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gia nos lleva a temer que nos dejemos llevar por prejuicios perso
nales. 

También desearíamos expresar nuestras dudas sobre el pasivismo 
del verbo vasco, teoría que Tovar recoge Siguiendo a los maestros 
de la vascología. Nuestra desconversión, por deciTllo así, es reciente, 
pero bien fundado a lo que ,creemos. Si aceptamos que las categorías 
gramaticales existen y tienen significación sólo dentro de cada lengua, 
en ese caso, puesto qu.e pasivo sólo tiene sentido en contraposición 
a activo ,yen vascuence no hay más que un verbo, el tratar de de
cidir si éste es activo o pasivo es una cuestión tan académica como 
el tratar de determinar si vaSco mai "mesa" es mase. o fem. El vasco 
cono:cido dispone además de una especie de pasiva perifrástica que 
le sirve para traducir mejor apear las oraciones pasivas de las len
guas vecinas. 

Estos detalles, ,como decimos~ entran dentro de lo opinable. No 
así el indiscutfble vallar del libro del Sr. Tovar. 

LA ESCRITUR.A. EN LA ESPA:&A PREROMANA (EPlGRAF.lA 
y NUMISMATICA), por Julio Caro Baroja; Historia de Españu 
dir,iyida po,r D. Ramón Mené"ltdez Pidal. I, 3.a parte, p. 679 ss, 
Espasa .. Calpe, S. A. Madrid, 1954. 

_ ::Con esta obra deconjtul¡to, que une nuevas aportaciones a lo 
más importante de una serie de trabajos publicados por el autor en 
distintas fechas y lugares, tenemos por fin, aunque bajo otro nombre, 
el Manual de Epigl'afía Ibérica prometido hace varios años y que 
temíamos no· llegara a publicarse .. Por- ello acogemos con mayor sa
tisfacdón la publicación de una obra que constituirá en adelante, 
po.r sus abundantes y bien elegidos materiales y la amplia informa
c-t0n Critica que propo.rciona sobre resultados, -opiniones y tentati
vas, un fácil -med,iode iniciación en este difíc'¡¡campo. Es innece.
sario añadir., porque es, característica 'que conocen bien 10 s- lectores 
del Sr. Caro Baroja,que la abundancia de datos histó:rico-cultura,Jes 
da a este, traJJajo, como a todos los suyos; una riqueza ycom:p.Jeji.,. 
dad decon.tenido ql:).e falta a veces en los de -los lingüj,stas de o,bl-
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-servancia estricta que propend'emos a un formalismo unilateral,. no
muy del gusto de -los demás. :,

'·Va ;precedi~o de una ·breve introducción! sobria .y ?ertera, sobre
~uestiones de m,étodo, digna de toda alabanza, -pues' no és por des
g'I'a'cia costumbre frecuente la de formular explícitamehte los stipues":
tos en que -se basa la sistematización. Sigüe una "Historia del des
ciframiento de las escrituras hispánicas prerromanas" de ricá infor
.mación y fácil lectura. No deja éstá de ser alec'cionadora, aurique
no siempre agra-dab~e para nuestro orgullo. Si el prodigioso naci
miento- y progreso de la' Física moderna,' ·por ejemplo, o la no
·menos maravillosa historia del desciframiento. e interpretación', de
los antiguos., textos egipcios, mesopotámicos o-hititas nos llenan de
;fe, ---":"'qui-zá excesiva- _en el poder del entendimiento. humano, _.el re
lato de las vicisitudes del desciframiento de las escrituras' hispáni
-cas antiguas hasta .GÓme~Mo.reno, con' todo 110 ,que supone qé cegue
·ra y temeridad, constituye el mejor desengaño para nuestra .yanidad,
hasta el punto de que merecería convertirse 'en un tópico más para
,uso de moralistas y predicadores~ Todavía hoy, acaso por la tena
~idad con que están arraigadas ·en ese terreno: ideas definitivam~n~e

'caducadas hac.e años, no es raro que la gente'_ -trate' de declinar,.· como
un pecado de candidez o de inconsciencia, el dudoso honor _de que
le tengan por "ibelista" o interesado' por 10 "ibérico".' .

