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Un problema no menor de la historiografia de la lingiiistica consiste en expli- 
car qu6 se quiere dar a entender con afirmaciones como ((l'iniziatore della lin- 
giiistica romanza [...I fu Friedrich Diem (Varvaro 1968: 53) o uaber Diez war 
nicht allein der Begfinder der romanischen "Sprachwissenschaft", sondern eben- 
so auch der romanischen "Philologie"~ (Tagliavini 1998: 7-8). En un principio se 
puede concebir la 'fundacihn' de una ciencia de dos formas muy diferentes: o 
bien como un momento detenninado de un proceso acumulativo de saber que en 
si lnismo conlleva su constante superacion, o bien como el resultado de una rup- 
lure Ppist~mologique, favorecida en ultimo t&rmino por factores ajenos a1 discur- 
so cientifico en si. La primera posicihn supone la identificacihn esencia! entre 
pensamiento lingiiistico y Lingiiistica y, aunque gracias a ella se han preparado 
muchos campos de trabajo nuevos en la prehistoria de la ciencia, es la segunda 
manera de entender el surgimiento de la lingiiistica romanica la que posee mayor 
fuerza explicativa. Desde esta perspectiva, Gaugeri ha identificado cuatro facto- 
res que confluyeron en Alemania hacia 10s comienzos del siglo XIX y condicio- 
naron el desarrollo de la nueva ciencia lingiiistica: el 'descubrimiento' del sins- 
crito; una singular disposition afectiva hacia el pasado; la emancipacihn del inte- 
res por la lengua misma, y el triunfo del historicismo como modo de compren- 
si6n de lo humano. De estos cuatro elementos, solo son verdaderamente neceaa- 
nos 10s dos ultimos2. La Peninsula Iberica hubiera facilitado material iingiiistico 
suficiente para descubrir regularidades en el cambio font-tico, para cstableccr 
filiaciones de lenguas, para desarrollar, en fin, nn discurso autt-nticamente cienti- 
fico; pero la information en si no basta para construk el mbiodo: 10s clipefios por 
identificar el latin con el espafiol, ejemplo bien estudiado de Yriiestra ,x:E,isioria 
lingiiistica, presuponen una incapacidad absoluta para eirtender la hl:r-.risiSnd de 
la lengua en las epocas de insuficiencia metodologica3. 

' GaugerlOesteneicher~in&sch (1981: 14-94). De esta exposicilin existe un resunien sn cspa- 
501 (Gauger 1982). Cf. tarnbien Hurtado (2001); Oesteneicher (1977); Oesteneicher (en prensa). 

Auronx 2000: 9-22; Virvaro 1968: 48; Swiggers 1997, 2001; Mourelle-Lema 2002. 
Desde trabajo pionero de Buceta (1925). Estos ebloqueosu (Swiggers 1997: 212-215) no 

son exclusivos de la edad pre-cientifica, coma ha dcrnostrado Oesterrcicher (2000: 184). Cf. 
Gruber en este volumen. Sobre el concepto de Iengua histhica, vid Cost-riu (1988). 



Pero aunque desde un punto de vista interno, 10s estudios lingiiisticos se libra- 
ran de modo mas o menos claro del estatus ancilar, su legitimation institucional 
y profesional no se produjo tan tajantemente (Oesterreicher 2000). De hecho, se 
sigue agmpando hay en la 'filologia' a la lingiiistica romanica junto a1 comenta- 
rio y la edicion de textos coma partes de la historia literaria. Desde la primera 
mitad del XIX se ha verificado la emaicipacidn de una de estas ancillae, la criti- 
ca textual. Hoy se puede hablar de ediciones cientificas, en las que la reflexion 
ecdotica no se somete a intereses secundarios (teologicos, juridicos, historicos, 
lingiiisticos o literarios) y se basa en la consideracibn del texto, product0 de la 
historia, como fin en si mismo4. 

