (II' SIl 
1111)1(11 jpo fenicio, como puede verse en 1:1 octava columna de 1:1 figura 7S. 

En el n(prie, los alfabetos aratim.41s pasaron por ciertas modifica 

rioties buiales, como el usad() en 	 en los ítilinios tri.s siglos 
antes de Jesucristo, y el siriaco, que (lata, 	IOS prillIPPoS I 	 VHS- 

1 i:1110s y se fl(áS;11•1'11114'.) durante In :EdadMedia en el moderno :1 rnbe, 1,n 
gradual transformación del alfalu.kto aratin.,.t) en la t'as.' taquigrafía de 
los :Irabes es tina dt.! las inas notables 	la ti iStOPia de la escritura; 
colmo puede verse P11 la Ultima ("olumitit de la figura 78,, algunos caravIv 
res parei.t.n signos de. puntuación, y muchos duplicados se distinguen 

entre si. sl",do por marras diaeriticas colocadas thticimit o abajo d(a. las. 

:111itiThISI  y 110 :111:1 114'011 laS 1111'111S ('erradas que dan variedad 
1a s  ivitas fenicias, pues Jos rasgos 51)11 	 os y cursivos. 

'l'odas las escrituras alfabt".tiens del oeste de Siria indican (pie sí 

derivaron directa . indirectamente del alfabeto fenicio, mi(11tras que 

los cientos ole escrituras alfa.béticas (H. Este muestran que tuvieron. 

su origen P11 las ramas del alfabeto :n'almea :Es digno de imitars(i., 4-im! 
después (.1t dos milenios de evolución, nosotros seamos los de.scendien-

tes del primitivo alfabeto fenicio, padre del cuadrangular hebreo usado 
por 1(15 judíos, (.1(.11 (trabe 1)411' los pueblos del Islam y do 1. romano por 
las ti:telones cristianas de 1.",11r0pa..., los 4141s primeros perdieron en los 

prin("ipios (.1e. nuestra 	todos los s'estigios de sus primitivas formas, 
en tanto que los ('uropeos, desi)tu'.!s de su transformación en las góticas 
tel 	(le la Edad .\I Odia, tan distintas ¿101 :alfabeto romano, restaura- 

ron en el .1.1enacitniento los antiguos signos romanos para iniciales 
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VI VII 

Fig. 78. Alfabetos semíticos, mostrando la transformación de las letras 
moabitas y sindonias en el hebreo y el árabe modernos. 

títulos, usando las minúsvnlas para ( 	resto del I( xli), Así flu& resta• 

blevido el uso permanente (le letras que deseendieron ole los antiguos 

renivios, y que, voltio sus originales. son Paracteríst *leas, variadas, (I( 

nidas y hien diferenciadas. 
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Las lenguas senlíticas se han dividido en dos grupos: el del Este 
con el asirio-bahilóttico, y (hl del ()este que (lió nacimiento a (los rantas: 
la del X111', (pie comprende el arahil,!», y la (1e1 Norte, al :trame() ,y.  al 
(l'ilativo: el hebreo 	el fenicio son subdivisiones del cananeo, de aquí 
1;i gran semejanza que liciten entre sí. llay varias opiniones respecto 

va1o1' fonético de los sonidos representados por las letras de los al• 
t'abetos semíticos, mas hay que tener en cuenta que las lenguas fueron 
afectadas por 1111 protheso de decadencia fonética 	a la SIIrrida 

11111' 011'.15. 1.0S sonidos, l() Inislinr que la 1.011111a 41( ,  laS letras antiguas, 

han tenido, sil) (luda. considerable variación: sin embargo, casi la mitad 
de ellas pueden representarse con más 0) menos precisión f)()[' algunas 
letras gli,  nuesiro alfabeto, (-orno: 	(1, h.: /i*, 1. in, n. 	/1, P. /. las 
t'estantes no corresponden a ninguna di,  las nuestras, y por initio, se 
les tiene (in(' (lar una r(bpresettlaeión 1)1(15 0 menos ;n'inicial. 

En las lenguas seinítioas había (los (ibises de :sonidos guturales, e1 
prinulro llamado !l'Igual o !zuturollettlai, v el segundo, gutural aspi- 
rado; las guturales aspiradas eran ajcpli, he, 	y 'ayin, de éstas, 
0/91/1 era la más li;..,.(hra ; se pronunciabit abajo 	1111111.1) gutural, en 
la parir. superior de la laringe y era difícil ()irse atto :1111r8 dr una 
vocal; 1)0 era 1111;1 srinls'ova I ni Una aspil'aviAll, sitio una consonante 
ligeramente explosiva. 

;lyin era la 01(15 difícil de las 	tipaltim aspirad:1s: 	do soni. 

dos, Uno fuerte V otro 11111S 	 N'a -Pialad° 	una (/ vibrante en 
garganta, casi una aspiración (lesvaneehla 	¡me() ndts fuerte que 

aieph .v pronunciada en el mismo ing:ir de la garganta por inellio (10 
una explosión ligeratruntle más enérgica. 

rheIll, definida como gutural fricativa, era un sonido gutural (-Ion-
iinuo firmemente marcado, 1)1'()(11teido ('JI la parte posterior del pala-
dar, parecido al de nuestras j y 3., 

fllé, (in 1111 principio, un son hl() de la Illisilla 	11l'11 0 111:18 

(IvsVal1eCid0. Una g11 1.11Pal vOill 11111a, 

14;t letra (1'0!)h era una explosiva fuerte, ultra-gutural, que tenía 
afinidad con /.., pero que sk.h formaba más atrás. entre la parle posterior 
del paladar suave y la lengua. 

1.. 405 alfabühtos semíticos se caracterizaron no sólo 1)01' 5115 sitnimlos 
para estos sonivios peculiares desconocidos en las lenguas indoeuro-
peas, sino como) se lut dicho, por el hecho :t'In más importante (le la 
ausencia de sigilos para las verdaderas vocales, parece prr)i)al)le qme 
sólo tuvieron tres distintos sonidos; rr, 1, u; las letras 	y uta eran 
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senticonsona pues, o más Hen Vocales vonsonantes, ay' podía 	!se p pe. 
filf his por y y por r„ pero y pasó ppoitio 	ser i" y v u, por vsol  

en his últimas etapas de este alfabeto, yod y l'al/ Se Usaron (,011 1I1;1 
Hala &Molar los sonidos Vocales senwialites a 	i 	1;1 a; 

la. vocal ft. se omitía generalmente, excepto al final de 1.as palobros guíe 
se indicaba por 	t) olei'/h. 

En vista de esto, no es aventurado asegurar que 	puede encon- 
irar ('ti el íilfabeto semítico casi un superviviente del SiialliSlin) egipelo; 
LepSio considera que cada una de las consonantes semíticos Contenía 

(101no VOVal e:selleial. 	41110 pOtlía. ser Pet'InplaZada, pot' 10S 5011i- 
dos 	41 II, expresados por yod. 0 rfla, 10 (111(= V011111111:11 el 	 ole que 
al pl'inCipio de hl, Sílaba eSaS letlsas tenían el sonido semiconsonante de 
y y 	adquiriendo poder vocálico solamente cuando iban precedidas 
por una consonante. 

Por tanto, el :11fa1)eto semítico parece ocupar una posición 1111er-
e111.11.1.. la (lapa. plIralne,nt e silábica y la plIvanumite alfabética; 

era algo más que un silabario, pero algo 111(.9105 que un alfabeto per-
f«..to, y .nunca hubiera salido de. esa clapit debido a la, naturaleza de 
las lenguas semíticos, cuya estructura. difiere. de las de los otros idio-
mas conocidos. Las raíces fundamentales de sus palabras son tl..icon-
sonantes y sil pronunciación debe de haber sido originariamente trisná-
bica; de estas raíces .trilaterales se formaban las palabras por medio 
de raíces pronominales, antepueslas 	pospuestas; éste era el carácter 
ilistintivo ¿Le las lenguas semit leas, la. vocal. interior (.%nibiaba entre la 
raíz, por ejemplo, la. raíz 1:44) signifiva "escribir"; emito trisílaba con 
la vocal o, katmlyt -ha escrito" con un cambio de 's'oval. resulta kutold 
"ha. sido (.kscrito"; 	tabn "escritura" y katufrit "esvrito". 

Es obvio que una 	cuyo esqueleto, por decirlo así, e.stá, for 
mado stdamente por consonantes, se ajuste a una forma de escritura 
que use solamente éstas; por ('51) los sentlias, debido a la naturaleza 
de Sil lenguaje, podían representar las pala.bras ell su escritura eou 
un esbozo O croquis, ('11 la inteligencia de qtít. el lector lo llenaría per-
fectamente. Siendo los sonidos vocales 'tan ind.efinidos y va.riables, el 
resultado ha sido que, aun en los alfabetos setnítios recientes, las as-
piradas y semiconsonantes del 1.-)rimitivo alfabeto han retenido su 
carácter original en vez de transformarse (91 verdaderas vocales 4) 
verdaderas consonantes como en los alfabetos 110 semíticos. Las in-
conveniencias de no poseer signos para 1.as vocales debió sentirse fuer-
temente: por eso, al desarrollarse más la ($scritura semítica, se intro- 



dujeron gratin:din( tite usándolos para designar las viwales largas que 

eran de mayor importancia para dar sentido a las palabras, pero (hsto 

tardó varios siglos en realizarse. 

11()1111111'S propios, cuya composición es tan característica en se-

mítico, Van svgii idos (le FM vitlifientiVo que indica una partieularidad, 

pero más frectient(quente son una corla sentencia, una acción 41P gra-

vías, un desvo, un acto de fe. 'l'ales nonihres S(11 reflejo de los pensa-

mientos religiosos do,  los fenicios, y s (menet' pa trectienlemente en 1 re 

los elementos (lite los compolubil 	AbrI„ (pie sign.] ric.:1 svpv ¡olor ; ,1 mat, 

si i'v i(1111)  ; (ler, 	 /Pm!, Inieinbro 	 !ni I 	/;(9i, Il i,ji1. ()1 tips 

nombres son (Hm alabanza a la divinidad: N'ella wutilk (AliW lltl 111'(111“ 

y kir) , Vatottritilk 	lia dado), Mattanhaal (prsen(e de Itaal), 

Esluntutsliamar tEsitmun ha ayudado), llannilmal I Itaal es iniseriCor-

diosol. llay también un elemento ()fiel, que significa tienda de can( 

!tafia, resguardo, por thjentplo (.)Itelbaal, que tiene su correspondiente 

ett asirio-babilónico en 1111 nombre emito Silli-,1(1;1(1 (Adad es ini res-

guardo), literalmente. tui sombra. 

Debe lontarso 	consid(bración que los nombres de las letras en 

varios alfabetos, como el :trame°, el siria('(), ('1 arábigo, el eslavo, el ar 

menio 1' 	 111 l'OS de Europa y Asia, 5(111 casi idénticos a los (le 

las letras fenicias preservados P11 el lenguaje hebreo: todas las inodifi. 

l'aviones locales (le 11)5 ItOtilhITS de! 	liltraS 5011 similares a las si 

guientes: las sh.iacas: ‘`)/al, héth. llónutl, <1(31(tili, ele,: las arábigas ulif, 

be, 	 v(v.: las eslavas : az, bilki, !lig go I dobro, etc.; las arme 

lilas : al j, hui. 	 deni, 	y (•oup) ('s sabido, las primeras letras 

del alfabeto griego slot : 	l fl 	fia)9111(1, (I(.11a, 	("ttán10 11011(11. es 

para la pecitteint nariótt fenieia, establecida en una insignificante por-

('i011 de la costa del Mediterráneo hace veinticinco siglos, que los soni-

dos y signos escritos de stt alfabeto, con algunas modificaviones, se 

II &'11 ahora prácticamente en todo el mundo. 
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14:1 111.1111S- 1111 1,,r,V1pg:1 eS 1111:1 (111(1 .11":1 (1v1 	1(.!(1 .11..('1•1"álleo, (1C 4,Ne lllar 

(111e 1:1 envuelve y z(1)raza 11)11 tanta tuerza que penetra en sus tierras 
desgarrándolas profundamente. Sus montañas se asoman al tnar, y sus 
costas, islas, golfos .k-  1111(114014 11:11.111•111eS 1'11(91011 1111:1 invitación a los na- 
vegantes que en I iempos lejanos arribaron :t ella tra,yéndole hombres, 
mercancías, lenguajes e ideas que después devolvió al 1111111111) 1 y:tus- 
formados por la magia del arte y del genio tle su pueblo. 

Su clima deliciosamente templado, el mar azul que la rodea V sus 
fériiles llanuras batiadas ¡R 	una luz deslumbrante. 1.londe crecen el. 
olivo, la vid V el trigo, hivieron la existencia del hombre plácida :v 
agradable, permitiéndole (It'dil'all'SP 	S'ida del 11('lisalltiffillo y del arte. 
Por eso l'ité Grecia la cuna de nuthstra civilización y tuvo 1111 papel tan 
principal en la evolución Ittinutna., ningún pueblo se ha rodeado de 
tania gloria y :t ninguno es tleudora la humanidad de tan, profundo 
agpiidechniento. Apartir.ló en un inundo easi síilvaje V lo transformó, 

liereilei.o del ideal que soñó; exaltó la razón humana 
eilseriándlde el amor .l la patria, y cre(.) las ciencias que son la verdad, 
las artes que son la belleza v la moral que es el delwr. 

prinwr 1-utebl() que se fknintó ('ti .es1( 4  paíS 1.11é 1:1 J'aína. ii1111W1.11'o• 

peit de 10s gisieg'OS, 	glie 	 pOvo a, poco en la península 
y se dividió en una gran variedad de estirpes. llabia en llélade una 
población anterior que no era indoeurol'ea, CO1111)114181:11 1101' los varlOS, 

los li(li()H, los licios y los i)elasgos. La primera época griega está llena 
de n'Igniciones, una 'liza desplaza a la otra y ocupa su lugar hasta que 
a sil vez es  desplazada, (2,011 la invasión dórica se Inibía protlucido la 
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distribución 11(i las estirpes, 1101'0 111111 serie de deSpluZ;11ille111(1S 

VoS 	11 1V,() (1110 1(';4;1 1 1()S1  1)00010s, (101110S, 01•011Os 	 ,V 	 en 11'( 

01 l'Os, (1s1:11)10('101•:111 s115 1111eV;1S palrhis (In las coshis (lel llar Egeo, donde 

fundartm nuevos estados que provocaron la desaparivión de los anti. 

guos. 'rollos estos pueblos vivieron aislados, crearon su 'individualidad 

y conservaron su auloitomía intelectual ; las radettas de montarlas y 

los rabos agudos y abruptos (I(' su litoral, levantaron entre ellos barre. 

ras que entonces era (1 1 1'1(.11 franquear. l'ara Ilélade ft:;$ eslo ventaja 

y desventaja ; lo primero, porque, voino 	(lijo, sus lmbi tatiles desenvol- 

\ i(bron sil 1- ida 5111 una influencia común, y 1() segundo, porque 1111:1 serie 

I1() interrumpida de guerras crueles e inútiles ells;1 14.11°0111;1 1‘011 por 11111(110 

1011111(› 	pegilefich lerritorio. 

l'or'o a poco la 1111b1;1(1 	1(•:i 1.11é 1•0:1 117,(1 11(10S0; 11() 1111110 1111 '1111 pe- 

1.1() gpitlgot polvie I1LS villdadeS VP;111 independietties y celosas de sus 

privilegios. pero iodos sus moradores hablaban la misma lengtm flexi-

111(h, :(rino)liosa y fecunda: lodos adoraban a los mismos dioses y con-

sultaban los mismos oráculos. 1 tiquis fin. el venir() que congr(lgó a los 

helemos unis notables; :1 1 11 se dieron cita las artes, las letras y las cien-

cias; allí se forjaron normas que rep,irían al inundo, y se dió verdadero 

espíritu a la educación, la política, la filosofía, la literatura y la arqui- 

tectura : todo envuelto vont la vestidura de belleza 	arnmitía peculiare.-; 
de ese gran ioubldo. 

Antes de que los grivgos ;11(•;1 lizil 11;111 1;1 s'II/11911;1(11;1 del 	1((11 1(>1•1•11110()7  

de ese mar de 1;1S mil roslas, de las bahías azuladas, tle los estrechos y (le 
las islas que Se eriCadell;111, 5115 11.V08 y señores, romo se ha dicho, fue-

ron los feitivios los que, hostilizados continuamente por otros 1lue1)1()s 

line los liabíal empujado hacia el occidente, e instalados pu mía angos-

ta e 11(1111'0(111v( ¡Vil faja (10 11(:'1'1':1, Se 1;111Z:11'011 111 111;11°, ronvirti(midose eil 
los primeros grandes mercaderes y colonizadores. 

num) se ha visto, la civilización y cultura orientales, duratile los 

últimos siglos (lel segundo tniletti() 1)r(4-1'islia1io, comenzaron a exten-

derse en Europa por las  rutas comerciales marítimas (le las costas del 

este del llediterrh1100, :t la islas Egelis y posteriormente a Grecia. 

os: fenir1()5 no sólo 0011101*via1)::11 con todos los puertos de dicho mar, 
sino gin, (ishibievieron colonias en . 1(.11(-)s, IZollas y olpas islas del Egeo. 
durante el siglo ireve :tinos de Jesucristo, llevando volt ellos su' alfa-

beto como parte necesaria de su civilización, e iniparti(Indolo al pueblo 

heleno, entre el cual moi.:11):( 11. N() hay tradición más digna de crédito 

que la asentada por los autores griegos asegurando (pie el alfabeto 
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11S41111() 	11.éia de Vell 	ole Vell ¡('hi . 111115 it)S elliSiel>>4 di rieren 	sus 

opin hines Zteerea del origen de, las letras fenicias. llerodoto el griego 

y Plinio 4,1 romano creen que los fenicios las inventaron, en tanto que 

1 trosio lits atribuye a los babilonios, 1' n'II.  ¡lo 	loS egipcios; pero todos 

están acordes (ni que los fenicios las llevaron a Grecia, donde eran lla-

madas -letras fenicias". Ilerodoto +live que "los fenivios introdujeron 

la escritura en Grecia, y al principio la forma de las letras griegas era 

exactamente igual a las fenicias"; habla, también de "(")1141nto el troya-

no y sus acompañantes que lit trajeron de Fenicia, al país que es alioli:1 

llamado Ileocia", y aña4le: "porgut,  cuando (adnio naveguba en busca 

de Europa, dt,sembarcó en esta isla (Tern) y ...dejó algunos fenicios". 

.:psi sabernos por el mas famoso historiador griego que los fenicios W 

est:Lblecieron primero (.91 Tura y Ileocia. Se instalaron también en Co- 

1'il11 O, Ti1S0 	i 101  S:1111(11 	y olr4os lugares del litoral 	la tradición 

griega dice que esta colonización se realizó en el siglo doce antes de 

Jesucristo, tinos dos4,ientos años antes de la guerra de Troya. 

En los antiguos cementerios de Tura, llamada hoy Santoria, se 

han descubierto algunas inscripciones de, la forma inás ;trenka de Ja 

epigrafía griega: el alfabeto en ellas empleado es casi fenicio pin'o y 

las letras difieren muy poco 414. 5115 prototipos orientales. Lits más an. 

lit uas t,staban t,scritas a la 111:1110111 	Í ira, de depeelia a izquierda; 

usaron desput'.s el bustri'dedon, de izquierda a derecha y de derecha a 

izquierda, alternativamente, como la escritura hilita, y finalmente, coin-

eidiendo con la progresiva Itelenización de las letras, adoptaron lit es- 

ritura de izquierda a derecha, universalmente usalla desde entonces 

en las escrituras europeas. 1,os escribas griegos hieb,,ron muchas expe-

riencias antes de adoptar definitil-antenle lit eseritura de izquierda a 

derecha vonsertitiva en cada línea, subsiguiente: manifestaban gi.an pre-

dilección pot. una vsepittitia cotilinua V sin interrupción. la que fu(' 

ensayada de muchas maneras antes de -uniformarla. .1Igtinas N'evos la, 

leetura era a bustrófedon, invirtimid() 	1(..it.as (.11 las líneas alternas: 

otras, la espritura so l'avía (.11 (spii.al partiendo 411,1 ('entro, a, s-eves a 

la derecha y otras a la izquierda. 1,i1 figura 79 es una inscripción de 

l'era, extremadamente arcaica, que se lee ole izquierda a derecha, pero 

ett espiral: se comienza en el centro hacia afuera dando 'vuelta y inedia 

para leerla : es manifi4,sta 	1011111;1 fetikin 11(3 5115 signos, los car1l‹.1e1'os 

que están (In terve],  y noveno lugares son iguales a los fenicios y tienen 

valor de .1/, el quinto y octavo representan a la S. 

Los primitivos griegos dieron tina gran ('oiiii.11)111.ión al a 1 fa bet o, 
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eón la invención (I('cinco verda-derial; 
v ovaliks: alpha, (7)silon, iota, ómicron y 

t)pe,y  O 

 
tí/,silon tomadas (k 1;ts fenivias; aleph, 

hc, yod, 	yi it y ra u, las que, traustoP- 

111111'oll 	IP 1111:1 	„q•11 	i 11 1.11'N h111 en un 

sonido N'oval definido, debido a una 

Vi'<7 	

10, „„iign“, 

v(,,„„ 	époea tantitit.11 	you- 

r:n.1(.1'es. Las instiripvi)nes de 'l'era Hl- 

® Oisio 	 tpausl'ormarse para alcanzar sliS Ví1 

SOIlli I110S 0111}1PZ:1 1'011 3 1110(1 riVarse y a, 

r[('!'1 11i1 ivwz. 
Fig. 79. Escritura bustrófedon 	llavia el 1111 del siglo quinto antes 

de Tera. 
flp 	 v:isi entla esnido heleno 

tenia 	all'ithi.10 line variaba, 	1111 loS 	1'114'101'PS 114n(lO4 1) 011 Sil fol`• 

111'01101'e 	Estos alfabetos son de dos tipos distintos: el orien- 

tal y el otieidental, 1.'.1 primero y más antiguo fu(' introduvido, como 

se lla dicho, pot' los fenivios, en las islas del mar Egeo, .lonia y im'is 

tarde en Grevia. El segundo, probablemente de épova posterior, impere 

que llegó a Gt•veia por rutas terrestres, posiblemente de fuentes lidias 

o arameas. A la primera perieneven los alfabetos de las islas (1(11 EgVO, 

de Al ¡tia, APp,"()S. 	 Cophito y sus vol4 111in4. 	111( 111411, y' los al 	- 

in 105 j()11 	110111y011110 vl (10 .\ ¡leal v el de Haliearnaso, A la segun- 
da viase ropilispondin  los  de  t;revia septentrional y el Peloponeso, 

Etthea, calebliett y sus t'ohmios lleoeia, 	1.óerida y otros esta- 

(los. 	Todos estos all'abt tos tient,' gran similitud de l'opino P11  sus 

t•esportivas letras, mostrando los primitivios 111115 semejanza P011 el fe-
nieio, vil tattio  gut,  los posteriores 'tienden, los orientales, hacia las le 

t ras griegas elltsit'its y los oet'idettialtis, llovía las romanas. 

La figura SO es 1;t reprodureión de un ejemplar sumamente arettieo 

eseritura bustrófedon, encon- 

trada P11 Mica, cuyas letras tie- 

nen mareados lineamientos reiti.. 
3.16V 	 3MO\JAB1  dos; su antigüedad 	eonfirma 

t es tle las N'ovales, que es solamen- 
 

pop (.1 tHo de la hache ('errada an- 

te una aspiración, como su prof.°. 	
t,(2, tipo 	y h. 	/V, K5  

• ! 1 	Y 	("tral*-lerí 4ti"111('111(1 	Mg,. 80. Escritura bustrófedon de A tíca. 
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cias, 1,a figura S1 (...s una inscripción (quintil, 

cuya. est.,..ritura. bustrófedon empieza a. la (k.. 

rerlia y s(-..! lee alternativamente Ilavia 	iz• 

qui(.1.(1:1 en las líneas impares y a la dererlta 

en las pares; las líneas alternas (..stan itIV(T- 

iiilas; la (lig:muna P 	enimeni.Pii. todavía vii 

esta insvripeión, confirmando $11 antigüe-

dad; la i()1(1 est11 reprt.sentaila por una línea 

(11 zigzag, que dosciende directamente ole la. 

!/oil f(micia. 

14:1 rama más imporiante. (le la división 

orienial del alfaln.lo griego 	t'l 

desarrollado por I1)' griegos jónivos estable-

cidos (91 el Asia :11.(9101. ovvidental„1 lo largo 

del litoral de Lidia sobre el 'Mediterráneo it• entre los píos 11(•1'1111)  .v 

11e13(1141'., (*.(llill) 111.1 siglo ati(es de 1:1 1.J:erra de Troya y cuyas ciudades 

cipales eran Efeso 	Milelo. 1,:1 citubtol griega de Ilalicarnaso, 	el 

sur de 	estalm intim:fluente iistwialin coi' 1;1 civilización jóniolo 

fin'. fundada por colonos dorios y en ella ese pueblo altar:with. ;Hielan 

tado elaboró sot lomgintje y literatura, 11111V sup(..rior(=s a los ole sus 

allel.:«los de Grecia que estaban divididos (.91 tantos estados insignifi- 

cantes, y to...nian eada uno su alfabeto local. 	alfabeto jónico) fllo".. 

perfeccionado (.on ant(.rioridad a 1:1 S0'.' ()limpiada (-.1110 antes de 

miscrito .), y un el año -.10:1 (lo esa 11:11'2, 	 la guerra dol Pelopones(). 

fin".. adopta-do en llenas y después (.11 toda G114.1;1, substituyendo a. los 

• loval(..s. 	 lpsambolL). en (.1 .111 o Egipto. eNiste una anti 

gua inso.ripción en este alfabeto en el suntuoso templo ole Hatilsés .1.1, 

situado en ('1 borde del desierto 11111110, y c(u.tado e11 una Pov.n 	(1()111.1( 

emergen cuatro 1.1igantescas estatuas do este (nig:unos() re.t. que sostie- 

nen (.1 lecho; eso monument(.) 	construído cuando los "hijos do. 

Israel—  aun estaban bajo el vaativerio (,..1;ipt•i(1. Llave algunos años, al 

efecluarse unas excavaciones, se descubrieron sobre una de las piernas 

<1(... una de  las  (.(dosales (isla mis seis inscripciones fenicias, fres carias 

y (lkvilitio..vp gpiegas; tina di,  éstas, la inscripción griega mús; 

a la que positis-aniente se put..olt. asignar una feelm, fué escritlt 

Int mercenario 'griego que (..stalia al servicio (lo ..1" )sainí.ti(..1), un rey (.1(.: 

lit vigésimasexta dinastía. Hubo dos reyes (1(...1 mismo nombre: 

tico 	reitií.) poP 1os aílt.is (154-W7 antes (le Jesuerist(:), y 1.)4atnélko 

on 59-1-589 	la misma 	: ya sea (i 111' se rpfil..q.'“ a uno o a otr(1. 

I ".• 
.).,  

Escritura 
1)w,trl'ht'g,(10ii do. (c.}rinto, 



!:i. inscripción data de principios del sigh., séptimo o fines del sexto 
antes de desuct..isto, ochoci(n.ttms arios después (.1t. (pie 	estupendo  

monumento fué tallado, ,N• mucho antes de (pu. surgiera el poderío de 
Awnas  y ile t í tn.1 el alfabeto se httbiera perfeeciumado comItletantentt. 

Grecia, Es (le notarse (.1 grado de vivilizacbítt 111›. la gente de (..s:t 
época, ya que hasta los mercenarios (pie se hall:Iban (.311 países exíran- 

jeros p(rdían tisr.ribir (ton bastante wirrevrión. La 	Vil lit! hi i11S. 

(Ti I Wil)11 PS( 	lan bien IIt'('IUI V uniforme que revela claratnente 1.111(; 
Ilo ftté 1111 experimento, sino un arte ampliamente conocido y que se 
ejerció u I 	t1' Va 1" :1S gtIll0Pati OMS, 	 i 	)S(' a 	1)1 	1.1 'VII 1 e ; 1.1)4 

(1111:1 	V1*(IS SOn 	i 1 111111 ¡t'OS 	I re si y eslan escritos de izgitivr(lii a 
derecha. La fig ura S:2 reproduce esta insvripción sus I( iras; miden cinco 
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vooNkw\ o l f3N, 

ocroNocipotvio,„ 
\iN\sP\miv\21f. 

1,r414Y,' 

S2. Inscripción de Aint-Sinibel. 

centímetros de altura, tienen una lornut claramente definida y son muy 
parecidas a las letras griegas del período clásico, e indican lo que 
habían progresado los griegos jónicos en el relativamente corlo tiempo 
transcurrido desde que recibieron sus letras (le los conterviantes fe. 

nicios. Puede verse que las vocales o aspiradas fenicias: aleph, he, Va u- 
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(.1101k.., yod y 'ayin, si.. han transformado en las s'ovales grit,gas aipha, 
úpsi/on„ eta, ioia V ómicron; lidemás, se han ;tí-  molido tres nue-

vas letras: phi, ehi y psi ; omega., la ítltinta letra, no se em...nentra 

ninguna de las inscripviones 	Alut-Simbel. Ida inseripción del sol- 

dado dice: "(..'.0 ando el rey Psamatichos vino a Elefantina, los que esta-

ban con .1.'sainathlms hijo de Theolles, Psvt1111v1.4)11 esto. Se (bulla pea pon 

y navegaron por Kerlds tan lejos eonto el río lo laglitiii("). Polasitnto 

condu,k) 'l los (.'Xtran,jeros y .‘.tintsis a los egipcios. El escpitor fo(*. 

¡lijo) de ‘Inoihichos y Pelegtto›: hijo de Eudantos". Esta ins- 

vripciOn es de un valor inestimable, pues proporciona 1111 a u 	t ico 

ejemplo de l;t escritura griega del siglo séptimo, casi intermedia entre 

1.omit.huzos de la escritura en las islas del Egeo y la jónica perre.cla 

del siglo quinto antes de Jesucristo. 

11,1 fragntenio que reproduce la figura S:: es un ejemplo de escritura 

oxgAIHIolw5Thp)1 1-31):01"m511419Ax 
le Ny' 41» -Aelopktr orroAl 

X4715 44 o' KiVolos reextoúolp <5.0(?)9 
)0  aya(Ap.)a TM.; 'Alro/Utovos. 

YO 50 / &'  e/ Ck510, o3e 72adoil de 
7-élehousa 

.sa va a -4zsto7o 

Fig. 8::. Escritura jónka, 

jloniva. inibida en la silla de la estatua de eltari',s, gobernador de un 

fuerte eerca 	Mileto; posiblemente data de un. período entre la 58'1  

1;9'.' Olimpíada (550 a 500 antes de Jesucristo), y aunque es vont() 1111 

siglo posterior a la de Aliu-Simhel, está escrita en bustrófedon, las 

letras tienen. un tantafío uniforme, aunque la ómicron ronce 'va la teii• 

dencia a ser más pequeria .4„ E y Ar son •todavía sesgadas; gamma y 
lambda se vont,funden fácilmente como ('Ti.muchos de los primitivos al-
fabetos griegos ole la ruina oriental: eta se lin desarrollado completa-

mente de la forma cerrada fenicia a la abierta de 11„\- sv oneuen1pa 

Pop primera vez ('11 la nueva letra omega. 

Entre las inscrillciones de los alfabetos oveideniales es notable la 
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o ji\12I0v/i 
(sL nAloM 
O 

/)).\ PE\TIvrp_cp 
Eserii ura bustrófedon. 

de E ubea. 

(le 1:1 figura 84, ejemplar muy raro 

y primitivo, original d la antigua 

Enbea ; 	lee en espiral hacia afile. 

rn, comenzando en 1;1 línea ele en me. 

dio hacia la derecha; las letras están 

invertidas (hit-  las líneas de retroceso 

y vueltas 	sil pritil(Ta posirión a li 

pi'011( o como la leclura se sigui. ha- 

ciendo (le izquierda a der('ch 	tiene 
pronunciadas caraeleristica ..., fenivins, especialmente.  la E, li y .1r, aun-
que ineluye también las letras úpsilon, phi y uhi, puramente griegas, 

esta última tiene una barra vertical abajo del ángulo (pu. forman las 
I111t.':U ertizaolas, lo que. no es peculiar de In escritura enben, pues se 
c'iu 	en otros alfabetos griegos, pero no tan exagerada; data de 

mediados del siglo sexto antes de 'Jesucristo. 

1,:t figura 85 es un ejemplo de la 

Alrocoo 
Vr 

• 
1111':1 1lSa( 	V11 leouia, la palle 414,  

(pie, syllri ti la levendn entlltu 	fié 
¡a lipinwi.a ocupada poi.  los fenicios; 

inas esta inseripvión no es mils' anti-

gua, st. lee de (1(ipeul1a a izquierda ; 	V 
kappa retiene 5115 pevuliarblades feni-

vins, en tanto que las barras de r'psilon 
s t á 11 I igyra men e inviinadas drIta 

  

(Qr 

  

  

   

    

Fig., 85, Inscripción do Reocia. 

Gene 	un:le ¡t'u' ver( 	1 que vonsfina 	In mayoría de los Itlfabet(1i 
occidentales; t./II) lievn su ap('.1idive como en vas': 141(10,5 (.stos, en tanto 
quo, hinibilit y úlisiion tietipil in forma romana, 	 la 	Pli 
dios alfabetos. 

01 1.0 ('i/1111)10 de las variantes (II. los alfabetos ovvideittales es la 

inscripción de la figura 	ti, beelui en a lfabui 	va 	i(.4). (.1 	'tiene 
características de los alfabetos oriental y oceide-inial : emplea la .1) 
oripi l ial. y la ovei(lenial en la la 	pala 1)1`a 	1, y S 	 lit forma 
occidental. y la II es oriental, Inies 	 apéndire. Examinando lo:: 

ANPVLUTOZSEDO ONITELsiol 

Hino5pom UToLsEwDoNrEA101 
Fig. 8E3. Inscripción de la variante cale ídica del alfabeto griego. 
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alfabetos valcidicos, paptivulartnente los (le las colonias de Italia .y 
otros lugares, se tmede 	4111(1. tielli'll hilStilllIPS 1( tras 110 tipo 1.)01.11;t• 

II(), lo que 11:1 hecho presumir (pie son los progenitort.s del ;tírala ► to 
la t ino, 

Com() ya se dijo, el alfabeto jónieo l'Até adoptado 	 u'il1(.' 
en 4-1.1enas (.11 el ario .10:-1 antes (le ,lesueristo, y povo desinn'.s en varios 
estados cit. Grecia; (.s conocido ahora como griego clásico y (.11 su estilo 

están grabadas algunas de las nn'ts bellas inscripciones. La figura S7, 
ton1a(.1a (lel temido (le .11.inerva, 	.lonia, es un hermoso ejemplar ile 

NE0 
AAF: rTLANAP o 3Z 

:HEE T NNAO:\I 
O/\ 

Fig. 87. Inscripción del templo de 'Minerva en Jonia. 

letras magistralmente talladas, bien proporcionadas de figura elegante 
y refinada, hecho en 1:1 (Tova (9) que cada letra balda llegado a perfeccio. 
!larse en forma y dimensión flutfornw al sent .ido griego de bo.dleza artistica 
y uniformidad general en tamaño 1' alineación, calculado para si1ti8-
fave1' la vista y un cultivado buen gusto, 

La figura_ 8 ilustra en forma tabular 1:1 evolución del alfabeto grie'-
go, parlien(lo del fenicio al griego ático del siglo quinto antes de .1e.. 
sut.risto; los alfabetos locales están:  arreglados ('11 orden histórico.. 
ílproxitnadaniente, bajo las (los divisiones principales: oriental y oetti.-. 
do:intal. Examinando el cuadro puede notarse cine las let.ras A, K, 111, 

X „ 	() ‘? 	vonsprvaron ronslanienuinte su t'orina durantv todo ol 

río(l(), esppcialineulth la '1' (lit(' nunca se desvió de la modificación grie-
ga al tipo fenicio; allt1ut tuvo pocas alteracirmes y solament.(... en. 
.i5.t.ier1 finé igual a la fenicia; 11()1(1, llevó siempre dos lóbul(..)s curvos o 
angularl.-.s, excepto en (.'orinlo, ('11 dopde usaron un símbolo extrailo 
ionia(10  de 1111 Nr ¡ojo Si la ba1.10 Med 1 t(IPPIII1e() ganuira„ vont() ya se dijo, 
desde nn principio se dift.,renció povo de loinbtla en. todos los alfabetos 
Orientales, (.xcepto ('u el :11:i(:'(), (TI el qu1 parece seguir la varieda(1 
sidonia del alfabeto fenicio, que Si' usó en la primera línea del. cuadro 
en lugar del tito:11)1in; su t'orina angular recta 1'116 pi.P(...ursora 4.1e la 

curra, ambas se en C0111.1'a l'Oil frevitt'n 1 eilleide ell 10S al fa betos 
tales y originaron ittu.stras letras r y 	la angular delta, (-.!on una línea 

157 



<F•C 
Da 

lIEE 
FF 

POR P 

1(5 
-r 
vr 
DM 

afe, 

iPc 
.4, 
41. 

ow,bi 1-4 -T--  tx 	v 	. 

