
Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica sobre el
andalucismo de América

Autor(en): Guitarte, Guillermo L.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Vox Romanica

Band (Jahr): 17 (1958)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-16868

PDF erstellt am: 19.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-16868


Cuervo, Hcnriquez Ureiia

y la polemica sobre el andalueismo de America

Dentro de cada disciplina existen asertos erröneos que perduran
largamenle por inercia, sea que una vez aparecidos los estudiosos

lo han dado por buenos sin preocuparse por verificarlos, ya

porque, formulados por un maestro, se los ha aceptado sin critica

por respeto hacia quien los emitia. El hombre es un ser limitado e

imperfecto y, ante cualquier afirmaciön con que nos tropecemos
en el curso cle nuestras investigaciones, obraremos cuerdamente
teniendo siempre presentes estas palabras de Rufino Jose Cuervo:
«Todo libro, como no sea de los inspirados por Dios, tiene descui-

dos, ignorancias y aun barbaridades. Esto es en particular lo que
sucede con obras filolögicas, y un critico muy distinguido lo dice

categöricamente al encontrar el dativo hortibus cle hortus en los

Principios de Historia del Lenguaje cle Paul, una de las obras mäs

profundas cle nuestros dias1.» Para actualizar el ejemplo de

1 El Diccionario de la Academia, en Obras de Rufino Jose Cuervo 2

(Bogota, 1954), p. 116. Los estudios de Cuervo que manejare en
este articulo se citarän segün esta ediciön en dos volümenes de sus
obras completas, publicadas por el Instituto Caro y Cuervo.
Utilizarej las siguientes abreviaturas para los estudios mencionados
con mäs frecuencia:

«El cast. en Amer.» «El castellano en Amörica, [Bulletin
Hispanique, 3 (1901), 35-62] en Obras, 2, p. 522-560.
EI esp. en C. Rica — El espanol en Costa Rica, [Prölogo al Diccionario

de costarriquenismos por C. Gagini] en Obras, 2, p. 616-653.
Prot, a Apunt.1 Prölogo a la seiptima ediciön de las Apuntaciones

criticas sobre el lenguaje bogolano, en Obras, 1, p. 19-82.
Citare de esta manera a algunos trabajos de Henriquez Urena:

«Clas. de Amer., I» «Cläsicos de America. I. Juan Ruiz de Alarcön»,

Czzr. Con., aüo I (1931), nüm. 1, p. 25-37.
Corr. lit. Las corrientes literarias en la America hispänica,

Mejico, 1949.
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Cuervo, bästenos recordar que una reciente confrontaciön con las

fuentes ha permitido comprobar que el famoso imudavil de una

inscription romana de Merida, pieza fundamental para fechar

tempranamente la sonorizaciön de las oclusivas sordas inter-
vocälicas en la Romania Occidental, no pertenece al siglo II d.C.

como se venia creyendo; han sido vanas, por tanto, las discusiones

e interpretaciones que desde hace medio siglo se han suscitado

para utilizar o rechazar su testimonio. A. Carnoy en su trabajo
sobre Le latin d'Espagne d'apres les inscriptions lo atribuyö al

siglo II por un descuido en el momento de la lectura de la inscription

en el CIL; los estudiosos se basaron en su libro edificando

hipötesis sobre este error hasta que apareciö quien se decidiö a

volver al CIL: alli descubriö con sorpresa que la inscription no
tiene fecha, y que el siglo II que le asignö Carnoy se debiö a un
trabucamiento inexplicable de este al leer la referencia de Hübner
al lugar donde la tablilla se encontraba versus finem proximi
saeculi1.

Sin duda, un error documental o una opiniön surgida en

momentos en que hasta el mäs ilustre filölogo dormita terminan por
descubrirse a breve o largo plazo. Mäs insidiosos y dificiles de

desentranar son los errores que se deben a distorsiones produci-
das en la realidad que se estudia por la peculiar jerarquia de

valores de la naciön o cultura a que pertenece el investigador, o,

simplemente, a razones de tipo afectivo que pueden arrastrar a

personas de talento a defender tesis dificiles de compaginar con
los datos que manejan, pero que responden a sus mäs caros
sentimientos - excluyo, claro estä, a los casos de evidente obcecaciön o

Pien. Amer. Plenilud de America. Ensayos escogidos, Buenos
Aires, 1952.

Seis ensagos Seis ensayos en busca de nuestra expresiön, Buenos
Aires-Madrid, s. a. [1928].
Otras siglas y abreviaturas:

BDH Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana. Buenos
Aires.

Cur. Con. Cursos y Conferencias. Buenos Aires.
Hispania Hispania. Wallingford, Conn.
Rev. Ib. Revista Iberoamericana. Iowa City.

1 Vease AGI 40 (1955), p. 81-83.
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mala fe. En este orden de ideas la polemica sobre la filiation
romanica del catalan, que en la decada de 1920 agitö los ambientes

filolögicos, se nos muestra hoy como un ejemplo de aquella menta-
lidad que dividia a los paises europeos en «importantes» y
«marginales»: los frecuentes intentos de clasificar al catalan agrupän-
dolo en el galorromänico partian del supuesto que, por contar el

provenzal con una literatura de alto rango y hablarse en una
naciön que era una potencia politica de primera fila en Europa,
era «natural» que si presentaba semejanzas con el catalan se

hiciera entrar a este en el grupo linguistico de aquel, y no al reves;
si no hubiera actuado este prejuicio, el problema se habria formu-
lado diciendo que, dados los puntos de contacto entre el catalan

y el provenzal, tanto el catalan puede ser galorromänico como el

provenzal lengua iberorromänica1. Y en cuanto a los temas en

que intervienen los sentimientos, no hare mäs que aludir a aque-
llos en que entran en juego las pasiones politicas o nationales.
Para hacer ver cömo un sentimiento puede ser el impulso decisivo
de la actitud que se adopta ante una cuestiön estrictamente cienti-
fica, es suficiente traer a cuenta que Menendez Pidal senalaba
hace poco2 que la negativa cle Ecdier a admitir un origen remoto -
es decir, germanico - de la epica francesa se debia a su temor de

que, al hacerlo, entregaba a los alemanes la Chanson de Roland.

i Cuänta luz habria ganado la discusiön sobre los origenes de la

epopeya medieval si se hubiera tenido en cuenta esta actitud de

uno de los mayores protagonistas de ella! A uno de estos errores,
sucitados por la determinada postura afectiva con que se encara
una cuestiön, pertenece el equivoco que tratare de aclarar en las

päginas que siguen.

1. Cuervo visto por Henriquez Urena

En la no muy larga historia cle la filologia hispanoamericana
constituye uno cle los temas mäs debatidos la cuestiön del andalu-

1 La cuestiön ha sido aclarada por Amado Alonso en su conocido
estudio «Particiön de las lenguas romänicas de Occidente», en
Estudios tingüislicos (Temas espanoles), Madrid, 1951, p. 104-05.

2 Los godos y el origen de la epopeya espanola, en Col. Austrat
N° 1275, Madrid, 1956, p. 11-12.
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cismo de America, es decir, la creencia en que rasgos peculiares
del habia americana han sido importados de Andalucia; histöri-
camente se justificaba esta procedencia por un predominio de

gentes de la Espana meridional en la conquista y colonizaeiön de

America, debido a la i.mportancia cle Sevilla y Cädiz como puertos
cle navegaeiön hacia las Indias1. A fines del siglo XVII2 se indican

por primera vez semejanzas entre el espanol cle America y el ele

Andalucia; se apunta en el penültimo decenio del siglo XYIII un

origen andaluz de peculiaridades lexicas americanas3, y luego,
durante el siglo XIX y prineipios del XX, la idea andalucista
viviö con varia fortuna, tan pronto ignorada como aeeptada o

rechazada. En 1920 fue recogida en un famoso articulo4 por Max

Leopold Wagner, quien, con la autoridad de su talento y de su

sölida formation cientifica, la patrocinö en el mundo filolögico,
aportändole la novedad cle reducir el andalucismo - englobado en

el coneepto mäs amplio cle «espanol meridional» - a las tierras
bajas de America: las Antillas, costas atlänticas de Mejico y
Colombia, el litoral de Venezuela, Chile y el Rio de la Plata. Casi

simultäneamente al estudio cle Wagner, y aün sin conocerlo, Pedro

Henriquez Urena publicaba sus «Observaciones sobre el espanol
en America», RFE 8 (1921), 357-390, donde deeididamente salia

1 Entiendase que en lo que sigue no pretenclo juzgar los hechos
en que se basa o se rechaza el andalucismo de America, sino comen-
tare solo la polemica a que diö lugar y las ideas que la originärem.

2 El obispo Piedrahita cuenta en su Historia general de las
eonquistas del Nuevo Regno de Granada, Amberes, 1688, que los
habitantes de Cartagena, «mal diseiplinados en la pureza del idioma
espanol, lo pronuncian generalmente con aquellos resabios que
siempre partieipan de la gente de las costas cle Andalucia» (citado
por Cuervo, Prot, a Apunt.1, Obras, 1, p. 42).

3 Antonio de Alcedo, Diccionario geogräfico-histörico de las
Indias Occidentales o America, Madrid, vol. V, 1789, declara, para
explicar la necesidad del Vocabulario de las voces provinciales de

America anadido como apendice a su obra, epie unas palabras,
«aunque originarias de Espana, y especialmente de Andalucia, hau
degenerado» en America. Henriquez Urena fue el primero en traer
a colaeiön este testimonio de Alcedo.

1 «Amerikanisch-Spanisch und Vulgärlatein», ZRPh. 40 (1920),
p. 286-312 y 385-404.
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al paso de Ia creencia en los rasgos andaluces del espanol de

America:

Ante tanta diversidad del espanol americano fracasa una de las
generalizaciones mäs frecuentes: el andalucismo de America; tal
andalucismo donde existe - es sobre todo en las tierras bajas -
puede estimarse como desarrollo paralelo y no necesariamente
como influencia del Sur de Espana (p. 359). La idea de andalucismo

se insinüa, de seguro por simple inadvertencia, aun donde
menos se la espera; por ejemplo; «propia de Andalucia, y por lo
tanto de America», en R. Menendez Pidal, Gramätica histörica,
p. 87 (bastaria suprimir el «por lo tanto»)1. R.J. Cuervo me
parece representar la opiniön justa, apoyada cn buenos datos:
«toda la Peninsula diö su contingente a la poblaciön de America»
(El castellano en Amdrica, en cl BHisp. 3 [1901], p. 41/42; veanse

1 Menendez Pidal no solo no suprimiö el «por lo tanto» sino
le hizo una adieiön: «propia cle Andalucia, y por lo tanto de Canarias

y de America» (Gram, hist.7, p. 103-104). D. Ramon ha sido
siempre andalucista; en 1918 decia que «la lengua populär hispano-
americana es una Prolongation de los dialectos espafloles meridionales»

(en «La lengua espanola», articulo reprodueido en los Czzez-

dernos del Instituto de Filologia cle Buenos Aires, I, 1 (1924),
p. 18-19), y todavia mantiene esta posieiön en uno de sus ültimeis
trabajos, «A proposito cle ll y / latinas. Colonizaciön suditälica en
Espana», Bol. de la R. Acad. Esp. 34 (1954), p. 210. Compartian la
actitud de Menendez Pidal sus colaboradores Americo Castro («El
habia andaluza», en Lengua, ensenanza g literatura, Madrid, 1924,
p. 66) y T. Navarro Tomas, que advierte con cautela la semejanza
entre la pronunciaciön hispanoamericana y la andaluza (Pron.
esp.4, p. 2), aunque en sus Ultimos trabajos el ilustre fonetista
parece haber adoptado la tesis antiandalucista de A. Alonso y
Henriquez Urena (por ejemplo, en El esp. en P. Rico, p. 28-29).
El mismo Amado Alonso, antes de venir a Buenos Aires, admitia
por lo menos un andalucismo parcial cle America: «... despues del
documentado trabajo de Wagner, Amerikanisch-Spanisch und
Vulgärlatein (en ZRPh. 1920, p. 293-294) ese andalucismo es inne-
gable en las costas e islas por lo menos» («El grupo tr en Espana y
en Amejrica», HMP, II, 172, N 2), que desaparece desde sus
primeros trabajos argentinos: «En cuanto al idioma [hispanoamerica-
no], cada uno aporta sus modismos. En cada region americana hay
gentes cle todas partes» («Valor histörico de la linguistica», Boletin
de Ia Junta de Historia y Numismätica (Buenos Aires), 5 (1928),
p. 97).
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ademäs Apuntaciones criticas, § 996 de la sexta ediciön, y prölogo
a la quinta) (p. 359, N 1).

Henriquez Urena, como se ve, rechaza el andalucismo de America

y ünicamente admite, como mäxima concesiön a el, una
semejanza de las tierras bajas americanas con Andalucia, aunque
no debida a una importaciön sino a desarrollos paralelos; esta

restricciön que hace Henriquez Urena a su antiandalucismo desa-

parece inmediatamente para volver a presentarse anos mäs tarde
con diferente formulaciön (cf. p.370/71 N). La cuestiön le parece a

Henriquez Urena estar zanjada por la «opiniön justa» de Cuervo,

que habria aportado buenos datos contra el andalucismo. Cuando
el estudioso dominicano leyö el estudio de Wagner y viö que,
aunque limitada a determinadas zonas, sostenia la procedencia
andaluza de muchos rasgos del habia americana, reaccionö pole-
micamente rechazando sus argumentos en El supuesto andalucismo

de America1; a este trabajo contesto el filölogo alemän con
su articulo «El supuesto andalucismo de America y la teoria clima-
tolögica2», que tuvo replica por parte de Henriquez Urena en sus
«Observaciones sobre el espanol en America, II3», Por ultimo, ya
acallada la polemica, pero surgido el estimulo en ella, Henriquez
Urena publicö uno de los estudios que mäs ilustraron su nombre y
que constituyö un valioso aporte para el conocimiento del espanol
americano: sus «Comienzos del espanol en America4». Aqui, inspi-
rado en un pasaje de Cuervo5 y conforme a las fuentes entonces

1 Cuadernos del Instituto de Filologia de Buenos Aires, I, 2

(1925), pp. 114-122.
2 RFE, 14 (1927), p. 20-32.
3 RFE, 17 (1930), p. 277-284.
4 RFE, 18 (1931), p. 120-148 (bajo el titulo general de «Obser-

vaciones sobre el espanol en America, III»). Reproducido, con las
listas de pobladores no publicadas en la RFE, en Sobre el problema
del andalucismo dialectal de Amdrica, Buenos Aires, 1932, p. 1-118,
juntamente con los estudios citados en las notas 1 y 3; tambien
en Czzr. Con., ano IV (1935), nüm. 12, p. 1233-1259, donde en los
porcentajes finales retira a Extremadura del «espanol del Sur» y la
computa en la «zona intermedia».

5 Aquel en que hace un recuento de conquistadores de la primera
epoca de la conquista para mostrar cömo su abigarrada procedencia

regional es la causa de las muchas voces dialectales que se en-
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a su alcance, Henriquez Ureria acometiö la tarea cle establecer la

procedencia regional de los espanoles que vinieron a America
hasta fines del siglo XVI. Gracias a este trabajo se conto por
primera vez con un fundamento sölido para discurrir sobre Ia base de

la poblaciön hispänica de America; como de las listas publicadas
se desprendia que en mayor o menor proporciön habian llegado al

Nuevo Mundo gentes de todas las comarcas cle Espana, de las

cuales los meridionales1 constituian el 42,5%, Henriquez Urena
concluia que los andaluces no habian predominado en la conquista

y colonizaciön y que, por tanto, mal podian haber impuesto las

caracteristicas de su habia en America.
No es mi proposito ahora considerar los argumentos que se

esgrimieron en esta polemica sobre la procedencia dialectal de

rasgos del espanol americano; solo quiero destacar que Henriquez
Urena, convertido en campeön del antiandalucismo de America -
uno de los principios del Instituto de Filologia de Ruenos Aires

bajo la brillante direction de Amado Alonso - invoeö siempre el

testimonio de Rufino Jose Cuervo como precedente de su tesis
adversa al andalucismo de America, la cual vendria a eoineidir,
de este modo, con uno de los puntos de la vision del espanol en

este continente que habia logrado el extraordinario fundador de

la filologia hispanoamericana. Se ha visto como ya en sus primeras
«Observaciones sobre el espanol en America» Henriquez Urena se

apoyaba en un pasaje de Cuervo para rechazar la falsa «generali-
zaeiön» andalucista; este razonamiento se repite a lo largo de toda
su obra:

Aunque la alta autoridad de Cuervo ha puesto en la balanza
todo su peso en contra de la idea, aduciendo para ello excelentes

cuentran en el espanol de America («El cast. en Amer.», Obras 2,

p. 531/32). La inteneiön de desarrollar la idea de Cuervo apunta
en Henriquez Urena ya en las «Observaciones» de la RFE S (1921):
«La proporciön exaeta en que cada region espanola contribuyö a

formar la poblaciön de America podria determinarse mediante el

examen de los registros de naves en el archivo de Indias; tarea que
no seria demasiado larga y si feeunda en resultados» (p. 360, N).

