
ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL TIP0 DE TEXTO. 

DECLARACION (SIGLOS XVI Y XVII) 

La lingiiistica historica de orientacion variacionista ha querido salvar una de 
las ((paradojas de la lingiiistica recienten (Eberenz 1998: 243), tomando como 
fuente para su investigacibn la documentacibn juridica-administrativa (cartas, 
fueros, testamentos, procesos judiciales, actas inquisitoriales, etc.) en la que, 
hasta hace pocas decadas, se hallaban ocultos y sin analizar vestigios de la len- 
gua oral de otros siglos'. 

Tradicionalmente era la literatura la que aportaba 10s textos para el estud~o lin- 
guis t ic~ de cada epoca, pues ista ha sido y s e d  una fuente muy rica y accesible 
para 10s investigadoresz: 

No se puede trazar la hlstoria lingiiistica sin el concurso de 10s textos literarios, aun- 
que el conocimiento de Cstos nunca resulte suficiente para trazar aquella. De iden- 
tico modo que la historia literaria permanecera incompleta sin la aportaci6n de 
oportunos datos lingiiisticos (Gonzalez Olle 1999: 219). 

Gracias a la literatura poseemos idea cabal de la historia de nuestra lengua, si 
bien cada vez se advierte en mayor medida sobre la parcialidad de esta vision y 
la necesidad de otros tipos de texto para alcanzar una historia que abarque la com- 
plejidad del sistema. Se hace necesario, entonces, dirigir la mirada hacia otras 
manifestaciones lingiiisticas, que hasta hace pocos a5os no habian recibido la 
atencibn que merecian. Como bien sefiala Eberenz (1998: 243) a1 referirse a la 
documentaci6n de caracter juridico, ya ((10s pioneros de la filologia romanica)) 
vieron en este tipo de textos una fuente ineludible para estudiar ((10s primeros bal- 
buceos de las lenguas neolatinas)), pero con el devenir de 10s tiempos la literatu- 

Son muchos los estudiosos que utiiirail esle tipo de fuentes para dilucidar carno era la 
lengua oral en la Edad Media y en 10s Siglos de Oro. Manse, entre otros, Eberenz (1998). Cano 
(1996 y 1998). 

Los dialogos renacentistas son una fuente literaria muy util a para ver marcas de orali- 
dad en 10s textos litcrarios. VBase Vian (1987). Tambibn se ha estudiado la lengua oral en gene- 
ros teatrales. Bustos Tovar posee varios trabajos sobre el tema (1996). 



ra h e  ganando terreno a la documentacibn juridica constituy6ndose asi en el foco 
de atencion de los m b  ilustres filologos como R. ILTenendez Pidal y R. Lapesa 
entre otros. 

Hay una razon eminentemente practica que expiica el arrinconamiento de los 
fueros, los testamentos, las cartas oficiales y demb documentos a favor de la lite- 
ratura y es que su acceso resulta bastante mb intrincado que el de 10s textos lite- 
rarios; es decir, la labor del investigador que trabaja con documentos de esta indo- 
le es ardua, ya que, generalmente, tiene que llevar a cabo una tarea de archivo 
-busqueda, despojo y transcripcion- para poder proceder al anilisis. 

A pesar de la dificultad que entraiia realizar .m anilisis a partir de textos no 
literarios consider0 que el estudio de estos puede constituir una fuente muy util 
para acercamos a la autentica modalidad linguistica que se hablaba en aquella 
epoca. No obstante, no todas las fuentes documentales son Gtiles para este come- 
tido, pues, como es sabido, dentro de la documentaci6n juridica, la real y la nota- 
rial estan sujetas a nnos modos de decir plagados de formulismos y giros propios 
del lenguaje juridico, por lo que este tipo de textos no resulta adecuado para cons- 
tatar la presencia de lo oral en lo escrito3. En cambio, entre la diversidad de la 
tipologia documental notarial las declaraciones de testigos constituyen una fuen- 
te muy util para el estudio del registro coloquial. 