Esta comunicaci6n pretende revisar desde una perspectiva historiogrifica la 
metodologia aplicada por Menendez Pidal, coma creador de la escuela espaiiola, 
en la edicibn critica de distintos tipos de textos romanicos, con especial atencion 
alas consecuencias que han tenido 10s profimdos vinculos de la practica editorial 
con la lingiiistica historicai. 

1. La edition en 10s comienzos de la lingiiistica historica en Espaiia 

La intensa labor editora de 10s miembros del Centro de Estudios Histbricos6 
va acompaiiada de una escasa reflexion acerca de las bases sobre las que se deben 
editar 10s textos romanicos castellanos, por regla general de trasmisibn limitada 
en comparacion con otras tradiciones romanicas (Blecua 1991: 75; Duggan 
1982), a1 menos presentada de forma independiente. Sin embargo, en Ramon 
Menendez Pidal, que dedicb, coma veremos, muchos de 10s primeros pasos de su 
andadura cientifica a la edicion de textos, encontramos a menudo una exposicion 
de planteamientos vinculada a ediciones concretas, ya en las introducciones a las 
propias ediciones criticas de un texto (destaca la monumental del Cid, pero tie- 
nen mucho inter& las de otras 'menores', coma 1900, 1905 b 1914), ya en rese- 
iias a ediciones ajenas (Ment-ndez Pidal 1900, 1904a, 1905, 1907)7. 

Acompaiiada de la necesaria reflexion metodologca. Por poner algunos ejemplos, 
Pasquali (1974); Timpanaro (1981); Catach (1988): Orduna (2000); Shcbez-Prieto (1998) ... 

Cf. Sobre 10s vinculos entre ecdotica y lingiiistica, entre otros, GleRgenLebsanft 1997; 
Femhdez (2006) y 10s trabajos recogidos en Pons (ed.), (2006). 

No es este lugar para discntir el t6rmino escuela espaiola. En la presente comunicacion 
me limito al 'fundador' de esa 'escuela', con alguna alusion a sus colaboradores directos en 
Espafia hasta 1936. ' Dedic6 un articulito por entero a la presentacihn grifica de 10s textos antiguos: 
Menkndez Pidal (1904b). 
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1. I .  Textos literarios 

1.1.1. Para un cierto gnipo de textos, se defienden las ediciones muy conser- 
vadoras, es decir, respetuosas con el testimonio8, que suelen acompaiiarse de una 
trascripcion paleografica y de una reproduccion facsimil: El auto de los Reyes 
Magos y la Disputa del alma y el cuerpo (1900a), Poema de Y u p f  (1902), La 
raz6n de amor con 10s denuestos del agua y el vino (1905b), Serranilla de la 
Zarzuela ( 1905~)  o Elena y Maria (1914) (Cf. Catalan 1974: 23). La actitud de 
Menendez Pidal ante estos textos es sorprendentemente 'modema', no so10 por el 
respeto escrupuloso a1 testimonio, sino por demostrar una profunda compresion 
del fen6meno literario medieval. Sirvan de ejemplo 10s avatares en la edicihn de 
la Raz6n de amor. Morel-Fatio, al darla a conocer en 1887, vio en el manuscrito 
dos poesias independientes copiadas una al lado de la otra. Giuseppe Petraglione 
supuso que la colocaci6n de 10s versos 13-32 se debia a un error del copista y que 
su lugar estaba a partir del v. 146 (Menendez Pidal 1905b: 603). Carolina 
Michaelis de Vasconcellos consider6 los versos 19-20 como indignos del poeta, 
por lo que decide suprimirlos en la edicion: 

[...I nio sera injustiqia suspeitar que o clerigo peninsular [...I desse urn passo tHo 
desastrado? Um verdadeiro artista [...I querendo comhinar os dois themas, nZo teria 
antes contado com gaga singela, como os dois namorados apagaram juntos a sua 
s6de A sombra do manganar, misturando a agua e o vinho das taps  milagrosas? 
(Michaelis de Vasconcelos 1902) 

Frentes a estas opiniones, Pidal sabe ver la intima unidad de la obrita: 

Pero ique motlvo tenemos para atrihuir este lazo de union a un copista y no a1 autor 
mismo? Ninguno, salvo que la fusion de 10s dos temas de Amor y de Denuestos es 
demasiado floja, demasiado inhabil; lo cual quiere ser, pero no es una razon 
(Menendez Pidal 1905h: 603)9. 

