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TEMA I. LA FILOLOGÍA Y LA LINGÜÍSTICA. NATURALEZA Y CAMPO DE 

ESTUDIO 

 

 

1. Prolegómenos. La Historiografía Lingüística: génesis y consolidación 

 

¿Qué es la Historiografía Lingüística?   

Es una joven rama de la Lingüística que tiene por objetivo el estudio, ineterpretación y reflexión 

acerca de ideas, teorías y aportaciones sobre cualquier hecho lingüístico o tratado acerca de la lengua 

o el lenguaje mediante un análisis con sentido crítico. Abarca todo aquello que se refiere a las 

ciencias del lenguaje dentro de un amplio contexto histórico y lingüístico con espíritu humanístico y 

científico. 

 

 ¿Nueva o vieja disciplina con un campo propio? 

Vieja en cuanto que es parte del quehacer de pensamiento. Nueva en cuanto disciplina con campo 

propio 

 

Sus orígenes. La historia de la lingüística y la historia de las ideas lingüísticas 

La obra de Robert Robins (1921-2000), A Short History of Linguistics, 1967 

La obra de Hans Arens, Sprachwissenschaft: der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis 

zur Gegenwart, Freiburg / Munich, Albert, 1955, 3 v.  (La Lingüística: el surgimiento y su 

desarrollo desde la antigüedad hasta nuestros días). La obra tiene una estructura tripartita: en 

una primera parte se toca lo correspondiente a la antigüedad, en especial la griega; en una 

segunda, la Edad Media y en la tercera, que es la más amplia se contiene lo relativo a la época 

moderna desde el año 1500. En ella se da mucha materia sobre los neogramáticos y sobre el 

estructuralismo (datos de Koerner, Toward a Historiography of Linguistics. Selected Essays, 

1978).      

 

Los estudios de la segunda mitad del siglo XX 

El trabajo de Konrad Koerner  

Hacia 1970 surge una nueva forma de estudiar el pasado lingüístico desde la perspectiva 

historiográfica, es decir, con postulados de la Historiografía y de la Lingüística. En pocas 

palabras y de una manera simple, se consolida una nueva disciplina como una empresa propia, 

con su propio objeto, más allá de la Lingüística, en la que también entra la historia del 

pensamiento humanístico y científico y en la que se crea un contexto muy amplio y dentro de 

un tiempo lineal. En la nueva disciplina, las aportaciones y reflexiones de los gramáticos y de 

cualquiera otra persona interesada por las lenguas se enmarcan en un espacio propio y en un 

tiempo largo, en una diacronía bien delimitada.        

Estas son las palabras del iniciador de la nueva disciplina, el alemán Konrad Koerner 

 

I, for one, have advocate another approach to the History of Linguistics for which I 

chose the term “Historiography”. What I understand by this term appears to be much in 

line with Nietzsche third method, the critical one of treating history, thougth I do not 

think that the meaning of urteleiden (critical) shoud be extended to include implications 

of verurteilend (condening) as Nietzsche suggested. (Koerner, 1978, p. 66). 
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Koerner comenzó a publicar sobre esta nueva disciplina en 1972, en un trabajo intitulado 

“Towards a Historiography of Linguistics: 19th and 20th Paradigms”, Anthropological 

Linguistics, 1972, 14: 7. 255-280. En aquel trabajo fijó las líneas que deben seguirse para 

establecer la nueva disciplina, líneas que reproduce en otros ensayos posteriores y en “Toward 

a Historiography of Linguistics. Selected Essays”, 1978. Sus ideas se van perfilando más y 

más en “Persistent Issues in Linguistics Historiography” 1995 y mas recientemente en “La 

Historiografía Lingüística: pasado, presente y futuro”, 2007. Las líneas son  

 

• Es parte de un entrenamiento general lingüístico 

•Actividad científica basada en definir métodos y términos para poder definir la disciplina 

adecuadamente. 

• Se mueve en una atmósfera amplia, más allá de la Lingüística 

• Incluye el estudio del desarrollo de las ideas estructurales y los procedimientos (formas de 

proceder) en el análisis lingüístico.  

• Tener familiaridad con lo que Thomas Kuhn llama “la ciencia normal” (normal science) y 

con la atmósfera intelectual extra-lingüística, inclusive con la situación socioeconómica. 

 • El impacto de las ideas, el “clima de opinión”. 

 • Manejar varias disciplinas como un todo. 

•Tener en cuenta la Historia de las ideas. 

 •Evitar el dogmatismo de las corrientes lingüísticas. 

 •Habilidades para analizar nuevas teorías.  

• Adquirir un conocimiento que permita el desarrollo de este campo propio. 

• La Historia de la Lingüística debe proporcionar herramientas para participar en la Historia 

de las Ciencias. 

• La Historia de la Lingüística debe ser parte de un entrenamiento general de la Lingüística. 

 

En varios artículos Koerner argumentó en pro de la nueva disciplina destacando que los 

estudios sobre lenguas y el lenguaje tienen ya una larga tradición en las escuelas y 

universidades, igual que los estudios sobre física, química, etc. En las universidades tienen su 

propia historia como materia de estudio. ¿Por qué no la Lingüística? Aún no se ha 

desarrollado la Historia de la Lingüistica y ya es hora de que se haga, pues ella aporta a la 

materia un cuerpo de conocimientos muy valiosos. En suma, en este trabajo (Toward a 

Historiography, 1978), Koerner amplia el de 1972 y consolida un nuevo campo de estudio, la 

Historiografía Lingüística, con razones justificadas para ello. El trabajo tiene inspiración en 

Kuhn (si bien no participa en la idea de que un paradigma destruye a otro). También en 

Nietzsche y en un gran conocimiento del humanismo. De Nietzsche toma las tres clases de 

historia delimitadas por este autor: historia monumental, historia de las antiguedades e historia 

crítica. Esta última es la más completa. Para él la Historia de la Lingüística es una disciplina 

aparte, una empresa con su propio objeto, como muchos historiadores de la ciencia tienden a 

crear de su propia obra. Debe ser revisada para contribuir significativamente a la disciplina 

para ella misma” (Koerner, 1978, p. 65). 

 

El campo de la nueva disciplina 

Es un campo muy amplio, lingüístico y extralinguistico incluyente de muchas áreas del 

pensamiento. 

 

2.La Filología: su naturaleza y campo de estudio. 

Étimo de la palabra. El concepto de logos. El logos de Heráclito (536- 470) 

Qué es la Filología: ciencia, arte o disciplina.  



 4 

Amplitud del concepto 

 

Algunas definiciones: Diccionario de autoridades, 1737; Esteban de Terreros y Pando, 

Diccionario castellano con las voces de la ciencia y artes y sus correspondientes de las res 

lenguas, francesa, latina e italiana, 1787, 3 v; Diccionario de la RAE, 2001; Webster’s New 

World Dictionary of American Language, 884; Logos. Grand Dictionnaire de la langue 

française, 1976; Etymologische Wörteburch der Deuscher Sprache, 1989, de Friederick 

Kluge y Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter, 1990. 

 

Opiniones de algunos autores modernos: 

Gaetano Righi, Historia de la filología clásica, 1969: comprensión crítica e histórica. 

Robert H Robins; Lingüística general, 1964: relaciones estrechas entre filología y lingüística. 

Bertil Malmberg, Histoire de la linguistique: de Summer à Saussure, 1991: Tradición histórica 

y diacrónica, filosófica y lógica. 

Eugenio Coseriu, Introducción a la lingüística, 1983: definiciones y objetos de estudios 

diferentes y hasta opuestos, aunque se complementan, son ciencias auxiliares una de la otra.  

Los textos para el filólogo son documentos y para el lingüista son “hechos lingüísticos”. 

 

Filología y humanismo; sus relaciones con la filosofía, la historia, la hermenéutica, la retórica, la 

gramática, la lexicografía, la lingüística, la codicología, la paleografía y la diplomática. (Robins, 

cap. X). 

La filología en el espacio y en el tiempo. 

La filología en la tradición cultural de occidente 

La filología: una forma de saber universal. 

 

 

3,La lingüística: sus orígenes y campo de estudio 

Origen del término 

Ciencia, arte o disciplina 

          Objeto de estudio  

          La lingüística, centro de todas las ciencias: 

 

“La tarea lingüística está alentada por una necesidad íntima de estudiar no solamente el sistema 

lingüístico … sino al hombre y a la sociedad que hay tras el lenguaje y a toda la esfera del 

conocimiento humano a través del lenguaje. En este punto, la teoría lingüística ha alcanzado el 

objeto propuesto: humanitas et universitas” (Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of 

Language,1953.  Apud Robins, Lingüística general, Madrid, Gredos, 1964, p. 30) 

 

 

Algunas definiciones: Diccionario de la RAE, Webster’s; Logos, Grand Dictionnaire de la 

langue française; Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter; Diccionario básico 

de Lingüística: Luna Traill et alii, 2005. 

  Definición de Ferdinand de Saussure  1857-1913. 

 

4.La controversia entre filología y lingüística: 
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 Las raíces históricas de la controvesia según Konrad Koerner 

Augusto Schleicher, Die Sprachen Europas in Systematischer Uebersicht, 1850.  (La 

lingüística de Europa en sinopsis sistemática).  

La lingüística como ciencia natural. (Koerner, 1982, p. 408). 

Consolidación de la ruptura: la escuela alemana.  

Ferdinand de Saussure. 

Los autores modernos: ruptura y diálogo entre las dos disciplinas. 

El estructuralismo y su influencia en el pensamiento moderno: antropología, psicología, 

literatura, historia, filosofía. 

 

La lingüística y las ciencias. 

El método de análisis lingüístico. 

La riqueza de saber teórico. 

El estudio de lenguas exóticas y minoritarias. 

           La lingüística y la antropología 

           El futuro de la lingüística y su relación con la filología. 
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TEMA II. LOS ORÍGENES DE LA FILOLOGÍA Y DE LA LINGÜÍSTICA: EL ORIENTE 

PRÓXIMO. 

 

1.Mesopotamia  

 

Secuencia histórica: de Uruk, 3000 a. C. a Arbela, 331 a. C. 

 

Esplendor sumerio: 3.000 a 2.400 a C. Ciudades independientes gobernadas por reyes 

sacerdotes, patesis. Surgen los escribas. Fin de las ciudades sumerias.  Pervivencia de la 

lengua. 

 

Imperio akadio o caldeo. Capital Akkad. El imperio de Sargón de Akkad, ca. 2.400. Unidad 

política. Fin del Imperio ca 2200.  

Restauración de Sumeria. Gudea de Lagash (2144- 2124).  De nuevo las ciudades- estados. 

 

De nuevo los caldeos. El imperio babilónico: 1.800- 1.600 a. C. Capital, Nínive. La obra de 

Hammurabi (2067-2026). El imperio decae ante los hititas y mitanios hacia 1700 

(indoeuropeos). 

Invasiones de los pueblos del mar, 1.100 a. C. 

 

  El imperio asirio: 900- 616 a.C. Capitales Assur y Nínive. 

 Asurbanipal (siglo IX) conquista el reino de Babilonia y unifica Mesopotamia 

  Sargón II y los sargónidas en los siglos VIII y VII extienden el imperio hasta Egipto. 

  Final de Mesopotamia: esplendor de Babilonia, 616-513. Nabucodonosor y Baltasar. 

  El legado babilónico: arquitectura, derecho, matemáticas y astronomía. 

 

El nacimiento de la escritura cuneiforme 

     Uruk (Ur), cuna de la escritura cuneiforme entre 3.300 y 3.100 a. C. Las 4000 tablillas de 

Uruk 

     Génesis y naturaleza de la escritura cuneiforme. Los primeros signos: reperesentación del 

referente. 

      Los signos hechos cuña y alineados en horizontal 

          Ideogramas y fonetismo: valor fonético-silábico. 

 

Literatura sumeria: poemas épicos 

 Poema de Gilgamesh de Uruk.  

Textos de la creación. Tablillas escolares de listas de palabras organizadas por significado 

encontradas en Shuruppak (Ur). 
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       Literatura caldea 

Conquista de Sumeria por Sargón de Akkad en 2.400. Consecuencias lingüísticas.  El 

trasvase cultural se las creaciones sumerias. Tabillas escolares bilingües. Los primeros 

diccionarios bilingües.  

 

La edad de oro de la literatura babilónica: 2000-1550. 

Cosmogonía: orígenes del universo. El paraiso, el primer hombre, la mujer. Los  dioses, 

creadores de la palabra.  

Código de Hammurabi. 

Himnos a los dioses. 

Canto de amor al rey Shu-sin. 

Los archivos comerciales de Mari. 

Las tabletas babilónicas de Tell-el Amarna (c. 1500). La boda de Amenofis IV y Nefertiti. 

La biblioteca de Assurbanipal en Nínive. 

Relatos paralelos a los de la Biblia. 

 

Conceptos universales del pensamiento mesopotámico. 

Búsqueda de los orígenes 

Búsqueda de la inmortalidad 

Victoria sobre el más allá 

Sublimación del amor 

La ley humana 

El fondo bíblico 

 

Búsqueda de la inmortalidad 

 

El desciframiento de la escritura cuneiforme: la roca de Darío I (525-486 a. C.) en Behistun 

(persa, asirio y elamita). 

Friedrich Groteffend, (1775-1853). Inscriptionibus Persepolitanis legendis et 

explicandis relatio, 1815. 

Henry Rawlison, (1810-1895). A commentary of Babylonia and Assiria. Cambridge 

University   Press, 2014. [1850].  

Julius Oppert, 1825-1905. Elementos de gramática asiria, 1860.  

 

 

 

 

2.Egipto: el nacimiento de la escritura jeroglífica 

 

Secuencia histórica. De Narmer a la conquista de Alejandro (333). 

Unión del Alto y del bajo Egipto hacia el año 3.000. El rey Narmer 
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Imperio antiguo: 3.000- 2.260 a.C. Capital, Menfis. Los faraones de la IV Dinastía, 

constructores de las grandes pirámides. 

 

Imperio medio: 2.260- 1.750 a. C. Capital, Tebas. Los faraones Sesostris. Invasiones de 

pueblos indoeuropeos, los hicsos.  

 

Imperio nuevo: 1580-1.100.Capital, Tebas. Egipto entra en contacto con Mesopotamia y 

llega hasta el Eúfrates. Los faraones Amenofis y Ramsés II. La invasión de los “pueblos 

del mar” y el fin del imperio entre 1.200 y 1.100. 

 

La “Baja época”: 1.100-333 a.C, año de la conquista de Alejandro. Disgregación del 

país y conquistas de asirios y persas. El emperador Psamético. 

 

Génesis y naturaleza de los jeroglifos: 

La lengua egipcia: naturaleza y filiación 

Escritura jeroglífica: origen de los ideogramas hacia el año 3000. Aparece constituida por 

ideogramas y signos fonéticos sobre todo consonánticos lo cual revela la naturaleza de esta 

lengua semítica. 

Aparición del fonograma. El signo de boca  y el fonema r.  

 Los signos consonánticos revelan un análisis fonológico en unidades mínimas. Existen 

también determinativos que completan el sentido de la palabra.   

Ideogramas, signos fonéticos y determinativos. 

Los dos tipos de escritura. 

      a) jeroglífica lineal 

b) jeroglífica hierática (cursiva). De ésta surge en el Imperio Medio la demótica (c. 

1550).  

 

 

Tres milenios de literatura egipcia.  

   Imperio Antiguo 3800-2400. Estilo simple y claro.  

           El libro de las pirámides. Textos históricos. Himnos a los dioses.  Fragmentos del Libro de 

los muertos. 

  Imperio Medio 2400-1800. Época clásica de la literatura egipcia. El Libro de los muertos. 

Papiros de    Ani, c. 1700 a. C. Papiro Ebers, c. 1.700 

Imperio Nuevo 1500-1100. Entran en contacto Egipto y Mesopotamia. Textos de Tell el 

Amarna. Himnos   de Akenaton. Literatura histórica de la época de Ramsés II. 

 

El desciframiento de la escritura egipcia:  

François Champolion (1790-1832), Monuments de l’Egipte et de la Nubie, 1830. 



 10 

Karl Richard Lepsius (1810-1884), Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, 12 v. 1849-    

1858.  Traduce el libro de los muertos, 1842. 

Adolf Ermann 1854-1937- autor de una Ágyptische Grammar, 1894. 

La huella de la escritura egipcia en el alfabeto fenicio 

 

 3.Los fenicios y la invención del alfabeto 

Las lenguas semíticas: su naturaleza. 

Antecedentes del alfabeto fenicio. El alfabeto de Ugarit en Siria. Orígenes y naturaleza.  

Alfabeto fenicio: 22 consonantes con sus nombres y dispuestas de derecha a izquierda, sin 

vocales ni determinativos.  Se derivan de pictogramas egipcios. Los primeros testimonios, 

siglo XIII a. C: tumba de Hiram de Tiro y la piedra Moabita. 

 

Difusión del alfabeto fenicio: 

Alfabeto cartaginés. Muere con Cartago en 146 a. C. 

Alfabeto arameo.Se extiende por Persia y su influencia llega a la India. 

El alfabeto hebreo de hacia 700 a. C: ausencia de vocales y signos masoréticos. 

Los signos masoréticos y la creación de  un alfabeto propio después de la cautividad de   

Babilonia. 

La Biblia, registro de la historia y la cultura del Oriente próximo.  

Los hebreos, creadores de una filología histórica- religiosa. 

El valor de la palabra escrita en la historia del humanismo.    

B         
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TEMA III. MÁS ALLÁ DEL ORIENTE PRÓXIMO: LENGUAS Y TEXTOS DE INDIA Y 

CHINA. 

 

India: secuencia histórica 

 

La civilización del Valle del Indo: Mohenjo Daro, Chandu Daro, Harappa. 2500 – 2000 a. 

C. La escritura. 

La penetración de los arios: c. 1600 a. C. Su expansión por el Penjab. Fuentes: la literatura 

védica. El uso del hierro desde el 800 a. C. Aparición del sistema de castas (varna, color). 

La aparición de los centros de poder en el Penjab. El triunfo de Maghada, al sur del Ganges. 

Conquista de Alejandro: 327 

Caida del imperio de Alejandro: La dinastía Maurya o de los Gupta, 321 a. C. El reinado de 

Asoka. 