1 .  Descripcion del corpus 

El conjunto de textos analizados en el presente estudio esta formado por seis 
procesos matrimoniales navarros de finales del XVI y principios del XVII, que se 
hallan en el Archivo Diocesan0 de Pamplona (Sales y Tirapn 1988-2003). Cada 
uno de estos procesos matrimoniales integra distintos tipos de textos como cartas 
autbgrafas y de poder, reconocimientos periciales, declaraciones, sentencias, etc., 
necesarios para esclarecer y constatar 10s hechos juzgados. He considerado opor- 
tuno centrar mi atencion knicamente en las declaraciones contenidas en estos 
docnmentos por diversas razones: por un lado, como ya se ha sefialado amba, 
estos textos constituyen una fuente real imprescindible para rastrear indicios de 
oralidad y tambien para acercamos a la ctautentican modalidad linguistica emple- 
ada por entonces en el tenitorio navarro; y, por otro, es necesario abordar un estu- 
dio tipologico de este texto para entender las caracteristicas de este molde discur- 
sivo que funciona como un filtro por el que pasan 10s discursos de 10s deponentes. 

Como es sabido, todo texto se inserta dentro de una tradicion discursiva y, por 
tanto, en lnuchas ocasiones -sobre todo en los texios hisroricos- resuita dXci1 
precisar si el uso de ciertas formas linguisticas viene determinado por el tipo de 
texto en el que aparecen, o bien, si son reflejo de la evoluci6n de la lengua en ese 

La documentaci6n real y notarial ha sido una fuente muy importante para el estudio de 
la lengua y en especial para el analisis fonl-tico y molfosintactico. 
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estadio concreto en el que se encuentra. A proposito de las tradiciones discursi- 
vas, Kabatek y Jacob (2001: VIII) seiialan: 

se trata de moldes historico-normativos, socialmnte establecidos que se respetan 
en la produccibn del discurso. A traves de estas categorias, cada discurso, y de ahi 
cada texto histonco, no s61o forma parte de una lengua determinada (o de varias 
lenguas) sino que se situa dentro de una filiacion intertextual, constituida por una 
sene de elementos repetitivos, tanto en el plano de 10s "entornos" (constelaciones 
situacionales, lnediales o institucionales) como cn el plano de las formas detecta- 
bles en la superficie del texto mismo (p. ej. pasajes textuales concretos, caracter for- 
mulario, construction, lengua). 

A mi modo de ver, a1 analizar la lengua de un texto hay que tener en cuenta 
varios aspectos: el tipo de texto, el estadio de evolution en el que se encuentra la 
lengua y tambien la diatopia, esto es, 10s rasgos lingiiisticos propios de la varian- 
te geolectal. 

2. Hacia una tipologia textual 

Se acaba de seiialar la importancia que posee abordar un analisls del texto 
desde el punto de vista de la tipologia textual, pues, como es sabido, el tipo de 
texto achia como un molde a1 que se adapta el discurso. 

Asi, tomo coma punto de partida para el analisis del texto declaracion las con- 
sideraciones sobre tipologia textual que realizan Vilamovo y Sanchez (1994: 42- 
43), quienes se refieren a la ((doble dimension pragmatica de 10s tipos de texto)); 
la primera dimension pragmitica abarca 10s elementos que conforman el discur- 
so: el hablante, el oyente, el discurso mismo4, el canal y el contexto. Par otro 
lado, la segunda dimension, la finalidad, viene dada por una caracteristica inhe- 
rente a toda acci6n del hombre y en consecuencia a todo act0 de habla. 

S e g h  0. Loureda (2005), todos 10s tipos de texto poseen unos rasgos esen- 
ciales que permiten identificarlos y que cumpleil con las condiciones minimas 
que 10s hablantes exigen para reconocerlos. Por ejemplo, el texto declaracidn se 
diferencia de otros tipos de texto en su finalidad: 'aportar datos suficientes para 
aclarar hechos conflictivos que ocunieron en el pasado'. Ademas, el decir en la 
declaraci6n no es un decir voluntario, sino provocado por las circunstancias 
extemas y es un decir verdadero, pues 10s declarantes hacen siempre un juramen- 
to a1 comienzo de su declaraci6n. 

