
R E F L E J O S D E L M U L T I C U L T U R A L I S M O 
MEDIEVAL: L O S T R E S A L F A B E T O S PARA 

L A NOTACIÓN DEL I B E R O R R O M A N C E 

U n o de los aspectos m á s interesantes del m u l t i c u l t u r a l i s m o 
medieval, y de su i r r a d i a c i ó n a é p o c a s posteriores, se manifiesta en el 
hecho de que el iberorromance aparece escrito en tres diversos 
alfabetos —el l a t í n , el á r a b e y el hebreo— l igado cada u n o con una 
determinada lengua de cu l tu ra y c iv i l i zac ión religiosa. Es significa
t ivo a d e m á s que, si prescindimos de las glosas y de frases sueltas en 
documentos notariales, los primeros documentos l i n g ü í s t i c o s —las 
jarchas andalusíes— vienen escritos en los alfabetos á r a b e y hebreo 
respectivamente. Por supuesto, se trata a ú n de transcripciones r u d i 
mentarias del iberorromance, empleadas ú n i c a m e n t e dentro del 
contexto del par t icu lar g é n e r o l i terar io m i x t o e h í b r i d o del que 
fo rman parte las jarchas. 

Es en la E s p a ñ a cristiana donde, j u n t o al alfabeto la t ino , el 
empleo del hebreo y del á r a b e para la t r a n s c r i p c i ó n de textos ibero-
rromances llega a tener u n alcance comunica t ivo menos especializa
do dentro de las comunidades minor i ta r ias . Es sabido que durante el 
lento proceso de la Reconquista, musulmanes y hebreos a r a b ó f o n o s 
cayeron, cada vez m á s , bajo la d o m i n a c i ó n cristiana y desarrollaron 
una vida c u l t u r a l p r o p i a e intensa en sus respectivas aljamas: las 
j u d e r í a s y las m o r e r í a s . A pesar de sus par t icular ismos y tradiciones 
propias, dichas comunidades minor i ta r ias l legaron gradualmente a 
romanizarse l i n g ü í s t i c a m e n t e ; s in embargo, su a fán de salvar, por lo 
menos, el recuerdo de su pasado l i n g ü í s t i c o , y su in ten to de expresar 
su p rop ia i n d i v i d u a l i d a d , da lugar al nac imiento de las literaturas 
aljamiadas en caracteres á r abes y hebreos. Mientras la p r imera flore
ce p r inc ipa lmen te durante el siglo X V I , la escrita en caracteres 
hebreos tiene sus ra íces en la Edad Media, y c o n t i n ú a , incluso, 
d e s p u é s de la e x p u l s i ó n de los j u d í o s en 1482, hasta nuestros d ías . 

Aparte del in t e ré s que los casos de mul t ia l fabe t i smo tienen en su 
cual idad de f e n ó m e n o s h i s t ó r i c o - c u l t u r a l e s , la c o m p a r a c i ó n de va
rios sistemas a l fabé t icos , aplicados a la misma lengua, permite 
t a m b i é n su estudio desde el p u n t o de vista l i n g ü í s t i c o . E l que las 
l i teraturas alj amiadas aparezcan revestidas de u n ropaj e e x ó t i c o —el 
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aspecto externo en s í— no jus t i f i ca r í a tal in te rés , y a q u e só lo afecta 
el p l ano del significante de los grafemas. T r a t á n d o s e , sin embargo, 
de diferentes sistemas de escritura, la r e l a c i ó n de los grafemas entre 
sí, y su a d e c u a c i ó n con las unidades constitutivas de la lengua, 
pueden estructurarse de maneras m u y diferentes, i m p r i m i e n d o , por 
lo tanto, una par t icu lar f i s o n o m í a a las varias modalidades de la 
lengua escrita. 

E n p r i n c i p i o , o por l o menos en su i n t e n c i ó n , los sistemas 
a l fabé t icos tratan de reproducir mediante signos ó p t i c o s el sistema 
f o n o l ó g i c o de la lengua. Sin embargo, todos los sistemas de escritu
ra, por m á s que se acerquen a tal idea, sufren, en m á s o menos grado, 
interferencias basadas en otros criterios, en su mayor parte extra-
l i n g ü í s t i c o s 1 . Por otra parte, los sistemas a l fabé t i cos no parecen 
intentar la t r a n s c r i p c i ó n fiel y completa del sistema f o n o l ó g i c o de 
una determinada lengua, sino que m á s bien se l i m i t a n a representar 
subsistemas seleccionados del sistema f o n o l ó g i c o comple to 2 . Así , en 
vez de transcripciones exactas, ser ía m á s acertado hablar de diversas 
interpretaciones g r a f e m á t i c a s de la lengua. Cada sistema de escritu
ra tiene, por consiguiente, una estructura p rop ia que determina sus 
potencialidades inherentes, y predestina, en cierto modo, su desarro
l l o en nuevas aplicaciones. E n la t r a n s p o s i c i ó n a otra lengua, las 
idiosincrasias del modelo o r i g i n a l i m p r i m e n su sello al nuevo siste
ma g r a f e m á t i c o , pese a los reajustes inevitables y las or iginal idades 
innovadoras de los adaptadores. 

E n la siguiente c o m p a r a c i ó n de los tres sistemas a l fabé t i cos en su 
a p l i c a c i ó n al e s p a ñ o l , intentaremos poner de manifiesto algunas de 
sus ca rac te r í s t i cas salientes, s in pretender, naturalmente, que nues
tra e x p o s i c i ó n sea exhaustiva y s i s t emá t i ca . L a comple j idad del 
tema y el presente estado de nuestras investigaciones no nos p e r m i 
ten tampoco prestar la debida a t e n c i ó n a los cambiantes estados 
d i a c r ó n i c o s , n i a las variantes regionales e indiv iduales que forzosa
mente se ha l l an en cada u n o de los tres sistemas. Nuestro p r o p ó s i t o 
se l i m i t a a tratar de descubrir algunas tendencias generales y persis
tentes dentro de cada sistema, sin atender a f e n ó m e n o s e s p o r á d i c o s 
no realizados de una manera consistente. 