Dentro de este p p o  de textos habria que incluir el Libro de Buen Amor. En 
la reseiia de 1901 a la edicion de Ducamin se elogia la reproduccion de los por- 
menores graficos de 10s manuscritos: i larga o breve, las distintas formas de s o 
las tildes, que (<boy parecen sin signification algunan, pero que quiza ((tengan, el 
mejor dia, alguna explicacion. Pero aunque no la tengan, su reproduccion ofrece 
la ventaja de acostumbrar a la vista a 10s pormenores mas usuales de 10s mss.,) 
(Merit-ndez Pidal 1901: 4381). El Libro del Arcipreste es una de las pocas obras 
medievales castellanas trasmitida por varios testimonies, por lo que cabria espe- 
rar un intento de aplicaci6n a1 material iberorominico de 10s metodos que se 
ensayaban entonces para otros textos medievales en Europa. Sin embargo, Pidal 

El calificativo consemadorpara una edicion es engafioso, ya que suele designar paradb- 
jicamente la preferencia por fases posteriores de la trasmision. 

9 Postura dcfcndida co~~vincentemenie hoy por Bustos (1983). Cf. Franchini (1993). En 
las citas acentho se&n el uso actual. 



considera impropio hablar de familias, como hace Ducamin, ya que en realidad 
se tram de dos &dacciones, ccde modo que el editor modern0 no podia escoger 
como rexto fundamcntal otro que el que recibio del autor la liltima rnano))l0 
(Menendez Pidai 1901: 439). 

1.1.2. La epica y las cr6nicas medievales, dos generos historicamente depen- 
dientes para Menendez Pidal, reciben un tratamiento distinto asentado en una 
concepcibn del texto como realidad abierta y porosa, que mantiene sn identidad 
a lo largo de una trasmision escrita, a pesar de una hipot6tica composicion 'oral'. 
Ei concepto, aducido en el caso de Juan Ruiz, de ccvoluntad de antorn se borra en 
la concepcion pidalina de la &pica, aun dejando, en el caso del Cid, un rastro sufi- 
ciente que permita identif~car dialectalismos. El testimonio, dentro de esta meto- 
dologia de edicion que podemos llamar arqueologica, es un fragmento, una reli- 
qnia de un texto perdido". Esta actitud se debe, primero, al inter& de Pidal por 
el estudio de la trasmision dc relatos, determinante en sus mas tempranas inves- 
tigaciones, y a1 aFin por demostrar la existencia de una rica literatura &pica en 
Castilla. 

1. 2. La edicidn de textos ant iguos para elpGblico culto 

La edicion de obras medievales para un publico no especializado contribuye 
a fijx y divulgarun canon de literatura nacional12, y conlleva una trasfonnacion 
no s61o de la practica editorial, sino del conocimiento filologico, que a k  estapor 
determinar. Como muestra de esta dimensi6n social de Pidal baste mencionar, 

l o  Para las consecuencias de esta hipotesis de Menendez Pidal, Blecua (1991) y Blecua 
(200 1). Hasta la segunda mitad del XX no se realirara el metodo neolachmaniano en el Libro 
de Buen Anor, Chiarlni (1964). 