 

La lengua sánscrita. Su naturaleza y estructura 

 

Riqueza vocálica: 13 vocales y 35 consonantes 

La flexión: ocho casos, tres números y tres voces 

Clases de verbos 

El nombre de sánscrito 

Su extensión en el espacio y en el tiempo.  

Llegada del protosánscrito a la India a mediados del II milenio a.C. 

 Relación con el avéstico 

El alfabeto indio, brahmi, devanagari (escritura de los dioses): llega a la India hacia el 700. 

Su extensión en Asia 

Orígenes semíticos. Su nombre entiguo era brahmi. Distingue 10 vocales, 4 diptongos y 35 

consonantes. 

 

La literatura desde los Vedas hasta el Vedanta. 

Los Vedas, 1200-500 a C. Contenido.  

Rig- Veda o Veda de las estrofas. 

Yajur- Veda. Fórmulas rituales, sacrificios. 

Sama- Veda. Melodías, tonos de cantos. 

Atharva- Veda. Himnos y plegarias. 

Textos complementarios a los Vedas: 

Brahmanas: ritos, himnos, sacrificios. Contienen análisis de palabras 

Upanishadas: reflexiones entre el alma individual, atman y el principio absoluto, bratman. 

Sutras: aforismos rituales 
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El Vedanta sutra. Los himnos de Sankara. Siglo VIII d. C. 

 

Los vedas y el hinduismo. 

Otros textos sagrados: los puranas y los tantras (libros).  

Puranas, textos antiguos; 

Tantras, puranas de contenido hinduista. Reflexiones entre el atman y el bratman 

Los sutras como género literario. 

 

 

Literatura profana: una breve visión. 
 

La epopeya. El Mahabarata: 100.000 versos. ¿Vyasa?  Contiene textos independientes como 

la historia de   Nala y Damayanti y el Baghabad Gita o Cántico del Bienaventurado. 

Valmiki y el Ramayana.: 24.000 versos. 

Literatura dramática. Kalidasa (c. 400 a. C.). El drama de Sakuntala 

El cuento: Panchatantra (cinco libros). 

 

Literatura búdica. Gautama Buda (536-480 a. C.) Tripitaca, Tres canastas. C. 480 a. C. La lengua 

del Tripitaca: pali. 

 

Los estudios lingüísticos: Panini (600- 300 a. C.) y Patanjali (c. 150 a.C.) 

Los ocho libros o Asstadhyadi: el contenido versa sobre sobre la materia fónica de la 

lengua: de los sonidos, su articulación y su relación con el significado 

Análisis fonético 

Relación entre las palabras y las cosas. 

El origen de las palabras: onomatopeya o arbitrariedad  

El doble sentido de la palabra: sentido primario y sentido contextual, metafórico y 

estilístico. 

Relación entre la palabra y la proposición. 

El sandhi. 

Dos apéndices: 1) lista de raices verbales (dhātu pātha) y 2) lista de grupos de palabras 

(gana pātha) 

 

Los comentarios de Patanjali. Mahabhasya (Gran comentario). 

Relación entre el modelo abstracto y sus manifestaciones concretas: el concepto de sphota, 

como unidad de la voz, y el dhvani, realización individual. 
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La filosofía del lenguaje. El tratado de Bhartrari. (c. siglo VIII de C.) 

 

Aportaciones de los indios a la lingüística universal: 

El sandhi 

Clasificación morfológica. 

El papel del verbo. 

La dualidad sphota-dhvani. 

 Los dos sentidos de la palabra 
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CHINA. LENGUA, ESCRITURA, PENSAMIENTO Y LITERATURA. 

China: secuencia histórica 

 

Las primeras ciudades en las cuencas de los rios Yang- Tse- Kiang y Hoang- Ho c. 2000 a. C. 

Dinastía Shang o Ying, c. 1600- 1027 a. C. Capital Anyang en Hunan. Fuerte organización 

política y social. Documentos escritos en huesos de animales. La escritura es arcaica de 

carácter iconográfico. 

Dinastía Chou: 1027 a. C.- 256 a. C. Retroceso cultural ante pueblos pastores. Hubo    una 

expansión de la cultura y escritura. En esta dinastía nacieron Confucio y Laotse. 

Fortalecimiento de la identidad china 

Dinastía Tsin o Chin: los chin eran pueblos del norte de costumbres bárbaras. Se logra gran 

unidad     política. Se construye la gran muralla. Se adopta un solo tipo de escritura y el 

emperador Ching-Wang quema libros para rehacer la historia (220-205 a. C). 

Dinastía Han: 200 a C. 220 d. C. Un oficial del ejército, Hang- Kao- Tsu se hace dueño del 

poder y se instala en el trono. Expansión hacia el sur del imperio. Desarrollo de las 

instituciones y de las creaciones culturales. Se inventa el reloj de sol. Se adopta la ideología de 

Confucio y aparece el kai-shu, la forma moderna de escritura. Se inventa el papel. Es la época 

de esplendor del Imperio Chino. 

 

Naturaleza de la lengua china: monosilábica y tonal. 

Nombre de China en chino: Chung- Ku, “centro de la tierra”. 

La escritura: su evolución en cuatro mil años de vida. 

Orígenes: II milenio a. C. 

Naturaleza de la escritura: pictogramas. Cada signo, una palabra. Representación de   una 

acción; representación de una idea. Combinación de un elemento que indica el sentido y otro la 

pronunciación.  

Préstamos: se añade un elemento “llave” para cambiar la semántica.este elemento no se 

pronuncia. Los tonos no se marcan en la escritura. 

 

Reflexiones gramaticales 

No hay reflexión sobre fonética. Las palabras se clasifican en 2 grupos: completas y vacías. 

Reflexiones lexicográficas: los diccionarios 

Diccionario de Shuowen (100 d. C.) Está escrito en kai-su que se impone con los Han. Cada 

palabra se analiza en dos elementos: el radical y un determinativo fonético. (influencia 

budista). 

Los misioneros budistas y el análisis fonológico 

Las tablas de rimas 
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Aparición del papel en el siglo II a. C. 

El papel de la escritura en las lenguas habladas en China 

Expansión de la escritura china: Corea y Japón 

 

El concepto de wen: escritura, dibujo, literatura.  

El concepto de wen en Confucio: civilización, pensamiento, principio de concordia    

humana, idea casi metafísica. 

Los misioneros jesuitas: su papel en el conocimiento de las lenguas chinas. 

 

La literatura china: Brevísima historia de la literatura clásica 

Libros sagrados y libros profanos.  

Orígenes: la literatura de Anales en la dinastía Chou (siglo VIII a. C.) 

Formación de un corpus religioso y profano bajo esta dinastía en la época de Confucio. 

La obra de Confucio (551-479): Loven-yu, Entretenimientos. Contenido.  

Los escritos sobre él: los Wu- King, libros clásicos o canónicos, textos de los letrados. 

 

Las cinco categorías de los clásicos: 

 

1. Yi-King o libro de las adivinaciones. Contiene pensamientos sobre el Ying- Yang, sombra- 

luz, frío- calor, par- impar, el principio universal del Tao. 

2. Chou-King, libro de la historia. Comprende hechos entre el siglo XI y el año de 625 a. C. 

3. Che-king. Libro de la poesía.  

4. Tchou-King, Anales. Crónica de la ciudad de Lu, patria de Confucio que recoge sucesos entre 

722 y 481 a. C. 

5. Li-king o libro de los ritos. En él se busca la armonía que haga feliz al hombre. 

 

 

Taoismo. Su impulso con Laot-se, contemporáneo de Confucio. 

El Tao-te-king: su contenido y redacción en la época de los Reinos Combatientes (siglo IV). 

Principios de taoismo: 

Doctrina religiosa basada en principios ya existentes. 

El Bien Supremo, Tao, primer principio en el que se absorben los contrarios. 

Liberación individual. 

Fe en el amor, en el mundo. 

Moral de moderación, de contemplación 

 

La reconstrucción filológica de los Han. 

Impulso de la dinastía Han a la escritura y a los clásicos. Se incrementan las reflexiones filosóficas y 

surgen varias corrientes de hermenéutica. Se distancia la poesía popular de la aristocrática, el género 

fou. Más tarde aparece la novela y el teatro. Se consolida la gran literatura china. 

 

Catálogo de libros de la dinastía Han: la primera clasificación de la literatura. 

 1. Libros clásicos o canónicos 
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 2. Libros filosóficos 

 3. Poesía 

 4. Arte militar 

 5. Tácticas diversas 

 6. Medicina e higiene 

 

Libros filosóficos. Se clasifican en 9 escuelas 

 1. De Confucio o de los letrados 

 2. De los taoistas 

 3. Del Ying Yang 

 4. De las leyes 

 5. De los nombres 

 6. De Motseu. 

 7. De los políticos 

 8. De los eclécticos 

 9. De la agricultura 

 

Un saber muy organizado 

 

Bibliografía:  

Casacchia, Giorgio, “Les débuts de la tradition linguistique chinoise et l’âge d’or de la 

linguistique impériale”. Histoire des idés linguistiques. Sous la direction de Sylvain Auroux. 

Liège: Pierre Mardaga, 1989, t. 1, pp. 431-448. 

Confucius, Analects or the conversations of Confucius with his disciples and certains others. 

As translated into English by William Edward Sootil. Oxford University Press, 1958. 

Chow Yih-Ching, La philosophie chinoise. Paris: Presses Universitaires de France, 1956. (Que 

sais-je ¿). 

Kaltenmark-Ghêquier, O. La litterature chinoise. Paris: Presses Universitaires de France, 

1948. (Que sais-je?). 

Lao Tse, Tao Teh Ching. El libro del camino y la justicia. Versión del chino clásico de 

Charles Johnston. Traducción de Pedro Gómez Carrizo. España: Biblok Book Export,  2016. 

Macdonell, Arthur A. A Sanskrit Grammar for Studens. Third Edition. Oxford University 

Press, 1929. 

Malmberg, Histoire de la linguistique. De Summer à Saussure. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1991. 
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direction de Sylvain Auroux. Liège: Pierre Mardaga, 1989, pp. 331- 353. 

Pinault, G. J. “Le Système de Panini”, Histoire des idées linguistiques. Sous la direction de 

Sylvain Auroux. Liège: Mardaga, 1989, t. 1, pp. 371-400. 
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 18 

Turner, Ralph, “Cultura y literatura chinas”, en José Luis Martínez, EL mundo antiguo, IV. 
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TEMA IV. LA FILOLOGÍA Y LA LINGÜÍSTICA EN GRECIA. 

 

Antecedentes: Creta y el ámbito micénico 

La civilización cretense: milenios III y II a. C. Cnossos, Festos y Hagia Triada. Creta, puente entre 

Egipto y Asia Menor y el oriente del mediterráneo. Final de la civilización cretense hacia 1 400 a. c. 

 

Síntesis histórica desde Troya a la conquista de Grecia por Roma (146 a. C). 

 La llegada de los indoeuropeos: 1400- 1200. 

Los dialectos griegos: dorio, jónico y aqueo.  

El esplendor del Peloponeso: Micenas y Tirinto.  

Grecia arcaica: siglos VIII al V. Expansión de las ciudades griegas, la Magna Grecia. 

Consolidación del concepto de polis y surgimiento de la democracia. Invención de la 

moneda en Lidia, (Anatolia). 

La Atenas de Pericles, (490-429) siglos V- IV. Una nueva estructura política: el reparto de 

poder.  

 Las Guerras médicas, primera mitad del siglo V. La batalla de las Termópilas, 480. 

 La batalla de Salamina, 460 y la paz de Cimón 448. 

 El esplendor griego en la época de Pericles 490-429. 

 La Guerra del Peloponeso, 431- 400. 

La unificación de las ciudades griegas por Filipo de Macedonia (382-336) y el imperio de 

Alejandro Magno (356-323). 

  

La lengua griega en el contexto indoeuropeo: su lugar en el espacio y en el tiempo 

 

El alfabeto fonético. Su valor para el desarrollo de la filología y la gramática 

Antecedentes: la cultura de Vinca. Más de 200 signos. 

La civilización cretense 

Inscripciones jeroglíficas—III milenio a. de C. 

     El lineal A: 1700-1500. 92 signos. Disco de Festos. Relación con la escritura de Vincă. 

El lineal B: 1550-1400. Setenta signos de caráter silábico. Cnosos. Archivo de Pilos 

(Peloponeso). Desciframiento por Michael Ventris (1922-1955) en 1955 y John Chadwick. 

Los orígenes semíticos del alfabeto griego. Las vocales indoeuropeas y la escritura plenamente 

fonética. 

Consecuencias lingüísticas: relación lengua-alfabeto: la gramática (de , gramma, letra). 

     Consecuencias filológicas: el texto escrito. 

El nacimiento de la filología como disciplina formal del saber humano 
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La tradición homérica. La poesía épica: los glosografos. Los rapsodas. 

 

Los orígenes de la lingüística: las reflexiones filosóficas sobre el lenguaje  

La filosofía. Los presocráticos. Heráclito (563- 470). 

La retórica. 

La época clásica: Platón y Aristóteles. 

La época helenística. 

 

Las especulaciones sobre el logos como palabra y como pensamiento: Heráclito de Éfeso (563-

470) 

   Los fragmentos recogidos por los estoicos 

“Despertar los espíritus durmientes”. Despertar la conciencia del mundo real que es el logos 

universal. 

El logos como trazo permanente del universo. 

Desdoblamiento del logos: 

a), proposición 

b), palabra y ley del mundo. Palabra como expresión de un significado, opuesta a epos , 

vocablo. 

c), como realidad extralingüística.  

Interpretación de Coseriu en Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zu 

Gegenwart, Tübingen, 1970, p. 19. (Apud Malmberg, p. 53) 

a), el mundo del ergon: realidad como tal. 

b), el mundo del epos: el hecho lingüístico. 

c), el mundo del logos: la síntesis de los dos. 

La palabra en su plenitud: 1) como signo lingüistico descrito por Saussure, es decir, 

significante- significado, concepto e imagen acústica. 2) como acto lingüístico, el acto de 

creación individual, singular. Coserius toma la idea de Humboldt, pues este distingue el 

lenguaje como energeia, como acto de creación y como ergon, cosa hecha. Finalmente Coseriu 

interpreta el logos como expresión de un pensamiento, como representación de una idea.  

El logos en diacronía de Heráclito a la época helenística: lo divino, razón, conocimiento, 

sabiduría y la expresión de todo eso, la palabra. Su permanencia en el pensamiento griego: 

Evangelio de San Juan.  

La duración del logos: el Evangelio de san Juan. 

 

La época clásica: Platón (ca. 427- 347) y Aristóteles (384 -322) 

La relación de los nombres y las cosas: el Cratilo de Platón. 

Conclusiones: rechazo de la idea del origen divino de las palabras. Búsqueda de puntos medios; 

no hay conclusiones tajantes.  

“Aporía temperada” que lleva a nuevas búsquedas. 
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Aristóteles 

Los nombres y la realidad extralingüística 

La verdad o falsedad del nombre depende de la proposición verdadera o falsa. 

La relación del nombre con su contenido, su forma sonora y la cosa representada 

La triple relación del nombre: 

a) lingüística: sonido-sentido, φονή. 

b) ontológica: palabra-realidad, πραγμα. 

c) lógica: sujeto-predicado, όνομα – κατεγορημα. 

 

Las palabras combinadas en frases: De las categorías de Aristóteles. 

La silogística: que un enunciado responda a la exigencia de ser tal, es decir a una buena 

organización del significado.  

Las tres categorías gramaticales: nombres, verbos y conjunciones. De esta clasificación parten los 

estoicos. 

La predicación 

Los elementos del enunciado 

Logos y belleza: la retórica 

El diálogo Gorgias de Platón. La retórica como arte de persuasión y como arte de defender al 

más débil. El arte de servirse de las palabras. 

La Retórica de Aristóteles. Extraer de cualquier tema el grado de persuasión que tiene.  

Papel del retor, el orador. 

Logos y lengua. Los estoicos 

Estoicismo antiguo: Zenón de Citium (335-264) y Crisipo. 

Estoicismo medio: Panecio de Rodas (180-110) y Posidonio de Apamea (c.135-91). 

Estoicismo romano: Séneca (4 a C- 61 d C.) y Marco Aurelio (121-180) 

Rasgos de la filosofía estoica 

Especulaciones lingüísticas de los estoicos: 

Especulaciones fonéticas. Importancia de la voz. Importancia de las formas de habla. 

Los elementos del dicurso 

Clasificación de los elementos del discurso. Las funciones gramaticales: nombre común, 

nombre propio, verbo, conjunción y artículo 

Aspecto verbal. 

Concepto de caso. 

El concepto de signo: unión de significante ή, significado,  y cosa real, p. 

Analogía - anomalía 

Aportaciones de los estoicos según Coseriu: op. cit. 

a) separar la cuestión del origen del lenguaje de las funciones. 

b) diferenciar análisis lógico y análisis gramatical. 
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c) teoría del signo. 

 

 

LAS ESPECULACIONES SOBRE LOGOS Y LENGUAJE. LA ÉPOCA HELENÍSTICA. 

GRAMATICALIZACIÓN DEL LOGOS 

 

Sistematización y ordenación del saber filológico griego: la época alejandrina. 

La Biblioteca y Museo de Alejandría. Su creación. Personajes: Zenódoto de Éfeso (c. 280 a. C) y 

Callímaco de Cirene  

Crítica filológica. Glosas, diccionarios y vocabularios 

Zenódoto: sobre el lenguaje homérico 

Apolonio: léxico sobre Homero 

Interpretación y fijación de textos. 

Métrica: El papiro de Baquílides.  

Historia de la literatura. La biografia 

Critica textual. Depuración de textos clásicos 

 

La ecdótica. Los signos y las escolios 

Obelo -   diplo        ; diplo apuntado        ; asterisco       ;antisigma 

 

El manuscrito de La Iliada,Venetus A (biblioteca Nazionale de Italia) 

Los escolios de La Iliada ( Manuscritos  A y B de la British) 

 

 

La Biblioteca de Pérgamo: Atalo I (241-197) 

La labor de Crates de Malo (siglo II a. C.). 

