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ANTECEDENTES Y GENESIS
DE LA PRIMERA GRAMATICA CASTELLANA

Manuel Antonio Quirds R.

ABSTRACT

This paper focuses on the cultural and linguistic backgrounds for the genesis and
elaboration of the first Spanish grammar by Antonio de Nebrija (1492): the role played by
Classical Latin on the Romance Languages revaluation, mainly in regard to the "imitatio"
and "aemulatio" in the Renaissance; the predecessor works by both the provengal
grammars and Dante's "De vulgari eloquentia": the idiomatic ideas by the Humanists, and
Nebrija's humanism.

1. Introducci6n

La 6poca prenebrijiana es contempor6nea a la penetraci6n e inicio del Humanismo en

Espafra: 1400-1474. Se caracteriza por un marcado inter6s hacia la cultura cl6sica grecolatina y
la italiana. De 1474 a 1525 se da el periodo de transici6n del castellano medieval al precl6sico.

En este articulo se esboza la g6nesis de la primera gramiltica castellana, escrita por An-
tonio Martinez de Xarana (1444-1522),latinizado en Elio Antonio de Nebrija (de la antigua
"Nebrissa Veneris", hoy, Lebrija, Guadalquivir abajo):

;Cu6les fueron los antecedentes hist6ricos: educativos, culturales, y, sobretodo, filol6-
gico-lingtiisticos que impulsaron al nebrijense a elaborarla?

6Cu6les, las concepciones idiomdticas que se habfan desarrollado en Italia y que par-
cialmente desembocaron en el Humanismo-Renacimiento?

;C6mo eran las ideas sobre el romance castellano en la misma 6poca de Elio Antonio?

;C6mo se manifiesta el Humanismo del autor de la primera gramdtica castellana?

Y principalmente, iqu6 papel desempefl6 el latfn cl6sico en la revalorizaci6n del
romance?

Las respuestas a estas preguntas implican la exclusi6n, en este trabajo, de los aspectos

internos y estructurales de la gram6tica de Elio Antonio de Nebrija.
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2. G6nesis de la gram6tica del nebrijense

En el mes y afro en que el Almirante zarpabadel puerto sureflo de Palos y emprendia su
sueflo de una nueva via maritima hacia el lejano Oriente, en la sede de la segunda universidad
m6s antigua de Espafla, Salamanca (ca.1251), salia a la luz priblica la primera gram6tica caste-
llana, con la inmensa fortuna de que, para 1492, ya se habia establecido en Valencia (a7$ b
imprenta de Gutemberg.

El trabajo gramatical de Nebrija se puede enmarcar en un contexto tematico y de discu-
si6n de ideas humanisticas que afloraban desde Italia: la patria del latfn. Por lo cual no deja de
lado el aporte indirecto de otras gram6ticas, o especies de grami4ticas, neolatinas, que habfan si-
do elaboradas en otros paises de la Romania. ;EIio Antonio de Nebrrja no constituye un caso
aislado !

Por tal motivo, presento, primero, las obras gramaticales, incluso, filol6gicas, precurso-
ras de la gram6tica nebrijiana; soslayo las contempr6neas a 6ste y esbozo las principales ideas,
pre6mbulo del trabajo de Elio Antonio.

2.1. Obras y autores precursores, o coetdneos de Nebrija

- La tradici6n gramatical grecolatina.
- Las gram6ticas occitanas o prevenzales.
- El "De vulgari eloquentia" de Dante Alighieri.
- Los coetdneos de Antonio de Nebrija.
- Lo original y aut6ntico de Elio Antonio.

La tradici6n gramatical grecolatinct

Los estudios gramaticales de las lenguas romances, e, incluso de otras lenguas, como el
alemdn y el ingl6s, poseen una fundamentaci6n te6rica latina: Prisciano, Diomedes, Donato y
Quintiliano, quienes, a su vez, se basan en las disquisiciones te6ricas de los griegos. Tal tradi-
ci6n gramatical se ha perpetuado en el transcurso de la Edad Media; y sin ella, los esfudios gra-
rnaticales modemos apenas estarian en paflales.

Durante la Edad Media, la gramdtica era parte del Trivium y tuvo cuatro per(odos: las
compilaciones de Donato y de Prisciano, el trabajo de Alcuino, en pleno Renacimiento carolin-
gio, las escuelas catedralicias y la reforma prehumanista. Su m6xima actividad consistiS en cui-
dar la pureza del latin sobre la base de la literatura de 6ste.