. Los dos capítulos siguientes, que c,onstituyen ·tal "vlez e~ núcleo
1undamental de la obra,- van ;dedicados al 'an'álisis del material nu
mismático, --como ·baSfl para justificar ¡las lecturas propuestas. El pri
·mero tiene,' ,por subtitulo "Forma y frecuencia d.e los caracte·res: su
valor", y el segundo, "Prohlemas geográficos y' lingüísticos"..Además
-de la justificación de las lecturas ·de Gómezr-Moreno, -contienen -un
amplio- intento, basado en abundante docuinentación, .de precisar en
lo posible la IOlcaliza.ciÓn de las cecas- 'Y un· ensayo -·de d:elimitación
de áreas lingüísticas. En la Usta de frecuen,cias de los caracteres
nos hubiera agradado más ,que los ·ejemplos de 'V Y (T)," estuvi·eran
:separados de los de los signos ,que usua·lmente se leen m, y n, por' más
que el .lector interesado puede fácilmente realizar .él mismo la sepa
ración. Nuestra objección es más ·bien de principio: al menos ori-
.ginariamente -no ,en zona celti-bérica- elcar~cter y. con ~uS varian
'ies ,pudo perfe.ctamente tener "u~ valor ,que ~Q 'coin.cidiera con nin
..guna d.e las nas-ailes españolas modernas~

En el cap.: sigui-ente~ "Epigrafía:' 'materiales para:su 'estudio~ Zonas
-11iérÍ'ca: y:'.celtibérl'ca"~' <seo: 'presenta' una .colección',' variada 'ybier{ e~

'''-~jco-g¡da':-deletreros'' ·no ~monetales~ No 'se :eri'cuentra --en él, 'sin em,bargo,
'Si-,- no estamos' equivo.cados, ,- ri-irigu:ha' referen,cia' :al-· segundo -·pIOmo,



110 Bibliografía

'fragmentario, de, Alcoy o al de Mula', a-m'bos en ca.racteres griegos~.

ni taro,poco al de 'Ampurias en escritura indígena. Esto .puede muy
hien· ·deberse a la circunstancia de que, por los a~res d;e .la publica--

. ción, inevitables tratándose de un tomo tan .vo~uminoso que· com
_prende trab~jos de ,distintos autores, se haya demorado la aparición de
la parte ,debida al' Sr.' Caro 'Baraja' más de lo que' es. corriente en Ótrcis.
.condiciones. Esta e,S al menos la sospecha ,que, con fundamento·
o sin· ,él, nos :han· hecho. concebir varios detalles.

,Con el ,cap. "Nüniism,ática turdetana: el problema de la escr.itura'
del Sur", dedicado -a las ,monedas, .y .al plomo de Mog.ente, y sob·rc
todo ·con el titulado "Epigrafía turdeta·na y. meridional" entramos.
en un terreno aún mucho menos seguro. Es de agra.de'cer la .decisión
con ·que el autor se ha enfrentado con· estos in'cómodos' epígrafes
que es m'ás corriente soslayar: Babr, por ej.,. en .SU' , 'Baskisch, unct
Iberisch'J apenas', se ocupó más que del plomo de Magente. Gracias.
a él tendremos a la vista en adelante estos textos .-1 y. cuánto que
da en ellos .por aclarar!:..-qu~ hasta ahora perman~cían sepultados
~n 'la oscuridad de los Mónumenla Linguae lberic.ae oen .rincones
apartados de ,publicaciones diversas. Es natural t por lo tanto, que·
aquÍ sean posi·bJ.es opinio"nes muy distintas. La lectura orcescenJ por
ejemplo, que el autór prefier'e. aurcescenJ supone que en las .mon.edas.
de Olbulco habrá' de J'eerse orcail, 'orclailu~ menos próximo al Urchait
de, CIL 11 1087t 'men,cionado por el autor, aunque esto está lejps ·de ser
decisivo. Más ·discutible es .que debaJe·erse du, tu lo que. en 'general, se
considera ·como mera va-riante del'·.carácter "qu,e vale de, te, y esto
in·cluso 'en' epígrafes "ibéricos".': así ·en Luzaga t-uiuoreigis· en vez de
.deiuoreigis que representa claramente un, Deiuorix céltico!. Las lectu...
ras que así ohtiene, eh particular castule e ilduurgi, no pa:r-ecen pre
feribles a castele 'e 'ildeturgi, ni supone una ventaja ápreciab,le el que).
.~ con5ecüen~cia de 'ese corrimi-ento en· el valor de los· signos, se lea
como u lo ·.'·que ·corri'ente·mente se le'e dU J tu, y pueda interpretarse
.como ilurirJ en vez de' ildurir, él nombre de lliberri, ya que' tan' difí
cil es "expolicar el más m,oderno Elvira·a .partir del uno como' del otro.,.
aparte de que sigue sin aolarar Ja enojosa cuestión del' doble nombre·
de ,la ·ciudad béti ca.