1 Cuando Henriquez Urena exeluyö a Extremadura (cf. 368,
N 4), este grupo quedö redueido al 34%.
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comprobaciones (El supuesto andal. de Amer., Bs. As. [1925],
p. 117; tambien p. 122.)

El andalucismo de America es una fäbrica de poco fundamento,
de tiempo aträs derribada por Cuervo A las pruebas y razones
que adujo Cuervo en su articulo El castellano cn Amdrica, del
BHisp., de Burdeos, 1901, he agrcgado otras en dos trabajos
mios (.S'ez'.s ensayos, p. 42 N).

Y, sin embargo, Cuervo (El castellano en America, en BHisp. 3

[1901], 35-62) es el primero que se opone a la noeiön populär del
andalucismo de Amtiica («Observaciones..., II», RFE 17

[1930], 279 N).

Hablando de los comienzos del idioma espanol en America y
del origen de los conquistadores y colonizadores, Cuervo sintetizö
con irreprochable exaetitud los hechos:

Toda la Peninsula diö su contingente a la poblaciön de America.

(«Observaciones..., III», RFE 18 [1931], 120; pärrafo diri-
gido a refutar una supuesta preponderancia andaluza, que
hubiera dejado su sello en la lengua.)

Contra la idea muy difundida del andalucismo dialectal de
America ya saliö Cuervo en 1901 y en otras ocasiones posteriores
(Sobre cl probi. dd andal. dial. de Amer., Bs. As. [1932], p. 121).

La misma referencia a Cuervo como el primero que se opuso al

andalucismo de America aparece en las anotaciones que Henriquez
Urena al BÜH 4, 3, N 2, y 249, N 2, en el estudio sobre El espanol
en Santo Domingo1, BDI! 5, 50, y en sus Ultimos libros Historia
de la cultura en la America Hisptinica, Mejico 1947, p. 116-117:

1 En este libro (pp. 164-167) aparece im nuevo matiz en la
posieiön antiandalucista de Henriquez Urena: el admitir seme-
janzas foneticas entre el espanol de la zona del Caribe y el andaluz;
sin hallar explication satisfactoria para ellas, no aeeptaba la
procedencia peninsular de los fenömenos americanos. El paralelo del
espanol del Caribe con el de Andalucia habia sido indicado por
primera vez en una nota de la reimpresiön de El supuesto andal. de

Amer., en Czzr. Con., ano V, 1930, nüm. 8, p. 818-819; a la serie de
fenömenos semejantes que enumera Henriquez Urena debe ana-
dirse hoy la fonologizaciön de variantes voeälicas senalada por
Navarro Tomas en Andalucia hace veinte anos (Travaux du Cercle

linguistique de Prague, 8, p. 184-186) - punto que cuenta ya con
bastantes estudios - y que posteriormente se ha encontrado en
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Cuervo indicö hechos signiflcativos cn la difusiön del idioma en
America: negö, por ejemplo, antes que nadie, el supuesto predominio

de los andaluces en la conquista y colonizaciön.

Y Las corrientes literarias en la America Hispänica, Mejico 1949,

p. 216:

El espanol de las Americas no se deriva de Andalucia, como
eonligerezahan supuesto unos cuäntos autores. Yaenl901 Cuervo
refutö la especie y mantuvo que nuestra peiblaciön procedia de
«toda la peninsula ibtiica», Portugal inclusive. En mi libro Sobre
el problema del andalucismo en Amdrica |sie] (Buenos Aires: Institute

de Filologia, 1932) he reunido datos que apoyan la afirmaciön

de Cuervo.

Por formulaciones de este tipo, al tiempo que Henriquez Urena
hacia prevalecer con sus trabajos el punto de vista contrario al

andalucismo, se introducia adventiciamente en los circulos filolö-
gicos la idea de que Cuervo habia sido el primero en oponerse y
rebatir el origen andaluz cle caracteristicas del habia americana.
No es dificil encontrar esta generalizada imagen de un Cuervo

antiandalucista en los estudios que tratan del espanol en el Nuevo
Mundo. Por ejemplo, comentando el tra bajo cle Henriquez Urena
Sobre el probi. del andal. dial. de Amer., dice Alwin Kuhn (ZRPh.
62 [1942], 414):

Schon diese Inkongruenz der Gebiete einzelner Kriterien in
Spanien selbst wie auch im spanischen Amerika sollte vor einer
Verallgemeinerung der Andalusien-Theorie warnen, und H. U.
weist auch mehrfach ausdrücklich darauf hin, sei in seinen
«Observaciones sobre el espanol en America» 1921 (RFEsp. 8),
nachdem Rudolf Lenz schon 1893 auf die Heimat der Konquistadoren

in allen Gegenden Spaniens aufmerksam gemacht und
Cuervo 1901 (BHisp. 3) gegen die vornehmlich andalusische
Herkunft des amerikanischen Spanisch votiert hatte.

Bertil Malmberg, que sistematizö en su articulo «L'espagnol
dans le Nouveau Monde», Studio Linguistica 1 (1948), p. 79-116,

y 2 (1949), p. 1-36, los conoeimientos que hasta la fecha se poseian
sobre el habia hispanoamericana, considera la cuestiön del elife-

Puerto Rico (T. Navarro, El esp. en P. Rico, p. AA, 46 y 48) y en
Cuba (D.L. Olmsted, «A Note on the Dialect of Regia, Cuba»,
Hispania, 37 [1954], p. 293/94).
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renta origen regional ele los pobladores esparioles de America y
comenta (p. 112):

On sait du reste que dejä Lenz avait fait de serieuses objections
ä la theorie «andalousiste» (BDI! 0, 213 ss., aussi dans ZRPh. 17

[1893], 189), de meme Cuervo (BHisp. 13 [1901], 35-62), et
Manuel G. Revilla (en 1910, cf. BDI! 4, 206).

Sin duda participando cle la opiniön que habia creado Henriquez
Urena, Serafim da Silva Neto tambien inicia con Cuervo la serie
cle los filölogos antiandalucistas:

Comme on le sait, depuis des siecles (depuis le XVIII6 siecle,
tout au moins) on a cherche ä expliquer les ressemblances entre
l'espagnol americain et celui d'Andalousie, ä cause de la prepon-
derance d'Andalous dans la colonisation. Cette theorie andalousiste

se trouve de nos jours entierement abolie, ä la suite des
etudes de Cuervo, Lenz, Urena et Max Leopold Wagner1.

Pues bien, la verdad es que Cuervo nunca refutö la teoria del

andalucismo del espanol de America, ni se opuso a ella, y el afir-
marlo ha sido un espejismo de Henriquez Urena que tuvo la

fuerza de arrastrar tras si a filölogos cle la valia de Kuhn, Malm-

1 Orbis, 2 (1953), p. 143. Naturalmente, el antiandalucismo que
Silva Neto atribuye al Wagner de «Amerikanisch-Spanisch und
Vulgärlatein», ZRPh. 40 (1920), pp. 286-312 y 385-404, debe
referirse solo al espanol de las tierras altas de Hispanoamörica.
Como se ha visto por los pasajes transcriptos, Kuhn y Malmberg
atribuyen a Lenz la «prioridad» en rebatir el andalucismo; por las
razones que expongo mäs abajo, creo que errö Henriquez Urena al
considerar antiandalucista a Cuervo, pero suponiendo que lo hubiera

sido, era correcto acompaiiarlo en su pensamiento de que el

filölogo colombiano habia sido el primero en oponerse a la tesis
andalucista: es cierto que Lenz en sus cläsicos «Beiträge zur Kennt-
niss des Amerikanospanischen», ZRPh. 17 (1893), rechaza (p. 189)
un predominio de andaluces en la conquista, pero en el «Nachtrag»
a los mismos «Beiträge» abandona (p. 212) esta actitud y se pasa al
bando andalucista o, mejor dicho, del espanol meridional. Que esta
fue su posiciön definitiva - acompanada cle una prudente reserva
que esperaba la Solution de la investigation futura - puede verse
en la reelaboraciön espanola de los «Beiträge» que, con el titulo de

«Ensayos filolöjicos americanos», publicö en los Anales de la
Universidadde Chile, 57(1894), p. 126-128. No se pronuncia sobre la cuestiön

en el Dice. etim. de voces chilenas, Santiago, 1905-1910, p. 96.
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berg y Silva Neto. Aclarar este equivoco, por tanto, pienso no
serä una tarea inütil, porque evitarä que se emprenda una senda

falsa al estudiar los origenes del espanol de America.
Rufino Jose Cuervo, figura mäxima cle la filologia hispänica en

el siglo XIX y sin duda valor senero para cualquier epoca, tenia
una vision muy amplia y profunda de la historia del espanol
americano, y toda referencia a un aserto suyo debe situarse con-
venientemente dentro cle las lineas maestras cle su pensamiento,
so pena de atribuirle ideas que jamäs pudo tener. Esto es lo que
inadvertidamente hizo Henriquez Urena al esgrimir, contra la

pretensiön de que hubiera rasgos andaluces en el habia hispano-
americana, la fräse cle Cuervo: «Toda la Peninsula diö su contin-
gente a la poblaciön cle America.»

Para que se manifieste claramente el sentido ele esta afirmaciön
en el pensamiento de Cuervo me permitire reproducir con cierta
extension el pasaje en que figura, recordando antes brevemente
las circunstancias en que fue escrito y el concepto que cle la

Constitution y desarrollo del espanol de America tenia el maestro
colombiano. El pasaje en cuestiön pertenece al estudio «El
castellano en America» (publicado en 1901 en el tercer tomo del

Bulletin Hispanique), donde polemiza con D. Juan Valera, quien,
en articulos de El Imparcial de Madrid y La Naciön de Euenos

Aires, habia rechazado el pronöstico hacia poco expresado por
Cuervo sobre una, aunque lejana, inevitable transformaeiön en

nuevas lenguas del espanol hablado en las repüblicas americanas.
Como Valera negaba la existencia de las condiciones que hicieran

posible la fragmentaeiön del espanol de America, Cuervo, para
justificar su presagio, emprende la tarea de demostrar la realidad
de tales condiciones y desarrolla su idea en forma de un paralelo
entre la extension del latin por las provincias del imperio romano

y la del espanol traido a America. Con agudeza habia observado
Cuervo que coneeptos como evoluciön linguistica, regionalismos,
habia populär y habia literaria, etc., no pueden aplicarse en el

mismo sentido a la lengua de la metröpoli y a la de las colonias:
alli la lengua representa una evoluciön continuada a partir del

latin vulgär; aqui la lengua ha sido importada en los siglos XV y
XVI y, por el solo hecho de haber sido transplantada, implica una
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base cle desarrollo diferente de la metropolitana. ^',Por que? AI

explicar la formation de este «fondo originario» del espanol cle

America, Cuervo acomoda a la difusiön del espanol en el Nuevo
Mundo los criterios que se utilizaban para dar cuenta de Ia diver-
sificaciön del latin llevado a las provincias por Roma. AI espanol
cle America - nos dice - no puede aplicarse el criterio cronolögico,
establecido por G. Gröber, segün el cual, como las provincias
fueron conquistadas en distintas epocas, el latin llevado a cada

una cle ellas no estaba en el mismo grado de evoluciön y diö a cada

provincia un diferente punto cle partida linguistico para desarro-
llar sus peculiaridades. America, al contrario cle la Europa roma-
nizada, fue conquistada y colonizada en poco tiempo, surgieron
rapidamente centros de gobierno y de cultura y la poblaciön sc

nivelö por la extraordinaria movilidad cle los conquistadores.
Donde el paralelo linguistico entre el imperio romano y el

espanol no falla, prosigue Cuervo, es en que la lengua que se

extendiö por uno y otro dominio tenia un fuerte color dialectal,
esto es, que los legionarios itälicos y los conquistadores hispanos
llevaron a las zonas en que se asentaron «infinidad» cle regionalis-
mos de sus comarcas cle origen. Como se ve, Cuervo considera aqui
el punto de vista que, apuntado por Schuchardt y Sittl, acababa
de tratar ampliamente Mohl en su Chronologie du latin vulgaire
(1899); de acuerdo con este criterio el latin difundido por la con-
epiisla estaba penetrado ele dialectalismos itälicos que, no elimina-
dos totalmente por la aeeiön unificadora cle la administraeiön

romana, supervivieron en las nuevas lenguas romances1. Es

dentro cle este razonamiento donde aparece la fräse, tantas veces
citada por Henriquez Urena, sobre la heterogenea composition

1 Cuervo se remite sobre este aspecto a M-L, RG 1,41/2, y a Stolz,
Hist. Gram. d. lat. Spr., 1, p. 14. No me explico cömo Cuervo, que
seguia tan de cerca los avances de su diseiplina, no se refiere al libro
de Mohl, publicado en la misma ciudad en que el vivia, luego del
cual ya no era licito decir - al menos sin discusiön - que «de los

antiguos dialectos coetäneos del latin apenas se conjetura la
persistencia de una que otra palabra romance» (Obras, 2, p. 531).
Acaso influyeron en esta omisiön las resenas desfavorables que a la
obra de Mohl hicieron Gustav Gröber (ZRPh. 24 [1900], p. 437-
440) y M. Roques (R 29 [1900], 266-287).
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regional cle los conquistadores; para que se vea con mayor claridad
su sentido, dejo la palabra al mismo Cuervo (Obras 2, p. 531-535).

De los antiguos dialectos coetäneos del latin apenas se conje-
tura la persistencia en una que otra palabra romance Pero si

consideramos lo que sucede en America, por fuerza hemos de

suponer que las colonias romanas llevaron consigo infinidad de

voces locales Aunque los dialectos espaiioles no nos sean sufi-
cientemente conocidos en la forma que tenian en el siglo XVI, por
la que hoy les conocemos descubrimos mucho de lo que pasö al
Nuevo Continente. La historia y la filologia estän conformes para
probar que los primeros pobladores de America representaban
todas las comarcas cle la Peninsula iberica. Recogidos en Lopez
de Gömara, Juan de Castellanos, el obispo Piedrahita, y Oviedo
y Banos ciento sesenta individuos de patria conocida que pasaron
en los primeros tiempos de la conquista, resultan cincuenta y un
andaluces, cuarenta y siete castellanos y leoneses, veinte extre-
menos, veinte portugueses, diez vascongados, cuatro gallegos,
tres valencianos y catalanes, tres navarros y aragoneses, un
murciano y un canario; por de contado cjue yo no tomo estos
numeros como proporciön efectiva de los pobladores, pues es

casual la cireunstancia de indicarse en aquellas obras la patria cle

algunos entre muchisimos otros; pudo suceder tambien que algunos

de ellos se volviesen a Espana; pero si prueba que toda la
Peninsula diö su contingente a la poblaciön de America. Despues
se determinö mäs y mäs la emigraeiön cle ciertas regiones en
general y para ciertos puntos en especial: sabido es que a fines
del siglo XVI Extremadura quedö casi despoblada de hombres,
que debieron de volar arrebatados por la fortuna de sus paisanos
Cortes y Pizarro; en el siglo XVIII eran montaneses y vizeainos
los mäs ricos y acomodados de la America espanola, sin contar
con que en una u otra parte abundaban mäs o menos los de
distintas procedencias, como en Venezuela, fuera de los canarios,
los vascos y catalanes Comprobaciön palmaria de estos
hechos histöricos ofrece el habia americana, en la cual se hallan
mezclados terminos y locueiones de toda la peninsula iberica.
Contentareme con decir que en Colombia usamos voces portu-
guesas, gallegas y asturianas aragonesas y catalanas y aun
del calö Lästima que no tengamos un diccionario de andalu-
cismos, que sin duda darä mucha luz al lenguaje americano; pero
por verlas usadas en obras que tienen ese tono creo que lo son
las voces y una multitud de frases y expresiones populäres
corrientes en Bogota. No faltan palabras que, a mäs de oirse en los
dialectos, se oyen o se oyeron en tierras de lengua castellana
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No hemos de olvidar la extension de ciertos accidentes foneti-
cos. Es el mäs general o mejor dicho, es universal en Amtiica el

pronunciar la c y la z como s. Testimonios ciertos nos ensenan
que en la primera mitad del siglo XVI se pronunciaban en Andalucia

exactamente como en las dos Castillas, distinguiendo la c

(algo como ts), la z (algo como ds) y la s (sonora y sorda), y que
en la segunda mitad se igualaron alli estas letras de tal manera
que en el habia se confundian los sevillanos con los valencianos,
que, como es notorio, nunca han pronunciado la g o la z. AI mismo
tiempo en Castilla la Vieja se confundian la e y la z hasta no
quedar sino la z actual y la s sorda, lo que extendiendose a Castilla

la Nueva vino a ser propio de la lengua cortesana. El movi-
miento de Andalucia fue el que prevaleciö en America, sin que
llegara a esta la escisiön o la reacciön que se veriflcö en algunos
lugares de aquella, que solo conocen la z. No solo en Andalucia
sino en mucha parte de Castilla la Nueva se convierte la ll en y;
de Espana pues pasö a Ameirica la misma pronunciaciön La
translation del acento a la vocal mäs sonora y la consiguiente
diptongaeiön cle dos vocales consecutivas, v. g., en paräiso
tiene antecedentes conoeidos en castellano El desvaneeimiento
de la d final o intervocal postönica es general, con alguna diferencia

en los casos, en todos los pueblos que habian castellano.