.:, 

iry C 

° 
1 
... 

1-. 

1 
4,  
U 

%c. 
P, 
frt 

1 
' f 
d 

12 	
.4; 
f 

q 	,;) 
._,-- 

144  

1.,,i  

41. AAA AAA -1>AA AAA MulA AA A AA." 

9 h 8 8 8B l'UU.' B o $B 
'\, 1r( -ir^ AA OC rt rA r 

A d A A A A A t\AD A hAD 

l e  lt A 3E 1,1C 0131 ‘.F E i 31 ifE 

Y I,r f ri F Afe F 
".4 I 1 1 ¿I 

ri 11•14  e U6 911 9 9 i-j H : 	Fi 

E. th  O e) 0 e 000 O033 0 (23) (0 : O® 

1 II has li 11 1 i i 
41K >l)K likK )11:K /O: X/) l< 

Z. t 
ill 

ir 

?.1 tok 

irC 

wl m 

1.J t, 
M "tM 

"11t 

mi," m 

AA 

MM 

lt•P 

t-N 

A. 
, 	ms 

`\ T" 1.11vN livN 1111N N N 111/NNI /Y N 

V (KM) 11 1f + 
O u 00 0 0 0 0O 0 0 l O 

1 irr 7)c ir irr irr ir r 

(1) 9 ? cP 9 9 9 9 
os  Apq 1c1PD c1PRR 9P1P PPD 1:1PD it R 

w• MM Pis Skx MM  SU 3( !Sis 
X i T T T T T .T. T 

u tiryv vy V Y Pin iryv V1 YX i 	V 

Ph (re) (14 oil oo o o 
h + X + X x X 14* 

t S t 4, 4 

Ils Prl 

h4 	A L. 
V 0 
k 4 ét 	

< 

	

Ilt 	ti 	Ir 	Is; 
, O 	i 	.7.:• 

, 	. :-; 	"ó  

	

° CD L.Li ..,1 	a 
AAAA AAA AAA 11A A A 

I K 

•XLV 

Mro% 

V\ N 

o 
rr 
9q) 

R 

II? 

V V 

as  
rrt• 
DAD 

11kf E 
fF C 

BH 
00150 

1 

1)1( 
L.v 

coviol 
VvV N 

4- 

000 

rrNP 

rt R 

515  
T 

V Y Y 

14) 
40+ 

pnc 
D 

ÁcF E 

F 

1-4 

• 0 

1 
K K 

NiN 

o 
r 
1 

Ft It R 

5" 
T. 

sao 

4c 

4, 

r 
A 
E 

z 
H 
e 

K 

M 
•••••• 
~lb 

o 
n 

Fig. 88. Evolución y expansión riel alfabeto griego, 

horizontal, (1I más vomúzi en los al falipt os orientales, en tanto que la 
vertival, angular O curva. voto() la 1) romana, fin. varavterístiva de los 
(wvidentales: épstion tuvo pequefías 	rePet Hila S 1. //' th'SítinilieVió (le 
los alfabetos orientales, pero fu(' retenido en los oce den tales de donde 

pasó a Italia y casi no eambió de forma : zcia siguió 0 ,1 1)1'11111111'o pro- 
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totip° itioaltila durante todo el período, hasta que la v;triante sidonia 

hit; intro(lueida cuando el alfabeto sjónieo se adoptó en Atenas; sin 
embargo, rara vtiz la usaron los junios; PI) la primera columna (1(1 

4'113111'0 ;111:111411 1;1 zayin sidunia; eta vsinim t'errada ('11 los antiguos 

alfabetos y tenía 1)111t:! thb /I P11 los ituls recientes, empleándose s1,111 

1111 ( 1 111'1:1 la antigua forma fenicia ; 	sólo) varió en las figuras com- 

prendidas en (hl virtud(). 

En los más antiguos alfabetos, iota estaba esepita en zigzag. sin (luda 

una modificación del signo moabila yod„ pero en 11)5 alfabetos jónicos 

V tweidelliab.'s tenía 1:1 	railliliar que ha. llegado :1 nosotros (.011 

PI alfabeto romano; kappa, 11(isd0 los primeros períodos de 'l'era ,v Cre-

ta se mitservó igual, excepto la inversión que todas 1;is letras sufrieron al 

t'amblar la manera de eseiiihir de derecha 3 i'Mplieribl 1101' 411 41(! iZ11111111'. 

11:1 3 delP(11:1 	1( 1' 1111 conservaron duranith varios siglos tinas barras más 
eortas, votno l3S fenieias, hasta que gradualmente tomaron 1;t forma 

simétrica de la .1/: (;nriuron, pequeña en los primeros alfallthios, vont° 

la fenieia, tuvo después el mismo tamaño que las otras letras: pi, (111(8 

era set) una ligera N'a Piiild0 (IP 1:1 fenicia, fluctuó por mucho tiempo 

entre sil antigua forma y la adoptada en Atenas; los alfabetos oevi-

dentales usaron más la forma antigua, que después fu(' transformada 

I'!! la P ponianit 	la letra (4) quedó casi igual, !ler() (';I VI) en desuso en 

los prinrepos alfabetos griegos, reapareciendo en los il;'ilicos; rho, des. 

pués de ser una copia exacta de la fenieia, llevó más larde un apéndire, 

especialmente en los alfabetos occidentales, de los que ¡)'asó a 105 roma-

nos; sifirmi conservó la forma (le A/ en (listintas posiciones, pero nirts 

generalmente sobre uno de sus lados, de lo (111e fúvilinente se cons.irtió 

en 	nuestra S , la. evolución (lol 111 psilon vonlielle sus (los derivados ro- 

manos 17  e Y; Si! forma clásica "Y parece ser (le orig;en ático, toniada 

probablemente (le un viejo silabario mediterráneo. 

Vitt. un ac()liteeintiento feliz (pul en el eurso del alfabeto fenicio 

hacia el Occidente, los griegos hayan sido los primeros 491 adoptarlo, 
pues mientras otras  eseritinhas de Asia que derivaron de l'hl han rete-

nidit) SUS características, este pueblo ('011 toque maestro lo modeló P0311 

relativa jfl 	En bis primeros tiempos (le la escritura griega, 

las' palabras no se separaban entre sí al final de pada linea, ni se 

usaba puntuación; después de 1.1e,jalidro Vatio se separan ya las pa-

labras 011 ('1 final de la línea, conforme a ciertas leyes, y se inicia el 

USO 4 le la piintimción y de h)s acentos. 

La transmisión de un alfabeto semítico 	1111 pueblo 110 semítico 



	

ltit 11r:111111911 	reSItliar (91 	 Peolnlidallie 	liefee- 

~sir, pues es fáril conservar sin ningún cambio los signos de idéntico 

sonklo, pero los caracteres superfluos tienen que desaparecer i expre. 

sal' sonidos semejantes, o bay que desarrollar nuevas letras para re. 

presentarlos. 14.11 el alfal)eio griego, las semiconsonantes y guturales 

aspiradas sentiticas Si transformaron en N'ovales; se desarrollaron lint• 

das aspiradas y voeales adicionales, ,v las sibilantes sufrieron una trans. 

forittariOn, mejorándose la forma del resto de las letras ipte conser. 

varon su semejanza 41111 S11S 1)11 0 1 01 1110S 1'0n:1010S, 	1 11111100S0 (10 I 'V I 1111('14)11 

1111.1'/ 	1 ( 	S1! 1  10S ; 	SI' 	1110 hir1111 	I 	1111( 1111 	1:1S 	:1(1:111I :1010110S 	111(1 	11(11'Sa 

Phi 	SI 11P r11011111 1:1S (10 1:1S vocales. y los otros cambios se efectuaron 

paulatinamente. 

vinvo vorales InliniiliVas se l'orinaron Pon las aspiradas y semi-

consonantes fenicias, las (pie aun en las lenguas seinilicas tendían a 

transformarse en sonidos vocálicos semejantes; las tres aspiradas 

a/(9)//, /H. y 'uffin, ›:e presh.iron 1'ácilmett1t..1 para este proceso, per• 

gli(imb:i completamente su carácter de guturales y transformándose en 

las N'ovales fundamentales itipha, ('imitop y ómicron: 13 semiconsonan- 
te llod, que tenia el 54)111111 (11,  Wiesira y, tontl> 	,;onitio voval (le 

111:1 l'era 911e rali, la otra semiconsonante, pudo volverse 1:1 

vocal U , la úlmilon griega no ocupa en (..1 alfabeto el lugar de 1:1 ron 

fenivia, sino (1111' está entre las ittn.hvas ItItras a1 final del alfabeto; ba,v 

varías  teorías acerca de su mi/211111  pePO 	filás genelitil es dile se 

de /*(1 

Eta. :La II [atina V la cia griega tienen la misma l'Orina Y oellpall 

luiS1no Ingal• 	:111.:11.R'io, 11er0 P011 diferente SOliii.lo„ 	[(In en 

i4.1('tlt 11'i1 sitio (Ole ChOh. 	décintoviava letra fenicia, que era una gu 

tural fuerte y que ('II gPlego se conVirtió en una h aSpil'ada fuerte, silbS- 

litn.N'e.ndo a he, 	 letra fenivia, (pie perdió Sil aspiración y s(.! 

transfortto.") ett la voval E, J'alnada 	 Ci V después épsilon. 

()meya. Con la evolm..ión de omcga, (lile se en:411114) casi lin siglo 

desplié.s 	eta." se a('abé) de l'orinar el alfabeto griego ; en un principio, 

PI Signo <9 derivado de la finticia 	temía tres sonidos, más  Larde 

S()1() (j111!(.9:01i y omega. 

l'O. En ,griego se nevesilaban algunos 1.•;11.acteres pa ra expresar el 

si..inido de las mudas seguido de ti 111.1. aspiración; en las antiguas inst:Tip• 

ciones se 11!..;:tba1.1 las combinaciones. Ihcift y Cia, pi y chi, liwi)pa y cla, para 

figurar los sonidos quo. se representaron después con Ih iu, phi y Phi. 
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(..`oino se ha visto, los griegos tomaron lit, '1(1.11 y la telh- feni- 

cias cont() símbolos par:t.. 1 y 111,D las It.q:Pas 	y q'r)1)11. inidiepon no 

set' adoptables vont() las :1 Itteriotit.!s, para t. lettotar k • a causa II(' 

retención prolottgada 110 gripin, y /,- (ti)»tr ('II los 	1 fl 	pri 111 1115-0SI  

por lo 1111e la 110Liresei11;ició11 	h.'', lits.t..) que obtenei.se pot. direrenvint..ión, 

tisaron dos distintos símbolos pailt esít,-.. sonido, uno en el 1.:81.0 y 

Ilt 1,t, 1,11 0! 	teste; la futililt 	de ('511)5 11115 varat.tet.(.s se intli('a. 1)1)1. la t. 0111- 
. 

binación 111, 	 cía, ptli y 011, 1101* 1:15 ('11:11('~ se eXpreSa (.11i ('11 1:18 

antiguas inscripciones. 

Psi. 	 (.onsilhattio nuova se desarrollé.) del signo ps, que se 

el1(1'1111ra en el alfabeto .b.fflipo: ('11 las insPrippiones antiguns este so-

nido 50 expresaba. por f/airinift y sir/111r1 o phi y si rinut. 

.1.1) pie PI:1s dist ingtu a los alfabetos orientah..s de los ovviden- 

falos os la diferenvia 114' forma (lel símbolo para I. 	en las primeras 

inserip...iones, la dé.vintogninta letra griega 3.i 0111 idéntit. a la fenicia 

mitir(Wh; ('II un principio so usaron 	combinapiones 3.q, y 8/./piul.ri)  y 

kappa y sir/11!a 1mPa. el sonido y Si' 51111(1110 que 1:1 .1:1 latina se tornó th! 

1:1 griega. 

San. .1,a idviiiifivat.Vm de las sibilatilvs ('s el problema más difícil 

1'4'% t'(.'1() a la transmisión. del. alfabeto fenicio a los alfabetos griegos. 

Había cual Po sibilantes fenieias: la fuerte, stinickh; 1:t. suave„:.(tyin..; 

1;1 	 isrule, y la. palatal, shin. Los gt.iegos tu.4.esi1uro11 solatiumte 

1res: 	 sir/11w.; la dental, 	y la gutural, 	aunque hay in- 

dicios de que originalmente poseiatt llli yuat.i() signo, san, que Si' perdió 

(1P1)liés: 	s:11w su itontbh,  Ilor una ¡ilusión de Ilerodoto, 511 forma por 

1;-.,s primitivas inscripciones, y su ingzir 	alfabeto por los abe,(...e.- 

darios, l'ara identifivar las sibilantes gI'i('WiS 0011 stts prototipos fe-
n icios ('5 iitivesapio comp lizar  poi,  restituir a la lee ra (leS:11111reVida el 

111gar (pie 1Pllía ell 	 ¡VII alfabeto, pues oh el siglo quinto antes 

ile .1(..supris1o„ añil subsistía si' uso dialéviipo. .11(911(1010 (1141' que 11)5 

nombri..,..,-4 (h. 105 pi.l.sas -terminaban todos pon lzt misma letra, la. 

llamada SU 	IMP 11.1S (101.10S 5' :.0.!//1irt por los ion jos" ; e.11 	('ptira, 

1111 había 11101 gran distinciOn (litro los 50111(105 represen- 

tados pol.' 	n Lv sifplia" pero la supervivenvia de los dos nontbros indica 

la. existencia de, dos letras primitivas tm-VOS sonidos se. asimilaron 

do,,s1111és. 

En las pi.intet.as  inseript•iones g.riegas la s!bilattlp fuerte se expre-

sa por (14.15 paraPioros distintos, uno empleado pasi explusivantonle por 

ionlos 	()Ir() por 105 dtu..ios, pero sin una (listincb`on apreviable (le 



sus valores fon(„qicos. If.411 las inseripciones (161.b....as de "t'et'a, ('reta, co... :  

pinto y :krgos, la s se representa por el símbolo .11, en tanto que (.11 liltá 

júnicas (l( ..‘likt(), .N;ixons, Samos y Atenas se expresa con la en,$' 

tino (h.', sus lados: seguramente estos (los caracteres tenían Ilitepplite  

"m'ubre, Mal; el signo dórico y su nombrt.,  cayeron (11 desuso, vil laido 
(pie el iónivo cim,  V Su 11()1uhre 	 SIII/PVViVierilil. 	I )1.'1(`I'Illillada la .• 

l'Orilla del signo de 	se trató de identificarlo eon alguna de las si, 

fenirias, y se envontró que 5<11(1 1111 de las letras setiiiticas se 

perdió completamente en ('1 alfabeto griego, pites liay una lagnita 

(1 lugar en (pie estuvo la décimoctava letra. fenicia isadu, (.1 quo se, • 

c.ree ocupó sun, la letra griega que desapareció. Los antiguos abereda. 

Hos de Italia proporcionan evidencias (le que 	5tiposi('if")11 es clIrree 

ta, ya que. en el lugar que está ilesput.'s II(' p, (pie (.orresponde al déciatoe 

tav(.), hay un signo que. 	(..1 alfabeto etrusco aparece ('1)1111) .11. y Pir 

e! pelasgo una en/e. itu..ompleta, casi idéntica a la. letra semítica isode; 

im.n. tanto, pinh.de asegurarse que el nombre (le la sibilante perdida era. :  

srtit ,V <pie 04 1.111.1alla 	décillioctavo lugar en el primitivo alfabeto griego,, 

entre 	y ((o/0m, y que 5115 l'orinas tuvieron algunos cambios. 

(."opiparando los lugares, formas" valores y tiontbils de las sibil:111. 

les griegas y fenicias 	01)(1(1.1(.91 los siguientes resultados.. el. séplinio- 

lugar del alfabeto lo ocupalwn la :a gin fenicia y la. :da griega, el dé- 

cimoquitito la. sainekh. fenicia y la 3./.  1..t. ri(.11,1:1„ 	dé.ci 111()('1;1 yo la. isaric 

fenicia Y la N'un griega„v el duodécintoptiniero la sh 	rtinivh1 y la. 
si tinta griega. S(..1, puede. ver que. los lugares (II' Lis vital ro sibil:1111  es 

Neftlí ticas (..slIthall 0(111)11(10s 	1:1 	1)111. 	1110S Vil 	4 1 	 ;11-• 

falwto grie.go, y que 1;t forma de los caracteres va 	menos (pu.. (.11. 

otras 1(qras, por 10 (pie sus valores fonéticos pueden deducirse fácil-

un..tute de los de sus prototipos feilici(w. Sin embargo, aunque. la furnia 

y el lugar (pie ocupan en ambos alfabetos son ignab.ks, no hay vorres• 

	

.pondencia. entre sus nombres, pues IMF, 	 it 4  a i'Se 	 r oil • 

8(1.1),V1i1t 	 (.1)11 Isadr, y :vi n, y .s.hill con san y 

Planinent.es _investigadores ban expuesto otras teorías, pl.,ro la an-

terior es lit más aceptable; se pitedt+ solamente deducir, (pie hubo una. 

confusión y cambio de nombrt...s entre las 4.14.)5 sibilantes dentales ;,..1 t y i /t 

t sa d (ilw (1)11-st4 it an sonidos parecidos, y entre las dos sibilantes 
abiertas, sainckh y shin; 	kze cree que este intercambio (le inanbres 

se hiciera int(!tivionalment(.. sino que parece. más bien el resultado de 

la .mt,!zellt de alfabetos locales contiguos, ett los cuales los signos pri-

mitivos adquirieron diferentes valores. ( l'ando el alfabeto de 1111 ptie. 



1111, tals 	IWrO no Inny MlítiVroso, iné conoebio por otro, o'!ste puede 

que haya tnitpleado sus caravteres designándolos quizá. por los nombres 

familiares (1( los signos que expresaban el mismo sonido <II su prol)io 

attabel(); si, pot. ejemplo, la s (le un alfabeto se tomó (le samei..h.., y ea 

otro de sh i H., los quo sp habían :teoslunilir:t(10 llamar a la sibilante fnerte, 

si !mut, seguirían dando eSe nombre al sigui) que expresaba (.1 mismo 

snnido en el alfabeto reemplazado. .No hay n'olivo para negar que la 

(H11(1111;14' (le la. adoppión de las sibilantes puede resolverse por alguna 

(1( ,  estas hipótesis, aunque sólo se roujelura vóino se efectuaron los 

cantillos. 

1,0s  valahios que arevtall a los demás signos ito necesitan disett-

(irse, ya que son ineramenle nwrfológivosy no inlervienen en los nom- 

bres, vabíres u orden alfabélipo (lp 	lelras; se pilará, solamente 

1(1 Hl 	qoppu 

I 	nt1)(1a. 14;1S fOrniitS tOrnadilS POP (!S( 	ra 50I1 	V;1 11)I' 	1'i:l l.  
511 	ChiSi Cien(  V/I1 	s()1() 1115 a I liall(11 OS (1( 	 11e0(.111 y 1 ~vis, y 

el antigu() (le Mica, reí 	el tipo primitivo que ('.ti el que sobre- 

vivió en nuestro alfabeto; su transformación es de tomarse, en vnenta, 

pues el sipl.no fenicio se invirtió en lodos s.us derivados, aparenlemente 

	

(..nlisn (.1e 1;1. (lipecx..ión qm.! se; tibi la esetiitimn. .14,t1 	esvrittins de 

origen aranleo, como la siria.ca, la arábiga V la pelvi, la. letra fenicia 

eaml..)ió (le direcci(ni de at..iterdt) P1111 la, (pie llevaban estas escrituras, Y 

Vil los alfal.a.dos griegos se t)littivieron similares resultados con dife- 

rent('. 1)r1)1`es(.), ya que s( eseribían de izquivrda 	derevita. 

Qoppa. Las letras tío ph y ra fenicias, .1!'' y 1, desaparevieron del 

alfabeto griego V se usaron sólo como numerales; (II vambio, se retu-

vieron en el latino, 1(1 lote pone (1(' manifiesto la. índole arvaiva (le su 

alfabeto. 

Como material( s para eseribir se usaron también el papiro, ('l pey-

gatnitio, el brone(.., el 1)101110, la vera V la :.ireilla. Eit. los vasos abundan 

inseripciones en la anligna 	 1,r,riega sobre ellos puede leerse 

Mentid() la firma del pititot. 1.) la (l('l alfarero, avonipariada de ()tras 

leyendw.z. .14a. más antiglia, hecha a punzón vil un V:1No, dala del siglo 

octa -vo antes de Jesuvristo, y sp etivuonlra en el .'\I'lise() .4\;:tviona1 

1t.(..tias. La. figura 89 reproduve la inscripvión en caravie.res corintios 

de un vaso anterior al siglo sexto ardes de jesucristo. Para usos vointt-

Iws y para votar en los tribunales alenienses se tqnpleaban los os tivtut 

que eran fragnielitios de vasos (le ar('illa, t) iluminas de una piedra caliza 

clara; se escribía s<)re ellos con panzón o (qui tinta en los ladrillos. 



Flp,11 l'a 90 	esprit() ('ti el ;inverso 

k 	, 	, itlaulh%1/4  -,' > • ,...' t  . frit4 .4, 	1.:  4,...1. 1:., 	: .14 . ; . .:10, 	al  *,, 	4 4 •
, .i 

: 	45.  1,,5 • -044.11'71.1'"1  it1:—..'i',U.  r' .1•11.-.... ,,,,, 
.,-.,,,,y,,,,,,I-,.... 	.. ,411.N1. to. r4: 11 	,-,I. i-NA )  

',".'"•,,":',"1i. "' ''w,.. •••-.' 	• 	1.  

l'il  • dili.‹,ti 1 1y,'.1./1  (":''. 1-11 '' ' '11' ' '' 1"1.'-  '‘''• *r4 	i'.,'•-• 1,5,, 

X •• '' 	, 	.• 	• 	--1 # ---• ... 	••••, 	-.t 	,• " 	, ir. ,,,  

1' 	41  :''' ' 	'' .4 ilk 'A   -     4:- ....„. 	-   	, 	 ' - y. 
• .,#. ' kl -  " 	.-. .i - i,- :10- • ...tm 4 k,: 

\ " 

„ , , ,,I. . 1...i , 	,. , 	4,.. ,V .  2 '.. • AS .: ri...„,„.i.  

,,IN • i  '.1  ' ".: ‘1. ;i" '' '...11  .' 	,' 	;!(... . '1 4., 	• 

y 

4. I' 	:t 	
,115,4 z 

Vig. 90. 0.0racon do la época 

qb 0) 
mAry) 

119 ppmWA r 
o 

89. 	Insvripción 	ti /1 Va l«) (101 S 	0(it UVI) 	(IP JuSl1eri.1 (), 

vidria:. y vil ht pit.dril entiza. En PI .11tp-1'o :1(1011:11 	 .\ I lin ;11.4 

Se 	Pu lis(' 1'V a 	11 11 °sir (I (-oil 	(f 	11('1'á grabad() un es('rit(I 	1)1.4).4.80 

SellSa iolla 1 	VII 	(1 Ile S(' 	(1011(1P11(`) 	:1 	TI't11 	(IP 111S. 	11 	08/PrfrOil 	1 II' 111 

y en ('1 rPverso, y tiene (.1 1(.xl0 

('01111)1(.141 (le la toma del itirainett-

to quo un griego resi(11.1114i en 

Eg'1111() debía pr( tar en una jun- 

ta ; data 41e1 	año 	1 11) ;untos (le 

.1(ssiivrish). 1,0›: esvolares tu-zahan 

1;1111'111:p: 411,  141:111(11.:1 (.4)11 111) borde 

en relieve y liu parte ittlerior vil-

biorla volt vera, sobro 1;t que tie 

es(4ri11ía ; 1:1 	91 os 1111;4 do las 

nueve hojas de madera do un li-

bro que vont lene ojereivios espo-

la res ; las pu ro per f4)ra iones 

414. la parle stipiirior :-:e.rvían para 

los hilos que •L;11,je1a1)all his II< Pin ; 

PS 	11 11 	1'iV111111;11* 

(¡('I siglo vulario antes de .lestu,  

(1'i l0 y que 	enPuoullra ott 

litso(/ de 

bisturía primitiva 	alfaboto griego w,11;1 basada 	1;ts itts- 
vripciones y las monedas; las furmas lapidarias 1.:011  coiliparativartivii. 

te est:1131(.8, pero (il uso lb. materiales más suaves, 1)er1.4:1111iii() (1 I)':111111), 

iit 1;1 gPá fiVa Y que favilítaba 1:1 	ligaduras, :teetituó 
1:1 	lettdonvia 	in 	 41(!f()I'llia(4 	.1' I tiitii PH01'111(11! il1 1 PallS- 

f111'111(.) 11154 111)41S hl pida 	 r01111:1(114)11 th! 1O 	e I 	Id 1)i01111.¡()8 

1111:1 111V:141111 progresiva en 1;1 forma de las lotPas; la de las mo-

dernas minfiseulas P(niuk'nza (11 una época (lo dofortrualli("m, seguida de 

.1 



Illl peuíodo il(' regener:iv11)11. 	ittltut.() 4111 deendencin y Pep:n.11111(.1W) 

fonélicos, juiP bis 	1;1S lenguas rouniiives dePivaron del lafín, son 

proceso 1i1)1« el 	los all'abelos voninivo y 1.41111;ilive 

de los :III;ibelos de ( I.(4.1:1 1 111. 110111:1. 	 12 (11.('31114111' .1;i 11P1 

11111)(.1•1(). 1(4s: :111;1111'11(S. 1:111.111:11:11is 1I('., .,1. 	 (.11 eserilurns irreglibires 

y sin forma: 1 resurgir 1:1 cultura vino 	dem:inda de un nuevo pa- 

ole 	leí 	de bis a ni ignos elementos 11:41'10) 	 tin 

(•:isi 	 viii•sito 	1*(wido, s• al n'istmo !lempo legible, regul:ii' 

hermoso. 111,  ese !nodo se vt,II 41114,1.:1 this 

	

¡I111' el 	(.11:1 1 	-o' siwrifiva 	1:1 	I('.2,11)i 1 1(1:1•1 	pur 	1;1 	htt.il 1- 

11;1g1 	raitilluz, y 11(' 1,111''', el ti4tit,t.z1t 	1:1 	 11111" 1'1 111:11 Si' 

14.'e1111'1 (J1 11'11:11'ill111'111i( di. 1;1 (ISI'1`11111';1 1. 111'S151.1. 

1,411 allalielos griego ‘• latino pilsaron pot« elapiis 

inny 	 enenerili.:1 poexislielido fres disiinias 

1;t 	 y la eursira. El 	1 1.:11)1,itt 1:1111- 

11;trio. Its:1(1t) 	1.:4 insvpiiitiones v monedas, ('ti vii:Idt.;ido y 	 bis 

letP:is de 	I I 111'a y vompliesl:is pl'ineipainienle de lineas verlie;des 

y liorizonidles; (.:!si las mismas 	 e1 nombre de yri/iiia/c8, se 

eitipieallin en bis 	 iniserilos .5.  'se vonlinualion iisando para 

thIllos y soln'esePilos. En se!Piiiido 	('s1:1 hl 	 voli 1;1 (pie se 

Pseribieroti los libros (9) 1.0rt11i1 Hit r:t y 111.zilile, 	por valífzrill'os 
t'es:tolla  l es  pa pa 1.0110s  y 4.1.1111(1's 	e1 	értiti 140 /muja', cim. 11;11:1 11(,1 1 iPitwo 



de S:111 pler1)1111110 (.1.1:1 1 120), es de liso universal y no puede lbandunars(4 
ahora, per() suscita. una mala interpretación, ya que no t  ittbeesario que 

las fluviales tengan una pulgada de altura corno 41I nombre indiva, 
sino que denota unas letras mayúsculas que no son tart cuadradas y 
Pevlas vonlo las de los alfabetos lapidarios, sus foi`nias son int poco 
redondeadas y tienen generalltubute una pequefía inclinación en los Ira. 
zos verticales, ,v las diferviivias S(' deben principalmente a III chis(' (le 
11111 [('['1111 en que se. (bscribían, papiro o pergamino, en vez de• piedra (1 
!rubra]. lin tercera esvritura, <le la enal existen especímenes Casi tan 

iguos como de las primilivas ni:chiles, es un tipo de letra descuidada, 
1111 povo irregular, suelta y dispersa, empleada para cartas priv:Hlas, 
contratos y cuentas, 

El desenvolvimiento <le los alfabetos uneiai y clli .8iro prosiguió 111-
, dependienternente hasta el siglo octavo o noveno, que tiré un período 

de revolución gráfiiin, tanto en el Este corno en el ()este; entonces nació 
del carsiro un nuevo tipo de le'ira, que tornó también varias formas de 
Nil contemporánea 1:1 rinciai; a causa de Nil petilleño ¡n'II:11'1o, la nueva 

esvri1 lira se llamó 	 sn eamielerísliva prinvipal una 
creviente tendencia a pasar arriba o abajo de las dos líneas paralelas 
que  1 1 111 n an 	(melipo  de  las  lefras, vinilo  puede vepse  1'01[1 )111'1€11111) l as  

Diaylistitilas y miinisvillas dell«, eta, 	)nu y rho, o 	1), 11, 1,, 

1), Q, ('on 1), (1, 11, 1, 1), q, 1411 antigua letra capital cursira que llegó a no 
tener forma \' 1-:e1' ilegible 	reemplazada después por una nueva eur• 
8ii•fl tomada <le la minúm.uiri; ékda alcanzó su perfección como esvritura 
para libros ('II el siglo doce o treep, vont limando después su degeneración 
hasta 1:t invención de 1:1 imprenta, Los primeros impresores adoptaron 
al prinvipio las formas vorrompidas de fisie t ipo (le 	1*;1 (.0111eIltpor:'1- 

1teo, pePO (lesplUriS N'olVieroll al antiguo que aun se risa ('II los 1ibr4)s 
impresos, 

En términos generales, el desarrollo alfabético l'Iré paralelo y casi 
sincrónico en (hl Este y (In vi 	piws los nombres de rripilalcs, (91r.si- 

ras, lowiales y iiiini-t.s.rithrs. piledv(i :11)1k:irse porreviatutwie 	la,; I( iras 
correspondientes de los alfabetos griegos y la I 

1 114 inSs antiguos ejeniplarvs 	ninitilsvriio.: 19.i(tgos (pul (iyiSivjj 

N( obtuvieron pu Egipto; esto se expliva por la Ilelenización del país 
durante ('1 'pinado olcs )o Piolonivos V por la lawsistencia de 1;t antigua. 
iniáv tivit  egipvia de  enterrar documentos en las tumbas, los <pie P con• 
sepvaron i•or tanto tiempo debido a la sp-queilad 	 Entre los 
manuscritos Hileirdes chstárt en primera línea los Papiros Ifornéric()S; 
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los inás antiguos. Putibablentente, son (los fragmentos (1..1 lil)r() dévinto- 

septinto (le 1:1 //ía(1/1; ambos vontienen eerea de quinientas líneas y 

n111 1'11 11 e11e011 radOS por 1 la 1.1•Is 1'11 1,S 19 y 1S50, 	mía tumba conovida 

por (.1 "Foso del vouodrilo", 	 en (.1 Unjo 	 Estos 

frw..,,mentos, que deben de lialrer pertenecido al mismo Polio, están esvri 

11), l'oil finas unciatex, hien formadas, pero un poco 	 (le lee! 

111'11.1110 :1 1:1 deeoloravión del papiro, no pueden ser posteriores al siglo 

primero :Hiles  • 1 ( / .lesin.i.isto, V quizá pertenecen al segundo. Es más 

hermoso ejemplar 114. 1.1 pt.imitiva valitt•ral'ia alcjawirina, 

doiorido romo Papiro Bond:es: este rollo vontiene la mayor parte (lel 

último 	de la //jada, y fue eompra•lo pot. Pardos en Elpiantina (.11 

1S2 1 : parere s1'1' del siglo primero de nuestra Era, o quizá más antiguo. 

llenos (.11idadosos en eivelteión $4)11 los diseursos de II ipérides, en delga-

das uncia/r.s, (11)1(.111(1ms en 1S.17 por Arden y Harris P11 1;1S cercanías de 

Tebas; los tionoeedores dieen que son anteriores a la mitad. del siglo 

segundo antes de .lestieristo. Ejemplares del siglo tervero fueron descu-

biertos p(.)1. el profesor Flinders l'elrie en 1S89 en varios sareófagos 

Gurol); la mayoría de estos papiros no eran literarios, sino testamen-
pelhíbilivs V  01 ros dortime111 os, luiro 1:111111W'll S111í1111111 :1. 111 111Z 4105 

valiosas reliquias: tinos fragmentos del ['crió'', de Matón, y la hasta 

entonces perdida .1 nti/o/w, de Eurípides; se encontraron, además, 

<". 

.. , 
.„

1. li,:1-1:..i., ' * 	• . t. ' 	\.1 i f, '¿' *( .' Y<.(.::-.. ,i Ni .4, : ,' 
, , 	. 	 • 	 , 

il › , , h:,k ,:,..14.,:,.1..11,./s. -4) :y-  5,.,:." 1..; ,_. Áxo 
!'t.'....1/4 	..)1..121121:11'11r 3,- 

„.;,..,...1.„,., 
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Fig. 92. Fragmento de un papiro que Contiene una página 
de la lijada, (ift Hornero. 
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fragmentos de escritos de AristOieles. Humero, 1)e11141:,Ivites 	iSiwrates. 

La figura 92 es 1:1 reproduvriOn 	titi fragmento di. la //irtdo, de Homero, 

, 111i ,  se (.11(.11(.111ra 	1;1 1:11111o1evil 1:(1(1111.1:111 	11 1 . 11 .1‘1, 1'sj(1;111 411k 11Nror11, 

Inglaterra data del siglo segundo antes de .1e:,:11eristo. 