U n a de las diferencias fundamentales entre el sistema de escritu
ra en caracteres la t inos y los sistemas en caracteres orientales se 
relaciona, sin duda, con el grado de parentesto g e n é t i c o que existe 
entre la lengua modelo, del que se empresta el alfabeto, y la lengua 
receptora. E l que el iberorromance sea derivado directo del l a t í n 

1 Para un tratamiento exhaustivo sobre ia problemática de la lengua escrita, consúltese J . 
V A C H E K , Writíen language, the Hague, 1973 (Janua linguarum, Ser. crítica, 14), donde se 
presentan algunos ejemplos ilustrativos (pp.22-26, y 54) de la complicada correspondencia 
entre lengua y lengua escrita. 

- H. A. Gl.KASON, An introduction lo descriptive lingüistica, New York, 1955. itl. rcv.. p 
418, § 25.18. 
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hablado, y el que desde el p r i n c i p i o se tenga plena conciencia de su 
parentesco con el l a t í n escrito, llega a tener profundas consecuen
cias para el desarrollo de los sistemas de escritura romances. Pese a la 
e v o l u c i ó n de la lengua hablada, los amanuenses de cu l tu ra la t ina no 
t e n í a n d i f i c u l t a d en relacionar las formas romances con las et i
m o l ó g i c a s . A d e m á s en la Edad Media los romances t o d a v í a no a l 
canzaban la i n d i v i d u a l i d a d plena de lenguas nacionales: la lingua 
romana rustica a ú n no se c o n c e b í a como fundamentalmente d i s t in 
ta del l a t í n , sino simplemente como variante func iona l de ella. T a l 
ac t i tud se refleja, por ejemplo, en las obras de Al fonso el Sabio, 
donde los t é r m i n o s "nuestra l engua" y "nuestro l a t í n " — s e g ú n el 
contexto— pueden referirse tanto al l a t í n como a l castellano 3 . E n 
sentido a n á l o g o , tampoco p a r e c í a sentirse la necesidad de d i s t i ngu i r 
siempre y tajantemente entre las variantes regionales de las lenguas 
romances. E l concepto " l engua" t en í a u n sentido m á s a m p l i o y 
menos preciso, con l í m i t e s difusos tanto en su e x t e n s i ó n s i n c r ó n i c a 
como en la d i a c r ò n i c a 4 . E n vista de tales actitudes, nacidas de las 
circunstancias historie o-culturales y de la pecul iar v i s i ó n del m u n 
do medieval , los sistemas romances de escritura se desarrollan en 
estrecho contacto con las convenciones g r a f e m á t i c a s del l a t í n me
dieval, de modo que en algunos casos resulta inc luso dif íc i l hacer 
una d i s t i n c i ó n n í t i d a entre ciertos textos la t inos medievales cor rom
pidos y los pr imeros tanteos a u t é n t i c o s de escribir el romance 5 Por 
otra parte el Que las fronteras entre los varios romances Queden 
difusas, o por l o menos inconscientes en la mente de los hablantes, 
nuede a su vez c o n t r i b u i r a vacilaciones v formas h í b r i d a s en la 
r e p r e s e n t a c i ó n g r a f e m á t i c a , a causa de faci l i tar el in te rcambio de 
grafemas. E n este contexto interesa t a m b i é n Que en los focos de 
i r r a d i a c i ó n culturales, el equ ipo de amanuenses frecuentemente 
i n c l u í a extranjeros 6 . Estos factores, j u n t o con la in f luenc ia del mo
delo l a t i no , deben tomarse en cuenta para la génes i s y desarrollo de 
los sistemas g r a f e m á t i c o s romances. 

> HANS-JOSEF NIEDEREHE, Die Sprachaujfassung Aljons des Weisen, Tübingen, 1975 
(fcih, zur ZRPh, 144), pp. 78-79. 

* NIEDEREHE. p. 74. 
"HELMUT LÜDTKE, "Die Entstehung romanischer Schriftsprachen", VR, 23 (1964), pp. 

3-21. Véase especialmente la p. 11 donde dice: "Die EinstufungcinesTextes indie Kategorien 
«latenisch», «romanisch», «halbromanisth» erueist sich, wie wir sehen, ais undutt hfiihrbar. 
sobald wir mini Gren/Jallen /ut lun haben". 

6 Es sabido que los ambientes cortesanos de las casas reales tenían, por lo general, un 
carácter cosmopolita, y la presencia de amanuenses de distinta procedencia en el entourage 
del monarca sería más bien la regla que la excepción. Piésese, por ejemplo, en la corte de 
Federico II en Sicilia. Una situación análoga debía de existir en las scriptoria de los monaste
rios. En el principio, tales condiciones llevarían a cierta coexistencia de diversas normas 
lingüísticas y también ortográficas. Por otra parte, I. HAiNAL,enL'enseignementde l'écntu-
re aux universités medievales, Budapest, 1959, destaca la importancia de las universidades de 
renombre, especialmente la de la Sorbonne, en la propagación de la escritura. Atrayendo 
estudiantes de toda Europa, las universidades, sin duda, podían ejercer una influencia 
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Prescindiendo del inventar io de grafemas, la herencia la t ina se 
manifiesta, sobre todo, en graf ías e t i m o l ó g i c a s que, s e g ú n la é p o c a 
de su or igen, pueden dividirse en varios tipos: 

1. Las que aparecen ya en los primeros documentos y que po
d r á n llamarse "hereditarias", en vista de que surgen e s p o n t á n e a 
mente, j u n t o con otras variantes no e t i m o l ó g i c a s . A u n q u e hay 
indic ios de que, en los primeros tanteos de transcribir el romance, 
los amanuenses procuran aproximarse a una n o t a c i ó n fonét ica 
rudimentar ia , ta l p r o p ó s i t o no se logra del todo. Se debe tomar en 
cuenta que los amanuenses, or ig inar iamente , siguen acostumbra
dos a redactar documentos en l a t í n medieval en la m a y o r í a de los 
casos, e n s a n c h á n d o s e su act ividad só lo poco a poco para i n c l u i r 
t a m b i é n el romance en circunstancias espec í f icas ' . Su f ami l i a r idad 
con los textos lat inos medievales, y la ya mencionada ac t i tud ambi 
valente frente a la d i c o t o m í a l a t í n - r o m a n c e , i m p i d e n naturalmente 
u n desarro l lo independiente de las scriptae romances. E n estas 
circunstancias es na tura l que la falta de grafemas adecuados para la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los nuevos fonemas romances se supliera, a veces, 
recurriendo a las gra f ías e t i m o l ó g i c a s —procedimiento que tiene 
a d e m á s la v i r t u d de prestar cierto ca rác te r suprarregional a las 
diversas scriptat*. 