Personalment'e creemos completamente satisfactoria la· explicaci'ón·
de Tova-r (Estudios sobre las primitivas lenguas hispánietis; 26) , quien.,
ve en la Jdualidad castele / Castu(.o, bailolo / Baetulo, barceno 1Barcino
(análoga a la propuesta. por el autor caralus '/ ,Carulensis, ,ceca 75) un·
·hecho 'de fonética lati'na': cf. Jat. Sicjl'ia / Siculus'(gr. Sikelía, Sikelós},,.
pe.llo l' peplili, sedeo·/obsideo, etc'. Dado, por otra parte, que está
perfectamente establecida' la corresponden,cia ib~ Id: gr. lat~ l· (en
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-Ascoli Jl): aquit. (al menos en la escritura) t y 'probablemente vasc.
~L >mod. l(h)~ ,como ,puede ve·rse en ib. (bios)if.dun~ Ascoli (Umar)

..illum~ a,quit Ilunrno, etc. (vasc. il{h)un'?), o ib. ildllll'O~ gr~- late lluro,
·aquit. lluro, que hay ·que considerar :como un ,fenómeno· corriente de asi~

milación y reducción de' la geminada, tenemos que lliturgf es el repre..
·sentante normal de iib. ildetulrgi, pasando por *ll(l)elurgi. Quedaría
,por explicar :la variante 11utu"glJ quizá como un caso de inducción
-asimilación o desasimilación~, puesto ,que oi en llo/tur (cf~_ a. lat.
'oino, etc.) parece' una grafía arcaizante por u.

Los dos ú~.ti,mos .capítulos están dedicados a "·Concorda'ncias ibé
-ricas" y. "Comparaciones vescoibéricas". Anteriormente (p~gs. 746-747)
~ha ,da.do un·a muy interesante ~puntualización de las relacioJies vasco
:-¡'béricás que, por c'r'ee~la muy ajustada a los datos de todo orden qu.e
.hoy ..poseemos, no nos resistimos ',a transcribir. aqu1: "La diferencia
'cióncuitural. entré vascones histórieos e íberos puede ser deb·ida fun
,:damentalmente... ~ ..que los pueblos del Este, es decir, los íberos, estu
'vieron .pronto en contacto con los .gra~·des pueblos colonizadcres y
los' de más al Oeste ·'(vascones) no.. !. Pero las diferenci~s lingüísticas
'qu~danen pie, así ·como la relaci.ón d·el vasco ~on los idiomas del
Este. 'Podríamos colocar de una manera provisionall el lírili te 'de los
'dialectos .ibéricos orientales propiamente dichos y los, vascó~icos
no ,célticos en una línea que partiera del. valle de Arán y que,. de
No·rte _a '·Sur llegaran hasta el ·curso medio del Cinca. De a,quí, mar
-ehando de Est.e a Oeste•. la frontera lingüística pasaría a'Igo más al
'sur de lIuesca; lluego dejaría a "Segia·". Egea, fuera, 'como en·clave
'Céltico. y a,lcanza'ria. la zona montañosa al s'ur de Pamplona, siendo
los que 'quedaran al mediodía celtas ·de habla, y los· del septentrión. ..
vascónicos no celtas. "iberoi'des". La entrada de éstos en zonac;
próximas al Ebro podría deb'erse a un· movimiento .acaecido de Norte
a SurJ en. -consecueatcia, ... ; de suerte que -hay derecho, a pensar que
.las relaciones entre vasco e ibérico se ,deben. buscar más por el norte
de los _Pirineos ·que el sur, donde ·debía haber g,randes enclaves, cél
ti~s intermedios, que no faltnban ta.mpoco en la misma. Aquitania".

