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A P E N D I C E A L L E N G U A G E R O M A N O 
V U L G A R . , 

. 1. 

DESDE EL P R I M E R S I G L O D E L A ERA 
CbriJiUrnt bajía el X L 

LA mifma do£la Paíeographía del Padre Terre
ros me ha dado motivo para efte A p é n d i c e 

que no defdíce del nombre ^ ,pues aunque la de l i 
cadeza del affumpto desigualmente concebido de 
los Autores requería mayor volumen ^ me executan 
à la brevedad el precepto 5 el tiempo'3 y el per
juicio de tener fiifpendída la impreíTion. . 

Eftabléce el citado Padre (i) quedar averigua
do 3 que la t raducción del Fuero Ju^go no fe for
m ó en tiempo de los Godos ? como eícribieron a l 
gunos Autores ( y entre ellos fu Comentador D o n 
Alfonfo Vil ladiégo > à quien feguí , y ci té ) íinó ên 
el del Santo Rey D o n Fernando : en cuyo fupuef-
to me retrato con fatisfaccion de lo 'que expiifc 

f d-g. 477. en aílumpto à la lengua Caftellana 3 y de 
toda Eípáña en tiempo de los Godos , y hafta la. 

Tomo I . Bbbb en-

( i ) E i P. Terreros Efpeftá-
culo tie la Naturaleza tom. i j . 
Paíeographía Efpañóla Epoca 5. 
defde ia mitad del figlo X I I I , 
haña el X V I . pag. 226. H e vif-

to defpues que el C i i i o n í g o A I * 
deréte Origen de la Lengua Caf-
tcllana lib.z.cap.z. probaba fabí-
nmcía lmente lo mífirio con í o « 
lidas razonest 
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entrada de los Moros. D igo con fatisfaccion , por
que el lenguáge vulgar del Fuero Ja-̂ go 3 fuponien-
do ferio de aquella época 3 y viéndole í i ibíiancial-
mente igual al aétual Efpañól , me había cortado 
el concepto, que hafta entonces prevalecía en mi^ 
y que ahora recobro 3 de que la lengua vulgar de 
cafi todas las Naciones que veneraron el Imperio 
Romano, y deípucs el G ó t h i c o , conít i tuyó un mif-
mo cuerpo de lengua hafta el íiglo XL cfto cs3 
mientras vivió folamente en los l á b i o s , y no fe 
permit ió íinó rara vez à los o jos , bien que con 
aquellas accidentales diferencias de accento , pro
nunciación j terminaciones j ciertos vocablos con
servados de fus primitivos idiomas, ò admitidos 
de otros ef trangéros, y de alguna diferepancia cu 
el dialé¿lo ; como uno, y otro obfervó M u r a t ó r i 
(i) en varias Provincias, y Ciudades de I ta l ia ( in-
í inuando los Paduaní fmos , cjue advirtió PoUión en 
Lívio ( 2 ) ) y lo he reparado en diftintos territorios 
de Cathalúña ; y aíTimifmo con aquellas naturales 
variaciones, que vSan Gerónimo (j) llama quotidia
nas, Alderete (4) las da en cada cien años , y Dan
te Alighieri (5) en cada cincuenta, aun íin acciden
tes , n i mudanzas de dominio. 

V e -

(1) Muratóri slntiquit. 1 tal. 
medii ícvi tom z. dijf.3 2. col.gSg. 

(2) Pollíóu..•apud Qj¿inti]. 
lib. 1. cap. 5. 
, (3) í>, H í c r o n y m u s lib. 2. 

in epi/l. 1. 4d Galat. 
(4) Alderete Origen de la 

Lengua Caflcllana lib. 2. cap. 6. 
en el principio. ,,;, 

(5) Dance Conviv. cap. i I • 
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Venero la general opinion (que abraza igual
mente el Padre Terreros [ i ) ) de que en la domina
ción de los Godos j el precífo comércio de lenguas 
tan diferentes formó el lenguage vulgar compucflo 
del Lat ino , que incontroverndaménte era general 
en citas Provincias 3 y del advenedizo dominante. 
Pero el d i famen de otros modernos, (z) que fupo-
nc el romance vulgar formado ya en tiempo de los 
Romanos, y aun'en la mas vigorófa la t inidad, no 
parece deíatendíblc. Prueban que el Romano-Latino 
no fe aprendía con la leche , •finó el Romano vul- ' 
gar ; que para ac]uéí era precífo el eftudio à cuyo 
iin había Efcuélas de Gramát ica , (>) no unicamen
te de Griego , como pretenden algunps , ni folo en 
el fentído que los mas le atribuyen equivalente al 

Bbbb z * de 

(1) P. Terreros Paleograpb. 
cic. Epoca 2. defde el í iglo V . 
haíla el V I H . pag.206. 

(2) Cittadini Origine, è pro-
ccjfo 1 è nome delia lingua volgar 
Latina. E l Cardenal Bembo nel-" 
le pro fe ) o por mejor deciden el 
tratado della volgar lingua l ib. l . 
Caftelvetro nelle Giuntè al Bem
bo l ib. l . Gitinta 7. Gravína della 
Ragion Poética lib.2. cap.^.y con 
mas crítica difcufsion el Mar
qués Maffei /flor, di Feróna lib. 
l i . à col. ? 10. £ l . P . M . F lórea 
ni aún lo pone en duda, pues en 
el, apéndice 10. del tomo 5. de fu 
Efpaña Sagrada v ó . hablando de 
los defeitos de la latinidad en 

la carta de Elipaudo à F é l i x , ' 
dice : A l modo que aún en 

tiempo de los Romanos había 
Maefh'os de latinidad, no obf-

„ tante que era la lengua vq l -
gar; porque las corrupciones 
de la plebe hacián degenerar 

, i las voc6S'',; y concordancias j 
5J de modo, que aunque f e ü a -
„ niáfTe Lengua Romana, por fer 

de Pueblos dominados por Jos 
„ Komános \ y donde babián-

introducido fu lenguage , no 
,> era làinmA Latino , por no ef-1 

tar conforme con las reglas^ ' 
(?) Muratórí sintiqtdt. "/tal. 