A1 igual que ocurre con otros tipos textnales que tienen subgeneros -la carta 
es un ejemplo representativo de ello-, la declaracidn tambih puede tenerlos; as? 

Ya Auist6teles en su Rethrica seiialh estos tres prirneros elementos: ((Porque consta de 
tres cosas cl discurso: el quc habla, sobre lo que habla y a quihno. Viase Vilarnovo y Sanchez 
(1994). 



podemos hablar de declaracion matrimonial, inquisitorial, etc. Las declaraciones 
qne aqui se analizan pertenecen a la esfera juridico-administrativa y por tanto hay 
en ellas rasgos sintacticos, lexicos, etc. que permiten reconocerlas y adscribirlas 
a este sector de la realidad. 

1" dimensihn pragmitica 2" dimensi6u pragmatics 

Emisihn de un enunciado I HABLANTE / Es llamado a declarar por imperativo legal 
-por imperativo legal- 
para aclarar hechos Oral / escnto 
conflictivos pretkntos 

Asi pues, si se adapta el esquema de ((la doble dimension pragmatica)) al tipo 
de texto declaracion matrimonial las caracteristicas serian las siguientes: 

Hay que tener en cuenta que la declaracion consiste en una sucesibn de pre- 
guntas y respuestas, por lo que en unas ocasiones el emisor es el vicario general, 
que es quien realiza las preguntas, y en otras e n  las respuestas se invierten 10s 
papeles y son 10s deponentes 10s que pasan a desempefiar la funcibn de emisores. 

Como se vera a continuacibn, el canal varia en este tipo de texto, segirn nos 
fijemos en el plano de la enunciacibn o en el plano del enunciado. En el marco 
de la ennnciacibn el canal es oral; 10s textos que constituyen el corpus de este 
estndio fueron enunciados en nn momento concreto del siglo XVI o XVII y su 
recogida por escrito ha permitido su anilisis hoy x i n c o  siglos despues-. 

2.1. Los discscursos de la oralidady la escritura en las declaraciones 

Como se acaba de seiialar, en el proceso de creacibn de este tip0 de textos 
entran en juego 10s dos planos del lenguaje: oralidad y escritura. En el plano dis- 
cursive se observa que el discurso de la escritura y el de la oralidad tienen rasgos 
que les son comunes y otros, en cambio, que 10s separan. 

Koch y Oesterreicher (1990, apudBustos Tovar2004: 58)  diferencian el discur- 
so oral del escrito basandose en dos criterios, uno medial y el otro concepcional. 

El primero, como su propio nombre indica, establece la difereucia a partir del 
medio que utiliza cada discurso para establecer la comunicacion: el fonico, en el 
discurso oral, y el grafico, en el escrito. 

El concepcional, por su parte, hace referencia a la ((naturaleza discursiva del 
mensaje, es decir, a la intencibn comunicativa que rige el discurso y a1 marco 
pragmitico en el que este se insertax (Bustos Tovar 2004: 58).  Como sefiala 
Bnstos Tovar, se puede afirmar que entre estos dos planos del discurso hay una 
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relacion dicotbmica en cuanto a1 medio, basada en la oposici6n vocalidad-grafia; 
mientras que en el plano concepcional hay mutuas imbricaciones de los moldes 
propios de cada h b i t o .  

Si analizamos la naturalera discursiva del tipo de texto declaracion, es ficil 
observar que se halla a medio camino entre la oralidad y la escritura. Partiendo 
del criteria expuesto aniba, este tipo de discurso es oral, en cuanto al mod0 de 
realizacion, en tanto que hay una persona que declara, pero, en lo que a1 mod0 de 
transmisi6n se refiere, el escribano o redactor transcribe las palabras del deponen- 
te adaptandolas, en cierto modo, a1 nuevo medio y a las formas propias del dis- 
curso escritos. Tomando la metifora del ((doble filtro perspectivista)) de Eberenz 
(1998: 244), se puede afirmar qne en las declaraciones hay estructuras propias del 
molde conversational: por ejemplo, en el plano del lexico, el empleo de sufijos 
derivativos y palabras comodin; y, junto a estas estructuras que denotan claros 
indicios de oralidad, tambien encontramos indicadores de un modo discursivo 
altamente convencional, coma son las frases estereotipadas y las fbrmulas, carac- 
teristicas de 10s textos juridicos. 