Las gramdticas occitanas o provenzales

En la esfera romance, abren brecha los tratados para aprender a escribir la koin6 occi-
tana, la de los poetas trovadores provenzales, sureflos de Francia. Fueron los trovadores los
primeros en poetizar en una lengua neolatina, luego del desastre del 474: cafda del Imperio
Romano. La importancia trovadoresca radica en que, al acto propiamente creador, se aunaba el
trabajo crftico-fi lol6gico: glosarios, rimarios, bibliografias y hasta gram6ticas.
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Raz6s de trobar

Ram6n Vidal de Besahi es el autor de la primera gram6tica en una lengua romance. La
elabor6 para enseflar a escribir la lengua de los trovadores. Este catal6n se proponia una "drei-
cha maniera de trobar": un buen modo de poetizar. Pero su realizaci6n no es ningrin tratamiento
sistemdtico como si lo es la gram6tica de Nebrija.

Donatz proensals

Este tratado fue escrito en Italia, en 1243, por Uc Faidit, para uso de los habitantes de
esta peninsula. La intenci6n purista se basa en el famoso gram6tico antiguo, Donato: una adap-
taci6n de su 'Ars Minor". La gram6tica est6 completada por un extenso glosario de la rima.

Doctrina d'acort

Esta obra, redactada por Terramagnino de
adaptaci6n versificada de las "Raz6s de trobar".

Regles de Trobar

Pisa, en Cerdefla, entre 1282 y 1296, es una

Tales reglas est6n formadas por una gram6tica, abundantes citas de los trovadores y obser-
vaciones sobre versificaci6n y po6tica, con el fin de iniciarse en el "saber trovar". Su autor es un
catal6n, Jofrd de Foixh, quien la redact6 en Sicilia, entre 7289 y 1291.

Mirall de trobar

Este tratado, de contenido gramatical y
trovadores. Su autor, de principios del siglo XIV,

Leys d'amors

ret6rico, est6 provisto de ejemplos de buenos
fue Berenguer de Anoya (Inca, Mallorca).

El jurista tolosano, Guilhem Moliner, escribi6 estas /eys por iniciativa de la "Gaya
Sciencia". De todos los tratados anteriores, es el m6s extenso, pues est6 dotado de una gran ri-
qtreza gramatic al, ret6ric a, estilisti c a y versificatori a.

Pero, a favor de Nebrija, obra el hecho, de que, en la finalidad de tales elaboraciones, el
conocimiento gramatical est6 supeditado a la creaci6n literaria; en cambio, el trabajo de Nebrija
lo est6 a la lingtiistica; por eso su gram6tica se basa en hechos lingtiisticos reales de su 6poca, y
no tanto en la lengua literaria.

El "De vulgari eloquentia"

Entre 1303 y 1305, el toscano, Dante Alighieri, escribe este tratado, en donde, no s6lo
intuye la existencia del griego y de las lenguas germ6nicas, sino hasta elabora una clasificaci6n
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de los idiomas romances segrin la particula afirmativa de 6stas: lengua de oc, provenzal; len-
gua de oil, franc6s; lenguas del sf: italiano y espafrol.

En tal tratado, Dante plantea, en forma crftica, la situaci6n de las lenguas vern6culas, y
elogia su importancia como idiomas hablados, aprendidos inconscientemente desde la nifiez,
frente al otro, el latfn, aprendido conscientemente mediante reglas gramaticales; y entonces, el
autor de la Divina Comedia defiende y alaba el empleo de una lengua italiana que sea comrin y
general para todos los habitantes peninsulares, donde se refleje la unidad de Italia, en el plano
literario.

En el poeta florentino, es patente la diglosia medieval y se nota un cambio de mentali-
dad en las concepciones idiom6ticas sobre la nacionalidad de las variedades rom6nicas hasta
entonces conocidas, en contraposici6n a la internacionalidad del latin medieval: lengua univer-
sitaria y eclesi6stica.

2.2. Obras gramaticales coet6neas a Ia gramdtica de Nebrija

Grammaticheta

Esta obrita, de 1529, se debe a Gian Giorgio Trissino, el opositor italiano de Pietro Bembo:

Prose della volgar lingua

Con este tratado, el cardenal Bembo se opone al anterior y ofrece sus planteamientos en
torno a la "Questione della lingua" (1525): la discusi6n suscitada en Italia sobre el latin y la
lengua vulgar digna de ser usada por los escritores literarios en italiano: la "florentinidad" (flo-
rentino hablado) o "toscanidad" (toscano hablado) de la lengua italiana.

Grammatica della lingua italiana

Le6n Battista Alberti compuso esta gram6tica en donde afirma la excelencia de la len-
gua italiana.