I i Menhnder Pidal habla ya en 1896 de la posibilidad de i.reconstruirn relatos bpicos per- 
didos a parti: de las cr6nicas (1896: 38-39). En 1951, en el prhlogo para la refundici6n de 10s 
pliegos salvados de Epopeya y Rornancero, obra rnalagrada por la Guerra Civil, sc desarmlla 
esta hipotesis de 10s textos perdidas. (Menhnder Pidal 1980; Catalan 1980). Hasla el mas 
pequeiio Fragmento, como el poema de Roncesvalles, es susceptible de una reconshuccibn. 
Esta metodologia propia, anticipada en la resefia a la edicion del Poerna de Femdn Gonzilez 
de Marden, en 1905, q ~ e d a  expuesta por extenso en el tomo I de la edicidn 'definitiva' del Cid 
de 1908-191 1, que "el-emos con algo m h  de detalle en el punto 2 de este trabajo. 

l2 Aunque se puedan rastrear origenes dieciochescos, la fecha clave de este proceso es 
1845, cuando Aribau y Ribadeneyra fundan la Biblioteca de Autores Espafioles, que constitu- 
yo  d~rante  !r~ucho tie~npo la unica posibilidad de acceso a textos antiguos y clisicos. Aun no 
esta c iao  hasta qu(: punto influyo la fiabilidad de estos textos en la decision de Cuemo de aban- 
donai el Dlcclonano dc Chnsbucci6n y Rigimen (MenAndez Pidal 1973b: 50-51; Catalh 
1974: 50-61; Porlo Dapena 1986: 300-302). Empresas postenorcs seran la colecci6n Cldsicos 
Czsiellanos en La Lectura y luego en Espasa, las ediciones del propio Centro de Estudios 
Histliricos, y, tras la Guena, la coleccion Austral, adelnis de proyectos como la Biblioteca his- 
t6iica de la filologia castellana del conde de la Vifiaza (Bmmme 2001), que comenz6 a apare- 
cci en IS93 Se ha sciialado con lirucho acierlo la importancia de los juicios de Menendez y 
Pelayo en la configuracihn del canon. Esta larga sombra, proyectada sobre 10s c1Asico.s de nues- 
tras lerras, no s61o ha tenido consccucncias en la historia de la literatura. Bustos (2006). 
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ademb de una temprana edicion del Cid ( I  898 y reimpresion en 1900), la prime- 
ra AntoiogIa de prosistas castelianos'3; de 1899, la edicion de1 Cid de 1913 en 
Clasicos casteilanosl"; la coleccihn dc romances de tema cidiano de 1915 en la 
Biblioteca corona y la edition, en colaboracion con Maria Goyri, de La serrana 
de la Vera, con la que se inaugura en 1916 la coleccion Team anlZguo cspariol: 
Textos y eshldios y que segt~ira Castro en 1917 con una edici6n de Cada cual lo 
que le toca. Entre 1925 y 1928 ven la luz los tres tomos de Floresta de leyej~das 
heroicas espaiiolas: Rodrigo, el ultimo godo en la coleccion Clrisicos Castellanos 
y, afios mis tarde, la recopilacion Trespoetasprimitivos (1948). 

1.3. Los itdocunzentos lingiiisticos)) 

Aunque en el pensanliento lingiiistico de la escuela espafiola se tiende a con- 
siderar el uso literario de la lengua el medio hptinio para observar muchos fen& 
menos lingiiisticos'5, Menindez Pidal dedica buena parte de sus esfuerzos y 
encauza 10s de sus colaboradores en el Centl-o a la edici6n y estudio de textos no 
literanos, de lo que, desde este tiempo, se ha llamado en la tradicihn espaiiola 
docmentos o textos lingiiisticos. El fin de estas ediciones, a las que caracteriza 
un marcado paleografismo, es puramente cientifico, en la mayoria de 10s casos 
acompafiadas de estudios linguisticos (Cf Castro 1 Onis 19 16; Lapesa ef al. 1932; 
Menindez Pidal 1919, 1950; Castro 1991)16. 