Entre las numerosas y competidoras gra f ías e t i m o l ó g i c a s de este 
pr imer p e r í o d o se p o d r í a n citar casos como < g n > , < n i > y — 
l i m i t a d o al á m b i t o h i s p á n i c o — t a m b i é n < n n > , correspondiendo 
todas al fonema / n / . A u n q u e gradualmente, y s e g ú n la r e g i ó n , una 
de estas soluciones* tiende a imponerse por e x t e n s i ó n a n a l ó g i c a 9 , las 
referencias e t i m o l ó g i c a s se conservan en casos indiv iduales . 

Por otra parte, el h á b i t o de tener presente el modelo l a t i n o a c t ú a 
como freno para u n reajuste m á s conforme al estado f o n o l ó g i c o . Así 

significativa en el desarrollo de los sistemas grafemáticos de las más diversas lenguas vernacu
lares. 

' L I J D T K E , art. cit., p. 12; MAX PFISTER. "Die Anlánge der altprovenzalischen Schritt¬
sprache" ZRPh, 86 ( 1970), pp. 305-323. Pl'ister menciona que durante el siglo X I I , en documen
tos que contienen contratos entre nobles predomina el uso del latín, mientras en los hechos 
con representantes de la burguesía predomina cada vez más el uso del provenzal, reflejando el 
cambio social resultante de la creciente importancia de este estrato social. 

8 Véase la intervención de M. Lecoy en la discusión seguida a la ponencia de CHARLES-
THEODORE GOS.SEN, "Graphème el phonème: le problème central de l'étude des langues 
écrites du moyen âge", Les dialectes de France au moyen age et aujourd'hui, colloque 
organisé par le Centre de Philologie et de Littérature romanes de l'Université de Strasbourg 
du 22 au 25 mai 1967 (Paris, 1972), p. 20, donde dice: "Le problème des scribes était, en effet, de 
trouver une orthographe commune, que pût être lue par des gens de provenances différentes. 
Cette orhtographe n'aurait pas rempli son rôie si elle avait été trop fidèle. Pensons au 
problème actuel des parler occitans. L a conservation de l'ortographe latine a eu la grand 
milité de rendre les textes écrits compréhensible aux différentes régions: elle n'a donc pas, au 
départ, une valeur fonctionnelle". Cf. también Pfister, art, cit., pp. 307-308, que alude a la 
tendencia hacia la creación de normas suprarregionales. 

» RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, 5» éd., Madrid, 1964, pp. 49-55 ( 4-5). 
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por e jemplo, en el caso de las velares / k / y / g / latinas, el que su 
diferente e v o l u c i ó n delante de / i / y / e / —con e x c e p c i ó n del sardo— 
no afecte su r e p r e s e n t a c i ó n gráf ica , da por resultado que tanto el 
grafema < c > como < g > l legan a ser bivalentes, y se hace a d e m á s 
necesaria la a d o p c i ó n de otros s í m b o l o s para la r e p r e s e n t a c i ó n de 
ñu/ delante de / i / y / e / . L a manera de resolver el reajuste necesario 
no resulta enteramente un i fo rme en toda la R o m a n í a ; pero, l o que 
i m p o r t a a q u í es el hecho de que —desde el p u n t o de vista de su 
r e p r e s e n t a c i ó n gráf ica— el d i lema ocasionado por la diferente evo
l u c i ó n del / k / l a t i no encuentre soluciones paralelas en las varias 
lenguas romances, const i tuyendo así u n nexo de í n d o l e estructural 
entre los sistemas de escritura respectivos. E n cuanto a las huellas 
e t i m o l ó g i c a s , en este estado i n i c i a l de la génes i s de los textos roman
ces, n o creemos, sin embargo, que nos hal lemos frente a una cons
ciente p r e o c u p a c i ó n por la e t i m o l o g í a , sino m á s bien parece tratarse 
de u n f e n ó m e n o de interferencia, procedente de los modelos lat inos, 
que i m p i d e el desarrollo de una n o t a c i ó n estrictamente f o n o l ó g i c a . 
Es de considerar, por otra parte, que cada vez m á s se i m p o n í a la 
necesidad p r á c t i c a de crear normas de lenguas escritas suprarregio-
nales —meta no siempre compat ib le con consideraciones foné t icas . 
L a abigarrada variedad de formas que se encuentra en los pr imeros 
textos, es, en cierto sentido, u n i n d i c i o de que se trata de u n p e r í o d o 
de e x p e r i m e n t a c i ó n con diversos criterios en pugna . Para el ama
nuense el problema c o n s i s t í a en encontrar una s o l u c i ó n p r ác t i c a , 
s in que se noten indic ios de preocupaciones d o g m á t i c a s , frecuentes 
en é p o c a s posteriores. 

2. Otros restos de graf ías e t i m o l ó g i c a s , o m á s bien tradicionales, 
son el resultado de evoluciones posteriores, y se deben a la inercia de 
los sistemas g r a f e m á t i c o s que tardan en reflejar los cambios del 
sistema f o n o l ó g i c o . L a o p o s i c i ó n gráf ica entre < b > y < v > , y 
—en el caso del castellano hablado en la mayor parte de A m é r i c a 
l a t ina— la de< c > , < z > y < s > i lu s t r an bien la tendencia conser
vadora de la escritura, la cual , s in embargo, cont r ibuye a que se 
i m p i d a la f r a g m e n t a c i ó n extrema de las lenguas romances en sus 
formas escritas. T a l tendencia conservadora, s in embargo só lo pue
de mantenerse en el contexto de una c o n t i n u i d a d de corrientes 
culturales. Los textos aljamiados, que se enlazan con á m b i t o s c u l t u 
rales ajenos a la l a t i n idad cristiana, naturalmente , se r igen por o t ro 
t i p o de convenciones, como veremos m á s adelante. 

