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AI tratar de estudiar procesos historicos tan complejos como 
los de resistencia a asimilacion a la cultura y civilizaci6n roma
na por parte de pueblos prerromanos no carece nunca de interes, 
incluso para el que se acerca desde una perspectiva general etno-
16gica y no marcadamente lingiiistica, elconocer la situaci6n real 
y las vicisitudes sufridas por la lengua 0 lenguas habladas por esos 
pueblos a 10 largo de todo el proceso de asimilacion. Bsteinteres 
crece notablemente en nuestro caso, porque la historia del vas
cuence resume en si misma, tanto en su pervivencia hasta nues- · 
tros dias como en el abundante mlmero de prestamos latinos que 
posee, los dos procesosantagonicos de. resistencia y asimilaci6n 
que senin los objetivos de este curso. 

He de iI:tdicar desde ahora mismo qUe ini intencion no es tra
tar directamentesobre la extension del vasco en la antigiiedad 
ni lasituaci6n lingiiistica de la zona, dH~amos, del Ebro hasta el 
Garona, sino mas bien de las ideas qU@· sobre estas cuestiones se 
han emitido. Existen estudios recientes muy cualificados sobre es
ta materia, a los que yo podria afiadir mu)' poco mas 1. Pienso, sin 
embargo, que es util presentar una historia de las ideas y las Ii
neas de investigacion acerca de la extension territorial del vasco 
antiguo, a fin de disponer de los antecedentes de alguna de las 
hipotesis y de conocer las razones exhibidas por los defensores y 
detractores de ciertas posturas. Una vision historica de estas ca-

* Este trabajo fue preparado p~ra un cqrso que con el titulo generico 
de cAsimilaci6n y resistencia a la rom~izi:19.ign en el Norte de la Peninsula 
Iberica» organiz6 en San Sebastian ell 1984 .1il Universidad del Pais Vasco. 

(1) Vease, J. de Hoz, 1981, y anteriofmc:!pte, L. Michelena, 1964. Mas 
centrado en la cuesti6n de la romanizacigfl, J", Michelena, «Romanizaci6n y 
lengua vasca», FLV, 1984, 189-198. 
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racteristicas no dejani de ser un sana ejercicio para relativizar 
un poco esta cuesti6n, comprobar que muchas ideas nuevas 0 mo
dernas fueron ya expresadas con anterioridad y observar que un 
similar conocimiento sobre los datos y la situaci6n real lleva a 
personas distintas, influidas en cad a caso por su personalidad, 
simpatia 0 antipatias, a hip6tesis hist6ricas radicalmente diferentes. 

La evidencia de ·la que se parte en la actualidad es que en una 
zona determinada del litoral del Golfo de Vizcaya, entre Bilbao y 
Biarritz, y al N. de la cordillera cantabrica y en los Pirineos occi
dentales hasta la provincia vascofrancesa de Zuberoa (Soule) se 
habla una lengua no indoeuropea, que atestiguada directamente 
desde el s. XVI e indirecta pero firmemente desde el s. XI-XII ha 
experimentadd en su zona meridional un. paulatino e ininterrum
pido retroceso desde sus posiciones medievales nias avanzadas: 
en primer lugar, las poblaciones de repoblaci6n del N. de Burgos 
y la Rioja, Iuego, la zona de Tafalla, zona de Estella y provincia. 
de Alava y, por ultimo, la zona de Pamplona hasta casi la montana 2. 

lDe d6nde viene esta lengua? lCual es su origen? Esta ha si
do, con mucho, la pregunta mas frecuente sobre el vascuence y 
que mantiene vivo hoy dia su interes, en tanto que el resto de las 
lenguas de Europa han visto contestada satisfactoriamente esta 
cuesti6n dentro del paradigma de la comparaci6n lingiiistica. Y 
sin embargo, desde el Renacimiento, y con antecedentes en el na
varro Rodrigo Ximenez de Rada, se encontr6 una soluci6n a esta 
cuesti6n en el marco de la teoria general lingiiistica del momento, 
la disgregaci6n de las lenguas en Babel, seglin el relato del Gene
sis, 11,1-9. De esta forma al vascuence se Ie consideraba una de las 
72 lenguas surgidas en la confusi6n, de las que mas tarde se ge
neraron las existentes, y que fueron llamadas matrices. 

:Este titulo babil6nico del vascuence aparece claramente en el 
lie. Poza (1587) y fue sancionado por uno de los humanistas mas 
prestigiosos del Renacimiento: Jose Justo EscaUgero, autor de una 
de las mejores clasificaciones de las lenguas de Europa heehas an
tes del s. XIX. La teoria fue adquiriendo precisiones y matizacio-

(2) El retroceso hist6rico de la lengua vasca ha sido estudiado p,or 
L. MiChelena en Sobre el pasado de la lengua vasca, 1964, San Sebastian, 
y con especial· dedicaci6n a Navarra por Lecuona «El euskera en Navarra 
a fines del XV!», RlEV, 1933, 365-74, Apat-Echebame (=A. lrigaray), Una 
geografia diacr6nica del euskara en Navarra, 1974 y J. M." Sanchez Carri6n, 
El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970), 1972. 
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nes de diversos eruditos, sobre todo vascos, hasta formar un con
junto de ideas trabajadas, que pueden resumirse en 10 siguiente: 

a) el vascuence, lengua traida por Tubal, descendiente de 
Noe, a la Peninsula Iberica, fue .la primera hablada· ·en esta y la 
origin aria de ella. 

b) el resto de las lenguas habladas alguna vez en la Peninsu
la (griego, pu.nico, latin, godo 0 arab e) son lenguas . advenedizas, 
de entre las que s6lo el latin logr6 imponerse en la mayor parte 
de la Peninsula merced a las armas romanas. 

c) el vascuence ha pervivido en su solar tradicional desde 
tiempos biblicos, alejado de todo contacto mancillador con lenguas 
extrafias, debido fundamentalmente a que ese solar nunca fue so
juzgado por los romanos. Para justificar este ultimo supuesto se 
identificaba Vasconia, entendida natural y evidentemente como la 
tierra de los vascos y del vascuence, con Cantabria, regi6n que en 
la historiografia latina aparecia como especialmente ind6mita. 

Esta construcci6n hipotetica presentaba muchos puntos £la
cos con solo estudiar detenidamente las fuentes antiguas cono
cidas,pero con todo siguio operando con gran vigor entre nosotros 
hasta casi el s. XX, popularizada ademas por bertsolaris como Txi
rrita, en cuyos versos se denomina sistematicamente a Euskal He
rria como Cantabria, en unos momentos dramaticos para el pueblo 
vasco como 10 fueron las guerras carlistas y la perdidade los fueros. 

Desde muy pronto se oyeron criticas a la pretension de Gari
bay (1571) deestablecer y dar por sentada la antigua universalidad 
del vascuence en la Peninsula. Asi Ambrosio de Morales, como tan
tos otros despues, la niega en razon del testimonio inequivoco de 
Estrab6n, III, 1.6 que, recordamos, alhablar de los turdetanos 
del SO dice: 

«Tienen fama de ser los mas cultos de los iberos; poseen una 
grammatike y tienen escritos de antigua memoria, poemas y le
yes· en verso que eIlos dicen de seis mil afios. Los demas ibe
ros tienen tambien su grammatike; mas esta ya no es llnifor
me porque tampoco hablan todos Ia misma lengua» 3. 