Deffense et illustration de la langue frangoyse

Su autor, Du Bellay, declara que el franc6s puede ser superior al latin, griego y hebreo.

Traitd de la grammere frangoeze

Esta gram6tica fue elaborada por Louis Meigret, en 1550.

Grammatica de la lingoagem portuguesa

La primera gram6tica portuguesa fue escrita en 1536 por Fernando de oliveira.
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Orthographia gallica

Este texto, anterior a los precedentes, pues es de finales del siglo XIII y principios del
XIV, fue redactado en Inglaterra, en lat(n, para estudiar franc6s, idioma que habia sido trans-
plantado desde el continente por los norrnandos bajo la guia de Guillermo el Conquistador, y
que, en el siglo XV, se constituy6 en lengua de corte y de la aristocracia inglesa.

17, Breve conclusi6n

Las consideraciones precedentes indican c6mo la obra de Nebrija debe ser comprendida
en un contexto global rom6nico, segrin el movimiento de renovaci6n que operaba desde el mis-
mo latin. Pero, parad6gicamente, en los inicios mismos del Renacimiento, se presenta un nacio-
nalismo idiom6tico en contra de la universalidad medieval del latin, lo cual hace pensar en un
posible fracaso de los humanistas renacentistas.

El movimiento de renovaci6n de las lenguas maternas alcanza tambi6n a paises que no
giran, gen6ticamente, en la 6rbita del latin, mas que lo tenian como lengua de cultura: en modo

especifico, me refiero a Alemania, en donde Martin Lutero (1534) imprime, en alem6n, su tra-

ducci6n de la Biblia.
Antonio Quillis (1930) emite un criterio acertado sobre la importancia primaria de la

Gramdtica de la lengua castellana, elaborada por Elio A. de Nebrija, consiste en ser la obra de

un humanista y en ser elaborada con criterios lingtifsticos que ejercieron, posteriormente, in-
fluencia parala estructuraci6n de futuras gram6ticas.

3. Ideas forjadoras en el primer gram6tico castellano

A partir de 1473, inicia la importancia de la primera gr6matica castellana: el oriundo
de la antigua Nebrissa Veneris regresa de Italia remozado: llega a Espafla influenciado por el

Humanismo de Petrarca y las nuevas ideas gramaticales de Picolo della Mirandola, Valla,

Bruni, Biondi y Salutati, ardientes defensores de la "Dignitas hominis", basada en las "Litte-
ras humanas".

Elio Antonio habia emprendido viaje a Italia a los 19 aflos, segfn 6l mismo confiesa:

Assi, que en edad de diez y nueve afros io fue a Italia, no por la causa que otros
van, o para ganar rentas de iglesia, o para traer f6rmulas de Derecho civil y ca-

n6nico, o para trocar mercaderias, mas para que por la ley de la tomada, despu6s

de luengo tiempo restituiesse en la possessi6n de su tierra perdida los autores del
latfn, que estavan ia, muchos siglos avia, desterrados de Espafla (...) (p. 10)

Permanece 10 aflos en la culta Bolofla, sede de la m6s antigua universidad de occidente,

con el rinico inter6s de estudiar el latin de los autores cl6sicos. lEn su 6poca, era claro, que

quien no habfa viajado a Italia, no sabfa bien el latin!
De regreso a Salamanca, universidad de tradici6n boloffesa, emprende una lucha contra

los espaffoles que habfan degenerado la esencia misma del latin, su "clasicismo":
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(...) nunca dex6 de pensar alguna manera por donde pudiesse desbaratar la bar-
baria por todas las partes de Espaffa tan ancha y luenga mente derramada (...)
(p. 11)

Seguidamente, declara los motivos que lo llevaron a la universidad salmantina:

Assf, io, para desarraigar la barbaria de los ombres de nuestra naci6n no co-
menc6 por otra parte sino por el estudio de Salamanca, el cual, como una forta-
leza, tomado por combate, no dudava io que todos los otros pueblos de Espafra
vernfan luego a se rendir (...) (p. 11)

Manifiesta Piccardo (1949), citado por Antonio Quilis, (1980), en su edici6n de la gra-
miitica de Elio Antonio:

(...) Nebrija, al incorporarse, segdn vimos, a la corriente de la mejor tradici6n
latina, se aparta de la actitud escol6stica (...) Y si bien por un lado tributa a la
autoridad de los viejos libros, por otro aprende a escrutar la realidad del idioma
y a cimentar su trabajo en principios cientificos (...) (Quilis 1980: 13)

Las ideas de los humanistas italianos sobre el latin, que repercuten en Nebrija, se fun-
damentan en la triste situaci6n de tal lengua a finales de la Edad Media. Son la consecuencia de
una nueva actitud critica, producto del cambio de mentalidad que se estaba operando, y que, en-
tre otros muchos, se manifiesta en la misma denominaci6n para la nueva era: el Renacimiento.