3. Por f i n , debemos acordarnos de los cul t i smos gráf icos , o 
relatinizaciones, introducidas en é p o c a s m á s t a r d í a s por p r u r i t o 
a c a d é m i c o . C o m o ejemplos p o d r í a m o s mencionar la i m p o s i c i ó n 
por la Academia en siglo X V I I I . de g ra f í a s como concepto, efec
to, digno, etc., en lugar de las formas conceto, efeto, diño, usua
les en el S ig lo de O r o 1 0 ; la persistencia de las g r a f í a s < p h > , 

i» RAFAEL LAPESA, Historia de la lengua española, 4- ed. corr. y aum., Madrid, 1959, p. 279. 
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< eh > , < r h > y < t h > en los grec ismos 1 1 ; l a r e in t roduc
c i ó n de la l e t i m o l ò g i c a , j u n t o a una u procedente de l la t ina, en 
casos como hault, moult en el f rancés del s iglo X V 1 2 ; o la s u s t i t u c i ó n 
por f i n , de las gra f ías inglesas dette y doute por debt y doubt, con b 
e t i m o l ó g i c a 1 3 . 

¿ Q u é signif icado debe atr ibuirse a ese persistente rasgo e t imolo-
gizante? S in duda, desde el lado f o n o l ó g i c o , tales graf ías pueden 
parecer u n lastre a p r imera vista, disfrazando el estado f o n o l ó g i c o 
presente; pero, gracias a ellas, las lenguas romances se a p r o x i m a n 
entre sí m u c h o m á s de l o que p e r m i t i r í a una escritura estrictamente 
f o n o l ó g i c a 1 4 , y se ensanchan las posibil idades comunicat ivas tanto 
en el sentido s i n c r ó n i c o como en el d i a c r ò n i c o . Para el conocedor de 
la lengua, las graf ías e t i m o l ó g i c a s n o i m p i d e n la correcta interpre
t a c i ó n de los fonemas, pero gracias a esta i n t r u s i ó n de criterios 
e x t r a l i n g ü í s t i c o s , desde el p u n t o de vista de cualquier hablante de 
una lengua romance, la lectura de las otras se faci l i ta sobremanera. 

Apar te de las tendencias etimologizantes en la graf ía , conviene 
s e ñ a l a r otra ca rac te r í s t i ca de las lenguas romances, compar t ida 
t a m b i é n por otras del á m b i t o de la cr is t iandad occidental . Se trata 
del empleo de d íg ra fos . E l procedimiento tiene su or igen en el l a t í n 
c lás ico que in t rodu jo los d íg ra fos eh, ph, rh y th para la transcrip
c i ó n de fonemas en palabras griegas llegadas por v ía cu l t a 1 5 . Tales 
gra f ías dejaron sus huellas no solamente en las lenguas romances, 
sino t a m b i é n en otras, como el a l e m á n e i n g l é s . L a tendencia de 
formar d íg ra fos cont inuaba durante la Edad Media , cuando s i g u i ó 
e m p l e á n d o s e la h, letra ociosa ya, para la f o r m a c i ó n de nuevos 
d íg ra fos , como por e jemplo < ch > = / c / del ant. fr. y del e s p a ñ o l , o 
< l h > , y < n h > = / n. del provenzal y p o r t u g u é s . Otros d íg ra fos se 
relacionan con las gra f ías e t i m o l ó g i c a s , como en el caso de los ya 
mencionados grupos < g n > , < n i > , y < n n > . A u n q u e el empleo 
de d í g r a f o s (y t r ígrafos) p o d r í a darse de una manera independiente 
en dis t intos sistemas, en el c a só de las lenguas romances es evidente 
que se trata de u n rasgo c o m ú n que, inc luso, por m e d i a c i ó n de las 
lenguas romances, j u n t o con otros calcos grá f icos , l lega a caracteri
zar algunas lenguas no romances. 

U n caso curioso de esta i r r a d i a c i ó n de ca rac te r í s t i cas g r a f e m á t i -
cas nos p roporc iona , por e jemplo, el h ú n g a r o —lengua no indo
europea—, en cuya his tor ia o r tográ f i ca temprana se d is t inguen una 
é p o c a de in f luenc ia francesa y otra i t a l iana . E n consecuencia, apare
cen, entre otros, los d íg ra fos < g h > = / g / delante de e, i, de evidente 

1 1 Mientras en España estas grafías se rechazaron a principios del siglo XIX (Lapesa, p. 
276), en Portugal perduraron hasta el siglo XX. 

»* MARCEL COHEN, Hisloire d'une langue: le ¡raneáis, Paris, 1967, p. 151. 
» VACHEK, op. cit., p. 48. 
1 1 Véase la nota 8. 
>5 VV. J . ENTWISTLE, The Spanish language, London, 1951, p. 153. 
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or igen i t a l i ano , y < c h > = / £ / de or igen f rancés an t iguo . E n a lgu
nos textos antiguos se dan graf ías " p s e u d o e t i m o l ó g i c a s " de < c > 
delante de e, i, con valor de / c / 1 6 . 