Movuisr(1)1 1 srOtliWn '.k.) ti 
lillecticÁMIOCIACt' 

1, 44 I t-le0/ lir 1 C‘r1+4:iVrikro 
1 'my )01‘0111101E:retr 
1.4d) 	OVHÁtirtleemitio 
MIA: 	vil Int Oe • eyv t 1 
VILD1) lie 01 11~111 A ti t'A I liki 

' 1 te »II 4 Atl weiV040tivrA:i 
1 <Ági < 0104. T40 1 ( Wy.44Á"lts,. 

tirls1Wel Kt AO AMI A yirit•4 , 114  
tykk 	ctil vet i 	fi !y" i t i 

/TOVA' ,  I ov e ovi 1 !, 0:i. 
Ano9ld»111pOIW(1,14;:9!!!*: 

(14  -13 1  ir OV,  111  P_ CV ISV 1 '0 PrOvi ' 
• ' TiLit(U:7111 \,' CON A, k 01 I 1 Ac 

KM riNhé'VOC(i1)Áliei ttj*ó 
1  Till r MAY/  oe q < M AA 1.1A0 

e  lk lithistE Ali *Ai CA41;"áite 
1,, - 	LI<VRA0V 14 TIDO. it  

-*1 Oil e OV OVC I Aell re4 

Fip;. 	 griolzas (IP la or'setn.la bizantina. 
Eri(.mli..)Qi() Con,iantjnopo/itano, 

te,  I 



Después de los papiros egipeios, tenemos los rollos de llervulano, 

que son segurattivttle anteriolTs :ti ;lijo 79 de nuestra Era, en vi que 1;1 

eitidad 	tlestrilída por 1;1 corriente +le lava del Vesitbio; son mil 

t) 1' 	tres. y se supone lile ' 1.onstil111•vtion 	biblioieva de L11vi,1  

Piso Casonino, pites se encontraron ('II su suntuosa villa situada a 
hl 	 (1114.(ippallois 	1111 gi111 .111ViV 110 	 l'11;11. 

mismo que los rollos, itié carbonizado pu. el fuego; vs muy difícil 

desenrollar V descifrar los papiros, piles quedaron casi negros y 	escri- 

tura gris. Es1;111 escritos con pequeñas unvialcs (le l'orinas toseas, y vont- 

prendili tratados (le 	música, retórira 	111:11111aS v()11VX:IS 111' 

Vilodemo y otros filósofos menores de la escuela epicúrea. 

liay lambiétt 11 111111Tosos códices de pergamino qm. son de l'evita pos 

lerior, escritos con un tipo (le uneialcs 111;1s regular, (I( las que hubo (los 

esunelas principales. 1;1 fricj(trullina V la 	 El pi.litIPP Pj(444!)1:1 
al que puede atribuirse 1111:1 fevlia definida, perteneve a la (..sruela 

bi.11 /11irm ; es una copia (le un Ir:II:Ido sobre las plantas de 1 list.Orides, 

y lo escribió .litliana Atticia, mut princesa bizantina. por vi :ato de :MIL 

rigit ra 	rept.oduce el Envoiri!11(1 < "onslaniiii0/fidibino, 	 (•il vi 

sighi ovi:tV() 	Vilviientra (In la Bibiblieva Va 	Lus 

(1(1 ht usvitchi 	 Son 1re4 grandes vódices bíblicos. 

ol ('(;dirc ruiicano, 	 Sin(lifir•0 V el ('(;//icii .1 /tjum/rino, 	unlis 

:intign )  lis 411 Códice Vaticano, que dala del siglo cuarto: estí1 escrito 

con pequeñas uniquirs, delicadas, compactas y regulares, que sv asen1P- 

;hitt mucho ;t1 tipo lapidario, vs 	11111s itepinoso de los (pus, -pepo desgt.i t» 

ciad:miente fu(' retovado P11 vi siglo (11-4.i111o. 	 Sinafileo, 	9_1, 

tut 11(4(.0 tIl'lS reciente, pues (lata (le fines 11(.1 siglo (liarlo () (le princi- 

pios (lel quinto: ('II 1S1,1 Tisehelullo< eneonlró 	thl Almluslerio (14' Sailla. 
Catarina, en el :l'unte Sinaí, algunas (11' sus hojas; en 1859 halló la ma-

yor liarle del ("I't(live que esta hoy en vi Museo Británico; lo (.(1111) 19, 

;1 1 gobierno de 1:lisia, Sus !Piras son cuadradas y anchas, y con trazo,: 
horizon t ales n'uy delgados. 	sasi (lel 111151110) estilo, pl..ro 111,  escritura 111(15 

regular, Ps 	 41111b 	(11)111P111 l'a tailibi(91 	dirlio 

hoisen y es l'y mediados (1(.1 siglo quinto, 

.1, partir 41e1 siglo séptimo, las itilviulcs griegns 'W111'1(1'(,11 811 ('S1 111} 

1)Pi111.11iV4) VOIV1("11(1()St ,  angostas, alargadas y apretadas; ('II el si:Plo no-

\lino la nueva in/núm./1/11 se hizo (le uso ge1rer;t1 para la esyritura de los 
libros, y las unrioles se PetityiePon sola 111(111te 'para uso litúrgit.o. lía 

uncial usada ('11 los nitros no vr;l la sola escrilunt griega primitiva ; 

vevienies deseulu.itnienfos en 1.`gi1)14) han revelarlo la existencia (le 1111 
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tipo griego cursiro, (le gran importa nrin ett 1:1 historia del alfabelo„\'a 

que (.11 gran parte d(árivaron de él los caracteres in1111rsrulf)8; lit mit igna 

eurNira desa rev ió a 1 desenvolverse la minúscula, pero sobrevivió un 

ninellas fortilaS (le ('Shi. 

l.:1 siglo noveno marca una nueva Era ; 	eseril tiras uncial y hirsi- 
Va deslpill'eveli .1' 14111'1.2,P 111)d Illtel'a 	 lb' 	 liPOS y 
que había estado por a lgún 1 hitnpo en proveso 1le 1'01.111;1(.11w, 	tpansi- 

rión de las ininir.srula8 si ,  manifiesta (án uno de los más interesantes 

(1(11 	anti1.2;tto4 que han llegado hasta nosotros; una boja de papiro, 

frágil y rota, encontrada ('II 1Zave1ia (91 155:1 y (pie lios- 	llalla en Viena ; 

este valioso fragmento contienth las firmas de algunos 01)151)05 en las 
Avlas (lel concilio de  constaniinopla 	1;SO ; hIS 	 (1111,  sotl tii  r1 duda 

autógrafas, tienen una curiosa ynxtitposiviAtt 	unciulex y minúsvithm; 
ei s  obispos, (pu ►  parevy ei.lin 105 gil(' 	 itláS ( 311:1(1, I1sat'011 

1:1111 0 ) gil(' Siete 	 jóvenes emplearon la nueva 1111núsviria, 

Estudiando (5I(e doettniento se lin llegado a la conclusión di' qtu 

minit8ruhr apareció en el siglo séptimo como una escritura pursiva y 

monástica más legible que la zintigua, que se escribía más rápidamente 

que la l/.lU 	y line se 1.0111111() ('1)1) 	VOIllbillavii'M de ambos elementos. 

No parece haberse usado ('11 la eseritura (le libros antes del renacimienlo 

literario del siglo noveno, cuando tuvo sit apogeo caligráfico, después 

de que la antigua estilwla (le los monjes calígrafos desaparprió. 

PuedeIt considerarse tres etapas de 1:1 letra n'in/Imán/a griega : 

más an 1 ¡gua , (Ithl siglo sépl lino a 1 no \-eno, ea rece de flex ibi I idad ; (1 upan I it 

los siglos décimo al décinloprinuiro, :Oyanza Sil perfeeción ; después pi<ár- 

de 	Hui 	 111111.11:1S illiCífilcs y hl s 	S Se 1110(11- 

11.:1 11 por el uso (le ligaduras y 1'11 )1 ra (q. I n ths que la liaren p1u.0 legible. 

Estas (res etapas y las relativas a las unrialvs y a las rursi1'a8 

Intoitran en la figura 95. 

..11 suceder los griegos a los fenicios en la soberanía (lel mar, des. 

pues de liallerlos arrojado (11.1 Egeo, vonio eran hábiles navegantes y 

ronstructores (le buques, sus empresasmarít inms 	Pus:Invitaron duratile 
el siglo ()clavo antes (hl jesuerist o, Fundaron. fábricas y colonias ite 

1; 1(3 41 t)estt., desde ()ilesa basta i\larsella y  donde se (qu'Intuir:In estable 
(.1(los  pu el ano 600 anttás de Jesucristo. La ayuda proporvionada por 
los .ioni(os y los varios a Psaniétivo, prinwr rey (le la segunda dinastía. 

(1111(; antes de Jestuárist()) en su guerra contra 1()4 asirios, -finé recom-

pensalla por la cesión d(1 eolonias permanentes en Egipto, lluranti-§ el 

'pinado de su hijo Neto 1 1-  las eittelatWs de Su i,5 y NanCrales estuban 
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11('Ilils 	volotlos griegos, ;t cuya actividad comercial II intelectual se 
debió principalmente la prosperidad de Egipto en esa época. Sil estancia. 

definitiva, cuando trescientos :11-10ti 	1:11'de, 11(h,j:i miro Nlagno 
afianzó sus conquistas fundando la ciudad que lleva su tionthye. Eslos 
bellos explican la expansión del alfabeto griego, o mejor dicho, del 
occidental r> Sil forma caleirlica, del que deriva el latino„v de éste los 
alfabetos europeos. Asimismo, 1;1 cultura y la eserittlrO 	 tic:, 

t1i fllll+lier()ll 1)(11.  la región mediterránea originando Oil los siglos 
¡ui u 	varios alfabetos, etillIV los que se (mentan el etrusco, el latino, el 

rúnir.o, 	mesogólico. 	('óptico, el armenio, el .!,vorgintio, 	allinno y 
los eslavos. 



'AIT111.1 ) IX. 

FA, Al 'U/MEI O I A I !NO 

1111(1 (IV los 111(1S II(T1110SOS vivloS olvl mundo, la península Itálica 

se tiende sobre el mar, coronada. por los :11 pes y eruzitola por Iris :11► e. 
!linos olow iísoman sus cimas 	ventisqueros eternanietile cubiertos de 

nieve, para contt..inplat.• los lagos azules y los opulentos valles, enya 

lozanía y fo.lraeidall tienen mayor realco..,  por el espléndido 	 (1(h. 

nioniiiims (fue los eireundan. Su. extenso litoral, en 	 luelia con el 

océano, se aoleti1t a. en él fo.irmando agtulas penínsulas y lierinosishliOs 

golros decorados por las islas opte enuirgeit del triar. 

.En la parte ocriolental de lit península, a: orillas olo..q T.ílier, se alz».. 

un grupo de colinas que fueron el asiento de los primeros pobladores. 

ole !Zoma, los latinos, que avaudillados por prineipes de la. (..$stirtie re-

gid de Alba l,onga, capital (1('f 1010. se atioderitrifit clt►  la. volina del 

Palatino y trazaron eit sus do.9....lives el. trarlieb.inal ettadrillttero 

v.,oidal. 'En la volina 	enfrente, el. (Mirinal, se habían fortificado los 

sahinos, que se unieron co..itt. los latinos enealiezad.os poi.' Rómulo, y du-

ranie el siglo) oetavo att . te.; ole Jesucristo fundaro.)11 la .11(inta. o-- tertia opto-

más taroich. sería un vastísimo y poderoso itupepio. 

1..:1 ¡unido romano ,Ny sil 	 fo.iritutron ole un (!oittjunto de 

prim.....ipios itropeo..is y mediterráneos, fundidos por 1:t. disciplina. etrusea, 

es decir, eontpktatnente penetrados do.! elementos in.qéttio.r..os, 	los albor,  

ro.is ole noma su población estaba formada liar la, plel.n.,!. tirlEttla y 104 

campesinos. divididos éstos en la aristoet..a.r.la patriarcal y 1O mode41.o:4 

labriegos, los (11w aportaron la solidez de $115 tradiciones y sus idonts 

• conservadoras. ('II tanto que los hijos de lit 	estalib.?.cio-m.,on velado 
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nes (.(ut 1:ts grandes eitulalles etruseas (111(? rodeaban 1{onta v 1:ts más 

lejanas (le la Italia helenizada, a. las que 1w4 azules ondas del 	11.(lite• 

rráneo habían 11(.vado artes y ciencias, y de 	como rayos de luz, se 

difundieron por los caminos llegando hasta el interior de Lacio y (le 

la ciudad. 

(.(niquista de 1:1. península trajo a IZotint toda clase de eleitientos 

nuevos, los sainnilas V los oscos 	encuentran allí con los faliscos, los 

etruscos y los untbros, iV 	1()oirp,-1 ps;Ios compoilistilis va formando se 

poco a poco (.1 pueblo romano, que necesitó cerca de quinientos años 

l' 	INT° 9w' ('ti  vas.' 	siglos sv 	 4 11' Arrivay 
,h, 1.:111.0pii y  ,h, 	Este lluvia!" 	 exuhuvaii i,, y anibjehbsa, 

produce un 	 decisiv() (.11 la civilización romana; su horizonte in- 

telectual traspasa. los vonfities de Italia y abraza gradualmente lodo (1 

inundo mediterráneo. Las innumerables caravanas de prisioneros de 

guerra (le tantos países, esclavos primeros, libertos después, que 

pan el lugar (h. ciudadanos y campesinos diezmados por la guerra, 

irasplant 	tillevSiV:1111(91l(' 1111(11111"; II 	s culturales y artístivas, (pie los 

romanos asimilaron. adaptándolas a sus propias tradiciones, necesidades 

.1' 

1,0S (11()stáS, 1:i v .11111;111, 	juilgt) y t'l votinvinii(>1114) del lioffilm. rileron 
las principaips preocupaciones (1(.1 pueblo romano, y 41ts rasgos domi-

nantes, el sentido práctico y tina férrea voluntad; sit vida fu(.' activa. 

(411 todos 	:ispertoS; fuertes campesinos. llevaron una (ixisti.nvi:t dura . 

sosieniend() luchas consiantes (.1111 (hl lionlbre v los elementos, y se en 

grainlecieron y prosperaron por su 141.141a conducta l* Sil S(3 /4 1111410 (1(' la. 

realidad. Se prepararon para la guerra a base (1th una 14'.(.11ica probnila 

una estricta disciplina, que les permitieron llevar sus triunfos hasta 

las tierras inás lejanas. El principio jurídico fin' una de sus n'iras más 

lit.iites; para ellos valía Itt;IS (.1 derecho que 1:1 virtud: en todc,s 
i'll.denes 	aetivillad y en 10(10S I(1S 1)(1 1'1(111(1S S(' 11:111i1 (III(' III Stas 11(I( .1111S 

l(1.111(111(rel'a 	 P: 1-1:1 (11 1, Sil _vida y 	intereses, ocupa 
priiii(1. higa 	 a híla  del r)mano, Su (.$)íriiit positivo les hizo 

producir en la literatura, 1:1 ciencia y. 1:1 llisl4lPi3 ol"';'s (11"' 11111' sus 
cualidades (111 precisión, vigor \• utilidad adquieren un (.arácter 	1)(.- 
11(za. aunque no tienen la belleza como fin . principal; cultivando 1:ts 

bellas artes imprimieron en éstas (.1 realismo (In las (seenas (10 la vida 

y (.ri el K.trato, y lijando ron (111as la historia y sus 11(.1.o(s, se convir-

tieron. (hui sus iiinit()s en una. constaiit( exhortación a la virtud cívica y 

P11 1111 medi() (In ex:lit:ación (1(.1 :tutor patrio. 
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tia civilización romana, como antes se dijo, S(  debió a la antigua 
&mit 

	

	(im,  ya existía en la península a la llegada de. los latinos; ttigún 

antes de la instalación •le los romanos, o spa en los siglos pre- 
vedentes 

	

	décintoprimero y décimo antes de Jesuvristo, los etruscos, 

(1(. raza probablenninle leirania, invadieron el país emigrando, como 

clashios creen. (1I Lidia en el .-141a :\leinot.; los g tigos los I ¡ama- 
ba 	1 111.1111os y los roina nos el 1•111q1)S. 14(>8 pelasgos, una raza griega 

primiliva, bis hablan precedido en la ovelpación (lel pais, siendo exima. 
:,:olos 	;IliS01111410S POP Id 	l'aZa 	 Sin 	 linpar1.i(10 

:I ¿OS 11111(111iSliiiitI1'( IS 	 tiP cultura griega, base del subse...emente 

pro...reso de la civilización itálica. Vueron las casi espartanas cualidades 
I(, s etruscos. fuertes, agresivos y guerreros, vonibitiadas con 1;ts deli-

cadas virtudes 41e los pelasgos y su grande amor a 1;I$ artes, lo eine,-!. hizo 
;11 ',Held() ilaliano ser por ta111(,s siglos la fuerza dominante de la eivi- 

-lizaciOn europea, ya (in(... 	legiones conquisladoras Ile..varon las artes 

y la eivilizaviOn basta las regiones de los bárbaros (le tierniania, la 

líalia y 11ritania. 

all'abulo romano, del que descienden nuestras lelras mayúsculas, 
,..- 111.1•ien(10 un ligero 	eli algunos de sus rasgos, en un período de 
(-urea (le dos mil arios, fin',  derivado, III' netit'ill() 	 niej0111 	teNI 1- 

IliSit'iriVOS (IV Uno de 	lit'interús all'abvios griel,..1.os, el caleklieo, 
Hita 	 ( I t( 	 enhea, Se introdujo en 	(91 11111 élniVa 

iej:1112. v(Inivinpori'llie:l 	inS 11111111ToSas 	 ft, litS 

- costas norte (-1(11 ll'edilerráne.ho, a las islas Eie:is y a Espalia, por colonos 

de Calcis que se establecieron en Climas. Parece que en los 
mos años (1(11 siglo décimo antes de ,lesocrisio, no innello desiun'_!s tle 

11.,011(1. 	 111:1111VVin1110 1 iS01.0 t le sil a I r:11)(1() :I 	I()S 11:11)if 

de 1 1(.1:1(1(.,, os 	'lelos se l'el ill11•011 de ( 	y del E9111 a ello siguieron 

rivalidades entre los 	 por la supremacía en la ctilonizacion; 

:11ileto 	plunia, C(1111('Ildia vOn Ca lo..18 en F,Ithen ,  V eventumbilonh., divi. 

diertoil entre  ellos 	territorio del. lAteilitet..ránolo; los ntilesios se adue- 

íiiiron del Este V de todo el. Euxino, 	tanto que 1(15 t.;11vidios dominaron 

Tracia t! Italia; por eso 	introducida en esta última la variante  

dental del alfabeto griego. 

La gran extensión (le la colonización. griega fué contemporátwa 

1a época de transición del alfabeto, durante la cual prevalecieron dife-

rentes escrituras en las repúldicas griegas. laos al fabt4os de las colonias 

eran naturalmente semejantes a 105 tipos que predominaban en sus  

esta(1.os progenitores. (..1,olon1as rivales estaban insfalatlas casi juntase  
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así Siracusa y ilóreira eran colonias dóricas de Corinto; ( (lela ,v Agri• 

genio en Sicilia y Roda en Iberia eran también dóricas, pero (i(' Itodas 

y (iiipta ; l'apetito era espartana ; erotona, lleiaponto y l'esto erait 

aqueas; Virene (in i'kfrica, era. una colonia dórica de Tura; Emporios ea 

"Iberia, Nlasalia y Nilzaht en la Galia, eran de la asiática Vocea. Naxos, 

('atattea, Alesana, .11 Has 	!limera en Sicilia, (Jumas y Neltpolis 

en eampania, y Calcídien en Tracia, fueron fundadas por las ciudades 

enbeas (le Calcis V Eretria ; en tanto que ()lbia, 	Trapezus ,v otras 

(.olonfas euxinas, lo fueron por Alihito. Así pueden explicarse algunas 

aparentes anotnalías en la distrilyución irregular (le los alfabetos helé. 

rtivos, por (bjentplo, II div(hrsidad de 	alfabetos numismáticos de 1;t 

ciudades adyacentes, Siracusa y Naxos, se explica recordando que una 

era colonia (1(1 Corinto y 1;1 otra de ealeis. llasta el ihittwo de la con-

quista romana, los alfabetos de la Magna Grecia y de 1'atti111tnia eran 

los mismos que los de sus estados progenitores, ya (lit!' estas vindades 

continuaron si(Indo griegas s• habitadas por colonos griegos. 

El caso es diferente cuando consideramos los alfabetos itálicos, 

(pie pueden más propiamente llamarse alfabetos nacionales de los etrns, 

vos, umbros, oscos y latinos, pues aunque de derivación griega, fue-

ron modificados (le liciwpdo con las necesidades fon(/' icas (le las razas 

que hablaban dialeetos itálicos. Ilos distintos alfabetos itálicos eran 

cinco; el iittibriatio quo pre‘.aleció al 1.',ste de los Apeninos, el etrusco 

X11 'Norte (1(.1 Tíbet., 	osco en Campania, el faliseo y el latino en una 

zona comprendida entre el etruse() V el ()seo. El volsco V ('1 sahino eran 

más bien formas primitivas del latino, y el de t'ampania o etrusco del 

sur, del osco. 1..1 titesapiano, usado ('11 las inscripciones (le ('alabria. 

Intede considerarse más bien helénico que 	Figura !ifi. 

1..1 etrusco y el latino eran los que más se difer(bnciaban; el untbr)a-

no pertenecía al tipo etrusco, y el falisvo al latino, 01 osen era inter- 

medio entre 	latino V el etrusco. Es es.idente que las características 

comunes de pslis alfabetos eran ('Cl gran manera debidas a 511 proximidad 

local, mas entre ellos hubo también algunas diferencias; el latino se 

escribía de izquierda a derecha, V los demás a la inversa ; 	etrusco 
rechazaba las mudas suaves h, q, y retenía las mudas aspiradas 

en tanto que en el latino se hizo (le !minera inve)'sa: se abandonaron las 
11111das aspiradas y se conservaron 1;ts mudas sttaves; el etrusco y ('1 
umbría/lo  usaron 80 	y si(/m(!„ el resto solamente si(/w1; (.1 etrusco, 

el umbriano y el osco tenían otra 1(1ra que representa la f, • no ns:ihan 
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1;i () y la 	que fuer4)11 retenidas 1)01.. el latino 	falisvo, '' 	41 latino 

se conservó la () y sth abrió la /T. 

1Zespecto a. la derivación de. los Inversos alfabdos ilálivos, todos 

(4s autores estlin de acuerdo con relación a la. fuente del alfabeto lati.. 

no; sus afinida4IP;-1 	 Señal:id:114 por 	 reconocidas pop 

„Nlonunsen y rinalioviile demosi radzis por 	Itiirviihoff. 	carautPriza 

por las formas Ir. 	1), ti, .1. , /), s, "tb. en lugar de IiiS 

<1/11(1, laint)(ía 	 siginfl, rho y 1mi. 	Ivi(mcié)11 	p y 9. 	it,“ ile 

la ..V itun4stra que no era jónico, egeo, corintio, ático, ni argivo; 1;1 /4, 

(pie no era (lel P(lopoileso Ili aqueo; 	 -1:1 	 11° 0111 111.41eil): 

Candil°, 	grati(1(.. semejanza, con el (minio, V por las mismas rar./ones 

se admite t1 origen cateídivo del alfabot() falisco. Las opiniones están 

(livididas en II) que 	il'fiobve 	ori:ren del alfabeto etrusco; se dice litt(! 

en sus peculiaridades se notan influen(jas de la cerámica ateniense o 

corintia, 1ambi('.11 que parece desrender directamente del alfabeto feni-

cio, y.  otros afirman que (lel calcidico; su derivación fenicia se pued(! 

desechar por la presencia de la Ititras no fenicias, -úpnilon V phi, y las 

switios A . 	1 ; sil origen corintio o ateniense se excluye tambit"..11 por 

el uso del signo (lite representa 1:1 rh, (.11 ianto que la forma de la 1, 

prueba la derivación ralcidiva de este alfabeto, lo inisnm (pie 	(lel 

umbriano y la del osvo, 

Si iodos los alfabt los itálicos, con excepción del mesapinno, Piqi-

tent'Ve.i) ni .1 lin) Caleídi(1), 1)iii111(1 preg11i113i*Se Si Sc' 

LiWiliV ¡VI 114.! II:11114'a , 	Si t'ra 11 solamente variedades (le un (tilico alfabeto 

primitiv() que se extendió (bil toda la Italia central. Los abecedarios 

pelasgos, en(..oulrados 	diferente,s ciudades" dan tina respuesta a esta 

im.lg,ttnia, proporcionando ejen1111()s att 1.4'qtticos (lel alfabi4() que (I(,be 

babel. sido usad() por los primeros colonos griegos en Italia,. Las diver. 

gencias (b. los alfabei()s 1111111Pia 1110, 41S4'0, etrusco, falisco y latino •pue-

(1(11 explicarse fáeilnultie tomando al, alfabeto pelasgo como su ilrolo- 

ipo común; é.ste contiene todas las letras usadas en el alfabeto fenicio 

y 	I(..)s griegos y •todas las formas de los itálicos, si('nd() sus variaci()- 

nes solamente pop omisión. 1,(1 que es nec¿sario lia(...er notar es qm. cadd 

alfab(!to nacional aband(inó algunas 1(.41'as (i. tw no, se requerían en el 

idioma del. cual eran vehículo; así los etruscos rechazaron las letras 

(,), 	reteniendo a san y a las aspirl.tdas mudas thci(i, 

las (111(. 11() usa.1)an los latinos; los titiibros conservartm K.. y thcia, pero 
abandonaron. 	Q, X. 1)111 y ¡mi; los torrar, des(•artaron th<J(t, 1)0, 
psi,, X, (), 	y r(?Invieron (...! y /5'; (.91 el l'alise() 	(I X se corti ¡uparon 



'osando, en tanto qut.b /t, 9 thcht, phi y p8i desaparecieron. ha mera omi-

sión de letras innecesarias fué motivo 14ufi1'ie11te para la diftwenciación 

100 a 1r:1111'10N qtte a primera vista tenían tanto en común, pero en ningún 

caso se encuentra 1111;1 forma de letra que el alfabeto pelasgo no explique 

1,a dirección ole la 	 1141 1,s 111:11(iPla (1(1 gran signifiención; 

los escritos latinos primitivos se 114.11 de izquierda a derecha, pero P11 la:-4 

otras escrituras italicas .V P11 11:4 111115 antiguas monedas calcidicas Si! 

01(! 	11011(MIOS 11Pgill* 	In (1)11(.111Sión III! 

ili1'ablq(1 	 en una época en lit qift 

la escritura era todavía de derecha :1 izquierda. 

Por lo dicho anteriormente 50' puede asegurar que loados los alfa-

betos iti'llicos se desarrollaron en suelo italiano bajo el influjo del pe, 

lasgo, 	cual, según lo confirman los abecedarios sobrevivió bastante., 

para. completar 1:1 investigación se requiere solamente saber I:t historia 

de 	11‘ alfabeto, el (pie casi no Intv 111101:1 ¡Lile os 	01'41011 <ialeídivo. 

Es t'u 1111111'111a lso (111(1 Ilayali s(,1)1TVIVido 1:111 pocaN 

1:111(11 	oll'aS 11111s 1110(1(4'111S 110 son (11iIPS 1);11.11 

psh, 	 0(i1)11111 	las 1111.111VIICIaS (Ir InS alfabetos contiguos. La 

escasez de monumentos con inscripciones puede suplirse con las mone-

das de las colonias caleídicas que retienen los rasgos distintivos del 

alfabeto original. El alfabeto calvídivo reconstruido PM prácticannhnte 
ith',111ieu  al pelas:1o; las letras ya mola, duna, lambda, mi y ),,Si lo eviden: 

clan: esto prueba, primero, que todos. los alfabetos nacionales de Palia 

so. olitus•ieron del alfabeto pelasgo, y segundo, (1 11,1,, éste derivó del ea l-

( hlico primitivo. 

Segffil Estrabón, la primera colonia griega en llalia 	Cumas. 
fund:Ida por los habil:1111e5 de las ciudades enfile:1s de ealeis y Eretria, 

que 11111'3111v 1111 IiPlibulti :1111(9'101' :11 (l('i 110111'1'h) (le A11'11:1S y Esparta, y 

Jun :11 01(4 Corinto y 	se contaban entre los más opulentos estados 

helénicos V tenían un intenso comercio con Lidia V poderosas colonias 
vi)  mai.p( ioffia, sieilia  e 	14:15 colonias de Iteggio y Zancle (Mesa. 

na) 	dominaban también un 11111~1:1 111($ 	(1(1 1•0111(T1'.10 V011 C:1111:1s 
NP11110115 en, Ca1111):111ia, y con Naxos, ('alantia, Lentini (.! 1 limera en 

Sicilia, ocupando regiones (le gran fertilidad y riquezas naturales, Dada 

la gran significación de Calcis no hay razón pura titubear en atribuir 

a lit cultura primitiva de Italia una fuente calehlicit. 

fecha (le la introducción del alfabeto calcidivo en Italia sólo 

puede fijarse aproximadamente, pero ya que las diversas escrituras que. 



se (lesertv()lvieron (..11 suelo italiano fueron tornadas de él, es posible 

deducir que tuvo gut. transcurrir un período no menor (le dos o tres 

siglos para lograr su difusión y la gradual transformación (hh las escri-

turas nacionales. Comparando las fechas proporcionadas por los abece- 

darios pelasgos y 1:1s 1'01111:1s 	 slipell'iVielifts (le IHS 1)111w,  :11fa- 

1)(110S 	 S(' infi(..re que la, introducción (1(11 alfabeto (.11 Italia fué 

seguramente ;Interior a las inscripeiones (le 	Simbel, pero posterior 

a las (le 'l'era. 1,a f('(.11a probable puede ser 1;1 que se Ira ittribuído a la 

fundación de Culpas, a 11110s (101 siglo ilos'0110 ;1111('s (le .1e411(l'is11), :1, 

11:11•1 ir (101 (-11:11 	:11f:111(,1() pelasgo se extendió por Italia y se l'orinaron 

las diversas pserituras 

Casi lodos los datos vonvernientes a los pelasgos V a 1(r4 eiruseos 

SI1  PerdiProll, 	(itw se encontraron muy pocas inseripviones y no lia 

quedado nada de lo ( fue tus plásivos deben haber escrito sobre ellos. So 

eonservan algunos pesados muros de las construcciones pelasgas, pero 

se lían descubierto tirriv pocos esptwírnerres de sir escritura, Los etruscos 

111) edificaron templos, mas 5115 tumbas están diseminadas sobre 1. 0111) 

el territorio (le la antigua Etruria, 	en ellas se lian encurti1':1(10 uten- 

silios (le bronce, estelas funerarias, sareófagos, urnas y vasos con ins-

eripviones. Los eiruspos,, Pomo se lra dicho, no <sorrocían el alfabeto 

lzriego antes de llegar a 1 talla, ni los pelasgos 10 tenían ('11 ese tiempo, 

ambos lo aprendieron después, a la llegada (le los calvidios. Se cree 

que las eivilizaciones pelasga y etrusca fueron conternpiniárreas durante 

1.111 largo período, hasta que se efectuó la supremacía final de los etrus-

cos. l'or otra parte, 1111 fu(' sino seiseientos arios después de la, fundación 

de Roma errando los latinos se libraron (lel dominio de los etruscos 

11PITOill 11111110S VII la gran batalla (le Climas, (in 281 antes (le .1esucri81o. 

,‘ irav(Is (le estos siglos (le progreso nacional, el alf:(belo latino, derivado 

de 511 tipo clásico introducido por 10 colonos calcillios, fué influído ('ir 

sn evolución vor la variante pelasgn griega, pop 1111:1 	 1)01* 

e::(.1..11111'a 1,11.11s(*a poi* la. 011'11. 

Se han encontrado unos poros abecedarios etruscos inseritos prin-

cipalmente sobre siasos descubiertos en las antiguas tumbas; todos 5011 

similares en el orden y forma 414.,  1:10 	LaS illS01•11)(li1111es ( I(' In(); ledat; 

1 	I iCaS antiguas, que se hallaron en 	11 1111111e1'11, 	faellitado seguir 

el progreso del alfabeto protorromano durante un prolongado período. 

La figura 97 es 1111;1 VOI'li1 lista 	(lioses y ciudades, selevvionados (le 

isras monedas, arreglada en orden crorrológie() aproximado, comenzan-

do en el siglo sexto anies ole Jesucristo y íerniinamio (in (1 ierepro, 
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Sil te por estas piezas etrnsuas que la influencia gri(ivo-pelasga. (le 

(1(,  izquierda a deryclia se deja sentir desde el 8112,10 quinto 
anlys 11(1 .1psin.risto, y estas insvi.ipvion(is muestran 111 evolución de al- 
gunas letras 	11.a1'és de sus vambios (le forma (ltn.ante los pyrío(los 

stIvesivos: 	II y la S prvs(itilan vimio formas di ferviillis y la / (le l'o- 

svidan (is semejante a la (le los alfabetos orientales. 
Se han hallado también innumerabbis esp(..jos (le mano lievlios en 

hpunpe, vol( dibujos muy bellos, que fueron depositados p(or los etru4e()8 

en las minillas tumbas des(iitbiertas 	la antigua f.:truja ; los (libujcm 
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Fig. 08. Nombres inscritos un los cspejoS encontrados 	las tumbas etruscos. 
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reproducen eaSi. 111Val'iablelllellle a los dioses y (liosas etruscos, y en geno 

]'lil a  al lado de cada figura está escrito el nombre del dios; 1:1 figura !IS 

muestra una serio= (1(' nombres tomados de usos espejos: los más lrlili....9tos 

se leen ole derecha a izquierda. ims equivalentes en español son los si.. 

guientes: 

Atimis, Adonis  

Eratiles 

1.:(.111 ur, lléctor 

Al en rfa, 	hierva 

lztris, Alarte 

Thesan, .:11trora 

Turatt, Venus 

Tlia lita. .1 uno 

Nethuns, Neptuno 

Apolo 

.1 vi unies. .11'1('111 is:: 

.‘y:IN 

Alejandro 

illf111(111eia 	 1:111 111311illeshi ell 111s 1115r1eipvio11es 	his n'o 

ile(1:1S, 110) lo eS e11 Ilt 111i1,‘'o1* 1):11. 1e (le las 	los espejoS, lodos 1()8 eielii•-• 

1)105 de la lista anterior están escritos a 1:1 manera. etrusca y revelan 

lin 	punto ole partida quo= lit) eS 1)recis:1 Mente el :lifabe10 ,""r •P'1.1): 1)11(11;' 

110lallSe (111e 1:1S earilelelqS1 leas fellichls 111111. Iftel`nlevell P11 (Islas 111Se1ip- 

ciones, pues la 	está_ inclinada, 1:t. /I cerrada con barras inclinadas,. 

la J1 con unas barras más (...ortas, y tullas las letras manifiestan una ten 

delicia a. «Illelinn l'Se, 111110110 .1111ts 11111 1111.(.1:1. 1111e en los ejemplaris 	fit es. 

el'illtra griega del mismo periodo. 1.4'51e alfabeto S(' usó habitualmente ('11 

Etruria desde principios del siglo so`"plittio antes de Jesucristo. 	una 

1.umba de esa época, quo= contenía gran card idail de marfiles esculpidos 

de estilo oriental, se encontré.) una tableta. ole marfil para est.ribir que 

en 11110 ole sois lados lleva 111) alfabeto completo grabado a punzón: 

es el más antiguo de los conocidos t:+li Italia, 'y st' usó eti 	 1/ 4 11"' 

10 menos durante dos siglos. 

1.1(.k1)10o a eansa s  politieas, el alfabeto latino desplazó finalmente a 

las °Iras escrituras nacioinalt.,s de Italia, y así el alfabeto do.' I-Zonta 

negó a set* el de la cristiandad. y 11111s l'arde el alfabeto literario ole 

Europa y América. Su gran iwpoPtanvia Itil-;tórica puede justificar mi 

examen 'utás cuidadoso oft1 sus pt=culiaridades que ( 41 que  se ha lieclio 

del. etrusco y de los otros alfabetos Itermanos ya desaparecidos, que. 

alwra Silo) tienen interés histórico. 	 o.is relativamente el. tot(ts 

inoderrio ole bis vitittios alrithetti, debido a una n(.)tabl(.= cadena. (le (*.au-

SaS, (:.$14 el que más intimanwnte se loa unido 111 antiguo lipo fenicio; la 

rettmta fecha de su transmisión a Dalia (=xplica. la existencia (le sou.:i 
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características arvideas„y por otra parle, el espíritu vonservativo U(1- 
111:I110, 1;1 4 1X h i nsiúll (111(' (M'0 	Inipritio, y su singular excelencia alfa. 