2. La edici6n del Cid 

Si la Academia, como se ha dicho, contribuyo en algo a que el m6todo CilolS- 
gico cientitico se abriera paso en EspaEa (Catalin 1974: 22), file con el fallo del 
concurso, no con la convocatoria. RecuArdese que el soncurso no prernia la rnejor 
edicion del Cantar, sino la mejor gramitica y el mejoi vocabulario. Antonio 
Sanchez ya redacta un indice de las voces antiquadas y mas oscuras de cste 
poema, que necesitan expiicacion y asegura que c(este poema ofrece inuchas 
observaciones sobre la lengua castellana; pero se reservan para otro lugan) 
(Antonio Sjnchez 1779: 374-3751. Bello si llega a eiaborar, ademis dei glosario, 
unos apuntes sobre el estado de la lengua castellana en el siglo XIIIpara cornple- 

l 3  En 1917 edilada por el Ccntro de Estudios Hist6iicos y desde 1940, parte de la colcc- 
ci6n Austral. 

l 4  Mia tarde, cn la coleccion Austral, el texto critico de Pidal se converiira en cl m b  
difundido hasta la d6cada de las 70. Cf el t~abajo de Michael y el de Orduna en Criado del Val 
12001~. 

l3  Bustos 1998: 121 y 2006. 
l6 Cf. 10s trabajos recogidos en Perdiguero (2003), entre ellos Santiago 1 Pascual (2003). 



tar su edici6n (Bello 1881: 305-329)'7. Podemos decir que el concurso, en reali- 
dad, responde a un patron precientifco: la edicion critica, la trascripcion paleo- 
grifica y el trabajo sobre la cntica del texto responden a la iniciativa propia de 
Pidalln. 

2.1. Criterios de enmienda en la edicion del Cid 

La primera parte del estudio critico pretende determinar el ((valor arqueologi- 
co)) (Menkndez Pidal 1976: 33) del testimonio, a partir de un examen codicolo- 
gico (historia del manuscrito unico, description, examen paleografico y fecha de 
confecci6n, correctores, primer y segundo kxplicit, identification del copista); de 
la fijacion de la fecha de composici6n del Cantar con argumentos internos (entre 
1140 y 1157); y de la constatacion, por la tipologia de 10s errores del cbdice de 
Vivar, de una trasmisi6n escrita y no memoristica a travks de una sene corta de 
copias, sin refundiciones pokticas (Menkndez Pidal 1976: 1-33). La segunda esta- 
blece 10s recursos de enmienda legitimos a la hora de intentar acceder a1 texto ori- 
ginal a travt-s del cbdice de Vivar, es decir, 10s parametros de la cntica arqueolo- 
gica. El primero, que adquirira en el pensamiento de Menendez Pidal un desarro- 
110 peculiar, es el mas sorprendente a nuestros ojos. Se trata de lo que Pidal llama 
ctlocalizaci6n del Cantarn (34-68). La ntardia copian de Vivar no posee un ctvisi- 
ble caracter dialectal)), por lo que no se puede adscribir lingiiisticamente a ningu- 
na region, asi que Menkndez Pidal lleva a cabo un estudio de la xgeografia del 
Cantarn, es decir, de 10s toponimos del poema, que incluye un conocimiento 
direct0 en excursiones de 10s lugares mencionados en el Cantar, para buscar su 
patria19. Ment-ndez Pidal llega a la conclusibn de que el Cantar se escribi6 en la 
actual provincia de Soria (77). En principio esto no tendra consecuencias lingius- 
ticas, ya que el dialectalismo del primitivo Cantar se &a por 'irreconstmible'; pero 
si textuales: algunas inexactitudes topograficas no pertenecen al texto, pues son 

l7 Parece ser auc el tratadito va estaba redactado en 1852: Bello 11881: XV). Cf  Bustas 
(1998: 115-116). 