A caballo de una edad a otra, la crisis escolar y universitaria repercuti6, negativamente,
en la educaci6n del individuo, lo cual voy a esbozar en los siguientes apartados, tanto es asi que
Robelais se mofa de las sutilezas de la decadente escol6stica; por eso Francisco I funda, en
1533, el Collbge Royal (el Colldge de France).

4. Crisis de la escuela y del latfn en la Romania y su soluci6n

La reflexi6n sobre la lengua constituye el eje central y el problema est6 configurado por
la antonimia conservaci6n-renovaci6n del latin.

A finales de la Edad Media, los depositarios de la ensefranza del latin: la escuela, la
universidad y la iglesia estaban en crisis por culpa de las torpes y est6riles disputas teol6gicas y
filos6f,cas de la escolSstica tardfa, principalmente, de los "nominalistas". El latin fue victima de

tal situaci6n: se hizo esclavo del pensamiento obstruso reinante entre los intelectuales: compli-
cado, demasiado tecnificado y especializado; en suma, un latfn bi{rbaro recluido dentro de las
mismas instituciones docentes; ioscuro, allf donde debfa ser claro! Todo lo cual engendra su de-
cadencia, que, a su vez, engendra una actitud negativa y despectiva hacia la misma Edad Media,
como escribe Vicente Garcfa de Diego (1970):

Con un sentido simplista, sin m6s criterio que el del valor est6tico de las len-
guas, el clasicista latino comparaba lo m6s perfecto de la latinidad de oro con
lo m6s desaliffado de los siglos medios, envolvi6ndolo todo en un concepto del
m6s injusto desd6n (...) (Garcfa de Diego 1970: x)
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Para la reivindicacr6n del lat(n postcl6sico y del medievalismo, fue necesario
un cfmulo de causas, que s6lo en nuestros dfas han tenido un pleno desenvolvi-
miento. (ibidem)

;Crisis en la escuela: educaci6n y enseflanza! iCrisis en Ia cultura: el idioma! lCrisis en
la religi6n: la Reforma!

Para los pensadores humanistas fue imprescindible replantearse el panorama, buscar y
encontrar un antfdoto: ;d6nde hallarlo?: 1en la literatura cl6sica!: 1la eximia de la 6poca dorada
augfstea!: lrestaurando la "vera latinitas", se restaurar6n, ipso facto, las "litterae humanae"!

;Esta es la soluci6n que presentan los humanistas!:
Segrin Valla, en cita de Avelina Carrero de la Red (1984: 31) "en latfn se hallan todas

las disciplinas dignas del hombre" (...) "hay que restaurar el antiguo usus loquendi basado en
Cicer6n y Quintiliano" (...)

Con entusiasmo, aqu6llos se avalanzan sobre su prop6sito: restaurar el latfn para restau-
rar el humanismo contra la nobleza, el clero y la escoldstica, detentores de la escuela tradicio-
nal, de tan preciosos frutos otrora: las universidades les deben a las escuelas catedralicias su ori-
gen. Pero, en el momento en que estamos ocupados, casi todas las universidades de la Romania,
con la misma Sorbona alacabeza, padecian de un c6ncer que tenia que ser extirpado.

De manera opoltuna, los humanistas vienen al encuentro contra tal enfermedad: elaboran
una estrecha y feliz relaci6n entre las "litterae" y la "vera latinitas antiqua" (no la medieval) en

un todo arm6nico que se conoce como los "studia humanitatis" o, simplemente, "humanitas".
Principalmente en ltalia, tal crisis escolar-universitaria clerical, la cual repercutia en

una crisis de valores humanos, impuls6 a los humanistas a restaurar y a renovar amparados en la
literatura cl6sica latina: ;justo en donde se retrataban los ejemplos de los grandes, considerados
por Petrarca como los eximios modelos ideales. Los contempor6neos del poeta de Laura, o un
poco posteriores, en los mismos umbrales del Renacimiento, predican que se debe recuperar la
eloquentia auctorum: "i mezzi per cui I'uomo ritrovasse la sua verit6, ed il sapere della sua mi-
sura terrena: la "eloquentia dei boni autori, degli optimi": su "humanitas"; que esto traer6 inhe-
rente la restauraci6n y renovaci6n educativa y cultural, para cuyo fin se hace imprescindible es-

tudiar "filol6gicamente" el latin, y los "studia humanitatis" que engendrar6n el renacimiento de
las artes.