medii -AVÍ tom. z~ differt. 32,'col. 
989. 
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cie Rhctórtca. (1) Ya C i c e r ó n , (2) y Quinti l iáno (j) 
infiiuian otro idioma nativo diftinto del Latino. Sim-
mónico (4) (que floreció en tiempo de Séptimo Se
vero) Jo menciona con el nombre de vulgar. En lo 
mas acendrado del figlo de Augufto 3 fe ceñía efte 
vulgar a la Plebe > y a las Aldeas, que por eíío lo 
llamaron ruflico, (>) y Quintiliano {<•>) bárbaro. Plínio 
lo vió ya tranfeender a la Tropa , pues lo denomina 
Militar > (7) y durante todavía la grandez-a del I m 
perio fe e levó à la Nobleza , y hada al Throno. (8) 
San Gerón imo indica fu admiffion marcia l , y po
l í t i c a , exprcíTandolo indiferentemente militar > (9) y 
genti l \ (10) y añade que en el eferibió Fortunaciáno 
Obifpo de Aqui lea , quien fegun Maffei ( n ) fue el 
ún ico que en aquella época lo comunicó à la plu

ma. 

(1) Alderete Origen de la 
Lengua Cafíellana HbA. Ciip.S. 

(2) C iccr . apud Murar. Dif-
fert. cit, col, 990. Non tam pr<g-
clarum ejfe feire latiné) quam tur-
pe 3 nefeire. 

(5) Quinti'Uan. lib. I . cap. 6. 
F u t g ò imperitos barbaré locutoi, 
<&• tota fiepè tkeatra,(&' omhem 
circi turbam exclama/fe barbaré. 

(4) Siinmonic. apud Maffei 
lib- cit. col. 512. 

. ( s ) G h t a d í o i Fera origine} 
¿ proceffo j è nome delia volgar 
l ingm cap. 2-

v {&) Ój-iintil. loe.fup. cit. 
(7J Plin. apud. Maífci Jfior. 

i ¡ f e r ó n a lib. 11. col, i i z . 

(8) Callelvetro nelle Giun-
te à la volgar lingua > ò alie pro-
fe del Cardinal Bembo lib. I . 
Giunte 7. 

(y) S. Hieron. apud MaíFéi 
loe. cit. 

(10) Idem cap. 4. in £^ecb. 
hablando de la H a v é n a , dice : 
Qitas nos , reí Far , r e i gtntili 
I ta l ia , Pannoni&cfue fermone[pi
cam , y el fpeltam dicimas. Palla-
dius in Comment, de re rufiiea 
lib. 2. cap. i . slblaqueandá fnnt 
vites quod Ita l i excodicare yo-
cant. Ambas voces de acodar•, 
y de efpelta conrerváraós en 
Cathaláu. : .. 

( ¡ J) MafFci loe. cit. 
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ma. Todo cfto prueba, que aun en Itália., y ea la 
imíma Roma exíftía c r i c n g u á g c vulgar s ò roman
ce antes cie la irrupción de los Godos. 

Eftc vulgar íe trasluce también praelicamente 
en cláíTiCos Hícritórcs de la edad .florida. (i) Primo-. 
Ufurpandolc voces como Aufonio tejía 3 por diput • 
P láu to 3 y Juvenal Bucea, por os ; Horacio CabalUs, 
por equits j Catullo Bellus > por pulcher ) Rujjíus, por 
rul/eus 5 Gclio advierte Nanus > por Pomilio : Quin t i 
liano , y Plínio Grojjus, por crajfus, &c. (*) 

Secundo : En la imitada formación de adver
bios ^ añadiendo la voz mente al adjetivo , como 
Apuléyo jucunda-mente rc/jiondit; y antes Ovidio 
para exprimir que andará fuerte à caballo ¡nfiflam 
jortt-mente. 

Tertto : Defatendicndo la naturaleza de los ca-
fos 3 y acompañándolos de artículos ^ de que ufaba 
la gente común ^ y ruflica^ no obfervando en aque
llos fus varias j y gramaticales tenninaciónes 3 y to
mando en el nominativo de Ule 3 i l , 6 el, 0 le y y de 
ilUy U\ lo que obferva MafFéi en Cicerón de Lege M a * 
ni l i a , hablando de Medéa. El ufo de la propoíición 
de con que expreífaban'el genitivo^ fe halla eji vá
rios Autores, adaptando la expreífion al modo vul-
•gar, como lo advirtió Salmácio^ (2) dando por exem-

• r P Í 2 _ 
( l ) Los fobrecitados Graví- { Orat. cap.c). dice : Etgurdos (¡uis 

n a , y Maffei en Jos miTmos lu- pro floliiis ac eipit iniigus,ex ¿fifi 
gares, y Mu ratón' A n t i q . I i a l , pánia duxiffe origiaemiá&divi, 
fnedii a v i torn, 2. difert.32. : (2} Salmac. lib. áe Hellene* 

(*) Qaint i l iaa . l ib . i . Infijt. ling. pag. 443. 
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.pío caput de AquiU , vcflis de Altar i ; y aíTi dixo PJáu-
to de nocíe abii t) Celar de media nocíe , Phcdro de cre
dere , Plínio Genera de ulmo 3 Vopífco tantum de char-
t i s . Sec. La forma de man i fritar el dat ivo, que entre 
el pueblo era con a de la propoíicion ad quitada la 
c o n í b n a n t c , fe reconoce en várias Infcr ipt iónes, co
mo ad Jíatuas, ad ycflem, en lugar de [/atuis, y e/i i ^ &c. 
y Lívio por decir que fe metian a los pies de los Sol-
dados de à caballo, eferibió ad pedes. En el ablati
vo fe ve también feguido lo vulgar en la propoil-
cion de, como en Terênc io de Davo audrç i , en Ga
rullo de tuo ponte, en Cicerón audiebam de Paire no-
firo, de Parente rnco } &c. 