Algunos ·detalles ,de la .,declina,ción celtihérica, .tal como los esta.
blece el autor en las págs. 742 s., serán sin duda- objeto 'de discusión.
Así so,bre to.do que la ·desinencia -cos s~a un 'gen~ sg. 'de tema conso
nántico. Pa·rece ·e~tar muy extendida la creencia de que, por tratarse
.de .un suf. -ko-~' nos hallamos -más bi en ante nominativos de pI.
(lo que tiene el apoyo de los letreros· en -es) .o en todo. caso nomi
nativos de sg!. Bien es verda·d ·que la primera hi.pótesis tropieza cQn
el inconveniente, ya señalado por Tovar, de que en el bron·ce· de
Luzaga se lee lutiacei,. nomo a juzgar por las apariencias, frente a
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!utiacos en las monedas y con lo que- parecen ,claros .. nomi~ativ.os d,e
pI. en -(o)i en la iilséripción de Lamas de Moledo. ',Como -es sabidó..
el testimonio "del a~, irl: no és c9I?-'cluyen te, pues si el nomo pI:, 'Iic
,su.pon.e *-:-(o)i, .. el .voc. pI. firu puede' continuar un antiguo, nomo 'pl.
en ,*~::os, susti'tuído luego en -los temas en -ó por 'la" desin~Í1cia' p'ro--
nominal. " .'

, .. Como hemos propuesto en otro lugar, turiasu -y a~aso atgunos.
otros' 'nombres en' -u" aunque 'en ese caso falte el apoyo que,
presta al prim'ero el hecho 'de' ser tema en -n en la declinación griega.
y latina- podría muy b-ien ser un' nomo sg. de tema en -n' de tipo:
-c.élticocon -!1 de -o larga: cf. galo .Froi7.1u .< lal. Fronto. " .
, .No parece necesario admitir que Wtbilis, etc~~, sean 'nominativos
de 'pI. (p. 743). No está muy cla~, si no estamos e:q~ivocados,.cuál
fué la evolución exacta en celta de i.~e. *-eyes, y sobre todo tienen'
una explicación sencilla como n-omin~tivos de sg. -de temas en ~i. En
cuanto a secobirls" aun cuando no' fuera ci erta la posibilida(¡- in-di~

,-c;ada por Tovar -de que se, .trate de una abreviación' por secobirige,s,.
puede muy b·ten concebirse como una fO:rma análoga a Talábrix, ',(cu~

yos ha1bitantes son' llamados Talábriges) o Kaitóbrtx, sobre :cuyo in-
terés insiste el autor. No hay que olvidar que *brig;.s es la fOnna qn:e'
SJ,1ponen las lenguas celticas modernas: irI. in. brí (ac~ b¡rig) "colina"',
~lés bry "alto, elevado", etc.. -fP'okorn'y, Indogermanisches 'etymo'...
lbgiscJies Wi{.rterbuch, 140)'. .. - ,
.'>Domeño pu.ede muy' bien, 110' ser. el .éontinuado~' rrio~ern:o de

damaniu, :pues R9hlfs ha propuesto una ,etimología latina enteramente
satisfactoria: dominium.. .