La declaracion constituye una pieza fundamental en el entramado de nu juicio, 
por lo cud, la tarea del escribano no es nada facil, pues de el depende la fidelidad 
en la escrituralizaci6n6 del discurso, que es un imperativo legal. Como se acaba de 
mostrar, esti en sus manos la tarea de fundir estos dos modos discursivos tan dife- 
rentes y asi plasmar el contenido de las deposiciones que esta transcribiendo. 

2.2. Estructura del textu declaracidn 

Tras esta breve introducci6n teorica sobre el tipo de texto declaracion, partien- 
do ahora de varios ejemplos, tratare de explicar las caracteristicas estructurales 
propias que sirven para identificar este tipo de texto7. 

Como se acaba de explicar, las declaraciones son orales en su origen (testigo declaran- 
do), escritas en su medio (el escribano las recoge por escrito) y orales y escritas en su destino, 
pues una vez que se habia iecogido por escrito un testimonio, este se volvia a pronunciar ante 
el de onente para cornprobar que no habia errores en la transcripci6n. 

9Ttrmina acuiiado por Oesterreicher. ' En una confcrencia pronunciada en la Universidad de Navarra 1. Kabatek sefial6 a pro- 
p6sito de tradici6n discursiva: i<Una tradici6n discursiva se puede formar a base de cuslquier 
elemento significable, tanto f m a l  como de contenido, cuya reevocaci6n establece un laro de 
unidn entre actualizaci6n y tradicidn texeuai'es; cualquier relaci6n qque se pueda establecer 
semi6ticamente entre dos enunciados, ya sea en cuanto a1 acto de enunciaci6n mismo, ya sea 
en cuanto a 10s elementos referenciales, o bien a ciertas caracteristicas de la forma textual o a 
elementos lingiiisticos empleados, pone de manifiesto ese laro de uni6n caracteristico de las 
tradiciones textuales,,. 



1. PRESENTACION: 
(Localizacihn y datacion, ante el vicario licenciadol " X ,  nomhre y edad del declarante, 
relacion con el acusado, jnramento). Esta parte la constituyen las preguntas generales. 

2. DECLARACION: 
Variedad discursiva en la eshnctura de las declaraciones; puede responder a distintos 
esquemas: 

a) Preguntas implicitas - respuestas explicitas 
b) Pregunta - respuesta explicitas. 
d) Declaracihn cara a cam entre 10s dos litigantes. 

3. CONCLUSI~N: 
Reformulaciones v reoeticiones. fClmulas de cierre. correcciones v firma. 

2.2.1 Variedad discursiva en la estmctura de bas declaraciones 

Antes de presentar ejemplos de las distintas partes de la declaracidn, conside- 
ro oportuno aclarar la relacion que se estahlece entre la declaracion y otros tex- 
tos dentro del proceso judicial. 

Las declaraciones constituyen nna de las piezas primordiales en un juicio, 
pero ademb de estas hay otros tipos de texto que tambien son necesarios para 
completar el proceso. Las cartas, 10s informes de reconocimientos periciales, las 
informaciones, son algunos de 10s documentos que aparecen junto a las declara- 
clones. Dado que todos ellos constituyen el acta de nn juicio, es normal que en 
las declaraciones haya referencias -implicitas o explicitas- a otros textos del pro- 
ceso. En la mayoria de las ocasiones, las preguntas que se plantean a1 deponente 
no aparecen explicitas en la declaracibn; bien es cierto que esto no constituye un 
impediment0 para su comprension, ya que las respuestas ayudan a suhsanar ese 
implicito. 