C o m o ya apuntamos, el resultado concreto y s ignif icat ivo de 
estos f e n ó m e n o s , en el contexto de los romances, consiste en que 
tanto la tendencia hacia la graf ía e t i m o l ó g i c a como el recurso de los 
d íg ra fos contr ibuyen a que el grado de a f in idad entre las lenguas 
romances escritas sea mayor del que p o d r í a explicarse por el mero 
parentesco gené t i co . Se trata, en p r i n c i p i o , de los efectos de u n 
superestrato c u l t u r a l 1 7 , del cual la parte g r a f e m á t i c a forma só lo u n 
aspecto parcial . Bajo su é g i d a se perf i la u n Sprachbund18, o —ex
p r e s i ó n m á s atinada a nuestros fines l imi tados— u n Schriftbund19. 
D i c h o superestrato, cuya a c c i ó n perdura durante siglos, debe conce
birse como d i n á m i c o y cambiante. Sus elementos consti tutivos son, 
en p r imer lugar, las varias modalidades del l a t í n —el c lás ico , el 
medieval , y el h u m a n í s t i c o — a ñ a d i é n d o s e a este acervo c o m ú n 
t a m b i é n elementos de los dialectos romances de prest igio. Para 
i lus t rar la inf luencia de és tos , podemos citar la i n t r o d u c c i ó n de las 
g ra f í a s < l h > = 1 y < n h > = / n / en Por tugal , que l legaron a 
sust i tuir a las anteriores, usuales en toda la P e n í n s u l a 2 0 . De or igen 
provenzal, aparecen p r imero en la c a n c i l l e r í a de Alfonso I I I , rey 
"afrancesado" y rodeado de trovadores, g e n e r a l i z á n d o s e entre 1265¬
1275 t a m b i é n en los documentos notariales de la r e g i ó n . C o m o 
cur ios idad apuntamos que la g ra f ía < n h > = / n / ex i s t í a t a m b i é n 
en la an t igua o r tog ra f í a h ú n g a r a 2 1 . A causa del gran prestigio 
l i t e ra r io del provenzal, y en vista de la s e p a r a c i ó n geográ f i ca de las 
Schriftlandschften del sur de Francia, Por tuga l y H u n g r í a , nos 

1 6 Véase la referencia al discurso de J . MEL1CH, "A magyar helyesírás", Magyar Nyelv, 
4 ( 1908). p. 328; ISTVAN, Helyesírásunk t'órténete a konyvnyomtatás koráig, Budapest^ 952, 
pp. 74-78; GÉZA BÁRCZI, "Influence française dans l'orthographe hongroise du Moyen Âge" , 
ALB, 1 (1951/52), pp. 19-63. 

" Para el concepto de superestrato cultural cf. CARLO TAGLIAVIN1, Le origini délie 
lingue neo latine, 4" ed. aggiornata, Bologna, 1964, pp. 272-279 (§ 62). 

>» Según HANS J . VERMEER, Einführung m die linguistische Terminologie, Darmstadt, 
1971, p. 27, la primera definición del concepto Sprachbund parece proceder de N. Trubetzkoy, 
en Proposition 16, Actes du premier Congres international de Linguistes a la Haye, 1928, 
Leiden, 1930, p. 18. Como obra de divulgación se menciona HENRIK BECKER, Der Sprachbund, 
Leipzig-Berlin, 1948. 

" Definimos el Schriftbund como un conjunto de convenciones grafemáticas comparti
das por varias lenguas, no relacionadas necesariamente en el sentido genético, siempre que 
dichas convenciones se aparten de criterios puramente fonológicos, debiéndose su explica
ción a la actuación de factores culturales. Se debería añadir, sin embargo, que incluso una 
preocupación consciente de construir un sistema de escritura basado exclusivamente en 
criterios fonológicos puede tener una base cultural e idológica. 

2 0 LUIS F . LINDLEY CIN TRA, "Observations sur l'orthographe et la langue de quelques 
textes non littéraires galiciens-portugais de la seconde moitié du X I I I e siècle", Les anciens 
textes romans non littéraires, Colloque international organisé par le Centre de Philologie et 
de Littératures romanes de l'Université de Strasbourg, 1961 (Paris, 1963), pp. 189-90. 

2 1 Véase Melich, mencionado en la nota 16. 
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i nc l i namos a explicar estos f e n ó m e n o s dentro del contexto de u n 
superestrato g r a f e m á t i c o comple jo que se revitaliza cont inuamente 
por la i n c o r p o r a c i ó n de nuevos elementos. 

E n vista de lo que hemos expuesto, resulta evidente que el empleo 
de u n determinado alfabeto i m p l i c a m u c h o m á s que la mera aplica
c i ó n m e c á n i c a de u n inventar io de grafemas. Por consiguiente, los 
textos iberorromances escritos en caracteres á r abes y hebreos —pese 
a la pos ib i l i dad de influencias del adstrato de los textos escritos en 
alfabeto l a t ino— representan sistemas independientes, y no meros 
calcos del sistema a u t ó c t o n o . Revelan una estructura p rop ia , y u n 
i n d i v i d u a l i s m o que los separa desde el p u n t o de vista t i p o l ó g i c o . 
Para su c o m p r e n s i ó n adecuada es preciso par t i r de sus carac te r í s t i 
cas or ig inar ias , tal como se presentan en su a p l i c a c i ó n a textos 
hebreos y á r abes respectivamente. Se trata de sistemas de escritura 
que, a causa de una e v o l u c i ó n parecida, t ienen mucha af in idad entre 
sí, compar t iendo las siguientes ca rac te r í s t i cas , t í p i ca s de las escritu
ras s e m í t i c a s 2 2 : (1) Ausencia de grafemas vocá l i cos en la etapa p r i 
maria; (2) la e x t e n s i ó n de ciertos grafemas c o n s o n á n t i c o s —como 
alifJaleph, ya/yod, y waw— en f u n c i ó n secundaria, para la repre
s e n t a c i ó n de fonemas vocá l icos ; (3) la i n t r o d u c c i ó n de signos d i ac r í 
ticos para la d i s t i n c i ó n de fonemas, para la g e m i n a c i ó n , o incluso, 
para cualidades fón icas no diferenciadoras; (4) la i n t r o d u c c i ó n de 
signos vocá l i cos , super o infrapuestos a las consonantes. 