5. Crisis de valores en la Espafia prenebrijiana y su antidoto

Como en casi toda la Romania, unos afros antes de regresar Nebrija de Bolofla, en su

Espafra, sobreviven esquemas medievales, diffciles de erradicar, pues las nuevas ideas de Elio
Antonio afn no se habian difundido.

Por 800 afros de luchas incesantes contra los moros, casi toda la Peninsula Ib6rica habfa
corrido un destino diferente del de la Peninsula ltdlica, en donde sobrevivi6 m6s pura la tradi-
ci6n del latin, incluso, la del italiano. La reflexi6n del latin-romance fue m6s drictil y natural en

Italia que en Espafla. En 6sta, el castellano tuvo que implantarse como un dialecto "extranjero",
el de los castellanos, mediante la Reconquista y subsiguiente repoblaci6n. Alrededor de la 6po-
ca de RodrigoDiaz de Vivar, los monjes cluniacenses hacen un esfuerzo para imponer la cultura
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romana y la lengua latina en contra de la arabizaci6n, casi total. lEn Espafra, se tiene que reco-
menzar para rerrom anizar castellanizando !

A pesar de los sintomas renovadores que se notan poco antes de la ascenci6n al trono
de Fernando V de Arag6n e Isabel I de Castilla, persisten muchos de tales esquemas medieva-
les; una nobleza y un clero sumamente poderosos con un latin decadente, producto de la igno-
rancia. iAsi se regentaban las instituciones educativas! Por tal motivo era necesario reflexionar
y discutir en los pilares de la educaci6n, cultura y lengua a partir de dos principios renacentis-

tas: la "emulatio" y la "imitatio" de las "litterae humanae antiquae".
En Espaffa, el "clasicismo" era de segunda: no era filol6gico: la lectura no se hacia en

los originales latinos, y la interpretaci6n textual dejaba mucho que desear. No se daba, como en

Italia, la "eloquentia auctorum", sino una filosofia pr6ctica de la vida; saber latin no era ni m6s

ni menos que como conocer cualquier otra lengua.
De tal situaci6n se habian dado cuenta, en la misma Edad Media, los autores del Mester

de Clerecia; por eso impregnan sus obras literarias romances de reminiscencias cl6sicas me-

diante el empleo de latinismos y de cultismos, no s6lo l6xicos, casi todos extraidos de la cultura
libresca y asi, Berceo se dirije a un pfblico ignorante, carente de cultura y trata de educarlo con

una dosis de una buena formaci6n literaria. Se daba, en la Edad Media, la imprescindible nece-

sidad de estudiar la cultura libresca sobre la base del latin culto para tener acceso a los bienes

de la cultura superior; luego, se forma la clase de letrados con dos corrientes: la latina y la ro-

m6nica, cuando 6ste es tenido en mayor consideraci6n medieval.
Pero, a pesar del Mester de Clerecia, Elio Antonio de Nebrija no pudo dejar de hablar

de la "barbaria hispana", a finales del siglo XIV: por eso critica el latin escolar; critica el latfn
de los nobles; critica el latfn eclesiSstico; critica al clero y, a las ideas teol6gicas de 6ste, se opo-

ne el "socratismo cristiano" de Petrarca.

Thl barbarie hispana, segdn sus mismos detractores, era producto de la comrpci6n del

saber y de la ciencia, debido al decadente nominalismo de los escol6sticos tardios y a la igno-

rancia de los estudios cl6sicos, como ya se expuso.

6. La imitatio y emulatio renacentistas: lat(n y romance

La reflexi6n y renovacidn del latin result6 tambi6n en una re-reflexi6n y renovaci6n

del romance. La primeratarea que se proponen los humanistas espafloles, bajo la batuta de

Elio Antonio de Nebrija, es recuperar el latin: el cl6sico; la segunda es consecuencia de 6sta:

potenciar gramaticalmente la lengua materna segrin el principio renacentista de la "imitatio"
y la "emulatio". De este modo, la reflexi6n lingiiistico-filol6gica se extendi6 al campo de las

lenguas originadas en el mismo latfn: las romances, para que 6stas adquirieran la misma subli-

midad que la lengua cl6sica, aunque tales romances procedan del latfn vulgar, aspecto que no

ignoran los humanistas. Estos no luchan contra el latfn vulgar, sino contra el latin medieval: i6s-
te es el corrupto! De hecho Bruni y Biondi hablan de la noble vertiente del latin. Los contempo-

r6neos de Nebrija sabian que, desde hacfa algunos afros, el latin ya no era una lengua natural, y
que la naciente literatura se estaba expresando en lengua materna, t6rmino acufrado en el siglo