¿Quarto: En algún ufo del verbo auxiliar haber, 
de que fe valía el Pueblo. Pláuto dixo ,/atis jam d i -
ffum habeo. Cicerón lo practicó varias veces: De Cm-
fare habeo diSlum, auditum habeo , conducías haberet. 
Columella cogniturn habeo Infulas, &c. Como tam-
biei1! del ílibítantívo f u m , es, e/l, y participio en l u 
gar de la voz pafsíva de algún verbo. Cicerón (i) 
efertbió Sócrates e/i loquens, por Socrates loquitur. V i r 
g í l io (2) dcfpeãus t ib i /um , por de/picior 5 y affi otros 
femejantes Autores, y lugares. Advierte Salmácio (3) 
que las antiguas lenguas de los Ge rmán icos , no te
nían verbos auxiliares} l inó que los tomaron de los 
Latinos. (4) Mu-

• (1) i Cicer. de Orator, apud 
Voir de A r t . Gramtn. lib. 3. 

(2) Ecclcf . cap. 2. verf. 19. 
(3) Sahnátius lib. 'f recitai. 

pag. 583. 
(4) Hallafe caí! todo lo ex-

puefto en los fobrecitados, y 
principalmente en Maffei. 
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•. Miirarón , (1) a quien parece íiguc el Píitirc Tcr-
. r é r o S j (2) cree que la indeclinacion de los nombres, 
y fabílítucion de artículos derivó de los Bárbaros , y 
que obfervandolo los Romanos abrazaron eíla faci l i 
dad de diflinguir los caíbs^ que fin el cuidado de la 
terminación fe confundían j pero con lo que fe ha d i 
cho fe infere que ya los teman antes, y que es mas 
vcrihmil que á imitarlo de otros> lo imitaífen de los 
Griegos, cuya lengua era común en Roma, aun en
tre las mugeres • (3) y tienen ambos idiomas alguna 
analogía en el tranflórno de los c a í o s , y de la pro-
poílcion de: AíTi lo entendería Jofeph Antonio C o n f 
t a n t í n i , (4) quando, eferibiendo del antiguo Roman
ce, dixo : 67/ Artícoll denomijembrmo un coflume Gre
co. A demás que no es feguro que los Godos tubicf-
fen artículos antes del í iglo V I I I . pues fegun Bou-
hours , la lengua Gállica no los conoció haíla fines 
del I X . (5) en cuyo tiempo, el idioma de las Gállias 
era el Tudéfeo , ò Gódo ; (6) y en efe£to fi fe obfer-
va el pafságe Alemán del año 842. que fe tranfen-
birá en adelante, fe ve ím artículo alguno. Muratóri 
padeció también leve defeuido en el fentído del 'J^er^ 

.Die , Das, &c. pues le equivocó con el Z>//6T, Dife, 

D i -

. (1) .Muratóri àijjert. 32. col. 
1 0 Í 4 . & 1015. 

(2) P . Terreros Paleograph. 
. cit. pag. 206. .. 

(3) P. Honorat. à S. María 
. lib. I . differt. 2. art ¡ . §. 4. ; 

(4) C o n ñ a n t í n i Lettere 

críthhe letrera M a i r i >- / / » -

(s) Bouhours Entretiene z . 
d'Ariftide. 

(6) Veafe en adelanté" -el 
artículo de la formación de la 
lengua Francéfa. 
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Difes : ( i ) N i cftc famófo Efcrítor fe íblida entera
mente j cn que los art ículos en ía lengua vulgar Ro
mana , fean por imitación cie los Godos, pues dice 
muy luego, que tal vez fus mayores los tomaron de 
los Arabes j cn cuyo idioma a l , y c¡ íignifica lo que 
cn cí vulgar l a , le, ¿i, lo j y los antiguos Italianos ufa
ron también de el cn lugar del // de ahora. (2) E l mif-
mo Muratóri (3) cita algunas ínferipciónes del t iem
po de Augufto, y entre otras, las que íc defeubrieron 
en la Via-Appia año de 1 720". en que fe echa menos 
la pureza del Latín , y fe traslucen indicios del vul
gar. Vicente Gravína (4) lo prueba ya cxvftente en 
aquel tiempo con Inícripcióncs coetáneas que produ
ce Fabrét t i ; Ceifo Ci t t ad in i (5) con otras ^ y entre 
ellas con la que fe dedicó à C. Duíl l io defpues de la 
vi tór ia naval contra los Car thaginéfcs ; y un moder
no Inglés (6) con pafságes de Pláuto ^ Apuleyo^ y 
otros C ó m i c o s ; ufando algunos de ellos, no folo vo
ces ^ pero aiín phraíes ^ y proverbios que conferva el 

vu l -

(1) ̂  Muratóri Dijfert.pr£cit, 
col. 1015. 

(2) Muratóri ibid, alega à 
JVIachéo S i lvá t i co , quien in Pan-
deã i s Medicinee an. 1317. ferip-
tis} dice: A l , & el articulus apud 
Acabes ftgnijicat id j q m i apud 
nos "pulgãriter addinms pneponen-

ráo *n»minibti$ la , le , l i , lo j y 
luego aúade : (Xuç animadverfio 
áubitationem ingerere potefl an ar-

•ticttlo? Tuoftras ex ^ r á b i c a {ir.gua 
majores nojiri ftitrint matnati. 

Qui ctiam nunc nobis e(l i l apud 
•veteres non raro el f u i t , quo el 
Arabes ufos nuper nos docuit 
Matthxus Silváticus. 

(3) Muratór i ibidem coL 
990. 

(4) Gravína del la Ragion 
Poüticci Ub. 2. cap. 5. 

(5) Cittadini Fera origins 
è proceffb} è nome de ia rolgar 
UngKa cap. 2. 