1)(;iica, ayudaron ;t preservarlo (le la deformación (pie sufrieron otr()s 
ztll'abeios. 

1,0s pTogresislas junios rápidamente modificaron el all'abelo gpi11. 
go. 	ii1 fill 111 M'o so1:1111111h! diVril111(151' 11(. las 	 ras re- 

nivias y ariadió cinco, en tanto (pie el alfabeto latino tiene veinte va-

muleros fenicios y sólo tres signos nuevos, y atm I;ts letras que se 

habían pprdido, sobrevivieron; thc/ como numeral para cien, y (.1 nom- 
bre de 'sude qm1 filé presvi.vado para 	icira Z:cd, aunque el signo haya 

(11.;:aparv1.i(lo. Sin embargo, el alfabeto latino es casi illéntivo al grie• 

go, siete letras, (T, /), /4, 1', 	 difieren lin poco en sti forma ; tres, 
U, II, 	(.11 sil valor; 1 re;.z. 	Y, 2 (.11 posivión; (los, P. (,), que eran 

anticuadas en griego, se retienen en !atm, y se adoptó una niniv:i letra. 

la (i. 

Se !mude esludiar mejor 1:1 evolución del alfabeto !Mino conipa 
1.(1 11(1010, no con el jónipo, si1111 41/11 su progenitor dir('cto), ('1 pelasgo. 

En éste se 1.11ctien ran iodos los veinti(lós varact(-res fenicios, volt 11 

adición al final del alfabeto (le cuatro letras (le onigen helénic(), ?"¿/)sitoir, 

chi, phi, /mi; las letras rait y rioph (pie se habían desvariado en los al 

l'abetos orientales, toimíndolas sólo vont() numerales, se retuvieron en 

latín. rau, I;t oligantma griega P conservó st: forma y su lugar pritni!ivo, 
puro cantbii.) su valor ole 1' ;1 f, glopli Se retuvo también, pero pantbianolo.  

11 apl,nolive vertical en oblicuo 	empleando el sign() your° símbolo de 
1111 sonido velo-sAnittral, q11; mol (Itip ,;(1 1'('( 111'() el1 eirusvo, desnir,irerió =11 

latín, como 'labia pasado en griogo, probablemente porque llegó a ser 

1111 mem homófono It' sitimft y porque ,;11 forma era Ilitly S1'/111jallit,  ;1 la 
de la II ,' 1;1S 11111( 1;1S aSpil'adaS ¡1111, 	ihebf 'e (1011SerS'i11.011 en VI 1'1151'0, 
11(11*0 	1 110 11(141'S1 1:11'S(' (11 latín ('4)111(1 signos fonétivos. Se 111 i 117,;11'011 V0/110 

11111111 '1";11VS ; 11:11';1 V1111'11(911;1. 11S11 1'011 105 1'0111;1 110S el chi calcídico (pie fui' 
favilniiinie asimilad() en la 	theta, :pu. se entilleaba para (b.notar cien, 

11S1111110 a la (', sin dinla porque esta letra VIII la, 	 fiv epotunt 

para Mil 	 a »hi que Se PS4'1'1111;1 ("1, 1111 41:4110 IPS11111'S V011 

(4()11 	la 	de mine, y la inifild (lel símbolo (le phi, asimilado en la 
forma /), se  (m'i)1eó 1M t'a 41V1101;1 1* W1'1111(11105. 

Los signos latinos para y, .r, ,z; no ocupan el tnistm) lugar que sus 

correspondientes de los alfabetos griego y semítivo, X y Z que despien-
<len de minickh y zuyin„ se cambiaron de sus 111gaiPs oTiginales, al final 



del alfabeto, en tanto (pie (i reemplazó a Z en el séptimo Ilig:11*. ('11;lltd 

se conorió p1 alfabeto latino terminaba con X. letra a la vital llamaba 

i¿Itínia llosi va 1'11 111 	IOS iliWVellariOS etruscos sugieren una 

(..x.plicación de 1:1 manera en la que (..,sta letra fué removida (le su dé- 

cimoquinto llig:it'; 	 (11:111(10 	 1111 1111('S'o Valor 

C01110 	iiirereni.ió. spt.g'ili 1:1 regla para los caraeteres polifónic(w, por 

dos signos distintos (pie representaban 1:1 s y 1:1 	el primero retuvo 

su antiguo lugar, p(hro romo tenía un sonido sufivientemettle expresado 

pop 1:1 s, se 111..j1") (le usar, en tanto que (.1 nuevo símbolo que representaba 

el nuevo sonido, se relegó al final (lel alfabeto; lo (pie se confirma por el 

caso paralelo (le la (volticiOn de F' y 	tomadas ule 1'i111, y la trattsfer(bn- 

cía de la 1' al final (1(h1 alfabeto. 

ppinvipal innovavión del alfabeto latino finé el desarrollo I 	la .  

(i: 	el alfabeto calvidico, el sonido de la 	se expresaba por ( 1, (.(3)1() 

51' muestra ett laS antiguas monedas (le Reggio; el lenguaje etruseo que 

no tenía mudas suaves, se endureela en la (., por I() que siendo hontó- 

fonas la 	y la. A, cayó esta última en desuso; thsto no pudo ocurrir 

en latín que siempre debe de haber poseído ambos sonidos; 5111 embargo, 

511 115(1 en el latín debe atribuirse a influencias (.1truseas. l'asta media• 

dos del siglo tercero antes (le Jesucristo se empleó 	letra (1 en las 

inseripi.lones latinas i1ar2. deliolar r y (/, sobrevivietnlo su antiguo lis() 

para las abreviaturas V. y C.V., (orrespondientes a, Gains y (1 naetts, 

r()  debi(:10 a 10 inconveniente que era no poder dislingnii. los (105 soni. 

dos (.xpresados por (...`„ s(,.1. estableció gradualtnent( una pequeila 

rettria., y (i fu(. usada para. el. sonido 1f, y 	para c. El nuevo signo 

aparece por primera vez en el. bien conocido epitafio de 1.:5eipión Bar-

bado (cónsul. en 298 antes de J('sueristo) ¿91 lin 11101111niel)1 0 qm. se  eh- 

(llenita en el Vil tiCa nO, 	(I He mejor que ninguna • otra cosa (11 !loma 

e\- idencia claramente la noble sencillez de la gloriosa época. de la repfi-

blica. 

I Vs IS(."1 VS 	In  (.) 	11,A.1Z 	 I.N\ 1. N'01 ) 
1.)ATI1E . .1.>1Z(.)(.;NAI.TS , 	 . 1'1.11 . SAP 1 ENS(211.0.'MN't)1 
1'`(.)1111A 	 . 	lSVMA 	14`VIT 	CONSOL , (1.1NS011, . 
A T.1)1 L I S Q-VE 1 . 	. 	\'()S 	 A.ST.A . 	 . 

1-11kM .N1.(.) . 	SV111( 1..T 	()M NE . 	 1.11" . 01'81 DES(VI.: . 
AKI)0\"C 

El. uso (11►  la titu.wa letra fiit sin duda bien establecido antes de 

que se pensara que era necesario encontrarle un lugar ('11 el. alfabeto; 

esto lo hizo, probablemettn., en la escuela de l'.:s1)itt..1() 	 un 



gramático que. se siiiione vivió a tines (lel siglo tercero antes de /le- ' 

surristo. 1,a letra. Z, séptima del antiguo alfabeto, (pie no se inniesitalia 

para ninguna palabra latina, fité, substituida lun. la, nueva letra (i; en 

4.,1 siglo primero antes de Jesucristo, la deseartada. letra Z 	repuso 

en el alfabeto latino, pues se requirif") para la. transcripción de las pa-

labras griegas; la l'evita (le sil rthintroducción se manifiesta por ('1 .11i- 

ga 	11111' 1 	;11 final de todas las letras, por el ea.r:letei. excepcional 

de sil notobre, iy por la adopción de la forma griega Z. .1,;1. posición 

.11l'a1)e1ica de .5' revela opte su introducción al alfnlieto latino fin' an- 

terior 	la (le la l; se tomó del alfabeto grivgo ('11 I ivinpo de ( 111'eri-111 

(1 06-.16 antes de Jesucristo), para expresar más precisamente 	soni- 

do de .)"(/)8i/oii, que se había transvrito pPitnero por V. De este modo 

aparece que la suceskot cronológica de 1:1s innovaciones del alfabeto 

latino está indicad() poi. ('1 a PreglO (IP 5115 1V1 PUS finales 	 Z, 

1.'11;1 dislinvión obvia entre el all'abeto griego y (.1 latinc.) 

P11 los nombres (pie llevan las letraS: 51$ 51111(' 11()1' 1111:1 	de Juvenal 

01114.! d1(1' ".111)(.'. diSe11111: 0111111'S 	alplia. Pl. beta piu.?llae", que los 

nombres gpiegos de 1115 letras se enseñaban en 1115 escuelas romanas 

aun a las niñas. P('1.() para uso común había otro sistema de nomen-

clatura. vl cual Int llegado 11115111 nosotros; las vocales se designaba.11 

por 5115 sonidos y las consonantes 1)1)1' el 50)111(14) de la. letra combinada 

con una vocal, de tal manera que SP 	 111: 	 111(9101' VS- 

1.111.7,0 	1:1. 1'111'i1 I 111(1S 	111141.'41j:1 	¡I 	1115 l'0111 11111118 	friratiV;IS, y se- 

las explosivas: asi tenemos: cf, e/, 	cii, er, es V 	('e, de, ge, 

tc; ('1 pPinvipio del 11WIlift eSfilVI'Zo 	 1111 (111111.1i0 (14' 

1):11':1 	las... letras /I., 11, q, 	que se llannt 	 id.; la única 

ex.ceppión de la regla es el Paso tip Z, que retiene Sil nombre griego 

;..(.4; Si ('5111 	 (11111 .11111:1111V1It' Sll lugar P11 ('1 al• 

l'abeto latino, su nonibi.e hubiera sido 	(11..!sapareció, vont() se 	visto, 

('II una (Tova antel.ior al siglo tercer() antes de ji.sticristo, 	SI.' reinte- 

gró tomándola del alfabeto griego, en tiempo (le (I(1.1.ó11; s11 origen 

extranjero se manifiesta. no S010 pOP sil forma y lugar en el. alfabeto, sino 

por su nombre. 

1.4:1, historia de la (!volneión progresiva de la ese.ritura, latina, que 

culmina. en las hermosas inscripciones (..lásivas rornanas (le las momt: 

menlaks (!seriluras •le los C.-ésares, estít escrita en las inscripciones 

fragine11111Pii1S duSI'llidülataS (111 toda Italia, que plied(Iu v(.-Tse ('11 los 

museos de aquel país. 	ellas, empezando (.011 los prini(..iros ejemplo.- 

kj 



res en 14.4s que las letras son casi puramente griegas (14..1 primitivo-
(Astil() fenicio, se ])u('414.-. seguir la eliminación g1'a4.1ual de muelms letptiK  

y 	su substitución 1. 44.41' 1aS 	¡VAIS, aSi. l'.01110 	tl'a IIS 1'0111 Mei 4.'111 Milla.' 

1 ¡Ha, 	lus rasgos puramente itúlicos. S4.! tt4.41:1. también. un mejor:lude11.. 

to pr1.4p,Tesii-o 4'11 su forma y prporción" 10 	 _en la nuil'ormi- 

41:141. tb.! 511 1:4141aiit.4 y alineación, como pasa P11 las inscripyi4.411es nuls 

recientes de la cseril t'ya griega ; 	principio las letras se es4- Tibízin si11 .  
inierrupt.h.in, sin separar las palabras, taito 11111y 1i1'4..utto se emplearmi.  
los pu11t(.4s para 4,..s1e 	 S Sil1 eSpaeill ell 1 l'e PITOS 	1;1s palabras, 

por lo que quedaban unidas entre si; después se espariaron las pala- 
bras y se signieri.ot usando los puntos, (*Mitin 	¡Se así pul' 	 . 

!MI  liaS 	(Pie IOS Will OS Se emplearon al l'in de las oraciom.'s y 
párrafos, dejando sólo espacios (911.11.' las palabras. 

ril..:.,41ra 99 4.'s 1111 ejemplar de escritura. (.1rusea. primitiva que se 
lee de derecha :1 izquierda, y 1.11 la 

11411 rSe l:ts 	l'ay( el'íSt 

eaS 	1a S ; 	III 1 lela' varias letras 	111)11 
+I(:' iliarva(10 arcaísmo y no lleva nin- 

guna separación entre 1:1s palabas. 	
14Ra 

.En 1;1 figura 100 Se 1.111141e 1'P1' otro 
ejemplo característico de 4.'scritu1'a 

1 	12. 99, inscripción e t rt.ISC 	primi tiva... 
rilsva ; su itie( ili•;1 ys 	ilyrvelia a 

izquierda (.( ► 1114) ('114)5 ac1,51iiiiih1':11):111; 	1101.:1 1:1 .11 (1(.-', einvo barras usada, 

(.'11.1:1, qui,  es 	9u'illaiiu 	la .1/ fenicia 4...1,11 1:15 barras de tamaño 

uniforme; ésta se eneuenira P11 varias inscripciones eirttscas 1'y  era 

lie uso coniún eh jdia dr.,  la misma manera que 4."n ot.POS 	fa bel. os de 
_Italia; la loba tiene 1;1. ¡orina rivvi. 

dental de la 1.. que ei 1 S11 

14440(10 lie 414.‘sarr(dlo llevaba la lí- 	(11/ \A V4 14.*/11/1 ‘<1 	kidieu) N?) 
!lea, que ilepués filé horizontal! 	/(/ h 	lo 1:kr>‹<, < 
y11e11.11 	arriba. Hay va.rias 14. 	Now 	:0,1,4 ym 
Pas (1ü 	 griega y las ,:t lal ► t•:t 	̂

<Wt *e O 
estlin 5epara.4.1as prn. pares 1.1( t'un- 	

/CiA 	 t tos ;  vil las inscripviones 	liiiihrfit  

y de Etruria se 11:14...ía la sellar:1(.14)m 	(114oxv4,1^4<(,1 (r‹<,‘,4 
(le ellas indistintamente por minios 	k1,ii41.‹Or 4i W 
solos o en pares, y en 1;1 hltinta pro-

vincia se usaban pequeños triángu-

los para est.(.- propósito: en la u.'scri,  

1S8 

Fig. 100. Ejemplo típico de escritura 
etrusca. 



l'ir'a !al ina dol período clásico, este recurso ora popIllar no solamente 

para separar las palabras, sino para indiear abreviaturas frecuente• 

mente empleadas por los romanos en sus inscripciones 11101111111(91filieS, 

lo que 11:1,..1;1 	 Sido 

[Ha de las primitivas inseripriones latinas, quizá 1:1 más antigua 

(1110 	VS.: 	 (.11 hi 1'1 •ocii(s /j0 , ,  fibu ta, fig.  101,  que st, cree  

data del ario 61)1.1 ;mies de 7717 iMIlei.97;-711.1tW.StcW/V 
plesucrislo: 	grabada en 

1111 ilaperdildl de oro ['ili'on-

1 vado en Prenestre, y esvri-

la con 1111 tipo do letras su-

mamente arcnieo, 1' le 1 le W- 

el' 	;1 	i'd :I , 	1111;11)rn Vil indi 	I I; 	110 	[ni 	t 	SPI 	ri I 	; 

1 Pan SV ¡p.  i ti es la siguiente: "nulni(18:iiir.11,111(111(111'W:nirmasif)i". 

i 118 nic fcri ..Y 	 '1t antigüedad puede «juzgarse por el. uso de Ja 
('1(1 cerrada y por la forma exivaña (I( la palabra laiina 

.1.:11 la inscripvión, 	102, loniada de 1;1 eilidnd (le 	aunque 

se \1 que la l'orina de la P griega pi:Tsisl.e, las otras letras deqintan 

1111 	progresiva al períod•.) clásico; son más verticales y cu 

rmv0  r QboE rom () 1f 
v Ervivilbuki M.  DE 
(c& Nh c 

lig. 102, Iiiscrippión latina (lp Anzio. 

gpiwral hien proporeionadas, 1-  IIIS 	 !VS, PN(1(1)1(1 	dt! 
12 1, palititpli 11:11wp ;11):11111011a(1(1 	 *IV:1111(41111  511 antigua oldieuidatl 

feiti4 ia; 1:1 Al y la 	signen (1(1 tipo griego arcaico ron líneas 

lino les dijii una apariencia disonaule de la de las ollus; esto se eorri- 

gió P11 1:t C,Irova 

	

	 cortvipric,ifilo his lítipas obliviras ert ver( ir:11(bs. 

es1:1 rturirraleza, en 1;1 irpopoKuiórr y forma (le las 
letra,;, paiva 	 !mut porteela armonía enire ollas, 	ejoeu- 

lodas paulatinantenle por l()s gt.ipgr)s y romanos; lt)s quo 11(jarcm, 

ospecialnienle estos (Olimos, 1111 all'aboto do incomparable legibilidarl 

V 1H,11eza ; 	figura 103 es una ittst.t.ipción latina del lionwo (le Bona lliba, 

en !loma, (pu. muestra al alfabeto -romano prádicamente (91 511 ajJoge(); 

180 

Fig. 101. Pritenestini-' libula. 
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Al' T\, \RINIMET'ISALN 
AQADVLCE IANVARIVS- 

104. Inscripción latina 
de un baño romano, 

E 

IiIS lel l';IS 	( 1:181 	1(':111Z:11'011 1111:1 et)111• 

plei a 1.111irOl'Illif tad ; 1:1 111:1YOrla S011 Ver-

1 if'IlleS e iguales en altura. salvo la. I 

(t11 (S más grattoloh y la .11 y algunas 

veves 1:1 	y 1:1 N', que aun se inclinan. 

Lit hermosa itiseripthión de la fig.. 

101, hecha en mármol, proviene de un 

bario 	 V 11111eS1 	1:IS lel l':IS del 

alfakhlo cr1 sit más alto grado de evo. 

I11ci6n en el tiempo elásivo; poi. sil be. 

lleza y elegionvia, sus refinadas pro-

porrionos V sutil espiteindo, la esyritu- 

r;t t's ohasi insuperable; mantohniohnolo.thit alto grado lit exaoititud 	din) 

normal ole letras, ('1 thsohtiltor se permitió bastante libertad para intro- 

ducir en la estrut.turit 	eadit una de ellas diversidad suf'ic'iente para 

vontrarrestar la sths-thridarl de un tratamiento puramente tnevánivo. Las 

letras romanas tienen voltio rtialidad inherente 1:1 variedad, debida a 

opte sólo un poco mils de la mitad ole ellas están l'orinadas por líneas 

revtits, y las res;lantes por curvas. En el alfabeto griego 5115 dos ler- 

C1111;I4 pa PI VS 8(/11 	fa S!  lo) quo,  da severidad u la eseritura, 114) del iodo 

babiney:ida, por la thseasez de letras 

eurvits. ...kfortunadatitenfoh la severi• 

dad de las lineas replas da. estabi- 

lidad 	la eseritura romana, en 1:111- 

lo que Ins etirvas sol l  etoino out voni- 

¡demento, que proporrionion la gra• 

eia y variedad requeridas para que 

ettaloptiera inseripeión sin- a lato-

bh`qo para fines devoi.alivos. 

vonlimitarsv. (*sil' PjPinplar 	hi edad de oro ole la epigrafía ronrina, 

voz' lit insuriptikut mostrada el: 1;t figura 87 de la us.erilotrit ;zriegio de la 

época thorrespotioliente; la iiiseriju 	griega, en verdad es maiestaos:1, 

pero 11111y 	 liils10 1 ev(i !lira ; tal VS(1'111101' 11)111:111(). 1:01' otra riartv, 

ha liado individualidad :1 las letras, easi personalidad, pop el hábil fra la- 

miento de t'odas l:is líneas y de los apo'hutlioies de la 9 y 1:1 II; ostio in-z-

yripción nos huid:o en tina lengua viva. 1.1 otra no!: impresiona s':10 emito 

tina lengua tunería. 

En 111 figura 105 sil 112 11;1 la flviiltivi5n del alfabeto romano deslío las 

letras fetikias, 5115 originales; las moolifithaviones griegas orientales -y 

ESTATIVS.CN.F CHI LO 
ETT I VS. C-F PA NSA 

GP ETT NSMFGEm EL LV 
ETATTIVSTF COXSA 

MAGISTR RAVER N E1S 
MVRVMCA EMENT I Ci VN 
PORTAMPORT1C VM 
TEM PLVMB ONA E-DEA E 
PAG i-DECR ETCYFACIEND\ 

/RARVNT.P ROBA Rv NTO 

Fig. 1 0:1, Inscripción Intim', 
del templo de Bona Dea, 
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Fig. 105. Evolución de los alfabetos itálicos. 
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occidentales. particularnnintt las de los colonos calridios en Italia, 
v las variedades pelas.t..,ras y etruseas. hasta su completa transformación 
(91 la' 111:1,;úsvtlitts romanas de los monumentos clásicos. Ilay 	ad. 
‘urtir las peculiaridades sit exprest das. por las que x,1 ¿Malicio Imino 
difiere del griego drisivo 	(11i-IS1:1 	1111:1 111111'1'a 14'1 	t it.'111' a 11..1;11111S in. 

novactones y lisreros 4.amb1os en 4A -orden V el valor fo111".tiv1) 	1W. Sig. 

lio 	rtiodifiV;111011PS'. 	la l'orilla dP lit 	 de ellas. En los dial; 
(1 0 1;1 e ivillzil ekin romana, lit época casi contemporánea. del f. in 

111.1 po..1'1o110 pagano y de la alborada de la Era rristiana. el alfabeto 
i.onian‘o llegó a su CiPtilidtá li ;1111111:PI) SUS ilitStiS, 	 (IV 10S 

1 \ - 41 alfabetos griegos copiados del fenicio, su estructura forjada por 
los i..olonos calcidios y los pplasgos v etruscos de Italia, alcanzaron la 
pepreceli'm monumental de sus maravillosos letras que 141s 	fueron 
preparando para nosotros, 

laa hermosa, hien cortada y legible escritura de los nionninvntos 
pomaiws. tan senvilla y elegante, y de formas tan puras, se empleó d'i-
raní+. varios siglos, tanto un las inscripviones monumentales como para 
los manuscritos. con muy p.-1114os cambios en la forma de sus let ras; 
pero cuando el .Iniperio lb-imano comenz4".• a desmoronarse bajo los re-
petidos asaltos ole los bárbaros 4111 norte, las letras degeneraron en 
son l o grado, V al empezar a revivir la cultura. después (1(4 lit Edad 
.\ledia„ s' usó un tipo (IP :M3.14110 muy diferente del 	se había em- 
1 ► 14.4ado en 1;1 (Toca ektsiva. Sin embargo, los cambios se efectuaron 
paulatinamente. y en realidad el oriven de al!runas de las modifica- 
ciones de i 	tipos primitivos data de los primeros Hilos de la Era 
(...ristiana„ V aun a veces es anterior a ella. 

Los alfabetos latinos, vont() los griegos, se dividen en cuatro tipos 
de let ras : cupitalcs„ unchtics, (9/rsiras y minúsentos. 	tabla, 	101;, 

!ni sido V011111)11:1 	1):11'11 	 I;IS etapas de su' evoluvión, y consta de: 

plattlra(1. Siglo 1'1". Virgilio de Si. 
1-1". 	 Sighl 1 11. Virgilio Vaticano, "Codex 

in; nus". 
111 	1'i'itlirat':t¥ .uneiafrs romamrs'. Siglo Hl. Palimpsesto de (-lee. 

19)1), (:4n. (41 \Faticano. 
TX.----171timas 	nmanas. Siglo 'VII. "Specultun" (le San 

Agustín en Carnbridge. 
!».11(t. Siglo V. '.1.)ai,iro de Avilo, en .1. )11.11i S. 

Frieras in/e/a/es gaiu s. Siglo -V. (Vid iCe 	 Boina. 
VII.-11m-dales irlandesas. Siglo VII.. "Boolz oí. Kells", en Dul)lin, 

.1!12 



VII 1.--J/hl ítsruias ea ro/lur/las. Siglo I X. Ret l'aviaciones de San 
Agustín, en Bolonia, 

1 X.--Letras góticas primit ivas. tiirlri 1 1 1 1. Biblia del aba te Ro-
berto, en el Museo Británico, 

ABCDEFI CHILNINOPQRSTVX 
XBCD GtfILMNO Q 
Nisce chi tmNor qKstux 

CZ) e pg byli(pNiopqRsTel.N 
aLeci 	 t L in 1't o p rurar ir u 

CL b celers- h IniNopcirrcu)c 
(r../„) cebe r. 	 mun o p rRrs 

b C d 	r 	h. 	ni u o pqrl'rtty 

ab edbe flbtilmuop grzl.stux 
Fig. 106. Evolución de las letras latinas. 

14()s inimeros códices, especialmen1e los de Virgilio, están escritos' 
generalmente con (•upitales de dos tipos ..t'aftelrallo" y "llir8tico" las 
capitales cuarlr(irlas se ;1s:entejan por su 1.(2,111aridad y angulosidad a 
1(H cal.ael(Tes 1:11)1(lapi(),:, 	1(1; (111(. imitaban: un 1111(.11 (..b.iiii)1() 	(.1. 
Vipgilio de SI. (1alle11, 	it17, que pert(91(4.(1 al siglo (.11111.14), del cual 
se tomó el primer alfabeio (le la 1a1►1a; como puede VITSI', (1)1111Pne 

(los formas de .1. varaolerístiva ole los inantisuritos (le ese pet.iodo, 10 

It)i‘q110 (pu? la forma 1illica y transiloría (I1. 	 1-, eseliiias sobp(k  

la linea, como un antece4lente de las mintlseulas. 
El segundo alfabeio es un ejemplo 41e la va_riellad ornamental lla- 

mada 1•ú8tica u ileseliblada, 	volinInzó a tisar.-:e durante el siglo ter- 
rero, continuando basta el s(x14) o s('Idinn), y muy 	N't!Z en el octavo 

y IffiN'eno, es angulosa. euadliada, (h irregular, formada (le 1razos s(Ipa-

rados, con remates (mem-vados que le dan una aintrienvia intencional 
(le rudeza o desenillo; llegó a -:(11' n'uy impular y se empleó extensa- 

B, 	1,, (pie sobrepasan el nivel de las demás letras, indican' 
1;11111)k-1u una etapa del desarrollo ¿le las inimInciriax. La figura! 11)8 reJ 
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forma más antigua de las Iniciales latinas, está tontada de un pallinp. 
cesto (le Cicerón que so encuentra en el Vaticano y que data (lel siglo 
tercero, La figura do algunas letras voinn 	/I, 1? es todavía un poo() 
angular, 

La completa perfección del estilo lincia/ puede verse en el cuarto 
alfabeto, f()rtnado de unciale8 romanas del siglo séptimo, que está lo• 
mado de una obra (le interés literario único, el códice, ahora (in 1:1 Bi-
blioteca del Corpus ehristi College, en Cantbridge, llamado Sine(911a)n, 
de 1=,:lit Agnstín„ que se cree es la copia quo llevó de Roma cuando el Papa 
Gregorio lo envió a la misión (It' convertir a los anglosajones. La figura 

109 cs tina parte (h. este palimpsesto, (1(.1 que se conservan trece hojas 
(It' pergamino escritas a doble columna; no tiene separación entre las 
palabras, pero lleva capita/es al principio de los párrafos, de aenertlo 
ron cl nuevo estilo establecido paulatinamente; a primera vista parece 
est a t. esvrilo 	antiguas copita/es., pero eXanilidindolo Con delenlinieli- 
101  'Mellen. verse 108 v:111111'108 (ple se han efectuado y que conducen ha-
cia las minúsculas. En sois letras, particularm( ►nte. A, 1), E, //, 11, IT 
se puede notar la tendencia a redondearse, la l'orilla extraña (le la 
t sil' l'nelletilra también en los Inanliserl10,-; de llerculano, la 1) ,v la 

L' son somoian(es a la <frita y a la, épsUon griegas; la. // y la J/ son ninv 
(liferenles 	sus prototipos l'orinados por líneas re('tas; 1), 	G, 11, 

(i ) si prolongan arriba (.) abajo de la línea y presagian, aun en 
csa época tan lejana, la peculiaridad do 1:t mitad de las minúsculas 
(le nuestro actual alfabeto. 

Se cree que las letras eursiras latinas tienen mucho tiempo de 
existencia, ya que 1:1 escritura lapidaria es itapPopia para hacerse con 
ra pidez:  ilesgraviallanienie II') so encontraron arelliVos 	osvrilos 

romanos selnejanles a 11(5 papiros egipcios por los gi(,  se 
11.1 .411)11") 	psopitura cursira griega. En Varias liiserlpelones (le las Int- 
redes de las casas de Pompeya y (.11 algunas de las catacumbas sr. usa 
1.0)11 formas irregulares, pero iodos estos ejemplares parecen haber sido 
hechos por personas ignorantes, y sus peculiaridades pueden atribuirse 

a falta de, - conocinliento y de deStrezae (le 105 oscritores. 	ilescuhri- 
afornínado, hecho en Pompeya en 1875, ha probado que junio 

(1111 las crípit(t/uN ifsadas en bis inseripciones y on los libros se emplea-
ba, 1101. los roinatioS enlloS, para eálitali y. documentos comerciales, un 

tijto cursivo más antiguo (lúe las uncia/es von las que se escribieron los 
lihpos; este hallazgo inestimable consiste en ciento sesenta y dos la- 
Idillas 	oora 	 ouidatlosainenle guardadas en Una vaia ente- 

106 



1mpleveres 
rrecn1NbieRemix, 

SC.-queNik.9)R 
lttrASTISórwilTra 
c)rnesTisabueR 
SAM1SeckceReRS 
iisemmeun)(19 
uospecrrómp 
heremomSACRI 
FicANTeS.5xeno 
miSerNONW 
iTemposTolps 

_:yrOno(DANOS 
UiCeNTeSeN1a) 

seessesApiew 
TesSTolinfACTI 
SuNTermuTkue- 
RuNTS1pRimn 
INconwipriB11?5 

NelenklrilSCOR. 
RupT1161113S-hoe9 
NiseTuaticRu si  
e-rer ORupCN 
erSeRpeNvum 
pROpreRqutod, 

1N•beS0enixeolk  

eriSilipluin)1N 
1NaluNón-Vart 
CoN'TumlysAF 
fiCIANTCOR ORA, 
SukiNSemenp 
siSquITRANSmu 
T1lueRtINTueR1 
rixrEanNmeNó,_y_h 
Cloercolperkurq 
eTseRialeRuNT 
CReaTuRxepan 
usquuncReno 
niquieSTBeNe- 
dicrusiNsheculfh 
pRopTerzquoá 
-r-RA.OiNT:1130SóS„ 
iNizepRommse 
sonnuipcIANT 
quAeNoNcoNue- 

r NiuNi 
NoNsmrEikt\NDmw 
‘1%1MbilbETRherinli 
MNtommit< ESMA 

cntfárrefflesui/sJos 
slubiciumpo 

MusmeasiN 
cluoRkyncoRbe 
WcenckesrNol,ne 

Fig. 109. Unt ifib's romanas. Specuium, di' San Ap,i1Stín. 

Prada 	Un nicho del iróPtivo de la casa  tlt1 Lucio Cerillo Jocundo, tille 

parece haber sido agente u lminittepo (tir.j«9starius) ; los dovuniertios 

Non apuntes (le sus negocios y datan de los a rios  r, y 56 de miesf 

illf.Z11110s sun 11.(•11)os 1)(11. (.(n)11.1i)tlpiones pagn/lits eii nombre. /le sus 

litlif0 	 liall(1  S4111 110ills 11(' 	 PfevitiatiOS Will el 

haluituli.( -) por (.4)11(.(11)1(i 	 lie(11814 a vendedores de Inerüan.effis 
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(91 subasta. 	antigua cursiva romamt" cuya existencia se ha (.1ei11()stra-. 

do, es, como puede s'erst:, 'le inmensa importancia histórica para ("xpllear 
el ()rigen (le las em...rituras niodtwitas, ya. que algunas tle nuestras 1(..,tra1 

Minúsculas indican 811 (_1(1..i.vación de las p()tripoyanas. Aunque 110 se lian 
descubierto foi.mas más recientes de esta escritura, debe halwrse 1158(10 

durante cerca. de dos siglos antes de la destrucción de l'ompeya; esto 

Puede exidi (.ar, lo asPgurado 	Suelonio„ que Julio (1,ésar esexiblii d 

en lugar (11' a.; no es posible confundir las formas (.le, las capitales 1) y 
pthro el tipo cursivo de ambas es 111(9)05 fácil. de (listinguirse. fa figura 
1 1t) ilitiest- 1'8 (141s tablillas enceradas encontradas 	Pompeya Ipte datan 
(lel ario 58. 

it (iursiru primitiva romana, 11111' es descuidada, irregular, borrI•sa 

.1. 	de leer, tul' la precursora de la mejor formada que se usó (91 10.4 

edictos de los emperadores romanos. de los que existen ejemplares 191 

fragmentos de papiros encontrados en Egipto qm. datan del siglo (plin-

to, y en d)cum(nto)s de Italia correstnnadientes al sexto; 1111 buen ejem-

plo os la escritura de venia de una propiedad de Uíllliui, fechada en 
1Zavena (.11 el año 572; est.(.-! tipo se usó probablemente para los libros 

escritos 1.11 papiro, los cuales, excepto (los o) tres, 1)811 desaparecido. La 
escritura fiiii/worítica era común en Italia y la Galia halla el siglo no-

veno, en ('1 que fin... reemplazada por las minirsculos lombarda y curoli - 

gia , 	sr iivrivapon indirevtantente de ella en 1111 iveríodo primitivo +le su 
historia ; sobrevivió parcialmente en la cancillería imperial basta el siglo 

trece. (manolo 11('1..1.o a ser tan ilegible que fin►  prohibido su liso. 