XIII; mas, a pesar de los tremendos esfuerzos de los humanistas, el latin va quedando relegado al
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ambiente eclesi6stico y acad6mico que ellos mismos habfan criticado; ahora, fnicamente, se 1o

estudia segfn los c6nones gramaticales; Nebrija impulsa tambi6n el inter6s del romance segfn
dichos c6nones, pues no s6lo el latfn es digno de arte (sin6nimo de doctrina, como cuando se di-
ce l'arte po6tica"); el castellano ya lo iguala; incluso, al mismo gnego; el prestigio de las lenguas
nacionales corre ahora parejo con el del idioma de Virgilio, y su mayor o menor proximidad de-
pende de su poder imitativo en originalidad; para tal fin, se debe regularizar, mediante la gramdti-
ca, su estructura, y la lengua no ande por las buenas de Dios: suelta (enunciado que debe ser en-

tendido en un determinado c6digo lingiiistico y nunca como nivel general de comunicaci6n).
Asi pues, la restauraci6n y renovaci6n del romance, a finales de la Edad Media, o me-

jor, a principios del Renacirniento, indujeron a la creaci6n de una gramdtica del romance caste-

llano, por el simple principio de la "emulatio" y de la "imitatio", pues el comfn de la gente, si

no posefa estudios formales, empleaba rinicamente el vulgar materno. M6s bien, entre los mis-
mos humanistas se crea un ambiente (de ningrin modo antilatino) favorable a las lenguas ro-
mances, justo allf donde fallan por falta de experiencia intelectual, dada su relativa juventud, lo
cual no les impide ser colocadas en el mismo nivel que el latin. El cultivo de 6ste induce al cul-
tivo del romance, y las mismas teorias aplicadas al estudio del latin se aplican al vulgar mater-
no, m6xime que la reina Isabel habia encargado a Nebrija traducir al catellano sus "Introductio-
nes" (1488).

La herencia "negativa" del latfn medieval, gener6, indirectamente. gran inter6s por el

latfn 6ureo, y, al producirse una disparidad con el romance, queda 6ste revalorizado y renovado;

pero, para que esto no se pierda, Antonio de Nebrija lo fija en una gramdtica escrita, segfn estos

cinco principios a partir de la "emulatio" y la "imitatio" renacentistas:

1. Reflexi6n del latin > reflexi6n del romance.
2. Revalorizaci6n del latin > revalorizaci6n del romance.
3. Renovaci6n del latin > renovaci6n del romance.
4. Fijaci6n gramatical del latin > fijaci6n gramatical del romance.

5. Determinado c6digo del latin > determinado c6digo del romance.

En Espafra, Elio Antonio de Nebrija fue el primero en darse cuenta de las deficiencias
del latin en libros como el Doctrinale y el Catholicon y en las gram6ticas modistas en otros tex-

tos de enseflanza gramatical escolar y universitaria; de las inritiles conclusiones filos6ficas; de

lo est6ril en que se convertfa la ensefianza por culpa de 6stas, de la ausencia de belleza y estilo
en el uso del latin: sin gusto literario ni elaboraci6n artfstica, pues se habia perdido la imagina-

ci6n, y la elocuencia habia decafdo. El mal prestigio del latin habfa calado hondo. El lebrijense

estaba consciente de la necesidad de restituir la verdadera latinidad con una referencia al latfn

cl6sico, y no al medieval. lPor qu6 no ir a sus fuentes directas?
Por eso habfa emprendido su viaje a Boloffa, donde, luego de haber cursado estudios de

latfn en su universidad, implant6 el saber y el m6todo en el Studium de Salamanca, tomado a la

fuerza, como si se tratara de una fortaleza medieval, para desterrar la barbarie imperante en la

fecha de su regreso: 1473.

Nebrija no quiere que a su lengua materna le suceda lo mismo que le habia sucedido al

latfn medieval; por eso encausa el castellano gramaticaliz6ndolo bajo la guia del latfn. iAcaso
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no se trataba de una lengua neolatina? Pero 6i se cuida de predicar una relatinizaci6n vio-
lenta, cruda y absurda. Su visi6n es, adem6s, prdctica y real, pues se basa en los hechos
lingiiisticos, y asi evita que el romance castellano caiga en una relatinizact6n inritil y ana-
cr5nica.