(6) £ citat. fur Gravína 
neVifleJJò hogo. : 
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vulgar Italiano , mudada folamcnte la terminación. 
De todo lo inímuado re íu l t a , que íin concurío 

de Bárba ros declinó en romance la lengua Latina ; y 
no es c f t rañoj pues igualmente fin concurío :de Bár
baros fe transformó la Griega de literaria en vulgar, 
quedando la antígiía folamcnte en los libros y aun 
cftos defde el tiempo de JuíHniauo llenos de fre
quentes vulgarífmos j defatendída en gran parte la 
t e rminac ión de los cafos^y iu declinación precífa j 
los verbos auxíliárcs ignorados del antígiio Griego,» 
totalmente admitidos > no folo el verbo echo haber, 
pero aún el theio querer, con los quales exprimen haf-
ta el futuro , y el infinitivo. (0 

E n fin del idioma Latino corrompido por la 
p ronunc iac ión , (-) por la ignorancia ^ por las voces 
eftrangéras que a d muía Roma de las Naciones de i l l 
domín io í (3) y por otros accidentes que nos comuni
ca la Hiftória., vino à formarfe el lenguage vulgar^que 
de la Corte del Orbe íe fue difundiendo a fus Pro
vincias. Deípues de Arcádio 3 y Honorio empezó à 
recibir algunas paífióncs, (4) pero mayores con el in« 

Tomo I . Gccc grcllb ' 

(1) Maffví lib. cit- col. 520. 
Gravíria della. Ragion Poética ¡ib. 
2, cap.$. a ñ a d e , que los Griegos 
confervan las dos dííHiKÍónes 
de la t e r m i n a c i ó n 3 y del artí
culo , porque la terminacioji fe 
obfervaba en el hablai* litera to, 
y el ar t í cu lo en el plebeyo. • 

(1) Muratoi'i diJ}ert:íZ..coL 

990. atribuye en parte Ja cor» 
rupcion del Latino , porque n i 
aún los Literatos lo pionuncia-
ban cotno lo eferibían. 

(?) S. Ifidor. lib. i . -Origin, , 
Cap de Barbarífmo. 

(•r) CaCrelvétro G i m t a - { o 
Addicion ) 7. al l ib . i . della Yol* 
gar lingua del Berr.bo. 
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grcíío de los Bárbaros ; pues aunque fus Reyes ( i m i 
tando tal vez la política, que nucitro Paulo Oróíio (i) 
nos acuerda de Ataúipho ) no íiguieron en cílo las 
violentas huellas de los Romanos 3 (z) antes al con
trario fujetáron fu lenguígc dominante a la poííeíTion 
del vencido; (?) íin embargo, del continuo trato, y 
alianzas con ellos, refultó la de muchas de fus voces 
romanceadas con las del vulgar, no bailantes para 
formar cuerpo de id ioma, mas sí para caufar en el 
antiguo alguna fuccefsíva alteración. Efte, pues, for
mado en la Soberanía Romana, y maleado en la Go
da , l lenó en la época de que fe trata el ufo vulgar 
de caíi todo el Imper io , (4) y feña ladamcnte , por 
fu mayor duración , de Efpaíía, Francia, e I ta l ia , (5) 

con 

(1) O r ó í m s lib.y. cap. 45. 
(2) D . Auguf t ín . lib. 19. de 

C h i t . Dei y cap. 7. V . Imperiófa 
C h i t a s ) & c . 

(5) Aider. Oríg. de la Leng. 
CajlelL lib.2. cap. 1. P. Teneros 
Paleographía EfpañóU Epoca 2. 
defde el í íg lo V . lufta el V I I I . 

{4) Maftcí, Fontaníi i í , Mu-
ratóri en los libros citados, y 
el ultimo también en la dijfert, 

'33- Mabill. P e re Dipl. l ib . z . c . i . 
v L a Ileal Acad. Efp. Difcurfo 
del Origen de la Lengua Cafiella-
na num.19. hablando de la for
m a c i ó n de dicha lengua dice: 
5, E í lo s fueron los principios de 
^ e l l a j por d o n d e í e ve que es 
5, un diaiéfto que formó la cor-

Jengna Latina, „ rupcion de 
„ como también lo í o a la Fran. 
„ cefa , y la Italiana. 

(5) Muratóri diffirt. 32. col. 
9S9. dice: Explorátnm June eft, 
& extra controyerfiam jam din 
pofitnrn ex Latínie lingua corrup-
tióne 3 & veluti ex Ulitis túmido 
emerfijfe linguam non tan turn mo
do neftram ^ fed & Gál l i cam, at-
que Hifpan'uam ; y defpues col. 
1019. hablando de Fontaníni , 
dice : Cenfuit vulgares linguas 
Hifpánicam , Gàllicam y atque 
Itál icam aque appellatas fuifle 
Romanas , cjuoà à lingua, Romana 
Pitiata fmguU defcènderent 3 & 
fanè Hifpani Romance fuam Un-
guam appellarunt, Maffei lib. cit. 

col. 

fr_ í.>.. ^ t, \ .. > . 
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con las dcfemcjanzas accefsorias., que fe han infinuá-
do^, procedentes de variedad de pronunciación, dia^ 
l ée lo , voces originarias j adopciones de pcrcgr ínaSj 
y viciíTmides de los tiempos. 

IDEA D E L MISMO ROMANCE, 0 L E N G U A G E 
'Vuhar. 