Aqui termina el trozo en que Cuervo considera la influencia de

los dialectos peninsulares en Ia formation de la base americana
del espanol; el cotejo con la situaeiön del mundo romano continua
luego comparando latin arcaico con espaiiol precläsico, y la aeeiön

jiosible de las lenguas indigenas, pero esto ya no interesa a mi
proposito. Hagamos la exegesis del pasaje que acabo de reprodu-
cir: ante todo observamos que en ningün momento Cuervo, no

digamos enjuieia, sino simplemente alude a la tesis andalucista; el

recuento de conquistadores de diversas procedencias no estä hecho

para derribar «la fäbrica» del andalucismo dialectal de America -
como sostenia Henriquez Urena - sino para mostrar la cantidad
de gentes, cuya habia nativa no era el castellano, que vino a

America y dejö en ella rasgos de su dialecto materno, tal como de

manera anäloga se suponia que desarrollos de las lenguas romances

se debian a supervivencias lingüisticas de los oscos y umbros
de las legiones que conquistaron el mundo romano. Asi, pues, la

fräse «Toda la Peninsula diö su contingente a la poblaciön de

America» no solo no constituye una refutaeiön de la tesis andalu-
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cista sino mäs bien, en principio, la favorece, al afirmar que fue

importante en la conquista la participaciön de las diversas

regiones espanolas1, entre las cuales Andalucia, de acuerdo al

recuento de Cuervo, ocupö el primer lugar.
Se me argumentarä: admitimos que en el pasaje en cuestiön

Cuervo entendia senalar una importante participaciön dialectal
en el castellano de America, al punto que la situaeiön en nuestro
continente le parecia que debia iluminar la del latin provincial,
sobre cuyos regionalismos itälicos se poseian tan pocas noticias,
mas, se dirä, lo cierto es que con la lista de conquistadores
preeedentes de todas las regiones espanolas Cuervo rechaza implicita-
mente la teoria andalucista. Este seria un argumento especioso,

porque los hechos no «habian por si», como a veces ligeramente se

piensa, sino que entre ellos y los resultados que se inneren se

interponen las preguntas que les hace el investigador a partir de

su propio sistema de valoraciones; un catälogo de 160 conquistadores,

compuesto de 51 andaluces, 47 castellanos y leoneses,

20 extremefios, 20 portugueses, 10 vascos, etc., no habia en pro o

en contra del andalucismo mäs de lo que habia el texto de Ia

Chanson de Roland apoyando o rechazando a quienes la consideran
eslabön de una tradiciön secular o iniciadora de la epica medieval,
es decir, nada: quienes habian son tales o cuales estudiosos que
ante ella proponen una determinada interpretation2. Por tanto,
si se cree que la lista de conquistadores representa un argumento
contra el andalucismo por parte de Cuervo, deberä mostrarse que

1 Cf. El esp. en C. Rica, Obras, 2, p. 619: «El mismo Oviedo
atestigua, lo que por otros datos es evidente, que al Nuevo Mundo
no solo fueron de Espana castellanos sino gentes de todas las
provincias de ella, desconformes en costumbres y lenguajes (I, 54)
Ocioso es afiadir que los mismos elementos no castellanos siguieron
afluyendo en todas las epocas de la dominaeiön espanola; y asi no
es de maravillar que aparezean dondequiera voces o frases dialesc-
ticas o notoriamente vulgares».

2 Ha ocurrido, en efecto, que las estadisticas que servian a

Henriquez Urena para dar como infundado el andalucismo de

America, por Alvaro Galmeis son consideradas suficientes para pro-
barlo; cf. «Lle-yeismo y otras cuestiones lingüisticas en un relato
morisco del siglo XVII», Estudios dedicados a M. Pidal, 7, p. 290.
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el claro y coherente pensamiento del filölogo colombiano excluye
toda posibilidad de influencia andaluza superior al porcentaje
minimo cle localismos que hay que conceder a todo colono, y
considera a los rasgos peculiares del espanol americano como
debidos a una «evoluciön espontänea» y no a transplan te cle

regionalismos peninsulares.
Para resolver este punto debemos echar una mirada a la

concepciön del espanol de America que habia logrado Cuervo. Para
öl no representa la lengua americana un simple traspaso del cas-
Lellano cle la Peninsula, sino era el precipitado del «cruce y
mezcla» de las diferencias dialectales y sociales del conglomerado
hispano que se estableciö en el Nuevo Mundo1. En diversas
ocasiones Cuervo expresa esta idea de una koine americana surgida
ele la nivelaciön del lenguaje de los primeros colonos, «sobre la

base de los terminos generales de todos entendidos y con el rasero
cle la lengua oficial y administrativa, aunque predominando oca-
sionalmente algunos terminos locales si era notable el contingente
ele alguna provincia espanola2». Unas veces llama al espanol de

America la «rcsultante3» y otras el «termino medio4» a que llegaron

los elementos diversos que formaron los primeros een fros

europeos del Nuevo Mundo: «las peculiaridades provinciales vinieron

en su mayor parte a quedar ahogadas, dominando la lengua
comün castellana5». Nivelaciön, termino medio, resultante, son

las diversas denominaciones del coneepto con que Cuervo se

explica Ia formation de la base del espanol de America. Sin duda,

predominö el castellano, pero queda abierta la puerta para admitir
la propagaeiön cle rasgos dialectales, porque «el resultado cle la

nivelaciön no ha sido completo6» y «ocasionalmente» pudieron
imponerse peculiaridades regionales «si era notable el contingente
cle alguna provincia espanola7». De acuerdo con esto, claro estä

que Cuervo no partieipaba - aunque nunca se hubiera referido a

1 Prot, a Apunt.1, Obras, 1, p. 34.
2 «El cast. en Amer.», Obras, 2, p. 553; cf. tambien p. 557.
3 El esp. en C. Rica, Obras, 2, p. 622. Cf. ademäs Vida de Rufino

Cuervo, Obras, 2, p. 900.
4 Prot, a Apunt.', Obras, 1, p. 33-34.
5 Ibid., p. 34. 6 Ibid., p. 33. 7 Ibid., p. 33.
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ella - de la opiniön vulgär que identificaba lingüisticamente a

Andalucia y la America espanola: suponer que el filölogo colom-
biano hubiera sido capaz de una superficialidad semejante seria

ofender su memoria y demostrar que se ignora su profundo y
escrupuloso estilo de trabajo. Pero, desde un punto de vista critico

y cientifico ^puede decirse que Cuervo haya sido antiandalu-
cista? (,Negö cualquier valor significativo al aporte andaluz y
jamäs identificö histöricamente rasgos del habia de America con

otros de la andaluza? De Menendez Pidal deeimos que es parti-
dario de una influencia suditälica en la romanizaeiön cle Espana

porque considera que cuatro asimilaciones consonänticas del

Nordeste hispänico y la palatalizaciön iberorromänica de -ll- y Z-

se deben a dialectalismos itälicos de los colonos esfablecidos en la

Peninsula. Solo con referencia a estos rasgos deeimos que D.

Ramön es «osquista». Y bien, anälogamente, debemos caracterizar
a Cuervo como «andalucista» en la historia de la linguistica his-

panoamericana, pues creia que, tras la nivelaciön del habia en

America, quedaron abundantes vestigios lexicos andaluces, y que
en la koine resultante se generalizö por lo menos un provinciaüsmo
debido a los colonos de Andalucia.

Ya se ha visto que con la fräse «Toda la Peninsula diö su

contingente a la poblaciön de America», utilizada como divisa por
Henriquez Urena contra la teoria andalucista, expresaba Cuervo

su convieeiön de que en la base del espanol cle America no habia

que contar solamenLe con el castellano sino con todos los dialectos

hispänicos1. Pero la diferente procedencia regional cle los con-

1 Por si quedara alguna duda del interess que tenia Cuervo en
subrayar los dialectalismos metropolitanos que entraron a formar
parte del espanol de America, debe recordarse que la referencia a la
diversa procedencia regional de los conquistadores, asi como la
indication conexa cle que muchos de ellos eran de bajo origen, es

uns reaeeiön de la sensibilidad linguistica hispanoamericana al
reproche corriente de que «en America se ha corrompido la lengua»:
la responsabilidad de muchos barbarismos y singularidades del
habia de este continente no recae sobre los americanos sino sobre
sus antepasados peninsulares que los trajeron a America; el mismo
Cuervo lo dice mäs adelante: «De estos hechos nacen dos enseiian-
zas importantes; la primera, que los extranjeros que van a America
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quistadores es para Cuervo solamente el aspecto histörico de su

argumentaciön en este sentido, y ünicamente por el calor con que
se defiende una tesis querida me explico que Henriquez Urena no

haya reparado en su contraparte: «La historia y la filologia estän
conformes para probar que los primeros pobladores de America
representaban todas las comarcas de la Peninsula iberica.» Tan

pronto como Cuervo empiezaa pasar revista a los rasgos lingüisti-
cos comprobamos que concede un papel preponderante a la

influencia andaluza; al considerar el lexico americano dice:

Lästima que no tengamos un diccionario de andalucismos,
porque sin duda daria mucha luz al lenguaje americano, pero por
verlas usadas en obras que tienen ese tono creo que lo son las
voces costurero y una multitud de frases y expresiones populäres

corrientes en Bogota (El castellano en America, Obras 2,

p. 533/34).

El pasaje repite una idea ya expresada en las Apuntaciones'',
§ 989 (6» ed., § 999):

El dia que tengamos un diccionario de andalucismos, hallare-
mos maravillas los americanos.

Esta creencia en la abundancia de andalucismos en el lexico
americano es antigua en Cuervo y se halla tambien en la
«Introducciön» al Diccionario de construcciön y regimen:

sin conocer mäs de la lengua castellana que lo que han aprendido
en las gramäticas y diccionarios de la lengua academica, no han de
deducir que todo lo que no se conforma con ese modelo es efecto de

corrupciön actual y propia del pais que visitan Es la segunda
ensenanza que los espanoles, al juzgar el habia de los americanos,
han de despojarse de cierto invencible desden que les ha quedado
por las cosas cle los criollos, y recordando que nuestro vocabulario
y nuestra gramätica son los que nos llevaron sus antepasados, no
decidir que es barbarismo o invenciön nuestra cuanto ellos no han
oido en su pueblo» (Obras, 2, p. 538; cf. tambien Prot, a Apunt.1,
Obras, 1, p. 35). Persisten en estas ideas, pues, con planteo ya
filolögico, las preocupaciones gramaticales de los primeros estudios
de Cuervo, surgidos en una epoca en que la materia preferente de
discusiön en temas de lenguaje eran entre nostros los «vicios» del
habia americana. La actitud reivindicatoria que asume Cuervo
arranca, por lo menos, de Bello, quien habia advertido en el «Prölogo»

de su Gramätica que no se debe «tachar de vicioso y espurio
todo lo que es peculiar de los americanos».
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Entre ellos los provincialismos ofrecen un caräeter especial los
americanos, de los cuales unos son hijos de las lenguas autöcto-
nas, y otros se muestran como reliquias del antiguo lenguaje
vulgär de Castilla, revueltas promiscuamente con voces nativas
de otras provincias de la metröpoli. Acä se oye el antiguo astu-
riano y castellano soberado, alla la preposieiön navarra y arago-
nesa enta, en otras partes el antiguo salmantino y actual astu-
riano traslavillar, y el catalan quicho, y el extremeno binuelo, y
dondequiera innumerables andalucismos (Obras 1, p. 1287/88).

Ya vemos que queria decir Cuervo al escribir que si la lengua de

la administraeiön y la literatura habian nivelado en America las

hablas de conquistadores de diversos origenes, «el resultado no ha

sido completo»; perduraron expresiones regionales de todos ellos

y al enumerarlas Cuervo califica sistemäticamente a los andalucismos

como «innumerables», una «multitud»: su estudio daria
«sin duda mucha luz al lenguaje americano». En cuanto al lexico,

pues, Cuervo era «andalucista». Y todavia «no hemos de olvidar-
como dice el filölogo colombiano - la extension de ciertos aeeiden-

tes foneticos». Aqui, con varios fenömenos cuya introducciön en

America atribuye a los espanoles, Cuervo clasifica con toda clari-
dad al seseo - el caballo de batalla de la teoria andalucista - como

rasgo impuesto a todo el espanol americano por los andaluces:

en la confusion de las sibilantes c, z, ss y s,

el movimiento de Andalucia fue el que prevaleciö en
America.

Cuervo siempre fue partidario del origen andaluz del seseo

americano; al tratar la cuestiön en el § 780 de las Apuntaciones
dice:

Consta que todavia en el primer tercio del siglo XVI se distin-
guian en Andalucia estas letras [s y z] como en Castilla, y que a
mediados del mismo se extendiö la confusion, euga oleada es de

suponer llegö a America. Puede conjeturarse que los primeros
conquistadores oriundos de aquellas partes conservarian el uso
antiguo, y los mozos, llegados algo adelante, llevarian cl nuevo,
que al fm se generalizö [El subrayado es mio].

El pasaje estä reprodueido en su obra pöstuma Castellano populär

y castellano literario, Obras 1, p. 1422. En El espanol en Costa

Rica se eneuentra la misma atribueiön del seseo a Andalucia:
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Porque la conversiön de la ll en y y el desvanecimiento de la d

en la terminaciön ado sean conocidos en Espana y en los demäs
paises americanos, no hemos por fuerza cle admitir que esos acci-
dentes foneticos fueron introdueidos en America por los espano-
les; antes bien, tengo para mi que con verosimilitud puede soslc-
nerse que en una y otra parte son efecto de evoluciön espontänea.
En efecto, parece que esas dos alteraciones no son anteriores en

Espana al siglo XVIII, epoca en que ya estaban constituidas las
sociedades americanas y en que la llegada cle unos inmigrantes
mäs no podia influir en la masa de la poblaciön, sino por el cem-

trario, habian de acomodarse ellos en si o en sus descendientes a
la pronunciaciön general. El desvanecimiento de la d intervocal
no es uniforme en el nuevo continente, como que en Costa Rica
solo se verifica en la terminaciön ado y en Chile, por ejemplo, sc

extiende a muchos otros casos; la desaparieiön del elemento
lateral en ll tampoco es general, ya que no se conoce en parte de

Colombia y del Peru. Es, pues, la diferencia cronolögica la que
explica que sea general entre el pueblo la aspiraeiön de la h pro-
veniente de /, y el que la confusion de la z (c) y la s domine sin
excepciön cn la America espanola, pues data de los primeros
tiempos cle la conquista y se originö sin duda de la coneurrencia y
cruzamiento de las diversas hablas de la rnetröpoli, que no sc

conformaban cn la pronunciaciön cle estas letras; por manera que
los hijos se igualaron adoptando lo mäs comün. Del examen de

las rimas en poetas de Mejico, Chile y el Peru, resulta que a prin-
cipios del siglo XVII los descendientes de los conquistadores
confundian la s y la z (Obras 2, p. 625-627).

El significado de este pasaje me parece claro: Cuervo ha seriala-

do previamente que, por el hecho mismo cle haber sido transpor-
tado, el espanol cle America se desarrolla a partir del siglo XVI
sobre una base diferente cle la que posee la lengua de la Peninsula.

Luego, sobre esas bases distintas del espanol europeo y americano,
aetüan a lo largo del tiempo las causas generales que alteran inevi-
tablemente las lenguas, y «produciendo aeä unos efectos y otros
allä, contribuyen a aumentar las diferencias». Dado que existen
estas causas generales obrando a uno y otro lado del Atläntico,
no es ineludible que todos los fenömenos foneticos identicos exlen-
didos ampliamente por America y Espana se deban en nuestro
continente a iinportaciones de la rnetröpoli: pudieron surgir algunos

en ambas äreas por «evoluciön espontänea». Este es el caso

del yeismo y cle Ia perdida de la -ez"- en las terminaciones en -ezeio,
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rasgos cle gran extension, aunque no generales, del espanol
moderno1. Los dos fenömenos no son anteriores al siglo XVIII, esto

es, a una epoca cn que, ya constituidas las sociedades americanas,
asimilaban lingüisücamente a los inmigrantes con fonetica
diferente: si en America, pues, hay yeismo y perdida cle la -cl- en

-ado, son estos sin duda rasgos que se desarrollaron sin intervenciön

de los espanoles que se incorporaban a la vida americana;
ahora bien, argumenta Cuervo, la epoca relativamente recientc
en que comenzaron a producirse el yeismo y la perdida cle -d-

cxplica que aün no se hayan gcneralizado en America, por
contraste con rasgos como el seseo y la aspiraeiön cle la /-, que
dominan uniformemente en toda el habia americana: estos

fenömenos pertenecen al fondo originario del espanol cle America,
constituido en la epoca cle la conquista, que «sirviö cle nücleo y
norma a la inmigraciones sucesivas».

