
San Agustín aníe un problema refereníe al 
¡USKERA

por

A ra x e s

E xp o n g am o s an te  todo el p rob lem a. E l  problem a consiste en 
averigu ar qué concepción d el len gu aje  debe p reva lecer, si la  que 
es n a tu ra l, la  que nos sum inistra la  h isto ria , o esa o tra  que quiere 
— h a  d ich o un filó lo g o — m old ear el len guaje com o p a sta , su sti
tu yen d o  las vo ces a lien ígen as por o tra s  d e creación  indígena.

E l p rob lem a en realid ad  e s tá  resuelto, p ero  no tod os— aun
que sí a fo rtu n ad am en te  en m ayo r núm ero que hace unos dece
bios— se resignan a a c a ta r  el d ictam en  de quienes tienen vo z y  
v o to  de ca lid ad  en la  m ateria .

E l gen io  de c a d a  len g u a— d ecía  José de M aistre— se m ueve 
lo m ism o que un an im al p ara  en con trar p o r todos los lad os lo 
que le  conviene.

N o h a y  ni es p o sib le  h a y a  len gu a que, respecto  de su v o c a 
bulario, p u ed a p reciarse  de serlo tod o  indígen a, o creación  su ya, 
a im itación  de aqu el filó so fo — expresión  g rá fica  de la  p a lab ra  
«autarqués»— que se p resen tó  en los ju ego s p ú b licos sin  lle v a r  
sobre su cuerpo p ie za  a lg u n a  de v e stid o  ni orn ato , que no hubiera 
fab ricad o  él con sus p ro p ia s  m anos.

Si se c a p ta ra  en c in ta  m agn eto fó n ica  u n a con versación  que 
sostienen dos p asto res en la  cum bre d el A ra la r  o d os nekazaris 
en la  fe r ia  de T o lo sa, veríam os que la  m ayo r p a rte  seguram ente 
de los vo ca b lo s— b ien  corrien tes en el len g u aje  p o p u lar— proce
den de las m ás d iv e rsa s len guas, las m ás d el la t ín  y  de las  lenguas 
llam adas rom ánicas.



L o  que p ru eba eso— ta l  ve z  rep liq u e  alguien— es que e l euske
ra  e stá  contam in ado.

A fo rtu n ad am en te... está  contaminado. «Los id iom as m enos 
con tam in ad os— observa e l  señor A ltu b e — son los h a b lad o s por 
los sa lva je s, y  en razón  d irecta  con e l m ayor a le jam ie n to  de la 
cu ltu ra  europea». Y  en su C onferencia sobre el e lem ento  e x tra 
ño en el len gu aje , d ecía  A m érico  C astro  que «al cen tro  de A frica  
o d e  A s ia  no h a y  m odo de e x p o rta r  e l vocabu lario  de la  cu ltura  

moderna».
«Si lo s  vascon es— son p a lab ras de M enéndez P id a l, tom adas 

d e  su «Introducción a l estu d io  de la  L in gü ística  Vasca»— conser
v a ro n  en érgicam ente su in d óm ita  person alidad  aborigen , esto  
p u d o  hacerse so lam en te a  co sta  de to m a r a m anos llen a s el la t i
nism o, porque e l no h acerlo  les h u b iera  costado a lgo  m ucho m ás 
p recioso  e im p ortan te  que la  fa lsa  p u reza  id io m àtica , le s  hubiera 
co stad o  el quedar en la  b a rb arie . P o r fo rtu n a , tam b ién , se siguió 
(el vasco) aprop ian d o  después el vo cab u lario  rom án ico  de los 
pu eblos herm anos de su vecin d ad  que p o r su situ ación  geográfica 
v iv ía n  u n a  v id a  m ás a g ita d a , exten sa  y  rica».

S i la  p erson alidad  de don Ju lio  d e  U rq u ijo  p o r m uchos títu lo s 
es acreedora a la  ven eración  y  cariñ o  de todo va sco , d ebe entre 
e llo s con tarse el hecho de que d u ra n te  m ed ia  cen tu ria , pudiera 
d ecirse, ha  m an ten id o  en h iesta  la  b an d era  d el genuino len guaje 
fre n te  a la  ico n o clasta  de los p u ristas que ten ían  d eclarad a  guerra 
a  m u erte  co n tra  tod o  v o ca b lo  erdérico.