Analogía y anomalía: Aristarco de Samotracia y Crates. Su influencia en Julio César 

La gramaticalización del logos. El nacimiento de la gramática 

La obra de Dionisio de Tracia (170- 90 a. C.). Τέχνη γραμματική.  Sistema gramatical 

 

 Contenido 

1. De la gramática. Es el conocimiento de lo dicho sobre todo por poetas y prosistas. Consta 

de seis partes: lectura cuidada según la prosodia / explicación de las figuras poéticas que 

hubiere/ interpretación en términos usuales de las palabras raras y de los argumentos / 

búsqueda de la etimología / exposición de la analogía / crítica de los poemas que es la parte 

más bella. 

 2. De la lectura 

 3. Del acento 

 4. De los signos de puntuación 

 5. De la rapsodia 

6. Del elemento. Son 24 desde alfa hasta omega. Se llaman letras por los trazos y 

raspaduras. Hay 7 vocales. Definición. Hay 17 consonantes. Definición. Hay 8 semivocales. 

De ellas (letras) hay sordas, aspiradas, medias, dobles, invariables y 6 diptongos. Letras 

finales de los nombres: masculinos, femeninos, neutros, plurales y duales. 
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 7. De La sílaba 

 8. De la sílaba larga: definición y clases. 

 9. De la sílaba breve 

 10. De la sílaba común. 

 

 11. De la dicción. De la palabra. Definición. 

12. Del nombre. Accidentes: 5. Descripción de los accidentes. En el nombre incluye 

adjetivos, superlativos, pronombres posesivos, interrogativos e indefinidos. 

 13. Del verbo. Accidentes: ocho. Descripción. 

 14. De la conjugación. 6 conjugaciones. 

 15. Del participio. 

 16. Del artículo. Accidentes: 3 

 17. Del pronombre. Accidentes: 6. 

 18. De la preposición: 18. 

 19. Del adverbio. Descripción por el significado. 

 20. De la conjunción. Descripción por el significado. 

 

Comentarios: Ordenación del saber lingüístico 

Reglamentación de los elementos desde una perspectiva analógica 

Las ocho categorías gramaticales. 

Creación de una disciplina gramatical. 

Texto fundacional de la gramática occidental 

Crítica: autenticidad de la gramática de Dionisio. 

Posibilidad de reconstrucción de las primeras τέναι. 

 

 

La consolidación de la gramática. El nacimiento de la sintaxis.  

Apolonio Díscolo (siglo II d.C.) 

Datos sobre su vida.  

Formación y contexto académico 

 

Περί συντάξεοσ. Acerca de la sintaxis 

 

Contenido: 4 libros 

 

Libro I: relación artículo-nombre- pronombre y verbo 

Relación pronombre- nombre. 

Relación pronombre-nombre- participio-verbo 

El artículo. Definición, función y uso 

El relativo como artículo 

La oración de relativo como copulativa. 

 

 

Libro II: sintaxis del pronombre 

Deixis y anáfora 

Pronombre: definición como substancia sin los accidentes 

Nombre: definición como substancia con accidentes 

Construcción pronombre –verbo 

Pronombres enclíticos 
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Pronombres reflexivos y posesivos. 

 

Libro III. Casos especiales de uso de pronombres 

Solecismo e incoherencia sintáctica 

Expresiones aceptables aunque no sean gramaticales 

Construcción del verbo 

El infinitivo 

Indicativo 

Otros tiempos 

Estudio de la voz 

Verbos intransisitivos 

Del régimen de los verbos 

 

Libro IV. Preposiciones 

Connstrucción de preposiciones 

Participios 

Giros adverbiales de preposición + relativo 

Adverbios. 

 

La herencia de Apolonio 

 

Conceptos filológicos y lingüísticos griegos a la luz de la modernidad 

a) relación lengua- pensamiento. Heráclito 

b) las cosas y los nombres. La naturaleza de la palabra en Platón 

c) los valores de la palabra: Aristóteles. 

d) significado significante: los estoicos. 

e) relación entre categorías lógicas y categorías lingüísticas: los estoicos. 

f) la lengua: sistema o corpus. 

 

El mundo griego, creador de la teoría y la contrateoría 
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TEMA V. LENGUAS Y TEXTOS EN EL IMPERIO ROMANO. LA TRADICIÓN 

GRAMATICAL GRECOLATINA 

Síntesis histórica 

Los etruscos.  

Los orígenes de Roma, 753 a. C.              

La instauración de la República, 509 a C.  

La conquista de Italia y de la Magna Grecia. La conquista de Tarento, 270 a. C. 

Las guerras púnicas 264- 146 a.C. 

La conquista de Macedonia: 197 a. C.  

Conquista de Grecia. 

Conquista de Corinto por Escipión Emiliano: 146 a de C. 

Conquista de Cartago por Escipìón Emiliano: 146 a. C. 

Conquista de Numancia por Escipión Emiliano: 133 a. de C. 

La unificación lingüística del Mediterráneo. 

El latín: su lugar en el contexto indoeuropeo. Su extensión en el espacio y en el tiempo 

 Filiación genética 

 6 vocales y 19 consonantes. 6 casos tres géneros y dos números 
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 Introducción del alfabeto: la Magna Grecia 

 
 

Roma y la cultura griega. 

Los estoicos en Roma: su papel como introductores de inquietudes lingüísticas y filológicas: 

Crates, embajador de Atalo I de Pérgamo, 167 a. de C. 

Posidonio de Apamea, (135-51 a. de C.), maestro de Cicerón. 

Panecio (180- 110 a. C.). 

El círculo de los Escipiones: Posidonio y Polibio. 

El aticismo. Importación de libros griegos y traducciones al latín. Los formados en Grecia: 

Cicerón y Atico. 

Aulo Gelio (ca, 160 d. C.): Las noches áticas. 

 

La retórica como disciplina formal del arte de hablar 

La retórica como belleza literaria y musical en Gorgias. 

Cicerón (143- 33 a. d C): De oratore. 

Análisis del discurso: docere (enseñar) delectare (deleitar) y movere (motivar). 

Los τοποι o tópica. 

Quintiliano (ca. 30 -100). De Institutione oratoria. 

Las tres partes del discurso: gramática, retórica y dialéctica. 

  

Escuelas, libros, copistas y bibliotecas 

 La enseñanza en las escuelas a partir del siglo I en el Imperio romano 

 El papel de los griegos emigrados 

 Los libros: Cicerón y Ático. Escribas y copistas. 

 Del volumen al códice. 

 Bibliotecas: la de Asinio Polión (76- 5 a. C) 

 Las de César y Augusto. La Biblioteca Ulpia de Trajano. 

 Bibliotecas particulares: la bibliomanía. 

 

La codificación de la lengua latina. 

Tiranión, el Viejo (65- 25 a de C.) introductor en Roma de la escuela alejandrina. 

        Varrón, (116-27 a. de C.): De lingua latina.  

 Las tres partes de la obra 

    Su clasificación de las palabras: 

Palabras con formas casuales o nombres. 

Palabras con formas temporales o verbos. 

Palabras con tiempos y casos: participios. 
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Palabras sin tiempos ni casos: adverbios y conjunciones. 

  Analogía y anomalía. El carácter dialéctico de la obra. 

 

 

La edad de oro de la gramática en Roma 

Elio Donato (siglo IV de C). Ars maior. Ars minor. 

De voce. De littera. De syllaba. 

De las ocho partes de la oración: nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio, conjunción, 

preposición, interjección. 

Los accidentes: trazos morfológicamente identificables. 

Vitia virtutesque: barbarismos: solecismo, metaplasmo y tropo. 

Otros artígrafos: Sacerdos (siglo III) Diomedes (siglo IV), Carisius ( siglo IV).  

 

Prisciano Caesariensis siglo VI.  

Sus Institutiones grammaticae, culminación del saber greco-latino. 

Las ocho partes de la oración: ( adopta la clasificación alejandrina) 

nombre 

verbo   

participio 

         pronombre 

   preposición 

   adverbio 

   interjección 

   conjunción 

       Los capítulos sobre sintaxis (18 y 19): De constructione sive ordinatione partium orationis inter 

se. 

Noción central de coherencia. Principio de Katallelotes, consequentia. Cada palabra es un haz 

de rasgos y 

su función está determinada en este haz. 

       Principio de cosignificación: palabras significantes y cosignificantes. Palabras que por sí solas 

forman enunciados: los verbos. 

       Palabras co- significantes: preposiciones, conjunciones. 

  Aspecto formal y significado. Una forma puede tener varios significados. El significado válido 

aparece en      el interior de la construcción. 

  Aspecto formal y variación: la variación como posibilidad sintáctica. La relación entre los 

constitituyentes      sintácticos está fundada en una variación de nivel formal y no en los 

atributos de la palabra.  

        Variación y ratio. Lógica interna. 

        Las dos gramaticalidades. 

La pervivencia deDonato y Prisciano en la Edad Media. 

 

San Agustín: sus aportaciones a la lingüística. 

San Agustín, (354-430). 

Contexto cultural. Su conversión en 357. 

El trasvase de la filosofía platónica al cristianismo. Sus lazos con el estoicismo. 

Lengua y sentido. El tratado De magistro. 
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Verbum: unidad con significado. Signo de cualquier cosa que puede ser entendida por el 

oyente: 1) Verba simplicia, unidades con significado propio; 2) Verba coniucta, unidades 

formando oración 

Res: lo que se siente, lo que se comprende, lo que se entiende o sobreentiende 

Signum: lo que y en si mismo se siente. Aquello que se muestra a sí mismo, al sentido, y que 

además muestra algo al ánimo. 

Loqui= la voz articulada del signo 

Littera= la mínima parte de la voz articulada. 

Teoría del signo: De dialéctica. La herencia semántica de los estoicos 

La relación sonido, sentido y objeto exterior. 

 

Cristianismo y antigüedad clásica. 

 La batalla entre paganismo y cristianismo, Las Saturnales de Macrobio, 384 

 Las sub-insripciones o notas a los clásicos 

 

Filología greco-latina y cristianismo. La integración de dos formas de pensamiento. 

La utilización de los autores paganos.  

Ambivalencia: crítica de la cultura pagana y aceptación de los clásicos. 

San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno, amantes de la literatura griega. 

La aceptación de los autores paganos, siempre que no nieguen la existencia de Dios.El símil 

de la cautiva conversa al judaismo.  

  

 

                Las escuelas cristianas: la traducción de textos clásicos. 

 Orígenes (ca. 185- 245) y su escuela de Cesarea. Los Hexaples. El palimpsesto de Milán  

 La traducción de la Biblia en seis columnas: hebreo, hebreo transliterado en caracteres 

griegos, traducción griega de Aquila, Symaco y de los Setentas 

        Sus signos marginales: el obelo y el asterisco alejandrino. 

    San Jerónimo, (347-420) y su escuela en Belén. La Vulgata. 

    Traducir “sentido por sentido”. 

 

                   Nuevos textos de viejas lenguas: los textos bíblicos. 

T              Traducción del Evangelio a varias lenguas: copto, antiguo egipcio, y más tarde, al celta, gótico, antiguo 

inglés y eslavo. 

             

 

                     El legado filológico de Grecia y Roma. 

La ampliación de reflexiones gramaticales ante dos lenguas en contacto. La búsqueda    de 

nuevos caminos en la sistematización gramatical. 

La traducción y transmisión del pensamiento 
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TEMA VI. LENGUAS Y TEXTOS DE LA EDAD MEDIA EUROPEA. EXPANSIÓN DE LA 

TRADICIÓN GRAMATICAL GRECOLATINA. EL SURGIMIENTO DE LA 

GRAMÁTICA LÓGICA 

 

Las invasiones godas y el fin del orden romano. Los siglos obscuros 

         La caída de Roma, 476. 

          La formación de los reinos godos 

          El reino de Teodorico (454-562) en Italia ( gobierna a partir de 474): recuperación de la filosofía. 

Casiodoro y Boecio  

Los monasterios y la recuperación de los textos clásicos. 

Monte Cassino, fundado en 529 por San Benito de Nursia. 

Vivarium, fundado en 540 por Casiodoro. Su traslado a Bobbio, en el N. De Italia. 

 

El saber enciclopédico antiguo visto por un cristiano: San Isidoro de Sevilla. 

Personalidad de S. Isidoro (c. 570-636). De Originum sive etimologiarum libri. Saber 

enciclopédico e integración de culturas. 20 libros. 

Jerarquía: trivium y cuatrivium; lo divino, lo humano y las cosas de la naturaleza. Su influencia 

en la Edad Media. 

 

La crisis de dos siglos: 550-750. 

El derrumbe de Vivarium. 

Los palimpsestos.   

 

Reconstrucción de la vida monástica 

Irlanda: san Columbano (543-615). La reconstrucción de manuscritos en Irlanda y Escocia. 

La misión de san Columbano en Europa: Luxeuil en Borgoña, 590; Bobbio en Italia, 614; San 

Gall en Suiza, 613. 

Inglaterra: San Agustín de Canterbury y los cuarenta monjes-597. 

Beda el Venerable (673-735) y su lista de los clásicos. 

Bonifacio (675-754). La fundación de Fulda, 774. 

Pirmino (monje visisgodo huido de la invasión árabe). Fundación de Reichenau y Murbach. 

 

Renacimiento carolingio. 

El Imperio de Carlomagno, 742-814. 

La escuela palatina de Aquisgrán, 782 y la obra de Alcuino de York. Consolidación del 

trivium y el cuatrivium. 

Las escuelas catedralicias y monásticas. 

El fin del imperio de Carlomagno. Los monasterios alemanes. Fulda y Rábano Mauro (780-

856). 

 

Especulaciones gramaticales: tradición clásica y gramáticas descriptivas 

Tradición clásica: estudio de las obras de Donato y Prisciano en los monasterios. 

Gramáticas descriptivas: Aelfric, abad de Eynsham (c. 955-1020), autor de la primera 

gramática del anglosajón. 
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Irlanda. Manual del poeta o del erudito, siglo IX. Se trata de las Institutiones de Prisciano 

con glosas célticas. 

Anónimo de Islandia. Es el primer tratado gramatical del islandés tomando como punto de 

partida a Donato. 

Gramática general: los comentarios a Prisciano de Jordanus Nemorarius (m. en 1237). 

 

El oriente heleno en la Edad Media 

El esplendor cultural de Oriente bajo el imperio bizantino. Las escuelas griegas: Costantinopla, 

Atenas, Alejandría, Gaza, Beirut. 

El imperio árabe y el trasvase de la cultura grecorromana.  

La escuela de traductores de Bagdad con Husain ben Ishaqu (809-873)  

La Escuela Imperial de Costantinopla: César Bardas, 863. 

La Bibliotheca y el Léxico del patriarca Focio (810-893). 

Arethas de Cesárea de Capadocia (860-935). 

La enciclopedia Suidas. 

Ana Commeno y su Historia. 

Ültima etapa de esplendor: Planudo y Triclinius.  

La caida de Costantinopla. 1453. 

 

El renacer de los siglos XII Y XIII 

 

Catedrales y escuelas catedralicias 

Escuelas especiales: de medicina en Salerno, de derecho en Bolonia, de filosofía en París. 

La escuela de traductores de Toledo. Su creación por Raimundo Jiménez de Rada: 

1125.Objetivo: traducir al latín la ciencia árabe y el aristotelismo. Conciliar neoplatonismo, 

aristotelismo árabe y pensamiento cristiano. 

Figuras: 

Domingo Gundisalvo (ca.1181) y Juan Hispánico: traductores de Inb al Farabí (870- 950) y 

de Avicena (980-1037): de Avicebrón (1020-1057) y de Algacel. De Averroes (1126- 1198) 

y Maimónides (1035- 1104). 

Gerardo de Cremona, (c 1140-1187) traductor del Almagesto de Tolomeo. 

Maslama el madrileño (m. 1007) y Pedro Alfonso traductores de las Tablas astronómicas 

de Al Gwarizmi (siglo IX). La obra de Abelardo de Bath c. 1187. 

El final de la Escuela: la obra de Alfonso el Sabio (1221-1284). 

 

Las universidades: la enseñanza independiente. 

Bolonia, 1210; París, 1215, Salamanca, 1218, Toulouse, 1229, Oxford, 1231. 

La escolástica: filosofía aristolélica y pensamiento cristiano. La razón y la fe.  

 

La lingüística escolástica y la lógica aristotélica. 

Antecedentes: el problema de los universales. Sus orígenes en Porfirio. 

Teoría sensualista y de las ideas innatas. 

Sensualistas o realistas: las ideas dependen de las sensaciones: ideas post rem. 

Nominalistas: las ideas existen en la mente antes de la experiencia: ante rem. 

        Siglos XII-XIV: la discusion ante rem y post rem.  
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Comienzo de la gramática escolástica: Pedro Abelardo (1079-1142) y los universales  

Nomina propia, palabras que designan cosas únicas  

Nomina generalis, palabras que designan multitud de objetos.  

Universalia in rebus, conceptos que corresponden a cualidades comunes, a un número de 

individuos que tienen algo en común. 

 

El triunfo del aristotelismo en la gramática: la gramática lógica o especulativa. La universalidad 

de la ciencia, válida para todos y con reglas universales. 

La Facultad de Artes de París y Petrus Hispanus (m. 1277). Las Summulae logicae 

Alberto Magno (1193- 1280): Summa de creaturis. Especie sensible-especie inteligible. 

Relación palabra- voz. Voz animal como expresión de un deseo, un estado de ánimo 

(especie sensible). Voz humana como expresión de la especie inteligible. Correspondencia 

especie sensible, especie inteligible 

“El poder de significar viene a la palabra de la intención presente en el pensamiento del que 

habla” 

Tomás de Aquino (1228-1274): Summa teologica. 

Roger Bacon (1214-1294): Summa grammatica.  Lengua y lenguaje 

Dos especies de hechos y dos especies de problemas: unos propios de una lengua específica, 

que no son objeto de estudio científico; los otros, propios de un lenguaje general, objeto de 

estudio científico 

 

Gramática de los modi significandi: génesis y naturaleza. 

La filosofía escolástica y la necesidad de explicar el trivium más allá de Donato y Prisciano. 

Aristotelismo vía Boecio y via Averroes puesto de moda por la Escuela de Traductores de 

Toledo. 