7, Conclusi6n: el humanismo de Nebrija

Lo esbozado hasta el presente constituye las ideas esenciales que abrigan Nebrija y algu-
nos coet6neos suyos en el plano de la lengua, sobre todo, en relaci6n con el latin.

A partir de su concepci6n filol6gica, desentrafla una serie de ideas que hacen de 6l un "re-
formador" de su 6poca; su inter6s por la transformaci6n va impreso con un sello de "humanista".

Esbozo algunas ideas sobre el humanisno de Elio Antonio de Nebrija, para lo cual es
imprescindible partir de una definici6n de esta palabra en su sentido original latino:

El "Ftrumanismo" es un movimiento que se origin6 en las postrimerias de la Edad Me-
dia y en los inicios de la 6poca moderna: en el gran Renacimiento. Predica una actitud idealista
de renovaci6n espiritual de toda persona segrin ideas extraidas de la literatura de los cl6sicos
grecoffomanos: el modelo formativo est6 conformado por las letras humanas en los "studia hu-
manitatis".

El "Humanismo" se origin6 en Italia, la patria del latfn, uno de cuyos mds ardientes
defensores fue Francesco Petrarca, quien tuvo una admiraci6n ilimitada por la cultura latina
cliisica:

1. Antonio Martinez de Xarana emula a los humanistas de Italia e introduce el movimiento en
su pais: Espafla.

2. En su admiraci6n por el mundo antiguo de Roma, adopta el nuevo nombre de Elio Antonio
de Nebrija, hoy, Lebrija, la antigua "Nebrissa Veneris", a la que, arin en su juventud, le dedi-
ca su "Salve parva domus".

3' El centro de la atenci6n nebrijiana est6 dirijido hacia el ser humano y a un aspecto insepara-
ble de 6ste: el idioma en su aspecto gramatical, que se apoya en el pensamiento; por eso estu-
dia y aprende bien el latin ciceroniano, de donde se origina su inter6s por la lengua matema,
para que adquiera la grandeza de aqu6l, y asi restaurar la antigiiedad grecolatina, principal-
mente, la literatura: donde mejor se refleja el humanisrno; e imita la "eloquentia auctorum":
los "optimi".

4. El nebrijense se interesa tambi6n por la enseflanza del latin metodol6gicamente, sobre los
textos originales, para que la educaci6n, la ciencia y la cultura mejoren entre sus coterr6-
neos.

5. Su preocupaci6n por el latfn cli{sico lo lleva a preocuparse por su romance materno, y vice-
versa, pues latin y romance no se contraponen: mds bien se complementan. En la nueva cuL-
tura, la impulsada por los Reyes Cat6licos, florece tambi6n la lengua vulgar, en una ambiva-
lencia "latin-romance".
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8. Epflogo

La restauraci6n de la "la latinitas" en Espafla induce a Nebrija a restaurar las letras, in-
cluida su lengua materna, y, en su fijaci6n gramatical, se encuentra tambi6n un antidoto contra
la barbarie imperante en su 6poca; con la gramdtica se destierra la ignorancia, pues el idioma es

base de toda ciencia y guia de verdad, de donde lo inseparable de escuela-idioma/individuo-so-
ciedad. El idioma presta servicios esenciales: expresa la experiencia vital, por lo cual, el foco de

renovaci6n y de perfeccionamiento humano debe ser a partir de la lengua de la naci6n; por ella
se inmortalizan las hazafias de un pueblo, por ella florecen las artes de la paz, si se persuade co-
rrectamente. ;He aqui la (...) "importancia de la educaci6n y de la reforma pedag6gica propug-
nada por el humanismo y de Nebrija como primer humanista espaflol."

Elio Antonio de Nebrija cumple a cabalidad con una de las tareas esenciales del "Huma-
nismo": la reflexi6n y el estudio idiom6ticos, esenciales en toda reforma educativa y humana.

Su reforma idiom6tica es inconcebible si no se toma en cuenta la intervenci6n, directa o
indirecta, positiva o negativa, del idioma humanista por excelencia el LAIIN, aspecto afirmado
por Quilis:

Cuando Nebrija escribe sus obras gramaticales, no parte de cero. Cuenta con la
rica tradici6n grecolatina, que, en su caso, se circunscribe principalmente a tres
gram6ticos latinos, que parecen ser su fuente m6s directa: Prisciano, Diomedes
y Donato, sin olvidar a Quintiliano, al que, a veces, llama nuestro. De ellos to-
ma la base te6rica y sobre 6sta elabora su doctrina (...) (Quilis 1980: 20)

Todas sus obras gramaticales demuestran su s6lido conocimiento de los gram6-
ticos latinos y su propia concepci6n de la teoria y de la estructura de la lengua
al elegir en cada caso la soluci6n m6s conveniente, tanto tomada de las fuentes
existentes, como acuflada para el caso en cuesti6n (...) (Op. cit: 40)

1Y sobre esta base, Antonio de Nebrija sigue luego su propio camino, segrin debe ser!...