Con el establecimiento de los reitn.ls gernianos sobt.e las ruinas ( li'l 
Imperio lloillano, aparecieron s'a PiaS esvPitliPaS nacionales: 11:15(8 ettion-

ve,s había dos escrituras coexistentes: 1;1. usada en 111$ libros V 

(11111de:ida en los negocios; Se 	va 1 La que la primera 	fácil 
de ser leida, 	la m'gtinda fácil de escribirse. PI los monasterios, donde. 
sobrevivierim las tradiciones 	la cultura v(011811;1, 	usó la. escritura_ 
unrial para los libros, en tanto (pie las (..(i.ditlas y otros 11()cumentos 
civiles se escribieron en 1111 tipo basado .en la i9irsira roinamt, (- 91 com-

binación con a Ig'llitas formas upwialcs. 1(1(911It5 (le estos eletin-ntos, en la 

Galia se desarrolló la escritura nicrorinflift.„ la tombartia en llalla, y la 
visigótica ('11 Iberia. .1,a incroringiu." (11w et s e(movida prim...ipalitiente por 
las céllulas del siglo (R. ttivo, es difícil de bJer, ya. que sus -letras son 

angostas, largas y efitrelazadas; 111111111 llegó a ser escrit..111.a caligráfica, 
pues 511 desenvolvimiento se interrumpió por la. refortna 	 L:t 

1.9R 



1\1k43/ 1 / es‘ 

I r-1- i>z--- 
0)¿i j I ri •/>, 

C7'1/.i^ Y ky  (i1Orc \ 
/ 

 

fak (Z' /, i/11 k • e< 	1. y7  

Lor,1 	 V-4) 15,1 " 

1 r•-• 

\ 	"fi 

/""••%. % r1 0. 	I . 	" 

it< 	(/ r I,„. 

ii  

ro( 01.11.1.i.tv.itlimiximullt‘ 
(c.,\Nut..v., Lu.r.‘(-1.1\ btrkát.ND 

X k. kullkixr 

1 (r T\IN.1 c1? .11, t‘ r...4Nr\•%.-  •. fi W\ 

1(N-u f, 1/4‘,.• ,,e.:, ,,t(i. • , ct 
1. c.,::,(.,,,„ \..,c,I\1 N • ftl(r 
ki\ruf t11.11,1„1r..5-7-1w..„./.{ 

Hg. 110, C u oitur,s latinas. Páginas de un libro en tablillas de vera 
bailado en Pompeya. 

lombarda ii() riié sólo limitada 	los lombardos, sitio que es realtnetttP 

el nombre (lado a la eseriliira medieval ole 	; 	prittt.ipio se asemejó 

a In nwroringin primitiva y 1'0(1 la fttetittl 	1;t tIstiritttra pet.tiliar usada 
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pura las bulas escritas en la eatwillería papal; debblo probablemente a 
la, influencia de los monjes irlandeses de Ilobbio, 	/ontbarda se asimiló 
a la minitisieula earolingia, y ftté enitivitdit en los monasterios 41e L 
Cava y Monte Cassino llegaztdo a su mayor perfeveión durante el siglo 
undécimo. La visioóliea pasó poli etapas similares, contenzando como 

una tosca elli'Síra y transforznándose después en 11111a ni ¡MISCH ¡U regular, 

Es la irlandesa la más importante de las escrituras nacionales y 
tiene una base rliferenie :1 las demás; ('11 Iberia, Italia y la 4 alia la civi. 
lización romana no fui; destruida por las incursiones 41e los bárbaros, 
y la escritura secular romana sobrevivió, siendo el mcrorinyio y ¡tiros 
escritos nacitntaltás solantentv cottlinitaciumis de la cursiru romana, Mas 
para Irlanda, que nunca estuvo sometida a. la supremacía civil de IZonta, 
y en Bretaña, donde la cultura romana fu[' destruida 	la organización 
municipal desarraigada 	la 	 normanda, las condiciones 
fueron diferentes, La primera escritura irlandew que sv conoce (lata 
del siglo sexto y es un tipo de escritura para libros, hermoso y comple-
tamente f1,1'ma414), semejante a 10)5 escritos illichlfr8 11( 1 1 continente en 
su regularidad V en sus formas redondeadas, pero difiriendo de ellos 
esencialmente eu lit csiruclurit tle muchas letras. Generalmente si,  le 
l'atila 'lucia' irlandesa, o seminneial, pero nunca se lla explicado su 
conexión con la escritura uncial propiamente dicha. 

Sn historia es oseura; no se sabe que haya salido de ninguna ruente 

irlandesa; sin embargo, en el siglo sexto Irlanda repentinamente llegó 
a ser la, escuela prineipal de la caligrafía opcklental, y la, inwial fria n-
dvsa brin() (91 iodo sti esplendor como la. eseril upa por excelencia de 
todas las me(Iievales. Sól4) una conclusión parece posible; durante el 
siglo quinto debe de babel. sido introducida en ese país, 1)1)1. San Patricio 
t1132-.158), una escritura completamente desarrollada, que tomó sin duda 
de la Galia, lugar donde fin ,̀  consagrado; ésta debe de haber sido cultiva-
da como-escritura caligráfie:1 (411 los monasterios irlandeses que en aquel 

tiempo gozaban de una relativa inmunidad a los saqueos de los invaso-
res del Norte que en el siglo quinto arrasaron Italia, la Galia e Iberia. 
Su origen tiene que ser investigado, pues aunque se cree que derivó de 
la ?lucia' ordinaria, esta hipótesis es inadmisible, ya que la estilletura 
de muchas letras es vompletamente diferente, pues es notorio que las 
fotquas irlandesas de rl,  b, y, ni no piteilPn haber provi.uhlo (le la ituPia/ 
romana, y lo mismo pasa con d, 11, rt.s., aunque en estos casos la. irbindemt 
fze incorporó diferentes formas que t(111141 de la 'Inicia/ del siglo sexto, 

200 



atienu'u: (1( otras (pie son varavterislicas de esta es(ritura, y que no tienen 

su„origen en la uneifil. 

La soluvión 111 ,1 111.01)111w parece 	que bajo vl 	 miciot 

se han fusiona1111 (14l- esrpintras titi origen V01110 titilletilt,  diferente, 

la unvial 1.0111(111(1 que deriNó principalmente de las eupitrIles, y la 

irlandesa que se desarrolló p1'o11ablentett1e en el sur de la Cialia, 111k la 

curxint local del siglo quinto, incorporándose algunas fornms (le uncia- 

frs duplicadas; 	lit 	11Zit 01 111re litS 110S 11S 	 Supyrfivial, 

ambas son tipos ealigráficos para la escritura gle libros, gruesas ,v 

redunde:idas" pero 1:1 estructura de las letras, que es el punto esencial, 

es eitutpletamettie diferente. 

Val primer eshtbon de la cadena de pruebas es la copia de un tr:ttado 

contra los arrianos, por San Hilarlo, obispo de l'oiliers (35:1-368) ; 

'i Ifabeio de este códice, que esta en los areltivos di,  San Pedro en !tonta, 

es derisivamenlo de tipo irlandés; 1:1 teoría de que fu(' eserito en Italia 

bajo 1;t influenvia irlandesa es inadmisible. porque en la página 2SS elel 

manuscrito hay una nota en letra cursiva (pm expresa que f 	vole,jado 

V reN - isado "apul Karalis" en el alto décintoettarto de Trasatnundo, rey 

de los vándalos. El reino vándalo en Africa (ltir() del arto 129 al '51,1, 
Tra sa n i undo 'pilló de 19i1 a n23, y 1)1)1' tanto, la fecha del cotejo debe 

di' haber sido el alto 509; Cara lis, donde se hizo éste, es Cagliari, en 

cerdeita. que fitc.". anexado al reino yandalo en el año .151;; el manus-

crito tiene que ser mas antiguo que la anotación y puede siluarse en 

sighh 	 Ilionasierio 	Ilobbio, por el culil penetró en llalla 

hl infhiligh.ia. (h. la c'aligraf'ía ir/andes/1, fu(' fumlado por Cobtntbano 

('11 el :tito 612. un siglo después del cotejo del códice en Cerdeña ; las 

condiciones eronológieas y geográficas indican, por tanto, que este ma-

nuscrito, ('II vez de tener la influenvia de los monjes irlandeses en llalla, 

lielw representar la fuente de la cual San Patricio obtuvo la inicial 
i 1 .111 n (les(' en el siglo quinto. 

Se ignora hasta hoy el origen del códice llilario, que est(t, formado 

1le quince hojas de pilpiro y c1)111iene partes de las cartas y homilías Ole 
Avito, que fité arzobisiw de Viena 1 Francia} por el ario 520. Este 

manuscrito, sin duda del siglo sexto, (Isla escrito con una letr:t cursiva 
inferinedia entre  la antigua romana representada por PI Pailir() de lia-

vena y 11.1 nicrocillyí(t (pie se usó en la Galia : parece haber sido la cursiva 

evlesiástiva del siglo sexto, y su tipo, casi único en 511 género,  puede 

explicarse por el hecho de quo debido a su fragilidad desaparecieron la 

inay(Ir parle de los manuscritos en papirO, 

201 



etconictstrittinSbVint0:!09,1114,111015.4A 

Tiequatitic¿in udiern tilb adqueadrprtrchpecutumbyta¿<% 

Ingaz,vviniaoxigenietliplam lteakifv, gfbiquetiteph< 

citva «mem 9tortitun para:,  trrommuni wmerrithlani livaterr 
olistidenttitincilta natuitam qurlopen lysam 
quantum pm-1101w hltitvext 	.13ecimeng nnic.  ,eitnatiqvil(th' 

• mashl vueliwgin~pecitictcluain ueliat3 tititm» 
Inplázutteult constelenane- 91521 ere; quorpen cftaorl 
-rano twsluctrun quagive7reor°Iráct  uta caecomutlpTi: 
CityyUlttll "VG-1.1r9eaCh2  COttl gctrl e,címicitt9 tttui 

qua es ooltecrecliñalus uvwup61 gerneDip9ani 
dal"tontempliniOnle atiere1119111t11411bitr3 11101C1 
etibleldr"Iledlateliberit1119 modo cattigr yn3Intius 

Fig. 111. Esvritura irlandesa. (.)arellaria, 
(11. San Gregorio 

PliedA,  determinarse la l'iliarkon ile las formas ir/filo/cm/N, v(1inpa 

raudo el oluinio) alfabeto ole 1;1 figura 106, que es 11111 11:1111111) (IV 	V114›. 

411 SPX1(1, 110'1 1'4'141ive 1111i1P141, y PI S111111110 (1t/ /1011/,' r¡f 	 1111 alaim,- 

/./.ii() iluminado. 	4'11 	111:11111:1 	•;1121() 51'111 ¡1111), opio,  4,S 1. 411P.zi111'1131111 

1•011111 	 1)14.1i olv 	 I'51 	111'1'1111,SO l'(')11111'. 

(111(t 	 111 1 111:1SI (Ti(' 	111' 	1\13 11S 191 	1'1 	11111113110 	(11' 	 está 

aliora 191 I111111iII. Se verá que, la escrilitra cursiva ole, la 1;a1ia meridional 

proporviorna prototipos semejantes a las letras irbstroie.s.ois, teniendo 3111 

11:15 gral11111s,  31111i11211("S 1'011 	 l'1)ii/0/1//s (•1111tIlltipor:Inthas, 

letras iriandrstis peritharps son I;ls 111 	11'1 	 Arito, regulari- 
zarlas ,s• perliwidas:, a tina escritura caligriífica 1114 V51110 Mi Chi/. LIS unci‘i- 

lirs romangs son mayúsviihts r(Allowleittlas, 	il.landesas son ciirsiraN 

volt 	 Hoviales; las 1)rint(4pa5 son (41 1.(4siiltallo 	1:1 defortimPión, 

SegUilditS 	11111.01111:11'11./11. 1,0 11111(4110 (1111' Sil 11:1 111SC 11 1 1410 el origen 

de la ztuf.iii/ irianfirsu, se 	 pop la osolitiolaol ole su 111;- 

t 	sino pop la profunda ¡afluencia que ejerrió en los alfabetos euro- 

peos imstibriorvs: a principios del siglo) séptimo los nion.bsis lilandeses 
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fundaron monastecios en ,Xlemania, Suiza, la Gítlia e Italia, 4y su estilo 
d minamontarión y su ine,(Infundible alfabeto pueden encontrarse en 

todas la.: eseriittras valigrálleas 	eonlinenl('. 	l'igura 1 1 1 es 1111 
ejemplo) de wimiscailas irlandesas tls(.1.11- as en el siglo octavo; tisk' inatitH• 
('rito se elleiwit ra P11 1:1 1:1111101 M'a (11'1 V:111(':11141. 

1,1,s 3 lIglOS:1 ¡MIPS adquirieron el arte ole la esoirit tira, en park de 1(1 

I isioneros romanos y vil pailp de los 11'1111111('`('x;1111' eso la escritura 

(rirgio.,:rOwia i)resenta una combinación de las dos grandes esruelas 

ligraficas, 1:1 irlandesa y la rwnana ; (isla prevalevió originallnettle 

NVessex 1' P11 lent, y la primeilt P11 Ylervia y Non.11ottlibeilawl. (jIt 

gin) ejemplo (lo. la esetiela meridional, es el Saiteriv), de Sa 	g'11S1 

(pie Se ('11('11('1111':l 	(11 	.N1 11S(10 	1 11'.1 1 :/1 11 ir(); 	sil 	es 1 .11(1 	(IP ()1'11;1111(911 avión 

revela 	que fu' ('so'l'ito eli 	1 lighl 1(9'1'a. 111911 ('Oil 	1111 	I fa 1)(,1(1 (*:1S1 	111191- 

.1 ¡ro :1 1 	del 	 (11'1 	111 ¡Stift, S;111(11, 1111(3 ('`I:1 	(91 	ea 	 y quo,  

sin duda 	eso.ribió en (.1 elontinente; la imporlattein principal 

eseritura onfilirsa 	IP1 norte es babel. sirio la previtr.-:otia de la m

núscula (.0 rolinyia , V poi. innlo, (.1 opigen del llamado alfabeto romano, 

(91 el cual es1;111 iinpresus nuestro:: libros. 

1.;1 última reforma 111113111'1:11111' ('II 1i1 VV(1111(11('111 (11' nuestro alfabeto 

ftt(',  la earidiririia, 	tuvo lugar en el siglo noveno. ptiríodo que tinto 

en el 1'.S1(' V(111111 t'U el ()este se Parneteriza por tina nneva orientaviiol 
grárivil: (in  el 	1.:.Z141 	 ( 101I5PVII( 1 111'ia (11k 1 	liVaii ( 1 14lli 	1 ¡kir:1 l' in (110k 	ip;:11111 

a hl  épolia de 1(15 i(1)110(1:1 	(91 (11 OeSt(i Se (lehiÚ :1 1:l eultura ¿'()$0111- 

1111111:1 introdueida por el imperio carloving;i0. 14:1 reforma de las esiiri- 

inpip; 	 que había sido iniviada durante algún tiempo, 

nevIvrada poi. la  fillidavión en la abadía de San \1a 1'1111 ole Tours (791;- 

	

09 1 Ilo 1;1 velebralla escuela esiablevida por Alimino 	York, el U111 

1)114 '41)1 4 )1' (11,1  1'a1'loniagn11. 14:1 enli lira literaria 111.  Alviiino, h1I e11 1 11913.- 

111 1(911 11 ('II 	1111111111'ía, Sll 1*(áli1e111'1:1 en Italia y sn 	 en la corte 

(le t':arloniagno. le permitieron familiarizarse  o.on las mejores esetielas 

valigráfiras de 1.:Itropa„v le olieron la influenria nevesaria para obtener 

la adoprión ole esas reformas. 	la nueva eso.ritura, attinitul deris- ada 

pritu.ipalinente ole la redondeada irlandr;sa I(('l siglo oetavo, que se usaba 

para los libi.G8  y que debió conocer muy hiel 41.1euitn) desde sus primeros 

años pasados P11 Yoorl, se le luyo:lloraron elementos derivados de 1:1 

lirin,i¿sentor. /0/áiburyia, ole la fi nVia I rilina na y posiblemente de 1;1 (91r8i1"(/ 

MerOl'i/lyi</. 1 bkhi(141 	s'II: 	 voino la rapidez ('4)11 

que podía (seriloirse, la facilidad para leerla, y 1:t evonototht del perga-

inino, la minúNo-u/or rwrotirtgia vreeiú rápidamente en aol.piavio'nt, y al 



set. difundida en Europa por los discípulos (1( Aleuin(), desplazó a filli 

antiguas capita/(',s., a las unciaie.‹ mona stivas y a las eursiras seculares, 

aleanzando su mayor pepfeeción a fines del siglo once o ptincipios del 

doce. lia figura 11! es un manuscrito de niitirrxcuirt carolinyia del siglo ( lo- 

ce, que 	en la lliblioteva del Vallen no. Antes de terminar el s.4..10 dore 

comenzó la delsormaciOn: las letras se hicieron con menos cuidado, la 

'luta l'He de menor calidad V los trazus se vol v 	grileSos vil el i iv(1,1  

4110110 	elusfilIF 
1. D A. /KW S m f91. tA.Aits Nv i; 	ItOMM 

INIv&tisELLis. 
YVKOP V".$ Mí Eska 04)91.5 

ex itacv ocan 	renpntra 

ron loto orbochiPerra. • quAligt1V 

Sun dirbrctr lbdcarn• Wquz rnrerff 

tul riArrue qup anula& gap aun srmit coorcn 

Anu tornair dertormt In • Pi u r labor,  r,;:d p 

pas traerprounpv0 indicare,  deedecrinspliorn 
rtudumndum• raurinuram tirirl • 

r 	
ndurnáximint. ntrubor 

Fig. 112. Esvri tu ya ainlíse 	catolinmia. 
Enrivo El. 

la (.,.,scritnra se hizo taú: singular, desarrollándose en el valore(' la es(i_ri 

tura de barras cruzadas, que se Ilamél firdica, 	 fign 

manuserito que se halla en la Biblioteca del Vativano; esta llegó 

a set. tan tosca e ilegifde„ que 4.1.pn el renacimiento de la eultura y del 

buen gusto, durante el sip,lo quince, fin, genera 11111111.4.! abandonatia 

los erudit.os italianos, que volv- ieron a. la hermosa .winúscrtiu (kit siglo 

onee, usada Vn Horenria„ llamada II 11 	 rcliav...cii tisliz,  14;1 figura 

1.14 es un fragmento de las Coninicrii(-, de Terencio, que data tEl ;tilo 

.1.13G, y se. encuentra en la llildil.)teca del Vaticano, 

.14a evolueión de nuestra moderna nihil' . i.itia se aprecia examinando 
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in tabla, fig. 1111; ; 	ella puede verse que las letras b, 1.1, f, 11, I, tn, 

• son las antiguas cursi ras room naN 1.111111q1Iiiiihis de la (;a.lia a. 1 rlanda eil 

• el sigl() séptimo, \ adoptadas en 111 miss/Iscuia euro/infijo en el noveno; 

de estas let.t.as  ninguna lta slIfl'illo ittAs volnplellt transformación que 

(1 y r; ia (qu'ya de la. 1) se pasó ;ti otro lado del. trazo vertical, 	tanto 

(1111' la 	V el 	 /1) , 	 ('111111)114:1 ill r oí' ia 	in. 

8 larga 1 t 	que es una 	 cursira muy antigua, lit ranvita (le la iz• 

«lob cr Lob irpicantt yxte nittitt* 
ifin m'in 411ft tinnentwarimittftimS• 

C1111111 romnu 1i1i111110), 
fitinulitvip mamut .1(*)* ion nos 

aun ligue fitei et t011111111It 
ni ionipno 	 et Onn 

Tii) tituctiTimbl totilm 	ni • 
prima nitini 	Influir 

y:Imitan tpinDuin :Hin* )1111• 414)ir 
+ omitir jratigi 	11111111ft fild'hitfet. 

ig*. l 1:)fr. 	 ,lít 51,  del :Vatale e 

1111ie1'ila t'- Hita sitiwt.vivientp lit.' la llueva snin.q.ior lie la 	ni:tyúsi.ola 

8 reapatwiú voltio tina vaPiattle Ile la unr•irti romifira, piro 141 f (is 4.4isi 

'universal en la primitiva ¡Din 	(qtriitingia en (l siglo décimo 1;1 

comienza a ponerse en liso Plinio 	'llevisiva, V en ei dowe lle.ga gra- 

dualtnenie :t SOP 	 I . 

1,1»: 	p:11.1(111-1s r', 	 11, 	 vi)1111l11(.1 	1111 	in ti 	 l'hl, 

( 	:11110 (111( 1 	r, 3'. 	 rIld114 .1.:1 4 111( IS 111.1 .1.11111111S 

C0i111)ii Pa 1 iVí1 Hien (f, 1111:1111:1.S. 	1,as l'orinas de origen 111;16 	reviente son 

(t, !/, i , j, k, 1 , IP, 11; 141 	 ei'a, al principio angular, pero en (.1 

siglo déviloo 	1.4,(Iontiell l;i liarte stip Tío!. para evitar vonfitsión volt 
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4 

)11.  

In d; similar es el vaso rica In y, a (*m'ya inferior de la irlanrie.lo 	verró 

la <111f/108a /ola y en las titimist.uhis bimba iviu y 	n(/in la barra 

plana (le la vital sqlln.evis.th  un vestigio en vl pequeño gailvtio (h. la parte 

superior (le la ft romana y ( fe 	gótico s  se vil 	jua iu trillar 	:“,gtin• 

11 1.01111:1 original (le la minúsvula 	relino P11 las esuriinras 

frati('era 	 la parte superifw 	1(11 	114) 	 i.;t :411)re 

	

\1•,  itz ti t2 	 ti,111 	icnok. 

	

4.rciii:re 	1.11y1 	ly 	• ,A,IkelIC*14:1111: 4":',  

	

0:1 10  111114:11:t 04111 / 1- 11 tliCliit 	 lit 

(1-tf (iLY1 fiku 	 ‘51! 17 Kb:10111411 )t -i' 	Ilt4Le ti) 

triiiyo. i tetli k.'1i 411J-<,:a 1/i11C1111)t i)114-7 t3111 trtikléV 
4 -1  1 t  

11er CI ,11,11111. 	01.1t) (.Furtnit t'A(1 (,),Ititilir L clitiii 
.,-. 

iitlyli f rit:11 Cit.' 111tritt.Zi) fin: 131till 140.1 t.l.iiitt ' 

f-k)tuLD ,ik:ittlii,,,trio ge,p.. 'tu (11.1.111) tl/en .17» ii,toiltxt 
% 	 4 % 

f 	 , 

4": /11 11111  I n 44)  il /lie° iilferti u z!' 4.141  fan t il 1 t.t.  1 f / tylei ti 

11(9 11111-1/.. f4:,4r c etrit'i <(:1.31 i 1.1 cibletti 1 AAeht. Aut.. i   
evo un vi ri,,' ? o i 7117: i ro cei,v4ar 1L t)) zierta illr:1114. 

,-5  

I 	< .1 1  t ' 
‘1 4171111 1 h.1 t1in e tilai lllib t l?04-111‘,410 41/1.11•Ctleadl .  

I  
niely cy)rtztlitiii: rtynill-IN'T-1.1m rncinich£ Akte147.11-  

1 	4. 
1 I lib• li;./C li 1 / LI (Sri 1 tthrin 11=2. 

» 	
1114 %II tIN elt 1 )ti abatir/la 

1:5 	 1:71 . 	- 
Int / 	Cilik*S11  t.:11/t a kg tIms.n1 k: cii(,,e11)  

-01111 Cyl r4 I tzt a ) t uta. eo . tbo a i i th.it-.Ahrateditatt_ ;$1. 

Ue.. Nfilititti 11 AL.ift  XIVel) t. 4111 1 ILVe tr tterrinell 

rifle; ctirl<IMEM

,

,  1 TI ti cv 1 tel n ti desmato in co au 
átib el Turn€:bliik: ./si ftlt..itty In I i it-Me141./tvi 

114.4Aititio tilictio Int: ..tpt I L I int' don) t Á1/414«.Abal 1 , 

ut:011'11%51c dshgAt mj (»telliz* d)ike. C..ertt , Aun ti 

	

ut.rne...itatxr clIP:: hIxt.Aitii: e ,,,u4 : ditcincad 	. 

..• 	eu obi¿zivdril: thfc-vi uti it: te I r,  1¿ trcisit c ›.4iir ii.0' 
• "II. 	 - • 	T. O 

• ;1. :70 1.014. 11.411 40. 4•4o. 	o- 	 . 	 rii 111 	 t 	 . 	7. 

Fig. 114. 1..:seritura humanista, Commedie , cif! Terunrio. 



la barra horizontal, antes de la aparición (le la gót ira (!I (á l siglo (10(* e .5 la 

letra Y dala sólo (lel siglo doce, lo mismo que la k que parece ser de 

origen lombardo. 

Los anglosajones usaron para w la tren rúnica, que ftté al prineipio 

reemplazada por 	; en el siglo ot1e(1 encontramos lin 	mismo que 

escrita después ir: lo (pie indica que originalmente no et.it tina letra sino 

una met.a ligadura. lda especialización de la r y la u. y gil' la j y la 
para denotar los sonidos vonsonantes V voválivos, se efectuó después; 

originalmente 1;t 1• et.a 1;1 forma inayUs(.111:1 y la u la uncial y cursira. 

EH la minúscula del siglo dérinto envont cantos 1:t l wzalla preferente-

mente vottio y 1.1 1«111 (.1 centro, siendo la cons(Pnante mas común , 

al principio (le las palabras latinas, y la vocal en (.1 («entro; la forma. 

inicial se lqinió gradualmente (1)11111 símbolo (le I:t consonante. y la del 

t'entro como 	de la vocal. 	la misma manera, ('11 (.1 siglo (ininve. j, 

41111' hiliPon al 	 solamente la foi•iiia bikini y 1;1 media 	1;1 mis- 

ma leí t.a., 	espevializaron paPa denotar la ponsonant(' y la vi)cal; (.!1 
plinio sobre la i ('s 1111 singular stwer\- ivienie y no es íltil alicwa (limo 

niavva 	1 ira. 	('t'a 	()''ighlithilell v. 	jiMit> es 1111 	les! .11110)11 .10, 	110 

1-1'0141 de que la /se obtuvo de la i por diferenriaeiOn, sino también de quo 

la práctica de usar el punto para 1:1 i es nilts antigua qm. 	j. 	for- 

ma r es antigua. pero el punto es posterior y se lisó gradualmente: en el 
°net, 	distinguía por lin avento citando eslalon (Ittplivatla (1 en 

itxtaposición ron ir, asi tenemos ii, uí, lit: ('II (.1 siglo (loye se aila(1P 

Pres 110 :1111011/ 4 . 0:101111 	PSh'i i'MIII11112(1a 1'1)11 i>1 11:Is 	111s. ('S)Weiii 
p 	 11. V en vl (11111111, 	avVII lo ellipieZil a cambiarse por (1 

punto. 

Las diferencias en las esyrituras de las naciones (411 polleas datan 

de un período remoto, pero casi todas tienen como origen a las 1( tras 

tomanas. que con su extrema sencillez y in in11)1(' 	 010 1 
4'0111 ¡PUM, ('11 sí 14)5 VIPIIIP111 Os (IP su popularidad V casi general acepta-
eión, ya que. en efecto, ('S' alfabeto, es el nuls ant¡diamente difundid() en 

el mundo, pues se usa Mi .‘mérica. .Australasia, Suráfrica y MI 	1011;1 
E111.(11):1, ('1111 VX(Ppi•11-)11 S(')10 (ifi hIS 1M ras góticas de Al(Ittlania y las esta 

vas (le Rusia; su Liso es oficial 1 allibiéll MI Egipto e 	y en tollos los 
lugares dominados ptn. las t'aviones europeas. Solamente el alfabeto arl't, 

higo. (Ittipleado en toda el .1s1a Central, 1'1►mpit(-1 en universalidad con 
el latino. 
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( :1P1T1T LO X 

NUEsTRo ALI ABETO 

Vfi1i14) Si.' 11;11114; a hl Península antes de los romanos; Céltica, 
según llepodoto, 	llesperia, nombre que le ílieron griegos y romanos, 

sale al encuentro de Africa y estrecha en angosto paso al Melliterráneo, 
temerosa (I( que sus azules y sonrientes aguas se escapen al Atlántico. 
Fortaleza marítima, semeja cerrar la cuenca que recogió las corrientes 
de las civilizaciones que, partiendo del inundo asiático, Se r111111iPl'On en 
el seno del viejo piar, (Pu:liándose en el arte y la. belleza helénicas y en 
la acción y el intelecto PoillalloS. 	el1 811 1111'lla 1101' 1:1 libertad, la 
inmensa masa penetró en el alma de la Península, y llegando a su ('ora: 
zón, salió de allí para formar un 11111.11110 !MeV() y fecundo. 

En las costas hisOanas mediterráneas, accidentadas, abruptas y 
sinuosas, se levantan imponentes acantilados cuyos salientes limitan 
pequeñas bahías y ensenadas que a veces .se cierran por las islas que 
emergen del agua ; alternando, se hallan las costas llanas, bajas, areno-
sas, los viiiedos y bosques de pinos que besan el mar, las brillantes plan-
taciones de naranjos y limoneros, y los sedosos y grises olivares que 
festonean las playas. En su interidn. se encuentra una vasta meseta 0011 

1:1 (11te se enlazan dos grandes cordilleras, la Pirenaica, que la separa 
del resto de Europa, y la Ibérica, que atraviesa la península (le Norte 
a Sur y de Este a Oeste, extendiéndose en munerosas ramificaciones 
que encierran llanuras escalonadas y valles ondulados p01' los ríos y sus 
pequeños afluentes. 

Su clima, ('01110 sus producciones, se caracterizan p()r la variedad: 
regiones frías y áridas, templadas y válidas que ofrecen la exuberancia 
(le sus ea wpos, en los que se producen vegetales de 1•Idas las zonas, y se 
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cría gran cantidad de ganado. Esparta cuenta von una gran riqueza 

minera ; abundan en el subsuelo los ininerales más preciosos, 3' sus minas 

)n.0(111(411 easi todos tos 'Males; esta riqueza se ha explotado destle la 

más renmta antigüedad, pues sus yaeinlientos, fácilinent(h accesibles des• 

de las (.4)sta5, han sido objeto de nuniePtisas invasiones, y 11 1 móvil Kin. 

cipal (le la conquista romana. 

14,11 población no Pl'ovede (le un fondo único; 	5115 prilIWPOS 11,1. 1.11• 

1:1111('', los ligures, se sobrepusivi.on los iberos, que conio lit ros pueldos 

114)1'1e de Africa parecen s(ht. de ht fa1111I ia, camita. :1"11egaron después 

los celtas proceden -tes de,  la Galia, y de ascendencia asiática, pero ole fa-

milia indogermánica, y de la fusión <le ambos surgitm.on los celtilwros, 

t'ion() colonizadores o dominadores w cuenta a los fenicios, los griegos, 

caibtagineses. y 11411. fin los romanos 0111C plIS1111`011 14)S eintientos de una 

nueva vivilizaeión. Los visigodos, los hebreos. los Arabes y algunos otros 

que 11(1 4Ieja1'on huellas profundas, contribuyeron tainbiíqi a la forma-

ción étnica 414. España. Las características del español son ht 'resistencia 

física. el valor heroico, la altiva obstinación 	indisciplina. el ann. a la 

libertad. el espíritu caballet.esco y la fidelidad a la palabra empeñada, 

os 	(.1 11 ISt 	1yIk 1'1)11 	I 11(11.0Sa 1.; 	1 l e  i 1)115 	id(1111'1111 	( 4 •Z 	(111P 	Se 
(1 S14 111 illaP1)11 	la península. .I.si tenemos a los astures, galaicos, cán- 

tabros. vascones, ilirgetas, auselanos, básitilos, turdelanos. 
eat.petatfos, oretanos, etc, l'uos tuvieron más 4.111111ra que otros, consi-

guiendo distinguirse sollpe los demás los ilwros meridionales que for-

maron un estado floreciente a orillas del Guadalquivir 'l'avieso). 

ihmitile el segundo milenio antes de ;jesucristo, el 'Estado lartésico 

114.12O a su magno esplendor v SIl capital, Tartesos, 	un foco de cultura 
comparable a Babilonia. .\ítii‘- e. 	is y Tebas, 41tie en esn 4'1)11v8 era n. 

t'E símbolo (141 1;1 vivi1izavi(18 y del progreso. Eii (.1 siglo sípliiii() ;tules 

(le •lestivristo. 1115 ve1185. (le 	 imioeuropea. emigraron de 1;1 milla 
(levet-11a del 1Zhin .-s-  poblapon la meseta central de la Península 111(.1iando 

al principio con los ihems. se unieroll despm'hs con ellos vonstifilypildo, 

1)4)1' la unión de ambas razas, a los veliíberos. La lengua de estos pueblos 

I'S casi (lesvoliovida, piles lo ("miro que ha llegado hasta nosotros son 

algunas inscripciones en monedas, piedras y lápidas sepulerales aun 114) 
desei fru g las, 

segi'm autores antiguos, a fines del siglo drive antes de Jesucristo 

penetpargni P11 la Península los fenicios, 4111P flinflarfill 1;adiri (Cádiz), 

destit• donde se extenolieron pop el interior y el litoral llegando a diver- 

sol; puntos de las costas del 1-Zn1', del Este y dt 	 hasta 13,alieia 
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(Aras regiones en las que establecieron pesquerías y beneficiaron lo' 
metales; llamaron al pais Simia o Spania, qtu' quiere decir </vidio, O 
lugar escondido y remoto, v introdujeron en él los elettiontiw lk la civi-
lización asiática y egipcia, y las industrias y artes 411,1  Tiro y Sillón; 
su dominación s(i, prolotigó at'ut (lespués de que Fenicia fn0se sometida a. 
Caldea, a Asiria y a Persia, por su superviviente Cartago, colonia fenicia 
en Afri(.a, hasta que ésta suvunibió bajo el poderío romano. Cladir 
Ebusus (Ibiza) fueron importantes ce111,1.()s comerciales cartagineses, 
donde se acuñó moneda (le tipo cartaginés con letras fenicias (pnb 
propagaron (In toda España. 

La expansión . grivga llegó a la Península en el siglo séptimo 4k la. 
misma Era ; los Itclenos de Focea comerciaron con Tarleos y (les& \1;1-
salla 1 Alarsella sv fueron extendiendo 1)01' el litoral mediterráneo 1101 
Este, al que dominaron. fundando Manial«/),, cerca de la actual Málaga. 
llamando al territorio español Ilesperia 0 Iberia ; pot. la superioridad 

sn cultura, los colonizadores griegos influyeron 111114.114) en low, habi-
tantes lie la Península. 

Ningún imperio !labia abarcado una ext4 nsión 1111 amplia ni sub- 
sisti(Io 1)(11• hm largo tiempo como (.1 	 ; sus tropas victoriosas 
llegaron a 1011:15 las (.051:15 del ,Nledilerráneo, que fin; la órbita de su 

;11'lfit.111 ; 1(15 l'aSi t'OSOS 	HOS (Wien hileS S(' sometieron a ellas (.10:1 t'('h 

farilidad.5-  aunque fin' 1(.111;1 y dura la conquista de 101.; iivisviis y obs1 

lindos lilliqdris 	OveidelitV. 1115 oiérviios 11)111allos lograron llevar a 
todos ellos, junto con sus armas. sus instituciones, su (•111111r,1 y kqt lett-
„una, El latín substituyó antiguos idiomas, siendo las tintnci.osas 11=11, 1171 

rontánicas tk,siitnottios de una vivtoria (1111' fué llevada al 4.:4I444 
palinvniv por la persuasión y vi continuo contacto. 

La invasión (le la Península ibérica, en aquel tiempo pidonia (10 
Cartago. fuí. una consecuencia (le la dert.ola de ésta. a la que 011 Illl 

periodo ruin 1 ivamen11. corto venció 'loma. costándole una lucha di,  corva 
drispientos arios 	 a ESparia. `II l'Ornan iZill'14111 

PD lit PrillWra ( ► l)04 1;lt  siendo la región (101 Sur la qui,  vol1 111=1s 
facilidad recibió la influencia de los conquistadores; 1;ts poblariones 
pequeñas se Kisistieron más; en can11.)io, las cinda(les importantes, a fines 
del siglo primero (le nuestra Era tenían casi por completo un tipo roma. 
110 en su orgaPiz:ición política, conlei.cial y económica, 141 cultura se 
difundió ampliamente formándose una literatura latina nativa, lo que 
demuestra el arraig() que el latín tuvo (91 la. P(.infitsula, al 111(9105 

algunas regiones y ciudades: el ¡unido 41v éstas lo hablaba como lengua 
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propia y aunque los idiomas indígenas so siguieron cultivando, no que,  
ciaron de ellos Obras literarias. 1 Jas inscripciozbes, combeidas hasta ahora".  
están hechas en un latín tan puro que no se. encuentra en 1;u otral 
colonias romanas, donde no se conservaron huellas tan profundas (le 
arcaísmo; sin embargo, con el tiempo se !bastardeó al contacto del habla 

popular, ('1)1110 sucedió en otros países rontanizados. 
('llando el poderío romano se debilitó, Espuria resintió la invasión 

de los m'evos, (le los vándalos ,V de los alanos, sufriendo la devastación. 

que con ellos llevaban, Y desinlés 1:1 (1011-1 ¡nación visigótiea .y sus luchas 
(.4111 los francos, los bizantinos y con la población hispanorromana, y el 
consiguiente decaimiento de la cultura. 