No me explico, por tanto, cömo Henriquez Urena ha podido
comentar2 este pärrafo de Cuervo escribiendo: «Cuervo tiene
razön al verla [la conversiön de z y c en s] como fenomeno propio
de America y no transplantado cle Espana.» La distinta cronologia
del yeismo y la perdida cle -d- por un lado, y del seseo y la conservation

cle la h- aspirada - a la que nadie sospecharä desarrollo
americano independiente - por otro, estä claramenfe seiialada por
Cuervo como la causa de la diferente extension en America de

ambas parejas cle fenömenos foneticos. Tampoco dice el filölogo
colombiano que los descendientes de los conquistadores hayan
innovado en la pronunciaciön de las sibilanlcs, sino que adoptaron
«lo mäs comün» de las formas dialectales cle estos sonidos que
llegaron a America: los pasajes arriba transcriptos de «El castellano

en America» y las Apuntaciones nos indican expresamente

1 Tengase en cuente que, en esta discriminaeiön entre cambios
independientes y rasgos importados, Cuervo aprovecha la oportu-
nidad para corregir afirmaciones suyas anteriores, que sus nuevos
estudios ya le impiden mantener: en «El cast. en Amer.» (veiase el

largo trozo transcripto mäs arriba) habia dado al yeismo americano
como procedente de Espana, y parece haber considerado tambien
cle origen peninsular a la perdida de la -d- en las terminaciones en
-ado.

2 BDH 4, 249, N 2.
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que la pronunciaciön que predominö fue la andaluza. No se le

escapö a Amado Alonso que Cuervo era andalucista en esta cuestiön

y por ello se detiene a rechazar sus argumentos antes de

exponer su propia teoria de un desarrollo autönomo del seseo

americano1. Sin embargo, anos mäs tarde, el mismo Alonso en

uno de sus Ultimos trabajos coloca a Cuervo entre los estudiosos

que negaban la filiation andaluza del seseo americano:

Los espanoles, dominados por la impresiön de que el hablar
americano se parece al andaluz, apenas pueden deshacerse de la
falsa consecuencia de que ese parecido sea filiaciön linguistica.
Los filölogos americanos Rufino Jose; Cuervo, Pedro Henriquez
Urena, Alfonso Reyes, entienden que donde hay coincidencia hay
paralelismo2.

Solo puedo comprender este lapsus y autocontradicciön de

Amado Alonso pensando que las constantes afirmaciones de

Henriquez Urena que «Cuervo fue el primero que se opone a la noeiön

1 «Origencs del seseo americano», en Estudios lingüisticos (Temas
hispanoamericanos), Madrid, 1953, pp. 109-110; conjeturo que la
primera parte de este estudio reproduce el articulo «La pronunciaciön

americana de la z y de la c en el siglo XVI», Universidad de la
Habana, 5 (1939), p. 62-83.

2 «Historia del ceceo y del seseo espanoles», Thesaurus, BICC, 7

(1951), 183-184. A continuaciön Alonso remite a su articulo citado
en la nota anterior, donde refuta el andalucismo de Cuervo respecto
al seseo. En realidad, Alfonso Reyes no es partidario de desarrollos
paralelos sino de la teoria del espanol vulgär como base del americano;

vease este pasaje, importante porque en el Reyes ha visto
certeramente la actitud andalucista de Cuervo, que se interpretö
al reves en la polemica de los anos siguientes: «Y lo curioso es que
todos los fenömenos que gruesamente se agrupan bajo la denomination

de «habia andaluza», pueden registrarse en Espana ya a pocos
kilömetros de Madrid, en los Cigarrales de Toledo, y mäs bien cons-
tituyen un matiz comün del habia espanola vulgär. En este sentido
deben rectificarse las inferencias del maestro Rufino Jose Cuervo
que, juzgando por las reminiscencias andaluzas del habia americana
(es decir: por los dejos del antiguo espanol vulgär) supuso, acaso
cquivocadamente, que el fondo principal de las primeras pobla-
ciones coloniales de Amtiica procedia todo de Andalucia» «Simpa-
lias g diferencias, en Obras completas, Mejico, 5 (1956), p. 345; tambien

Visperas de Espana, en Obras compl., 2, p. 97).
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populär del andalucismo de America», penetraron en los filölogos
de tal manera que bastaba mencionar el antiandalucismo para
que, como por un acto reflejo, se asociara a este concepto el nombre

de Cuervo.
Cuervo dice que los hijos de los conquistadores nivelaron su

habia adoptando «lo mäs comün» del «cruce y concurrencia» de

las diversas pronunciaciones metropolitanas de p, z, ss y s que
llegaron a America; dado que se generalizö la Solution andaluza,
es indudable que el estudioso bogotano pensaba que en los esta-
blecimientos americanos debiö haber predominado el habia de

Andalucia durante la primera etapa de la conquista. Este razona-
miento, que'se impone con fuerza logica, lo encuentro confirmado

por un pasaje de los Ultimos escritos de Cuervo, en que de modo

explicito afirma el andalucismo de las Antillas:

El haberse conservado en Antioquia la forma originaria ha de

atribuirse, por una parte, a la mayor homogeneidad de los
primeros pobladores, que fueron en gran parte islenos, entre los
cuales dominaba el habia andaluza, mäs conforme en ese tiempo
con la castellana, y, por otra, al aislamiento cn que viviö por
largo tiempo en aquel pais montanoso1.

1 Prot, a Apunt.1, Obras, 1, p. 36; el subrayado es mio. Anäloga-
mente, Lenz, Dice. etim. de voces chilenas, Santiago, 1905-1910,
p. 32 y 37-38, habia visto la importancia cle esta region para la
difusiön de los indigenismos: en su gran mayoria las palabras de
lenguas indigenas que se han generalizado a todo el espanol de
America proceden de las Antillas. Una Observation: la fundaciön de

Antioquia por Jorge Robledo tuvo lugar en 1541; Cuervo en unas
ocasiones («El cast. en Amer.», Obras, 2, p. 534, y «Disquisiciones»,
Obras, 2, p. 279 y 434-435) dice que en Andalucia se distinguieron
las sibilantes durante la primera mitad del siglo XVI; otras veces
(Apunt.1, § 780, y Cast. pop. y cast. UL, Obras, 1, p. 1422) reduce el

plazo al primer tercio de dicho siglo. Hay, pues, argumentos a favor
y en contra, suministrados por el mismo Cuervo, para considerar
que en el «predominio del habia andaluza» a que se refiere el trozo
transcripto estä incluido el seseo; estuviera ya impuesto en 1541
el seseo en Antioquia o aün no lo hubiera logrado, lo fundamental es

que creyera Cuervo de origen andaluz al fenomeno americano, y
esto no ofrece dudas a la luz de los textos mäs arriba copiados.
Acaso la aeotaeiön de que el habia andaluza estaba mäs conforme
en ese tiempo con la castellana haya que interpretarla en el sentido
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Para comprender exactamente este trozo debe recordarse que
Cuervo conccdia un valor fundamental a los primeros asentamien-
tos espanoles en este continente, porque ellos constituyeron la
base de la nueva vida hispanoamericana, a la que sc acomodaron
los sucesivos inmigrantes:

todo el Nuevo Mundo recibiö en corto tiempo estableci-
micntos que fueron centros de gobierno y cultura, y cuya poblaciön,

nivelada por causa del espiritu aventurero que llevaba a los

primeros conquistadores a recorrerlo todo de un cabo a otro,
sirviö de nücleo y norma a las inmigraciones sucesivas1.

Y justamente a la isla de Santo Domingo, centro politico y
cultural de esos «islenos, entre los cuales elominaba el habia andaluza»,

Cuervo atribuye un papel de primer orden cn la historia

que Cuervo creia que por aquellos anos no diferian todavia castellanos

y andaluces en la pronunciaciön cle c, z, ss y .s. Pudiera ocu-
rrir asi, pero por el significado mäs claro que tiene la observaeiön
cn otro pasaje de la obra de Cuervo, donde figura como ejemplo de

un razonamiento que no se aplica a las sibilantes, pienso que se

refiere nuestro autor a desarrollos del espanol moderno. En «El
cast. en Amer.» Cuervo senala a Valera que ha caido en cl espejismo
cle considerar insignificantes las diferencias regionales del espanol
contemporäneo por atenerse exclusivamente a la lengua literaria,
que le ocultaba las variaciones locales. Estas existen con fuerza y
solo los grandes centros politicos y culturales las mantienen a raya;
aun de este modo, los desarrollos dialectales pueden «crecer a des-

pecho de todo»: asi es de creer que rasgos caracteristicos del andaluz
actual son cle data relativamente reciente» (Obras, 2, p. 529; referen-
cias anälogas a la de este pasaje en El esp. en C. Rica, Obras, 2,

p. 624, y Prot, a Apunt.1, Obras, 1, p. 23). «Data relativamente
reciente» significaba para Cuervo el siglo XVIII, como se ve por los

que consideraba fenömenos andaluces: el yeismo y la perdida de -r
(Cast. pop. g casi. UL, Obras, 1, p. 1366; la desaparieiön cle -r no
documentada antiguamente: Ibid., p. 1403-1406), y asimismo la

aspiraeiön cle -s (Ibid., Obras, 1, p. 1417).
1 «El cast. cn Amer.», Obras, 2, p. 531. La idea expresada en

estas lineas es importante para Cuervo, porque constituye una de las
diferencias entre la expansiön del espanol en America frente a la del
latin por Europa, donde pensaba el colombiano que cada provincia
conto con una base linguistica cronolögicamente distinta. Cf. tambien

Prot, a Apunt.1, Obras, 1, p. 33-34, y el pasaje mäs arriba
copiado cle EI esp. en C. Rica.
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linguistica hispanoamcricana: fue el «campo cle aclimataciön» de

la lengua espanola a las nuevas necesidades americanas, y el centro
cle irradiaciön del caudal idiomätico ya americanizado a todo el

continente por medio de los antillanos que formaban o reforzaban
las expcdiciones conquistadoras1. Parece dificil que Cuervo no
coneibiera dentro de este proceso la generalizaciön del seseo

americano; el predominio del habia andaluza en las islas dd Caribe
habrä sido la razön de que su pronunciaciön de g, z, ss y s fuera
«lo mäs comün» de la zona, y la importancia de las Antillas en la

primera epoca de la conquista explica que este rasgo se extendicra

por todo el Nuevo Mundo y entrara en el «fondo originario» del

habia americana, como una ele aquellas peculiaridades provin-
ciales metropolitanas que, «si bien vinieron en su mayor parte a

quedar ahogadas», nunca dijo Cuervo que desaparecieran en su

totalidad. Sorprende comprobar hoy que Cuervo, a prineipios de

siglo, habia llegado ya a ver cl predominio anelaluz en la etapa
inicial cle la colonizaeiön americana, tal como Io admitia Amado
Alonso en sus Ultimos trabajos2 y acaba cle demostrarlo Peter

Royd-Rowman en el estudio3 mäs completo que hasta cl
momento poseemos sobre el tema. Las obras de Cuervo estän reem-
plazadas en nuestros dias por trabajos que responden mejor a los

conoeimientos y exigencias actuales, pero siempre que aeudamos
a ellas veremos que, por su honelura y su conocimiento de los temas
americanos, el magnifico don Rufino rara vez dejaba cle atisbar
con acierto los problemas lingüisticos de la America hispana.

En este punto he llegado al final cle mi razonamiento y creo

1 Pröl. a Apunt.1, Obras, 1, p. 36-39.
2 RFH, 7 (1945), p. 343, y Thesaurus, BICC, 7 (1951), 184.
3 «Regional Origins of the Earliest Spanish Colonists of America»,

PAILA, 71 (1956), 1152-1172: trad. en Mundo Hispänico de
Madrid, ano X, 1957, nüm. 115, pp. 23-28. En lo referentc al seseo,
Cuervo estä acompanado hoy en su actitud andalucista por un
filölogo de la talla de Rafael Lapesa, «Sobre el ceceo y el seseo en
Hispanoamerica», Rev. Ib., 21 (1956), p. 409-416; cf. asimismo
A[ntonio] T[ovar], en Dice. de hist. de Esp., Madrid, 1 (1952), p. 881.
El origen andaluz del seseo americano es tambien defendido por
Diego Catalan, «El ceceo-zezeo al comenzar la expansiön atlän-
tica cle Castilla», BF IG (1957), p. 332/34.
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haber puesto en claro que debe retirarse de la circulaciön la

imagen de un Cuervo que hubiera refutado la teoria andalucista,

porque: 1° no se ocupö de ella; 2° de haberlo hecho, habria recha-
zado una identification linguistica vulgär entre Andalucia y
America, pero si hubiera aeeptado la perduraeiön de rasgos andaluces

en el espanol de America, es decir, si se me permite la

expresiön, hubiera sido un andalucista «critico1».

2. La oposiciön de Henriquez Urena al andalucismo de America

No puedo dejar de contestar a la pregunta que surge necesaria-

mente: ^cömo es posible que un hombre de la limpida inteligencia
cle Henriquez Urena pueda haber confundido tan repetidamente
la opiniön cle Cuervo sobre la procedencia dialectal de los colonos
de America? Un estudioso de la jerarquia del ilustre dominicano
no comete errores por simple inadvertencia; si ha ocurrido en el

caso que me ocupa una distorsiön del pensamiento de Cuervo, ello

se ha debido a que el rechazo del andalucismo del Nuevo Mundo
tenia para Henriquez Urena un caräeter*afectivo lo suficiente-
mente fuerte como para impedirle distinguir la interpretation
propia que habia adoptado ante la cuestiön el filölogo colombiano.

Pienso que se comprenderä mejor el sentido de esta postura
negativa ante el andalucismo de America si, abandonando por un
momento el campo de la estrieta filologia, se examina la totalidad

1 Ademäs de la gran cantidad de andalucismos lexicos y del
seseo, es muy probable que Cuervo considerara de origen regional
sudespanol la distineiön americana entre el acusativo lo y el dativo
le del pronombre de tercera persona: «La escisiön del uso aqui exa-
minada [loismo y leismo en el dominio del espanol] se asemeja por
varios coneeptos a la que existe en la pronunciaciön de la z y la s»

(«Los casos encl. y procl. del pron. de tercera persona en cast.»,
Obras, 2, p. 216). Hay que tener en cuenta que para Cuervo el
leismo «eulmina en los siglos XVI y XVII en escritores de Madrid
y provincias cireunvecinas» (Ibid., Obras, 2, p. 178); su ausencia en
America es, pues, un rasgo regional no castellano. Para su
identification me parece significativo este pasaje: «Con asomos de vero-
similitud seria licito conjeturar que a la residencia de Cervantes en
Andalucia se debe el que use varias veces lo en las Novelas y en el

Quijote» (Ib., Obras, 2, p. 181).
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del pensamiento de Henriquez Urena y la situaeiön histörica de

que ha surgido. Esto es tanto mäs necesario cuanto, como es

sabido, el dominicano no cireunscribiö su actividad a la filologia
sino fue un hombre de amplia cultura que se esforzaba por lograr
una concepciön general cle los problemas de America. Por otra

parte, creo que una exposieiön escueta de las negaciones de

Henriquez Urena al andalucismo de America nos dejaria muy
lejos de la comprensiön cle su actitud: «Ninguna idea es solo lo

que ella por su exclusiva apariencia es. Toda idea se singulariza
sobre el fondo de otras ideas y contiene dentro cle si la referencia a

estas. Pero ademäs ella y la textura o complexo cle ideas a que
pertenece, no'son solo ideas, esto es, no son puro «sentido»
abstracto y exento que se sostenga a si mismo y represente algo com-
pleto, sino que una idea es siempre la reaction de un hombre a una
determinada situaeiön de su vida. Es decir, que solo poscemos la

realidad de una idea, lo que ella integramente es, si se la toma
como concreta reaction a una situaeiön concreta. Es, pues, inse-

parable de esta. Tal vez resulte aün mäs claro decir esto: pensar
es dialogar con la cireunstancia. Nosotros tenemos siempre,

queramos o no, presente y patente nuestra cireunstancia; por eso

nos entendemos. Mas para entender el pensamiento de otro tenemos

que hacernos presente su cireunstancia. Sin esto, fuera como
si de un diälogo poseyesemos solo lo que dice uno de los inter-
locutores1.»