,Parece haber una cierta contradicc.iÓn -:-0 mejor. dos redacciones.
p.o bien unificadas~ entre' la pago 716 donde para' la ceca 5.7,;cais:'"
cata, se propone la reducción Caesada, y la 734 donde se [a i,dent¡:~

fica sin restricciones ,con Eáskonton conforme 'a la tesis tradicional.,
'El Íerter-o $eloncen(p. 731, ceca 'XIII) fué conside-rado por Gomez-.

Moreno' "mala lectura por neroncen", (a,p. J. Vallejo, Emerita :xV, 214).,
. _Señalemos finalmente que _es' lástima. que la' impresión' d:e una

obra tan' importante como ésta no haya sido más cuidada.~ Los astei.
'riscos" en ·'c~mpleto' desacu.erdo con el valo'r etimológfco de Ja' pa...
-iabra, ti enen un tamaño' gigantesco y los envíos a otras páginas re-
miten por lo visto a las del original y no a. las impresas. .

El mismo volumen contiene trabajos de excepcional importancia
sobre historia .y arqueología .céltica, celtibérica e ibérica de la' His
·pania antigua' debidos a ·los Sres., Malu,quer de. Motes. -Taracena y
García y Bellido_., Su' importancia es ,evidente aun para. un lector. tan
incompetente como nosotros:

L. ~1.
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:SAN SEBA8TIAN. 7.5 'ANOS DE LA VIDA DONOSTIARRA, -por
Vicente CobTeros Uranga. Dibujos die Agustín Ansa. Editado por
la :caja de Ahorros Munlcipal de San Sebastián en el-r¡5.o 'aniver-
·sario de su fundación. M. Nav'arro, impresor. -

La prosa d:e buen leer· de Vicente Cabreros Uranga y el arte de
-buen ver de Agustín Ansa .contraj~rón.matrimonio !hace tiempo!. Fru
tos "de bendición· han sido aquel "San Sebastián (paseando por- la
'ci-udad)" ·que come:nté en .estaspáginas ha'ce algunos' años,- y ahora
este otro, "San Seoostián" 'qu'e naturalmente es, ,por pura -definicióll,
donostiarra hasta la médula.

El .pa,drino de este nuevo libro es la C1aja dé 'Ah'orros- ly.Iunicipal
-de ,San Sebastián ,que acaba ·de -celebrar sus' 'ibodas de platino y que
se' ,ha sentido rum,bosa en su apadrinamiento. P·ero- no ha querido
que el libro patrocinado se refiera a ella, sino a la 'ciudad a la- que
~i'rve y de 'la ,que se sirve. En eso no ha ¡hecho -más que seguir el
camino iniciado de su es.fuerzo constante en la tarea d~ enriquecer
'nuestras. bi-bli_otecas con impresiqnes de bell~as estampas de sabor
local prendidas al rosario de sus .calendarios anuales.

Cobreros pinta con su pluma: -tiene ésta_ sobriedad -de línea, ,co
·lor ·dese·nfadado y, sobre todo, soltura de trazo. Y -Ansa, por su _parteJ '

. escri'he con sus -lápices, que esta vez son ·de -colores, con iUll·,resultado
parti,cularmente grato. En aquella panorámica, que' sigp.e la evolución

.-de las ,barandas de la ·Conch~ y ·de los tipos ,que se le· -asocian en
cada mo.mento, y en a,quella' Otra, en .que se delinean ,en teoría. evo
lutiva los - figUrines ,de los bañistas, se_contienen, muc:has páginas
de texto, de un t~xto que' no Se ha escrito.-:

La- im.presión' -en un "offset" lleno d·e elegancia tipográfica, guar
d~ el,-· tono, el buen tono de los padres y del padrino de la -criatura.

·F. A.

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO DE' LA LENGUA
.CASTELLANA, por J. Corominas. Vol. 1, A-C. Editorial Gredos.
Madrid! 1954; ."

- "El Carácter de acontecimiento ·que· tien-e la apa.rición del primer
'v6hinien de esta obra para los estudios lingüísticos resulta evi·dente
'para - el 'más somero examen,. No insistiremos sobre ello, pues' voces

*