Pese a las semejanzas que se presentan a p r imera vista, existen 
naturalmente, en la a p l i c a c i ó n concreta de los mencionados recur
sos en las diversas escrituras semí t i cas , diferencias que se deben, en 
parte, a las diferentes circunstancias h i s t ó r i c a s vigentes en el mo
mento de su i n t r o d u c c i ó n 2 3 . Así , la f i j ac ión del sistema de escritura 
á r a b e en su forma plena y def ini t iva , es c o e t á n e a a la c r i s t a l i zac ión 
del á r a b e c lás ico como lengua l i terar ia suprarregional . En el caso 
del hebreo, en cambio, los mencionados recursos se in t roducen m i l 
a ñ o s d e s p u é s de que el hebreo cesara de ser lengua hablada. Mientras 
la meta p r i n c i p a l del sistema á r a b e es la e x p r e s i ó n g r a f e m á t i c a de 
una no rma l i n g ü í s t i c a , los masoretas del hebreo tratan m á s bien de 
faci l i tar la p r o n u n c i a c i ó n del texto l i t ú r g i c o a lectores cuya lengua 
materna ya no es el hebreo. De estos hechos se sigue que el sistema de 
escritura á r a b e acaba por estructurarse casi perfectamente a base de 
criterios f o n o l ó g i c o s , con una correspondencia de t é r m i n o a t é r m i -

2 2 En nuestras observaciones siguientes nos atenemos a SHELOMO MORAG, The vocali¬
zation systems of Arable, Hebrew, and Aramaic, The Hague, 1972 (Janua Linguarum, 13), 
pp. 9-12; W. WRIGHT, A grammar of the Arable languague, 3 a ed., Cambridge, 1955,1, pp. 
1-24; FRIEDRICH H . W. GESENIUS, Hebrew grammar, 2 a ed., rev„ Oxford, 1910, pp. 25-65; 
HANS-RUDOLF SINGER, "Die arabische Schrift", SíG, 18 (1965), pp. 769-778; K H A L I L I . H . 
SEMAAN, "Linguistic view of the development of the Arabic writing system", WZKM, 61 
(1967), pp. 22-40. 

2 3 MORAG, op. cü., pp. 61-69. 
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no entre grafemas y fonemas. En contraste, el sistema hebreo tolera 
grafemas bivalentes, y tiende a representar, en algunos casos, valores 
puramente fonét icos . 

E n l o concreto, estas diferencias se manif iestan de la siguiente 
manera: los grafemas <> = alif, < y > = ya, y < w > = wáw del 
á r a b e no tienen valor vocá l i co independiente, y se emplean só lo en 
la f u n c i ó n de letras de prolongación para indicar las vocales largas. 
Su empleo refleja fielmente el estado f o n o l ó g i c o del á r a b e c lás ico , en 
el cual la cantidad vocá l i ca tiene una dis t in ta f u n c i ó n diferenciado-
ra. Se admite que representan t a m b i é n valores c o n s o n á n t i c o s , y —en 
los casos d e < w > y < y > — s e m i c o n s o n á n t i c o s sirviendo a d e m á s 
de letras de soporte. Hay que subrayar, no obstante, que en todas 
estas varias funciones el contexto g r a f e m á t i c o permite una d is t in 
c i ó n neta y a u t o m á t i c a en textos vocalizados 2 4 . 

E l t é r m i n o empleado para los correspondientes grafemas del 
hebreo —el de matres lectionis—, no evoca, evidentemente, la idea 
de p r o l o n g a c i ó n . E n efecto, se trata de verdaderas letras vocá l icas 
que se emplean en la l lamada scriptio plena, contrastada con la 
scriptio defectiva que prescinde de la n o t a c i ó n de valores vocá l i cos . 
H a b i é n d o s e perdido en el hebreo b í b l i c o la f u n c i ó n diferenciadora 
de la cant idad v o c á l i c a 2 5 , las "letras v o c á l i c a s " só lo representan u n 
recurso anx i l i a r y algo rud imen ta r io en la i n t e r p r e t a c i ó n del texto. 
Se trata de grafemas mult ivalentes, cuya f u n c i ó n diferenciadora, sin 
embargo, puede precisarse m á s mediante el uso adic ional del siste
ma de p u n t u a c i ó n , i n t roduc ido m á s tarde por los masoretas para 
salvaguardar la i n t e r p r e t a c i ó n , y, sobre todo, para fi jar la p r o n u n 
c i a c i ó n correcta de los textos sagrados. 

Apar te de estas diferencias en la r e p r e s e n t a c i ó n vocá l ica , el siste
ma de escritura hebreo t a m b i é n difiere del á r a b e en el empleo de los 
pun tos d i ac r í t i cos : mientras en éste sirven s ó l o para la d i s t i n c i ó n de 
fonemas, en a q u é l (caso de las letras pbtdkg)e\ p u n t o d i a c r í t i c o no 
i m p l i c a necesariamente d i s t i n c i ó n f o n o l ó g i c a , sino variantes en 
d i s t r i b u c i ó n complementar ia 2 6 . 

Hue lga decir que se debe proceder con cautela al transferir 
conclusiones sacadas de textos escritos en lengua á r a b e o hebrea a los 
al jamiados. N o obstante, algunas ca rac te r í s t i cas de éstos parecen 
determinarse por las posibil idades ofrecidas de los sistemas o r ig ina -

2* Cf. MORAG, pp. 14 y 20 (§ 1.1.1, y 2.2.3). Cuando van combinados con hamza, los 
grafemas < w > y < y > sirven de letras de soporte; provistos de signos vocálicos tienen valor 
de consonantes; y provistos de sukün —en la representación de diptongos— tienen valor 
semiconsonántico. E n ausencia de tales signos sirven para indicar la prolongación de la 
cantidad vocálica, la cual tiene siempre en árabe función diferenciadora. 

" J . CANTINEAU, "Essai d'une phonologie de l'hébreu biblique", BSLP, 46 (1950), pp. 
82-122. Véase especialmente la p. 122 donde dice: "Le sisteme prosodique parait ignorer 
l'usage différenciatif de la quantité vocalique, mais il fait un emploi assez important des 
oppositions de place d'accent. . ."; véase también MORAG, op. cit., pp. 107-111 y 122. 