Un precursor: Pierre Hélie (Petrus Helias, segunda mitad del siglo XII): comentarios a 

Prisciano según Aristóteles, Categorías y Peri hermeneias. Fue discípulo de Guillermo de 

Conches maestro en Chartes en 1120-1154. 

Consolidación de la nueva gramática de los modi significandi: segunda mitad del siglo XIII en 

Paris. 

Conceptos lingüísticos de los modistae: establecer diferencias entre lo particular (cada lengua) 

y lo universal (lenguaje). 

La universalidad de la gramática. La gramática general. 

 

La gramática de los modistae: principios y estructura  

La gramática tiene su base fuera del lenguaje. Las reglas son independientes de cada lengua 

Correlato entre las formas lógicas y las formas gramaticales 

Organización del nuevo paradigma: tres partes. Los elementos del proceso descriptivo: 

metalenguaje, partes de la oración y sintaxis 

Metalenguaje: vox, signum, dictio y pars orationis 

Vox no es un hecho fonético; esto pertenece a la física. La vox es elemento para formar la 

dictio y la oratio 

Signum es una combinación de vox y contenido 

Partes de la oración: cada elemento tiene una ratio significandi y una ratio co-significandi.  

Jerarquía tripartita: modo de ser de las cosas: modus entis, para el nombre; modus esse, para el 

verbo y modus disponentis, para las palabras indeclinables. 

Sintaxis: la diasintética (Thomas de Erfurt) 

Capacidad de significar de las palabras en los contextos gramaticales. 
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Autores: 

Siger de Kortrijk: Summa modorum significandi. 

Michel de Marbais: Summa modorum significandi. 

Thomas de Erfurt, Modi novi significandi. 

 

El corpus filológico de la Edad Media: su legado: el espíritu crítico de los medievales 

Primer intento de crear una ciencia teórica de la gramática universal, es decir, del lenguaje. 

 

 

 

Bibliografía: 

Ahlqvist, Anders, “Les premières grammaires des vernaculaires européens”, en Sylvain Auroux, 

Histoire des idées linguistiques, t. 2, Liège: Pierre Mardaga, 1992, pp. 107-113. 

Bursill-Hall, G(eoffrey) L(eslie), Speculative Grammars of the Middle Ages: The Doctrine of Partes 

Orationis of the modistae, The Hague: Mouton, 1971. 

--------------------“Toward a History of linguistics in the Middle Age, 1100- 1450”, en Dell Hymes, 

editor, Studies in the History of linguistics. Traditions and Paradigms, Bloomington: Indiana 

University Press, 1974, pp. 77-92. 

Curtius, Ernest Robert, Literatura europea y Edad Media Latina. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1995. 

Law, Vivien, “La grammaire latine durant le haut Moyen Age”, en Sylvain Auroux, Histoire des 

idées linguistiques, t. 2, Liège: Pierre Mardaga, 1992, pp. 83-95. 

Law, Vivien, “The Historiography of the Grammars in the early Middle Ages”, Historiographia 

Linguistica, Amsterdam: John Benjamins, 1993, v. XX, n. 1, pp. 1-23.  

Malmberg, Bertil, Histoire de la linguistique. De Summer à Saussure, Paris: Presses Universitaires 

de France, 1991, cap. 6. 

Reynols, L. D. and N. G. Wilson D’ Homère à Érasme. La transmission des classiques grecs et 

latins, Paris: CNRS, 1986. 

Robins, R(obert) H(enry), Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe with particular 

reference to modern linguistics doctrine, London:  G. Bell and Son, 1951. (Reproducción 1971). 

Studies in Medieval Linguistics Thougt, dedicated to Geoffrey L. Bursill- Hall, edited by E. F. 

Konrad Koerner et al. Amsterdam: John Benjamins, 1980. (Studies in the History of Linguistics, v. 

26.) 

Xirau, Ramón, Introducción a la historia de la filosofía, México: UNAM, 1964. 



 34 

 TEMA VII. EL RENACIMIENTO. 

 

 

La formación de los estados modernos europeos 

 

El humanismo 

 El descubrimiento del mundo antiguo: el hombre, medida de todas las cosas 

La apertura del horizonte humano. Trascendencia e inmanencia. La libertad crítica 

El descubrimiento de los clásicos desde una perspectiva profana. 

La ciencia aplicada: brújula, pólvora e imprenta 

Los Nuevos Mundos. El nuevo Mundo: la antropología y el derecho de gentes 

 

Los primeros humanistas. 

Lovato Lovati (1241-1309). 

Albertino Mussato (1262-1329). 

Dante Alighieri (1265-1321). De vulgari elocuentia. 

Petrarca (1304-1374). Su colección de clásicos 

Boccacio (1313- 1375). Bibliófilo. Textos de Monte Cassino  

Collutio Salutati (1331- 1406). Bibliófilo. Trajo a Florencia a Chrysoloras 

Poggio Bracciolini (1414-1417). Bibliófilo. Secretario papal 

Lorenzo Valla (1407-1457) Elegantiae. Comentarios a Tito Livio 

Angelo Poliziano (1454-1494). Miscellanea. Traductor de La Iliada y de la Historia natural 

de Plinio 

 

Los mecenas. 

Los Visconti en Pavía. 

Federico de Montefeltro en Urbino. 

Los Médicis en Florencia. 

Alfonso V rey de Napoles 

Nicolás V papa. 

 

Los estudios griegos. Diplomáticos, refugiados, gramáticos, traductores y bibliófilos. 

La obra de Manuel Chrysoloras (1350- 1415). Su escuela de Florencia. 1397. Los 

Erotemata 

El Cardenal Bessarión (1400- 1472). El círculo de Bessarión en Roma. Su biblioteca. Las 

ediciones griegas de Aldo Manutio  

Los refugiados griegos. Las traducciones del griego al latín y el papa Nicolás V  

Los coleccionistas: Giovanni Aurispa (c.1370- 1459) 

 

La Academia platónica de Florencia 

Cosme de Médicis el Viejo (1389-1464) 

Marsilio Ficino (1433- 1499), traductor de los Diálogos de Platón 

Giovanni Pico de la Mirándola (1463-1495) 

 

El renacimiento en España 

 El humanismo en la corte de los Reyes Católicos 

El humanismo del Cardenal Cisneros (1436-1516). La Biblia políglota complutense 1502-

1514, hebreo, caldeo, latín y griego 

La Universidad de Alcalá de Henares 

El Humanismo de Juan Luis Vives (1492-1540): De concordia y discordia 
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Reformistas españoles 

Hebraistas 

 

El humanismo en la europa nórdica: Erasmo de Rotterdam (1469-1536) 

Vida y obra de Desiderio Erasmo  

La piedad interior: la philosophia Christi. 

El Nuevo Testamento o Novum Instrumentum. Basilea, 1516  

Erasmo y España. Las traducciones de sus obras. 

Traducciones de los clásicos: Tito Livio, Suetonio, Plinio y Séneca 

 

La Reforma: el impacto filológico 
 La recepción del humanismo en Alemania 

Las traducciones del Nuevo Testamento de Lutero y Melachton, 1532. La traducción de la 

Biblia, 1534. 

La obra de Mikael Agrícola (1510-1557) en Finlandia: Abecedario del finlandés, 1542.  

Traducción del Nuevo testamento, 1548 

Las traducciones al danés y sueco 

Las gramáticas descriptivas y normativas. La ruptura con la gramática medieval 

El pan-latinismo del Renacimiento. El abandono del trivium y el triunfo de la gramática 

descriptiva 

La codificación de las lenguas vulgares: 

Nebrija, Gramática castellana, 1492. Antecedentes: las Introducciones latinae, 1481 

Gian Giorgio Trissino, La Grammatica, 1529 

Fernão de Oliveira, Grammatica da lingoagen portuguesa, 1536 

John Palsgrave, Esclarcissement de la langue françoyse, 1530 

Louis Meigret, Tretté de la grammere françoeze, 1550 

Albert Oelinger, Grammatica seu Institutio Verae Germanicae Linguae, 1574 

William Bullokar, Panphlet for Grammar, 1586 

Las codificación de las nuevas lenguas de América.  La linguistica misionera 

Los orígenes de la lógica gramatical y de la lingüística comparada 

Julio César Scalígero (1484-1558), De causis linguae latinae, 1540 

José Justo Scalígero (1540-1609) Diatriba de Europearum linguis, 1610 

Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense (1523-1601), Minerva, seu de causis linguae 

latinae commemtarius, 1587 

 

Tradiciones gramaticales de la Edad Media y del Renacimiento 
 

 La tradición grecolatina: Dionisio, Donato y Prisciano 

La tradición escolástica de los modi significandi. Thomas de Erfurt: Grammatica 

speculativa 

La gramática normativa y las lenguas vernáculas. Nebrija, Trissino, Oliveira  

Gramáticas para aprender lenguas extranjeras: John Palsgrave y Giovanni Miranda 

Gramáticas semíticas: Johan Reuchlin, Nicolaus Clenardus y Alonso de Zamora 

        Las lenguas vernáculas americanas: Andrés de Olmos, Maturino Gilberti y Alonso de 

Molina   

 

 

Doctrina gramatical y lexicográfica de Nebrija 
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Antonio de Nebrija (1444-1522). Breve semblanza 

 

Fuentes de su saber gramatical 

Tradición latina 

Tradición medieval  

Tradición humanística 

 

Las Introductiones Latinae, 1481  Primera versión 

Estructura: 2 partes 

Primera parte:  

a) presentación de las ocho partes de la oración con ejemplos de las cinco 

declinaciones y varias conjugaciones. 

b) explicación de las ocho partes de la oración         

 

Segunda parte: construcción.  

Combinación de las partes entre sí 

a)Nominativo con verbo 

b) del verbo y sus accidentes. Las cuatro conjugaciones con su articulación con las 

partes de la oración.  Especies de verbos (Activos pasivos, neutros, impersonales). 

Formas no personales de los verbos 

c) ortografía. Letra, voz, clases de letras, orden de las letras y composición. 

a) de las letras griegas y vocabulario de letras griegas 

b) de la sílaba, pies, acento, barbarisnos y solecismos 

c) vocabulario. 

 

Comentarios 

Epístola al Cardenal Pedro de Mendoza.  Justificación de la obra y petición al Cardenal 

La doctrina gramatical de las Introductiones: las cuatro áreas de la gramática 

La sección de paradigmas de declinación y conjugación 

Sección de morfología: la coherencia de la exposición 

Sección de sintaxis 

Sección de littera 

Sección de silaba. El Ars Metrica 

Sección de barbarismos 

Sección de vocabulario 

 

 

Las Introductiones latinae, c, 1486, 1491, 1493. Segunda versión 

 

Libro I Paradigmas y reglas lementales de la construcción 

Libro II: género y declinación de loss nombres. De los nombres y de los verbos 

Libro III. Preguntas (erotematis) sobre las cuatro partes d la oacion 

Libro IV. Sintaxis 

Libro V. De la cantidad de las silabas, pies, versos y acento 

 

Introductiones latinae, 1495. Tercera versión 1495 

5 libros subdivididos en capítulos 

La gran novedad: los comentarios (“gramática de comento”). Las Introducciones pasan a ser una 

gramática para proficientes. 
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Edición de 1523. Fue la última que él preparó: Aelij Antonij Nebrisenssis introductiones in latinam 

grammaticen…Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brócar 

Liber primus: de primis grammatices erudimentis 

Liber secundus: de genere et declinatione et preteritus et supinis 

Liber tertius: de erotematis partium orationis 

Liber quartus: de constructione partium orationis 

Liber quintus: de quantitate syllabarum metris et accentu cum additamentis. (Incluye, barbarismos de 

Donato y de Mancinelli con una exposición de Antonio. Epítome acerca de las Elegantiae de 

Laurenti Valla… Lexicon de las palabras que se encuentran en la obra; Apéndice sobre numerales, 

orden y puntuación. Introducción al hebreo y algriego y al hebreo) 

 

La Gramática de la lengua castellana, 1492 

Estructura: 5 libros 

Libro primero. En que trata de la ortographia 

a)invención de las letras   

b)letras latinas y castellanas 

c)orden de vocales y consonantes 

 

Libro segundo. Prosodia y sílaba 

  a)acento 

  b) pies. Versos en castellano. De la sinalefa, comprensión o acortamiento de vocales. 

 

Libro tercero. Que es de la etimologia y dicción.  

De las diez partes de la oración que tiene la lengua castellana: nombre, pronombre, artículo, 

verbo, gerundio, participio, nombre participial infinito, preposición, adverbio y conjunción 

Libro cuarto. Que es de sintaxi y orden de las diez partes de la oración 

a) orden, en especial de nombres y verbos 

b) construcción de los nombres y verbos después de si 

c) barbarismos y solecismos 

d) metaplasmo y otras figuras   

 

Libro V. De las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán 

deprender.      Minigramática con prosodia y etimología 

 

El corpus lexicográfico de Nebrija. 

 

Diccionario latino-español. Salamanca, 1492. Estudio preliminar de Germán Colón y Amadeu J. 

Soberanas, Barcelona, Puvill editor, 1979.   

Vocabulario español latino. Salamanca ¿1495?. Reproducción facsimilar. Madrid: Real Academia 

Española y Arco Libros, 1979. 

Vocabulario de romance en latín, Sevilla, 1516. Transcripción crítica e Introducción de Gerald J.  

MacDonald, Madrid, Castalia, 1973. 

Reglas de ortografía en la lengua castellana, Edición de Antonio Quilis, Bogotá, Instituto Caro y 

Cuervo, 1977. 
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Aenigmata iuris civilis... Ex observationibus Aelii Antonii Nebrisensis in libros iuris ciuilis, 

Salmanticae, 1506       

Pedacii Dioscoridis Anarzabei,   De medicinalia materia libri quinque…Compluti, 1518. 

Dictionarium medicum. Antverpiae, Iohanis Steelsii, 1545. Introducción, edición y glosario de 

Avelina Carrera de la Red, Salamanca, 2001. 
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TEMA VIII.   LAS LENGUAS DEL NUEVO MUNDO. LA BABEL AMERICANA 

 

El universo lingüístico americano: la multiplicidad de lenguas 

Datos de Bárbara Grimes, Languages of the World, p. 930 

Total de lenguas en el mundo: 6528 

Total de lenguas en América: 949, es decir 15 °/° 

Datos de Rafael del Moral, Lenguas del mundo, Madrid, Espasa, 2002.  

No es posible establecer un catálogo pero hay más de 5000. 

 

El origen de las lenguas americanas. 

La tesis hebraista. Su supervivencia en la Iglesia mormona. 

El poblamiento de América y el P. José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias,        

Salamanca, 1589.Los estudios modernos: génesis única o múltiple 

Paul Rivet: origen transpacífico. 

Paul Radin: origen único. 

Benjamin Whorf (1897-1941): teoría de los phila. La red de dialectos y la multiplicación de 

lenguas. 

 

Estudios científicos de estas lenguas 

Los primeros estudios hechos por los misioneros. Gramáticas y Vocabularios. 

Estudios desde la lingüística comparada: Lorenzo Hervás (1735- 1809) y (Guillermo) 

Wilhelm de Humboltd (1767-1833). 

Comparatistas de Estados Unidos: John Powel (1834-1902) y Daniel Garrison Brinton 

(1837- 1899).  

Comparatistas mexicanos: Manuel Orozco y Berra (1816- 1881) y Francisco Pimentel 

(1832-1893). 

Los estudios del siglo XX: Edward Sapir (1884-1939) y Alfred L. Kroeber (1876- 1960), 

Wigberto Jiménez Moreno (1909-1985), Roberto Weitlaner (1883-1968), Paul Rivet (1876- 

1958) Ĉesmir Loukotka (1895-1966), Antonio Tovar (1911- 1985) y Mauricio Swadesh 

(1909- 1967).  

 

Los estudios de Mauricio Swadesh (“El origen de las 2 000 lenguas”). 

Las lenguas de América: orígenes, rasgos generales, nuevas clasificaciones. 

“El origen de las 2000 lenguas de América”, en Estudios sobre lengua y cultura, México, 

1960. 

2000 lenguas en el siglo XVI; 1200 en la actualidad. 

Razones de la variedad: 1. Economía de los agricultores; 2. El aislamiento geográfico; 3.El 

tiempo multiplica las hablas. 

Antigüedad de los troncos yuto-nahua y macro-maya: entre 4 y 5000 años 

 

 Las cuatro lenguas de imperios: 

náhuatl 

maya 

chibcha 

     quechua  

 

Rasgos generales de las lenguas de América: (Swadesh, Las lenguas aborígenes de América) 
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1. Fonéticos: en general los fonemas son comunes a los de otras lenguas del mundo. Pero 

hay algunos muy frecuentes como el saltillo, a veces en composicióncon consonantes 

oclusivas y africadas. A veces los fonemas glotalizados aparecen en juego triple con un 

fonema aspirado. 

      Los sistemas vocálicos son generalmente sencillos. Es común la forma C V o CVC. 

      2. Morfológicos: frecuente uso de sufijos. Menos frecuente el de prefijos.  

     Reduplicación. Incorporación. 

Sólo por excepción existe el género. 

Pocos cambios de nombres para expresar singular y plural. 

Existe en algunas lenguas el dual. 

La flexión verbal incluye tanto el objeto como el sujeto, y a veces, el objeto indirecto. A 

veces no hay modificaciones en el verbo. 

     No hay ninguna formación morfológica universal ni ninguna exclusivamente americana. 

 

Glotocronología: el cronómetro léxico 

 Técnica para reconstruir las lenguas sin documentación 

 Es parte de la Lingüística comparada 

Bases de la glotocronología: el cambio lingüístico y sus leyes.  La estadística. 

El cronómetro léxico: su preparación. El vocabulario básico 

Lista diagnóstica de 100 palabras. Lista de cognadas. Comparaciones léxicas. 

Cálculo: 25 siglos familias; 25 a 50 siglos, troncos; más de 50 siglos, philum (phila). 

Orden de relación. Cadenas escalonadas. 

Parentescos remotos.  

Limitaciones.  

 

Grupos lingüísticos: dificultad de hacer clasificaciones. 

Origen común. Las redes de la glotocronología. 