<-> 

Unque las voces, y phráfes vulgares de los Ef-
critóres Latinos que fe han alegado dan ya 

algún indicio de lo que iería efte romance j aunque 
lo confirman varios documentos, feñaladamente de 
la edad Conf tan t ína , y Juft iniána, (1) y en la p r i 
mera del nuevo Imperio, entre otras memorias, las 
Letanías de Cario Magno, (2) à las quales Arr igo 
Stcphano (3) llama Scrmo-Romancim ] pero eftos ver
daderamente no fon en romance, como tampoco 

Cccc z va

co/. 310. Ai'hábil cofa , è come 
fajfetto à Roma facejje afatto dif-
ferdere F antique , & primitive 
lingue non filamente in I t a l i a , 
ma nella Francia , & nella S'pag-
na 5 abbraciata da per tuto la L a 
tina, benche nel popólo variamen
te corrotta > fecondo i l genio, è la 
pronuncia de^paefi, <& delle lin
gue che W erano avanti; onde 
quelle che vi fi vennero formando 
¡i cb1amaron prima Romance , ò 
Romane Rttfiicbe. Fontanini nel
la PrefaT^ al lib. delia Eloquent 
I t a l pojlrem. edit, &c. ' 

(1) Lypfius Dialog, de Rctta 
Pronuntiat. cap. 3. Veanfe las 
cartas dc legun'dad <ieJuíl iníá-
no , que product Mabi l lón en 
fu Obra D i p l o h i á t i c a , y Suple
mento. ; 

(2) E n las Letanías dc C a r 
io Magno recohóce el P. Mabi-
l ión s ínaleã . tom. z.' pag. 687. 
muchas cofas de jomance^-Jr-
entre elias en la iiivocdcion dé
los Santos: T u lo java y f or T u 
illum adjuva. 
• (3) Arrig.'Sreph. Hyponen, 

de O'allica ling. pag. 3. 
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varios Inftrumentos de los íiglos I X . y X. inferios 
de cantidad de romancífmos : (0 y afíi todos los A u 
tores que quieren imponernos en el conocimiento 
p ráé t i co de eftc antiguo vulgar romance , que pre
valeció baila fines del íigío X I . citan , ò copian el 
Compromiso que cftablecicron en Strasbourg los 
dos' Hermanos Carlos Calvo Rey de Francia , ò 
Néuftr ia ( efto es defde el Mufc al Loire ) y Luís 
Rey cie Germânia el año de 842. de ayudaríe reci
procamente contra las empreíías de Lothario 3 expo
n iéndolo cada uno à las Tropas del otro en fu Icn-
guáge 3 Luís en Romance a las de Carlos , y efte en 
Tudéfco à las de Luís} y refpondiendoles la Tropa 
refpeí l ivãmente en los íüyos. (2) Todos lo Tacan de 
Ni thardo Autor c o e t á n e o , nieto de Cario Magno3 
y algunos con leve d i íc repáncia , procedente de las 
copias , como lo nota Du-Cange j (3) pero no todos 
con la juila t r aducc ión , como del m i í m o Du-Cange 
lo advi r t ió con r azón Muratóri . (4) Expongo afíi ei 
Romance como el Tudéfco. 

(1) Veaufe principalmente 
el A p é n d i c e <íe B a l ú z i o , y las 
pruebas de la Bi f tór ia de Lan-
g u e d ó c y los Infirumentos que 
trabe el Cardenal de Aguirre 
tom. 4. Concil. Hirpan. foL i^g. 
140. 364. 3 0 5 . ^ 366. edit.Rom. 
1754. y los vários Inílruiticii-
tos ue efta époía j que fe hallan 
en los Archivos de efre Princi-

-pádo , y otras partes. 
' ' (2} Freheros in produclio-

ne Nithardí apud Du-Chefne 
tom.Z. fíifi. Franc . Joann. fío-
din, lib. 5. de Repub. cap. 6. D u -
Caage ClojJar.Lacinit. in Pr¡zfat. 
Claudius Fauxét Origine de la 
Langue^ è Poé'fie Françaife cap.4. 
Foutaaitii delia Eloquenza l td* 
liana l ih-i . urt.^. &c . . 

(5) Du-Cange in Pr#f. €Íb. 
num., 36. 

(4) MütMÚYiDijfert .ptacit . 
col, 1017, 
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F 0 E D V S R E G U M . 

R O M A N C E . T U D E S C O . 

Ar. pro Pcus a m o r y & 
pro Cliri í l ian p o b l ó ? & 

noftro comnmn f a l v a m c n t j 
diit di cnavanr , in quant 
Deus fav ir , & pofir m e du-
nat 3 íi falvare ;'o cift m c o n 
í'radi-c K a r l o o & in adjudha^ 
& in cadhuna cofa ; ñ c o m 
honi pcvdrcic fon fradre fal-
var d i l l ; ino quid il un altre 
fi íarcr ; & r.b L u d h c r nul 
plaid minquam p r i u d r a i , qui 
mcon vol 5 ci í l mcon fradre 
Karlc iu danno íir. 

LUd. in Godcs m i n n a j i n d 
durh tes X r i f í i a n c s fo l -

ckes ind unfer bedhero gchalt-
m í T i , fonthefemo dage f r a m -
mordes , fo framfomir G o t 
g c v í i z c i indi m a h d furgibi t , 
fo hald ih tefan m i n a n bruod-
her . . . . . , . . . . . . fofo 
man n\\t rchtu í l n a n b r u o d -
her f ca l j in th i ut h a z e r m i g -
fofo i m d u o j i n d i m i c L u t h c -
rcm inno theinni t h i n g n c 
gegango, zhc m i n a n w i l l o n 
i a i o ce feadhen v e r h e n . 

TRADUCCION L I T E R A L DEL R O M A N C E . 

3 0 R amor de Dios3 y por el Ghr i f t i áno Pue
blo j y nueftro común íã lvamento , de cfte día 

adclance , ea quanto Dios faber, y poder me 
ha dado 3 afli falvare Yo à cfte mi Hermano Car
los y feré en fu a u x i l i o , y en qualquier cofa; 
como por derecho un hombre debe íalvar a fu 
hermano > y no lo que otro har ía ; y con..Lothario 
nunca emprenderé t ra to alguno , que .en', m i v ó -
íuntad fea en d a ñ o de eíle mi Hermano C a r l o s •': 

SACRA-
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S A C R A M E N T U M P O P V L L 

R O M A N C E . 

Ç I L o d h n w i g s facrcimcnt, 
que fon fradre Kar lo j u 

r a t j confervat 5 & Karlus 
meo femre de fuá part non 
Jo ftanit j fi io returnar non 
l i n t pois j ne i o ne nuls cui 
eo •returnari int pois3 in n u l 
la adjudha contra L o d h u w i g 
n o n l i iver. 