Los visigodos ¡U) tenían, al llegar a 1..spa11it, elementos de civiliza- • 
ción originales que pudieran influir en ella, pero habiendo sido los más 
t'optimizados entre tollos los germanos, ya (.11W vivieron durante dos 14. 
g1()s en íntimo contacto (!on ellos, sus costumbres y organización Se 
afectaron profundamente; llevaron junto con el arrianismo, sti lengua 
propia y su escritura eslweial, que pronto cayerl:m en desuso, substitui-
das por el latín que hablaba la poblavión romana y la romanizada, 
Fueron los siglos quinto y sexto siniestros para la (.....111 tura; 	todos 
los hombres capaces (le pensar se refugiaron en los conventos que los: 
!bárbaros respetaban y que eran un pálido resplandor que apenas brilla-
ba entre las densas tinieblas; ese fuego vacilante se conservó en 104̀spaiia 
más que en otras partes de: Europa, y pasado el momento crítico de la 
invasión, la superioridad moral de las clases selectas se impuso en 
el país, que se rehizo antes que las otras naciones del continente. 

En los albores del siglo séptimo, cuando los imperios parecían con. 
solida rSe y la Península ibérica se encontraba en la plenitud de la flo-
reciente cultura visigótica, Maltonta arrojó a los árabes a la conquista 
del inundo, y bajo su alfanje vencedor fueron tayendo' 1111a tras otra. 
las 	naciones, El 	II() 711 a 1 Pa s'esa ron el. Es1 vinilo (le Gilwaltar e 
invadieron Espana l  a la que tuvieron ('1)1110 el florón má S preciado de 
su imperio, pues 1:1;1 pron10 ('0111(1 consiguieron estabilidad, dieron co-
mienzo a su obra cultural y eivilizadorit en todos los órdenes; sin em-
bargo, el esplendoroso desenvolvimiento de las artes y ciencias musul-
manas en la :Península se realizó sobre la base cultural de la dominación 
visigótica. Los mozárabes entendieron muy pronto a los invasores y 
formar4111 una. jerga o dialecto (aljamía), mezcla (le árabe y latín, sir- 
'iendo a. o.'"$stos de intérpretes e iniciándolos en todas las modalidades 
de la civilización ibérica. En los estados cristianos se conservó la tradi- 



vión (lo la cultura visip;ótica, iftincipalmente en las iglesias y monasterios. 
Es de notar aquí, cómo Esparta, a pesar (le las invasiones y conquistas, 
sufrió una sola vez un eambio fundamental, el (le la romattizacióit, 
la que. a pesar (le 1:ts luchas y destrueviones, conservó iucesante- 
mente sin quebrantarse en tiempo alguno, basta que Ilespin;s (le la 
reconquista y la. vonsolidación nacional, Sil cultura, sus instituciones 
'y su idioma tomaron una fisonomía pr()pia que brilló en todo sil es-. 
plentlor durante. el Siglo 41e 11.4), y se 11royeef6 sobre. nosotros, sobre los 
pueblos (91 los que cuajó el sueño (14. Colón, y fos anhelos (1('1  rffigazón 
ole madre (10 Isabel la t'atóliva. 

lin lengua más antigua (le quo s(h tiene memoria en España Itté 
la de los iberos, 1115 t1114', :ti (*(111VV11 1111•SP la Península en provincia romana, 
apnlidieron a hablar el idioma (le sus conquistadores; sin embargo, un 
la poreión que hoy correspon(le a las provincias Vascongadas y Nava- 
rra, subsistió el ibérico, que se ha conservado hasta nuestros (lías 191 el 
v:tsettence; mas 01 moderno vascuence y sus ocho dialectos se alejaron 
tanto (lel ibérico cono) (hl español 11e1 latín, ya que en su habla se han 
efectuado grandes transformaciones fonéticas, asimilándose más de tin 
cincuenta por ciento (le voces latinas y romances. 

Esparta aprendió la lengua latina mucho attle:-4 que otras provincias 
del 'imperio, difutuliéndose primero pot. la 1 11;tica, Y 4.4111 Inas lentitud 
por el Norte; se asignaron nombres latinos a los pueblos V ciudades 
nuevas; se designó a las personas con apelativos romanos, y SI' atiOlif a 1'011 

generalmente la civilización y las costumbres de Uouta. Oradores, filó-. 
soros y poetas hispanos dieron esplendor a la lengua latina. ,v españoles 
alcanzaron altas dignidades, aun la del imperio. 

1'.Z fu('' el latín de los cultos el que dió origen a nuestro idioma ; la 
luigua espailola, como las (10 ot ras naciones pont:Luiz:idas. procede del 
latín hablado o vulgar, que (91 cierta manera difiere (lel escrito en sil 
fonética, en su estructura gramatical y en su vocabulario. Este latín 
vulgar no era uniforme en tollo el hitperio; cada territorio prefirió deter- 
mitutdas voces y cada pueblo les daba 1111 sentido que difería entro sí, 
pero la prinvipal diferencia radicaba ('1) el acento, es decir, en la vont- 
ltitmción de tono, timbre, vantidaol e intensidad col' 11111' 50 

fiaba en las distintas provinvias imperiales. .En esto se bailó el germen 
de nuestras lenguas tiontatwes, es devit., ('11 la adaptación O substittiviún 
ineonscienit-1 (le sonidos extraños a 105 hábitos do prominvinvi(ín y, por 1 1)  
tanto, difíciles de artietthir mediante sonidos análogos a la fonética in- 
dígena, 1>e eso modo pueden suponerse ext varías a la fonética ibériva la f, 
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inicial. (Lile fué substituida, pot: la 11t aspiraila. jifia, hija ; faba, haba;-
rasgo característico (lel espaiiol que, :i diferimicia de las otras lenguas . 
romanips, no pronuncia la f latina, salvo en vo..ici.'s cultas itiodt?rints•, de.  

la. iliiSina manera. suprimió el sonillo labioilental de la r,„ viiyo signo 
representativo falta en las inscripciones ibérivas, y 	se englienlY11 

esigaiioll  no se le gla 1111 sonido laliioglental y se pronuneia lo mismo 

que la b ; la difirultad que tiivitm.on los iberos para inquiiinciar la r, se 
refleja (91 itl hecho (le anteponerlo twit 	:iorle, fuerir, que se  eri• • 

sohre todo en el esti:dio' antiguo, 

1 efeetnarse durante el siglo quinto hi desmembración del 'Imperio 

thicillente, el latín peillió su enorme valor (le 	 coinffit de 
múltiples puel)los, pues desapareviendo la necesidad de inantiqun. rela-

rionos von Iloma, vont() sello ventral, se redujo el radio de acción (le 
vada pais a su propio territorio. 	la dibsintegraciOn politiva avoinfiaii4") 

la (lee:Hienda 	 y gionio 	inslillinenio gle la giiiIiiíra es la lengtni 

,escrita, freno natural del lenguaje hablado, el latín vulgar, libre 111' 
trabas gráficas, -acentuó sn evoliieión. Los nuevos Imeblos que So agru. 
fiaron según sus eondiciones políticas, raciales o (liniatológicas, impri-

mieron al latín vulgar una inarelia. evolutiva. intriVrigitial, foistníliiglose 
así las varias lenguas mollernas 1) roniatiees. 

Espafia, 1114 hl VI1S1111,'S geilnillileos vieron glesatgarciver sus propios 

dialevios ilesplaZaglos pul' el latín, inas introdujeron en él algunos de 

811s 	ro wabloS, 	a 11114111V 4.'11 	cantidad 	11111V 	reducida; 	la 	lengua 	11114.b 

aptendieron 	visigollos 1141 fui' el latín de los 11c9111)0s 

sino 1111 primitivo rontanve hispánico, enyos ppincipales rasgos roneih.os 

eran los ginib hoy giaravierizaii al habla rle Galivia, tinialuila y Valencia. 

C•oiservahan la f inicial, diciendo fa/.e1' de íficcrc: la (/ 	germa11(1 

de germanns; vonveri ían li y u vi -pu 11, diciendo filio 	 y ittqlo (II' 

rt.ins; ul y 01 411 if ,  , 	il'14 11141() 110 .1í 	di' rr(,r'1t1 111111111 (le mullo; pl.() 

wilt.rdpi;:ts si. (91(11(111T:in ('II 01 1115 	 1'11111(1111('()w, 114 1 11) 

Ig1111aS 11(14•111 íit P.Vs 4. 11,  la Península, 410114141  SI' diptongaban las 

vocales tónicas c, o, clivielido 	4) 	de /erra; pliil l'in 	1)(1014:1 

	

(IV mirla vonservalum 14)5 diplougos 	 ta1111) (le itgirriis, 

ferrarists, y palatalizaban la / inicial dividid() lluna di. luna. 

Las diferendas se fuivron aventuando no sólo 	la pronunciación sino  

lambién en el 1('..!xivo. y (.41 el siglo si.xto se introdujerlm algunas voces 

griegas como consecuencia del (lominio que los bizantinos eii..m..cierini en 

tina zona compri?nclida entre la .1 lética y la (..';artaginense. 
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Con la invasión musulmana adquirió Esparta una nueva fisonomía 
lingüística ; los conquistadores hablaban el arábigo, que es una lengua 
semítica, pero wity pronto aprendieron el idioma del país e introdu-
jeron en él muchas palabras nuevas con las que llamaban tanto a laH 
cosas que existían allí como a muchas otras que eran desconocidas para 
los nativos, y que con su continua repetición por moros y cristianos pa-
saron al romance de la Península. y adquirier(ut la forma española que 
ab ora tienen, :inmole algunas rayeron pronto en desuso. Los árabes 
dejaron también rasgos en la fottétira española, como la conversión de 
la 	ida1 latina en j y 81 en 	jabón de supone; Zaragoza de Sunigtishi 
en árabe, roesurougustu en latín. 1.a influencia árabe en el país fué 
11111V intensa, pero no pudo anular el primitivo romanve de la Esparta 

isigúl 

A ronseruenria (l(' la conquista España se dividió en dos partes: 

la del Norte. integrada por núcleos cristianos, y la del Sur por los árabes 
y los mozárabes. En la zona norte se constituyeron tres gramles grupos; 
('1 iirimero que se extendió por Galicia, organizándose después (91 León ; el 

segundo formallo por Castilla, y el tercero por Navarra, Aragón, y Ca-
ialufia. En cada una de estas regiones se manifestaron modalidades 

dialectales y condiciones diferentes de evolución más o menos progresi-
vas (le la lengua de 1:1 España visigót ica; las diferencias entre las mo-
dalidades se alpnt liaron hasta. 'llegar a formarse dialectos: por un lado 
el asturiano, el gallego y el leonés; por otro el navarro-aragonés y el 
catalán trelaciimado también pon el provenzal), y en ('1 (entro de la' 
l'enínsula el castellano. 

1..:1 asturiano fié el dialecto preponderante durante los siglos octavo 
y noveno; siéndolo el leonés en el siglo dérinto y primqpios fiel onee; 
este dialecto era una forma intermedia entre el gallego y el castellano; 
(91 algunos do 5115 voraldos usaba los diptottgos el 	011 y (.91 otro--: no; 
empleaba indistintamente; airicrio, outerio y ofrro, y por ,511 ¡endeuda 
al arcaísmo conservaba las f1)1'11185 heredadas del antiguo romance his 
pano-godo. _Mientras tanto, 4'11 Castilla progresaba el romance con más 

qm. (In la: otras regiones; ,81H 11(1 empleaban 105 Iliptongos 
ei y ()i, y no pronunriaban la f inieial, rasgo muy varartoristico del 
castellano. 

1.5n la, zona, sur musulmana, los mozárabes siguieron usando el f.o• 
mance l'aviente de la España goda ; sus características son parecidas a 
las del catalán y a las del gallego-portugués, vonservaron los diptongo: 
ai y au: earraira. (Jarrero; aura, oro: la combinación mi): pul!~ ha 
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paloma; 1:1 pt 	plaltu, llano; palatalizaron la l inicial: iiengun, 
litigio:o; convirtieron la (.1 lalinn 	: PIO 11, reit°, y Pvitivierott lit y o  
1111('13) 1. Sin e:oh:irgo, oin esa region 1:1 Ithoogita oltioniotion(e, talo° hal)lada 
como escrita, fué la aráloig: 	que era la lengua ofivial y cullural (II la. 
Espari:t del califato. 

Durante la so.hgunda mitad (1(1 siglo) once, el leonés dejó lit,' ser pi 
dialecto preponderante, y el castellano mantuvo desde entonces la he-
gemonía lingüística, pues los otros dialectos fueron l'ovo a poco ceolién• 
dote terreno. Las carno.leristicas principales del casiellanti, por las que 
se distinguió de los demás dialectos son; reduceión de (fi (.11 	lairus" 
lego ; diptollgaPiOn 	 .v 1)1.(.ve 	ir': Neptem, si(.1('; diptongación 
de 1) f(íniva y breve P11 ur: nr)rus, nuevo: sulisiiinvión ole la 	por h 
aspirada o 1111111a 	¡Pus, humo 	leS:11)211 k 	lit fi inivia I ; !ichihrs, he- 
lado; aparivión de la j sonora procedente ole ti ante vocal o de r.V, ti do 

folium, hoja; legula, teja ; gracillus, grajo, V i1 11151'o1lnavi6it ole ni 

o nit 	le(41uni, levilo; ?II 	 :11°141r:ilion los eitstvlianos 1111 

vixquisito gusto acústico en la obtención y fijación de los sonidos 1'4)('31-
1 i('(15 illil 1nifÓtli(10s, y diorom una gran preferencia a las 1- orales latinas 
más abiertas y más perceptibles; la u es la más abundante en los sonidos 

castellanos, la u, vocal onás débil y oscura, Ps la menos freomente, piles 

muchos sonidos latinos P11 II, los convirtieron los castellanos en o. que 
tiene mayor alcance sonoro. -Ninguna ole las vocales tiene matiz nasal. 
son todas firmes, claras y sencillas, sin que en ellas se marquen intcto-
cionalmente diferencias de largas 4) I)1't'1'PS, abiertas u cerradas. 

Dupanie los sirios  doce y trece el latín continuó uslondose cono) 
lengua escrita de la España cristiana, pero no existia aún unidad en 
la lengua escrita y la hablada, pues se escribía en latín y se hal)laba 
("11 eastf.q1ano. La labor de Fernando el Santo y ole Alfonso el Sabio, que 
hicieron de 1:1 lengna de Casi Ulla una lengua escrita, y la expansión 
del castellano voino resultado de las conquistas del prinuno, dieron al 
idioma un acento especial, y definieron sus varaeleríslicas fonfticas, 
que no difieren noticio° de las actuales. Los IZ<1,ves Vatólicos imaginaron 
crear un imperio español en una Espaiia dividida poi]. variedades dialec- 
tales, 	intentaron seguir el ejelliplo (le los ronninos qtn, conciliaron 
a los hombres d todas las naciones. difundiendo e imponiendo una 
lengua única, y fu('' as la oi:Istellana, que desde principios de la Rect)n-
quista se habla ido ensanchando y stiprintien<lo diferencias dialectales. 
por la que lograron que la unidad (le mando y la unidad de idioma 
fueran el recio sostén del naciente Estado. 
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Fig.. 115. Inscripción ibérica. 

En el siglo diez .5.  St'iS, 	 ViV1' sil (111)1`11. 

1:1 lengua es ronsillerada vont() una de sus armas ni:fits potentes; por eso, 

a partir de entonees, los hombres line llegaron a set• notables se dedi-

varón a exaltarla, estudiarla y rtil tivarla von 1)441'44.4..14*m suma. E1 

castellano todavía no aleanzabit su cumbre tnás alía; 1:t lengua suprema 

(11'1111.1(i Vil 	 1P1•111i11:1 1' 	1•01'.iill'SP 	11 	 y 	paula 	t• 

naniente se 1.114,  vonsi:.iliendo la 1)4,1.1'4141.km ansiada; la lengua espanola 

abandonó su lastre medieval V aparevió nueva y moderna, 1111 111ad:1 

por la expresión natural V normal del pu('blo, y 1)411. la 41e artificio e 
ing,,nio que  1.„1..hkr,111  los  hoilibpes  de  1,11.as, conseguido 4.1 afianzamiento 

414,  ht 	 Carlos V y (lesinn''s Velipi,  11 pudieron voidemplar e.] 

uspeviírtvillo grandillso de Sil difusión 1)(11. el Inundo entero 	(le su a(1011- 

tkIll 4,11 l'aSi 1+1+1a .11114;1.1e:1, por millones de 110111bres u 111414.)s a la Esparta 

l'e(.IItida pot. la niusiralid:141 de una lettgua abundante, 1.1111 .1' vigorosa. 

14:s mi I u va 1 que habien-

do dominado P11 l'IJSparia 

pueblos tau distintos CO-

11111 105 que se han citado, 

1 011(15 dejaran en (.11:1 se 

iiales y vesiigkos, no sólo 

(le sus idiomas en el va- 

(le In lengint tis-

pniiola, sino de, 5115 es-

icrituras en los (loen-

inent4)s, inscripciones y 

-monedas. Se han encon-

trado en diversas i:artes 

del país cerca (le, tient() 

ehn.nenta inseripeionem 

grabadas 50111.41 	objelos rIe metal V de hatfro, monedas, ete. 1111110 

(91 la Pensil:silla los alfabetos que difieren a su vez de los alfabetos 

elítsivos, giiiigo y hilillo, y 	las 	 smilivas; estos son el 

ibérico y el tnrdelano. El primero (k5 el 111:15 intportant(h, % se e:tiple() 

1.11 varias inseript•iones 41e las cuales la ntás extensa es una placa (-k 

plonn) bailada en La Serreta. cerca de .1.11'4)y, en la provincia de Ali. 

cante; está escrita sobre ambos hilios, 	111,5v1ts11tos cuarenta y (los 

>ignos en valorve lineas, y 	que dala (lel siglo cuarto o del tercero 

antes de Jesucristo. Entre otras inscripciones pueden citarse la (le 'Cas-

tellón de 1;t Plana, con ciento cincuenta signos, la lie Luzaga y la de 
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Fig. 11 G. Inscripción ibérica sobre una vasija de barro. 

 

1 erialba ole Castro. fig. 115. Durante los arios de 19:13 a 19:16 Se deseu• 
hrieron en San Miguel ¿1i 	cuarenta vasijas con insvripvions; una 
de 	f 	116. tiene ciento cincuenta y siete l'atuvieres y se supone 
t'olé heella en los últimos ¡1H05 del siglo (plinto antes de Jesucristo; 
otras datan del siglo cuarto V del terrero, pero la mayor parte son más 

revientes, quizá de la época del Imperio Itomano. 

La forma de los caracteres del ;11fabeto ibérico, fig, 1171  es ligera-
mente distinta según se haya usado en el norte o en el sur do. la Penínsu-
la ; los septentrionales son semejantes a los griegos occidentales y en 
consecuencia a los latinos, y $e eseribían de izquierda a derevlia ; 
meridionales tienen setneianza con los semíticos y su escritura era de 
derev lia 3  izq uierda, .1sí, se encuentran al lado de los grecolatinos 
(', 1, /1, 	(111'0s pu,  sin duda 	ti f4In11'11)s, más que púnicos, y tienen 
la 	ole rait , i,oíl, mem, ele.; hay también varios signos en apariencia 
silábicos; (.11 , r e, (in (1110 	Sosinivitar la existencia de una escritura 
silábica a n terior a la alfabética. Algunos autores afirman que el alfa-
beto ibérico deriva del fenicio, y que PI meridional es más antiguo por 
que conservó la forma de algunas de las letras y 1;1 dirección ole su escri-
tura ; otrosz opinan que fué 1:011111(h) ole un alfabeto griego occidental. 
Hay opte notar que los caracteres ibéricos son más semejantes a las lel IsaS 

ll'IiHas que a las earlaginvsas, como puede verse en la forma de a, 

Íl k, i, s. La vivilizarión fenicia y la cultura griega penetraron más o 
menos durante la misma ('Tova en el hin n110 ibériVO ; SE' han encontrado 
vestigios ole la influencia fenicia que datan de lo»: siglos séptimo al sexto 
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untes (le .Jesnei.ist o, (.01110 las joyas de 1.lise(la ((.1(cer('s) y las de la lie-

eróimlis (le la l'Ittfia de la Vava, en Cádiz; por otra parte, se hallaron 

Entputias (.1nipuriast 	1Willtil1'aS 	 de lit vh.ilización  

helénica durante el siglo s(.Nto (le la misma Era. 

llás ('111;;111;11 1['(1 aun es el vaso del alfabeto turd( tan() rine figura en 

las monedas ein.ontr:iilas en la región 	Cádiz; es decir, no lejos de la 

antigua Tapiesos y (.11 Portugal inpridional. 1,‘,1 reino de Tart-vso, segúi1 

la tradivión, 1. 1t\() gran prosperidad al fin (lel segundo milenio antes de 

.lesiniristo .5' a 	 del primero; mas la 1'1111(1;11'1('11!t¡allir por los 

fenivios, havia I HM de la niisnia Era, provoró la (levadenvia de 'Parí 's°, 

y vitando atim".1los se debilitar(oi 	vausit (le su 1.011flirto (.011 el _Imperio 

tuhubabilóni(.0 (sitio (le Tiro por Nalm(.0(10nosor, de 5S:1 a raí antes (le 

Fig. 118. Mowdas con inscripciones ibéricas. 

jesu( 'rislo) 	gpiegos 	huidepall poodido 	 Pegión fiwpon 
relibazados poP tos earlagineses que fundaron Cartagena en la vosta 

oriental. Se pretende identifivar al alfabeto turdelano von la antigua 

esvritura del reino dtk Talles(); mas las monedas Pll htS 1111P 	figura 

no pareven remontarse más illlir. (lel alio,  '200 antes do Jesucristo., os 

decir, a una élnwa en la (1110 aun la misma vintlad 	Tartesos había sido 
destruilla, autkpub no sería 	asombrarsp quo esa escritura se haya 

mantenido en uso. partivularniente Oil hts monedas. NO se ha logrado 

hasta hoy desvitirarla a pesar de quo se envuentra al lado de la latina, 

y aunque se ha intentado dar los Mismos nombres a la versión turdetana, 
éstos son sólo (.10 viudades voltio Lasvittll. 	eto. Algunos autores 
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afirman' que . lifs.'inSe. ripoiliiies inr(letallas eSf:Pin 	 .e'n'iina, 
gua 	tipo libio.° y que el alfabeto (1s semejantt . al 	perol ole forma 
más arcaica. La figura .1 1S presenta varias monedas ibéricas en cuyos 
signos se euvueuhia. n'apeada influeu('la feulria y griega, aunque algtt-
no )s expertos creen que 1 1191(41 yi(whi v1 )lleX11111 pon la eSepillll'a l'Aldea; 

la (mal se (live se extendió hasta In Galia. llay que notar 	 su 

svinejallZa (Int los Par:1(11(4'es het'lleTiSeos 	'oile V ('1)11 los de la lejana 

A partir (le la dominación 1.0i1111a, la escritura en Esparta se pro-,-
senil( como una continuación de la latina, en la cual tuvo su opigen. 

Las (qtpituleN cuadrada •V rústica romanas se usaron para -  las inscrip• 
cion(...s, pero no se, sabe seguro Si 5(..! emplearon en la traltsei:ipeión de 
códices, pues no han llegado) -hasta nosotros manuscritos ole esa Cporio. 

141)5 visigodos que invadieron después la Península tuvieron una 
esyritura propia 191 la que se cree emplearon primero) las letras vil 1i1('1' 

que usal.)an lo) pueblos septentrionales. l'Unas, sil 1)1)1'1111.e y su lodos 

grande figura cultural, inventó liacia 	:tilo :175 el tipo de escritura opte 
511 nonobre, y en cuyos caracteres tradujo la Phiblia a la lengua 

goda ; la mayor parte de sus letras están tomadas ole ias um•ia/es yricyfis 
del siglo) cuarto; th-ne adtmnás seis caracteres latinos; P (.011 valor de 
jáIi.griega: (i pon el de 	1/, N, S (qui sus va.1019: respectivos, y U (.1111 
el de y, y 51)11 de origen rúnico 14)5 sigilos correspondientes ;t .r/ y O. El 
mejor ejemplar ole escritura 	que hoy si' eittluee. y el fragmento. 
más extenso, es el rodr.t. .1/.!icutvirs quo se enettentra en la 1.:Itiver• 
sidad de Upsala, fig. .1 1 9; está es('rito) sobre pergamino purpúreo, (. 1)l1 

tintas de oro V piala, ES ole citarse también el palimpsesto de »Milán 
<pie pertenecía al monasterio de :1101)1tio. Cuando IZecareolo se convirtió 

al eatolicismo mandó reunir to..)olos 1u libros arrianos ('11 una casa de 

Toledo y &s' Inés pillulerle II pgo: nsí se ppiillieron vasi todos los ejem, 

piares de esta esvpilupa, la que no tuvo ninguna influencia en la risi-

gótíca espartoia, que l'ué el resultado ole la evodución ole 11)s caracteres 

la linos. 

Las niono.,(las usaolas en Espaila ditrante la dominación de los visi• 

godos (411-71 1), propoirotionatt un material 11111V importante para el 
estudio 4.1e la esepitura empleada durante (..,se pepioilo, Se ellellell lila 11 en 

slls leyell(laS algttllaS ¡1I'e111i:11'1(1:1(1PS (Ille Se hallan 1:111111Vitt (*11  1:1 eseri- 

lltra lapidaria: il11it(1 :1 la 11, 	 alhareee volt 	 1:1 

sin travesaño horizontal, otras veco.ls con la parto,  superior cuadrada, 

y en ott.K adopta la l'ovula (le una 1.  invertida: 1ipo verdaderamente, 
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naviones visigútieas; entre 576-581; aparece otra que se conftmile con la 

/ 1 , pues 	11':1 .11 curvii sólo ocupa la tnitail ilvl trazo recto: (le 5864101. 

se encuentran nuevas formas: la uf al iievés; 	en yo trazo curvo Va 

1'11 P1 44'111 l'O del vertical, que sobresale P11 la parte superior t' interim.; 

otra con t'orina de vid ta griega y a veces con la figura (le thetit con el 

trazo interior vertical: la E si* encuentra en ocasiones Si)! el trazo de 

(579-58:1). otras como una (' cuadraila, V en las nionibilas 

t ie 11%,gicia (tiS7-7001 es semejante a la inicial; la (I, además (le su forma 

pecul ia 	*11'11e Otras Va ria 11 	eSpe<11111110111e 111 III1e afecia la (lel nu• 

n'eral seis: 1111' otra parecida :1 la rinr.iiti 	P- como tina (' rematada 

Pm la parte inferior con un trazo recto vertical, y otras veces parece 

solamente una 	la Í. semejó en una (13)1'1) una pequeña cruz griega; 

la 	lleva generalnuInte el trazo medio, Iiiirizontal. poi. ID que easi 

confunde 4'4111 1;1 	1;1 i )  1 ¡VII(' 11 VeVeS 111 111111 1 	¡II 	414'1 1 l'a Z0 4'111'1'0 

`i11 4'11 11'111' 	la 	Va 1'11 tWaSi011eS 41111 el 11'11%41 I'Pet 	i 11 fer101' 11111.5' corto, 

y ilespité:i impere una i. sin ira\-esaño qui. lleva en la parte superior 

ileredta una especie ile asa 	la S va en inm.bos casos 11 11 (1.11P4'( 1 i1)11 

ilimesta ; la '1' tiene durante una (Tova (621-11( 2) 1:1 1.411111:1 griega 41e 

1;1 theta, y más tarde va sin (.1 trazi) (P111) 11, semejante :1 11111 () ; la. U 

y la 	 reilive,1,111a das 	y.  A veves  las  !pi ras val' un idas (m i re  

alteplonlose su forma, siendo lb* 11()121 que los cambios tilás marca. 

liow (.11 la grafía de las letras se I rectitaron desde fines (1(.1 sitzlo sexto. 

Del siglo quinto a principios del mayo las 	tras que dominaron 

en 	la i.scritura epigríi fiva española fueron las capittrie8; unas veces 

ciritdraiiiis 	inommientales, más 11 menos perfectas, y «Iras rIísii‹.08 

actuarias. Las l'orinas típicas de las letras sol'. principalmente: la 

.1 	que Ile‘it 1111 travesaño angular con el 1'1'1'1 i1'(' hacia abajo y que 

apavvri (')  en (11 siglo sexto, V la 	(le forma cuadrada. emir(' Pi sexi() Sr  

5(; 1 1 1 julo: la 11 se volvió triangular semejante a la dullu griega mayúscu-

la: pste vainbio se efech1(') de fines del siglo quinto a principios (lel 

sexto; la E, (l'yo trazo verlival sobresale (le los trazos horizontales quo 

a veees son solamente (los, apareció (le esta manera en el siglo quinto; 

111 1 con su trazo medio casi liorizonlal semejante a la 11, y la P con la. 

parte inferior (1(.1 trazo curs- o, abierto. No s(' han encontrado inscrip-

ciones Iwcilas exclusivamente 1.1)11 VIIPaCt1IK4 S unciales: se usaron algu-

nas veces mezclados con las uttiiital(s. I.a 1) se empleó (.11 las fecli:ts 

para representar el numeral quinientos, y a partir ole, siglo sexto tam-

bién se lis‘'1 en ¿'1 textil. A fines (lel siglo Sexto y principios 'lel séptimo 



m(3 usaron lit E' y la (1, II) 1ItisIttiti (pu. hi 1, v la .1/. .1 keces se enclavaban 

unam leil.;18 en olrits, lo que se ve ('11 los (.1",11 ives después (lel siglo) ovt a. 
. 

yo, nuts no así en las monedas. En esa epoca se el'ectuo tantluen la 

aWiritéi4111 (IV fOl'IllaS 	 (1111 1111101(111Via a la minúscula, en 

algunas insriplIwinnes 	Sta gpabaron (lescuhladaniettle. lia figura 120 

replio(luve la inscripciOn (le una lápida que se ettruenira en el 11 uspo 

(11. Saint Germain (le l'avis. en 	que deslavan las lel 	minúsculas, 
y (h. PrIlvfic). 1'I1 la linea sputunla, / (le (sic, en la I(9119.:1, V 1' .1t ,  fere/ 

la (iiiii11a. 

Fig. 120. Lápida visigótica (lel siglo octavo. 

illit08(9/1(is 	 lán los (.11(lices y documentos visigOli- 

vos, derivadas d(.. las (./ipitaies y uncialcs (al ilif18, 	1.14•tan las mismas 

l'orinas 	1;I5 (le las monedas y las lapidarias: la .1 (.11 ocasiones sin 

el trazo transversal (1 eott una línea hol..izontal sobre su ápice, o pare- 

<Jifia it un Y invertid 	la 	sin (qui vo)ii sus a ¡Tos laterales muy altos: 

la O (ion 1111 punto enniellio: la 	con el Irazo 4Ie 1 	i ZI 111 i 	V I 1 1) 
'Mein. abajo; la 1.  como una A. ins.t.rtida, y la _V sHlie ja te a una .psi 

griega. 1.,os (.1,(11(.Ps 	ivos t 	voino (..a 	1.(9.ís1 s la nwzvla 
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de .fortuas mayúsculas que se derivan de las unvialcs, y las (IP h 	tílu- 

los y epígrafvs enclavadas. La figura 121 reproduce una ',light:1 del tila. 

nuserito .1.1c 	 Realuc Jlariae, de San .1.1(le1'onso, que 

enettentva en la tlildioteea. de El Escorial, y que según se lee en el 

folio 1:12 l'ué 1.erminado p(nr el nolario Juan, (I :ato 95-1; en él p. ttellun 

verse algunas (1(.. I:ts características viradas. 

Antes del siglo octavo sólo usartut los espaitolt.s como escritura 

fundantettlal para los libros la. toicia/ 	la scmiumcia/, (.11.\-o 1)1.1-. )gresu  

en la Península se sitúa a fines 	siglo sexto. 	1.:1 111(..jo1' tuodel(-.) <luí. 

puede presentarse de esta clase (le escrilura es el palimpsesto de 1:1 

(..latedral de León, figura 122, descubierto en 1SS'i' por 1Z11rlolf 1-Iper, cuya 

J.' ,' ', t'll'itt114_1141111.'ibikth•ohytfltzlItibmwouyi-?,Ái.tuvoulmt.1‘lourtitsis1411 
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Fig. 122. Escrituras uncid / y seniíuwial. 1 alimpsesto (.le la (1atedral (h. León. 

parle /muja/ eoniiette la 1,(9. It'omana I isigolliorum U "Código (le 

Alarico", 	táserito a fines del siglo séplinto e incluye una ley promul-

gada (91 Toledo por Teltdis, (.1 21 de noviembre de 7)-16, disposición que 

no figura en ningún otro códive (1(á la "Lex"; itreseitla las ahrevialuras 

típivas 	los »ilscrilos hispanos, así voino siis l'orinas orfogr:Ificas; la 

parte sciniunrial dala (lel mismo siglo y contiene fragmentos de la Bi-

blia líala, escrita también en España, Son de rifarse además como 

inicia/es: el có(lire escurialense u Co(led. (11*(Ttensis que perlenevió 

.1a 	 Alayor i 	Oviedo, y vontiene Ile Natura Itieruni y algunos 
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otros tratados de San lsidoro, que por ciertas particularidades ortográ-
ficas se infiere fué eseriio en l'oled° o en Córdoba ; las "Epístolas" de 
San Pablo, que se encuentran en la. Biblioteca del Estado, (11 Aluttielt, 
en las que se usó el trazo con 1)111114) superpuesto para la abreviaturtt 
de ni; unos fragmentos del Libe,. l'estbnonjunt (le Paterius, qtte está 
en la Biblioteca Nacional de París, data del siglo octavo y iiette una 
gran caniidad de abreviaturas típicamente españolas. 1,05 semiunciales 
son; el códice que contiene las Quaestiones in, l'elan Testamentunt„ 
(le San Isidoro, que vorrespowle a los siglos séptimo y octavo, también, 
tiene abreviaturas características, y se encuentra en la, Biblioteca Mu- 
nicipal (le Autuni; el Auguslinas, 	Psabitus, de la Biblioteca Nit- 
Ci011111 de París, y el -n'Itero Juzgo", de la Biblioteca del Vaticano, que 
es de fines del siglo séptimo o principios del ()clavo. 

Entro las ininúsealas redundas o sentadas, que se usaron especial-

mente en 1:t eserilitra de los libros, tienen formas raracterislicas; la 
a (pie se abre ('11 5(1 parle superior asemejándose a 1:t a; (1, 	t en 
(wasiones ('011 	unehri; e semejanie a la épsi/011 griega; i proloth 

gada 	arriba o hacia abajo; r y s muy parecidas entre si, y 	con 

una especie de copete. 1.05 nexos 1U) ofrecen comúnmente dificultad para 

511 inio rpretación. 

Las abreviaturas típicas de la escritura visigótica son; la línea lin- 
rizonial o 1111 J HU 	ondulada que se usó ('Oil valor general, y especial- 
mente en substitución de vi 	U. para la desinencia uni, y para substi- 
luir a la sílaba as en algunos finales, y el punlo (pie no se empleo') solo, 
sino combinado con la línea. Se usaron iambién la cedilla, trazos 
oblicuos 4) verticales que cruzan algunas letras, y el punto y coma; :t 
partir del siglo do)ce 51 emplearon las 	tras sobrepuestas como abre- 
viaturas. 