Tras este inciso, vamos a analizar el cuadro de la estructura: 
a) Preguntas implicitas - respuestas explicitas: 

Teniendo en cuenta esta interrelacion entre las distintas piezas que constitu- 
yen el proceso judicial, a veces, la declaracibn de 10s testigos se sustenta sobre 
una unica afirmacibn del tipo: 

Preguntado por la primera pregunta y de todas las demh del dicho articulado dixo 
que ... (Ezcurra 1600, Desavenencias y maleficio~)~. 

Dado que el proposito de estas transcripciones no es paleografico 10s textos han sufndo 
"arias modificaciones. Por un lado, se han actualizado tanto las maytisculas como la puntua- 
cion del texto para faciilitar la lectura y comprension. Por otro, se han manteniendo las giafias 
originarias por el inter& lingiiistico dc i-stas. Finalmente, las abreviaturas se han resuelto utili- 
zando la cursiva. 
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~nicamente  he encontrado este esquema en algunas declaraciones de testigos, 
nunca en las de 10s litigantes. Parece que el escribano, consciente de que esas pre- 
guntas figuran en otra parte del proceso, y inovido por el pnncipio de economia, 
se limita a englobar todas las preguntas en esas dos lineas, evitando asi la repro- 
duccion de las mismas. 

Las dcclaraciones de 10s testigos del proceso de nulidad matrimonial de Ibero, 
1589, siguen el esquema del cuadro anterior con ciertas limitaciones: 

-Presentation: No se aportan datos referentes a1 lugar y fecha, tan solo se indi- 
ca el nombre y procedencia del testigo. 

Item la dicha Joma de Leoz, muger de Joan Miguel Olave, vezina de Salinas tesh- 
go presentada poi parte de la dicha Luia de Ybero. 

-Declaration: tras esta breve presentacibn, la testigo comienza su deposici6n 
respondiendo a unas preguntas generales, que en ningun momento se transcriben 
en el texto: 

Y abiendo jurado y forma dixo ser de hedad de quarenta aiios, poco mas o menos, 
y que conoce a 10s dichos Luzia de Yelz (sic) y Joanes de Yelz y no es parienta de 
ninyno dellos ni en esta caussa le ba interese algnno. Desea que la verdad vala. 

A continuacibn, a1 igual que ocurria con las generales, la deponente contesta 
a las  preguntas que le formulan sin que istas figuren en la transcripcibn. 

A1 primero articulo dixo esta testigo que save que [...I Al segundo articdo dixo esta 
testigo [...I. 

Y ello responde. Y en lo dicho se afinnh y rratificb. Y no firm6 porque dixo que no 
savia. 

b) Preguntas - respuestas explicitas: 

Dado que las declaraciones de 10s litigantes son importantes para el desarro- 
Ilo del jucio el escribano transcribe tanto las preguntas como las respuestas. 

En la ciudad de Pamplona a veynteyun dias del mes de hebrero de milquinientos 
setenta y ocho aiios, siendo interrogado por el ille (ilustre) secor don Luys Garces 
[. . .] Lucia de Ybero y Joanes Salinas [. . .] Les tom6 y recebih juramento en forma 
devida y de drecho y mediante aquel examinados depuso lo siguiente. 

Primeramente siendo interrogado el dicho Joanes de Salinas por su merced diga y 
declare qu8 hedad tiene, dixo que no lo sasabe (sic) [ . . I  Preguntado si esta casado 
[...I Pregnntado si se acuerda [...I Preguntado quibnes [...I Preguntado si tiene a 
memona [...I Preguntado diga y declare si [...I Preguntado si [...I 



Y esta es la verdad para el juramento qie tiene prestado. Leyosele su dicho y se rati- 
fico y affirm6 en 61. Y no firm6 por no saber screbir se&n d io .  

Como se ha sefialado en el subapartado anterior, cuando el deponente es un 
testigo, la estructura a veces se ve alterada dependiendo de la importancia que 
tiene su testimonio para el juicio9. 

c) Declaracion cara a cara entre dos litigantes: 

En la documentation revisada he encontrado dos declaraciones de este tipo, 
Pamplona 1603, Ripodas 1598. Analizare unicamente esta liltima. 