(3) Cito por la traducci6n de A. Garda y Bellido. Espana y lost:spano
les hace dos mil arias, 1945. Madrid. Espasa-Calpe. Colecci6n Austral. 
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Gregorio Mayans, seguramente uno de losautores mas enti
cos a la teorfa tradicional, defendida en su epoca por el P. Larra
mendi, la atac6 en dos puntos cruciales. En primer lugar rechaza 
la supuesta invencibilidad de Cantabria, para 10 que aduee a Es
trab6n, III, 3,8: 

«Mas, repito, todas estas guerras estan hoy acabadas. Los mis
mos cantabros, que de todos estos pueblos eran los mas aferra
dos a sus habitos de bandidaje, as! como las tribus vecinas, han 
sido reducidas por Cesar Augusto y, ahora en lugar de devastar, 
como antes, las tierras de los aliados del pueblo romano, llevan 
sus armas al servicio d~ los mismos romanos, como acaece pre
cisamente con los coniscos, y. con los plentusios, que habitan ha
cia las fuentes del Ebro» 4. 

Y aiiade que Tiberio mand6 alli tres legiones para pacificar 
V civilizar la zona. Y en segundo lugar,dentro de un pensamiento 
historicista marcadamentemoderno, no acepta que el vasco sea la 
unica lengua que haya permanecido fuera de la historia, conser
vando la pureza del paraiso (0 10 que en terminos modernos algu
nos llamanan los vestigios neoliticos). Dice: 

«yo siempre concedere a esta lengua una grande antigiiedad ... 
pero no me persuado que aun aquellas voces que se tienen hoy 
por puramente vascongadas sean las mismas que antiguamente, 
porque si veIilos que hoy para decir ppco los vascos dicen guchi, 
los navarros guti, y los vizcainos gichi, y a este modo hay mu
chisimas voces diferentes entre sl, las cuales forman unos dia
lectos muy diversos, lc6mo hemos de creer 10 que suponen, que 
sola esta naci6n en el. mundo tiene el priviIegio especial de con
servar sus voces incorruptas, sin que por espacio de muchos 
millares de afios se haya variado su pronunciaci6n? (1873. 332)>> 4. 

A pesar del fino sentido hist6rico manifestado en este pasaje 
como en otro en el que advierte en la lengua vasca dos estratos 
de prestamos (uno latino tornado por los «cantabros» de los mis
mos romanos y otro romance tornado de los espaiioles refugiados 
durante los primeros aiios de la invasi6n arab e) , sigue inmerso en 
la tradicional confusi6n entre cantabro y vasco. Esta cuesti6n que
dara escIarecida poco mas tarde par el P.· Fl6rez, 1786, en un 

(4) Gregorio Mayans y Siscar, Origenes de la lengua espanola, publi· 
cados por primera vez en 1737 y reimpresos en 1873 con un pr61ogo de 
J. Eugenio Hartzenbusch. Cito por la obra de Tovar, Mitologia e ideologia 
sobre la lengua vasca, 1980, Madrid, Alianza Editorial. 
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estudio sobre Cantabria en el capitulo correspondientede la Espa
na Sagrada, aunque habiasido puesta de manifiesto mucho antes 
por un personaje importante en nuestra historia: el suletino Ar
naldo de Oihenart. 

Este abogado y eminente poeta vasco, sali6 al paso de las 
\deas tradicionales de sus colegas espaiioles en una obra que por 
primera . vez trataba juntos los asuntos de Vasconia, la espanola 
y la francesa 0 1a iberica y la aquitanica como las llamaba el s. Se
gUn sus conocimientos de las fuentes sabia que los cantabros 
habian sido vencidos y ante la evidencia de la existencia de la 
lengua vasca en las Provincias Vascongadas no vio soluci6n mejor 
que achacarel hecho a una invasi6n de Vascones. Veamos c6mo 
argumenta: 

«Por 10 tanto nin~a raz6n persuade para creer que los Canta
bros incapaces para defender en casa los ptopios lares, bayan 
Hevado fuera armas vencedoras y parece mas natural atribuir 
a los vascones, vecinos suyos, la conquista de los Vardulli por 
el valor de las armas. Otros argumentos no debiles paraconfir
mar esta sentencia, estan sac ados del nombre, de la semejanza 
de las costumbres y del uso de la misma lengua entre los dos 
pueblos. Pues los franceses Haman a los Vizcainos, Alaveses y 
Guipuzcoanos con el nombre com6n de Bascos, voz que s610 
por el modo de declinar y pronunciar se distingue del nombre 
Vascones. Mas los espanoles los llaman Vascongados y Vascuen
ce a su lengua, tomando la doble denominaci6n de los mismos 
Vascones». Libr. I, Cap. VI. . 

La importancia te6rica de este pasaje es muy grande, porque 
en el aparece ligeramente insinuado, que yo sepa por primera vez, 
el caracter recientedel vascuence en la actual Euskadi y se uti
liza un argumento 1ingiiistico~onomasticoque volvera a ser em
pleado mas tarde con mucha exageraci6n por otros autores (quizas 
el mas significativo pueda ser Sanchez Albornoz) 6, para dar a 
entender que las Provincias Vascongadas han sido «vasconizadas», 

(5) Oibenart, Notitia utriusque Vaseoniae tum Ibericae tum Aquita
nieae, 1638, Paris. Existe una 2.. edici6n de 1656, notablemente ampliada en 
cuestiones de lengua que ha sido traducida al castellano por Gorosterrazu 
en la RIEV 1926-1929 y por cuya traducci6n cito. 

(6)P. ej. Origenes del Reinode Pamplona. Su vinculacion con el valle 
del Ebro, 1981, Pamplona,donde se recogen en dos capitulos «La trayectoria 
hist6rica de Navarra» y «Apendice: los vascones vasconizan la depresi6n 
vasca» las ideas que venia· repitiendo al menos desde· Espaiia: enigma his. 
tOrieo. 
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e~ decir han sufrido un proceso de euskaldunizacion perfecta. 
Como se· sabe, la acepcion precisa del adjetivo «vascongado-a» 
c:Qnsistia y consiste ahora en la medida con que se emplee, en 
persona 0 zona de, por 10 general, excIusiva, lengua vasca, tanto 
sea oriunda de las tres Provincias como de Navarra 0 el Pais Vasco 
frances, £rente al uso contrapuesto de «romanzado» que se referia 
a persona unicamente conocedora del romance. Existe un proceso 
de jurisdiccion eclesiastica en 1778 en Pamplona que trata sobre 
1 a conflictiva jurisdiccion de receptores de tribunales romanzados 
y vascongados, donde se puede apreciar perfecta mente el uso de 
los vocablos. Lo que Ie lleva a Oihenart a pensar en una invasion 
vascona no es la modema interpretacion etimologica, sino un 
hecho mas simple de identificacion mecanica entre pueblo y len
gua. Sabia por las fuentes que entre los cantabros y los vascones, 
cuyos respectivos territorios conoda adecuadamente, habia otros 
pueblos, caristios, vardulos (tambien autrigones), que por el mero 
hecho de ser nombrados debian poseer una personalidad propia 
distinta de la de sus vecinos, en la cual, naturalmente entraba en 
juego la lengua. 

Aunque las concIusiones derivables de estas ideas debieran 
haberle hecho rechazar la extension del euskera por toda la Pe
ninsula, incIuso por el actual solar de Alava, Guipfu:coa y Vizcaya, 
cuando se ve obligado a exponer su opinion acerca de la antigua 
lengua de Hispania (Cap. XIII del Libro I) se incIina matizada
mente por una extension mas amplia que la historicamente co
nocida: 

«As! como no quiero sostener con demasiada pertinacia que fue 
una sola la lengua de tOOos los espanoles en los tiempos pasa
dos .... tampoco admito que la vasca estuviese encerrada dentro 
de los limites en que esta actualmente ... Creo que esta fue la 
lengua de tOOos los pueblos montaneses que vivian en el Norte 

. de Espana. es decir. de los Vascos. Vardulos. Autrigones. Caris
tios, Astures, Cantabros. Gallegos y Lusitanos; pues ya que cons· 
ta por Estrab6n que todos estos pueblos vivieron con las mis
mas costumbres ...• es justo .. creer que tambien tuvieran una 
lengua .comlin ... ». 