Durante el siglo 4lécitil0 aparecieron] en Esparta varias escuelas ea-
ligráfivas: la andaluza volt sus letras pequeilas, amibas y de areos ba-
jos, representalla pop el pótlice l'olclanus o Ilispalensin de la "Bi- 
blia": la ioledana, descuidada, arcaizante, de trazos gruesos, que puede 
apreciarse en el co'Hlice Vitae Pa trum, 	¡t lo 902 y que se eneuentra 
en la Biblioteca Nacional de 'Madrid; la leonesa, fina y pleganip, couu 

las letras de la "Biblia Legionense'', del arlo 920; y finalmente, la, eas-
lellana, esbelta, de trazos delgados y de lei ras más bien alias que ;m-
ellas, que se VP11 eu los vódiees (le Florelivio V sus discípulos, y en los 
conciliares, el Vigiliano 	afto 97(;, y el "Alberdense'' del 993, que 

eneuentran n la Biblioteca de El Escorial. 
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,Eit el siglo int.'& S1 inicia la devadencia 41e la escritura risigótica, 

apentwIndose en el (1()('(', hasta que llegó a desaparecer debido a. la in- 
fluencia francesa. que impuso la (.4zro/ingiit.; a esto contrilitty() también, 

I:1 supresión ole1 rito gótico o mozárabe V el acuerdo tomado en u 	con- 

cilio que so reunió en León en 1090, por el qul . se prohibió el uso de la 

escritura risigótira para 10 libros litúrgicos; no fin/. muy fácil 1;1 subs- 
titución, ya que ésta se había empleado durante tantos años, Inas la 

earolingia fité infiltrándose paulatinamente, llegando a 5411. exclusiva 
durante (:'I siglo catorce. Sus característieas distintivas son: la regiu- 
laridail de los trazos 414h sus letras derechas y uniformes, ('1)11 tendencia 

algunas de elhts :t la. prolongación hacia arriba o hacia abajo; el aisht-
miento de los signos alfabéticos que no consienten nexos ni ligaduras, 

y el 1151) de letras sobrepuestas para abreviaturas. Como ejemplos 4141 
eseritmia rarolingiu del siglo <lécinio, pueden eilarse; el iiiber (i/ostt- 

1-uin 	Etiinolf)giaruns, y las Biblias de 1Zoila y Varía., son del siglo 
once, I)(' 1>rnitentia, de San Isidoro: 	Cano/lira ..-lquisgranelmis, el 
/iibri /1(1raiipo1)1enon, las "Homilías", de Bella, etc. La figura 12:1 re- 

produce tina página del /iiiwr Testamerulortim 	Pacundi, que se 

encuentra en lladrid. 
fines del siglo 410ce empieza la transformación de la esk.ritura 

que originó la letra llamada grilirql, 	 monacal o alcmana que 
con 	increíble NTIOVillall 	f (►1111 .1() por toda Europa. Esta tiene lit 

tendencia 4141 usar trazos rectos en vez de viii.‘-os, que l'orinan ángulos 

agudos, lo (pie  se mitiak,st a  pplinero  en la escritura del .114)111e Cassin(). 

Se empleó ('11 los países que tusaban escritura lit.ttliil, durante los siglos 

trece y va 10PVP, y perduró hasta el dieciséis. Como vóilices espaaoles 

esvpitos (.4)11 caracteres ti<jlicom a fines del siglo dore y principios del 
trece, son de citarse: la 'bIliblia" (hl San lsidoro, de 11(i'', que S en-

cuentra (.11 León; la "Exposición (lel Antiguo 'l'estamento" por Sitn 
l'aterio, 1 171, que está P11 El 1.141eorial; el "(''óilice Calixtino" de 1 173, 

(pie pertenece al Archivo de la Corona (IP Aragón; el "Bres- iario y Iti-
mal (le los Sacramentos", de 1 187; las »Obras" de San Marlín. que 

están en San Isidoro de León, y la "IZegla" de San Al,!,11s1.111, de 1 208, 
en la Biblioteca Nacional de 

Ditr:titte el siglo trece, a consecuencia de la secularización (lel arte 
de escribir, bis monarcas' y particulares dieron gran protección a las 

artes (lel libro; Alfonso N el Sabio (1.;i2-1''84) fin, uno de los r)rin- 
ripales pt.opillsores de esta 	tividad, y 1():4 1 libros el“iritos para (gil tie 
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nen caracteres inconfundibles. La escritura para libros, comúnmente 

usada. 411111111k! VI siglo (. r(t.(.", romo ya. sc., dijo, fui'. 	!ffiliell, (tuyos ca- 

racteres distintivos son : las formas arbitrarias (le las mayúsvulas que 

llevan elementos capilo1(..s y -Iniciales .y letras )niniísenius agrandadas, 

dándose el caso de que en 1u títulos y rúbrivas solamente aumentaron 

(hl tamaño de éstas y cambiaron el voto'. de 1L 1inta; 4'11 1:1S lilinúsvulas 

leze ilota la substituckm (le las líneas r(Iptas y curvas por trazos cor-

tados, lo que. se puede s-er especialmente en i, al, )1, 	; las que tenían 

trazos oval(s o redondos, voino o, 1), 1/, f,, 11 parecen (.4411114 talladas en 

facelas„Y todas -las letras son más anchas que largas. Durante el siglo 

trece la (1 mitiúsvilla (› alta. desapareció eompletainente VII algunos 

manuscritos, conservándose (.11 otros sólo delante (le la I; la 	lleva en 

la. parte superior una línea en forma (le barra. quo se dirige horizontal- 

- inente de izquierda 	olererba, por lo que puede confundirse con la 1, 

que a. veces pierde la parte iZ41111111412 414' su travesaño; In r es do form;l 

cuadrada; la .s es larga o alta al principio o ('11 medio de la. palabra; 

la (le tioble (.111.1'a sédt.) 5(.1 encuentra al final. Las letras están trazadas 

con ligeros perfiles V cuando se hallan en contacto (14)5 (pu. tienen cur-

vas opuestas tiend(..9, a fundirse en 1111 solo rasgo, especialmente be, 

ho (le, (lo, 0(1, po, pe, según se observa en los escritos de la segunda. 
111 i tad del siglo trece. .Abundan las abreviaturas usadas con gran li-

bertad, el signo pe..9. puede (mnplearse para por y por, el (1( ns se 

colora a sln...es sobre el renglón, -y el que indica la omisión (le nt, 	y 

a s'eres el que se usa en todas las abreviaturas, se reducen a un punto 

grueso. lin buen ejemplo ole la pseritura góti(..a de la segunda mitad 

del siglo trece (...s el facsimile (le parte (I(. 1111 folio de los "Libros del 

Sither (le Astronomía", escrito para Alfonso X el Saldo, figura. 	Los 

libros hechos para este mona rea tienen sigilos inconfundibles, tanto en 

el tipo (le (Iscritura P01114) en la t'orina y adorno de las mayú.sculas, 

,y en la (kisoracii".m. Son_de señalarse, además del citado, las 

gas", la. "(ir:Link:. e General Estoria" y el "Libro de A.,je(lrez". 

1.4.1.:n. el siglo trece se usaron también las letras de pririlegios y al-

baldes, llamadas asi pollue se empleaban en la escritura de estos do-

cumentos; ambas derivaron de la carolingitt; la primera. ei'a 

sus .trazos altos y bajos, vurvos y prolongados, y 11111y recargada (le 

adornos; la (le (liba hieÑ era. más menuda, 0011 rasgos más cort()s y unida 

por ligaduras. En la segunda. mitall del siglo catorce Se t l'allSf01.1111.1.11011 

Vil la .re(loadri y la cortesana; 1;1 redonda deniVoj do la de 

legios, tenía trazos regulares (le líneas gruesas V era algo parecida a 
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nuestra minúscula de imprenta, 

pero las palabras no iban dividi-

das con regularidad; se lis() en 

doennientos (ie importa nvia y lu-

ya alguu11tr libros desde I:t. mitad 
11('1 siglo catoree luisla 	dieci- 
m.110; durante la misma ('ipoea se 

empleó 1;I (111)i('11 la eseriiitra 

I u.sw mi, derivada (le 1;1 de alba 
(111(.. era appeimla, 1111'11111in, 1111Iy 

ligada, no usaba muchas a1)revia-

1 tiras y sus ras;..los fin;( les sv pro-
longaban 191 forma curva ence- 

rrando dentro 	sí carta palabra. 

Durante el siglo quince, además 
de la,s letras gólivri, rliflonda Nr „ 
cortc.s.ana, se usaron 

\' la »roreso1; la escritura 

iinifitrión de los breves pon-
tificios y de otros documentos 

italianos, era, setnejanlea la bas- 

'urdo cspañolu ; 	gen(9*alizó 
PeCh.1.1111e11 e 	en ¡Al e 	1;1S 	11(..1.1 b 5011;15 

1111e 	 11e1.114 .a11:111 	;11 	eSt 11 1 11n 	de 

las ciencias, y :1. fines (lel si1.4. 10 

diecisiete 11(.•!gó 	liaverse de uso 

exclusivo ; 	proce.sw/ tira una 

c()Pritinión de la vort(isana, de 

que. se distinguía por ser 111(ts 

tendida, tats incorrecta, (le ma-

yor tatuarlo, más irregular en 

(llanto a la separación d las 

[m'abras V 	;1))1111(li11114! 1.111 

enlaces; 	USÓ 11esIle VI 111.1111no 

terei.() (lel siglo quince para 104 

itistrunn.9tios pt/iblicos y las ay,- 

titaviones 	 (1(1 (I011de 

\'1111) e-1 nombre ole procc.N*(1 	EsIn 

1( tra, viciosa ;N'a (91 511 origen., 1'11(1 
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degeit(ran(k) progresivamente, y en los 11111111(15 ;tilos del siglo quince 
se usó exclusivamente thit las (bseribanías, :leen] liándose clula vez más 
la separación irregular de las palabras, los rasgos infit Hes, el con] lituo 
ligado de la escritura, la poen fijeza en nialetia de abrevia] uras y la 
eonfusión a que daba lugar la imperftnila figura de las lel ras, algunas 
de las cuales como 11, 	e, 1. 	11 ( 1 011 frecuencia la 11)151W! forma ; 
en el siglo dievist'.is se siguió usando pot. los notarios. empeorando nittl; 
1;t forma (le los caracteres por el ligado con] bino tb. la vsyri 1 uva, lo 
41111P (11'1011) la !pipa llamada encadenada, a causa de la SII('('SkIII 1141 hl- 

iVITI1111}Ii(1:1 	5I15 11'i1ZOS. 

el siglo dieciocho lit escritura itálica, que se había vonsel.vado 
(in .:kraglin, loto() un carácter peistiliar, resultando así in bastarda es-
11€11101a, (int ,  aun hoy se uso con ligeras modificaciones. La figura 12; 
minkst ra los 1i1Hos de letras empleados en Esparta durante los siglos 
trece al diecisiete. 

Ett la gra fía del espaliol, voltio det.i valla de la la 1 ina, 	nia,voría 

Fig. 125. Alfabetos españoles (le los siglos quince al diecisiete. 

 



(1(' los sollidOs 	 iguales a tus (leí ialin y los vsviihns 
ilappesenfaron von los mismos signos que usaban para la lengua clásica. 
Aparecieron sonidos nuevos extraños al latín, debidos a la formación 

de diptougos pop th] (hisoloillailliPllio (IV lil í y la ' tiliVves, y a la 

creación de consonantes palaiales (lile no (4xist hin en el latín clásico y 

(pub Havippon por la autiva hintivitvia iIe 111 ilod. 	Después de (111(' 

01(4S(11)VOIVillr011 VS(1)S P1P111(1 111 os 	r011éi ¡VOS, 	11111)(1 Ite(TSillitil 	III' escribir 

la lengua 11:m111 111n que 	111W1)11) hablaba y se planteó el problema 

110 cómo representar los sonidos diferentes a los (lel latín, line lira el 

usado entonces; los diptongos fueron representados i)or 1:1 suma de 

ilos N'ovales. 	Para kis 0o1lsoll;1111PS 111111(1 (IP vlqi:IPSP 1111:1 ortografía 

especial, y así nacieron másgrafías que aumentaron el 11([1;1('1'0 de 

signos alfabéticos a . veintiocho, 4 le los que son veinticinco sencillos 'y 

tres dobles, 

En el latín clásico existían diez vocales; (1, 	i, o, u brpves„v (1. 

e, i, (1, u largas; estas últimas se pronunciaban (91 doble espacio de 

tiempo que las breves, En el latín vulgar las vovales no se distinguían 

lun. su duración o tiempo, sino por diferencias de timbre, según se pro-

nunciaran con mayor o menor 111)01'1 111';1 entre la lengua y el paladar, 

La analogía de algunas de ellas hizo 9110 se redujeran a siete, pues 

se confundieron 1;t 	abierta y la u verrada 011 1111 mismo sonido; la i 

abierta o breve sth volvió e (.(.1.1.:tdit, y la u altiertli o lweve, 	veppada, 

('s-olución ole estas siete vocales (91 las cinco del castellano se efec-

tuó según fuesen acentuadas o inacettina(tas: las aventundas L( con-

ervan siempre porque el acento, elemento esencial (le la palabra, les 

(la estabilidad permanente, exceptuándose la e y la o abiiTlas (pul. 1.0- 

11110 st.,  hit ribilio). 	111141<illp211111 	1P111.1111()S: 

LATIN CLASIco LATIN VUlÁLGAR CASTELLANO EJEMPLOS 

A breve y A larga A A matre 
annus 

madre 
arto 

E breve E aiikrta tiene b;en 
E harga e I breve E cerrada E plentis 

tintes 
lleno 
temes 

1 	l'irgy. I Ir vitis vid 
0 breve O abierta UF bonus bueno 
O larga y U. breve O cerrada O bucea 

totus 
boca 
todo 

U larga U U (-upa Cuba 

¡rol a> 

• 



Las tlife.rencias que sott (..iseasits ('11 la, grafía ole, las voirales, son más •• 
no)faldtás t..ázt las consonante.s palatalths„ vonstituyentlo una ortografía es• 
pechil que rigió en 	principios (lel idioma, eamIliamlo en el siglo 
111:4'(' (.111111(11/ M I  a (101)( 	a de Alfons() X (.1 ;-.;:thio, que es casi 1;1 misma 
que la de Nebrija. y la de 1:t época tilásiva. 

de 111s características olel sistema ortográfivo antiguo fu(' 1:1 
('(lit valor (I(' Y o de .1, que no 81d0 tás arcaica sino primitiva, ya 'pie 
proviene (lel latín vulgar P11 1, 1 1111(.1 tu ti antes IV 	1P1.11:1 4.141' sonido 
y :t. veces también ante 	(-) y u, .Esta grafía se usó antiguamente en 
varias lenguas romanct.ás y se ex..tettolió mucho ('II el español primitivo, 
('11 el que MI' hallan con frecuencia yrq junto a jc.i o iet en lugar ole rrp.../.. 
unas veces "t' encuentra thl signo doble iy o 	significando 5 o .1 ; 	ese 
caso el sonido 	va etmtigno a una d..!.onsonantt.I. o al. rinal, y ('11 otras gi 
es intervocálit.o. 1,11 	lenia también el valor' de Y africada i:1 gra- 
.flas para I:t 	eran j 	ih „ pero, etnno se ha, dielto, el uso ole y y do... iy oott 
valor (k.. 	o de .1, fui' 	1);t .4e i)rincipal de la antigua grafía.. 

El sonido ole 1;1 n palatalizada 	se representó de s'apios modos, 
por ni en (odas las regiontás espanolas, y en menor grado por 1:1 luver. 
sión in; ny S(1  usó en 11)8 lugares sometidos a los musulmanes, 11) mismo 
(ine yn, que 	emplearon también en Cataluña y Aragón, donde hubo 
más 	indecisión, pues apartácieron otras cotnitinationes más raras: ni y 	, 

int' que voni(hndieron con in y ni, y d(ispués n y e yn luisla que se im-

puso nn ni/ so. empleó muy poco en ntstilla, no se encuentra en .León 
y rar:t vez en el resto ole 	amustie tiene ttn fundamento latino, 
fu(' nulas- vornlin ('1) Otras lenguas románicas, especialmente ('II la pro-
s- enzal, la franctása y la italiana. Otra mantára de representar la Ñ 
de -la interpretación hispánica ole nn latina, usada. en le.onés, en nas-arro-
a  pa go i l l.11..; y en catalán, lun.() soltip toolo en castellano en el (pw se abre- 
vió con la linea sol)ro. la V ("ii), naciendo así la 	titotion.na: en Castilla 
se lis() también )1i y la grafía simplificada n, pero se impuso la 

representatión de la palatal 111 se hizo por medio de la grafía 
latina li, muy extendida en LeCut para casos dt...Ti‘-atlos de e/. En Aragón 
y (....ataltifia hubo gran indecisión entre li, il , lí,, gl con sus 1'ariani. w4 
liy, lig y 11; tlespués se generalizaron en Aragón, al lado tle 11, las gra- 
fías ly, 	ki, y11; el uso ole yi no se extendió Inticlus), pero dominó la. 
combinación fiti y también ig, En el oriente ole 1.,:spa1la 	ilSaron las 
grafías ig y ny, que se emplearon en otras lenguas rtimances; se usó 
asintismo ii/ que ftté ptvponolerante en francés; ()tras vecees se eneueni"ra 
//i y ('Oil vueltos freenent.qa 11!/. No hay ett esparto! 1:1 grafía //, que en el. 



siglo trece adoptó lit, literatura portuguesa tontada del provenzal. 
interprtbiación hispánica de la II latina impuso en toda la Península 
1;1 grafía II, al lado de la cual roí! usada también la 1, 

Al evolucionar la 	latina P11 la X castellana conservo, su grana ,r 
,en los casos en que la palabra la klub' por origen, exlenoliéndose 
también a voces quo> no la tenían, preponderando sobre todo a. partir 
del siglo ilovy 	VP('VS 	 Stql V01110 Kffi1id0 

1:1 e en t'l 12,111110 	la 1 1110 O SOhl Weide CO1110 eXpreSiÓn de hl IM lit t - 

1  Wad ( IV J . ; SV PinPhI Ú anibién la grafía su que es etimológica, y SP 
difundió tanto como la d., pues filo' usada IR) sólo (.11 Aragón, Cataluña 
y León, sino hunbién en Portugal parece ser grafía del habla 
pues tto se etnpleó en los códices visigóticos, En oeasiones se usaron 
¡sr. y sui, 	la nristna nianera que ss, s y el grupo is; otras grafías poco 
usadas son 	y eh; predominando finalnubnle 

lias grafías del sonido de la .1 antigua castellana, semejante a la 
francesa, se encuentran exclusivamente en los documentos de Castilla, 
donde aparecen como derivadas de los grupos latinos 1r, c/, ¡fi, que en 
.A.ragón equivalen a 1/. íEn la región castellana se extendió la grafía 
etimológica Ii o  in, envontranolose también su equivalente /y; durante 
el siglo doce abundan mucho la y y la i confundidas; en 01 trece y ('1 
catorce las dominantes fueron i, 1, a causa de que y e i servían indis- 
tintamente para indicar este sonido antiguo de la 	y el de la Y, se hizo 
una 	invión usando para Itt primera el doble signo yy; en algunos 
vasos se encuentra (fi, íg, !fifí, y también gh o ih ; lilas tarde, quizá por 
influencia francesa, se usó ch. La grafía y con valor ole Y, como se ha 
visto, no era usual en Castilla: por lo tanto, su empleo para la .1 antigua 

105 documentos castellanos muesIra claramente el pro/Jósito 	(lis. 
inguir los dos sonidos Y y .1, Hespevto a las grafías 	se usaron 

1t1 1s en el caso ole .1 que en el de Y, lo que puede tomarse como intentos 
de distinción de estos dos sonidos, V se revela más claramente (91 la 
grafía gy y quizá también en eh y rllt, 1.1411 León se usó hy, 

l'ara la representación gráfica ole la Ch se empleo) el signo y, que 
también sirvió para la ..I antigua y para 'la Y que en algunos vasos debió 
de sonar chc: con menos frecuencia se usó la i con valor de Ch, confun-
diendo la grafía de la J antigua y la de (:'h; también se confundió con gil 
y von ¡li r  Pero en muy povos vasos, y en León se confundió volt 01 de ,.V. 
A fines del siglo once se intentó usar la grafía Hl. tomada quizh de los 
franceses que la emplearon ililly al principio, pero apareció tarde en 
Castilla, 11111]] otras grafías para representar la eh que no se difun• 
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dieron 'micho, ve, r.r, eilq, egi y chi. Es de notarse que lis grafías volt-
l'usas, usadas para (.11i, coincidieron más con las empleadas para 
:tntigua que con las de 	a pesar de que la CV/ es sorda cuino la X, y no 
sonorq como Y y :intiglia, esto quizá, dependió de que X era meramente 
frieativa ,v debía 4141 tener variedades arriendas; quiere Ilecir, sonido vom- 
puesto 4141 (1 j, mis plióximo por 	oelusión inicial al sonido arriendo de 
CV/ compu('stl) de t3'. La grafía eh se sobrepuso al fin a las otras. 

palatalización romániva se complica también en el sonido tilo- 
tierno de la Z *mi ei.(len1al sorda ,v su corresIH 	sonoro usado en 
la lengua, antigua y hoy prdido. En la ortografía alionsina y nebri- 
jense se eseriltioron 	y z, respectivamente, En el primer período hubo 
una gran desviavión del latín, con la 1(91414.1;4.in de eseribir z en todos 
los casos de Z 	 poi. ir uiite c, i 1) en la combinación 1 ia, 

En la escritura visigótica, como se dijo. la 	tomaba a veces (án sil 1 tinzo 
superior un eopete en figura 	1'1 cual en ocasiones bajaba sobre el 
renglón haciendo desvende). a la bajo éste; mas los eseribas visigóticos 
111) emple;tron las letras : v 	para distinguir el sonido sordo cc, 
1) del 	 vonsiffinnws ser., tire del sonido procedente de las inter- 
voválicas 	 1 0, sino que para ellos eran (los modos de escribir 
la 	Z. Cuando se introdujo la letra carolingin se Sign h; 11Si111(10 (*(111 

!11('d 1:141415 del siglo trece. poro progPesivamente 
z f iné perdiendo su signifiravión hasta quedar reducida a 1111 apéndice 

1) rasgo bajo la e, una verdadera cedilla. En la segunda tnitaol del mismo 
siglo se,  inicia la cudilla • generalizándose a fines de éste y empezándose 
a usar exelusivamente para el sonido sordo, diferenciándose de 111 Z 
sonora ; la 	se 1151) también en li'rattria y en Italia, Durante el período 
primitivo 11111)1) tendencia a distinguir ('1 sonido sordo y el sonoro, pero 
la distinción no se fundó en los signos 	\ e sino ett otros. usándose c, 

s:. y sc para el sordo. 

Vilera de los sonidos palatales, son pocas las observaciones que ltay 
que hacer sobre la grafía111`11)111)1'11   entre oi ras son de citarse la 	sorda 
y la sonora pie se confunden mucho y la 1) y 111 it en las que sucede lo 
mismo. 

'.ti resumen, la grafía de los siglos dévitno y once se earaete-
riza por 5115 grandes vonfusionos, sobre todo las de los sonidos sordos 
von 105 sonoros cortiespondienttás. pero a pesar de tanta incertidumbre 
orlográfien se precisaron claramente eivrins normas donlinantes que 

oxiemlieron por toda España 0 por la mayor parto 41e 511 territorio. 
La difusión de las grafías distintas de las latinas indica lo generaliza(la. 



opte estuvo la vostuntbre de eseribir una lengua diferente del latín 

clásico 	VSI .filáSt 	1)1WS 	1111(10 ilt)111)11er (hit V;ISIOS 

unifortniobtol grhfica. ltealmente, 1:1 grafía primitiva ftté menos hire-

guiar en los restos opte quedaron ole 1:1 lengua antigua que lo opte 

parece a primera vista, ya opte contenía en si 105 elementos que produ-

jeron la precisa y senvillit ortografía ole 1:1 época ole 4‘Ifoonso N el Sabio, 

tan admirablemente fonética, 	:Hin illáS 	 ortografía espa- 

ñola moderna, fruto de larga prItetica y d lenta selección llevada :ti 
vaho en los siglos anteriores, ' cuando el eastellatto vonfornió las gra-

fías V los senitios de su alfabeto, hizo presente de ('1 a la virgen América, 

haciéndola partícipe de 1;1 berenvia opte reeibiera ole lal'hulla grande 

y eterna ; de ese modo llegaron a nosotros las veintiocho letras si-

guiohntes, cuyos nombre y grafía 11(1 se alejan :multo de su raíz ole origen. 

A. .Printera letra del alfabet() español y primera de $us N- ovales, Alef 

..liphot griega, (.1 latina.. Es la primera de easi todos los 

alfabetos. 

11. Itc. Primei.a de las consonantes y segunda de la mayor parle (le los 

alfabetos antiguos y modernos. 1;c1h fenivin, bcia. griega, be latina. 

( 	 fenicia, gil ii111111. griega, ce latina. Suena fuerte antes ole 
.11 y suave antes ole e, t , l'asta mediados del siglo 1e1(191) antes 

ole Jesucristo) se !)Si') este signo también para (-1- latina, 

ell. Chc. 1>evuliar 	I esparto], vontenzó a usarse ('01111) letra doble 

para ;1 principios obil siglo oliecintie\-e. 

Se encuentra en casi 11)111)5 los alfabetos, Ilalc111 l'enhila, (.141(1 

griega, de latina. 

E. Segunda de las N'ovales. /te 	 (:V/Si/O11 O Chi griega, según sea 

breve o larga. 

pi. Efe, l'au fenicia, antigua diganinta griega opte tenia el sonido de 

I' o i• y ocupaba el sexto lugar del alfalukto (lospités l'as() :11 v.P.2;é-

siltiopriliwro volt el nom1HP ti(' phi; se ititarlió al alfabeto Pu t iempo 
l;1 guerra de Tro.tylt: Ej.  latina (Joe se escribía también i)!r, sub-

sistiendo ('11 español basta 180:1 ('11 opte la Acadolnia $011) permitió 

opto.si. 	eso..ribiera f. 

G. (ir. El) español suena suave antes de a, U, 1t y gutural fuerte antes 
de e, r. lios latinos (.111plearon (.1 por (..1- hast). el siglo tercero antes de 

Jesucristo. i;(-!gfin Mut- arco, un lilow.to 	Espurio t.larvilio le artallió 
la tilde horizontal y la coloco') en séptim() lugar en vez rle la Z. 
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II. !luche;  Antiguamente, cuando iba antepuesta a las s'ovales. se pro 

nunciaba, cerrando un pie() la garganta, aproximando la. lengua :II 

paladar y aspirando suavemente; hoy lit perdido ese sonido y se 
escribe solamente papa conservar la etimología. l'huth 	 cia 

grivga vol) 	 (11141 aparevió en 	de la guerra. 
(1(4 Troya; ha en lat íti que se introdujo en su alfabeto (91 el sig,l() 
sélit lino de l'Imita. 

1. Tercera ( le las vocales. For/ fenicia iota griega. Se usó rin la antigüe- 

dad como j V como II. En el siglo dieciséis se empezó a expr('sar 

1)111. medio de f *  toda, i opte tenia 1•111o1+ (1(4 consonante, y por medio 
de i la que era Vor:11: 	('1 ('21.(11.(q' S(' i111 r0(111.1() 	111'11111C:1 lb' 11(1111'1* 

1111 111111111 S()111'(' la i para (1(9mial. (pie era vocal, y una coma abaj() 

para figurar la pronunciación fuerte (le 	misma y estos dos signos 

vinieron :1 formar la j. 

Jota, La misma iota griega, iota• latina, (91 español antiguo iota O 

¡iota. lait lliial A(.11(1(1111.1;) 	 (li('e (pub durante la dominaciót1 

áralw ('11 I.;spaña se introdujo el sumid() gutural fuerte de la j. 

Etr, Kaph f(huicia. kappa griega, /..(/ latina. que se usó, w,egún Salustio, 

desole el siglo primer() :tules de Jesucristo y (pie la introdujo en el 

alfabeto 1111 hombre llamado Savio. 

Eje, 	fenivia, lambda griega, /v latina. 

141. Elle. (*011)1) sonido radival no existe (In ninguna (te las lenguas 111a- 

dips. 	s‘J'adellija Espaliolla la all(1 1)1(> vont() letra separada en 180:1, 

11. Eme. .1/c1)1 	mu 1) 1111/ griega, cm latina. 

N. Ene, 	fenicia. nll () 1iji griega. 	latina. En la rhsvritura antigua, 
para abreviar, se suplía esta letra con una tilde horizontal puesta 

sobre la vocal anterior, 

c. (; ra fin espevial del (spafild figuralla por un (in la I ín 	p():b 

nfr, r11l , n!I en otros idiomas neolatinos. 

( 1lal4111 (le las 	 yin fenicia, (;Inieron V onicya griegas. 

Pe. l'e fenipia, pi griega, pv l:lt i"1111. 

Q. ()//, fdroph fenicia, est 	1.:11 latín siempre se usaba la q seguida 
(le un u, lo que se Inice también en elipar1011  Sllprilllié11(10SP en la pro- 
minviaeión, Del la 	pasó al español la, costumbre de escribir las 
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sílabas ella, rtIC, ( .11i ( .110 ( .011 
	

1)(9*() 	1803 I(' di() Ea AV:1(1199bl S11 

V11101' :1( .111;11. 

1/, 	Ere, con soniilo de (T 1.1' :ti principio df,  palabra .1' (1CS1)11(IS (1(' 1, la 
ir, 8, 

	

	nes', fenicia, rho griega, cr latina, Algunos :tutores latinos, 

como l'otnponio, dicen que Apio Claudio Ceso la introdujo en el al-

fabeto latino, ot ros creen que 1.. l'apino t'ravo, y llonlau dice que 

Vintiniano. 

Shin fenívia, sigma gilega, cs latina. Conlo st. ba dicho, 171 blen- 

tificación 	1:ts sibilantes fué un problema resptieto ;t la trans- 

misión del alfabeio fenivio a los griegos. La letra llamada NO lb 111111  

1115 1101.10s, 11110 41('S711):I1'ellÓ i1l+S1111éS (91 (1 alfabeto griego, se identi-

ficó por algunos con la fmtdc fenicia, 

T, 	Tau fenicia y (111inia letra de su (t/cfato o alfabeto, tau griega, 

/e 	1;11 i tia, 

de las s'o('ales. l'un fenivia, iri)silon griega. A11til91ame14ie se 

confundía en 1:1 eseriitira con la y. 

V. I. 	fenivia que tquivalió en la antigüedad 	f, correspondió 

a En rlirlrtlllrllrl glaivga y después a la úimiion; u latina, que 1'11(1 usada 

intlislinlaniente como a y1. ; sin (4111);(1':2:01  -P empleaba siempre I 7  011 

principio ole palabra. En los primeros altos del siglo dieciséis, •Ali-

mtpio Vélix esprilti6 PI primer libro latino ett el que se distinguió 

el valor de 1:1 1 .  y el de la u. En español también se confundió con' 

a. 

. i:quis, ›S'anickhr fenicia, (91 cuyo all'al)eb..) era la. dévilmHininta.; chi 

gpitiga, 	latina qiu,  tenía ( 91 la ¡int igih..41114 1. el último lugar en el 

alfabeto, por lo (fue Quintiliano la llamó 11t1111r11 fir);</ra.riliii. 

antvs i gricya. Yott 	.itipsiton. gri('ga, -i .1)ylhagoriert latina 

que. Pilágoras añadió 111(1$ tarde al alfabeto. 

Zum o zeda. Ultima de nuthstro 	 Zayin fenivia que ocupaba 

el séptimo lugar (.91 el su,vo, ,z.vilt griega que estalEt (.41 el sextio,•zed 

latina, que, según Plinio, 	 p()]. l'alantedes durante 

la guerra de Troya. 
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CONCLUSIONES 



Se ha visto cómo en el curso del tiempo, los sistemas de escritura 
silábica creados por diversos pueblos del Oriente, se unieron y se 
simplificaron para transformarse en signos alfabéticos que repre- 
sentaron los sonidos consonantes y más tarde los vocálicos. El naci- 
miento del alfabeto fué el paso final y más importante de la historia 
de la escritura, ya que debido a la facilidad de su adaptación, sus 
sencillos caracteres conquistaron al mundo, pues aunque entre los 
usados en diversas partes haya diferencias aparentes, todos revelan 
por su forma externa, su estructura interna, o por ambas, que tu- 
vieron principio en la pequeña área que abarca el Mediterráneo Orien- 
tal. 

Considerando el progreso de estos signos se puede deducir: 
Que el alfabeto es fruto de la inteligencia, la inventiva y el tra-: 

bajo de varios puel?los y generaciones, que durante una no interrum- 
pida cadena de siglos lo elaboraron para nosotros. 

Que la idea de una escritura formada por signos que represen- 
taban las consonantes derivó de las escrituras silábicas usadas en la 
región oriental del Mediterráneo. 

Que fueron los semitas, esa raza nómada y casi sin patria, los 
que en el cautiverio y en sus continuos viajes, recogieron y simplifi- 
caron los signos gráficos que sirvieron de base a los nuestros, 

Que fué la pequeña tierra de los.  fenicios, el lugar de donde los 
signos consonantes reducidos a veintidós, salieron para ser difundidos 
por esos incansables viajeros, comerciantes y conquistadores. 

Que los signos llegaron a Grecia, donde nacieron las vocales, for- 
mando varios alfabetos que se fundieron en uno solo, perfeccionado 
por el genio griego, forjador de los lineamientos de nuestra actual 
civilización. 

243 



Que fué el latino un alfabeto tan maravillosamente balanceado 
fonética y gráficamente que se ha podido usar no sólo por los pueblos 
latinos, sino para representar gráficamente los sonidos de las lenguas 
ajenas a la latina, y que ha llegado a ser el alfabeto del mundo mo- 
derno. 

Que Roma dió a España un alfabeto y un idioma y que ésta im- 
primió en ellos una personalidad lingüística, añadiendo nuevas gra- 
fías al primero y creando una lengua clara, sencilla y admirablemente 
fonética. 
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INDICE ALFABETICO 



Aames, rey de Egipto, 98. 
Ahdo, inscripción, 123. 
Abiba'al, rey de Tiro, inscripción, 124. 
Abidos, antigua ciudad de Egipto, inscrip- 

ciones, 98, 129. 
Abraham, patriarca hebreo, 118. 
Altu-Simhel, templo y colosos en Egipto, 

inscripciones, 129, 153.55, 182. 
--signos, 106-10, 15759. 
Accad, antigua comarca de Asia, escrito. 

ra, 128. 
—habitantes, 120. 
Acrofonía, véase Aerología. 
Aerología, 103, 115. 
Adonis Eshmud, divinidad fenicia, 120. 
Afis, antigua ciudad de Siria, inscripcio- 

nes, 141. 
Africa, 178, 217, 209, 210. 
—inscripciones, 129, 130. 
Agrigento, antigua ciudad griega de Sici- 

lia, 178. 
Ahiram, rey de 'libios, inscripción, 105.06, 

123.24. 
Alanos, 212. 	 • 
Alarido, rey de los visigodos de España, 

código, 226. 
Alba-Longa, ciudad de la antigua Lacio, 

175. 
Albano, alfabeto, 173. 
Alcuino de York, sabio inglés, abad de 

San Martín de Tours, 203.04. 
Alejandría, antigua ciudad de Egipto, 173. 
Alejandro Magno, rey de Macedonia, 159, 

173. 
Alepo, antigua ciudad de Siria, 120, 141. 
Alfabética, escritura, 97, 126. 

Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y de 
León, 216, 228-31, 234, 236. 