E n  d iv ersa s ocasiones, en la  d o cta  «R evista In tern acio n al 
d e  E stu d io s Vascos», de su fu n dación  y  d irección, co m b atió  esa 
concepción ta n  errón ea an te  la  c ien cia  y  tan  fu n esta  p a ra  la  v i t a 

lid a d  d el eu skera.
P erm ítasem e reproducir un b re v e  te x to , verdaderam ente 

áureo, en tresacado de su  C onferencia en O ñ ate (1918) sobre el 
«Estado a c tu a l de los estu d ios re la tiv o s  a  la  len gu a vasca».

«Los escrito s de a lgu n o s v iz c a ín o s — d ecía  el señ or U rq u ijo —  
n o lo s  en ten dem os m as que dos d ocen as de in ic ia d o s, y  a lgú n  fo 



lle to  e x is te ... que, a p e sar  de ser de p ro p ag an d a , no lo  com prend e, 
sin  p re v ia  e x p licac ió n , m ás que su p rop io  a u to r. U n a  co n sid era 
ción  que debe ten erse en  cu en ta , a l d is c u tir  e sta  cu estió n  d el lé 
x ico , es la  sigu ien te: e l señor A zk u e  no d ió  c a b id a  en su d ic c io 
n ario  a  to d a s  a q u e lla s  p a la b ra s  que el v u lg o  u sa  y  que son c la 
ram en te castellan as o francesas; pues b ien , aun e lim in ad a s to d as 
esas, to d a v ía  resu lta  que de los v o ca b lo s  in clu idos en su m onum e- 
ta l  ob ra  p o r e l lex ic ó g rafo  leq u eitia n o , un  cin cu en ta  p o r c ien to  
son de origen  e x ó tico ; si los desech áram os d e l lé x ic o  lite ra rio , 
nos ve ría m o s obU gados a crear m iles de vo ca b lo s , A U N  P A R A  
L O S  O B J E T O S  E  I D E A S  M A S U S U A L E S , lo  que d a ría  lu g a r  
a u n  n u evo  d ia le cto  q u e d iferir la  de los ocho y a  ex iste n te s  m ás 
de lo  que d ifieren  ésto s entre sí.

A p a rte  de que ésto  crearía  u n a b arrera  lin g ü ística  casi in fra n 
queable entre los in stru idos y  los a n a lfab e to s que, en nuestras 
an teig lesias y  caserías, son  los m ás. T én gase, asim ism o, en cu en ta
lo d ifíc il que sería  h a ce r  que el pueblo  a c e p ta ra  las  n u evas p a la 
bras, en un p aís com o el nuestro, en e l que se lee  ta n  poco , cuando 
en o tra s  n aciones (por ejem p lo, en A lem an ia , don de no h a y  n ad ie 
que no sepa leer) la  m a y o r  p a rte  de los neologism os prop uestos 
no lo g ran  arraigar».

P a ra  tod o  desap asion ado  lecto r  de c ie rta  cu ltu ra , flo ta  sobre 
estas p a la b ra s  del señ or U rq u ijo  u n a a tm ó sfe ra  tan  tran sp aren te  
y  lum in osa que p arece com o que se p a lp a  la  verd ad , que se la  
sien te y  se la  respira.

N o d ejará  de ser cu rioso, y  de verd ad ero  in terés p ara  quienes 
aún v a c ila n , saber qué p a rtid o  to m a ría  San A g u stín  acerca  de los 
n eologism os creados p a ra  su p lan tar a  lo s  vo cab los erdéricos co 
rrien tes en el pueblo.

P revien d o  que a lgu n os p u rista s  d e l len g u aje  h ab ían  de poner 
m ala ca ra  a  u nas vo ces ex ó tica s, v in d ic a  su co n d u cta  con estas 
p alabras: «¿Quid ad nos, quid g ra m m a tic i ve lin t?  M elius in  b a r
barism o nostro  vos in te llig itis  quam  in  n o stra  d isertu d in e  vo s 
d iserti eritis» (Enn. in  P sa l., 36). Q ue tra d u cid o  lib rem en te quiere



d ecir; «¿qué se nos d a  a n osotros de lo  que sien ten  lo s  p u ristas?  
M ejor nos en ten d éis cu an d o  os h ab lam o s con v o ca b lo s que os son 
co rrien tes , aunque sean  ex tra ñ o s  o erd érico s, que no en un lengua
je  d ep u rad o  que no h a b ía is  de entenderlo».