T U D E S C O . 

B A K a r l then c i d , then 
cr í i n e m o bruodher L u d -

huwigc gefuor g c l c n ü r inde 
L u d h u w i g m i n horro then er 
irao gcfuor 3 forbvichchit , ofa 
ih ina nes arwcnden ncmag , 
nol i ih , n o h thero thein hes 
irrwcndcn niagjimo ce íb l luf -
ti w idhar K a r l c ne.wirdhit . 

T R A D U C C I O N L I T E R A L D E L ROMANCE. 

SI Luís conferva a fu Hermano Carlos el facra-
mento que le jura ^ y Carlos mi S e ñ o r , de 

fu parte no lo mantiene, íl yo no pnchtífe corref-
ponderle con otro t a l , n i y o , ni ninguno, à quien 
yo pueda correfponderle ^ en ningún íbeorro no le 
ayudará contra Luís. 

E¿ Tfídefeo dice fubflcincidmente lo tnifmo que el 
Romance. 

•Añado otro admirable documento en el Epi tá -
p h í o , que tres días defpiies de la farál muerte de 
nueftro Conde Bernardo en 844. fe inferibió en fu 

fe-
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fcpulchro ; (i) cuyo Icnr^uagc es aún mas cxprcfsívo 
del que à Li í.r/.cn corna en uxio el Marquelaxio de 
Gocia ( de (]uc era Capital Barcelona y Marqués 
nucítro Bernardo (i) ) que el de los precedentes Com-
proni í í lo , y Sacraniento ; los quales por ícr de la 
parte Septentrional de Francia padecen algún reiá-
bio de Tudeico. ( ¡ ) Dice el Hpicáphio : 

A.SSJ J A Y L O C O M I E B E R N A D, 

F I S E L C H E D E I R E A L S A N G S A C R A T * 

Q U E S E M P R E r i l U L V H O M E S E S T A T . 

P R E G U É U L A D I V I N A R O N T A T , 

Q U ' A Q U E L A E l Q U E L O T U A T , 

P O S C U A S O U A I M A A B E R S A L V A T . 

( i ) Inflrument. tranfeript. à 
Borrei in lib. fnfeript, Aiuicjui-
tcz c!c Caitres , pag.iz. ex M a -
rwferiptis Odónis Ariberti , Ca-
pellani Guerrici Palat. Gloriofif-
fmi> ilans les preuves de E Hi lh 
gencr. cie L a n g u c d ó c , compo-
sce par deux PP. de la Congrcg. 
de S. Maure tom. I . num. 64. 
l e r biduum ante fores infcpultum 
man fit cadaver. T e n i a die Sa
muel Tholofanns Epifcopns illud 
fepulturin tradidh, cum hâc /nf-
criptióne ia Romancioj tumulo 
appofta: Jffi jay > & c . N ó t c f e 

el noinhic dc Romance 5 que 
y a entonces fe tki'm al id ió^ 
ma vulgar. E l Copiador dei 
Epicáphio en la fegunda palar 
bra tal vez ti anfcribió jay 3 pór 
jau ; por hallarfe frequentemen
te la V en el caráfter G ó t h t c o 
de aquella edad, de efta for
ma Y . 

(2) Veafe en !a pag.^o. la 
cita fobie el nombre de C a -
thalúña. . . 

(3) Veafe fel párrapho fi-
g u í e n t e , y el t í tu lo de Forma
c ión de Ja lengua Frauccfa, 
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T R A D V C C I O N . 

A q u í yace el C o n d e Bernardo, 
Fie l creyente à la f jrgrc fagrada, 
Que fiemprc prudente hombre h a udo. 
l l e g a d à la D i v i n a Bondad, 
Que aquel fui que 1c m a t ó . 
Pueda haber Tal vado fu a lma . (*) 

Eftos, pues^ Compromí íTo , Sacramento y Ep i -
t áph io 3 creo fon los mas antíg'úos monumentos , y 
Jos únicos del í iglo I X . que del Romano vulgar nos 
ha confervádo el tiempo ; pues aunque en el Con
c i l io de Tours del año de 8 i z . ( O y e n el de Arles 
de 85 i . (2) fe m a n d ó quedos Ob í ípos debieíícn tra
ducir las Homíl ias en lengua mít ica vulgar Romana, 
y en la Tudéfca^ para que lo entcndieí íen todos; y 
íí bien el Tratado de paz que en el año de 85o. los 
citados Reyes Carlos Calvo 5 y Luís Gcrínánico í i r -
m á r o n en Cobblenz, en nombre de Luís Emperador, 
Rey de I t a l i a , y de Carlos Rey de P r o v e n í a fus i b -
b r í n o s , fe eferibió igualmente en las dos lenguas Ro
mana vulgar , y Tudéfca ; (3) pero nada de eílo í u b -
fiíte. Los 

- (*} L a exprefsion de à la 
fangre /agrada, y la de aquel fin 
( 6 motivo) que le mató, indican 
la preocupac ión de Carlos C a l -
vo en la injuíta muerta dei Con
de , que retiere el l a í t r u m e t u o 
citado en la página antecedente* 

(1) Muratór i Differt. cit. y 
muchos otros. 

(2) Pafquicr Recherchts de 
la France lib. 8. chap. I . 