Cuando trata de una zona no polemica, como 10 era en su 
tiempo la antigua Aquitania, Oihenart no tiene dificultad ninguna 
en obtenerconcIusiones lingilisticas directas a partir de los movi
mientos de pueblos ocurridos en la· zona, que conoda por las 
fuentes antiguas y medievales. 
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Exactamente, este modo de pensar Ie lleva a explicar la pre
sencia del vascuence al N.de los Pirineos como debida tambien 
a una invasi6n de Vascones (de Hispania). El sabia por medio de 
Cesar y de Estrab6n que en el triangulo formado por el Oceano, 
los Pirineos y el rio Garona vivian unos pueblos aquitanos, de 
quienes se dice que posefan una lengua propia diferente de la de 
los celtas y belgas y con palabras de Estrabon mas parecida a la 
de los iberos. Esta antigua lengua, 10 mismo que el galo en el 
resto de las Galias, se habria perdido ante el latin y el podia 
aportar la prueba de unas euantas inscripciones latinas en el co
razon de los altos valles bigurdanos muy cercanos del Pais Vasco. 
Era claro que si en la actualidad se hablaba vascuence habia sido 
traido por los linicos cap aces de hacerlo: los Vascones. Dice: 

«No fue dificil a los vascos, pueblo belicoso y deseoso de dilatar 
sus fronteras el enseiiorearse de aquel pais montaiioso, que es
ta al pie del Pirineo por el lado de la Galia» (Lib. III, Cap. II). 

Y en ayuda de su afirmaci6n aduce el famoso texto de Gregorio 
de Tours sobre la incursi6n vascona del ano 587, que sera amplia
mente utilizado posteriormente por todos aquellos que defiendan 
el caracter reciente del vasco al N. de los Pirineos. 

«Los vascones irrumpiendo desde las montaiias descienden a la 
llanura, devastando viiiedos y campos, incendiando· las· casas y 
llevandose algunos cautivos junto con ganado. Contra ellosac
tua varias veces el duque Austrovaldo, pero obtuvo escaso re
sultado (parvam ultionem)>>. 

En Espana, por otro lado, hasta comienzos del s. XIX la es
cena va a estar dominada por la discusi6n entre los defensores 
de la teoria tradicional, que ahora recibira un fuerte apoyo de 
los escritores de la escuela de Marquina como Moguel, y sobre 
todo de Astarloa y de Erro, y sus detractores. Las razones de 
cada gropo se iran ampliando y afilando, apoyandose .los defenso
res en dos tipos de argumentos: uno el toponimico por el que se 
intenta explicar la toponimia de la Peninsula Iberica eincluso de 
Italia y Sicilia a partir del vocabulario vasco acudiendo a un sin 
fin de extravagancias, y otro, las monedas (llamadas medallas) 
y textos escritos en escritura iberica que presumian escritas en 
antiguo vasco, con 10 cual creian probar la identidad entre vasco 
e iberico 10 eual les . daria la raz6n en .la idea de que el vasco era 
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actualmente un residuo de una lengua habla,da antes en una am
nlia extensi6n documentada por las mencionadas monedas. Los 
enticos de la teom extrema tradicional seguian teniendo su apoyo 
en las mentes cl4sicas. que informaban de la existencia de pueblos 
celtas en la Peninsula: p. ej. Estrab6n diee que 10 eran los Celtici 
de la Turdetania, que procedian de los Celtiberos, tambien 10 eran 
los Berones, los Celtiberos y los que se quedaron junto al Lethes. 
En este aspeeto hay que notar la contribuci6n de Traggia que asigna 
al celta los top6nimos acabados en -briga, frente a los top6nimos 
en -uri de procedencia vasca. 

Todos estos datos y estudios van a ser recopilados, analizados 
y sistematizados por Guillermo de Humboldt y en su librito "Prii.
fung ... » 1821 va a exponer una sintesis sobre los pueblos antiguos 
en la Peninsula que gozara de una autoridad incontestada por mas 
de un siglo~ Humboldt se muestra muy influido por sus col abo
radores vas cos -a los que habia acudido en busca de ayuda para 
el suplemento vasco correspondiente al Mithridates de Adelung
Vater- y mantiene de enos la idea central de que el vascuence, 
descendiente moderno del ibero, era la lengua originaria de la 
Peninsula, aunque se propone introducir en el estudiounos erite
rios cientfficos a la hora de delegar en el estudio de la toponimia 
todo el onus probandi de su hip6tesis. No debemos olvidar que 
Humboldt, a diferencia de Hervas y Panduro a quien debe mu
cho en fuentes y erudici6n, todavia inmerso plenamente en el para
digma lingiHstico medieval de las lenguas matrices, es contempo
raneo y testigo del surgimiento de la nueva lingiiistica comparada 
alemana de la mano de Franz Bopp (1816) y de J. Grimm (1818). 
Comprendia perfectamente que eran inadmisibles las exageracio
nes etimol6gicas de Larramendi, Astarloa, Moguel y otros y se 
limita en la explicaci6n de los top6nimos «a la mas rigurosa ana
logia de la lengua», basandose fundamentalmente en la expresi6n 
f6nica y. no en el significado. Con este criterio repasa toda la 
toponimia hispana y concluye que «no puede uno resistirse a la 
convicci6n de que no hay ninguna regi6n extensa de Espaiiaen 
que no esten nombrados lugares 0 regiones por tribus, que ha
blaban una lengua igual al actual vasco en el sistema f6nico, pa
labras radicales, terminaciones y modo de composici6n». Hoy dia 
aprecianamos en su metodo numerosos y graves errores etimo
l6gicos, pero tengase presente que no s610 no disponia de ninguna 
fonetica hist6rica vasea, ni siquiera romance, sino que incluso 
los mismos principios de la evoluci6n fonetica aUn no habian 
sido formulados. Por otro lado, gran parte del material original, 
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las inscripciones indigenas: no estaban descifradas y con muy buen 
juicio prefirio no aventurarse en interpretaciones infundadas, cuan
do no ridiculas 7. 

:De todas formas, en su estudio de los toponimos antiguos se 
dio tuenta que no todos ellos se explicaban por el vascuence y 
que algunos en especial, como los que empezaban por Ner- 0 Se
y los acabados en -briga, se relacionaban con pueblos de origen 
celta. La enumeracion de los toponimos en -briga, su ordenacion 
geografica y su comparacion Ie permitieron esbozar un· panorama 
peninsular totalmente nuevo y en 10 esencial valido hoy dia. Dice: 

«Si se tiene en cuenta en que 'tribus se hallan estos· nombres, se 
puede trazar una linea para definir su territorio, linea que em· 
pieza en la costa Norte- del Oceano en el limite de losautrigo
nes, que quedan a Poniente, baja hacia el Sur, de manera que 
los caristios y vardulos quedan a Oriente, hasta alcanzar la 
frontera primero de los ceItiberos, luego de los oretanos y por 
ultimo del Baetis hasta el mar. La que queda al Norte y Oeste 
de esta linea es el territorio de los nombres terminados en 
-briga, que se halla en todas partes de dicha regi6n y .nunea pa
san al Este ni Sur de los Pirineos ni a la costa mediterranea ... 
Dentro del territorio de los nombres con la terminaci6n -briga 
se hallan... los cantabros, todos los habitantes de la costa del 
Oceano desde ellos hasta el Baetis, todos los celtas y celtiberos 
y los pueblos del interior hacia el Oeste». 