l 8  Se presentaron cuatro trabajos al concurso, canvocado en 1892, cerrado en 1893 y falla- 
do en 1895. Cf  Lopez Estrada (1982: 279-283) y la infomacion de Huntley y Liria en 
Unamuno (19771. El  rimer toma de la obra de Menendez Pidal aoarecio en 1908. v el terce- , , .  
ro en 191 1. Unamuno, autor del otro estudio presentado que couocemos, no se piantea cuestio- 
nes textuales: <(Deiando de lado las disauisiciones a auc sc nresta la exieencia cntica del texto 
[...I nos proponemos hacer en este libro una labor lin~ijistica y no filoldgica,~ (1977: 93, el 
subrayado es mfo), dando par buena la edicion de Vollmoller de 1897 (100). 

l9 MenCndez Pidal no es un 'lingiiista de gabinete'. Se ha vista en este gusto par las excur- 
siones un rasgo en cornfin con la Generacihn del98 (Garatea 2005). Ademas del estudio sobrc 
el cantar del Cid, destaca el capitulo sobre 10s lugal-es y las tradiciones de la Leyenda de 10s 
Infantes de Lara (1896:174-204), en el cual se concluye que el autar del perdido Cantar cono- 
cia singulannente las riberas del Arlama. En utra etapa de su investigacihn, sistematizarA el 
flabajo de campo en sus estudios dialectales y sobre el romancero. Cf  Gumbrecht (2002). 
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errores de copistas a quienes era1 extra5as aquellas tierras. El segundo recurso es 
el metro (76-102), poco util debido a1 anisosilabismo del Cantar20, por lo que solo 
se admite como criterio de enmienda para unas cuantas cesuras (w. 2922, 3033 
6 1446). Por este respeto por el metro, frente a la asonancia, califica Pidal su edi- 
cion de conservadora (1979: X). 

El tercer criterio, la asonancia, desempeiia un papel mas relevante, a1 ser un 
((elemento artistic0 esencial)) (104) en el que es posible encontrar elementos filos 
a 10s que se atenia el poeta. Arruinados por el desconocimiento del copista, son 
susceptibles de correccion 10s versos sueltos dentro de una tirada, aun 10s leoni- 
nos, y 10s disticos. Tambien se corrigen varias series de asonancias, como a-a. 
Este criterio conduce a modificaciones textuales, como 10s marcos deplata (w. 
2467, 2571, 3204) o el cambia del epiteto epico en 1910,2008,2016, etc., y a no 
pocos lingiiisticos: alcagerpor alcagar(vv. 1220, 1610, 1644 y 1652), el femeni- 
no sefiores por se6oras (v. 3450), tmeque de formas verbales (vv. 184, 462, 
105 1 ...), correccion de la grafia <ne> para el diptongo de la 6 tonica latina par 
<uo> (v. 2700, 2676, 2774 ...), etc. 

La comparacion con las crhicas, cuarto recurso, constituye el fruto del traba- 
jo sistematico con el que Pidal abordo la intricada trasmision de las cronicas cas- 
tellanas y por el que habia llegado a la certeza de que Castilla poseyo una rica 
poesia epica original, de la que se habrian nutrido 10s relatos cronisticos, mas 
tarde trasformada en romances y hoy casi perdida en su forma poitica originaria. 
El metodo empleado, aunque pueda llevar ocasionalmente a la elaboration de 
esquemas arboreos (1896: 414) no es ni por el concepto de texto en el que se basa, 
ni por la forma de establecer filiaciones, neolachmaniano, sino que responde a 
una uinvestigacion sobre la evolucion continua de un tema poMico), (1896: XII). 
Las consecuencias de este recurso de enmienda son textuales: se 'reconstruyen' 
versos 'd&ados'(v. 725), se recolocan dentro del Cantar, se afiaden nuevos ver- 
sos (entre 10s w. 14 y 15: Mas a grand ondra tornaremos a Castiella) y en oca- 
siones se rescriben tiradas completas. 