* MORAG, pp. 26-27, 31; CANTINEAU, pp. 100-102. 
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dos y su mayor o menor grado de adaptabi l idad. F i j á n d o n o s ahora 
en las diferencias m á s salientes entre los sistemas aljamiados, se nos 
presentan en los siguientes aspectos: respecto a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
las vocales, en el sistema al jamiado i s l á m i c o , éstas se ind ican siste
m á t i c a m e n t e mediante los signos vocá l icos fatha, kasra y damma21. 
E n la f o r m a c i ó n de grafemas c o n s o n á n t i c o s para representar fone
mas t í p i c o s del iberorromance, se hace uso de u n procedimiento 
d iacr í t i co : es concreto, del tasdid —signo de g e m i n a c i ó n en el á r abe— 
que l lega a tener una f u n c i ó n cua l i ta t iva en el nuevo contexto. 

E n cuanto al sistema al jamiado j u d e o - e s p a ñ o l , para la represen
t a c i ó n de las vocales se emplean las matres lectionis, s in recurr ir a la 
v o c a l i z a c i ó n mediante la p u n t u a c i ó n m a s r é t i c a , salvo en casos m u y 
e s p o r á d i c o s . Como las tres letras vocá l i cas del hebreo no bastan para 
representar las cinco vocales del e s p a ñ o l , los grafemas < y > y < w > 
transcriben las vocales / i / , / e / y / u / , / o / respectivamente, corres
pondiendo a d e m á s a valores c o n s o n á n t i c o s y s e m i c o n s o n á n t i c o s . 
Mul t iva lentes ya en el contexto del hebreo b í b l i c o , la carga funcio
na l que tienen que as imilar en el romance se incrementa considera
blemente. Así por ejemplo, el grafema < y > corresponde a los 
siguientes valores: / e / , / i / , / i / , / ] / y / y / . Interviene a d e m á s en la 
f o r m a c i ó n de graf ías compues"tas para transcribir las palatales / n / y 
/ } / , que se fo rman mediante lamed y nun, seguidos de yod, o, en 
algunos manuscritos, seguidos de doble yod. S in embargo, en vista 
de la mul t iva lenc ia de < y > , las gra f ías compuestas < n y y > y 
< lyy > t a m b i é n se prestan a varias interpretaciones, pudiendo la 
ú l t i m a — s e g ú n el contexto— equivale a las gra f ías latinas //, lie, lli, 
lee, lei, lie2*. Ya que grafías compuestas (d ígrafos o tr ígrafos) no se co
nocen en el sistema or iginar io , su presencia en los textos j u d e o e s p a ñ o 
les p o d r í a explicarse como influencia del adstrato g ra femát ico latino**». 

Comparando los dos sistemas al jamiados en cuanto a sus ten
dencias esenciales, l legamos a las siguientes conclusiones: en el 
p l a n o del significante, prescindiendo del trazado y de las diferentes 
formas de los grafemas —que damos por supuesto— su dis t in ta 
e s t r u c t u r a c i ó n externa contr ibuye t a m b i é n al impac to ó p t i c o espe
cíf ico. E n los textos aljamiados en alfabeto á r a b e , aparte de la mayor 
abundancia de signos d i ac r í t i cos , los signos vocá l i cos aparecen 
como externos a la secuencia de grafemas c o n s o n á n t i c o s , p u d i é n d o 
se caracterizar como suprasegmentales. E n los textos judeo e s p a ñ o 
les, en cambio, los grafemas vocál icos fo rman segmentos de la misma 
secuencia de grafemas. E l uso de signos d i a c r í t i c o s se da só lo en po¬

« Fatha = / a / ; kasra = / i / ; damma = /o/ , / u / ; fatha seguido de a/*'/de prolongación = /e/ . 

™ R. FOULCHÉ-DELBOSC, " L a transcription hi'spano-hébraique", RHi, 1 (1894), p. 28. 
2 9 MANUEL ALVAR y JACINTO BOSCH, "Interpretación de un texto oscense en aljamía 

hebrea", Miscelánea José María Lacarra, Zaragoza, 1968, p. 26 (§ 7). Los autores citados, con 

ciertas reservas, admiten tal posibilidad en el texto estudiado por ellos, en vista de la existencia 

de la grafía < n y > en Aragón, y la de < l y > en Cataluña en los textos latinos. 



102 O r i ' M A R H E G V I N R F H , X X X 

eos casos 3 0, y desde el p u n t o de vista v isua l resulta bastante discreto. 
E n l o que se refiere a la a d e c u a c i ó n entre fonemas y grafemas, la 

graf ía judeo e s p a ñ o l a se aparta del ideal f o n o l ó g i c o que aspira a una 
correspondencia de t é r m i n o a t é r m i n o , apareciendo grafemas m u l -
tivalentes por una parte, y los d íg ra fos , o t r íg ra fos , < l y > , < l y y > , 
< n y > , < n y y > . Se nota a d e m á s cierta p r o p e n s i ó n hacia una nota
c i ó n foné t ica , que se manifiesta en una d i s t i n c i ó n gráf ica entre la 
/ d / oclusiva y su variante fricativa / d / s i . Para el g rupo / k s / , aparte 
del uso menos frecuente de la graf ía ks, se da por l o general gs, 
conforme a la r ea l i zac ión usual de este g r u p o en el habla 3 2 . 

Por el contrario, en los textos al jamiados en alfabeto á r a b e se 
advierte una i n c l i n a c i ó n considerable hacia la n o t a c i ó n f o n o l ó g i c a , 
sobre todo si tomamos en cuenta la dirección de la evolución graf emática 
que se percibe al comparar una variedad de manuscr i tos 3 3 : evolu
c i ó n que queda naturalmente truncada con la e x p u l s i ó n de los 
moriscos en 1609. Se admite que la a p r o x i m a c i ó n al ideal f o n o l ó g i 
co n o se logra en todos los textos al jamiados en la misma medida; 
pero algunos dejan entrever una clara i n t e n c i ó n de crear u n sistema 
en ese sentido. T a l meta era evidentemente dif íci l de conseguir en el 
siglo X V I , é p o c a de t r a n s i c i ó n f o n o l ó g i c a . N o existiendo a d e m á s 
n i n g u n a i n s t i t u c i ó n of ic ia l entre los moriscos e s p a ñ o l e s que i m p u 
siese una norma, ser ía u n error juzgar estos e m p e ñ o s con los crite
rios c ien t í f icos de nuestros d í a s . 