Aparece as! perfectamente indicada la famosa linea divisoria 
entre la Hispania indoeuropea y la no indoeuropea que en los mo
demos mapas de Tovar 0 Untermann aparece coino la Hispania 
de los toponimos en -briga opuesta a la de los top6nimos en -uli, 
-ili. AI observar que toponimos parecidos se atestiguaban en las 
Galias y Britania asigno el termino, como 10 habian hecho con 
anterioridad Traggia y Hervas, a la lengua celta. 

Esta division de la Peninsula en dos gran des areas no des
hada, sin embargo, una clara jerarquia entre los dos pueblos, 
en virtud de la cual se les asignaba a los iberos una ocupacion 
originaria de toda la Peninsula. Los Celtas, procedentes de Eu-

(7) Sobre una historia de todos los intentos de desciframiento en cl 
pasado, antes del lagro de Gomez-Moreno, pueden consultarse el pr61ogo de 
HUbner a su recopilaci6n de textos ibericos: "Prolegomena, III-XX,. de 
Monumenta Linguae Ibericae, 1893, Berlin, y Car() Baroja, «Sobre la histo
ria del desciframieIito de las escrituras hispanicas» en Historia de Espana, 
dirigida por Menendez Pidal, 1954, 681-702. 
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ropa, se asentarfan posteriormente en la zona Centro y Oeste pe
ninsular, aunque sin eliminar la anterior capa ibera, con la que 
se mezc1arfan dando lugar a pueblos mixtos ibero-celtas (0 celto
iberos), mientras que la antigua poblaci6n iberica pura perviviria 
en losPirineos y zona mediterranea. Esto explicaba que en el 
territorio de -hriga aparecieron top6nimos explicables entonces por 
el vasco y tambien que en la CeltiberIa -dato muy importante
se atestiguaran inscripciones redactadas en un sistema de escritura 
identico al de los textos procedentes de zonas mediternmeas pu
ramente ibericas. 

Con la obra de Humboldt se sancion6 para mucho tiempo la 
idea de que el· vascuence era e1 resto actual de una civilizaci6n 
y lengua ibericas, pasando toda la investigaci6n siguiente, tanto 
en el esfuerzo por descifrar los letreros ibericos como en la ex
plicaci6n de los top6nimos antiguos, por el obligado recurso a los 
diccionarios vascos. Hay que citar en este senti do el ensayo de 
Boudard sobre la numism~Hica iberica (1859) y valorar la actitud 
novedosa de Antonio Delgado que propuso la explicaci6n de algu
nos letreros segUn panimetros indoeuropeos. De todos modos, 
como es bien sabido, la lectura de los letreros ibericos sigui6 por 
derroteros muy inseguros hasta fechas recientes, 10 que no impidi6 
que se creyera firmemente que aquello podia esclarecerse con 
ayuda del vasco, como 10 demuestran las obras de serios eruditos 
como HUbner (1893) 0 de lingiiistas de excepcional calidad como 
Schuchardt (1907). 

Al Norte de los Pirineos las cosas van a cambiar sustancial
mente hacia el ultimo cuarto de sigl0. Pero antes, nos detendre
mos .en lapersona de J. F. Blade, porque representa el logro mas 
perfecto de la erudici6n decimon6nica local acerca del conoci
mien to sobre las fuentes y la historia antigua de la Aquitania. A 
el se debe en 10 esencia1 la identificaci6n de las civitates aquita
nas, atestiguadas en las fuentes, del recorrido y de las mansiones 
de las vias romanas, tanto de las importantesde los itinerarios. 
como de las secundarias, a partir de indicios arqueol6gicos, la 
recogida y estudio de epigrafia romana de la zona y en general de 
todas las antigiiedades regionales. Sin embargo, en 10 que aqui 
nos interesa, en cuestiones de lengua, sigue anc1ado en la teoria 
tradicional expuesta por Oihenart, a quien sigue punto por punto 
a la hora de argumentar el caracter reciente del vascuence en el 
Pais Vasco-frances. Ensu libro L'origine des Basques, 1869, con
cluye: 
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«Esta expansion (la vasca) seextendio durante los siglos VI y 
VII a la vertiente Norte de los Pirineos occidentales, donde 
ninglin testimonio historico constata, antes de esta fecha, la 
presencia del elemento euscaro ... ». . 

Pero durante la segunda mitad del siglo y gracias a una in
tensa actividad arqueol6gica empiezan a aparecer epigrafes lati
nos con onomastica indigena de tal tipo que llevaran a A. Lu
chaire a refutar la redonda afirinaci6n de Blade. Ensu libro sobre 
los origenes ling. de la Aquitania, 1877, senalara paralelos entre 
los antrop6nimos aquitanos y apelativos vascos, p. ej., entre el 
nombre aquitano de mujer ANDERE y vasco andere 'senora', el de 
var6n CISON y vasco gizon 'hombre', el de mujer NESCATO y 
vasco neskato 'muchaeha', BIHOXVS y vasco bihotz 'coraz6n', en
tre otros y el top6nimo Ausci (antecedente del actual Auch, Gas
cogne) con la raiz eusk- de euskara, euskaldun, etc. 

Por otro lado observa que el gasc6n, dialecto romance de oed
dente, presenta unas particularidades foneticas tales que 10 sepa
ran del resto de las lenguas de oc y 10 acercan al vascuence, como 
son la falta de t- inicial y su paso a h-, aversi6n a Y- inicial, muta
ci6n de -Z- germinada latina intervocalica en -r- (aunque en vasco -
sea la -1- sencilla), y por ultimo. perdida de -n- sencilla intervoca
lica. Todo 10 cual Ie lleva a suponer que el gasc6n ha sufrido en 
su formaci6n una influencia de sustrato por parte del vasco 0 

lengua muy parecida al vasco. 

Todas estas cuestiones Ie' hacian expresar: 

«El estudio de los nombres de lugar con radicales euscaros, tan 
frecuentes en todos los valles comprendidos en la .antigua Aqui
tania, por tanto sobre un territorio mucho mas extenso que 
el que se supone ocupado por los vascos medievales; el anali
sis de los nombres de lugar y de persona aquitanos transmiti
dos por los autores y las relaciones de parentesco lingiiistico y 
etnico existente entre los aquitanos y los iberos de Espana, to
do autoriza a establecer una uni6n estrecha entre la. lengua 
aquitana y la vasca. Es legitimo y cientifico suponer que el gas
c6n, dialecto. romance que ha reemplazado, y casi exactamente 
en los mismos limites, al antiguo. aquitano, debe a este mismo 
idioma no solamente la mayoria de los caracteres fonicos ori
ginales que posee en comtm. con el euskera y que Ie confleren 
un lugar muy especial en el dominio provenzal, sino que tam
bien quiza un cierto numero de palabras con fisonom1a evi
dentemente euscara ... » 8. 