Los grupos o phila (philumes) de América según Swadesh:  

Finodené: finoungrio, mongol, turco, coreano, japonés, nadene, tinglit, atapascano. (90 siglos) 

Macrojoca: iroqués, algonquino, sioux, seri, coahuileño. (96 siglos) 

Macroquechua: zuni, tarasco, quechua, aymara, mapuche, lule. (96 siglos) 

Macromaya: totonaco, mixe, maya, huave, oaxacaqueño, chinanteco, otopame, yutonahua, 

cuitlateco, xinca, lenca, misumalpan. (90 siglos) 

Macrocaribe: caribeño, aragua, cariri. (85 siglos) 

Macroarauaco: timuqua, arauco, tupí, guaraní, saliba, mochica, bororo. (100 siglos) 

Tinigua (19 siglos) 

Omurano  

Nambicuara. 

De estos tres últimos sólo dice que se habla en Sudamérica 

 

Las lenguas de América 

 

Según Josep Greenberg (1915-2001) en su obra Language in the Americas, Stanford University 

Press, 1987. 
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La clasificación genética. Bases: comparación jerárquica de lenguas relacionadas haciendo 

grupos y subgrupos. Extensas listas de etimologías léxicas y gramaticales. No confiar 

totalmentes en leyes fonéticas como las de Grimm o Verner. 

Unidad y fronteras de lo amerindio: todas las lenguas de América menos las esquimo-

aleutianas y las na-dené caen en un inmenso canasto. Tienen unidad genética. 

Evidencias de la tesis: a), marcadores de 1ª y 2ª persona con /m/ y /n/ en Norte y Suramérica; 

b), prefijos nominales para marcar posesión, nombre, persona y número de un sujeto de verbo; 

c) similitudes entre palabras: mano, dar y tomar. Quizá existió un verbo *ma como origen de 

todo. 

 

Los subgrupos del philum amerindio: 6 

 

ESKIMO- ALEUTIANO: inuit 

NA-DENE: haida, tinglit atapascano (navajo, apache) 

 

AMERINDIO 

I Amerindio norte 

A.  Almosano- keresiano: Canadá, norte de Estados Unidos. Centro de E. U.  

Orillas del Río Bravo (abenaki, cheyenne, micmac, natick, kikapú, iroqués, 

seneca, siux, acoma. 

B.    Penutiano: California (mutsum), Alabama, Apalaches, Luisiana, (México ( 

huave, maya, mixe-zoque). 

C.  Hokano: karok, pomo yumano, kiliwa, kikapu, yavapai, seri, tequeitlateco 

(chontal de Oaxaca). Coahuilteco, comecrudo, borrado. 

  

  II Amerindio central 

A.  Kiowa –Tanoa. Orillas del río Bravo: kiwa, tewa, taos. 

B.  Otomangue: región central de México y parte de Centroamérica 

C. Uto- azteca: lenguas númicas (Oregon, Nevada, Colorado Utah: ute, paiute, 

mono, panamint, shoshone. Lenguas táquicas (Sonora, Chihuahua, Durango: 

tarahumara, cahita, pima, ópata, tepehuana, cora, huichol, náhuatl y nahuat (pipil). 

 

III Amerindio del sur. 

A.  Chibcha.  Chibcha, cuna, cuitlateco, lenca, misumalpa 

B.  Paeza.  Paez, nasa yuwe, timucua, allentiac, millcayac, atacama, chimú 

 

IV  Andino 

  A.  Aymara 

  B.  Itucala –sabela 
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  C.  Kahuapana 

  D. Norteño (cholana) 

  E.  Quechua   

  F. Sureño: alakaluf, araucano, lenguas de Patagonia como ona, tehuelche. 

  

V  Ecuatorial- tucanoa 

A. Macro-tucanoa (lenguas amazónicas, nambicuara 

B. Ecuatorial: arahuaco, jíbaro, tupi,guaraní, kariri, piaroa 

 

VI. Ge- pano-caribe 

A.  Macro- caribe. Caribe, cumanagota 

B. Macro- panoan: charrúa, lule, mataco,  

C. Macro- ge:  bororo, botocudo, chiquito. 

 

 

Otras consideraciones de Greenberg: 

      “Grammatical evidence for Amerind”. Comparaciones de categorías gramaticales. 

    El problema na-dené: el haida es parte de este grupo. 

       Conclusión: los tres grande phila de América: esquimo- aleutiano, na-dené y amerindio. 
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TEMA IX. AMÉRICA DEL SUR: LENGUAS Y TEXTOS 

 

Lenguas de América del Sur según Greenberg: 7 phila. 

1. Macro-ge. Centro y oriente de Brasil. Oriente de Perú y Bolivia. (bororo, botocudo).  

2. Macro- panoa. Sur de Brasil. (mataco, guaicuru). 

3. Macro-caribe. Norte del Amazonas. Borde del Caribe. (caribe, kukura). 

4. Ecuatorial. Costa del brasil, y puntos del Amazonas hasta los Andes. Centro oeste de Brasil.  

Por el sur penetra en la cuenca del rio Paraguay (esmeralda, tupi- guaraní, kariri, arahuaco). 

5. Macro-tucanoa. Oeste de Colombia y oriente de los Andes. (puinave ticuna). 

6. Andino. Perú, bolivia, Chile y Argentina. (araucano, quechua, aymara). 

    7. Chibcha-paeza. Oriente de Colombia, puntos del Caribe. (chibcha, timucano, tarasco). 

         Una lengua hokana, el yurumangui en la costa de Colombia 

 

La clasificación de Antonio Tovar 

En su libro, Catálogo de las lenguas de América del Sur, 1984 [1961]. Tovar adopta una 

clasificación mixta, es decir genética y geográfica. Distingue 23 grupos, 9 con criterio lingúístico y 

14 geográfico. Dentro de los 23 grupos distingue 170 lenguas. Sus cálculos están hechos sobre los 

de Paul Rivet y Cêstmir Loukotka que distinguen 108 grupos.  

Criterios para perfilar grupos: 1, rasgos fonológicos. 2, tipo de raíces; 3 composición del verbo con 

pronombres y otras partículas; 4, número, 5 género; 6, caso; 7, orden de las palabras en la oración; 

8, influencia de otras lenguas.  

Algunos de estos grupos son: 

 

Aymara. Bolivia y Perú. Estructura vocálica C V C V. Estructura sintáctica, S O V. con 

posposiciones de G N, A N y DN. (genitivo-nombre, adjetivo-nombre y demostrativo-nombre). 

Rico sistema verbal. En la 1 persona del plural se distingue un inclusivo y exclusivo. 

Quechua. Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Estructura silábica VCCV o CVCCV. 

Estructura sintáctica S O V con GN, AN y DN. 

Rico sistema de derivación verbal. 

 

Guaraní. Llegaba de la Guayana al Uruguay y de la costa a los Andes. Se habla en Paraguay y 

Corrientes. Estructura sintáctica: S O V con posposiciones de G N, A N. 

El grupo chibcha. Del Atlántico al Pacífico y del Ecuador a América Central. La lengua más 

representativa es la muisca. Estructura sintáctica S O V. El genitivo se antepone y el adjetivo se 

pospone. 

     Existe una conjugación interrogativa que se marca con sufijos. 

 

Bosquejos tipológicos: cuatro tipos de lenguas con base en un grupo de rasgos. 

    Tipo I. lenguas “informes” (incorporantes de A. Schlegel.  

Orden de palabras libres. 

Prefijos posesivos. 

Sin marcadores de número ni de casos. 

A veces se abre el verbo y el complemento queda en medio. 

Prototipos: mataco y toba, en el Chaco. 

 

Tipo II: andino 

Aglutinación fija con regularidad y orden. 
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Prototipo: quechua, aymara, allentiac y millcayac. 

Tipo III: noroeste de Suramérica: 

Incorporación amplia. 

Concordancia de sujeto y verbo. 

Prototipo, tucan. 

Tipo IV: amazónico. 

Incorporación. 

Sistema rico de posposiciones aglutinantes. 

Prefijos posesivos. 

Prototipo: guaraní 

 

Las lenguas mayores del Perú. (Según Cerrón Palomino) 

Aymara: Alto Perú, centro del Perú cerca de Pachamamac. 

Puquina: ¿lengua de Tiahuanaco? Lengua secreta de los Incas. 

El uru, reliquia de una lengua ecuatorial. 

Quechua: extensión, variantes. Lengua general entre las generales. 

Lenguas trasplantadas de los mitimaes (micmas) 

 

Las lenguas de América del Sur en diacronía. Según Yolanda Lastra, Sociolingüística para 

hispanoamericanos. 

     Lenguas principales de Perú: quechua y aimara. 

Extensión del quechua en el mundo andino. Los trasplantes de lenguas. El quechua, lengua 

franca. Perduración de la literatura quechua. 

La rebelión de Tupac Amaru, 1780. 

La Independencia. 

Las lenguas de la selva. 

 

 

LOS TEXTOS 

 

Literatura, historia y pensamiento en lengua quechua. 

 

Síntesis histórica: 

El paso a la alta cultura. Milenio I a. C. Urbanismo, escultura felina, textiles, trabajos en oro 

 Cupisnique en la costa. 

 Chavín de Huántar en la sierra  

 

Perido clásico. Comienzos de la era cristiana hasta el siglo IX d. C. Arquitectura 

monumental, culto a los muertos, grandes unidades políticas, textiles, cerámica. 

 Moche y Nazca. 

 

Cultura de Tiahuanaco. Siglo VI d. C. Pirámides, palacios, escultura. Puerta del sol con 

Viracocha. Incipiente escritura de símbolos. 

 

Posclásico: Culto a la luna y a los muertos. Chimú, Chanchan, Santuario de Pachacamac. 

 

Esplendor inca: el mito solar de los orígenes y la fundación de Cuzco. Una historia de 

grandeza. La organización política. 

Pachacuti Inca Yupanqui, 1438. 
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Extensión del Imperio: de Ecuador a Argentina y Chile. 

El Tahuantinsuyo: anti suyo, este; chincha suyo, norte; conti suyo, oeste; colla suyo, sur. 

 

El patrimonio filológico de los incas:  

 

 Pensamiento cosmogónico: las cuatro edades y los hombres según Poma de Ayala. 

 Viracocha, dios creador. 

         El culto a Pachacamac según Juan de Betanzos (1510 – 1576). 

 El diluvio según Francisco de Avila 

Fábulas y ritos de los incas según Cristóbal de Molina (1529 -1585). 

  

Poesía quechua 

Los ayllus palabras divinas recogidas por Cristóbal de Molina, el Cuzqueño, (1529- 1585) 

            y por Juan de Santa Cruz Pachacutic Yanqui Salmayhuac 

 Fiesta profana: arawi. 

 Dos pensadores: Pachacuti y Nezahualcóyotl. 

 Poesía representada: Ollanta. 

 

Los Quipus. 

 

Primeras gramáticas y vocabularios de las lenguas de Suramérica. 

Fray Domingo de Santo Tomas, Grammatica o arte general de los indios de los Reynos del 

Peru, Valladolid, 1560. 

Anonimo, Arte y Vocabulario en la lengua general de Peru llamada quichua y en la lengua 

española, Lima, 1586. 

Anchieta, José de, Arte de grammatica da lingoa mais usada na costa de Brasil. Coimbra, 

1595. 

Bertonio, Ludovico, Arte y grammatica muy copiosa de la lengua aymara, Roma, 1603. 

Ruiz de Montoya, Antonio, Arte y bocabvlario de la lengva guarani, Madrid, 1640.  

Lugo, Bernardo de, Gramatica en la lengua general del Nuevo Reyno llamado mosca, 

Madrid, 1619. 

 

 

Bibliografía 

Ávila, Francisco de, Dioses y hombres de Guarochiri. Edición bilingüe. Traducción de José María 

Arguedas. Lima, 1966. 

Betanzos, Juan de, Suma y narración de los incas. Publicado por Marcos Jiménez de la Espada. 

Madrid, 1880. 

Campbell, Lyle, American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native American. 

Oxford University Press, 1997. 

Cerrón Palomino, Rodolfo, Las lenguas mayores del Perú. Conferencia en la sala Sahagún del 

Museo de Antropología. C. 2201. 

Greenberg, Joseph H. Language in the Americas, California, Stanford University Press, 1987, XVI+ 

438 p.  

Lastra, Yolanda, Sociolingüística para hispanoamericanos. Una introducción, México, El Colegio 

de México, 1992, 522p. 

León- Portilla, Miguel, Literaturas de Anáhuac y el Incario, México, SEP – UNAM, 1982. 

Loukotka, Čestmir, “Ethno-linguistic distribution of South American Indians”. Annals of the 

Association of American Geographers, 1967, v. 57, n. 2. Mapa. 



 46 

Loukotka, Čestmir, Classification of South American Indian Languages, Ed. By Johannes Wilbert, 

Los Angeles, University of California, 1968. 

Martínez, José Luis, El mundo antiguo. VI. América Antigua. México, SEP, 1976. 

Molina, Cristóbal de (el Cuzqueño), Relación de las fábulas y ritos de los incas. Lima, 1916. 

Murúa, fray Martín de, O. M. Historia del origen y genealogía de los reyes Incas del Perú. Edición 

del padre Constantino Bayle, S. J. Madrid, 1946. 

Poma de Ayala, Felipe Guamán, Nueva crónica y buen gobierno. Edición crítica de John V. Murra 

y Rolena Adorno. Traducción de Jorge L. Urioste. Siglo XXI editores, 1980, 3 v.  

Porras Barrenechea, Los cronistas del Perú, (1528- 1650), Lima, 1962. 

Porras Barrenechea, Raúl, Fuentes históricas del Perú, Lima, 1963. 

Pottier, Bernard, América Latina en sus lenguas indígenas, Caracas, UNESCO, Monte Avila, 1983, 

476 p.  

Rivet, Paul, “Les langues de l’Amérique du Sud”, en Meillet y Cohen, Les langues du monde, Paris, 

1952. [1924]. 

Tovar, Antonio, Catálogo de las lenguas de América del Sur, Madrid, Gredos, 1984, 627 p. [1961].  

Zwartjes, Otto, “Las gramáticas misioneras de las lenguas indígenas de Brasil, Argentina, Paraguay y 

Chile”, Paradigmas de la palabra. Gramáticas indígenas de los sigos XVI, XVII y XVIII. Madrid: 

SEACEX, 2007, pp. 59-74. 
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TEMA X.  AMÉRICA DEL NORTE: LENGUAS Y TEXTOS 

 

Las lenguas de América del Norte 

Origen. El poblamiento de América norte-sur.Tras las huellas lingüísticas de la prehistoria 

de Mauricio Swadesh.  

El origen único de las lenguas 

Afinidad con las lenguas uraloaltaicas. La búsqueda de la lengua cuna.  

El principio de la “concordancia desligada”. Las cien palabras con raíces similares 

    La red lingüística mundial: 12 grupos 

 macro caribe 

 macro arauaco 

 macro quechua 

macro maya 

macrojoca 

vascodene 

macroaustraliano 

indoeuropeo 

camiteño 

sudaneño 

congueño 

khoiseño 

 

Las raíces básicas para establecer grupos: kan, perro, deua, dios. 

 De donde vienen nuestras lenguas: poblamiento norte-sur 

 

Clasificación de las lenguas de América del Norte: The Languages of Native America de Lyle 

Campbell y Marianne Mithun. 

 

Peter Stephen Duponceau (1760-1844), Mémoire sur le systeme grammatical des langues de 

quelques nations indiennes de l’Amérique du Nord, Paris, 1838 

Establece la primera tipología con base en la polisíntesis. 

Albert Gallatin, (1761-1849), “A synopsis of the Indians Tribes within the United States East of 

the Rocky   Mountains and in the British and Russian Possesion in Nord America”, Archaeologia 

Americana, 1836, 2.1, p. 422.riterio: polisíntesis. Método comparatista con base en el léxico. 

Estimó 32 familias en los Estados Unidos 

 

Daniel Garrison Brinton, (1839-1899), The American Race: A Lingustic Classification and 

Ethographic Description of the Natives Tribes of Nord and South America, Philadelphia, 1891. 

Criterio léxico y etnográfico. Alrededor de 80 familias en Norteamérica. Brinton diferenció el 

tronco yuto-azteca, hoy yutonáhuatl. 

John Wesley Powel, (1834-1902), fundador del Bureau of American Ethnology. “Indian 

Linguistic 
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Families of American Nord of México” en Seven Annual Report. Bureau of American 

Ethnology, 1891. Criterio léxico y de evidencias gramaticales para establecer parentescos. 

Distingue 58 familias. 

 

Los trabajos de principios del siglo XX:  

Franz Boas (1859- 1942). Fundador de la American Anthropological Association. Estudios sobre 

las lenguas de Canadá. Fijó la realción entre el tinglit y el haida.  Introduction. Handbook of 

American Indian Languages. 1911. Race, Language and Culture, 1940. 

 Roland Dixon (1875-1934) y Alfred Louis Kroeber (1876-1960): 21 familias. Fijación de las 

lenguas penutianas con el número 2 (pen y uti – 2). “The natives Languages of California”. 

American Anthropologist, 1903. 

John P. Harrington (1884-1961). Documentó muchísimas lenguas y mostró el parentesco kiowa-

tanoa 

Edward Sapir (1884-1939), Nootka texs. Tales and ethnologicas Narratives, 1939 Encyclopaedia 

Britannica, 1929. Establece 6 phila. 

Esquimo- aleutiano 

Algonquino-wakastan 

Na-dene 

Penutiano 

Hokano sioux 

Azteca-tanoa. 

 

La conferencia de 1964 de la Universidad de Indiana: 8 phila 

Americano-ártico 

Na-dene 

Macro-algonquiano 

Macro-sioux 

Hokano (yumanas, seri, coahuilteco, tequistlateco o chontal de Oaxaca, jicaque de Honduras.) 

Penutiano (zuni, mixe-zoque) 

Azteca-Tanoa 

Lenguas aisladas y poco estudiadas 

 

Voegelin, Charles F y Voegelin F. M. “Classification of American Indian Languages”, 

Anthropological Linguistic, 1965, v 7. 50 familias para América del Norte. Criterios: léxicos, 

morfológicos y tipológicos.  

Todas estas clasificaciones están reproducidas en el libro de Lyle Campbell y Marianne Mithun.  

 

Textos de lenguas de América del Norte. Literatura recogida en el siglo XIX 
Textos de la obra de Jose Luis Martínez 

 

Gramatización de las lenguas de América del Norte: Nueva Francia y Nueva Inglaterra. 