Bibliografia

Cano Aguilar, Rafael. 1988. El espafiol a travis de los tiempos. Madrid: Arco/Libros S.A.

Carrera De La Red, Avelina.1984. El "problema de la lengua" en el Humanismo renacentista

espafiol. Valladolid: Biblioteca General deValladolid .

Cerda Masso et al. 1986. Diccionario de lingilistica. Madrid: Anaya.

Colombo, Celia. 1984. Humanismo y Renacimiento. Madrid: Cencel- Kapeluz.

Curtius Ernest, Robert. 1975. Literatura europea y Edad Media latina. Mdxico: Fondo de Cul-
tura Econ6mica.



REVISTA DEFILOLOGIA Y LINGUISTICA

Diaz-Echarri, Emiliano y Jos6 Maria Roca Franquesa. 1972. Historia general de la literatura
espafiola e hispanoamericana. Madrid: Editorial Aguilar.

Garcia de Diego, Vicente. 1970. "Pr6logo". Diccionario ilustrado l-atino-espafiol / espaiiol-la-
tino. Barcelona: Biblograf S. A.

Herrero, Victor Jos6. 1965. Introducci6n al estudio de lafilologia latina. Madrid: klitorial Gredos.

Highet, Gilbert. sf . l,a tradicidn cldsica. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica.

Jiiger, Gerhard. 1965. Eiffihrung in die klassische Philologle. Miinchen: Verlag C.H. Beck.

Jaeger, Werner. 1967 . Paideia: los ideales de la cultura griega. M6xico: Fondo de Cultura Eco-
n6mica.

Lamer-Hans y Paul Krohl. 1989. Wrirterbuch der Antique. Stuttgrart: Krciner Verlag.

Lapesa, Rafael. 1980. Historia de la lengua espafiola. Madrid: Editorial Gredos.

Marin, Diego. 1969. In civilizaci1n espafiola. Toronto: University of Toronto Press.

Prezzolini, Giuseppe. 1955. El legado de ltalia. Madrid: Ediciones Pegaso.

Quilis, Antonio. 1980. A. de Nerbrija, Gramdtica de la lengua castellana. Madrid: Editorial
Nacional.

Quir6s R., Manuel A. ms. El latiny las lenguas romances (Diccionario). San Jos6: Universidad
de Costa Rica.

Quir6s R., Manuel A. ms. Origen de las universidades y su medio expresivo: el latin. San Jos6:
Universidad de Costa Rica.

Renzi, Lorenzo. I9S2.lntroducci6n a lafilologia romdnica. Madrid: Editorial Gredos.

Remli E. TH. 1967 . Historia universal ilustrada. Barcelona: Vergara Editorial. T. I y II.

Riquer, Martin de. 197 5. lns trovadores, historia literaria y textos. Barcelona: Editorial Planeta.

Robins H. R. 1974. Breve historia de la lingiiistica. Madrid: Paraninfo.

Sainz de Robles. 1972. Diccionario de la literatura, tdrminos, conceptos ismos literarios. M;a-
drid: Aguilar. T.I.



QUIR6S: Antecedentes y g6nesis de la primera gram6tica castellana

Sapegno, Natalino. 1963. Historia de la literatura italiana. Barcelona: Editorial Labor.

Sellner. s.f .lntein im Alltag. Wiesbaden: VMA-Verlag.

Thgliavini, Carlo. 1981. Origenes de las lenguns neolatinas. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica.

Thoorens, Le6n. s.f. Roma y la Edad Media latina, Alejandria. Roma. Helenismo y latinidad.
El Renacimiento. Madrid: Ediciones Daimon.

Valbuena Prat, Angel. 1963. Historia de la literatura espafiola. Barcelona: Editorial G. Gili
S.A. T.I.

Viscardi, Antonio. 1967. Le letterature d'oc e d'oil.Florencia: Sansoni Editori.

Von Wilpert, Gero. 1964. Sachwrirterbuch der literatur Stuttgart: Krciner Verlag.

Wolfl Philippe. 1971. Origen de las lenguas occidentales 100-1500 d.C. Madrid: Ediciones
Guadarrama.

153