Estas palabras de Ortega y Gasset justifican mi proposito de

mostrar la conexiön que tiene la postura antiandalucista de

Henriquez Ureiia con. la totalidad de su pensamiento y, paralela-
mente, de situar a su obra dentro de las cireunstancias en que
surge y a cuyos problemas responde. Podemos trazar con sufi-
ciente precision el panorama histörico de la generation a que per-
teneciö Henriquez Ureiia porque la constituyö un grupo de lite-
ratos, filösofos y artistas de muy alto valor, cuya obra ha alcan-

1 J. Ortega y Gasset, «Prölogo a Historia de la Filosofia, de
Emile Brehier», en Obras Completas, vol. 6, p. 390/91. En las lineas
transcriptas estä implicita la formula de la «razön vital» de Ortega:
«Porque existo, pienso»; seria ocioso, por tanto, multiplicar las
citas.
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zado amplia y merecida repercusiön. Esta generation comenzö su

vida activa en Mejico hacia 1910 y se la ha bautizado con el

nombre de generaciön del Centenario, por celebrarse en esa fecha
los cien anos ele la independencia mejicana; sus figuras principales
fueron Antonio Caso, Jose Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martin
Luis Guzmän, cl pintor Diego Rivera y el mismo Henriquez
Urena, considerado como uno ele sus mentores1. Alfonso Reyes
ha trazado en lincas inolvidables el cuadro del ambiente espiritual

1 Sobre la generaciön del Centenario, eitras veces llamada «del
Ateneo cle la Juventud», por su centro de reunion y actividades,
vease Aleonso Reyes, Pasado inmediato, Mejico, 1941, p. 3-64;
Luis Leal, «La generaciön del Centenario», Hispania, 37 (1954),
p. 425-428, y «Pedro Henriquez Urena en Mexico», Rev. Ib., 21

(1956), p. 110-133; Samuel Ramos, El per fit del hombre g la cultura
en Mexico, Col. Austrat N° 1080, Bs. As., 1952, p. 77-81; P. Henriquez

Urena, «La Revolution y Ia cultura en Meixico», en Pien.
Amer., p. 77-87. No he podido consultar los Apuntamienlos de

cultura patria, Mejico, 1943, de Antonio Caso. Quiero aclarar que
tomo como punto ele referencia para el cuajar del pensamiento de

Henriquez Urena la etapa de su vida en Mejico porque llegö a este
pais muy joven - a los veintidös anos - y porque estimo indudable
que, a traves cle su actuaeiön en el Ateneo de la Juventud, la fundaciön

de la Universidad Populär, la reorganizaeiön cle la Eseuela de
Altos Estudios y el ministerio de Vasconcelos, se identificö con ese

momento de la vida mejicana. Desde luego, habria que distinguir
entre el ideario de la generaciön del Centenario y las ideas propias
de Henriquez Urena, tarea que nie es imposible realizar desde
Buenos Aires. Tcngase en cuenta que aün no disponemos de una
ediciön de las obras completas del dominicano, ni de un estudio
sobre su pensamiento, ni siquiera cle una biografia sensu stricto; en
todo caso, dando el ambito general del pensamiento cle Henriquez
Urena creo que no yerro: solo lamento no poder matizarlo indivi-
dualmente. Precedente de la generaciön del Centenario es la vene-
rada figura de Justo Sierra, cuyos libros de historia y sus discursos,
dice acertadamente Caso, fueron «consagrados a la naeiön mexicana
para enaltecerla y dignificarla, como los de Fichte a la naeiön ale-

mana, para despertarla de la atonia patriötica en que yacia cuando

fue escarneeida por los ejercitos de Bonaparte» (citado por
L.G. Urbina, La vida literaria de Alexico, Mejico, 1946, p. 147).
Por otra parte, me parece evidente la influencia en Mejico, como
en toda la America hispana de comienzos del siglo XX, de la pre-
dica de Rodö.
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de Mejico - que era, mutatis mutandis, el cle toda Hispano-
america - en el momento en que irrumpe en la escena publica la

generaciön del Centenario, recordando «la mala conciencia con

que nuestros mayores contemplaban el mundo, sintiendose hijos
del gran pecado original, de la capitis diminulio de ser
americanos1». El siglo XIX fue testigo de la tremenda crisis del mundo

hispänico, como consecuencia del choque entre los defensores de

la vieja tradiciön hispana y los introduetores del espiritu moderno.
En Hispanoamerica la conquista de la independencia politica
habia sido seguida de una triste historia: la anarquia y las guerras
civiles arruinaron y fragmentaron a los nuevos paises; no faltaron
las agresiones extranjeras y las mutilaciones territoriales, al cabo
cle las cuales las repüblicas americanas quedaron subordinadas
econömica y culturalmente a Europa o Estados Unidos. Por ello,
continua Alfonso Reyes, en los primeros arios del siglo XX se

vivia en «la epoca del ä quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons?
Era la epoca de la sumisiön al presente estado de cosas, sin esjie-
ranza de cambiö delinitivo ni fe en la redeneiön2»; dentro cle la

situaeiön desfavorable cle ser latino, se tenia aün la mala suerte
de perteneceral orbe hispänico, lan decaido enLonces, y en el, para
colmo cle esta serie de fatalidades, «se era dialecto, derivation,
cosa secundaria, sucursal otra vez: lo hispano-americano, nombre

que se ata con guioncito, como con cadena».

La labor cle la generaciön del Centenario es una vigorosa negation

cle aquella presunta fatalidad de ser americano, acompanada
de un deseubrimiento de la realidad mejicana - y americana en

general - cuyas tradiciones se estimulan, pues se sabe que solo

con ellas se podrä lograr Ia cultura que impida la vida fantasmal y
rcfleja que hasta entonces llevaba el continente. A partir de estas

cireunstancias surge y se desarrolla la obra cle Henriquez Ureiia,
que se eneuentra dominada, en consecuencia, por el esfuerzo de

lograr la «originalidad» de la cultura hispanoamericana. Con ello

Henriquez Urena supo colocarse ante una de las cuestiones
fundamentales del pensamiento de nuestro continente; de su preocupa-
ciön por esle problema - y, por supuesto, de la calidad de su

1 Ultima Tute, Mejico, 1942, p. 142/43. 2 Ibid., p. 144.
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espiritu - procede la importancia de su obra. En nombre de esta

originalidad no se pretende crear una cultura distinta de la

europea: solo se quiere participar en ella - ya convertida en
occidental - llevando las experiencias que se han originado en circuns-
tancias de la vida americana; simplemente, se quiere dejar de ser
el eco de planteos propuestos en Europa para asumir la respon-
sabilidad de decir una palabra propia1.

El problema de la originalidad americana es antiguo: surge
inmediatamente despues de las guerras de la independencia contra
Espana, aunque estaba latente como una de las razones que pro-
movieron la emancipaciön de las colonias, y aün hoy tiene piena
vigencia. Por sus enormes conocimientos, la hondura de su juicio
y el fervor que puso en la empresa, grande y valioso ha sido el

aporte de Henriquez Ureiia a la tarea de adquisiciön de conciencia
de la realidad americana, en la que debe arraigar la participaciön
original del hombre de este continente a la cultura occidental. Su

contribution se orientö principalmente a mostrar los caminos y
las obras a traves de los cuales se revelaba el espiritu americano,
es decir, quiso dar consistencia de tradiciön a los esfuerzos que se

realizaban en Hispanoamerica por adquirir voz propia en el con-
cierto mundial2. Pero no intento ahora estudiar la obra de Henriquez

Urena; mi proposito ha sido caracterizar sumariamente el

ambito histörico de sus ideas, para poder interpretar inteligible-
mente el sentido con que se escribieron. De su epoca me interesa

1 Cf. Leopoldo Zea, Amdrica en la historia, Mejico, 1957,
p. 11/12. En este libro se expone la problemätica actual de la cuestiön;

el desarrollo ideolögico de la büsqueda de la originalidad
americana durante el siglo XIX puede verse en el trabajo del
mismo Zea, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamerica, Mejico,
1949.

2 «Nuestra Ameirica se expresarä plenamente en formas moder-
nas cuando haya entre nosotros densidad de cultura moderna.
Y cuando hayamos acertado a conservar la memoria de los esfuerzos

del pasado, dändole solidez de tradiciön» («La America espanola
y su originalidad», en Pien. Amdr., p. 57). Tambien, entre otros
pasajes: «Creo que en la America espanola es urgencia intectual
crear una tradiciön, o, mejor dicho, darnos cuenta de que tenemos
una tradiciön» («Cläs. de Amer., I», p. 25).
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destacar estos rasgos: viril rechazo del pensamiento de la generaciön

anterior, para Ia cual Hispanoamerica era una nebulosa realidad,

reflejo de otras culturas, y la afirmaciön de la existencia de

fuerzas espirituales propias de America, actitud cle la que es

correlativa la büsqueda de la tradiciön de donde proceden esas

fuerzas que permiten hablar de una autoctonia u originalidad de

lo americano. Pienso que teniendo presentes estos datos se ex-
plicarä el antiandalucismo de Henriquez Ureiia en la polemica

que mantuvo sobre el aporte dialectal espairol al habia de

America.
En primer lugar debe destacarse que, por el escaso desarrollo

de los estudios hispanoamericanos - y, en ultima instantia, por la

lenta adquisiciön de una imagen precisa de este nuevo mundo tan
reciente en la historia - America era una semiincögnita para los

extranjeros y aün para los mismos nativos, que muchas veces se

hacian eco de los juicios de los primeros. Alfonso Reyes ha hablado
a este proposito de una verdadera «fäbula de America», que pro-
pala por Europa las mäs absurdas leyendas sobre las condiciones
de la vida americana1. Henriquez Ureiia tenia piena conciencia
de que el mundo de lo hispanoamericano era una enmaranada
selva virgen, ante la cual todavia se estaba en la etapa de abrir
caminos para transitarla; en tanto esto no se hiciera, el inmenso
territorio se poblaria, como en los mapas medievales, de dragones

y sirtes con que se representaba fantästicamente lo desconocido2.

Gran parte de la «mala conciencia» que el americano tenia de si

mismo provenia sencillamente de ignorancia, es decir, de falsas
nociones y equivocadas generalizaciones sobre Hispanoamerica,
que ocupaban el lugar de un conocimiento exacto y verdadero que
hasta entonces no se poseia. Henriquez Ureiia consagrö su vida a

esta tarea de esclarecimiento y, gracias a ella, han desaparecido
muchos fantasmas. Es evidente, tambien, la actitud polemica del

dominicano contra estos falsos lugares comunes que reemplazaban
a un autentico conocimiento de la que, con fräse de Marti,

1 Simpatias g diferencias, en Obras compleias, Mejico, 5 (1956),
p. 338. Seria fäcil espigar en la obra de Reyes referencias anälogas
a las que contiene este articulo sobre la «leyenda americana».

2 «Caminos de nuestra historia literaria», en Seis ensayos, p. 37.



394 Guillermo L. Guitarte

llamaba «nuestra America»; es muy comprensible, por otra parte,
su postura, dada la necesidad cle terminar con un estado de

opiniön que heria sus fibras mäs hondas. En varias ocasiones

Henriquez Urena rompiö una lanza contra errores que ocultaban
o calumniaban a America; por ejemplo, reivindicando a D. Juan
Ruiz cle Alarcön para la literatura mejicana1, demostrando la

falsedad del cargo de exuberancia o «tropicalismo» lanzado contra
los americanos2, deshaciendo la creencia vulgär de una America
dividida entre los peZz'Zs pays chauds y las naciones «bien organi-
zadas3», o defendiendo a indios y negros contra el cargo de ser

culpables de la anarquia hispanoamericana4. Significativamente,
la primera incursiön cle Henriquez Ureiia en el terreno de la

linguistica, su nola «La lengua de Santo Domingo», Revista de

Libros 3 (Madrid 1919), estä enderezada a rectificar uno de los

errores que la forzosa imagen borrosa de America hacia nacer en

Europa: la atribueiön a Santo Domingo de un dialecto criollo

1 «Don Juan Ruiz de Alarcön», conferencia pronunciada el 6 de
diciembre de 1913 en la «Libreria General» de Mejico. Se publicö
al ano siguiente y se reimprimiö en varias ocasiones; puede verse
cn Seis ensayos, p. 79-99.

2 Seis ensayos, p. 44-48: cf. Corr. UL, p. 15. De la suseeptibilidad
de Henriquez Urena ante estas burdas ideas de lo americano es

muestra el episodio que precediö a la redaeeiön de las päginas cita-
das cle Seis ensagos; lo narra Rafael Alberto Arrieta, «P. H. U.,
profesor en la Argentina», Reu. Ib., 21 (1956), p. 89-90, que co-
menta: «Comprendi entonces que el difundido coneepto climätico
influia obsesivamente en su constante vigilancia del estilo.»

3 Seis ensayos, p. 48-51.
1 Corr. UL, p. 237; «La America espanola y su originalidad», en

Pien. Amer., p. 56. Tambien frente al hombre de la calle saliö
Henriquez Urena en favor de Espana - otra «gran calunmiada de la
historia», como decia Unaniuno - adoptando generosamente una
postura no cömoda, patente en toda su obra y defmida con claridad
en «Raza y cultura hispänica», en Pien. Amer., p. 44-54. Felix
Lizaso cuenta que comentö alguna vez: cierta persona «cree que no
soy americanista porque soy hispanista. Me temo que en Cuba,
todavia, ser americanista, cubanista, digamos, implica ser anti-
espanol; y hay uno que otro pais de America donde todavia se

piensa asi» («P. H.U. y sus presencias en Cuba», Rev. Ib., 21 (1956),
p. 115).
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negro-espanol1. Y entrando en mi tema, a esta tönica espiritual
de polemica contra afirmaciones simplistas y superficiales sobre

America, cuyo sentido de afirmaciön americanista acaba de verse,
debe remitirse la position antiandalucista de Henriquez Urena,
tal como lo muestra su primera apariciön en las «Observaciones
sobre el espanol en America»:

En cualquier estudio sobre el castellano de America debe
comenzarse por abandonar, siquiera temporalmente, las afirmaciones

muy generales: toda generalizaciön corre peligro de ser
falsa. Diferencias cle clima, diferencias cle poblaciön, contactos
con diversas lenguas indigenas, diversos grados de cultura, mayor
0 menor aislamiento, hau producido o fomentado difcrenciaciones
en la fonetica y en la morfologia, en el vocabulario y en la
sintaxis. Ante tanta cliversidad fracasa una de las gencralizaciones
mäs frecuentes: el andalucismo de America (RFE 8 [1921],
357-359).

En este pasaje se revelan el deseo cle claridad mental y cle rigor
ele Henriquez Ureiia, ese espiritu suyo tan «socrätico», como lo
califica Alfonso Reyes, que somete a implacable anälisis todas las

opiniones, y, tambien, el afän de destruir aquellos «dragones y
sirtes» con que se llenaban las tierras incögnitas del mapa de

America. El planteo en que se funda el supuesto andalucismo cle

America es para Henriquez Ureiia semejante, por ejemplo, al que
atribuye verbosidad a los escritores americanos: unas lecturas al

azar de autores no representativos cuyos rasgos se generalizan para
1 Inhallable en Buenos Aii es este trabajo, manejo la larga nota

que sobre el tema figura en las primeras «Observaciones sobre el

esp. en Amer.», RFE, 8 (1921), p. 363-364, a la que, ademäs, re-
mite el mismo Henriquez Urena en BDII, 5, p. 37, N. Para captar
exaefamente el sentido de estas correcciones, al deseo de despejar
la imagen de America indicado mäs arriba, hay que afiadir una
nota mäs, que nos transmite Alfonso Reyes, Ultima Tute, p. 140:
«Entre los escritores americanos es ya un secreto profesional el que
la literatura europea equivoque frecuentemente las citas en nuestra
lengua, la ortografia de nuestros nombres, nuestra geografia, etc.»
Afortunadamente, hoy ya no puede decirse lo mismo, porque, por
ejemplo, es solo un irritante caso aislado el de Marcel Cohen,
Pour une sociologie du langage, Paris, 1956, p. 319, que todavia
repite que en Santo Domingo se habia «un creole espagnol, avec
l'espagnol comme langue officielle enseignee».
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toda la literatura hispanoamericana. Cuando el estudioso domi-
nicano polemice con Wagner, su procedimiento consistirä
principalmente en mostrar que las manifestaciones lingüisticas de America

solo eoineiden en parte con las de Andalucia1. En el andalucismo,

como en el pretendido tropicalismo americano, Henriquez
Ureiia no veia mäs que uno de los tantos prejuicios debidos, por
una parte, a las precarias noticias que se tenian de America y,
por otra parte, como corolario de lo anterior, a la creencia de que
Hispanoamerica era una entidad uniforme, cuyas caracteristicas
se repetian monötonamente desde Nuevo Mejico hasta Tierra del

Fuego. Tocamos aqui otra idea fundamental cle Henriquez Ureiia,
de la que parte tambien para rechazar la identificaeiön de America
con cualquier parte de Espana: la variedad regional
hispanoamericana2. El objeto principal de la büsqueda de Henriquez
Ureiia siempre fueron las manifestaciones del espiritu americano;
ahora bien, este se habia originado, segün el, por las modifica-
ciones que experimentö el espanol en los distintos medios del

nuevo continente en que se estableciö3. Fue distinta, por tanto,
la sociedad del Mejico colonial, asentada sobre lo que habia sido

un fuerte imperio indigena, de la que se creö en el Rio de la Plata
sobre un tenue sustrato in dio; asi, por esta, entre otras razones,
debian diferir en su modo de ser las gentes de una y otra region.