(;) Hiftóire gener. de L a n -
giicdóc tom. i . l iv . l o . num. 
78. . 
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Los primeros Inftrumentos Latinos en que he ob-
fervádo ínícrtas clánílilas enteras en romance fon del 
ultimo tercio del ílgío X. y del primero del X L En 
un Sacramental de Frotário al Vizconde de Laut réch 
cerca del año de 518 5. fe lee 3 interpolado con el La
t in : Nov deccbra :: o perda > m non enguntrà". no U tot-
ra y no l i devedera ^ o perdat:: no i metra per so que Cajle-
Imus c?,}fid.:: engeira :: non y donara ni no ?ñ "pendra ^ ni
na 711 bifeambiara :: non pendra y non aura :: non fe ge-
tra :: no la l i tolra 3 ni no ¿'en decebra '.: f i o tenra 3 & J i 0 
atendrá no lo d i j u g :: j i o tema., & j í o atendrá :: ten ¿ib-
folvcrà :: // mandará , & las l i dencdera. no las dijeo-
brira \ (1) y en otro del Vizconde al Obifpo cerca del; 
año de <?8 8. fe hallan otras cláufulas muy parecidas 
alas del antecedente. (2) En un auto de empeño de 
ciertos Caftiüos 3 hecho por Ermenefendis Condéfa 
de Barcelona al Conde Berenguér fu hijo año de 
1025. fe lee: Et ego Ermenefendis pr/éfata f e tenré , 
& a t tenré d te Berenganum Comitcm fupr'adicium ipfum 

ficramentim- cjuomodo firiptum efi ipjumsfacramenttmiy 
& exinde no t'en forcaré.- ¿Quod ft ego exinde i i b i jorctp* 
fecero inj'ra ipfos primos quadrcLginta dies y que tu ufen 
convenrás per nom de S a c r a m e n t ' í i ^o "drcçàféy ò 
t'o emendare^y? tu hoc recipere volueris. E t f ego infra 
primos cjuádraginia dies ftprafcriptos ipjam forisjactu-
ram ^ aUt forisjaeiurtts no lat' d r e ç a v a , 0 no lat5,-

Tomo ! . D d d d . - ^ m e n - : ' f 

( i ) i Preuves de VHifi.-de L a n - I (1) Preuvcs de V H i f l M t í L a n . 
gued. tom.2. C0L139. t i t . vzu \ gueii tom.z. coí.i-f 3. tit.126. -
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emendava mcurram JupradicZos omnes caflros3 &c. (1) 
El mas antigiio Inftrumcnto > que dcfde cl figlo 

I X . ha llegado à mis ojos, cfcrito todo cn nucftro ro
mance es un auto de prometimiento hecho à Guillen 
Señor dc Monpcliér cn 1055). (2) que dice : Dc aquef-
ta hora adenant noyi tolrâ Bercnvarms lo f i l dc Guidincl 
lo Cafiei d d Pojè t , que fo den Golcn } à Gidlen lo fil de 
Bciiítrde, ni l i deve dera , n i fen deccòrd d" aquella for-
jTít que ez ,̂ n i adenant /era ier 3 ni e l , v i hom, ni fem-
na } ab lou fon a r t , ni al? fon ^ m i > ab fon con fel. Et fi 
home es que ò fera , ni jemna , Bercngars lou fil de Guidi-
nel j db aquel, n i ab aquele focictat no aura.} fors quant 
pel Cofiei a recoubrar, fors quant Guillen lo fil de Beliard 
l'en fòllicitera \ & fi recobrar lo pot cn la fuá potefiat de 
Guillem U tournard. fans deception, & fans coger d'a'ver. 

Faóta eft hasc chana, regnante Henrico, & ejus 
filio Philippo. Nucí lros Ufáges ( à lo que fe cree ) 

fe eferibieron en L a t í n , y en Romance en I Ò ^ S , 
{3) Las Ordinaciónes de Beárne , y las de O lo róna 
en 1 080 , (4) y a fines de cite figlo otro Sacramental 
a l Abad Conchcnfe. (>) 

T o -

3> 

(1) Balúzíus in ¿Ippéndtce 
M a r c a Hifp* col. 1 o j 7- tit- '96. 

(2) Preures de ¿' Hift. de 
Langued. tom. 2. num. 290. ann. 
1059. col- 230. 

(3) C a ufa duda ver que el 
Rey' D . Fernando L en las C o r 
tes :de •Barcelona de 14.13. man
dó traducir.los Ufages en C a -
t)iaiá» pat a la c o m ú n iiueiig.en-

cia ; pero en el Inventár io que 
t o m ó la R.eyna Doña María en 
1410, de la Bibh'otlicca del R e y 
D . Martín fe halla continuado 
un libro de ellos efcn'tos en d i 
cho idioma. 

(4) Marca Hift. de Beam, 
Uv. 9. cbap. 24. 

(5) Du- C a n ge in V Y i f at. 
-Glojfam Latinit . nutn. z6 . , 
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Todos cftos documentos prefentan la ¡ ¿ ¿ \ i de l 
lenguage vulgar, que como íc ha dicho hie general, 
y íubftancialmente idéntico en las Provincias domi
nadas por los Romanos, y icñaladamcntc en Eípána^ 
Francia, è I t á l i a , (i) con aquellas naturales diferen
cias de Paites, y viciffitüdcs de tiempos que quedan 
infmuádas. 

Vefe implicitamente opugnada efta generalidad. 
Ti fe atiende á los muchos Autores, que copiándolo 
unos de otros ílipónen el antiguo lenguáge vulgar 
prohijado ; unos, de Cathaluña en Aquitania ; otros, 
de Aquitánia en Cathaluña. Pretenden los primeros 
que nueftros antiguos Condes introduxéron la lengua 
Cathalána en Aquitánia durante el tiempo , que en 
calidad de Duques de Gócia la dominaron, radie a l i 
do la los últimos en mas de- íiglo y medio que la 
poííeyéron ; (2) pero la anterioridad de los citados 
pafsages, que manificilan el romance vulgar de toda 
la Francia, defvanéce cita op in ion ; á. no entender
lo del nuevoTér ^ e í p i r i t U j y dulzura que d e b i ó à 
nueftros Principes Cathaíánes , y de que Fe hablará 
en adelante. 