Aljamía, 212. 
Anutieei las, 120. 
Amenofis 111, rey de Egipto, 123. 
Amonitas, alfabeto, 133. 
—escritura, 138, 141. 
Amoritas, véase Amorreos, 
Amorreos, 119, 120. 
Ampurias, véase Emporias. 
Andaluza, escritura, 227. 
Anglosajona, escritura, 203, 207. 
Antioquía, antigua ciudad de Siria, 120. 
Anzio, ciudad de la antigua Lacio, ins- 

cripciones, 189. 
Aqueos, 150, 180. 
Arabes, 138, 210, 212, 215, 238. 
—alfabeto, 14.3.44, 147, 207. 
—escritura, 163. 
—idioma, 113, 145, 215, 216. 
Aragón, antiguo reino de España, 215, 234. 
Arara, antigua región del Asia. alfabeto 

132, 142-44, 147, 163, 
—escritura, 141.41 
—habitantes, 119, 120, 152. 

-idioma, 113, 117, 132, 145. 
--inscripciones, 141. 
Argos, antigua ciudad del 'Peloponeso, al- 

fabeto, 152, 180. 
—inscripciones, 162. 
Armenia, antigua comarca del Asia Me- 

nor, alfabeto, 147, 173. 
Arslán Tash, véase l'adató. 
Artajerjes III, rey de Persia y Egipto, 125. 
Asdrúbal, inscripción, 123-24. 
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Asia Nlenor, península de Asia entre el 
Mar Negro y el Mediterráneo, 153, 177. 

--alfabetos, 107. 
Asiria, antiguo reino de Asia, hoy Nlosul, 

habitantes, 118, 142, 171, 211. 
----idioma, 111.13, 117, 145. 
Astarté, divinidad fenicia, 126. 
Astures, 210. 
Asturiano, dialecto, 215. 

Atenas, capital de la antigua Atica, 150, 
153, 157, 181. 

—alfabeto, 99.100, 106.11, 157.59, 180. 
—inscripciones, 162. 
Atica, antigua comarca griega, alfabeto, 

152. 157.59, 180. 
—inscripciones, 152.53. 
Augusto, emperador romano, 130. 
Ausetanos, 210. 

B 

flaal, titulo genérico de las divinidades fe. 
nicias. 

--de Líbano, inscripción, 99-1.0-1, 129. 
----de Tiro, inscripción, 133. 
Baalat Ceba], divinidad fenicia, 120. 
1.3abilonia, antiguo reino, y ciudad de Asia, 

142, 210, 
97.98, 111•13, 115. 

—habitantes, 151. 
—idioma, 145. 
Ilást ulos, 21.0. 
Ben•Hadat, rey de Damasco, inscripción, 

141, 
Beni-Hasan, antigua ciudad de E410, lus• 

cripciones, 11.3. 
Bewia, antigua comarca griega, 151. 
—alfabeto, 152, 157.59, 163, 1.80. 
--escritura, 156. 
—habitantes, 150. 
—inscripciones, 156. 
,Bereberes, inscripciones, 1.30. 
Betel, ciudad del antiguo Israel, 120. 
Bélica, provincia de la España romana, 

214,  

Biblia, libro sagrado de los cristianos, 118- 
19, 136-37, 139-40, 221. 

Biblioteca Bodleian, manuscritos, 167-68. 
--de El Lscorial, manuscritos, 225.26, 227, 

228, 
—de St. Gallen, manuscritos, 192, 193.94. 
—del Corpus Christi College, manuscritos, 

196-97. 
--del Estado en Munich, manuscritos, 227. 
--Municipal de Auttun, manuscritos, 227. 
--Nacional de Madrid, manuscritos, 227, 

228.29. 
—Nacional ole París, manuscritos, 227, 
--Vaticana, manuscritos, 168.69, 192, 194- 

95. 202.03, 204, 227. 
!libios, nombre dado por los griegos a la 

Gehul fenicia, hoy Djeliail, 115, 119, 
120. 

--escritura, 101-02, 115, 120-2.5, 128. 
--idioma, 123. 
--inscripciones, 120.25, 130, 135. 
Britania, antigua región de Europa, 177, 
Bubaste, antigua ciudad de Egipto, 98. 
Bustrófedon, escritura, 151.53, 155.56. 

Cádiz, véase Cadir, 
Carmea, acrópolis de la antigua Tebas, 

1.56. 
(lidian., fenicio fundador de Cadmea, 151. 
Cagliari, véase  caralis. 

región de Italia, inscripciones, 
178, 

Caleidica, antigua región de Grecia, 178. 
—alfabeto, 152, 156, 157.59. 
Calcis, capital de la antigua Eubea, hoy 

Ne2roponto. 178, 181. 
—alfabeto, 163. 171, 177, 180412, 190.92. 
—escritura, 156. 
--baltantes, 1:77, 181, 182. 
--inscripciones, 156. 

Caldea, antigua región de Asia, 118, 211. 
--habitantes, 136, 
Caunpania, antigua región de Italia meri. 

dional, 178, 181. 
Canaán, antigua región de Palestina, 103. 

114, 118, 119. 
—alfabeto, 133. 
---escritura, 102, 115. 
--habitantes, 103, 112. 
----idioma, 111, 112.14, 145, 
----inscripciones, 103. 
Cántabros, 210. 
Capitales (letras) españolas, 221.26, 230. 
---griegas, 165-66, 192, 223. 
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—latinas, 165, 192-98, 201, 204, 205, 221, 
224. 

Caralis, antigua ciudad de Cerdeña, hoy 
Cagliariri, 201. 

Caria, antigua región del Asia Menor, 
153. 

—escritura, 221. 
----habitantes, 149, 171. 
--inscripciones, 153. 
---signos, 106-11. 
Carlomagno, rey de los francos y empe- 

rador de Occidente, 203. 
Carlos V de Alemania y 1 de España, 

217. 
Carolingia, escritura, 203.04, 206 228-29. 

230, 236. 
Carpetanos, 210. 
Cartagena, antigua ciudad cartaginesa en 

España, 220. 
g Cartaginense, provincia de España roma- 

na, 214. 
Cartago, antigua ciudad de Africa, 149. 

211.. 
—escritura, 130.32. 
--habitantes, 210, 220. 
Cartago, antigua ciudad fenicia de Chi- 

pre, 129, 
Castilla, antiguo reino de España, 215. 
—escritura, 227, 
--dialecto, 215, 216-17, 233, 234-37. 
Cataluña, antiguo reino de España, 215. 
—dialecto, 21.4, 215, 231. 
emanen, antigua ciudad griega de Sicilia, 

178, 181. 
Celesiria, antigua comarca de Siria, 119. 
Celtas, 210. 
Celtíberos, 210. 
Céltica, vért.se España. 
Cerdeña, isla de Italia, 201. 
—inscripciones, 129, 130, 133. 
Cicerón, Marco Tulio, filósofo y orador 

romano, 187. 
Cilicia, antigua región del Asia Menor, 

142. 
Circule, colonia griega en Egipto, 178. 
Claudio Ceso, Apio, tensor romano, 239. 
Cnosos, ciudad de la antigua Creta, 98, 
Códice, Alberdense, escritura castellana, 

227.  
—Alejandrino, unciales griegas, 92, 161, 

169. 
—Argenteus, escritura l'Hilarla, 221.22. 
—Augustinus, lo Psulnnts, semiunciales 

españolas, 227. 
—biblia, de San Isidoro, escritura gótica, 

228.  

—biblia legionense, e,scritura leonesa, 227. 
—breviario y ritual de his sacramentos, 

escritura gótica, 228. 
—de penitentia, de San Isidoro, escritu• 

ra carolingia, 228. 
—epístolas, de San Pablo, iniciales espa-

ñolas, 227. 
—eucologio constantinopolitano, unciales 

griegas, 168.69. 
--exposición del antiguo to..stamento, por 

San Paterio, escritura gótica, 228. 
—fuero juzgo, semiunciales españolas, 

227.  
—11ilario, iniciales galas, 192.93, 202. 
—Homilías, de Ileda, escritura carolingia, 

228.  
Glossarunt et Etinudogiarum, es-

critura carolingia, 228. 
—Liber testamotorum Sancti Facundi, es-

critura carolingia, 2213. 
testimoniorum, clr 

dales españolas. 227. 
---1.4ibri Paralipomenon, eseritura carolin• 

gia, 228, 
----Obras, de San Martín, 4.'seritura gótica, 

228. 
.—Overtensis, unciales españolas, 226. 
—Quacst iones in Vetos Test amen torum, 

seminneiales españolas, 227. 
--Regla, de San Agustín, escritura gótica, 

228. 
—Romanus, capitales rústicas latinas, 192- 

93. 
--Sinaítico, unciales griegas, 169-70. 
—Speculum, de San Agustín, unciales ro-

manas, 192.93, 196.97. 
----Toletanus, escritura andaluza, 227. 
--Vaticano, iniciales griegas, 169. 
—Vigiliano, escritura castellana, 227. 
—Vita canónica Aquisgranensis, escritura 

carolingia, 2213. 
----Vitae Pairum, escritura toledana, 227. 
Consonantes, escritura, 1.01, 128. 
Constantina, ciudad de Argelia, inscripcio-

nes, 132. 
Copio, alfabeto, 173. 
Córcira, isla del Mar Jónico, hoy Corfú, 

1713. 
Corinto, antigua ciudad de Grecia, 182, 

178, 181. 
—Alfabeto, 101, 106.11, 152, 137.59, 162, 

180. 
—Inscripciones, /53, 163.64. 
Creta, hoy isla de (India, 98. 
—escritura, 97, 102, 106.13, 115, 122, 159, 

11311. 

1)a er u S, 1111. 
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—habitantes, 114. 
--inscripciones, 106. 162. 
—signos, 106.11, 157-59. 
Crotona, ciudad griega de Italia, 178. 
Cunas, ciudad griega de Italia, 177, 178, 

MI, 182. 

Cuneiforme, escritura, 98, 101, 122, 142, 
.2441  

Cursivas ( letras) galas, 192.93. 
--griegas, 165.66, 171-72, 196. 

191.93, 194, 196.200, 205-07. 
--romanas, 198, 201, 205-07. 

Chipre, inscripci¿nes, 129. 	 --signos, 106.11, 121. 

— — 

Damasco, antigua ciudad de Siria. 119. 
David, rey de Israel, 118, 119, 133. 
Debir, ciudad de la antigua Caimán, 103. 
Dibón, ciudad del antiguo Illoab, inscrip-

ción. 133. 

Diplomátira, escritura, 198. 
Djebail, véase 
Dorios, 150. 153, 161, 1713, 239. 
—alfabeto, 113. 
----idioma, 150. 

-- E 

Elnisus, ¿intiguo nombre (le Ibiza, en las 
Baleares, 2:11. 

Edom. antiguo reino de Palestina, 139, 
--alfabeto, 133. 
----ecritura, 1:38, 1.41. 
---habitantes, 120. 
Meso, ciudad de la antigua Lidia, 153. 
Egeo. ;slas, 150, .177. 
---escritura, 106, 155. 
----signos, 152, 180. 
Egina, antigua isla de Grecia, alfabeto, 

52. 
Egipto, 98, 101, 124, 171. 
--escritura, 913-101, 103.06, 114, 1.15, 132, 

—habitantes. 122, 151. 
—idioma, 116. 
--inscripciones, 129, 142. 
--papiros, 166-67,' 169. 
--signos, 106-11. 
Ekhaton, véase Tell el-Amarna. 
Elefantina, pequeña isla del Nilo, 167. 
—papiros, 142. 
Elih¿t'al. rey de liados, inscripción, 124. 
Elida, antigua región de Grecia, alfabeto, 

152- 157-59. 
Elis, ciudad de la antigua Elida, signos, 

106-11.. 
Emporias, chirlad griega de España, hoy. 

Ampurias, 178, 220. 
Eretria, ciudad de la antigua Eubea, 178, 

181. 

Escipión, Lucio Comen°, cónsul romano, 
inscripción, 1136. 

Esculapio, dios (le la medicina, inserip- 
ción, 133. 

Eshintin-Merrek, véase Esculapio. 
Eslavo, alfabeto, 147, 173, 207. 
España, 177, 178, 200, 209.13. 
—alfabeto, 233.39, 2,1 
--escritura, 1913, 218-39. 
—habitantes, 210-13. 
—idioma, 213.17, 232-39, 24t. 
—inscripciones, 129, 217-18, 221, 224. 
—manuscritos, 221-22, 224.31. 
—signos, 106-11. 
Esparta, cuidad del Peloponeso, 178, 181. 
Espurio Carvilio, gramático romano, 186, 

237. 
Etolios, 150. 
Etruria, antigua begión de Italia, 176. 
--alfabeto, 106.11, 1,62, 173, 1.78.81, 1132- 

.87, 188-92. 
—escritura, 1112.84, 188-89. 
—habitantes, 175, 177, 182. 
—idioma, 186. 
--inscripciones, 182.84, 188-89. 
Eubea, isla del Egeo, 177. 
—alfabeto, 152, 157-59, 180. 
—escritura, /56, 177. 
—inscripciones, 156, 181. 
Ezequías, rey de Judá, 136. 
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Faliscos, 176. 
—alfabeto, 106-11, /78-80. 
Felipe 11, rey de España, 21.7. 
1.'enekh, véase Fenicia. 
Fenicia, antigua región de Asia, 117.19, 

1.42. 
—alfabeto. 97401, 103, 104-15, 1.1.9-33, 137, 

1313, 142-47, 150-51, 154-63. 1110, 181-86, 
188.89, 190.92, 218.21, 237-39, 213. 

--escritura, 97, 120-33. 
—habitantes, 97, 98.99, 103, 117-19, 142, 

150.51, 1.71, 21011, 220. 
--idioma, 117, 1.23, 126. 129, 133, 145-47.  

—inNerilwionvs, 120.33, 135. 
Fernando 111, el Santo, rey de Castilla 

León, 216, 
Fernamlo V, el Católico, rey de Aragón 

y Sicilia, 216. 
Filacopos, signos, 106-11. 
Filisteos, 106, 114, 119. 
Vocea, antigua colonia griega del Asia 

Menor, 1711, 211. 
Fonética, escritura, 123, 152, 178, 216, 24/ 
Francia, idioma, 234, 235. 
Frigia, antigua región del Asia Menor, ins- 

cripciotws, 98, 

G 

Gules, véase adir. 
Gadir, antigua colonia fenicia di. España, 

(mieles (l . los rifinan05, hoy Cádiz, 210. 
--inscripciones, 220. 
Galaicos, 210. 
Galia, antigua región de Europa, 177, 178. 

201. 210, 221. 
----uscritunt, 198, 200, 205. 
Galicia, antiguo reino de España, 215. 
---dialeeto. 214. 
Galilea, antigua región de Palestina, 120. 
Gaza, antigua ciudad filistea, 120. 
Gebal, rglase 
hela, antigua ciudad griega de Sicilia, 178. 
Georgia, comarca del Asia Menta, antigua 

Cólquida, alfabeto, 173. 
Germania. antigua región de Europa, 177, 

203.  

--habitantes, 198, 212, 214. 
Gezer, ciudad de la antiglut Judá, 120. 
--inscripciones, 1.02, 10'I, 133-34. 
Gótica, escritura, 204.05, 230.31. 
---letra, 113, 193, 206, 207. 
Gr‹..cia, 106, 149-51, 1.77-78. 
—alfabeto, 99.101, 104-06, 107, 113, 125, 

147, 157-66, 172, 1.77-78, 180.81, 1132, 1134, 
1.85-92, 217, 218, 221, 237-39, 243. 

—escritura, 151.73, 196, 221., 223. 
--habitantes, 120, 149.51, 171, 1.77, 210, 

211,220. 
—idioma, 214. 
—inscripciones, 1.29, 132, 151.57, 163-65. 
--manuscritos, 166.71. 
Gurob, antigua ciudad de Egipto, 169. 

Hadatú, ciudad de Alesopotamia, hoy Ars-
lan-Tash, inscripciones, 141. 

lialicarnaso, ciudad griega de la antigua 
153. 

--alfabeto, 106.11, 152. 
liaroshet, antigua ciudad de Judea, 1.40. 
liathor, divinidad egipcia, 1.03. 
liazael, rey de Damasco, inscripciones, 

141. 
Hebreos, 119, 120, 125, 142, 210. 
—alfabeto, 99.100, 132, 14145. 
—escritura, 101, 1.19, 132.33, 138. 
—idioma, 112, 117, 132, 134, 136, 145, 147. 
Hélade, tease Grecia. 

lierculano, antigua ciudad de Campania, 
manuscritos, 169, 194, 196. 

llesperia, véase España. 
lleteos, véase llititas, 

vi,ase 
!besos, 103, 115. 
Hierática, escritura, 99.101, 104, 113. 
Minera, antigua ciudad griega de Sicilia, 

1713, 181, 
lliram, rey de Tiro, 118, 129. 
Ilititas. 118. 
—escritura, 97, 15]. 
—inscripciones, 98, 151. 
--jeroglíficos, 98, 111-14. 
Humanista, escritura, 204, 206. 
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Iberia, tYétr.se Espaíía, 
Iberos, 209-10. 
--alfabetos, 133, 218-21. 
—idioma, 213-17. 
--inscripciones, 217-18, 220. 
—signos, 106-11. 
Ibiza, véase Ebusus. 
Ideografía, 123, 14h 
Ilirgetas, 210. 
Indoeuropeos. idiomas, 14.5. 
Inglaterra, véase Gran Bretah a. 
lphesba'al, príncipe fenicio. 124. 
Ipszunbul, véase Abú-Simbet. 
Irlandesa, escritura, 200.03, 206. 

Isabel I, la Católica, reina de Castilla, 213, 
216. 

Israel, antiguo reino de Palestina, 121), 
139.41, 142. 

—escritura, 133. 
—habitantes, 118, 133. 153. 
—inscripciones, 133, 136. 
Italia, 157, 175.77, 181-82, 200. 203. 
—alfabetos, 159, 162, 177-83, 184-88, 190-93. 

178. 
--eseritura. 192-207, 236. 
—idioma, 234. 
—inscripciones, 182.84, 188-90. 
—manuscritos, /02-99, 201.09. 

J 

J ericó, antigua ciudad de Palestina, 120, 
136. 

Jeroglíficos egipcios, 98, 101, 105.06, 111• 
15, 122. 

--l'hitas, 98. 
Jerusalén, capital del antiguo Israel, 104, 

120, 136. 
—alfabeto, 14314. 
--inscripciones, 102. 
Jonia, antigua región del Peloponeso, 152, 

177. 
—alfabeto, 113, 114, 152, 161, 180, 185. 
—escritura, 155.  

--habitantes, 150, 154, 171. 
--inscripciones, /5335, 157. 
Joppe, antigua ciudad de Siria, hoy Jaffa. 

120. 
Jorant, rey de Israel, 139, 110. 
/Ji•sué, caudillo del pueblo hebreo, 136. 
Judá, antiguo reino de Pale..tina, 103, 

139. 
Judea, antigua región (le Palestina, 103, 

143. 
—habitantes, 142, 143. 
Julio César, general romano, 198. 

K 

Kctas, véase Ilititas. 	 Kir-Chareseth, ciudad del antiguo Molticil 
Ketitas. véase liitittis. 	 140. 
Khatti, véase libitas. 	 Konyunjik, véase Nínivc. 

L 

Lacio, comarca de Italia, 175, 176. 
Lachiseh, antigua ciudad de Palestina, 

hoy Telt cd•Duweir, 120. 
—inscripciones, 102.06, 135-37. 
—signos, 106-11. 
Latinos, 175.76, 182. 
—alfabeto, 99.100, 105.11, 160, 163, 173, 

1178.81, 184.88, /90.99, 2)7-18, 237.39. 
—escritura, 133, 166, 190-207, 220-21. 
—idioma, 185-88, 211.12, 213.17, 244 
—inscripciones, 189.90. 

--manuscritos, 192.206. 
Lentini, antigua ciudad griega de Sicilia, 

178, 181. 
León, antiguo reino de España, 215. 
—dialecto, 215.16 . 
.--escritura, 227 .234. 
Líbico, alfabeto, 106.11, 133, 221. 
Licia, antigua región del Asia Menor, al. 

fabeto, 106.11. 
—habitantes, 149. 
Lidia, antigua región del Asia Menor, 153, 

177, 181. 
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--alfabeto, 105-11. 
eseritura. 9-fr442, 188. 
-habitantes, 119. 
inseripriones. 98. 

Ligures. 210. 

Lórrida, antigua contarra de Grecia, al- 
fabeio. 152, Li7-.59, 161. 

Lombarda, escritura, 198-200. 
Lucio (:erilio .14)(1111(1o, banquero pontpe- 

yano. 197. 
Lusoncs. 210. 

emTit llril ea ro 1 ingia, 

11011ertii, gol U:ZIS 
• • 

pri 

Macedonia. antigua vontarett de (inicia. 
181. 

Magna Grecia. antigua colonia griega en 
Italia, alfabeto, 178. 

\L'Imana, fundador del islatni!,tno, 21'2. 
Nlálaga, re*.vrse 
Malta, isla (fel Nlediterribteo, antes 

lité, inscripciones, 129. 130, 132. 
iMattfalitt, titulad ch.! Egipto, inanuserilos, 

167. 
Nlaniakl.., antigua ciudad gt•irga de Kspa-

ña, huy Halaga, 2.11. 
Nianuserito, Biblia, I ir Varía, eseritura 

rarolingia, 228. 
--Biblia, de Boda, 

228. 
----Biblia, del Abate 

mitivas, 193. 
uf 
	

unciales irlandesas, 192- 
1)3. 202. 

----Cantigas. eseritura gótica, 230. 
----Coutinedie. cle Terencio, capitales 

tiras, 19:3-95. 
---Conintedie, de Terenrio. ese rit II t'ü hit- 

manisia, 201-06. 
Penitentia, de San Isichiro, 228. 

De Virginhate Ileatae Alariae. #4,-erititra 
visigótica, 225-26. 

-----Evangeliario, de Enrico 11, minúsculas 
c-arolingias, 204, 

----(;rande e General Estoria, eseritura g • 

tira. 231). 
-11i ludía . 	13eda, escritura carolingia, 
228. 

(;lossartint et Etimologiarum, es-
critura carolingia, 228. 

--Liber Testamentornm Sancii Factincli. 
escritura rarcdingia, 228-29. 

Paralipontenon, eseritura carolin-
gia, 228. 

—Libro de Ajedrez, escritura gótica. 230. 
--Libros del Saber (le Astronomía, escri-

tura gótica, 230.31. . 
—Messe del Natale e di Santo Stefano, 

escritura gótica, 204.05. 
—Omeliario, de San Gregorio Magno, es-

critura irlandesa, 202. 

llr'I ractarltrltrs, de San Agustín. nihil' • 
e¿trolingias, 193. 

- -Salterio, de San Agustín. eseritura ir 
landesa, 203. 
Vita Canonica Aquisgrawnsis. e,erittc- 
ra carolingia, 228, 

Marsella, víRse Alasalia. 
N'asaba, antigua riudad de Galia, huy 

Marsella, 178, 211. 
—inscripciones, 1.29, 
Alasioisa, rey de Numidia, inseTipriones, 

1:30. 
Nlaytisculas (letras) españolas. 224-26. 
Nlediterránvo, 97, 98, 106, 117, 118. 119, 

129, 147, 149, 150, 153, 173, 175, 177, 
209, 211, 243. 

Meggido, ciudad del antiguo 'Israel. ins- 
cripviones, 102. 

riwse Malla. 
Helos, isla del Egeo, 151. 
--alfabeto, 106-11. 
Menfis, antigua ciudad ch! Egipto, 98, 210. 
Alerovingia. escritura. ¡VII, 201, 203. 
Mesa, rvy (11! Alottb, inscripeión, 138-41. 
Mesana. antigua ciudad griega (! Sicilia, 

hoy Mcsina, 178, 181. 
Nlesaitiano, alfabeto, 178411. 
Nlesogótico, alfabeto, 173. 
Nlesopotamia, antigua comarea ce Asia. 

98, 118, 120. 142, 
Meiaponio, antigua ciudad griega de Ita- 

lia, 178. 
Nlivipsa, rey de Numidia, 130. 
Milis, antigua ciudad griega de Sicilia, 

hoy Melazzo, 178. 
Milito, ciudad griega de la antigua Caria, 

153. 155, 177, 178. 
Mili), isla del Egeo, 151. 
Minerva. divinidad griega, 157. 
Nlinet el-Beida, véase tlgarit. 
Minúsculas ( letras) carolingias. 193, 198 

203.04, 206, 
—españolas. 224, 227. 
—griegas, 99-100, 164, 166, I r 1-72, 227. 
--latinas. /92.94, 204, 205-07, 
—lombardas, 198, 203, 206, 
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l'oil antiguo reino de Palestina, 1.111. 
133. 1•!3.41, 157. 

•eseritura. 138-.11. 
habitantes. 120. 125. 

--inscripciones, 101, 
Nittist;s, pairiaren hebreo, 136. 
,\Ionedas, 	 211, 217. 220.21, 

113, 
grit.gas, 164.  

—liálicas. 1111, /11241:1, 1116. 
llozárabes. 212, "15. 
Nluseit Británico, 169. 

de Berlín, 161.. 
• • de Const ¿Int inopia. 	125. 

221. 
del 	1,o11s re. 	1:13, 1:18. 
Nacional tb. ,\tentis, 163, 161. 

Nabatcos, signos, 106•11. 
Nalinettilotiosor, rev de Babilonia. 125, 136, 

113, 220. 
ciudad de Palestina, 138. 

Nápoles. vt.".ase Neapolis. 
Natirrates, antigua ciudad gri:•ga 

to, 171. 
N/ narra, antiguo reino de Espaiia, 215. 
Navarrn-aragoin.•s, dialecto. 215, 23.1. 
Naxos, ciudad griega de Sicilia. 178, 1111. 
---inseriloiluies. 162. 
Nazaret, ciudad de la antigua t..;alilea. 

120. 

Neapolis, antig,iiii ciudad griega 

ha, huy :Nápoles, 178, 181, 

NIT() 11, rey de F.gipto, 171. 

Neoptinica, escritura, 1:30-32. 

Nikaia, ciudad de la antigua Galia, hoy 

N iza, 178. 

Nínive, antigua ciudad de Asiria, litt5 

Konyti(ijik, 210. 

—alfabeto, 143-1.1.. 

Niza, rért.se 

11 t 

ciudad griega del antiguo 
Euxino, 178. 

°retinitis, 210. 

Ponlo Oscos, 176. 
--alfabeto, 106.11, 1711.11!. 
Ostrava, 136.37, 1,1,2, 163-64. 

Paleo•hebra ¡Uf), alfabeto, .133, 	137, 	138, 

111. 
1 alestina, antigua región i1 	.1sia, 102,  

106, 115, 117, 118, 119.20, 133, 113. 
135.36. 

Paliinp-vsto, 	(:iverón, 	 ronin• 
nas, 192-93, 196. 

----de la Catedral de León. escritura Lin-
dal y semiunnial, 226. 

---Geórgira, de Virgílio, capitales cuadra• 
das, 192-94. 

Pahnira, antigua ciudad de Celesiria, al-
!abeto. 113. 

Papiro, Actas del Concilio de Constanti-
nopla, minúsculas griegas, 171. 

--antílope, de Eurípides, 	 grie- 
gas. 167. 

---Bankes, iniciales griegas, 167. 
—de Avito, cursiva gala, 192.93, 201. 

Elefantina. escritura Lir:tinca, 142. 
----Diseurso,,, de llip(Tides, uneiales grie 

gas. 167. 
•Vedón, de Plutón, 11114.11LIVS griegas, 167. 
Homérico, iniciales griegas, 166-68. 

-1)risse, escritura hierática, 99-100. 
Patricio, San. apóstol de Irlanda, 200, 201. 
Pelasgo,,., 149, 177, 182. 
---alfabeto, 106-11, 162, 1134-112, 185, 191)-

92. 
Peloponeso, zintiguit península griega, hoy 

orca, 180. 

--alfabeto, 152. 
Pelusa, antigua ciudad ele Egipto, 98, 
Pelví, escritura, 163. 
Persia, antigua región de Asia, 99, 125, 

142, 211. 
----habitantes, 161, 
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u 

l'estos, antigua rinda(' griega en Italia, 
178. 

l'iciogra fía, 111-15, 2-141 
Pireo, península de la antigua Ativa, Ins- 

cripciones, 129, 
Pompeya. antigua ciudad de Italia, ins- 

cripciones, 196-99. 
-cserititra, 196.90, 

Ponlo Euxinti, hoy liar Negro, 1711. 
1>ortie,!al, idioma, 215. 

ftamsés 11, rey de Egipto, 121, 153. 
lías Sluunra, l'éliNg' 1 1 gar11 

l'11111ild I11' Italia. pit111111, 1 1. 
Ilecaredo, rey' litiium(111, 221. 
114 ,gizio. antigua ciudad griega dr Italia, 

181. 
ini;erripeitine.,;. 186. 

esetiturit. réast. 
o.,:erit tira. 

Roda, antigua ciudad gtiega di. F.spaña. 
hoy !losas, 178. 

liodas. isla del 1'.E;('1), 150, 178. 

Pretiestre, ciudad di' la antigua Lacio, 
inscripciones, 189. 

Protofeniciu, escritura, 1:10. 
alfabeto, 182. 

Proiosinaiiica, 	escritura, 	106, 	128. 
Proyenzal, 	idioma. 	215, 	2.31 
l isatnétiro 	I. 	rey 	de 	Egipto, 	15:1, 171. 

II\ 	rey- 	(le 	1.,gi11til, 	129. 	153. 
Púnicos. 	alfabeto. 	13;1, 2i:Ho. 
--escritura, 	130-32, 
--inscripciones, 	1:10,32. 

Ruana, 	175, 	1/12, 	189, 	1 1 )6, 	200, 
21 	238. 
alfabeto, 	107, 	113, 	152, 	156, 
165, 	177, 	/0/-92, 	214'. 

201, 

157, 

213, 

159, 

:by] 
11....;.1 é • 

----habitantes. 130, 132, 175.77, 211), 2111', 
991, 

Ronuticos, alfabeto, 165. 
idiomas, 211. 

lb:narices, alfabetos, 165, 
--idiomas, 165, 213, 211. 
Rómulo, fundador de Roma, 175, 
Rúniez.i, escritura, 106.11, 173, 207, 

Sabeos, signos, 106-11. 
Szthinos, 175. 
----alfabeto, 171.1. 
Safatba"al, rey de 'libios. 

123-21. 
Badila, véase Sidi'au 
Sais, antigua ciudad de Egipto, 1 í 1. 

rvy 	Israel, .118. 
Samaria. chillad del antiguo Israel. 120. 
--alfabeto, 133, 1:17-38, 143-44. 

-inscripciones, 138, 
Satunitas, 176, 
Santos, isla del F,geo, inscripciones, 162. 
Sainotracia, isla del 1...gel), 151. 
Saúl, rey de Israel, 133, 
Stinitas, 117.20, 
----alfabetos, 97, 106, 111.15, 120-47, 159.60 

217.111, 2<1 
tira, 151. 

--idiomas, 117, 120, 126, 151-1-7, 159-60, 
215. 

Sentinnriales espaitolas,a26. 
Smiagneris. rey (1.f\5iria, 136. 
Serabit el•Klutdent, ciudad di V,gipto, 

cripciones. 103, 136. 

Sviidujorimlífiros (tu 	101,02. 121,  
24. 

gh..1 Aledityrránvo, 	.181. 
129, 130. 

Sidón, puerto de la antigua Fenicia, hoy 
Saida, 120, 211. 

--alfabeto, 125.26, 1,11-41. 157. 
0/W4/7(0fri3OSI  //él. 

121), 125-26. 
Silabarios, 98, 1.23, 112, 157, 159, 

esi.ritura, 122-23, 116. 218. 
eindad de 11 antigua Jadea, alfa• 

heti), 113-14, 
----inscripciones, 13135, 
Sinaí, región de Arabia, península s 

Egipto. 102. 119. 
—escritura, 102-05. 115, 122, 135, 
--inscripciones, 102.06. 

—Monte, 11)3, 1.69. 
Sinope, antigua ciudad griega del Ponto 

Euxino, 178. 
Siquent, ciudad del antiguo 	120, 
----inscripciones, 102, 
Siracusa, antigua ciudad de Sicilia, 178. 
.---alíabeto, 152. 

itl 
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Siria. región f It >  A Sia, 1 I 9-20, 
-- alfabeto. 113. 
-escritura. 163. 

habitantes, 100, 112, 
112-111 
• / --iiiwripciones. 1,15.  

125. 	 Span, réusv España. 
Suevos, 212. 
Sumer, antigua comarca de Asia. cscri• 

tura, 111, 128, 

112. 

'1' 

Tablillas, de arcilla, 11.1, 113, 120, 196. 
-enceradas, griegas, 103 - 	 -65. 

—latinas, 196.99, 
Tahnit, rey de Sidón, inscripción, 
Tantúlicos, signos. 106-11. 
Tarento, antigua ciudad griega de Italia, 

178. 
'Parte-o, antigua región de España, 210, 

220. 
Tartesos, capital de la antigua Tartesos, 

210, 211, 220. 
Taso, antigua dudad de Grecia, 151. 
Tebas, antigua ciudad de Egipto, 210. 
--papirils, 167. 
Ten ed-Duweir, véase Lachisvit. 
Te11 el- Amarna , ciudad de Egipto, antes 

Ekhaton, inseripciones, 111, 112, 120, 
126. 

Teniístocles, estmlísta grieszo, 161 
'Pera. isla del Egeo, hoy Santorín, 151, 

:178. 
--alfabeto. 100.11. 157-59. 
--inscripviones, 99.101, 151.52, 162, 181. 
Tesalios. .150. 
Tendí:, rey visigodo d 	España, 226,  

Tluigga, ciudad de la antigua Nuatidia, 
130. 

Tiberiades, ciudad de la antigua. Galilea. 
120. 

Tiberio, emperador ronnino, 130, 
Tiro, antiguo puerto fenicio, hoy Stop`, 911. 

1113. 120, 113, 211, 220. 
—alfabeto, 125, 
Tirrenos, véase E:A-luda, habitantes. 
Toledana, ese ritigra, 227. 
Tracia. antigua región de Macedonia, 177, 

.178. 
Trappzus, ciudad it e, t• it -e,• ,va del Ponto Euxi. 

no, 1.78. 
Trasmundo, rey de los vándalos. 201. 
Tripolitania. antigua ciudad de Africa, 

escritura, 132, 
--inscripciones, 130. 
Troya, ciudad de la antigua Troade, gue- 

rra, 125, 151. 153, 237, 238, 239. 
'1 únez. territorio de Africa, inscripciones, 

132. 
Turdetanos, 210. 
---alfabetos, 217-21. 

125-90. 

tr,  

1` garit, ciudad de la antigua Fenicia, hoy 
llas•Shainra y 4.1 Puerici 	Minvt 

120, 
--alfabeto, 105.00, 126-28, 

101. 
-inscripciones, 126, 135. 

1 'fila-. apóstíd de los, godos, 991. 
Umbría, antigua effinarea de !tafia, alfa• 

}veto. 178-81. 
--habitantes, 176.  

-inscripciones, 188. 
ljnciales, españolas, 22.1-97, 230. 
- galas, 192-93. 
—griegas, 99.101, 165.72, 221. 
--irlandestus. 192•93, 200-03. 
—latinas, 99101, 192.91, 1%, 200, 224. 
- -no:nanas. 192.93, /90.97, 198-203. 205-07. 
19r, ciudad <le la antigua Caldva, hoy 

.Muglivir, 118. 
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alencia, dialecto, 214. 	 Vi,jgodos. 210, 9  I 2 . 

Vándalos, 919. 	 -- -vscrinna, 1911.200_ 221-2:1 99 • 

Vascones, 210. 	 211,. 
Vasenvitsc. 213. 	 ¿i 1 la Iblo, .1 S. 

Wen a mon, cortc,-ano egipcio. 

Yeliinlillc. inscrilicil'in, 121. 
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