1 El supuesto andalucismo de America, Bs. As., 1925, p. 122.
2 Idea antigua en Henriquez Urena, pues aparece ya en la con-

ferencia cle 1913 sobre J. Ruiz de Alarcön, Seis ensayos, p. 79-82;
tambien en «Caminos de nuestra historia literaria, ib., p. 41-44;
«Müsica populär de America», en Conferencias, Bibl. del Col. Nac.
de La Plata, 1 (1930), p. 203, y «La utopia de America», en Pien.
Amer., p. 18: «£Y cömo se concilia esta utopia, destinada a favore-
cer la definitiva aparieiön del hombre universal, con el nacionalismo
antes predicado, nacionalismo de jicaras y poemas, es verdad, pero
nacionalismo al fin? No es dificil la conciliaeiön; antes al contrario,
es natural. El hombre universal con que sonamos no serä des-
castado: sabrä gustar de todo, apreciar todos los matices, pero serä
de su tierra; su tierra, y no la ajena, le darä el gusto intenso de los
sabores nativos, y esa serä su mejor preparation para gustar de todo
lo que tenga sabor genuino, caräeter propio».

3 Trato mäs adelante este coneepto del surgir de lo americano, que
desempeiia un papel decisivo en el pensamiento de Henriquez Urena.
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Sin duda, aparte de esta concepciön sobre el surgir variamente
condicionado del espiritu americano, en esta percepciön fina de

las diversas fisonomias del nuevo continente se adivina la vision
necesariamente mäs matizada del propio nativo, que ve a su

mundo «por de dentro» y que sabe que la existencia de la magna
patria americana no significa la negation de la personalidad de los

distintos paises que la componen; para Henriquez Ureiia los

factores que han contribuido a dar caracteristicas propias a cada

region de Hispanoamerica han sido los que enumera en el pasaje

transcripto de las «Observaciones»: diferencias de clima y cle

poblaciön, distintas lenguas indigenas de sustrato, mayor o menor
grado de cultura y aislamiento. Las palabras que rechazan las

generalizaciones sobre el espanol de America - y, en primer lugar
entre ellas, al andalucismo - se eneuentran, debido a todos estos

motivos, dentro del apartado en que se determinan las zonas
dialectales americanas; a partir de este trabajo de Henriquez
Ureiia dejarä cle hablarse de un abstracto «espanol de America», y
cobrarän figura y color las distintas äreas hispanoamericanas, en

cada una de las cuales experimenta un desarrollo particular el

espanol.
El merito de las «Observaciones», pues, ha sido muy grande,

por cuanto en ellas aparece ya delineada una exposieiön de la

dialectologia hispanoamericana. No es menos cierto que la con-
dena del andalucismo, que se inicia en este trabajo, estä bajo el

signo de una pasiön - generosa, pero pasiön al fin - de luchar
contra las fäbulas que rodaban por el mundo a proposito cle

America, unida a la concepciön de una fisonomia propia de nuestro
continente que rechaza todo intento de reducirlo a un reflejo
extranjero. Henriquez Ureiia negaba la «identification vulgär»,
«populär, superficial», entre Ia America espanola y Andalucia1,

porque «la vaga entidad, la enorme extension de America
ofrece demasiada variedad de fenömenos para encerrarse en
förmulas simples2»; «no hay, que sepamos, ningün fenomeno en que

1 El supuesto andal. de Amer., p. 118; «Observaciones sobre el

esp. en Amer. II», RFE, 17 (1930), p. 278, y Sobre el problema del
andal. dial. de Amer., Bs. As., 1932, p. 121.

2 El supuesto andal. de Amer., p. 118.
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invariablemente coincidan Andalucia y la America espanola en

su conjunto1». Esto es exacto: la descripciön cle un habia americana

no se confunde con la de una andaluza. Pero Henriquez
Ureiia, con una actitud en que estä el origen cle su ya expuesta
interpretation errönea de Cuervo, equipara insensiblemente el

rechazo de la identification linguistica populär entre America y
Andalucia con el rehusar la posibilidad cle filiation histörica cle

alguna de las semejanzas; en las «Observaciones» de 1921, diez

anos antes cle que apareciera su estudio estadistico sobre los

primeros pobladores de Hispanoamerica, Henriquez Ureiia sentaba

que la semejanza del espanol cle America y el andaluz, «donde

existe»,

puede estimarse como desarrollo paralelo y no necesariamente
como influencia del Sur de Espana2.

En la polemica con Wagner, sin embargo, el dominicano debe

reconocer que «no hay explicaeiön segura, todavia, del origen de

esas semejanzas» (RFE 17 [1930], 279). Pero, anos despues, la

idea primitiva cle que los fenömenos americanos son independien-
tes de los andaluces vuelve a adquirir vigor:

Las eoineidencias entre Andalucia y la America espanola - que
son frecuentes, pero estän lcjos cle ser totales - son probablemente

resultados de procesos paralelos y no cle influencia.

dice en BDI! 4, 3, N 2. Y en el mismo volumen, päginas mäs
adelante, ya sosliene rotundamente su vieja concepciön en el pasaje
en que adscribe a Cuervo la teoria del seseo americano autönomo:

Cuervo tiene razön al verla [la conversiön de z y c en s] como
fenomeno propio cle America y no transplantado de Espana
(BDI! 4, 249, N 2).

1 «Observaciones sobre el esp. en Amer., II», RFE, 17 (1930),
p. 279.

2 RFE, 8 (1921), p. 359. AI hacer esta afirmaciön, Henriquez
Urena, en el aspecto estadistico, solo contaba con la lista de 160
conquistadores que habia hecho Cuervo y los Elementes dtnicos que han
intervenido en la poblaciön de Chile, Santiago, 1919, de L. Thayer
Ojeda (de que no parece haber podido disponer entonces). El Diccionario

autobiogräfico de conquistadores g pobladores de Nueva Espana,
de F.A. de Icaza, utilizado en El supuesto andal. de Amer., es de
1923.
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Es cierto que para fundamentar esta afirmaciön se remite

(BDI! 4, 131, N 1) al estudio cle Amado Alonso «Sobre la fecha y
origen del seseo americano1». Pero la creencia de Henriquez
Ureiia en que las semejanzas cle procesos lingüisticos americanos

con andaluces se deben a desarrollos paralclos y no a filiation
histörica es bastante anterior a estas lincas: ya se la ha visto en cl

trozo de las «Observaciones» de 1921 transcripto mäs arriba. La
idea no procede del mayor conocedor del espanol de America por
aquella epoca, Rufino Jose Cuervo, quien, creo haberlo demos-

trado exhaustivamenle, tenia muy en cuenta posibles origencs
dialectales metropolitanos para el habia americana y admitia la

procedencia andaluza cle algunos rasgos2. La concejiciön del desa-

rrollo propio de los fenömenos americanos, que pueden ser para-
lelos a los de Espana, aunque sin provenir cle ella, es, pues, una
actitud caracteristica de la obra filologica cle Henriquez Urena;
en favor de esta tesis buscarä elementos en otros autores, como
la lista de 160 conquistadores contados por Cuervo, los trabajos
cle Alonso sobre el seseo, e incluso el mismo emprenderä estudios

como aquel en que determina los origenes ele los primeros pobladores

cle America, pero estos trabajos solo apoyartin una concepciön

que es anterior e independiente cle ellos y que, como cn el caso
de su interpretation de Cuervo, puede incluso tener la fuerza sufi-
ciente para llevar a Henriquez Ureiia a vcrla donde no existia3.

1 Debe ser el articulo publicado con el titulo de «La pronunciaciön
americana de la z y de la c en el siglo XVI», Univ. de La

Habana, 5 (1939), p. 62-83. Cf. p. 384 N 1.
2 Sin duda, Cuervo distinguia entre los fenömenos venidos al

Nuevo Mundo con los conquistadores hispanos y aqueillos debidos a

una «evoluciön espontänea» de la lengua en America y en la Peninsula;

asi en «El cast. en Amer.», Obras, 2, p. 542-544 y 549-542,
El esp. en C. Rica, Obras, 2, p. 625-628 (cf. p. 383 Nl), Apunt.1, 776, y
Cast. pop. y cast. UL, Obras, 1, p. 1325. Justamcnte este deslinde,
y el papel concediclo al aporte dialectal, prueban que Cuervo
contaba con ambas explicaciones para comprender los hechos del
espanol americano. Lo caracteristico de Henriquez Urena es con-
siderar que a este continente se trajo un espanol general, cuyas
alteracioncs posteriores, por tanto, resultan ser desarrollos americanos

en su totalidad.
3 La adversiön al andalucismo de America no solo llevö a Henri-
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^Y de dönde procede esta orientation que lleva a estimar como
independientes a todos los desarrollos del espanol de America?
Pues nada menos - y ello explica su enorme fuerza afectiva - de

la concepciön del caräeter propio, delaautoctonia u «originalidad»
de la vida americana, que, con el espiritu de patriotismo irritado
por las fäbulas que corren sobre America, es una de las claves de

la polemica antiandalucista. Llegamos en este punto a una de las

ideas fundamentales de Henriquez Ureiia, a la que hay que
referirse para comprender acertadamente el sentido de cualquiera
de sus trabajos, tanto de los literarios como, segün se verä, tambien

de los filolögicos. Hispanoamerica, decia partieipando de la

preocupaeiön de su generaciön, debe tener su propia voz en el

concierto de la cultura mundial porque posee una personalidad
propia. Recordaba a este proposito Henriquez Ureiia que ya desde

1823, aün no consumada la independencia politica, la primera de

las Silvas amerieänas de Andres Rello declara la independencia
espiritual de nuevo mundo e inicia la büsqueda de la expresiön de

lo americano y Ia revelaciön para Europa de una realidad todavia
no bien definida1. Pero este deseo de expresiön propia no era un
alarde caprichoso de las nuevas repüblicas ni simple obediencia a

una corriente literaria, aunque no deba desconocerse el peso que
tuvo el romanticismo en su desarrollo: respondia a la adquisiciön
de conciencia de que America era una realidad especial, constituida
hacia ya tres siglos, pues nunca habia consistido en una mera
Prolongation de la cultura espanola sino que, desde el momento mismo

en que surgiö la sociedad colonial, habia nacido un nuevo tipo de

vida hispänico. Esta es una vieja convieeiön de Henriquez Ureiia;

quez Ureiia a interpretar erröneamente las referencias de Cuervo a
la procedencia de los colonos y al seseo, sino aparece a veces en las
formas mäs inesperadas; asi, en BDH, 5, 50, escribe el estudioso
dominicano: «„Es de creer que los rasgos caracteristicos del andaluz
actual son de data relativamente reciente", dice Cuervo». Pero eiste

habia hablado de «rasgos caracteristicos», no de «los rasgos
caracteristicos»; el anadido del articulo cambia sensiblemente el sentido
de la observaeiön. Vease el comentario al pasaje de Cuervo en las

p. 385/86 N.
1 «El descontento y la promesa», en Seis ensayos, p. 11-12; Corr.

UL, p. 9/10.
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en su memorable conferencia sobre Juan Ruiz de Alarcön, que
pronunciö en Mejico en 1913, habia mostrado cömo en Ia singula-
ridad de este autor frente a los otros dramaturgos del Siglo de Oro

influia su origen mejicano, es decir, consideraba que a fines del

siglo XVI ya habian apuntado los rasgos caracteristicos de la

«mejicanidad». A este proposito dice con toda nitidez:

No falta quien considere que, si las diferencias entre el espiritu
espanol y el americano no son muy esenciales y profundas hoy,
menos habian de serlo en los tiempos de Alarcön. Pero es un
error. La diferencia se produjo desde el siglo de la Conquista
(apunta razones don Justo Sierra en su Evoluciön politica de

Mexico), y se manifiesta, por ejemplo, en los acres sonetos mexi-
canos, deseubiertos por el insigne Garcia Icazbalceta en la Suma-
ria relaciön de las cosas de Nueva Espana, de Baltasar Dorantes
de Carranza, contra los espanoles peninsulares que aqui venian
justamente por los anos en que naciö Alarcön. Como pendant
puede citarse la censura que hace de los indianos Cristöbal Suärez
de Figueroa, hacia el final del Alivio IV en El pasajero (1617).
Abundan en la literatura de los siglos de oro pasajes relativos al
caräeter de los indianos que estiman perfeetamente definidos.
Y en 1604 (fecha en que el cultivo de las letras se hallaba prodi-
giosamente extendido en Mexico), se publicö la Grandeza Alexi-
cana, de Valbuena, de la cual data, segün Menendez Pelayo, el

naeimiento de la poesia americana propiamente dicha1.

Henriquez Ureiia cree, por tanto, que la sociedad americana

1 «Don Juan Ruiz de Alarcön», en P.H.U. Antologia, Ciudad
Trujillo, 1950, p. 17, N. Cito el ensayo sobre Alarcön por esta antologia

de la obra de Henriquez Ureiia porque reproduce la ediciön de
la revista Nosotros, Ae Mejico, 1914; en las reimpresiones posteriores
a esta - menos en la de La Habana, 1915 - el dominicano suprimiö
la introducciön sobre el espiritu national en literatura, no porque
renegara de ella sino por juzgarla innecesaria, aeeptada ya general-
mente su tesis sobre el mejicanismo de Alarcön (cf. .Sez's ensagos,
p. 198).

La obra de Justo Sierra que aparece mencionada en este pasaje
debe ser la que hoy conocemos como Evoluciön politica del pueblo
mexicano. Acaso el nombre que le da Henriquez Ureiia sea una
denomination familiär en los circulos literarios de este famoso libro
que, como se sabe, apareciö divido en dos partes, bajo los titulos
de Historia politica y La era adual, en la obra colectiva Mexico:
su evoluciön social, J. Ballescä y Cia., Mejjico, 1900-1902.
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adquiere caractcristicas propias frente a la espanola desde los

primeros tiempos de la colonizaciön. Para mostrar la continuidad de

esta idea en la obra del dominicano, me limitare a citar las ocasiones

en que se formula explieifamente por ultima vez1 en su libro
postrero Las corrientes literarias en la America hispänico (Mejico
1949):

No hace mucho en una conferencia pronunciada en Buenos
Aires (1939), Jose Ortega y Gasset sostenia que el espanol - y
otro tanto puede decirse del portugues - se convirtiö en un hombre
nuevo tan pronto como se estableciö en el Nuevo Mundo. El
cambiö no requiriö siglos: fue inmediato y el correr del tiempo no
hizo sino reafirmarlo (p. 42).

Toda esta literatura, desde Colon hasta Palafox, pertenece a
la America hispänica mucho mäs que a Espana y Portugal. Es la
obra de hombres cuya nueva vida, como dice Ortega, ha hecho
cle ellos hombres nuevos (p. 54/55; tambien p. 216).

El Inea Garcilaso, Juan Ruiz de Alarcön, Rernardo de Valbuena

y Sor Juana Ines de la Cruz ya son, dentro del mundo hispänico,
gentes de un tipo nuevo, pertenecen a una sociedad reciente que

muy pronto «tuvo conciencia de su individualidad y se moströ
celosa de sus derechos2»; sus obras llevan el sello americano y
cuando Dello inaugura en 1823 el americanismo literario con su
Alocuciön a la poesia solo continua, de modo ahora conciente, el

1 Como se vera a continuaciön, la diferencia con respecto a lo que
decia en 1913 estriba en que entonces se basaba la concepciön de
Justo Sierra - para quien los mejicanos debian considerar a Hidalgo
como el padre de la patria, y a Cortes como el fundador de su
nacionalidacl, es decir, juzgaba que esta habia comenzado su exis-
tencia a partir de la nueva sociedad creada por la conquista espanola

-, y en su ultima epoca apoya esta interpretation con la tesis
que expuso Ortega y Gasset en la conferencia pronunciada el 16 cle

noviembre de 1939 en el acto conmemorativo del XXV aniversario
de la Institution Cultural Espanola de Buenos Aires (publicada en
Obras Completas, 6, p. 234-244). El filösofo espanol resume su
pensamiento en estas palabras: «El hombre americano, desde luego,
deja de ser sin mäs el hombre espanol, y es desde los primeros anos
un modo nuevo del espanol. Los conquistadores mismos son ya los

primeros americanos» (p. 244).
2 Corr. UL, p. 62.
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esfuerzo de los escritores que desde antiguo comenzaron a expresar

el espiritu cle la nueva comunidad espanola naeida a este lado

del Atläntico1.
Pero, y estamos ante ti punto principal, ;,cömo surgiö esc

espiritu americano? Henriquez Ureiia nos lo explica asi:

En Mexico, ceimo en toda la America cle habia espanola, el
elemento primordial es el espanol: el espiritu nacional no es otra
cosa que espiritu cspaiiol modificado. Modificado, principalmente,

por el medio, y luego por las mezclas: asi lo prueba la
unidad fundamental cle la familia hispanoamericana, que la
distingue cle la familia espanola europea (hasta cn signos exter-
nos, como la pronunciaciön), y que establece un parentesco mucho
mäs cercano entre los pueblos mäs disimiles del Nuevo Mundo,
que entre cualquiera de ellos y Espana

Las modificaciones principales las reeibiö el espanol del medio
mäs que del fisico (cuya influencia no ha de exagcrarse), del
medio social especialisimo que crearon las condiciones nuevas,
las nuevas organizaciones y adaptaciones que exigia la vida en
AmeSrica, a raiz de una conquista sin preccdenles en fa historia.
Despues, al normalizarse esta vida, al definirsc las ceistumbres,
los grupos sometidos fueron dando, a medida que se fundian
con el [el vencedor], su contribueiön cle caräeter, de personalidad,
al conjunto. En el caso de Mexico, los elementos indigenas
han ejereido poderoso influjo cn la vida nacional durante todo el

siglo XIX. Las sociedades hispanoamericanas adquirieron, asi,
su espiritu peculiar, el cual solo espera el auxilio de una cultura
mäs extensa y mäs alta que la alcanzada hasta ahora, para
manifestarse en plenitud2.