(8) A. Luchaire. «Les origines linguistiques de l'Aquitaine», BUl. de la 
Soc. des Sciences, Lettres etArts de Pau, 187617. 349-423. . 
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Las pruebas onormisticas aquitanas presentadas por Luchaire 
eran tan elocuentes y los restantes argumentos estaban expresados 
con tanta conviccion, que parecia forzoso admitir la existencia de 
una lengua de tipo vasco en un territorio mas al norte y al este 
del tradicionalmente asignado a los vascones. Asi Blade, 1892, cam
bio de punto de vista sobre la cuestion sumandose a la opini6n de 
Luchaire; ese mismo ano se publicaba postumamente la admi
rable recopilacion de las inscripciones pirenaicas de Sacaze, en 
1903 publicaba Seymour de Ricci su sucinto trabajo sobre la ono
mastica pirenaica a partir del recien editado tomo XIII del CIL 
y en 1909 Schuchardt, en punta de invesiigacion, establecia rela
ciones entre algunos antroponimos aquitanos, como Torsteginno 
y Talsco, y algunos ibericos atestiguados en la por entonces recien 
descubierta inscripcion de Ascoli, como T orsinno y el segundo 
miembro de Tautin-dals, respectivamente. Hay que tener presente 
la importancia que tuvo para la investigacion la aparicion de este 
epigrafe, en el que se recoge la· concesi6n de la ciudadania por 
Pompeyo Estrabon, padre del Grande, en el 79, a una turma de 
caballeria formada por indigenas del Ebro Medio que aparecen 
relacionados con indicacion de filiacion. Ello proporcionaba cerca 
de 60 nombres perfectamente legibles en alfabeto latino, que re
presentaba algo mucho mas asequible y rico que las incomprensi
bles leyendas ibericas y las escasos epigrafes latinos recogidos has
ta entonces por Hubner en MLI. Incluso ese valor no ha decrecido 
en la actualidad, despues del desciframiento, ya que a causa de 
la escasa pervivencia de onomastica iberica en epigrafia latina, 
achacable a la pronta romanizacion de todo el litoral mediterraneo 
y el valle del Ebro, continua siendo el patron universal para eva
luar las lecturas de antroponimos de las leyendas ibericas. Con 
respecto a este punto hay que decir que su descubrimiento fue co
nocido en los circulos universitarios espaiioles con mucho retraso, 
hacia 1924, a raiz de una conferencia de Ettore Pais en Madrid, 
segtin confesion de M. Gomez-Moreno, a pesar de que el articulo 
de Schuchardt habia sido publicado en la RIEV. 

Como resultado de todo ello, la Aquitania en virtud de la es
trecha relacion mostrada entre sus documentos mas antiguos y el 
vascuence, extensible a ciertos nombres de la Turma salluitana, 
entraba de pleno derecho en las discusiones sobre los asuntos pre
rromanos de la Peninsula. 

El descubrimiento de antrop6nimos aquitanos por Luchaire, 
con ser un avance import ante en la investigacion, no rompia el 
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esquema humboldtiano, sino que a 10 sumo 10 ampliaba al otro 
lado de los Pirineos occidentales y centrales, y todo habria se
guido igual por unos cuantos aiios mas, sino hubiera hecho su 
aparici6n e irresistible ascensi6n en la historiografia, que no en 
la historia, el fantastico pueblo ligur. EI causante'de su importa
ci6n a la Peninsula fue Arbois de Jubainville, 18934 9, al asegurar 
que habfa hallado 21 top6nimos modernos en -aseo, -asea, "useo, 
etc. en el Noroeste, Centro y Este relaci.onables con otros seme
jantes de la actual regi6n ligur y con los acabados en -asea de 
la famosa Sententia Minuciorum (ano -117). 

Esta equiparaci6n hecha sin garantias fue tomada en herencia 
por Schulten, que se dedic6 a probar por media de todo tipo de 
artes la presencia ligur en amplias zonas de Espana. No 5610 acepta ' 
el argumento toponimico de Arbois de Jubainville, sino que 10 
amplia, contra toda evidencia y a contrapelo de < toda la tradici6n, 
a toponimos que empezaban por Sega-, de clara filiacion celta, 
por la sola razon de que en los Alpes occidentales halla muchos 
toponimos de esta clase. Echa mano de antiguas y por tanto esca
samente documentadas noticias sobre el Occidente mediterraneo 
como la Ora maritima de Avieno que cita algunos lugares «ligus
tinos» 0 la denominacion de «peninsula ligustik6» dada por Era
tostenes a Espana. De esta forma establece un esquema en el que 
los ligures aparecen como el pueblo mas antiguo, sobre el que se 
superponen en sucesivas invasiones los iberos procedentes de 
Africa y los celtas de Europa. Y va mas alIa al asegurar que los 
vascos son los descendientes de los primitivos ligures, para 10 que 
se apoya precisamente en los antroponimos aquitanos que como 
no son pi iberos ni celtas, «deben ser, por 10 tanto, ligures» 10. 

Como se ve, la circularidad de la argumentacion es total. 

Si bien estas ideas extremas de Schulten recibieron bien pron
to una contestacion fulminante por parte de Schuchardt, 1915, con 
argumentos lingiiisticos y por parte de Gomez Moreno en base a 
razones hist6ricas y arqueol6gicas, los ligures, aunque por 10 ge
neral convertidos en indoeuropeos 0 gente ,indoeuropeizada, fue-

(9) H. d'Arbois de Jubainville, ~I..e$ Celtes en Espagne», Revue celti
que, 1893, 357-395; 1894, 1-61 y Les premiers habitants de < Z'Europe d'apres 
les krivains de l'antiquite et les trtlV(lUX des linguistes, 1889-1894. 

(10) A. Schulten, Numantia, I: Die Keltiberer und ihre Kriege mit Rom, 
1914, p. 66 55. 
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ron utilizados para explicar 10 que no hallaba facil acomodo en 
los panlmetros iberos 0 celtas. De esta manera el mismo Gomez 
Moreno penso que les corresponderia un nueleo de tribus occiden
tales de Hispania des de Cantabria hasta la divisoria del Tajo, a 
juzgar por una antroponimia personal en parte original con res
pecto a otras zonas celtas, como la Celtiberia, con nombres como 
Ambatus, Boutius, Doiderus, Doidena, etc. y en especial por algu
nas inscripciones de Ia Lusitania que causaban dificultad a los cel
tistas. Por otro lado, las ideas de Arbois de Jubainville tambien 
a1canzaron gran renombre en Francia, donde fueron seguidas, en 
10 que a nosotros nos interesa. por C. Jullian. el autor de una 
monumental y erudita Historia de la Galia, y por un historiador 
local, R. Lizop, que en un detallado estudio sobre las civitates 
de los Convenae y los ConsoycLnni intent6 materializar en formas 
lingliisticas de los antrop6nimos aquitanos las elucubraciones so
bre iberos y ligures en Aquitania. Previamente el mismo Jullian 
habia hecho una identificacion entre el ente de razon ligur con 
la no mas sustancial reconstruccion lingliistica italo-celta de A. 
Walde. 