Los textos aljamiados i s l á m i c o s , por l o d e m á s , nos ofrecen u n 
interesante ejemplo adic ional para i lus t rar con clar idad la manera 
de actuar del superestrato g r a f e m á t i c o , y la tendencia hacia la for
m a c i ó n de u n Schriftbund. Conforme a las ca rac te r í s t i cas f o n o l ó g i 
cas del á r a b e c lás ico , la s í l aba á r a b e no puede comenzar por dos 
consonantes agrupadas. A u n q u e esta ca rac te r í s t i ca no es compar t i 
da n i por el e s p a ñ o l n i por otras lenguas a las cuales se ha aplicado, 
al emplear el alfabeto á r abe , los amanuenses aljamiados suelen 
intercalar signos vocá l icos , en cal idad de auxil iares, entre dos conso
nantes agrupadas al comienzo de una s í l aba , a pesar de que la 

3 0 Más detalles sobre los signos diacríticos se encuentran en K O U L C H É - D E L B O S C , art. 
cit., p. 23, y en RAYMOND RENARD, 'T/influence du mode de transcription sur le système 
phonique du judéo-espagnol", RPhA, 2 (1966), p. 38. 

" Según FOULCHÉ-DELBOSC (p. 23) dhaled con rafé representa la / d / intervocálica de los 
participios pasados en -ado, -ido, y la / d / final de palabra. Se trataría, por lo tanto, de una 
variante en distribución complementaria. Aunque en algunos textos aljamiados islámicos al 
lado de dal aparece también dal para representar el fonema / d / , tal vacilación se da sólo en 
algunos textos. Por lo demás'la alternancia de dül y dâl no parece obedecer a un principio 
determinado, y así nos inclinamos a creer que se trataría más bien de un caso de distribución 
libre. 

3 - F O U L C H É - D E L B O S C , ait. cit., p. 27. 
3 3 Así el sin = < s >que en ciertos documentos tempranos tiene una función bivalente, 

correspondiendo tanto a / s / como a /s7 = < x > ( d e la antigua ortografía), en los textos tardíos 
se distingue sistemáticamente mediante el signo tasdïd cuando equivale a /s7. 
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escritura á r a b e dispone de u n signo indicador de la ausencia de 
vocal: el sukun. E n textos aljamiados e s p a ñ o l e s aparecen, por l o 
tanto, formas como taraidor, ' t raidor ' ; nuestoro, 'nuestro'; garande, 
'grande'; kiristiyano, 'cr ist iano' , etc. E l m i s m o f e n ó m e n o se da 
t a m b i é n en textos aljamiados portugueses 3 4 . L o que resulta m á s 
sorprendente a ú n es que estos casos no son pr ivat ivos de los textos 
iberorromances, sino que aparecen igualmente en textos al jamiados 
servocroatas 3 5. Así , se documentan formas como tarüd, ' t rud ' ; teres-
na1' 'tresnja'; qirisqah, 'kr iska ' , etc. A base de las ca rac te r í s t i cas 
m é t r i c a s de composiciones poé t i c a s se ha l legado inc luso a sospe
char que tales vocales l legaran a pronunciarse. Por f i n , existe u n 
manuscr i to a l e m á n escrito en alfabeto á r a b e 3 6 que tiene la misma 
idiosincrasia, apareciendo en él formas como faliser, 'falsch'; gerin, 
'gern'; galauben, 'Glauben ' , etc. 

E n nuestra presente d i s c u s i ó n de los tres alfabetos hemos tratado 
de l imi t a rnos al aspecto g r a f e m á t i c o , sin extendernos a los p ré s t a 
mos, calcos u otras influencias de las lenguas de cul tura que sirvieron 
de modelo a los tres grupos é t n i c o - r e l i g i o s o s de la " E s p a ñ a de 
j u d í o s , moros y cristianos". Resumiendo, podemos afirmar que de la 
misma manera que los textos escritos en caracteres lat inos, los que lo 
es t án en alfabetos orientales enlazan t a m b i é n el iberorromance con 
determinados á m b i t o s culturales que, a su vez, i m p r i m e n sus hue
llas en los varios niveles del sistema l i n g ü í s t i c o . 

E n cier to sentido, nos encontramos frente a una s i t u a c i ó n pareci
da a la del h indus tan i , con sus variantes i s l á m i c a e h i n d ú —el u r d u y 
el h i n d i — , transcrito éste en caracteres d e v a n á g a r i , y en á rabes a q u é l . 
Se admite que las diferencias entre las modalidades cristiana, i s l á m i 
ca y hebrea del iberorromance acaso no l leguen a semejante grado de 
s e p a r a c i ó n , pero potencialmente l levan en sí el germen de una dife
r e n c i a c i ó n l i n g ü í s t i c a ocasionada por mot ivos rel igioso-culturales. 

Por ú l t i m o , cabe a ñ a d i r , que en casos de mul t ia l fabe t i smo, los 
textos escritos en los diversos alfabetos se relacionan estrechamente 
con una específ ica t r a d i c i ó n y contenido espirituales, de tal forma, 
que el inventa r io de grafemas y la estructura del sistema de escritura, 
j u n t o con otros elementos l i n g ü í s t i c o s , en una simbiosis de forma y 
fondo, se in tegran con la v i s i ó n del m u n d o de las comunidades res
pectivas. 
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» DAVID LOPES DE MELO, Textos em aljamia portuguesa, Lisboa, 1940. E l autor no 
llama la atención específicamente sobre este fenómeno, pero entre sus ejemplos se encuentran 
los casos de t're lado, q' rélito 'crédito' (p. 15), y firinta 'trinta' (p. 19). 
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