E n  las  p a la b ra s— d ice en o tr a  p a rte— se h a de b u scar la  verd ad , 
no las  p a la b ra s  m ism as. «¿De qué nos sirv e  una lla v e  d e oro, si 
no se p u ed e a b rir  con e lla  lo que deseam os? ¿ Y  qué nos estorba 
u n a  l la v e  de p a lo , si con  e lla  se puede, cuando no buscam os o tra  
co sa  q u e a b rir  lo  que e sta b a  cerrado?» (De D oc. Chr. 4).

N o  te n ía  rep aro  el S an to  en s a c r ific a r  la  g ra m ática  en a ra s 
d e la  c la rid ad . A sí cu an d o  d ice  fenerat en lu g a r de feneratur, y  
cu a n d o  escribe: «¿Por qué el d o cto r de la  p ied ad , h ab lan d o  a  gen
te  ru d a , ha  de rep arar en  d ecir  O SSU M  (hueso) an tes que O S, 
p a ra  que se v e a  que es O S S A  (huesos) y  no O R A  (rostros), aquí 
d on d e oídos african os no d istin gu en  de sílabas larg as y  breves?».

«El buen o rad or— ex cla m a  en o tr a  p a r te — no cu id a  cu án  b ien  
su en a  u n a  p a la b ra , sin o  cu án  b ien  re v e la  y  d esen trañ a  lo  que se 
p reten d e. Y  si esa  p a la b ra  en bu en  la t ín  resu lta  am b igu a  y  obscu
ra , y  en el v u lg a r  no, h a b la rá  com o los ign oran tes, no com o los 

instruidos».
Y  en carán d ose con lo s  p u ristas d e  su tie m p o — que los h abía  

e n  b u en  núm ero— les a rg u ye  en e s ta  fo rm a, va le d e ra  p ara  to d as 
la s  le n g u a s  y  sig los: «Porque, ¿de qué s irv e  la  p u reza  d el len gu aje  
cu an d o  no  la  acom pañ a la  in te ligen cia  d el o yen te , no h abiendo m o
t iv o  de h a b la r , si lo que h ablam os no lo  en tien d en  aqu ellos a  quie
nes h ab lam o s p a ra  que nos en tiendan? E l  que enseñe, pues, corte  
to d a  p a la b ra  que no enseñe». (De D o c  Chr. X . 24).

A  lo s  p u rista s  les d esagradab a, p o r  exó tico , e l v o ca b lo  «Sal
vator», com o tam b ién  «salvare». Y  responde el Santo; «Nec q u aerant 
g ra m m a tic i quam  s it la t in u m , sed C h ristian i quam  sit ve n im . 
S a lu s  enim  la tin u m  nom en est. S a lv a re  et sa lv a to r  non fuerunt 
h a e c  la t in a , an teq u am  v e n ire t  S a lv a to r: quando ad la tin o s v e n it, 

e t h a e c  la tin a  fecit».
E s  com o si d ije ra  aqu í: cierto  que anima, fekatu , grazia, zerua, 

Purgatorio, o  B irjiña, y  cien  y  m il v o ca b lo s  m ás, no fu eron  va sco s 
h a s ta  la  in trod u cción  d el C ristian ism o en V ascon ia, p e ro ...llá m e lo



u sted  h ach e, si esos vo ca b lo s fig u ra n  en serie d e  sig lo s adoptados, 
in cru stados, in jerta d o s en el id iom a va sco , que los h izo  suyos.

D ecía  con razón  A . C astro: «Tan vasco  es eleiza, com o es esp a
ñol iglesia, com o es fran cés église, com o es la tin o  ecclesia; el que 
tod as estas p a lab ras ten g an  un rem oto origen  helénico, no tiene 
en sí m ás in terés que e l de ofrecer u n  hecho de estudio al filólogo».

E n  realid ad , San  A g u stín  h a b la b a  en su tiem p o com o h ab lan  
h o y  los que figu ran  en las  a v a n zad a s de la  recien te  cien cia filo 
lógica  o lin gü ística .