Todavia hasta los afios 60 de este siglo se sigue discutiendo 
acerca de la naturaleza, si indoeuropea 0 no con todos los matices 
intermedios posibles, y de la extension primitiva del pueblo ligur. 
La excelente contribucion de Schmoll, 1959, a las lenguas prerro
manas peninsulares dedica todavia aIglin capitulo al asunto. Hay 
que mencionar tambien que a finales de los 30, J. Pokorny fue 
responsable de que otro pueblo, el iHrio, recogiera el relevo del 
ligur a la hora de la explicacion de todo tipo de toponimos des
perdigados por toda Europa que presentaran dificultad para su 
clasificacion en otra lengua mejor conocida. Comornuy bien ha 
expuesto M. Faust, 1976, se trata en ambos casos, desde el punto 
de vista metodologico, de elucubraciones 0 constructos muy vagos 
e . imprecisos, ideados a partir de material onomastico de desecho 
inclasificable de acuerdo con lenguas bien conocidas, para explicar 
precisamente esos toponimos dificiles y problematicos. Otra hip6-
tesis parecida del mismo tipo fue propuesta por Krahe con su 
«antiguo europeo» fabricado a partir de Ia hidronimia europea y 
que en Espafia tuvo secuelas en algunos estudios de Tovar y de 
Hoz. Hoy dia estos recursos a estas especies de «deus ex machina» 
tienden a ser abandonados por la investigaci6n, que prefiere dejar 
sin explicacion etimologica muchos toponimos antes que incurrir 
en graves defectos de metodo. 
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La comprensi6n de los asuntos prerromanos de la Peninsula, y 
de rebote de la cuesti6n vasco-aquitana, se inici6 con el descifra
miento del sistema de escritura iberico por M. Gomez Moreno a 
comienzos de los aiios 20, aunque sus 10gros pennanecieran des
conocidos para casi todo el mundo hasta despues de la guerra ci
vil espanola. La lectura de las inscripciones en escritura epicorica 
supuso una terrible sorpresa porque apareda meridianamente cla
ro que mediante ese sistema de escritura habian sido redactados 
textos en dos lenguas totalmente distintas: una indoeuropea, de 
filiacion celta, que se extendia por el territorio de los antiguos 
celtiberos (Soria, Guadalajara y parte occidental de Zaragoza), con 
testimonios monetales mas al noroeste en la provincia de Burgos 
(p. ej. segisamos, uirouias), mientras que los demas textos perte
necian a una lengua no indoeuropea, por 10 general totalmente 
incomprensibles al margen de la identificacion de algunas cecas 
o antroponimos, con una extension geografica que iba desde el 
Rosellon y toda Catalufia hasta Alicante y Murcia por la costa y 
desde la desembocadura del Ebro por ambas margenes del rio 
hasta Zaragoza. en cuyas inmediaciones por el lado meridional co
menzaban a aparecer las celtibericas. La frontera entre iberos y 
celtiberos esta siendo clarificada para la zona del Ebro en estos 111-
timos anos, debido sobre todo a hallazgos epigraficos de trascen
dental importancia como el Bronce de Botorrita 11. 

Este cuadro resultante, aunque impedia· seguir considerando a 
los Celtiberos como pueblo mixto 0 hibrido de celtas e iberos, no 
entraba en contradiccion con la separacion establecida por Hum
boldt entre la Espana de los toponimos en -briga y la de los en -iIi, 
que se veia mas bien reforzada por el nuevo descubrimiento. Lo 
que sf parecia ya inadmisible, era afirmar la identidad entre vas
co e iberico, en otras palabras seguir manteniendo la hipotesis 
tradicional del vasco-iberismo, ya que no se podia establecer nin
guna relaci6n lingiiistica profunda entre ambas lenguas que per
mitiera a traves de la utilizaci6n del vascuence la comprension 
del iberico, de la misma manera que a traves del conocimiento del 
irlandes se puede lograr la explicaci6n cientifica de muchos ter
minos galos. 

Con la conviccion de la inexistencia de parentesco lingiiistico 
entre ambas lenguas I que no impide sin embargo la existencia de 

(11) Vease, A. Beltran & A. Tovar, 1982 y J. de Hoz & L. Michele
na, ·1974. 
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similitudes foneticas superficiales y tipol6gicas, 0 incluso de ver
daderosprestamos explicables por un largo contacto lingilistico 
o cultural, se inicia una nueva etapa en la investigaci6n que se en
caminara a la configuraci6n mas precis a posible de cada una de 
las areas lingiiisticas independientes y al estudio de los textos ori
ginales y de la onomastica correspondiente a cada una de ellas. 

Asi limitandonos a la zona vasco-aquitana casi todos los erudi
tos empezando por G. Bahr y siguiendo con R. Laf6n y L. Miche
lena hasta hoy sostienen que el aquitano (refiriendose con este 
nombre a la lengua hablada en la Aquitania, etnografica 0 Novem
populana bajo-imperial, no atestiguada directam'ente mediante nin
gUn texto, aunque defendible no s610 por el testimonio de los 
autores. sino por una onomastica abundante y original) repre
senta un estadio antigUo del vasco 0 de una lengua intimamen
te relacionada con el vasco, de modo que sus limites septen
trionales y nororientales son los que menos desacuerdo ocasio
nan en la actualidad a los investigadores. A la llegada de los ra
manos su territorio estaba limitado aproximadamente por el rio 
Garona.. aunque sabemos por Estrab6n que Burdeos y sus alre
dedores, don de vivian los Bituriges Viviscos, de raza celta, queda
ban fuera. Desde alIi correria el limite rio arriba paralelo a su cur
so apartandose hacia el Sur a la altura de Agen, antigua Aginum 
capital de los Nitiobroges, y yendo luego al encuentro del Garona 
sin alcanzarlo; tomaria mas tarde una direcci6n Norte-Sur dejan
do al Este laciudad de Tolosa hasta alcanzar el Garona y traspa
sarlo por el desfiladero de Boussens cerca de Martres Tolosane, 
englobando por la derecha el valle pirenaico del· Salat que forma
ria luego la Ciuitas Consorannorum. La extensi6n ocupada por la 
onomastica aquitana altoimperial es sensiblemente menor a ]a des
crita, mostrando sobre todo un alejamiento de las margenes del 
Garona sin pasar mas al Norte de Auch 0 de Sos, identificada con 
la ciudad de los Sotiates (cuyo caudillo nos. cuenta Cesar se 11a
maba Adiatunnus, nombre claramente celta) , Los epigrafes latinos 
mas septentrionales y orientales muestran tambien, mezclada con 
onomastica aquitana, buen numero de nombres galos, que atesti
guano una notable penetraci6n celta en la Aquitania oriental des
de Saint-Gaudens hacia Toulouse y en el valle del Salat. El hecho 
de que en la Aquitania occidental hayan aparecido muy pocas ins
cripciones y en el actual Pais Vasco-frances s610 dos (la de Has
parren y la de Tardets con el te6nimo Herauscorritsehe) no es im
pedimento para afirmar la viva presencia del aquitano, sino mas 
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bien un claro indicio de escasa romanizacion de la zona. Se piensa 
por tanto que el vasco historico del Norte de los Pirineos escon
tinuacion directa del hablado alIi en epoca romana, antes que pen
sar con Biihr que la latinizacion del Norte fue total y explicar la 
presencia moderna del vascuence por invasiones medievales de 
los Vascones de Hispania. 

La cuesti6n de los limites a1 Sur de los Piri'neosse presenta 
ahora, parad6jicamente, mucho mas controvertida, principalmen
te por la carencia de textos originales a1 Norte del Ebro hasta los 
Pirineos, a excepci6n de alguna cecas, que pudieran seiialarnos in
equivocamente los limites de las respectivas lenguas. En los va
lles meridionales correspondientes a los aquitanos de Aran nacen 
los rios Noguera Pallaresa y Ribagorza que corren para1elos hasta 
las llanuras de Urida, don de sabemos por las fuentes que habita
ba un pueblo iberico, los ilerdenses, que acuii6 moneda con nom
bre de su ciudad iltirta; por las cercanias se han hallado textos 
ibericos en Soses y Fraga. Por otro lado Corominas en 1960, al 
estudiar la toponimia del alto Pallars advirti6 gran nu.mero de to
p6nimos explicables a partir del vascuence y siguiendo una idea 
de Ram6n de Abadal supuso que una lengua euscara habia perma
necido en la zona hasta muy avan;lada ]a Edad Media, antes de 
pasar directamente al dominio lingiilstico catalan. No hay testi
monios directos que estab1ezcan ·la division entre vasco e iberico 
en lazona, pero si hay que admitir la presencia del vasco en la 
parte meridional, es justo pensar que no se alejaria de la zona 
montaiiosa y de los lugares· dedicados al pastoreo de altura. 