2.2. ModiJicaciones textuales y linguisticas: consecuencias en la historiografia 
de la lengzta 

De las modificaciones en la sustancia del testimonio, aquellas encaminadas a 
restaurar la geografia del Cantar tendran consecuencias inesperadas en la histo- 

El propio Pidal en 1896 postula un primitive Cantar de 10s Infantes de Salas octosila- 
bico oCreo que, despues de comparar las diversas Cronicas que publico y 10s romances, nadie 
dudari que el metro del Poema de los lnfantes era regulannente octosilhbico, y no de desigual 
medida, como se quiere que haya sido el de nuestros Cantares de Gestan (1 896: XIII). En 1898, 
mismo af5o en que ve la Iuz el Catdlogo de Cdnicas, publica MenCndez Pidal una sene de 
correcciones a1 Cid a la luz de la Primera Cdnica General que restauran el isosilabismo de 
algunos versos (y en la edicihn critica perduran ocasionalmente algunas de las correcciones 
propuestas en 1898, vid v. 549, 585 y 725). Cf  Menendez Pidal(1976: 82-84 y 125). 



riografia lingiiistica. Asi, partiendo de qne (cbien claramente vemos que el juglar 
reparte su carifio y recuerdos entre Medinaceli y San Esteban de Gormazj) 
(1976[1908]: 71), se cambia en el v. 389 Alilonpor Atiellza y se coloca este verso 
26 mis  abajo, tras el 415 (a la sierra de Miedes ellos ivarl posu),  rompiendo un 
paralelismo de siniestro / de  diestro con 388, pero restaurando asi 10s ccpormeno- 
res topograficosjj del texto perdido. Sin embargo, aunque Menendez Pidal renun- 
cie a reconstruir la lengua del texto, le presupone, por el origen del juglar, carac- 
ter dialectal que tras Origenes del espaEol sera decisiva a la hora de interpretar la 
articulaci6n IwoI del diptongo: a1 nucleo castellano primitivo que habria seleccio- 
nado muy pronto la variedad lwei del diptongo se opondria una zona perifirica 
mas inestable, donde se compuso el poemaZ1. 

Aunqne las modificaciones linguisticas del testimonio no son muy numerosas, 
afectan a todos 10s niveles de la lengua: a1 lexico (crebarpor quebrar en 235), a1 
morfosintictico (formas de 10s posesivos, tiempos compuestos ...) y a1 fonografe- 
matico (restauraci6n de la grafia <ue>). Estas modificaciones son, en principio, 
hipdtesis de trabajo. Sin embargo, pueden convertirse en datos para la investiga- 
cion lingiiistica desde el mismo momento en que la edicion del texto es la base 
para una gramatica y un vocabulario. Un ejemplo ilustrativo es el caso de e para- 
g6gica. En el codice de Vivar solo aparece en dos ocasiones. En 1896 Menkndez 
Pidal afirma: 

La paragoge poetica no nos conserva, como quieren algunos, la forma pnmitiva de 
las palabras, pues muchas de esas e fmales son antietimolbgicas. Tampoco respon- 
de a un modo especial de hablar [...I las tinicas razones satisfactonas de este feno- 
meno son musicales [...I Ahora falta probar la antigiiedad de este uso. En el Poema 
del Cid se hallan dos ejemplos, alaudare y Trinidade, que podrian recursarse como 
palabras influidas par el latin eclesiastico (1896: 418). 

En 1908, sus estudios sobre el romancero, donde se observa que las termina- 
ciones graves impusieron su analogia a las agudas (1976 [1908-191 l]: 120) por 
razones musicales o de uniformidad, le habian llevado a admitir la posibilidad de 
la -e paragogica como recurso poktico ya en el Cid, a pesar de la falta de docu- 
mentacion: 

Licencia poetica de una vitalidad siete veces secular, no seria aventurado suponer- 
la existente un siglo mas atras, en tiempos de la composici6n del Cantar del Cid, 
aunque de ello no tuvi6ramos la menorpmeba. Pero tenemos nna, con la presencia 