U no d e ellos ha escrito: <^ara el ú ltim o  lab riego, lo m ism o que 
p ara  C ervan tes o G o eth e, la  len gu a es un  m edio p ara  reve la r  e l 
m undo interior, en fo rm a  que en tien dan aqu ellos a  quienes se 
d irigen . Si esos g ran d es escritores se en con traban  con p alab ras 
que no eran de origen  españ ol o alem án, los usab an  sin  más».

V ien e tam bién a l caso  la  sen sata  observación  a los id ó la tras  
de la  p u reza  de la  len g u a, d el portu gu és Ju lio  D an tas: «...mas no 
podem os ni debem os o lv id a r  que la  p a la b ra  p a ra  el escrito r, es un 
m edio y  no un fin . E l p o eta , e l n o v e lis ta , el d ram atu rgo , tienen 
otra  m isión y  o tra  fin a lid a d  en su arte : crear la  v id a , in terp reta r  
la n a tu ra le za , tra d u c ir  los m ovim ien tos d el alma».

San A g u stín  sen tía  com o Q u in tiiian o, p ara  quien «la sum a 
v irtu d  d el d iscurso es la  c larid ad , y  h a  de ten erse p o r v iciosa  toda 
oración que necesite  de intérprete».

L a  m an ía  d el neologism o— escrib ía  M ons. D u p an lo u p , en sus 
C artas a  un académ ico  d e San  L u is— es «la cosa m ás r id icu la , m ás 
pedantesca, m ás cercan a  a la  b a rb arie ... que h iere a la  len gua en 
el corazón  y  la  hace la n za r  g ritos. E s  d el tod o  im p osib le  que h a y a  
clarid ad  en u n a lite r a tu r a  en que abun dan  las p a la b ra s nuevas... 
la m ayo r p a rte  de las  veces sin  o tro  m otivo  que su sin gu larid ad , 
porque no se quiere h a b la r  com o tod o  el m undo habla».

C oincid ía  en un to d o  con el se n tir  de San  A g u stín  e l au to r de 
aquella  jo y a  lite ra ria , conocida con el nom bre de «D iálogo de la  
lengua», cuando escrib ía: «cuido de u sar v o ca b lo s que sig n ifi
quen b ien  lo  que quiero decir, y  d íg o lo  cu an to  m ás llan am en te 
iTie es posible».



S in  m ás que con lo  d ich o, está  p u esto  bien c la ro  lo  que d e  esos 
v o c a b lo s  d el eusquera-herri sen tiría  el príncipe de los precep tistas 
d e la  e locu en cia  sag rad a.

Y  aq u í con vien e o b serv ar que, d ad a  la  repercusión que en la  
lite r a tu r a  sa g ra d a  tie n e n  las  corrien tes lin gü isticas o le x ic o g rá 
fic a s  que p riv a n  segú n  los tiem p os en tre  los escritores y  los h a b lis
ta s , son acreedores a  u n  s in gu lar  v o to  d e  g ra titu d  de p a rte  de los 
h ijo s d el S an tu ario , los vascó lo go s qu e, com o don Ju lio  de U rq u i
jo , h a n  lab orad o p ara  pon er a l eu skera  a  cu bierto  de esa gran i
zad a  de neologism os.

L a  fun ción  m ás a lta  y  excelsa  de la  p a la b ra  h u m an a— m isión 
p rop ia  d e l doctor de la -piedad, que d ir ía  San A g u s tín — es se rv ir  
de p u en te  p a ra  ponernos en co n ta cto  con el m undo so b ren atu ral 
— fid es e x  a u d itu — .ilu m in a n d o  n u estras a lm as con a q u ella  luz 
con que e l V erb o  de D io s  ilu m in a  a to d o  hom bre.

P o r  lo  m ism o, en e l len g u aje  sa g ra d o , sobre to d a  fa lsa  o p er
tu rb a d o ra  p u reza  de t ip o  le x ic a l, d eb e  p reva lecer  la  m ás n ítid a  
c la r id a d — pen sam ien to  cien  veces en érgicam en te su b rayad o  p or 
S an  A g u s tín — , p a ra  que a tra vé s de v o ca b lo s in d ígen as o a lien í
gen as, se d e je  v e r  c laram en te  la  v e rd a d , com o se d e ja  v e r — diría  
L a co rd a ire — e l oro pu ro  y  fin o  de la s  aren as a  tra v é s  de las  agu as 
cr is ta lin a s  y  sosegad as de los lago s azu les.