Aunque se ha discutido bastante acerca de la presencia del 
euskera al Este del valle de Aran a 10 largo de los Pirineos orien
tales y por Cataluiia hasta elmismo litoral mediterraneo, sobre 
la existencia de top6nimos como Tossa de Mar 12 y de nombres an
tiguos como las niskas 13 de los plomos de ArIes, a mi parecer no 
existen argumentos suficientes para probar la presencia del vas
cuence en esa zona, al menos en epocas rastreables por procedi
mientos cientificos, tanto lingiij§ticos como hist6ricos. El afirmar-
10 para epocas neolfticas puede ser tan verdadero como irnposible 
el probarlo. Por otro lado, desde el punto de vista arqueol6gico y 
material en epoca protohist6ricia de la Edad del Hierro {incluso 

(12) A. Tovar, 1959. 
(13) J. Corominas, 1975, y O~~ .I\rlzcpren. 
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antes) se aprecia una diferencia cultural notable entre la parte 
occidental y central y de los Pirineos y la parte oriental, que no 
apoyana tal presuncion 14. 

Cuanto mas nos acercamos hacia el Oeste, a la actual zona 
euskaldun, menos testimonios directos. de las lenguas allf habladas 
se nos han conservado. Al Norte de Zaragoza y desde el Ebro a los 
Pirineos solo han aparecido monedas de unas cuantas cecas (bois
can, iaca, secia, arsaos, bascunes), que aparte de que resulte diffcil 
su asignacion lingiiistica a la lengua celtiberica 0 iberica (salvo en 
el caso de bascunes, solo que ina curiosamente con 10 celta), pre
sentan unas particularidades propias, graficas, ortograficas, de 
estilo, que han llevado a hablar de un estilo «vascon», representa
do por cabeza barbada, jinetes con lanza, venablo 0 espada. La 
zona, por tanto, es una gran area en blanco en cuantoa documen
tos indigenas, por 10 que hay que acudir a la onomastica indigena 
atestiguada en la epigrafia latina en busca de luz para esclarecer 
los limites lingiiisticos. 

Ya desde 1925 por Gomez Moreno y mas tarde por otros auto
res se habia advertido un hecho curioso: la carencia total de an
troponimos vascos en zonas que luego senan ampliamente de len
gua vasca, es decir en Vizcaya, Alava, Guip1izcoa y Navarra. Si 
bien los epigrafesdescubiertos en Vizcaya y Guip1izcoa eran muy 
escasos, Alava y la parte meridional y media de Navarra podian 
compararse a cualquier otra zona, con 10 que resultaba muy lla
mativa esta falta. Por eso· se ha repetido en ocasiones que los 
autrigones, caristios y vardulos no eran de lengua vasca, sino in
doeuropea, ya fuera esta celta 0 mas bien con relaciones con las 
gentes ligures del occidente peninsular, como pensaba Gomez-Mo
reno, a partir de la presencia de nombres como Ambatus, Tritius, 
Segontius, etc . 

.. Las modernas provincias Vascongadas, con el distrito de Este
lla en Navarra, no varian de sus colindantes occidentales por 
el aspecto de las estelas votivas y funerarias, simbolos, nom· 
bres, etc. Sobre todo la nomenclatura personal admite compa
raciones de valor definitivo, probatorias de que alIi vivian gen
tes de raza cantabro-astur, sin el mas leve rastro de vasquismo 
perceptible. Es, par consiguiente, seguro que tan s6lo despues 

(14) Mohen, J. P., «L'a~e du fer dans les Pyrenees fran~aises», Cahiers 
d'anthropologie et d'ecologte humaine, 1974, 123-9. 
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de la epoca romana sobrevino un corrimiento de vascones ha
cia aHa. como tambien para Gascufia. hechos documentados 
muy bien por las cronicas francas y godas en los siglos VI y 
VII». Misceldneas, 236 15• 

Como se aprecia se repite aquf, con mas base en los datos trans
mitidos, la misma idea que habfa emitido Oihenart en el s. XVII y 
que sera firmemente mantenida par Sanchez Albornoz hasta sus 
obras mas recientes. Ahora bien, si los testimonios onomasticos 
no permitian la pertenencia de los vardulos y caristios al dominio 
euscaro, lpor que razon se admitia sin critica que los vascones 
historicos, en cuyo territorio nose habia encontrado tampoco ves
tigios onomasticos vascos y sf en cambio en la zona de Estella 
muchos celtiberos y en la zona oriental de Ejea de los Caballeros 
(antigua Segia) muchos ib6ricos correspondientes a los segienses 
de la Turma salluitana, que en toda su zona meridional y media 
fueron intensamente romanizados, por que razon se admitfa que 
eran los detentadores del vascue:p.ce y del vasquismo? Evidente
mente no habia otra razon, una vez eliminada la posibilidad de 
generacion espontanea de las lenguas, mas que la tradicional asig
nacion del vascuence al pueblo de los Vascones y la constataci6n 
de su uso inintenumpido en la zona desde los primeros documen
tos medievales. Sin embargo, el salto 16gico derivado de la caren
cia de claros e inequivocos testimonios vascos antiguos fue dado 
por U. Schmoll, 1959, quien en una nota dice: 

«En otras palabras: la capa mayoritaria de la poblaci6n de 
Vasconia era indoeuropea. Los antrop6nimos vascones recogi
dos por G6mez-Moreno en Misceldneas, pp. 239 ss., pertenecen 
en su mayor parte a esta capa indoeuropea-celta. Nombres vas
co-aquitanos (auscos) 0 ibericos no faltan totalmente pero es
tan representados con una parquedad que 8610 permite con
cluir que esta capa fue ampliamente arrinconada. :J!sto es al 
mismo tiempo una prueba de que el vascuence dominante hoy 
ilia en estas zonas volvi6 a penetrar esencialmente desde Aqui
tania en una invasi6n posterior», pag. 25. 

y en la pag. 125 ofrece un mapa en el que se aprecia como el 
vasco antiguo (auskisch para el autor) se extiende por Aquitania 
con un ligero asomo en la Peninsula por la montana navarra. En 
110 mucho tiempo el vascuence habfa pasado de ser considerada 
una lengua con amplia extension por la Peninsula a no tener casi 
cabida en ella. 