1 Por esto, Corr. UL, que expone la historia de la originalidad
literaria americana, comprende tanto las obras del periodo indepen-
diente de Hispanoameirica como las del colonial. Esta concepciön,
que hoy se ha generalizado gracias, en gran manera, a Henriquez
Urena, estuvo ausente del pensamiento de muchos americanos;
Jose Enrique Rodö, por ejemplo, escribia cn su conocido ensayo
sobre «El americanismo literario» (en Juan Maria Gulierrez y su
epoca): «Vano seria buscar en el espiritu ni en la forma cle la literatura

anterior a la Emancipaciön una huella de originalidad americana.

No eran influencias de eseuela las que principalmente se

oponian a la aparieiön de esa originalidad, sino, ante todo, las
condiciones cle la vida y el tono de los caracteres» (El mirador de Prös-
pero, Madrid, 1920, 2, p. 164).

2 «Don Juan Ruiz de Alarcön», en P.H. U. Anlologia, p. 16/17.
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El trozo es valioso porque en el se ve expuesto por extenso, en

1913, el pensamiento de Henriquez Ureiia sobre lo americano y su

genesis. No quiero detenerme en los terminos romänticos de

«voces de los pueblos», «espiritu de las naciones», con que se lo

presenta; mäs bien, ha llegado el momento de resumir y fijar los

elementos que integran la concepciön de la autoctonia americana
del maestro dominicano, esto es:

1 ° Una intuiciön del distinto caräeter de lo hispänico americano
frente a lo hispänico europeo;

2° Una explicaciön generica del origen de esta diferencia: modi-
ficaeiön del espiritu espanol en America por obra principal del

medio;
3° Un intento de mostrar histöricamente el proceso de diferen-

eiaeiön ya realizado a fines del siglo XVI: argumentos de Justo
Sierra, testimonios literarios que muestran la hostilidad de los

americanos contra los peninsulares, etc.

Estas son las bases a partir de las cuales Henriquez Ureiia lanzö

su famosa tesis del mejicanismo de Juan Ruiz de Alarcön, segün
la cual explicaba los rasgos tipicos del comediögrafo novohispano
como debidos en parte a su origen colonial. No me corresponde en

este articulo intervenir en el debate en pro o en contra de la
inclusiön de Alarcön en la literatura mejicana, iniciado por Henriquez

Ureiia en 19131; he debido referirme a el porque si me inte-
resa senalar que los fundamentos de la tesis de un Alarcön meji-
cano son los mismos que impulsaron la polemica antiandalucista
de Henriquez Ureiia.

Es indudable, en efecto, que el estudioso dominicano considerö

que la modificaeiön experimentada por lo espanol en America

incluyö tambien a la lengua. En el ultimo pasaje transcripto nos
dice claramente que la transformaeiön produeida en el espanol

por el nuevo medio social surgido de la conquista y colonizaeiön
se manifestö «hasta en signos externos, como la pronunciaciön».

1 La prehistoria y las alternativas de la polemica pueden seguirse
en el trabajo de Antonio Alatorre, «Breve historia de un
problema: la mexicanidad de Ruiz de Alarcön», Antologia M[exico]
C[ity]C[ollege], Mejico, 1956, p. 27-45.
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Mäs adelante da como argumento para probar que Alarcön escri-
biö comedias en Mejico el que El semejante a si mismo y Aludarse

por mejorarse «contienen palabras y expresiones que, sin dejar de

ser castizas, se emplean mäs en Mexico, hoy, que en ningün otro
pais cle lengua castellana1». Insiste otras veces sobre el tema:

Y el matiz mexicano en la literatura, tanto en el espiritu como
en el estilo, existe desde hace siglos2.

Hasta podrian rastrearse en el lenguaje de Alarcön caracteres
poco metropolitanos. Los he observado e indicado antes de ahora;
pero estudiarlos en todos sus pormenores es muy dificil porque
exigiria trabajo muy largo y muy lento

Alarcön no permite que en su obra se deslicen amcricanismos;
escribia la lengua culta del siglo XVII. Naturalmente, cuando
Alarcön vivia en Mexico no podia menos de hablar con ameri-
canismos Pero como en todas sus obras el asunto se desarro-
llaba en Espana, en su lengua no debian aparecer americanismos:
la comedia asi se lo exigia3.

Me parece evidente, pues, que para Henriquez Ureiia la ameri-
canizaciön de lo espanol alcanzö tambien al lenguaje, y que este

era el motivo por el cual estimaba en 1921 que los desarrollos del

habia americana eran independientes de los de Espana. Se me
dirä acaso: Henriquez Ureiia pudo haber abandonado su teoria,
de innegable estirpe romäntica, de la lengua como reflejo del

espiritu, que acarreaba que las modificaciones de este se expresa-
ran en aquella; los mejicanismos de Alarcön pueden ser palabras
espanolas que adquirieron nuevo sentido en America o voces de

las lenguas indigenas, y nadie negarä que estos americanismos se

dan ya en el siglo XVI. No quiero entrar en una discusiön sobre

este punto; para mi estos testimonios son fundamentales como

tempranas manifestaciones de un equivoco que se mantuvo en

toda la obra de Henriquez Ureiia.
1 P. H. U. Antologia, p. 23.
2 «El lenguaje», Humanidades (La Plata), 21 (1930), p. 118; en

nota se remite al trabajo sobre Alarcön. La Observation de Henriquez

Urena no se refiere a estilos literarios, sino da fin a un cuadro
de la situaeiön dialectal de Mejico, seiialando la temprana diferen-
eiaeiön de la lengua escrita de la Nueva Espana con respecto a la
metropolitana.

3 «Cläs. de Amer., I», p. 29.
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Me permito recurrir al anälisis cle la concepciön de la peculiari-
dad americana en que se basö Henriquez Ureiia para sentar el

mejicanismo de Alarcön; en ella habia hallado estos rasgos: 1° la

intuiciön cle las diferencias entre lo americano y lo espanol, que
no es mäs que el descubrimiento del propio modo cle ser y, por
tanto, solo cabe admitir y estä mäs allä de todo razonamiento;
2° argumentos histöricos que muestran que ya a fines del siglo
XVI peninsulares y criollos se sentian distintos entre si; 3° una
explication generica cle los hechos anteriores: cl espiritu americano

que se observa a partir de aquella epoca no es mäs que el

espanol moelilicado por su nuevo medio. Cuando Henriquez Ureiia
in ten La explicar como americanismos a caracterislieas alarconia-
nas, su interpretation, acertada o arbitraria, es un estudio histörico

de la obra cle Alarcön dentro del teatro espanol del Siglo cle

Oro. En cambiö, al considerar que la singularidad americana se ha

manifestado hasta en signos externos, como la pronuneiaciön; al
sentar - antes cle realizar el estudio - que podrian encontrarse
caracLerislicas mejicanas en la lengua de Alarcön y, conünuando
esta actitud, al estimar polemicamente en 1921 que los desarrollos

lingüisticos en que eoineiden America y Andalucia sc deben

a evoluciones paralelas, no a transplan Le de lo peninsular en el

Nuevo Mundo, y al sostener en 1925 que el seseo y el yeismo poseen
una evoluciön separada a ambos lados del Atläntico1, Henriquez
Ureiia ha transportado al terreno del lenguaje la imagen generica
cle la existencia de una peculiaridad americana a fines del siglo

XVI, para la que habia realizado una investigation concreta solo

en el terreno cle la literatura. En sus trabajos lingüisticos esta

explication generica no proviene de un examen del material emjii-
rico ni de una consideration cle los problemas estrietamente filolö-
gicos: la teoria de los desarrollos paralelos en el espanol cle America,

hermana gemela de la tesis de un Alarcön mejieano, lue un

coneepto previo, es decir, un preconceplo, y por ello primero aparece

la negation del andalucismo, y despues se busca su refuLaciön.

1 El supuesto andal. de Amer., p. 118. En cuanto al yeismo, hay
que observar que Cuervo no habia sentado la independencia del
americano freute al espanol hasta establecer su cronologia, que es

argumento decisivo; vease p. 399 N 2.
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La aguda experiencia de su condieiön de americano, y la necesi-

dad de afirmar este caräeter, fue el impulso que llevö a Henriquez
Urena a oponerse a las opiniones que lastimaban o ignoraban a

Hispanoamerica. La polemica contra la creencia superficial en el

andalucismo del Nuevo Mundo tiene sus raices cn esta actitud de

mostrar que existe una fisonomia propia de America, negando que
sea esta una vaga nebulosa o un simple reflejo cle alguna parte de

Espana. Sin duda, estuvo acertado Henriquez Ureiia al rechazar
la identification populär entre Andalucia y America, aunque,
exlraiia paradoja, su planteo en esLe senLido quedö ligado al
fantasma que combatia, pues su antiandalucismo, que moslraba que
solo existian concordancias parciales entre ambas ärcas, era

igualmente generico y quedaba fuera del terreno espeeificamente
linguistico. Pero, lamentablemente, junto a esta postura de

afirmaciön cle lo americano sc enlaza la proyecciön en el piano del

lenguaje cle la idea ele un caräeter peculiar de lo americano a

comienzos de la epoca colonial, por la que declaraba desarrollos

propios a las manifestaciones lingüisticas de America que presen-
taba en sus «Observaciones sobre el espanol en America». Acaso

conLribuyera a hacer perseverar a Henriquez Ureiia en esla
transposition el calor de la polemica que sostuvo con Wagner; haya
influido este factor o no lo hiciera, lo cierto es que la idea de la

primitiva peculiaridad linguistica americana ya no surgia de la

investigation histörica y era, por tanto, un preconeepto, una
entidad sin realidad, que, como Lai, solo pudo servir al estudioso
dominicano para apoyar su antiandalucismo generico, esto es, la

negaeiön de que America y Andalucia concordaran lingüistica-
mente. En efecto, cuando Henriquez Ureiia quiso dar un respaldo
histörico a su antiandalucismo, emprendiö su estudio sobre la

procedencia regional de los colonos de America; su trabajo tuvo
un alto interes para Ia demografia histörica, pero en la cuestiön
de los origenes del habia americana es de nuevo una refutaeiön del
andalucismo superficial, al mostrar que, al contrario de lo que se

creia, al nuevo continente vinieron gentes de toda Espana. Asi,
no es de exLraiiar que casi no hieran Locados los problemas
lingüisticos que abrian sus estadisticas: cuestiones de transcultura-
ciön, de prestigio lingüislico, de etapas en la colonizaeiön, etc.;
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por no provenir cle la consideration de estos problemas, la conclusion

que sacö Henriquez Ureiia: en America «hemos recibido un

,espanol general' porque ninguna region de Espana dominö total-
mente a las demäs en la colonizaciön de America1», representa la

perduraciön del preconcepto de que los desarrollos de la lengua
americana son autöctonos y no se deben, por tanto, a regionalis-
mos metropolitanos.

Y, naturalmente, ese jireconcepto fue el que dominö a Henriquez

Ureiia en su equivocada interpretation de Cuervo, al que
atribuyö una actitud antiandalucista que no era mäs que la suya
propia. Igualmente, su confusion entre la repulsa del andalucismo
generico y el examen histörico de la base del espanol americano
fue la responsable de haberle impedido ver el papel que el filölogo
bogotano concedia al aporte dialectal peninsular. Pienso que
ahora habrä quedado aclarado este equivoco sobre el pensamiento
de Cuervo, que, a su vez, es el reflejo de un equivoco de toda una

etapa de la filologia hispanoamericana, pues no pudo tener pro-
porciones menores el error de un grande como Henriquez Ureiia.
Las causas han sido su büsqueda de America y, paralelamente, el

sentimiento patriötico de mostrar y afirmar su realidad ignorada

1 «Clas. de Amer., I», p. 30, nota. En BDH, 5, 50-54, Henriquez
Urena intenta justificar este aserto, pero la argumentaciön es insufi-
ciente y tiene mäs el caräeter de un alegato que de una disquisieiön
imparcial; cf. p. 399 N 3. Ademäs, no tomo en cuenta el caräeter
forzosamente azaroso de su documentaeiön ni el hecho de que, por
abarcar genericamente mäs de un siglo, impedia resolver cualquier
problema concreto; esto, que extrana observar en una persona de

su talento, se explica si se piensa que los datos que reuniö le servian
para el fm que en realidad perseguia: refutar la creencia populär
de que solo andaluces vinieron a America. Para la critica de las
fuentes de la colonizaciön espanola, vease Richard Konetzke,
«Las fuentes de la historia demogräfica de Hispanoamerica durante
la epoca colonial», Anuario de estudios americanos, 5 (1948),
p. 267-324, y Juan Friede, «The Catälogo de Pasajeros and
Spanish Emigration to America to 1550», Hispanic American
Historical Review, 31 (1951), p. 333-348, y «Algunas observaciones
sobre la realidad de la emigraeiön espanola a America durante la
primera mitad del siglo XVI», Revista de Indias, 12 (1952), p. 467-
496 (articulo que reproduce en lo fundamental al anterior).
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o desfigurada, que en ocasiones da un matiz polemico a su obra.

Dentro de esta tönica hay que situar la oposiciön del dominicano a

una identification linguistica entre America y Andalucia; en este

sentido la polemica sobre el andalucismo se inscribe en la larga
serie de disputas sostenidas por los americanos para incorporar
a la conciencia europea una imagen veraz cle este nuevo mundo

surgido a la historia a fines del siglo XV. Desde que Colon relato
su descubrimiento a los Reyes Catölicos, America se viö defor-
mada por fantasias y prejuicios, que pronlo adquirieron signo

negativo y terminaron adjudicändole una inferioridad generica
frente a Europa; esto diö lugar, primero a las quejas, y luego a la

indignada reaction de los americanos, que originö una serie cle

polemicas cuyo fuego aün no se apagado1. La actitud de Henriquez

Ureiia al deshacer los errores que disminuian a America,
entre ellos el andalucismo, es la misma, por ejemplo, que la de

Clavijero - un jalön ilustre en estas polemicas sobre el Nuevo
Mundo -, quien escribiö en el siglo XVIII su magnifica Historia
Antigua de Alejico con el fin apologetico de «reponer en su esplen-
dor a la verdad ofuscada por una turba increible de escritores
modernos sobre America2». Es de lamentar que Henriquez
Ureiia, partiendo legitimamente de mostrar la complejidad
dialectal de Hispanoamerica, haya dado por supuesta una abs-

tracta - pues no provenia de un estudio histörico - independencia
de los desarrollos lingüisticos americanos. Ello se debiö a haber

transportado al terreno del lenguje una imagen que habia surgido
de sus trabajos literarios, que lo habian llevado a reconocer un

1 Me remito especialmente sobre este punto al excelente libro de

Antonello Gerbi, Viejas polemicas sobre el Nuevo Mundo, Lima,
1944; lamento no conocer, del mismo autor, La dispute del Nuovo
Mondo: Storia di una polemica, 1750-1900, Milän-Näpoles, 1955.
Enrique de Gandia, Historia critica de los milos de la conquista
americana, Buenos Aires - Madrid, s.a. [1929], expone las fantasias
con que envolvieron a America los primeros europeos. Interesa
tambien Edmundo O'Gorman, La invenciön de Amdrica, Mejico,
1958; no ha estado a mi alcance Marcel Bataillon, «La decou-
verte spirituelle du Nouveau Monde», Annuaire du College de

France, 1952.
2 Citado por Gerbi, op. cit., p. 68.
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espiritu americano en autores del siglo XVI. Y como la independencia

linguistica cle Hispanoamerica fue un ente abstracto,
igualmente absLractos resultaron los plan Leos cle Flenriquez
Ureiia sobre la constiLuciön del habia americana, que hacian

desaparecer una opiniön superficial pero no fundaban un juicio
histörico.