La presentacion se ajusta tamhien a1 esquema citado en el cuadro (ciudad, dia, 
mes, etc.). Tras la presentacion, 10s deponentes, ctacareados)), comienzan in 
medias res a exponer su declaraci6n. En mi opinion, hay una circunstancia exter- 
na al texto que puede condicionar su estructura: ambos litigantes, Miguel y 
Catalina, habian depuesto antes sus respectivas declaraciones, y cada uno de ellos 
conocia bien el contenido de la deposition del otro. Este hecho hace que la situa- 
cion en la que se enmarca esta declaracion sea tensa y, como era de esperar, la 
tension es palpable tambien en el texto y en especial en las intervenciones de 
Catalina de Orbayz. 

Y aunqne la dicha Catalina de Orbayz dixo y porfi6 una y muchas vezes a1 dicho 
Miguel de Yndurayn las cosas dichas en sn deposi~ibn, [. . .] siempre estuvo fume 
en negar el dicho Miguel de Yndurayn yen dezir que lo contenido en su dicha depo- 
sicion es la verdad y no oha cossa ninguna. Y m& le dixo en particular La dicha 
Catalina de Orbayz a1 dichoMiguel de Yndurayn que mirase lo que deda y descar- 
gase su conciencia, pnes savia que la cargaba en negar lo que passa en este nego- 
cio [. . .].Y que, a lo menos, no podia negar que la primera vez que la cornen56 a 
ahlar de amores fne un dia, [...I, viniendo de una piep que llaman Borda, [.. .I,  
doude le dixo que si sus padres se le moriesen se casaria con ella. A lo qua1 el dicho 
Miguel de Yndurayn respondio que no era verdad y que nunca pass6 tal cossa. 

La conclusi6n se adapta tambien a1 esquema expuesto a1 comienzo. 

3. Procedimientos de cohesi6n textual 

Tras haber analizado el tip0 de texto declaracion y estudiado sus caracteristi- 
cas, me dispongo a realizar un breve comentario desde el punto de vista de la lin- 
giiistica del texto para entender el funcionamiento de ciertos mecanismos lingiiis- 
ticos que garantizan la trabazon textual. 

A pesar de que lo ideal seria ahordar un anilisis exhanstivo de todos 10s pro- 
cedimientos que contribuyen a la cohesion textual, por razones evidentes de espa- 

En otros documentos (Valtierra 1601, impedimenta matrimonial) las declaraciones de 
10s testigos signen el mismo patron eshuctural que Las de 10s litigantes. 
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cio, me centrar6 unicamente en la sustitucion, la elipsis y la recurrencia, que ade- 
mas estan muy presentes en el discurso oral. 

Como indica M. Casado (2000: 20), ((la sustitucion pronominal consiste en la 
reiteracion de una determinada unidad del texto mediante el empleo de profonnas 
de contenido muy general, especializadas en esta funcion sustitutoria)). Veamos 
algunos ejemploslo: 

Primeramente a la dicha Maria de Yribas ante todas cosa le amonesto y exorto [...I 
a la qua1 exortacion respondio qne ella esta en entera lihertad y que no quiere ser 
puesta en otra (Pamplona 1603, condicionado). 

En ocasiones la refcrencia deictica puede resultar curiosa: 

Dixo ser de hedad de treynta aiios poco m h  o menos y que conoGe a la presentaute 
de vista y al dicho Joan de Eugui de ella y de trato (Pamplona 1603, condicionado). 

El pronombre de tercera persona ella no remite aqui a una mujer como seria 
de esperar, sino que hace referencia a vista. 

Como se ve en el siguiente fragmento, a veces, las proformas sustituyen a un 
sintagma: 

En la ciudad de Pamplona a diez y nuevc dias del mes de noviernbre del aiio de mil 
y seiscientos y dos aiios [...I fueron presentados por testigos [..I y en veinteyuno 
del mismo [..I y en vinte y tres del a [...I y en veynte y ocho del mismo a [...I 
(Panplona 1603, condicionado). 