 

Primeros exploradores en el Río San Lorenzo: Jacques Cartier (1494- c. 1556). 

Samuel de Champlain (1567-1635).  La creación de bases en Acadia, Nueva Francia. 
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La tradición francesa: 

Primeros contactos con los micmacs. La obra de Marc Lescargot (1570-1642) Histoire de la 

Nouvelle France, contenant les navigations, découvertes et habitations de la Nouvelle France. 

 

Presencia franciscana: Gabriel T. Sagard (ca. 1600- 1650) Le grand voyage du pays des 

hurons…Avec un dictionnaire de la langue Huronne. Paris, 1632. 

 

Presencia jesuítica: el Seminario de los hurones, fundado en 1637 por el jesuita Paul Lejeune (1592- 

1664). 

La obra de Bonaventure Favure Racines montagnaises 1696. 

Jean de Brebéuf (1593-1649) Traducción al montagnais de la Doctrine chrestienne du R. P. 

Ledesme de la Compagnie de Iesus. 

Sebastian de Râles (1657- 1724), A Dictionary of the Abenaki Language in North America. (c. 

17229 

 

La tradición inglesa. 

John Eliot 1604-1690 y su gramática sobre el natic: The Indian Grammar begun: or an Essay to 

bring the Indian Language into the Rules. Cambridge, Massachussets, 1666. Traductor de la Biblia 

al Natick. Opiniones sobre él.   

Roger Williams (1603-1683). A Key to the Indian Language.  Frases sobre la lengua narrangasett. 
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TEMA XI. MESOAMÉRICA: LENGUAS Y TEXTOS  

 

Mesoamérica: su extensión en el espacio y en el tiempo 

 Las bases de una unidad cultural.  

 Espacio y tiempo: de Sinaloa a Nicoya en Costa Rica. 

3000 años de historia 

 Etapas:  

 Preclásico: segundo y primer milenios a. C. 

Clásico: siglo I- X d. c.  

 Posclásico: siglos XI al XVI d. C. 

 

Las lenguas de México: clasificaciones del siglo XIX 

Juan Carlos Buschmann, Die Spuren der Aztekischen Sprache im Nordlichen México und 

höheren Amerikanischen Norden, Berlin, 1859. (Las huellas de la lengua azteca en el norte de 

México y más arriba, en el norte americano). Presencia de un léxico nahua en las lenguas 

sonorenses-tepehuana, tarahumara, cora y cahita. No estableció relación genética. 

Manuel Orozco y Berra, Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, precedida de 

un ensayo de clasificación de las mismas lenguas y de apuntes para las immigraciones de las 

tribus, México, 1864. 

Primera parte: “Ensayo de clasificación de las lenguas indígenas de México”. 11 familias, 69 

lenguas y 16 sin clasificar. 

Mexicana 

Otomí                                                                   Ópata-tarahumara-otomí 

Huasteca-maya-quiché                                          Apache 

Mixteca-zapoteca                                                  Seri 

Matlazinca                                                             Guaicura 

Tarasca                                                                   Cochimí 

 

Segunda parte”Inmigraciones de las tribus en México” 

Tercera parte, “Geografía de las lenguas” 

 

Francisco Pimentel, Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México o 

tratado de filología mexicana, 1874. 11 grupos con familias. Reconoce muy bien el grupo 

mexicano-ópata con 9 familias, una de las cuales es la mexicana, náhuatl o azteca. Muestra el 

parentesco del mexicano-ópata con las lenguas shoshones como el comanche. Distigue cuatro 

grupos según la estructura: 

 

Primer orden. Lenguas polisilábicas, polisintéticas de subflexión 

Grupo mexicano- ópata 

Familia mexicana                                          Familia guaicura 

Familia sonorense                                         Familia cochimi laimon 

Familia comanche- soshone                          Familia seri 

Familia tejana o coahuilteca                          Familia tarasca 

Familia keres- zuñi                                        Familia zoque- mixe  

Familia mutsun                                              Familia totonaca 

 

   

Segundo orden. Lenguas polisilábicas, polisintéticas, de yuxtaposición 

Familia mixteco- zapoteca dividido en once dialectos 
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Familia pirinda o matlatzinca 

 

Tercer orden. Lenguas paulo- silábicas sintéticas 

Familia maya con veinte lenguas 

Familia chontal 

Idiomas oriundos de Nicaragua (huave y chiapaneco) 

Familia apache con ocho dialectos 

 

Cuarto orden. Lenguas cuasimonosilábicas 

Familia otomí con cinco lenguas 

 

Clasificaciones del siglo XX 

Nicolás León. Familias lingüísticas de México. Ensayo de una clasificación seguido de una 

noticia en la lengua zapaluta y de un confesionario en la misma lengua, 1900. 

Distingue 20 familias 

 

Nahuatlana                                                              Huaviana 

Pimana                                                                     Athapascana 

Yumana                                                                   Matlatzinca 

Seriana                                                                     Chinanteca 

Tarascana                                                                 Chiapaneca 

Zoqueana                                                                 Maratiniana 

Totonaca                                                                  Chichimeca 

Zapotecana                                                               Tañoana 

Othomiana                                                                Shoshoneana 

Mayana                                                                     Coahuilteca 

 

 

Francisco Belmar (1859-1926). Lenguas indígenas de México. Familia mixteco-zapoteca y 

sus relaciones con el otomí. Familia zoque-mixe, chontal, huave y mexicano. México, 1905. 

     Distingue 11 familias: 

Nahuatlana, pimana, yumana, seriana, tarascana, zoqueana, totonaca, zapotecana, 

othomiana, mayana y athapascana.  

 

Jiménez Moreno y Miguel Otón de Mendizábal en Jorge Vivó, Razas y Lenguas indígenas 

de México. Su distribución geográfica, 1941.  

Distinguen 8 grupos (tomando esta palabra en el sentido de philum) y 75 lenguas. Es la 

clasificación más completa. 

         Los grupos son: 

         Na-dene 

        Sioux-hokano 

Taño-azteca 

Otomangue 

Mixteca 

Zapoteca 

Totonaca 

      Zoque-maya 
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Otras clasificaciones: Kroeber, 1907; Sapir, 1929; Benjamin Whorf, 1935, Swadesh, 1967 y Wick 

Miller, 1964. 

 

Jorge A. Suárez, (1927- 1985).  Las lenguas indígenas mesoamericanas, 1995. [1983]. 

 Distingue 14 troncos con familias y lenguas. 

 

Otomangue.  Ramas otopame y oaxaqueña. 

Mayense.  Ramas inic y uinic 

Mixe- zoque.  Ramas mixe y zoque. 

Totonaco-tepehua 

Tarasco 

Cuitlateco † 

Hokano.  Ramas tequistlateco –jicaque y hokano- coahuilteco. 

Huave. 

Yutonáhuatl.  Ramas tákica, númica, sonorense, corachol y nahuatlana. 

       

      Xinca 

      Lenca 

      Chibcha 

      Arauaco 

 Misulpano 

Arqueología y lingüística: el mapa linguistico de Mesoamérica  

El preclásico o formativo: II milenio a. C.  

El mundo olmeca: I milenio a. C. La Venta, Tres Zapotes 

El epiclásico: Tres Zapotes 

Las estelas de Izapa 

La estela de la Mojarra 

El clásico: Monte Albán Siglo VI a. C.  Teotihuacán, siglos I a VI d.C. Ciudades mayas, siglos III 

al X d. C.  

El epiclásico en el centro de México: siglos VI-X d. C. 

El posclásico: siglos XI al XVI d. C. 

 

 

Los orígenes de la escritura. 

Las estelas de Izapa. La estela de la Mojarra. 

La estela de Tres Zapotes y la cuenta larga. 32 a. C. 

      Monte Albán  

Teotihuacan 

Xochicalco 

Las ciudades mayas. Escritura en piedra y en barro. Estela de Tikal, 292 d C.  

Rasgos de la escritura maya  

El cómputo del tiempo: la cuenta larga.  Ciclos de 20 días 

1ª posición- valor de 1 

2ª posición- valor de 20 

3ª posición- valor de 20  18 = 360 

4ª posición- valor de 20   360 = 7 200  

5ª posición- valor de 20   7 200 = 144 000 

Contenido de la escritura maya. Lo profano y lo sagrado. Escritura en piedra y códices. 
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El posclásico: los códices 

Códices mayas: 

Códice de Dresde. 

Códice de Madrid o Tro- Cortesiano. 

Códice de París. 

 

Códices mixtecos: 

Vindobonense:  (Museo de Etnologia,Viena) 

Nuttall: Museo de la Humanidad, Londres 

Bodley: Biblioteca Bodleiana, Oxford 

Béker I: Museo de Etnología, Viena  

Colombino:  B N A H: México 

 

    Códices del Altiplano: 

Borgia: Biblioteca Apostólica Vaticana  

Fejérvary- Mayer o Tonalamatl de los pochtecas: Biblioteca pública de Liverpool 

Códice Laud. Biblioteca Bodleiana de Oxford 

Vaticano B: Bibliotaca Apostólica Vaticana 

Cospi. Biblotaca Universitaria de Bolonia 

 

El pensamiento del posclásico en el Altiplano: 

Cosmogonía: la Leyenda de los soles, 1558. 

El mundo de lo divino 

El calendario 

El mundo de lo humano 

 Poderío y decadencia de Tula: la toltecayotl 

El pasado de los pueblos nahuas 

Mitos e historia. El mito de Quetzalcóatl. 

Textos: Anales de Cuauhtitlan, Anales de Tlatelolco, Historia Tolteca- Chichimeca. Anales de 

Tecamachalco. Otros Anales.  

Códices de tradición pictográfica con escritura alfabética: Tira de la peregrinación, Mapa de 

Sigüenza. 

La continuidad de la expresión mesoamericana en varias lenguas. Permanencia del legado náhuatl 

después de la conquista. 

 

La literatura del posclásico en el Altiplano 
 

      Fuentes: Cantares mexicanos, Romances de los señores de la Nueva España 

El papel y el discurso. Amatl y tlahtollotl 

Géneros: cuicatl y tlahtolli. Cantos y palabras. Rasgos. 

Clasificación: cantos de guerra, poesía lírica, cantos de placer, cantos de diversos pueblos del 

Altiplano. 

Algunos poetas: Nezahualcóyotl, Tecayehuatzin, Ayocuatl. 

 

La literatura del posclásico en el área maya:  
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Los orígenes sagrados: el Popol Vuh. (popol, comunidad; vuh o uuh, papel, libro en quiché). 

 Autores: Diego Reynoso (c. 1550) y fray Francisco Ximénez (1660-1723 Preámbulo. Cuatro 

partes: 

1-Los dioses creadores de hombres y animales. Los primeros hombres, de barro; los segundos de 

madera; los terceros de tzite, granos parecidos al frijol.   

2. Aparecen los semidioses hermanos Hunahpu e Ixbanque. Enfrentamiento con los dioses de 

xibalbá, Triunfo de los hermanos 

3. Los dioses vuelven a crear seres humanos sabios en exceso. Los dioses echan vaho en sus 

ojos. De los dioses se genera la nación quiché. Historia de los quichés, peregrinaciones, 

creación del fuego, ritos, tradiciones y consolidación del señorío quiché. 

Valor literario e histórico 

La memoria histórica: Título de Totonicapán, Anales de los cakchiqueles o Memorial de Sololá. 

Relación de Zutuhil. Códicede Calkiní 

Libros históricos- religiosos: los Chilam-Balam (maya yucateco) 

Libros rituales: El ritual de los Bacabes. (maya yucateco). Cantares de Dzibalché. 

Teatro: Rabinal Achí (quiché) 
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TEMA XII. EL DESPERTAR DE LA FILOLOGÍA MESOAMERICANA. LA 

GRAMATIZACIÓN DE LAS LENGUAS MESOAMERICANAS. 

 

 

Las lenguas americanas en el horizonte filológico del Renacimiento. 

Las primeras formas de comunicación: el lenguaje de los signos. 
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Los intérpretes. 

    Aprendiendo a hablar lenguas: los indigenismos.  

    Los primeros registros de indigenismos: Colón, Nebrija, Pedro Mártir de Anglería.  

 

Las lenguas mesoamericanas y su perduración 

El cultivo de las lenguas mesoamericanas en el calmécac 

La existencia de escritura. 

La pluralidad lingüística de los que llegaron. 

La escritura alfabética y la imprenta. 

La fiebre renacentista por gramatizar lenguas. 

La gramática latina de Nebrija. Introductiones latinae. 

La fiebre gramatical del Renacimiento. 

 

Evangelización y lengua 

Los primeros misioneros. Los tres flamencos: fray Juan de Ayora (Johann van Auwera); Fray 

Juan de Tecto (Johann van Dekker, m 1525); Fray Pedro de Gante (Peeter van More, c. 1480-

1572). 

     La llegada de los Doce, 1524: “la teología que de todo punto ignoró San Agustín. 

     Adquisición de las lenguas: trabajos y logros. 

     La situación en 1531: Las primeras artes. 

     Los nuevos misioneros: evangelio, lengua y vivencia. El binomio lengua- cultura. 

     Pedro de Gante y Alonso de Molina. 

 

De la oralidad y los códices a la escritura alfabética.  

El momento de silencio. Destrucción y salvaguarda. 

Evangelio y latín. Fracaso. 

Las escuelas conventuales y la adquisición de dos lenguas. El papel de los niños. 

Texcoco, 1523; México, 1524; Huexotzingo, Cuernavaca y Tlaxcala, 1527. 

Primeras reglas gramaticales y primeros glosarios. 1531. 

Los nuevos tlahcuilos, 1531. 

La propagación de la escritura alfabética. 

 

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, primer centro de investigaciones lingüísticas y filológicas 

Los primeros años: fundación (1536) y propósitos. 

La gran peste de 1545. 

De colegio de humanidades a centro de investigación. 

La biblioteca y el scriptorium: traducción y redacción de libros. Rescate cultural. 

Tres documentos de hacia 1550: el Códice Mendoza, el Mapa de México- Tenochtitlan (Santa 

Cruz) y el Códice Badiano. 

Los años dorados: 1536- 1564. 

El bache de 1564 y la reconstrucción de 1572. 

La obra de Olmos, Molina, Gaona y Sahagún. 

Los alumnos maestros: Hernando de Ribas, Antonio Valeriano, Alonso Vejarano y Pablo 

Nazareo. 

El Códice Florentino. 

La gran peste de 1576. 

Dos décadas más de vida: la obra de Juan Bautista, Agustín de la Fuente, Gerónimo de Mendieta 

y Juan de Torquemada. 
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La creación de una infraestructura textual 

Recuperación de la memoria: el Manuscrito de 1528. Unos Annales de la nación mexicana. 

La literatura del posclásico: historia, mitos, genealogías, poemas. 

Los textos del posclásico pasados a escritura alfabética: Anales de Cuauhtitlan, Leyenda de los 

soles. Historia Tolteca –chichimeca, Cantares mexicanos y Romances de los Señores de la Nueva 

España. 

Continuidad de un pensamiento mestizado. 

Manuscrito de 1528 o Anales de Tlatelolco. 

Códice de Cuetlaxcohuapan, 1531 

Los censos del Marquesado, 1537 

Los huehuetlahtolli de fray Andrés de Olmos (década de 1530). 

Mapa de Oztotícpac, c. 1540. 

Códice Vergara, c. 1540. 

Sermonario de Sahagún, 1540. 

     Doctrina breue de Molina, 1546. 

 Documentos oficiales de Tlaxcala, 1545- 1547. 

Política lingüística de la iglesia y la corona 

Primeros años: vacilación. 

El Primer concilio mexicano, 1555. 

El Segundo Concilio mexicano, 1565. 

Las cédulas de Felipe II de 1580. La creación de cátedras universitarias de las lenguas generales. 

El proceso de gramatización 

Evangelio y gramática: utopía de la fe, utopía de las lenguas.  

    Las escuelas. Primeras reglas gramaticales y primeros glosarios 

    Fijación de la escritura alfabética 

    Lengua elicitada y lengua textualizada.     

    Base gramatical: oralidad y textos. La enseñanza de la oralidad. 

    El método misional: tres pasos 

 Adquisición de la lengua hablada y escrita. El logro fonográfico 

 Rescate de textos y creación de infraestructura textual 

 Análisis de los elementos de la lengua: la gramática- 

 

El arte de gramatizar: gramáticas en cascada 

     Nebrija, Donato y Nicolas Cleynaerts. Quintiliano y la tradición clásica 

     La babel americana: las lenguas generales 

 

 Artes de la lengua mexicana  
 

 Andrés de Olmos O.F. M: Arte de la lengua mexicana, 1547. 

      Ruptura con Nebrija. Estructura tripartita:  

  a) partes nominales;  

  b) verbo y  composición 

  c) partes indeclinables, ortografia y maneras de hablar. 

Alonso de Molina, O F M: Arte de la lengua mexicana, 1571 
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        Estructura bipartita: 

        a) Las partes de la oración. 

        b) Declaracion de dictiones dificultosas.   

Antonio del Rincón, S. I. Arte mexicana, 1595 

     Estructura latina en cinco libros 

     Aportaciones: fonología y morfología 

   

Artes de la lengua michoacana 

 

Maturino Gilberti, O. F. M.  Arte de la lengua de Michoacán, 1558.  

         Esquema tripartito: 

    a) declinacion y conjugación. 

    b) Las ocho partes de la oración. 

    c) Ortografia, composición y modus dicendi. 

                     

Juan Baptista de Lagunas, O. F. M. Arte y Dictionario: con     otras obras en          lengua     

michoacana, 1574.  

          Esquema tripartito: 

      a) Partes nominales. 

      b) Las ocho partes de la oración. 

      c) Verbos y partículas. 

       Diccionario al modo de Calepino de nombres y verbos. 

       Instrucción de la fe sólo en tarasco. 

Artes de lenguas otomangues 

   Alonso Urbano, O. F. M: Arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe, c. 1571. 

   Las partes de la oración. 

   Signos diacríticos. 

 

Pedro de Cáceres O. F. M: Arte de la lengua otomí cogida de las migajas de los padres 

beneméritos della, c. 1580  

       Esquema en 30 capítulos. Las partes de la oración. 