(15) M. GOmez-Moreno, «Sobre los iberos: el bronce de Ascoli», Home
naje a R. Menendez Pidal, Ill, 1925, recogido en Misceldneas, 1949, 235. 
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Justo al aiiosiguiente de la publicacion dellibro de Schmoll, 
o sea en 1960, se descubrio en Lerga una inscripci6n con antrop6ni
mos que no podian explicarse ni por el celta ni por comparaci6n con 
el ibero, sino como acertadamente 10 vio Michelena 16 admitian un 
amilisis en terrninos aquitanos y vascos. Si de los tres nombres ates
tiguados solo Ummesahar encuentra una etimologia clara, en cada 
uno de sus miembros, dentro de la lengua vasca: Ume, con -m-, que 
sup one un anterior grupo consomintico, «criatura», y zahar 'viejo', 
los otros dos nombres Narhungesi Abisunhari se analizan coherente
mente s6lo a partir de canones aquitanos. Asi el primer miembro 
del compuesto Narhun~gesi se compara con el nombreptopio Nar
honsus aparecido en Montserie (H.P;) y ambos presentan una parti~ 
cularidad fonetica, en concreto la presencia de nasal mas aspiracion . 
(-nh-), que s610 esta constatada coherentemente en el corpus ono
mastico aquitano donde, aparte del grupo -nh-, son conocidos tam
bien los grupos -lh- y -rho. Para mayor abundarniento los dialectos 
vascos actuales conservadores de la aspiracion (los no psiloticos que 
dina un filologo griego). poseen estos grupos que fueron descritos 
por Lafon como «disjuntos», es decir heterosillibicos, con corte si
Iabico entre la sonante y la H, como asi ocurria tambien en la anti
giiedad segUn el testimonio afortunado de la interpunci6n silabica 
del epigrafe de Lerga. Y aunque pueda parecer sorprendente para un 
no especialista, los lingiiistas tienen una absoluta confianza en datos 
foneticos de este tipo para poder decidir a la hora de la clasificacion 
lingiiistica de cualquier terrnino. Asi todos elIos estan de acuerdo 
en que lat. rufus, por la sola presencia de -f- intervocalica, no es un 
terrnino patrimonial latino sino un prestamo de algUri dialecto rural 
cercano al oscoumbro. En nuestro caso estamos casi seguros que las 
lenguas vecinas del vascuence en la antigiiedad no poseian aspiracion 
en sus sistemas fonologicos, porque la H por un lado esta practica
mente ausente de las transcripciones latinas de nombres ibericos y 
falta signo correspondiente en el semisilabario iberico y, por otro 
lado, no hay justificacion comparativa para suponerla en celta (tan
to celtiberico como galo), mientras que su abundancia en aquitano 
es manifiesta y su existencia en todo el dominio vasco en epoca me
dieval queda probada por cantidad de documentos entre los que des
taca la Hamada «Reja de San Millan». De esta suerte, mientras en 
el Pais Vasco se debatia agriamente en los finales de los aiios 60 y 70 
Y se criticaba ampliamente la inclusion de la H en la ortografia vasca 
moderna, por considerarla letra foranea e innecesaria, por esos aiios 

(16) L. Michelena, 196L 
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la misma letra se convertia en la marca principal del caracter vasco
aquitano de los nombres atestiguados en la zona. 

Se han descubierto nombres de este tipo, aparte de los de Lerga, 
en la zona de Cinco Villas de Arag6n, como Narueni (dat.), Sanharis 
(gen.), incluso en el recien descubierto bronce de Contrebia aparece 
un nombre con su inicial ilegible que es {-}eihar (nom.), que en las 
primeras lecturas de Fatas 17 parecia leerse como Seihar y Michele
na 18 interpret6 como «Toruus» «Torcido». Barandiaran, 1968, con 
una nueva lectura de la lapida de Oyarzun, aiiadi6 otro nombre 
mas, Beltesonis (gen.), y yo mismo 19 he intentado demostrar que 
el mejor analisis de la divinidad Selatse de Barbarin (Navarra) y 
Helasse de Miiiano Mayor (Alava) se .efectua dentro de los para
metros aquitanos. Incluso nombres tan puramente ibericos como 
Urchatetelli y Ordunetsi muestran unas particularidades foneticas 
como la geminacion de liquida en final de tema (sabemos que el 
terminG era -tetel) y la realizacion africada en misma posicion fi
nal de un terminG que conocemos como ,nes por la T.Sal., que 
llevan a pensar en un «iberico en boca vascona». 

Y aunque todos estos testimonios sean en realidad escasos, y 
sobre todo en la parte mas occidental donde por contra hay abun
dantes nombres celtibericos en Alava, permiten sin embargo su
poner que el vasco era lengua. de uso -junto con el celtiberico en 
la parte occidental y el iberico en la oriental-, en la zona en que 
mas 0 menos 10 seria en epocas mejor conocidas. Y que razones 
sociolingiiisticas de marginacion de la poblacion vascofona 0 s6-
10 de la propia lengua fueron las causantes de que los que la ha
blaban no consigna.sen por escrito sus nombres 0 bien que hubie
ran aceptado la antroponimia de las personas que se expresaban 
en una lengua mas prestigiosa que la suya. Esta actitud, que ha 
side un hecho conocido en tiempos mas recientes del euskera y 
que ha llevado a Michelena a hablar, biologico more, del carac
ter recesivo del vascuence a 10 largo de su historia, esta bien ex
presada en el siguiente parrafo de un articulo comentario de Faust 
y Tovar, 1971, al trabajo de Albertos sobre «Alava romana y pre
rromana»: 

(17) G. Fatas, «EI bronce de Contrebia», Revista del Bajo Aragon, 
1980, 57-64. Para un estudio completo del bronee, vease Fatas, 1980. 

(18) L. Miehelena, «Notas lingilisticas al. nuevo bronee de Contrebia,., 
BRSV AP, 1980, 3-9 Y ASJU 1980, 87-95. 

(19) J. Gorrochategui, 1984, 330 y «Acerea de Helasse, te6nimo indigena 
atestiguado en Miiiano Mayor, Alava», Veleia, I, 1984, 261-5. 
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«No se dejan comprobar en tiempos romanos restos seguros 
de lengua vasea. Pero con ello no se dice que nunca hubo 
en la Peninsula Iberica ning6n vasco. Como 10 muestran las 
actuales relaciones, p. ej. en Sudamerica pueden hallarse entre 
dos grupos de poblacion de una region unos desniveles so
dales tan fuertes que la capa inferior no aporta nada a la 
topommia comnn ni transmite ninguna lapida funeraria ni 
ning(m testimonio duradero de nombres personales. Los nom
bres vascos pudieron por tanto faltar en Hispania segUn las 
fuentes antiguas solo por 1a raz6n de que los antepasados de 
los vascos en 1a antigiiedad formaban 1a capa social inferior» 
(1971, 356). 

Intentar establecer los limites precisos del antiguo vasco en la 
Peninsula es empresa hoy por hoy, a falta de materiales, imposi
ble, y el intentar establecerlos con exclusividad en oposici6n a las 
otras lenguas de la zona, un error. 

Lo mas que se puede decir con gran probabilidad de acertar 
es que el vascuence a 10 largo de los siglos inmediatamente ante
riores a la conquista romana y durante esta habia sufrido un re
troceso paulatino hacia las zonas mas agrestes y montanosas, don
de se hablaria como lengua (mica. En que situaci6n lingiiistica 
quedaban las zonas dominadas por hablantes de lenguas celtas e 
iberica es dif:icil de saber, pero por los testimonios arriba seiialados 
parece que conservarian aUn (segtin epocas 0 zonas) una capa de 
bilingiies 0 al menos de poblaci6n con ciertos habitos foneticos y 
onomasticos mantenidos como recuerdo de su reciente pertenen
cia al dominic lingiiistico euscaro. 

" Existen, sin embargo, opiniones contrarias que dudan de la 
presencia del vasco antiguo en las zonas vascongadas tradiciona
les, entre las que cabe destacar la expuesta por J. Untermann ul
timamente en ANRW, 1983: 

«quiza hay que aceptar que el vasco no perteneci6 a las lenguas 
antiguas hispanas: quiza fue introducido por primera vez en 
laPenfnsula con los desp1azamientos de poblaci6n de epoca 
romana 0 altomedievah> (1983, 811 s.). 

Y con esta reciente opinion, aunque" no nueva, porque ya fue 
emitida por Schmoll, acabo este sucinto recorrido en el que sin 
duda han quedado sin comentario cantidad de ideas y autores, 
pero en el que creo haberme referido a 10 esencial de las lineas 
de investigacion mas importantes. 
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