Z1 n[ . ] la  literatura incipiente habia escogido como mas ilustre esa forma uo, mientras la 
disidente Castilla escogia la mas popular u6 [..I Las formas exageradas ni, u6 dehian ser teni- 
das por muy vulgares, impropias de la lengua literaria pnmitiva, fuera de la regi6n hurgalesa, 
que, con su espiritu innovadar y despreocupado, se habia @ado en uCn (Men6ndez Pidal 
1976[1942]: 1192-1 193). Cf Menendez Pidal (1976: 43-145); Lapesa (1980); Shchez-Pneto 
(1998: 110). Sobre las consecuencias en la historiografia del espaiiol de una ahac i6n  como 
(<La foma u6 es la pnmitiva romknica, la usada en italiano y en antiguo francbs)) (Menendez 
Pidal 1976: 1192). Cf. Krefeld (2004). 
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de dos casos, en la copia de Per Abbat: alaudare y Trinidade. Aunque s61o son dos 
casos, valen por muchos si atendemos a que dicha copia y las anteriores heron des- 
tmctoras de las asonancias (1976[1908-19111: 121, el subrayado es mio). 

Por ultimo, en 1942, tras 10s trabajos sobre el romance primitive, MenAndez 
Pidal explica la -e paragbgica no en funcion de razones musicales, sino como un 
arcaismo. Las formas pot-ticas con -e final ((heron en su comienzo fosmas 
cossientes de lenguaje)) (1 178), excluidas del habla comun ya en el XII: d a s  ultra- 
comecciones como estane o matode [...] so10 perdusarian relegados a1 habla mas 
familiar)) (1 178, subrayado mio). El que este arcaismo pueda aparecer en un 
poema del siglo XI1 y subsista en el romancero es sefial de la vitalidad que pose- 
y6 la ipica castellana en sus origenes, capaz de establecer un lenguaje poktico 
digno de secular veneracion (1 183): 

De igual modo, cuando en el siglo XI1 el juglar de Mio Cid usaba mnidade, alau- 
dare y mil otras formas asi, es porque en el siglo X, y a m  en la primera mitad del 
XI, era lo mas coniente la consemacibn de la e final latina (1976 [1942]: 1178, 
subrayado 

El intert-s por editar monumentos y documentos medievales esta en consonan- 
cia con el sentido global de la obra cientifica (personal e institutional) de 
Menindez Pidal, encaminada a la elaboracihn de la Historia de la lengua espafio- 
la. Este ginero cientifico, desconocido entonces como tal en la tradici6n germa- 
nica, surge del afan de aplicar 10s mktodos cientificos de la lingiiistica histbrica a 
la explication de la historia general de las naciones y el estudio de su constitu- 
ci6n ha de ser uno de 10s capitulos fundamentales a la hora de analizar la trasfe- 
rencia23 del modelo aleman. Queda por detesminar el papel que, en el periodo de 
consolidacion de la escuela espafiola, desempeiian las herramientas ecdoticas, 
utilizadas para la recoleccibn de datos positivos en los estudios historicistas enca- 
minados, en ultimo tkr~nino, a iluminar la historia de la nacion. 

22 Queda ahora cornprobar como estos datos se interpretan en la *Hjstoria de la lengua, 
de la que conocemos el indice distribuido en el VI Congreso Intemacional de Historia de la len- 
gua espaiiola. El Capitulo X se titula esplendor de la literatura dialectal (1140-1 180) y contie- 
ne entre otros 10s siguientes apartados: El poema de Mio Cid, 6: La versiticacion: el asonante 
y la llamadae paragogica, 7: la -e asonintica y la fmal latina, 8: Primitivismo del lengua- 
je literario y 9: Caracter dialectal de la literatura. 

23 \lease para la escuela laancncesa Swiggers (2001: 1281-1283); Bihler (2004); Hafner 
(2006). En la implantaci6n de la lingiiistica en Espaiia hay que tener en cuenta la intermedia- 
cihr; f rases~ .  
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