       Nombre sin declinación. 

        Exposición del artificio verbal. 

        Singularidades fonéticas de la lengua. Los signos diacríticos.    

 

  Juan de Córdova, O. P: Arte en lengua zapoteca, 1578. 

       Las partes de la oración sin capítulos. 

       Exposición del artificio verbal 

       Adictiones o expositiones” de sillabas y particulas. 

       Pronunciación y habla. 

       Información etnográfica. 

 

   Antonio de los Reyes, O.P. Arte en lengua mixteca, 1593. 

      Esquema en 28 capítulos. Las partes de la oración. 

      Composición y partículas. 

      Datos de dialectología. 
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Artes de lenguas mayenses: tzeltal, maya yucateco, quiché y pokomchí 

Domingo de Ara, O. P: Ars tzeldaica y Vocabulario de la lengua tzeldal según el orden de 

Copanabastla, c. 1571. 

Las partes de la oración. 

 

Juan Coronel, O. F. M. Arte de la lengua maya, 1620. 

Partes nominales. Paradigma verbal con sus partículas. 

 

Bartolomé de Anleo, O.F.M. (c. 1630- 1694) Arte de la lengua 4iché, 2001. 

De la pronunciación de esta lengua y sus caracteres. 

Estructura en 19 capítulos. Las partes de la oración. 

Las partes del cuerpo. Modos de contar. 

Partículas y composición.  

 

Pedro Morán, O. F. M. (1685-1740) y Dionisio de Zúñiga O.F.M. (1590-1636) Arte      

breve y vocabularios en la lengua po3om, 1991. 

Estructura en 12 capítulos. 

Énfasis en la conjugación verbal. 

 

Los grandes vocabularios de las lenguas mayenses 

Vocabulario de la lengua tzeltal de fray Domingo de Ara. 

Diccionario de Motul maya-español de fray Antonio de Ciudad Real. (fines del XVI) 

Vocabulario en lengua cakchiquel, quiché y zutuhil de fray Domingo de Vico, c. 1555.  

 

Significado de las primeras gramáticas mesoamericanas 

  

  Innovaciones lingüísticas: estructura, partes de la oración, mofosintaxis 

  Derivación, composición, sílabas servilas y partículas. Terminología. 

  Proceso de traducción intercultural. 

Compromiso evángelico: aprender la lengua per se; formar buenos evangelizadores  y verter        

a fondo el cristianismo. 

       Restablecer el lenguaje uno: Molina 

       Hermenéutica y gramática: analogía y anomalía. 

       Analogía, tradición. Anomalía, modernidad. 
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Tres siglos de lingüística novohispana. La expansión radial en el proceso de elaboración de 

obras lingüísticas.  

 

La codificación de las lenguas generales.  

La codificación de lenguas minoritarias 

53 Artes de lenguas mesoamericanas 

     Las cátedras de náhuatl y otomí, 1580. 

      Las cátedras de escuelas catedralicias y de seminarios 

 

El esplendor de la lingüística: artes y vocabularios. 

 

     Diego de Galdo Guzmán: Arte mexicano, 1642. 

Horacio Carochi: Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios della,      

1645. 

 Carlos de Tapia Centeno, Arte novísima de la lengua mexicana, 1753. 

 José Agustín Aldama y Guevara, Arte mexicana, 1754. 

     Fray Agustín de Vetancurt, Arte de lengua mexicana, 1673. 

     Antonio de Vázquez Gastelu, Arte de la lengua mexicana, 1689. 

Dialectología: Fray Juan Guerra, Arte de la lengua mexicana del obispado de  Guadalajara, 

1692. 

Jerónimo Thomás de Aquino Cortés y Zedeño, Arte, vocabulario y confessionario en el      

idioma mexicano como se usa en el obispado de Guadalajara, 1756. 

      Fray Manuel Pérez, Arte de el idioma mexicano, 1713. 

      El Vocabulario manual de las lenguas mexicana y castellana de Pedro de Arenas, 1611. 

 

        Fray Gabriel de San Buenaventura, Arte de la lengua maya, 1684.  

        Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa, Arte del idioma maya y semilexicón yucateco, 1742. 

   Fray Diego de Basalenque, Arte de la lengua tarasca, 1714. 

   Fray Diego de Basalenque, Arte de la lengua matlatzinca.  

   Diego de Nájera Yanguas, Arte de la lengua mazahua, 1637. 

   Luis de Neve y Molina, Arte de la lengua otomí, 1736. 

 

     El esplendor de la filología 

Crónicas y Anales: temática y finalidad. México, Puebla-Tlaxcala, Tezcoco y Chalco 

Escrituta mixta: códices religiosos, históricos, de linajes, de tierras, tributos, de Techialoyan. 

Documentos de la vida cotidiana: municipales, de tierras, títulos primordiales, peticiones, 

cartas, demandas, ventas, testamentos.  

Tratados religiosos: Doctrinas cristianas, Sermonarios, Confessionarios, Manuales de 

Sacramentos, Tratados de idolatrías, Vidas de santos, Libros de reflexiones religiosas.Las 

apariciones de la Virgen de Guadalupe en náhuatl Calderón y Lope traducidos por Bartolomé 

de Alva Ixtlilxóchitl.  Los escritos en náhuatl de los ilustrados.  Los edictos de virreyes en 

náhuatl. 

La perduración de la memoria en el papel: historia, intrahistoria. 

         Trasvase lingüístico y cultural. Dos raíces y un tronco. La nueva filología novohispana. 
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 TEMA XIII.  EL SIGLO XIX: NEOCLASICISMO Y REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA  

 

 

La vuelta al humanismo clásico. El neoclasicismo. 

 

“Hermosear y mejorar el mundo por medio de una regenaración del clasicismo griego” (W. 

Kroll, p 125). 

La obra de Johann Winckelmann (1717-1768): Geschichte der kunst des Altertums, Historia del 

arte antiguo, 1764. 

    Johann Gottfried Lessing (1719-1781). Laocoonte, 1766. Dramaturgia, 1767. 

Johann Gottfried Herder (1744-1803): Abhandlung über dem Ursprung der Sprache, 1770.   

Tratado sobre los orígenes del lenguaje. 

Christian Gottlob Heyne (1729- 1812). Estudios sobre mitología. 

Friedrich August Wolf (1759 – 1824). Prolegomena ad Homerum, 1795. 

 

El siglo XIX: filología e historia 

 

Gottfried (Godofredo) Hermann (1772-1848). Grammatica graeca, 1801. Elementa doctrinae   

metricae, 1816.  

Immanuel Bekker (1785-1871). Anécdota. 

Karl Lachmann (1793-1851). Consideraciones sobre la Iliada. 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Hermeutik und Kritik, 1838. Sobre las diferentes maneras 

de traducir, (traducción de García Yebra, 2000). 

 

El descubrimiento de las culturas cuna de la humanidad. 

Heinrich Schliemann (1822-1890). 

Jorge Nieburg (1776-1831).  Historia de Roma 

Theodor Momsen (1817-1903). Historia de Roma 

 

La reflexión lingüística: Guillermo de Humboldt (1767-1835) 

  Semblanza. Sus comienzos literarios con Goethe. Sus estudios con Kant. Su vida de 

diplomático.  

   Viajes. Embajador en el Vaticano 

   Comienzo de sus reflexiones: Latium und Hellas, 1806.  

   La crítica al lenguaje: falta de  correspondencia del signo con el referente 

   El signo como parte de un sistema conceptual 

    Percepción kantiana y relativismo lingüístico. Distinción entre la facultad de sensibilidad y la 

facultad de comprehensión 

    Relación del signo con el contexto extralingüístico 

 Forma individual de mirar el mundo. 

El lenguaje como creación colectiva, como organismo, como genio. 

Las funciones del lenguaje: comunicación y percepción. 

El lenguaje como medio para la comunicación. Über das vergleichende Sprachstudium in 

Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. Sobre el estudio comparado de 

las lenguas en relación con las diversas épocas de su evolución. 1820. 

El lenguaje es el medio de la percepción y de las operaciones cognoscitivas. La subjetividad 
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El pensamiento y la lengua 

La doble cara de la lengua: la sensible y la espiritual 

Unidad de pensamiento y lengua  

El concepto de marca (verbindung) “es marcado un sonido que ofrece una resistencia a cualquier 

modificación de la parte del contexto”. 

Relatividad y estructura intrínseca 

  La forma de aprehender el mundo: la concepción del mundo 

    Identidad entre lengua y pensamiento. Ningún pensamiento es posible sin lenguaje 

    El genio de la lengua y los pueblos. 

 

Lengua y civilización: igualdad de las lenguas. 

   Capacidad creadora de todas las lenguas. 

La forma en el lenguaje y el signo lingüístico 

Lengua como energeia (actividad) y no como ergon (trabajo acabado) 

La forma es el trabajo del espíritu de llevar el sonido articulado a la función de la expresión del 

pensamiento. Es forma formans y no forma formata. 

La substancia es el sonido. No existe forma que no esté formada 

Forma interna: la estructura que organiza el pensamiento. 

Forma externa: la expresión sonora. 

El lenguaje, intermediario entre el hombre y el mundo. (Essay sur les langues du Noveau 

Continent, 1812. 

 

La tesis del todo estructurado 

      Los miembros de la lengua no se comprenden aislados 

      Existe un tejido lingüístico (organismus), donde todas las palabras están en un contexto. 

El origen humano del lenguaje 

Influencia de Herder. 

Su obra sobre el vasco: Prüfund der Untersuchungen über die Urvewohner Spaniers vermittels 

der Vaskichen Sprache. Berlin, 1821. (Examan de las investigaciones sobre los habitantes 

primitivos de España mediante la lengua vasca). 

Análisis de la formación del lenguaje a través de la lengua vasca. 

Imitación de los sonidos de la naturaleza. 

Universal y general 

Variedad de lenguas 

Unidad subyacente del lenguaje. 

Existen universales gramaticales que se derivan del hecho de que el mundo exterior se deja 

clasificar en categorías. 

 

La obra sobre el Kawi. Über die Kawi Sprache auf der Insel Java, Berlin, 1836-1839.  

       Introducción: teoría sobre el lenguaje 

Vol. I. Datos históricos y socioculturales de Java y la expansión de la cultura de la India 

Vol. II. Amplio estudio sobre las lenguas de Indonesia y Polinesia; muestra el parentesco 

genético entre ellas. 

    Aportación fundamental al comparatismo: afinidades léxicas y gramaticales.  
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Cada lengua es un sistema en el interior del cual el espíritu asocia el sonido con el 

pensamiento. 

    Apariencias externas del falso comparatismo: préstamos, calcos. 

 

Humboldt y las lenguas americanas 

 Gramáticas sobre las lenguas de América 

 La lengua mexicana y los tipos lingüísticos 

 

Conclusión: dos líneas de pensamiento 

Relativismo: diferencia profunda entre las lenguas. Relación de ellas con el pensamiento    y 

con la nación. 

Universalismo. Búsqueda del lenguaje universal en la gramática del XVIII y en la   filosofía 

kantiana. Todas las lenguas tienen un mismo fin. 

 

La lingüística comparada Su génesis y desarrollo 

Un nuevo paradigma. Consideraciones acerca del significado de paradigma. 

Étimo griego. Significado en gramática.  

Significado en la historia de la filosofía 

El paradigma en Thomas Kuhn (1922-1996) 
 

Los precursores 

José Justo Scaligero (1540 – 1609). Diatriba de europaeoarum linguis, 1610. Clasificación 

léxica. 

Samuel Gyarmathi (1751- 1830.  Affinitas linguae Hungaricae linguis fennicae originis 

grammatice demonstrata, 1799.  

Janos Sajnoves, Demonstratio, idioma ungarorum et lapponum ídem ese, 1770. 

Los primeros comparatistas: el comparatismo universal. 

 William Jones (1746–1794). On the Indus, 1786. 

Lorenzo Hervás (1735–1809). Idea dell’ universo. Catalogo delle lingüe conosciute e 

noticia della loro affinitá e diversitá, 1784. 

Lorenzo Hervás, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división 

y clases de éstas según la diversidad de sus idiomas y dialectos. Madrid; en la Imprenta de 

la Adminisración del Real Arbitrio, 1800-1805  

Pallas, Peter Simon, (1741–1811). Linguarum totius orbis vocabularia comparativa 

Augustissimae, cura collecta. Petropoli: Typis I. C. Schnoor, 1787-1789. 

Johan Christian Adelung (1732–1806) y Johan Severin Vater (1771–1826). Mitridates o 

noticia universal de las lenguas con el Padrenuestro como prueba en cerca de quinientas 

lenguas y dialectos, 1806 – 1817. 

 

La obra de Hervás: Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y 

clases de estas según la diversidad de sus idiomas y dialectos. Madrid, Imprenta de la 

Administración del Real Arbitrio de Beficencia, 1800- 1805, 6 v. 

 V. I. Las lenguas americanas 

 Introducción general 

 Los tres elementos distintivos de las lenguas: palabras, artificio gramatical y pronunciación 
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 Necesidad de la gramática y el vocabulario para establecer parentescos 

 Las lenguas en el continente de la Nueva España.  Descripción y afinidades  

 

Consolidación del comparatismo. 

Los hermanos Schlegel: Augusto (1772–1845), Sobre la lengua y la sabiduría de la India, 

1808. Federico (1772–1829), La literatura y el arte, 1801- 1804. 

Rasmus Rack (1787–1823): Investigaciones sobre el origen de la antigua lengua nórdica o 

islandesa, 1808. Sus trabajos sobre el español. 

Franz Bopp (1791–1861): Gramática comparada del sánscrito, avéstico, armenio, griego, 

latín, lituano, antiguo eslavo, gótico y alemán, 1833. 

Jacobo Grimm (1785- 1863): Gramática alemana, 1819. Ley de Grimm. 

 Karl Lachmann (1793–1851). Investigaciones sobre la literatura medieval alemana. 

 

2ª generación de comparatistas 

Isaia Ascoli (1829–1907): Corsi di glottologia.Teoría del sustrato tomada de Hervás 

Wilhelm Thomsen (1842–1927). Estudió las influencias del grupo gótico sobre el     finés y 

sobre las lenguas bálticas. 

Karl Verner (1846–1896): Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung, 1887. (Una 

excepción a la primera mutación). Ley de Verner. 

  

 Los neogramáticos. Búsqueda de las leyes fonéticas con regularidad absoluta. 

Karl Brugman (1849–1919): Compendio de gramática comparada de las lenguas 

indogermánicas, 1886- 1900, 5 v 

 

Lenguaje y ciencias naturales: Augusto Schleicher (1821–1868). El arbol de las lenguas, 

Stammbaum. Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen 

Sprachen. Compendio de gramática comparada de las lenguas indoeuropeas, 1861.  

 

Tradición y modernidad en el estudio de las lenguas en el siglo XIX. 
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TEMA XIV. LENGUA Y CULTURA NAHUAS EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO: LOS 

CIMIENTOS DE UNA NUEVA NACIÓN 

 

El nacimiento del americanismo como estudio de una disciplina de interés universal. 

 El nacimiento de la arqueología. Carlos III. Pompeya y Herculano.  

El capitán Antonio del Rio (1745- 1789. Description of an Ancient City discovered near 

Palenque in the Kingdom of Guatemala, London 1822.   

Jean François Champollion 1790-1852. Lettre à m. Dacier relative à des Hieroglyphes 

phonetiques employés par les egyptiénnes. Paris, 1822. Grammaire égyptienne, 1836.  

Guillermo Dupaix (1746-1818): Antiquités mexicaines. Relations de trois esxpeditions du 

capitaine Guillermo Dupaix ordonés a 1805, 1806, 1807, notamment celles de Mitla et de 

Palenque. Paris, 1834. 

 El vizconde de Kingsbourough y las Antiquities of Mexico, London, 1831, 9 v. 

Carlos María de Bustamante (1774-1848) y su edición de la Historia general de Sahagún, 

1831. 

John Lloyd Stephens (1805- 1852) and Frederick Catherwood (1799-1854): Incidents of 

Travel in Centlal America, Chiapas and Yucatan. London, 1841 

 El esplendor de la filología clásica y de la lingüística comparada 

 

Indepencia, nacionalismo y renacimiento mexicanista 

 El nuevo proyecto de nación: federalismo   

 La nueva razón histórica: la recuperación del pasado prehispánico y del presente indígena. 

 El indigenismo como elemento compensador de las influencias políticas extranjeras. 

El mundo académico, constructor del nuevo paradigma de pensamiento: el renacimiento 

mexicanista 

La lingüística y la filología nahuas como elementos constitutivosde penetración en la antigua 

cultura y del proyecto de futuro. 

 

La tradición religiosa de tres siglos  

El gusto por la tradición: la enseñanza en lenguas indígenas 

Los manuales para administrar los sacramentos. El antiguo de Palafox y Mendoza de Saénz 

de la Peña, 1642.  El Manualito para administrar el Viático y la extremaunción, 1817. 

Doctrinas y libros religiosos. Doctrina tepiton, 1831. Doctrinas impresas en Puebla y en 

Teziutlán 

El Catecismo del padre Gerónimo de Ripalda traducido por el psdre Ignacio de Paredes en 

1758.  Reimpreso en 1878. Nueva traducción por José Trinidad Palma, 1886.  

 Nuevas ciudades con imprenta. Tepoztlán, San Luis Potosí, Chalchicomula, León 

La Oración dominical en cincuenta y dos lenguas, por la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, 1860 y 1888. 

 El Evangelio de San Lucas del latín al mexicano, Londres, 1833. 

 

Gramáticas del siglo XIX 

 Los silabarios  

Gragorio Rivera, Cartilla o Silabario, 1818, 2 páginas. 

Chimalpopoca Galicia, Faustino, Silabario, seis ediciones entre 1849 y 1925. 

Chimalpopoca Galicia, Epítome o modo fácil de aprender el idioma mexicano, 1869. 

Las gramáticas de Rosales y Malpica, de Miguel Trinidad Palma, Darío Julio Caballero y 

Macario Torres. 
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El renacimiento mexicanista: tres precursores. 

Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España y Vistas de las 

Cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de México. Madrid, 1878. [1810] 

Gullermo de Humboldt y su traducción al alemán de los nombres nahuas de animales de la 

obra de Francisco Hernández, “Erklärung einiger Thiernamen aus Thesaurus rerum 

medicarum Novae Hispaniae, 1830. 