Es reseiiable tambi6n la funcion sustitutiva anaforica de 10s pronombres rela- 
tivos a lo qual, lo qual, a quien, etc.-, similar a la de los demostrativos: 

Fuele preguntado al dicho Joan de Eugui delante de qui- personas le a ofrecido y 
prometido la dicha Maria de Yribas de casarse con 61, diio que delante de [. . .] Lo 
qual file en casa del dicho dotor Salinas (Pamplona 1603, condicionado). 

La elipsis, por otra parte, es uno de 10s procedimientos cohesivos mas emple- 
ados en estos textos. En la mayor parte de los casos transgrede 10s limites de la 
palabra: 

Las palabras que le dio fueron que le daba su fee ypalabra de casarse con 61 hacikn- 
dose escribano y de no conocer otro varon (Pamplona 1603, condicionado). 

En la segunda parte de la promesa que aqui consta no se repite la expresion 
ccque le daba su fee y palabra de casarsen, pero se entiende que esta elidida por- 
que tras la conjuncion coordinante copulativa aparece la preposition de que viene 
regida por la expresion elidida. 

Utilizo la cursiva para seiialar 10s procedimientos de cohesion. 



La mayor parte de las preguntas que forman el articulado de las declaraciones 
no aparece de forma explicita -esta eliptica-, pero se sobreentiende porque en la 
respuesta se recupera la informacion de la pregunta. 

Pregnntada por lo contenido en la dicha primera prcgunta dixo que estando asolas 
esta testigo con la dicha Marya de Yribas, [...I la dixo a esta declarante algunas 
beqes la dicha Marja dc Yribas que quando el dicho Joan de Eugui tuviese ofiqio se 
cassaria con 61. (Pamplona 1603, condicionado). 

Podemos deducir facilmente el contenido de ((la dicha primera pregunta)): 'i,Ha 
manifestado alguna vez Maria de Yribas voluntad de casarse con Joan de Eugui?'. 

Hay veces, en cambio, en que a pesar de la pregunta explicita, se sigue eli- 
diendo algun elemento: 

Primeramente sjendo interrogado el dicho Joanes dc Salinas por su merced diga y 
declare que hedad tiene dixo que [...I preguntado quienes se hallaron presentes a1 
matri~nouio dixo que [..I Pregnntado si tiene a memoria [...I Pregnntado diga y 
declare si despuks de chmo esta dicho 10s cash el dicho vicano durmieron juntos y 
si tuvieron acceso y si despues aca han vivido como marido y muger (Ibero 1589, 
Nulidad). 

Como se puede ver, en la primera pregunta hay tres verbos -siendo y djga y 
declare- que aparecen explicitos y que luego se eliden porque se sobreentienden. 
Considero que la recuperacion de estos verbos a1 final de la declaracion es un 
recurso del discurso juridico-adminishativo; parece que el escribano 10s explici- 
ta para poner de manifiesto la relevancia de la pregunta; es decir, podrian consi- 
derarse focalizadores de lo que va a continuacion. 

En cuanto a la recurencia, creo conveniente comentar el uso reiterado del par- 
ticipio del verbo decir, dicho, para marcar la conexion tematica en el discurso. 
Este procedimiento es caracteristico de 10s textos juridico-administrativos. 

Yo el dicho doctor Salinas en virtud del dicho poder y haziendo demostracion deel 
recibo a1 dicho Mipel de Eliqondo por marido de la dicha Maria de Yrihas 
(Pamplona 1603, condicionado). 

Dado que el escribano no pretende reproducir un texto estilisticamente elabo- 
rado, recurre a la mera reiteration lexica, caracteristica del lenguaje juridico, 
dejando de lado otros tipos de recunencia como la sinoni~nica y la repetition lexi- 
ca de lo designado". 