No pasa por mi mente en ningün momento que Henriquez
Ureiia no pudiera adverLir el preconeepto latente en su oposiciön
al andalucismo critico, no al populär. Creo que no lo hizo porque
el antiandalucismo estaba intimamente vinculado a su afirmaciön
del modo de ser americano, que fue el ideal que guiö toda su vida.
Y para comprender plenamente este equivoco, es necesario aün
anadir algunas lineas. En el tiempo en que escribia Henriquez
Urena la penuria de los estudios en Hispanoamerica era tal que
no podia menos de caracLerizarse en forma un tanto mitica ese

nuevo espiritu hispanoamericano - tan importante cn el

pensamiento de Henriquez Ureiia - el cual no era mäs que los albores
del estilo de vida propio cle las comunidades surgidas de la con-
quista y colonizaciön espanolas1. Si hoy nos hemos alejado de

1 Este nuevo estilo de lo espanol americano es una realidad y ha
sido un acierto de Henriquez Urena haber hecho hincapie en el,

aunque la formulaeiön que pudo darle en su epoca pecara de vague-
elad. Existen criticos que, por haber deseubierto alguna arbitrarie-
dad en los rasgos que Henriquez Urena atribuye como mejicanos
a Alarcön, piensan que debe rechazarse el que la cultura hispänica
del Mejico colonial difiriera de la de Espana. Creo que esto es echar
la soga tras el caldero, porque si los testimonios adueidos por el
dominicano no son suficientes para darnos una vision exaeta de
la desviaeiön experimentada por lo espanol americano frente a lo

europeo, bastan, en cambiö, para plantear el problema de su exis-
tencia; a este proposito me permito citar las palabras de Arvid
Brodersen, estudioso del Lema: «Los intentos realizados hasta
aliora por la indagaeiön cientlfica de los problemas del caräeter
nacional hacen que los estudiosos parezean eoineidir en que mientras

las imägenes populäres contienen muchos puntos que no pueden

confirmarse, hay en ellas una esencia de verdad, un nücleo de

coneeptos välidos que se desarrollan a partir del conocimiento del
sentido comün, adquirido mediante la experiencia histörica de los

pueblos en su trato consigo mismo y con los demäs pueblos. El proceso

con que se forman esta clase de ideas del sentido comün puede
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esta vision, profundizando la investigation histörica, hay que
decir bien alto que el avance se ha debido en mucha parte a la
obra del mismo Henriquez Ureiia, cuyos trabajos han abierto los

caminos para penetrar cn el pasado americano. A esta promoeiön
cultural cle America ha contribuido el dominicano tanto con sus

estudios como con su propia vida, consagrada a la ensenanza y a

infundir fe en sus fuerzas a los hombres de este continente, pues
sabia muy bien que su salvaciön y su aporte auLentico a la cultura
solo podian provenir de la energia de los mismos nativos. En esLa

aeeiön cle tipo apostölico tuvo que luchar muchas veces contra
idolos que paralizaban esa energia, al desconocerla o atribuir
supuestos defecLos congenitos a Hispanoamerica; a raiz de esta

actitud surgiö, como he mostrado, su polemica contra el preLen-
elido andalucismo de America, que lo llevö a desenfocar reiLerada-
mente esLe problema. Benedetto Croce ha dicho con hondura que
el error teörico, inconcebible en si mismo ya que no es forma de

nada existente, es en realidad un acto präetico1, esto es, procede
cle nuestra condueta en la vida, en la que perseguimos un deLer-

minado ideal por el que amamos y sufrimos, sen Limos esperanza y
Lemor, ansiamos y odiamos. Pero, claro estä, ya estos movimienLos
del änimo no tienen relaciön con el pensamienLo teörico, y puede
ocurrir que, llevados por alguno de ellos, creamos estar Lratando

un problema especulativo cuando en realidad cumplimos un acLo

präetico por el que intendemos realizar lo que creemos el sumo
bien. ^Cuäl es la piedra de toque para distinguir estos errores
teöricos? Pues la falta de nexo lögico enlre los coneeptos, como la

que observamos en la confusion entre el rechazo del andalucismo

superficial de America y el problema linguistico de los origenes

rastrearse segün los alcances de la historia regislrada» («El caräeter
nacional: Nuevo examen de un antiguo problema», en Diogenes,
nüm. 20 (die. 1957), p. 106/07; el subrayado es mio). Para lo que
puede ser un planteo especializado de la intrinseca transformaeiön
sufrida por la cultura espanola al sei- trasladada al Nuevo Mundo,
vease el estudio de George M. Foster, «Aspectos antropolögicos de
la conquista espanola de America», Estudios Americanos, 8 (1954),
nüms. 35/36, p. 155-171.

1 Logica6, Bari, 1942, p. 253-256.
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del habia americana, a Ia que fue arrastrado Henriquez Ureiia por
su amor a America y su animadversiön a todo lo que la menosca-
baba.

3. El seiidoproblema del andalucismo de America

Hoy, luego de la tarea de Amado Alonso y Pedro Henriquez
Ureiia en el Instituto cle Filologia de Ruenos Aires, la linguistica
ha logrado un firme arraigo en Hispanoamerica. La pesada respon-
sabilidad de continuar la obra cle estos grandes hace conveniente
climinar de su rica herencia a algunos elementos secundarios, sur-
gidos por obra cle determinadas situaciones en que se desarrollö
su labor. Entre estos muy escasos rasgos prescindibles se encuentra
el atribuir una position antiandalucista a Cuervo, con lo que se

proyectaba sobre este las preocupaciones de una etapa posterior
cle la filologia hispanoamericana; ademäs, y esto es mucho mäs

importante, debe desaparecer el seudoproblema del andalucismo
de America. No hay ningün problema autentico sobre este punto
sino una discusiön, ajena al pensamiento critico, surgida de gene-
ralizaciones sofisticas y sentimientos heridos por ellas: el ünico

jiroblema linguistico es el problema histörico de cömo se consti-

tuyö el esjiaiiol de America. Con esto no pretendo negar la licitud
de estudiar el aporte andaluz (o leones, gallego, etc.) a la formaciön
de lo que, desde Lenz, se llama la base del espanol de America: lo

que creo es que debe dejar de pasarse, para tratar esta cuestiön,

jior las horcas caudinas del dilema andalucismo-antiandalucismo,

que, introducido en la filologia hispanoamericana por los motivos
circunstanciales que he mostrado, representa un prejuicio en la

investigation y, cualquiera sea el bando en que se este, convierte
a los estudios en alegatos en defensa de uno de los terminos de la

disyuntiva. Nadie pensaria reducir el problema de los origenes
romänicos a una alternativa en favor o en contra de una influencia
decisiva de los germanos invasores del Imperio, por mäs que,
legitimamente, se estudie su influencia en el latin y el romänico.

Hay que senalar que Amado Alonso en sus Ultimos trabajos1 se

1 «La base linguistica del espanol americano», en Estudios
lingüisticos (Temas hispanoamericanos), Madrid, 1953, p. 7-72.
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desprendiö en gran parte de la falsa oposiciön andalucismo-
antiandalucismo jior el ünico camino fecundo para ello: mostrar

que es mucho mäs vasta que este esquema la problemätica del

espanol americano, caracterizando a este como un conglomerado

que sufriö una posterior nivelaciön y se desarrollö con modalidad
propia dcrivada de las nuevas circunstancias de la vida espanola
en este continente. Pero pienso que Alonso conservö un resto de

la falsa alternativa en forma de una adhesiön al segundo termino
de ella, el antiandalucismo; de otra manera no me explico cömo
el, a quien se debe saber que la confusion de las sibilantes anda-
luzas habia alcanzado todos los grados ya en el siglo XV, y
que llegö a conocer la existencia del cecco en America, opu-
siera una cerrada negativa a la posibilidad que el seseo americano

fuera continuaciön del andaluz y lo diera como Solution
«autöctona1». En esto, evidentemente, siguiö prisionero cle la

polemica contra la idea profana del andalucismo, en la cual habia

que negar toda identification de Io americano con lo andaluz,

y no alcanzö a llevar la cuestiön al planteo mäs comjilejo cle

las modificaciones que sufre toda lengua transplantada, aunque
hiciera referencias, en realidad inoperantes, a este tema. Porque
si lo hubiera hecho, habria visto que en nada perjudicaba a

su concepciön de una koine ultramarina el que el seseo americano

procediera del andaluz: cualquier rasgo que en Espana seria
dialectal, funciona en America dentro de una realidad linguistica
diferente, es decir en la lengua surgida de la nivelaciön de los

elementos que histöricamente llegaron a este continente2. Ya

1 «Origenes del seseo americano. Reajuste del tema, 1952»,
Ibid., p. 132-150. Estas päginas verosimilmente son las ültimas
que Alonso dedicö al problema.

2 De los muchos tipos de arados que existen en la Peninsula, solo
el de Andalucia pasö al Nuevo Mundo, pero esto no es una prueba
de andalucismo sino - tras el cotejo con otros datos y dentro de una
correeta formulaeiön del problema - muestra del proceso de selec-
ciön y simplificaciön que sufriö la cultura espanola al ser transplantada

a America (cf. Foster, art. cit., p. 167). El que la cultura
americana se deba a este proceso de selecciön y simplificaciön de
la espanola - mäs contactos con eulturas indigenas - es el hecho
fundamental; estudiar dentro de el los aportes de cada region
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Cuervo habia visto bien este punto1 y, con vivo sentido de lo

real, llamaba a la base del espaiiol americano la «resultante» o

«termino medio» de los componcntes que formaron la primera
comunidad hispanoamericana; jior ello consideraba que habia
sido esta Constitution aluvional, seguida de una nivelaciön im-
jiuesLa jior la lengua de la administraciön y cle la lileratura, y su

ulterior historia propia la razön cle la peculiaridad del espaiiol cle

America frente al cle la melröpoli. Hoy no usariamos sus conceptos,

jiero debemos reconocer que, en Io fundamental, estamos vol-
viendo a plantear el problema de los origenes del habia americana

en los terminos en que el lo dejö2.

(p. ej., por que se generalizo en America el arado andaluz y no el
el de otras regiones cle Espana) tiene, naturalmente, interes, porque

si es cierto que la cultura colonial es irreductible a la de las
subculturas metropolitanas, es verdad tambien que se transmitiö
en cireunstancias que poseen el caräeter contingente cle lo histörico
y por individuos que si eran regionales: no puede pensarse, como
dice bien Feister, que se habria levantado entera y transportado a
America una abstraeta y homogenea «cultura espanola».

1 «Considcrado el caso con poca atenciön, parecerä que al castellano

que se habia en America puede aplicarse punto por punto lo
que llevamos dicho con respecto al castellano de Esjiana: cn una
y otra parte hay provincialismos, arcaismos, voces forasteras. Sin
embargo, las causas que han produeido estos hechos no son iden-
ticas, ni acaso tampoco los efectos» (Prot, a Apunt.1, Obras, 1,

p. 33). «Asi pues la lengua se ha acomodado cle una manera general
en America y especial en cada pais a las necesidades que le ineumbe
satisfacer; pero, ademäs, las cireunstancias con que se introdujo
y la vida de esas sociedades nuevas hubieron de producir modifica-
ciones mäs intimas» («El cast. en Amer.», Obras, 2, p. 552-553).
Entre estas moelificaciones intimas piensese en el seseo, rasgo
dialectal en Espana y general en America; en los jirovincialismos
lexicos, que en la Peninsula son sujiervivencias regionales cle antiguas

hablas locales y en cl Nuevo Mundo estän «revuelt[o]s pro-
miscuamente»; en que la abundancia de elcmentos populäres en
la conquisla es la razön «cle que aun entre la gente decente se

prefieren a veces terminos menos delicados en detrimento de otros».
2 J.P. Rona, Aspectos metodolög. de la dialectologia hisp. amer.,

Montevideo, 1958, p. 32, escribe a proposito de la cuestiön del
andalucismo de America: «Si se toma en cuenta que la distribueiön
cle los colonos no ha sido uniforme, es sumamente probable que
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Tal vez el equivoco mayor cle Henriquez Irena sea no haber
visto cömo Cuervo lo estaba apoyando, dentro del camjio de Ia

estricta historia linguistica, en su esfuerzo jior hallar las raices
de la nueva modalidad de la vida espanola naeida en America.
En efecto, lo que el llamaba el espiritu americano, surgido de Ia

modificaeiön del espanol en el Nuevo Mundo, correspondia a Io

que Cuervo habia determinado histöricamente como el «fondo

originario» del espaiiol de America, es decir, la forma inevitable-
menLe distinta que adquiere una lengua colonial frente a la metro-

en algunas regiones los andaluces formaran mayoria. Por lo tanto,
los terminos de la polemica entre andalucisLas y anti-andalucistas
estän, tal vez, mal plantcados. Debe rechazarse tanto cl andalucismo

como el aiiLi-andalucismo en cuanLo pretenden establecer
soluciones de caräeter general jiara todo cl continente». A esto
debe observarse que no solo hay que tener en cuenta la proporciön
de pobladores en cada lugar, sino, tambien, en cada ejioca. Lo que
sabemos de la historia lingüislica cle America nos indica la impor-
tancia de las Antillas en cl primer periodo (1493-1519) cle la con-
quista; el espanol se aclimatö a las necesidades del Nuevo Mundo
en las islas del Caribe, de donde salieron salieron las expediciones
que en la etajia siguiente cle la conquisLa dominaron rapidamente
todo el continente. En el periodo antillano predominaron (39,7%
del total) los andaluces, segün moströ recientemente Boyd-Bow-
man; el espanol que se llevö a Tierra Firme tenia, pues, probabili-
dades de poseer rasgos andaluces. La cristalizaciön de la nueva
sociedad americana - en el aspecto linguistico, la nivelaciön que diö
la base del desarrollo posterior - ocurriö muy pronto: en la segunda
mitad del siglo XVI, como han demostrado Amado Alonso y
Rafael Lapesa (hacia 1568 la documenta este ultimo estudioso);
como la cristalizaciön pudo realizarsc, por tanto, sobre esos ele-
mentos de tinte andaluz que habian procedido o partido de las
Antillas, es verosimil que adoplara alguna de sus caracteristicas.
Si un rasgo andaluz entrö en la base del esjianol cle America, podemos

sentar que es comün a todo el continente, pues ya Cuervo nos
ensenö que no hubo diferencias cronolögicas en los origenes del
habia americana. Y, en efecto, existe en America un rasgo que
es general y al que se le sospecha una filiaeiön andaluza: cl seseo.
Lo precario cle nuestros conoeimientos aconseja prudencia para
cualquier afirmaciön sobre el espanol americano; cn el caso de Rona,
el estado actual de los estudios no apoya el argumento con que
quiere superar la polemica sobre el andalucismo.
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politana. El error de Henriquez Ureiia fue no ver que el fundamento

de Ia singularidad linguistica americana era esta
diferente base cle desarrollo y que, en cambiö, no podia serlo el

declarar genericamente «jiropios» a los desarrollos del habia
americana, pretensiön para la cual debiö suponer que habia venido
a America un ahistörico espaiiol general, luego alterado progresi-
vamente aqui. Tampoco tuvo en cuenta que la existencia de esa

base propia era el argumento mäs poderoso para no aceptar que
el espanol de America fuera reflejo de un dialecto peninsular y,
pagando tributo al pecado capital del antiandalucismo, luchö

para reducir a una projiorciön «milesimal» el aporte de Andalucia,
tarea innecesaria porque, como se ha visto, los dialectalismos que
pudieron haber entrado al Nuevo Continente toman en el un
sentido muy diferente del que poseen en Espana: son rasgos de la
koine que representa la modalidad expansiva del espanol en el

siglo XVI. Pero estas reflexiones sirven, en ultima instantia, para
mostrar que cercanos se encontraban en realidad Cuervo y Henriquez

Ureiia, unidos en su mismo proposito de desentranar las

caracteristicas de lo americano1. Deseo que mi trabajo, en que
he intentado aclarar cuestiones que han preocupado a estos dos

grandes americanos, sea un aporte a esa independencia intelectual
de Hispanoamerica por la que ambos gastaron sus vidas, y que -
advertia Henriquez Ureiia - tiene sus grandes enemigos en «la

falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de la pereza y
la incultura».

Universidad de Buenos Aires Guillermo L. Guitarte

1 La proximidad del pensamiento de ambos es notable y los
muestra, en campos diversos, como cläsicos representantes de la
gran tradiciön americanista. Vease, por ejemplo, si estas serenas
palabras de un Cuervo ya maduro no podrian haber sido escritas
por el Henriquez Ureiia juvenil, que en 1913 desafiaba a su auditorio

con la tesis «dificil, arriesgada e imprevista» del mejicanismo
de Alarcön: «Inevitable cosa es que la lengua de la rnetröpoli padez-
ca alteraciones notables en las colonias, y a priori puede afirmarse
que asi ha sucedido y seguirä sucediendo con el castellano en las
naciones del Nuevo Mundo» (El esp. en C. Rica, Obras, 2, p. 622).
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