Carlos María de Bustamante. Historia general de las cosas de Nueva España, 1829. 

Sir Edward King: Antiquities of Mexico, 1831, 9 v. (codices, la obra de Dupaix, crónicas del 

XVI y la Historia de Sahagún. 

 

Las primeras investigaciones en torno a la lengua náhuatl 

 La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 1833 

El Diccionario universal de Historia y Geografía, 1853-1856 

Melchor Ocampo (1813-1861): trabajos sobre nahuatlismos y sobre fonética. Idiotismos 

hispano-mexicanos”, y “Consulta a los estudiosos sobre la lengua mexicana”, 1900. 

 Faustino Chimalpopoca Galicia (m. 1877): sus trabajos gramaticales, Silabario y Epítome. 

 Sus trabajos filológicos: Los Anales de Cuauhtitlan, 1885. 

Maximiliano de Habsburgo (1832-1867): Ordenanzas de tema indígena en castellano y 

náhuatl. 

  

Consolidación del Renacimiento mexicanista 

José Fernando Ramírez (1804- 1871). Anales de México y sus contornos (manuscrito). Las 

partículas del náhuatl. Ediciones de crónicas del siglo XVI entre ellas la de Fray Diego 

Durán; fue traductor de la Historia de la Conquista de Prescott. 

 

Manuel Orozco y Berra (1822–1881). Historiador y lingüista 

Historia antigua y de la Conquista de México, 1880, 2 v. 

Estudios sobre el México antiguo: “Doctrinas en jeroglíficos”, 1887. (Texto testeriano con 

el Padrenuestro). 

Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México precedida de un ensayo de 

clasificación de las mismas lenguas y de apuntes para las inmigraciones de las tribus, 

1964. Primera clasificación de las lenguas indígenas de México.  Reconoce once familias 

 

Joaquín García Icazbalceta (1825–1894). Dos colecciones de documentos para la hitoria de 

México que dieron a conocer numerosas fuentes del XVI 

Bibliografía mexicana del siglo XVI, 1886.  

Vocabulario de mexicanismos, 1899. (Estudio comparativo con vocabularios usados en 

otros países) 

 

 Francisco Pimentel (1832–1893). 

Cuadro comparativo y descriptivo de las lenguas indígenas de México o tratado de 

filología mexicana, 1862 y 1874. Es el estudio más completo sobre lenguas en el siglo XIX 

dentro de las corrientes innovadoras de la lingüística europea. Distigue once grupos Grupo 

mexicano-ópata con 9 familias: 

 

Primer orden: lenguas polisilábicas, polisintéticas de flexión 

 

Grupo mexicano-ópata 

Familia mexicana                                                           Familia guaicura 



 68 

Familia sonorense                                                          Familia cochimí 

Familia comanche-soshone                                            Familia seri 

Familia tejana o coahuilteca                                          Familia tarasca 

Familia keres-zuñi                                                          Familia zoque-mixe 

Familia mutsum                                                              Familia totonaca 

 

Segundo orden: lenguas polisilábicas, polisintéticas de yuxtaposición 

Familia mixteco-zapoteca dividida en once dialectos  

Familia pirinda o matlatzinca 

 

Tercer orden: lenguas paulo- silábicas sintéticas 

Familia maya con veinte lenguas 

Familia chontal 

Idiomas oriundos de Nicaragua 

Familia apache con ocho dialectos 

 

Cuarto orden: lenguas cuasi- monosilábicas 

Familia otomí con cinco lenguas 

 

Análisis de cada lengua en forma de minigramática: “noticias preliminares” como contexto 

geográfico-histórico.  Sigue una parte fonética, morfosintáctica y otra a los capítulos 

lexicográficos comparativos. Compara el otomí con el chino. Es la obra más completa 

redactada en el XIX sobre las lenguas de México. 

 

 

Antonio Peñafiel (1839 –1922).  

Filólogo y lingüista. Toponimias, interpretación de códices, dialectología. 

Nombres geográficos de México. Catálogo alfabético de los nombres de lugar 

pertenecientes al idioma náhuatl. Estudio jeroglífico de la Matrícula de Tributos del 

Códice Mendocino, 1885.  

Nomenclatura geográfica de México. Etimologías de los nombres de lugar 

correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la República Mexicana, 1897, 

3 v, 

Colección de documentos para la historia mexicana, 1897 - 1903. (incluye Cantares 

mexicanos, títulos primordiales de Santa Isabel Tula, Huehuetlahtolli de Olmos, Códice 

Aubin,  Anales de Tecamachalco) 

Fábulas de Esopo en Mexicano, 1895  

Vocabulario gramático de la lengua náhuatl o azteca, 1897.  (incompleta). Vocabularios de 

cien variantes del mexicano moderno. Los vocabularios están formados por 250 palabras. 

Las variantes son del Distrito, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. 

 

La construcción de una nueva historia 

El Diccionario Universal de historia y geografía, 1853 -1856. 

México a través de los siglos, 1887- 1889, 5 v. 

 

Monografías sobre la lengua náhuatl 

 Estudios sobre nahuatlismos. 

 Toponimias 

 Estudios comparatistas. 
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La botánica y la medicina: 

Francisco Flores y Troncoso, Historia de la medicina en México, 1886 – 1888. 

 

Los filólogos del Museo Nacional 

La revista Anales del Museo Nacional, 1883. 

La obra de Francisco del Paso y Troncoso (1842 – 1916) 

Discursos en náhuatl. 

Historia de la medicina en México. 

Estudio sobre el Códice Borbónico, 1898 

 Ediciones de gramáticas nahuas a partir de 1885. 

Su misión en Europa: el rescate de la obra de Sahagún: La historia general de las cosas de 

Nueva España. 1905 -1908. 

 

La filología mesoamericana más allá de México: filólogos y lingüistas extranjeros. 

 

El nacimiento de una escuela filológica y de una corriente linguistica mexicana. 

Significado de la filología en la vida política del México del siglo XIX. 
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TEMA XV.  LA LINGÜÍSTICA EN EL SIGLO XX. DIVERSIDAD  

 

 

Filología, lingüística y humanismo en el siglo XX. 

 

La especialización de los estudios. El papel de las Universidades 

  

La lingüística tradicional: descriptiva, histórica y comparatista 

 

El estudio de los clásicos 

 

El estudio de las lenguas indoeuropeas. La consolidación de la germanística, de la romanística y de 

las lenguas eslavas. 

 

La lingüística histórica y la reconstrucción de los troncos.  Hacia un saber linguistico universal 

 

La lingüística más allá del indoeuropeo: la lingüística multicultural. 

 

 

La gran innovación del siglo XX: la escuela de Ginebra 

 

Ferdinand de Saussure 1857- 1913: vida y obra  

 Nace en Ginebra 

Formación académica: París 

Leipzig y Berlin 1876-1879: estudios con Georg Curtius (1820-1885).  En 1878 aparece en 

Leipzig su Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes.  

1880. Obtiene el doctorado en Leipzig con la tesis De l´emploi du genitif absolu en sanscrit. 

La tesis se publica al año siguiente en Ginebra. 

1880 se traslada a Paris para seguir el curso de Michel Bréal (1832-1915) un año después 

enseña gótico y alto alemán y gramática comparada del griego, latín y lituano. 

1883. Se establece en Ginebra donde enseña gramática comparada y francés moderno y en 

1906 enseña lingüística general. 

1912 se retira al castillo de Vufflens donde muere en 1913. 

 

El Cours de linguistique générale.  Curso de lingüística general. 1916. Charles Bally y Albert 

Sechehaye 

 

Introducción:  

Capítulo I.  Fases de la historia de la lingüística: Gramática, filología, comparatismo, 

lenguas romances, neogramáticos. 

Capítulo II.  Materia y tareas de la lingüística: sus relaciones con las ciencias anexas. 

Capítulo III. Objeto de la lingüística. La lengua y el lenguaje. El fenómeno lingüístico, el 

sonido, el acto individual de hablar, el proceso del hablar y el circuito de la palabra, la 

lengua en los hechos humanos, la semiología. 

Capítulo IV. Lingüística de la lengua y lingüística del habla. Diferencia entre lengua y habla.  

Capítulo V. Elementos internos y elementos externos de la lengua.  

Capítulo VI. Representación de la lengua por la escritura. Valor de la lengua oral frente a la 

esritura. Sistemas de escritura. Grafía y pronunciación, acudo y desacuerdo. 

Capítulo VII. La fonología. 
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Apéndice: Principios de fonología. La escritura fonológica. Las especies fonológicas. El 

fonema. Fisiología del sonido. El acto de fonación. El aparato vocal y su funcionamiento. 

Clasificación de los sonidos según la articulación vocal. Frontera de sílaba y punto vocálico. 

Duración de la implosión y de la explosión. 

   

 

Primera parte: principios generales. 3 capítulos sobre la naturaleza del signo lingüístico  

Segunda parte: lingüística sincrónica. 8 capítulos. Elemantos de la lingüística sincrónica 

Tercera parte: lingüística diacrónica. Elementos del cambio linguistico 

Cuarta parte: lingüística geográfica: la diversidad de las lenguas 

Quinta parte: cuestiones de lingüística retrospectiva. La vida de las lenguas. 

Reconstrucciones. La prehistoria y la antropología. Familias y tipos de lenguas.  

Sincronía y estructuralismo 

 

Recapitulación:  

1. Distinción entre el análisis descriptivo, sincronía y el histórico, discronía. 

 Sincronía: eje de simultaneidad 

 Diacronía: eje de sucesión. Ambas perspextivas son válidas y necesarias 

2. Desarrollo del método sincrónico: dicotomía de lengua y habla. 

Lengua: abstracción; cuerpo de convenciones 

Habla: realización individual del lenguaje. Se concrea en la conversación y en textos 

3. La lengua como elemento linguistico poseedor de dos valores, uno en sí mismoEl signo 

linguistico y otro en contexto. 

4. El signo lingüístico asociado a un concepto y a una imagen auditiva, acústica.  Dos caras 

del signo: significante y significado. El significante es una masa amorfa de contenido 

delimitado en un concepto. La combinación del signo con el sonido es una forma 

lingüística. Describir estas formas es el objeto principal de la lingüística. El signo es 

arbitrario aunque Saussure no excluye la importancia de la onomatopeya en la 

formación de palabras y pensamientos. 

5. El lenguaje como sistema lingüístico con diferentes sonidos combinados con diferentes 

ideas. El mecanismo del lenguaje depende de relaciones.  

a. Relaciones internas lineales, en cadena; una cadena es un sintagma y un 

elemento lingüístico está en relación con los otros elementos del sintagma.Son 

las relaciones sintagmáticas  

 b  Relaciones externas. Cada elemento tiene asociaciones con otros elementos fuera 

del sintagma. Estas son las relaciones asociativas.  

6. El lenguaje como forma y no como sustancia, que sería la masa amorfa. El lenguaje es 

forma pues la subtancia no se manifiesta al hablar (Aristóteles: forma es la realización 

plena del ser, de la sustancia). 

7. El lenguaje no es un organismo vivo sino un fenómeno de comunicación social 

 

 

La lingüística es parte de otro saber más amplio, la semiología, que “estudia la vida de los signos en el 

seno de la vida social” Este postulado se entiende dentro del interés por la sociología, influido por 

Émile Durkheim (1858-1917) y Lucien Levy Bruhl (1857-1939). Disección de la lengua en sí misma 

y para sí misma con el método de la oposición para conseguir mucho contraste y destacar la naturaleza 

de los elementos. En esta oposición hay un fondo de movimiento en el que se logra dar fuerza a las 

estructuras 
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Las grandes innovaciones del siglo XX 

 El círculo de Praga 

 El círculo de Moscú 

 

La lingüística norteamericana:  

Introducción de la tradición clásica: Edward Salisbury, profesor de sanscrito y árabe 

en Yale en 1848 

Pierre Étienne Duponceau (1760-1844). En 1818 publicó un estudio sobre fonética 

del inglés y después se dedicó a las lenguas indígenas (Memoire sur le sistema 

gramatical de quelques nations indiennes de l´Amérique du Nord, 1838). 

Thomas Jefferson lanzó en 1784 un programa de estudios sobre las lenguas 

indígenas 

William Dwight Whitney (1827-1894) profesor de sánscrito y de lingüística 

comparada en Yale. Se formó en Berlin y Tubinga. Publicó en 1879 Sanscrit 

Grammar en Leipzig. En 1867 Language and the Study of Language en la que hace 

un análisis del lenguaje apegado al espíritu científico de la época 

 

 

La lingüística antropológica en Estados Unidos y México 

  

Antecedentes europeos y norteamericanos 

Franz Boas (1858-1942). Estudio de las lenguas desde dentro. “Introduction” al 

Handbook of American Indian Languages, 1911. 

Alfred Kroeber (1876-1960). Las estructuras particulares de cada lengua The Nature 

of Culture, 1952. 

Benjamin Lee Whorf (1897- 1941).  La recuperación de la semántica. Language, 

mind and reality, 1942. Lenguaje, pensamiento y realidad, 1971. 

Mauricio Swadesh, El lenguaje y la vida humana, 1966. 

Leonardo Manrique Castañeda, “Lingüística histórica”. Historia antigua de México. 

2ª ed. Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, coordinadores. 2001, v. I, pp. 53-

94.  

Sapir, Edward, El lenguaje, Traducción de Margit y Antonio Alatorre. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1954. [1921]. 
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TEMA XVI. FILOLOGÍA, LINGÜÍSTICA Y HUMANISMO MEXICANOS DEL SIGLO XX: 

UNA VISION GENERAL. 

 

La Revolución de 1910: mexicanidad y filología mesoamericana. 

 La reconstrucción del pasado y la forja del presente. 

El indigenismo 

 

El esplendor de la antropología y la lingüística 

 La lingüística sincrónica. Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

 La lingüística antropológica: Franz Boas (1858-1942). 

 La hipótesis de Sapir- Whorf 

 Los estudios sobre lengua y cultura: Mauricio Swadesh (1009- 1969). 

 

Investigaciones importantes a principios de siglo 

 Nicolás León (1859- 1929) 

  Francisco Belmar 

Apolonio Martínez Aguilar y la Égloga cuarta de Virgilio en náhuatl de la Huasteca 

Potosina 

 

Trabajos sobre toponimia: Marcos E. Becerra, Alberto Membreño y Leopoldo Alajandro 

Rodríguez. 

 

Revolución e indigenismo 

 Manuel Gamio (1893-1960) y Pablo González Casanova (1889-1936). 

 

Las primeras revistas especializadas 

Investigaciones Lingüísticas, 1933-1937 

  El México Antiguo, 1919- 1969. 

La Revista Mexicana de Estudios Históricos, 1927. 

Tlalocan. Revista de Fuentes para el conocimiento de las culturas indígenas de México, 

1942. 

 

El esplendor de la palabra antigua. Filólogos de mediados de siglo. 

La obra de Ángel María Garibay, (1890- 1967) 

El Seminario de Cultura Náhuatl 

Miguel León Portilla 

Fernando Horcasitas (1924-1980) 

Alfredo López Austin 

Luis Reyes García 

 

Lingüistas de la segunda mitad del siglo XX 

Mauricio Swadesh 

Leonardo Manrique (1933- 2003) 

Juan A. Hassler. La revista Archivos nahuas. 

Karen Dakin 

Yolanda Lastra 

Antonio García de León. 

 

Gramáticas nahuas del siglo XX 
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Cecilio Agustín Robelo, Nociones del idioma náhuatl indispensables para la perfecta 

inteligencia de la parte mexicana de las obras en las que se explican las etimologías de 

nombres geográficos indígenas, 1911. 

Mariano Jacobo Rojas, Manual de la lengua náhuatl. Método práctico para leer y escribir 

la lengua mexicana, 1927. 

Juan Luna Cárdenas, Compendio de gramática náhuatl, 1936. 

José Ignacio Dávila Garibi, Epítome de raíces nahuas, 1938. 

Ángel María Garibay, Llave del náhuatl, 1940 

Mauricio Swadesh y Magdalena Sancho, Los mil elementos del mexicano clásico, 1966. 

Thelma Sullivan, Compendio de la gramática náhuatl, 1968. 

Stanley Newman, Classical Nahuatl, 1967. 

James R. Andrews Introduction to Classical Náhuatl, 1975. 

Michel Launey, Introduction à la langue et à la literature aztèques, 1979. 

 

Traducciones de textos del siglo XVI 

Traducciones de documentos de la vida cotidiana 

 

La nueva palabra, yancuic tlahtolli a partir de 1980 

 

Recapitulación 

 

Las lenguas mesoamericanas en sincronía: gramáticas generales, descriptivismo, fonología, 
dialectología, comparativo, lexicografía. 

Las lenguas mesoamericanas en diacronía: lingüística histórica, tipología, clasificaciones, historia de 

las lenguas. 

La delimitación de los troncos lingüísticos mesoamericanos en el espacio y en el tiempo. 

El español de México: los primeros estudios. La génesis y consolidación de la escuela mexicana de 

lingüística histórica del español: instituciones y figuras. 

La escuela mexicana de estudios clásicos: traducciones, estudios filológicos, estudios históricos. 

El nacimiento de una filología novohispana: el estudio y edición de textos en latín y español. 

Perspectivas actuales de la lingüística, la literatura y la filología mexicana: aportaciones múltiples en 

múltiples lenguas. 

Pluralismo lingüístico y conocimiento humano: ¿riqueza o barrera? La defensa de la pluralidad 

lingüística, ¿romanticismo o actitud humanística? 

El habla, la lengua y el lenguaje: los diseños del universo humano. 

Significado de los estudios lingüísticos contemporáneos: la abstracción lingüística y la nueva 

búsqueda del logos. 

Lengua en sí misma y lengua como expresión del pensamiento: lengua elicitada y lengua 

textualizada. 

El valor de los textos para la comprensión de las lenguas. Los corpus textuales, un universo 

cultural único. El corpus mesoamericano en los estudios lingüísticos y filológicos actuales. 
¿Qué es la filología para los humanistas del año 2000? 

La filología mexicana y su significado en el universo filológico universal. 

Recapitulación final. La filología: un saber con muchos rostros y un solo cuerpo, el humanismo. 
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