4. Algunas notas sobre el lkxico 

No quiero finalizar sin realizar una breve caracterizacion del Iexico. Co~no  
bien sefiala Eberenz (1998: 248): 

11 Para 10s distintos tipos de recurrencia Ikxica, Casado (2000: 18-19) 



Dehido a1 caricter compuesto de estos textos, que oscilan constantemente entre el 
discurso de la escritura administrativa y el de la conversacion informal, tanto la 
morrologia como cl lexico ofrecen aspectos hibndos. Para mayor complicacihn, 
amhos niveles discursivos se inscriben a1 mismo tiempo en un marco geografico y 
social concreto. 

En el caso que nos ocupa la Navarra del XVI-XVII. 

A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de texto como 10s inventarios, 
donde encontramos un lexico extremadamente preciso, en las declaraciones s n  
concreto cn las intervenciones de los deponentes- hay muchas palabras que deno- 
tan cierta imprecision lexica propia del molde conversational. Son frecuentes 
algunos verbos de los denominados 'comodin': hacer cthizieron matrimonio)); 
decir 'responder' cca la quarta pregunta dixo)), 'explicar' uantes bien dixo el 
mismo Eugui que le pessaba mucho estar en desgracia del dicho doctor)). 
Tambien son comunes en boca de 10s deponentes algunas locuciones con cosa: 
ccante todas cosan, tcfaqil cossa es entre mugeresn, ccotra cosan sustituta del pro- 
nombre medieval a1 o la locucion negativa no + cosa alguna, que Autoridades la 
describe como sinonima de 'nada'. Respecto a la locucion tal cossa cta lo qua1 el 
dicho Miguel de Yndurayn respondio que no era verdad y que nunca passo tal 
cossa)), Eberenz (1998: 255) seiiala que las lagunas del sistema pronominal obli- 
gan a veces a recurrir a este procedimiento l6xico. 

Frente a estos usos, en las partes donde interviene el vicario que dirige el pro- 
ceso, el lexico y las expresiones que alli figuran son propios del alnbito juridico. 
En la presentacion de 10s litigantes del proceso de Pamplona, 1603, encontramos: 
licenciado, obispado, juramento, recibid juramento, so cargo, preguntd (frente a 
decir), en devida fonna de drecho, en razdn del matrimonio ... y a1 final de esta 
misma declaration: preguntado, respuesta, respectivamentc, so cargo del jura- 
mento, prestaron, ratificaron y deposicidn. 

El l6xico de 10s procesos matrimoniales estudiados se puede agrupar en varios 
campos semanticos; a saber, vocabulario y expresiones religiosas: es frecuente 
d e  acuerdo con 10s usos de la epoca- datar 10s hechos recurtiendo a la hagioni- 
mia: ccesto fue los dichos dias y el dia de San Rochen, tcpor todos 10s sautos kilti- 
mos passados ... )); lexico referente a1 campo del matrimonio: cassar, casamiento, 
(casar) porpalabras depresente o de filturo, etc; vocabulario jur:dico: deposicidn, 
las (preguntas) generales, dicho, articulado, declaracidn, deponente, etc. 

Por ultimo, consider0 oportuno mostrar aqui algunas expresiones metafbricas 
que aparecen en varias ocasiones y que parecen estar arraigadas en la prosa juri- 
dica: ctdira la verdad en descargo de su conciencia~~, donde la conciencia se 
entiende como un recipiente que se llena y se descarga. Y en ccRecorriendo su 
memoria se a acordado)), la memoria se equipara con un camino que se recorre y 
en el que sielnpre se puede volver atras. 
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6. Final 

El caracter hibrido de las declaraciones -textos que estin a medio camino 
entre la oralidad y la prosa juridico-administrativa- hace de &stas un objeto de 
estudio muy atractivo para el historiador de la lengua. 

A pesar de que el analisis de estos textos se puede enfocar desde varias pers- 
pectivas, por razoncs evidentes de espacio me he limitado a realizar el estudio 
tipologico del texto y a establecer una breve caracterizacion de la lengua siguien- 
do las directrices de la lingiiistica del texto, dejando para otro momento un eskk- 
dio m b  porrnenorizado. 
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