Los fegundos fe dividen en dos ramas, los unos 
inííften en que los Catha lánes refugiados en Aqui tá 
nia por la irrupción Sarracena, y los naturales de 
aquella Provincia que los auxiliaron para el recóbro-* 

Dddd 2 . de 

- ( i ) A demás de los A u t ó r e . 
citados veanfe en ade
lante ios artículos de las forma-

c i ó n e s d e 1 a s I e n g-u a s -Cá íl e H á-
na , Francéfa, è Italiana. ' 

(z) Veafela4.y 5.cita del §,'2* 
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de fu pa t r ia , nos introduxcron cíle id ioma, aña-
•dicndo para abultar el diéMmen el nombre de Ca-
tha í i í ña , y Cathaláncs^ tomado del Lugar de C a t h á -
IcnS;, 0 de ios campos Cathaláunos de aquél Pais. Los 
otros creen, que viniendo Otgór Godland 3 à quien 
fiipónen Gobernador de Lemosino } con fus nueve 
Barones, nos comunicaron, el General fu nombre, 
y fus compañeros el lenguágc. 

N i la corta inquieta detención de nueftros Ca-
tha lànes en Aquitania ( efto es de los que no fe ef-
tabíec iéron en ella ) ni de los Aquitànos en Cathalu-
ña , n i los progreílos poco permanentes de aquella 
primera entrada de O t g é r , bailaban para introduc
ción de nueva lengua, mayormente Tiendo muy i n 
ciertos los fundamentos, de que à los Cathalàunosv 
ò à O t g é r Go'dland debamos el nombre de Ca tha lú -
r ta , y Ça tha lànes . Véanle las razones con que los 
deftruyen los que también íin razón bufean el origen 
de nueí í ro nombre fen Gatos , y Alanos , Godos , y 
Alanos ^ Caftcllón de Ampi ínas , Caftilios de Catha-
M ñ a , &c . digo íiu r a z ó n , porque todos eftos o r í g e 
nes vacilan i i fe cotejan r iguro í imente con la H i í l ó -
i i a ; veanfe aiTimifmo la^ que iníindadas al pie ( i ) con 

la ' . 
• •••&{tty.-?• ' E l S J t y a o ¿ t GÓtia ef- t bta querido llama 
taâJíecído por A t a ú l p h o (que ha- [ ma ) (a) de que 

amar Gócia à R o -
Barcelóna era 

Cabe'-

( a ) Paufus OróSui ¡¡í.7. . hablando de Atatílpho dice: St in prithís *r -
inhi.fjp?y uf oíltteráro Román» nomina Románum tmne folum Gakorum Jm-

fifi^rn y 'éf pteiret x O» ftcÁret-» ejjefquc uf vnlg.triter hquttr , Gótbtt.-qutd-Rmá-
A'1)!fc.?.fittjf£t r fieretç** nHttt ^(ifHiffiH!, <fiW t̂ttndam Cafar siujiuftuí. BloodüS 
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la extcnfion que permite el Apéndice , acredíran la 
mayor conformidad con la H i í l ó r i á , y.con la prac~; 
tica de los demás Pai íes al juicio de que debemos 
el nombre de C a t h a l u ñ a , y Cadialáneü unicamcncc 

huí;! 0íK¡; 
fe en C;tth;i-

el rio Llobre^át al 
• * 

OcciMente de Barcelona , li.iíta 
los Pyrineos , y c i ñ e m i o en si 
gran parte ¿le Urgcl , y todo el 
País de A u f ü n a , G e r o n a , Atn-
púr ias , y coila marít ima , per-
levero fia ampliar fus l ímites 
por la parte de Efpáña en el 
tiempo de fus c]i¡ntro iminediá-
tos íuccefsdres; pero sí por la de 
Francia, los quales extendieron 
à las nuevas conquiftas el nom
bre de Gócia , ò Gállia Góthkciy 
y el de Sept lmán ia , que dio 
W á l i a al País cedido por H o 
norio, (b) C o n ambos nombres 
lo llamaron Cario Magno , y 
fus i m m e d í á t o s fuccefsóres , y 
aún fe int i tu iáron R e y e s de Có-
cia , ò Septimânia. (c) Quando 
Ludovico Pio en el año de 817. 
formo' una Provincia de todo e í 
País , qne por fu longitud fe: ex
tendía t a m b i é n defde eí rio L i o -

brerát hafta la boca del I l ó d a -
n o , y por fu latitud defde ei 
Medi terráneo hafta los montes 
Cebennas , atendiendo al or í -
gen del Rey no de C o c í a , nom
bre) por capital no à T o J ó f a j 
ni otra de las muchas Ciud.ídes 
de {-rancia incluidas en dichos 
l í m i t e s , finó à Barcelona, y à 
fu Conde por Gcfe de ella, con 
el t í tu lo de Duque de Septimá-
nia ) y A í a r q u h de Gócia. Carlos 
Ca lvo d i v i d i ó ç í l e gobierno en 
el ano de 865. ( y .no el de 849. 
como pretende Marca ) dando 
el de la Gótia Gállica à Bernár-, 
do , y confervando con atribu
c i ó n de derecho perpetuo à W i -
fiédo el de la Gótia Hifpáttfcay '; 
y defde entonces para d i ü i n -
guiria de la otra G ó c i a (<juc 
inantubo eíte nombre , y e l 
de Gáll ia Gothics hafta el í ig ló . 
X í í . ) fe d e n o m i n ó mas frequen
temente Marca Hifpánica j à \ 

Mar- ' 

. ( ¿ ) Defcríhen Geographic^ , y Cbronologicamcntc fas lirtiircs ntjcíiros cojín- , 
paãéros 1). Rnmón de l'onsích baxo el .nombre de Sepiimár.ia, y cí J>. M. Á h t ó - / 
mo Andreu baxo el de Gecht,en fus reípeclfvas Diflerraeió Jes Acaetóaikas» 
: -( e) De uno, y otro dan psueBas ^Qthrenticac Batúzio tn ad CafituL R¿¿* 

franocr. y feñaiadnmcnte tom.z. cd.mZ.TifAfr Gítttim, & cthfzy i . Qiitren-
dum igttur , '¿re. Marca Mares, &iff*n.hb.%. Los PP. de !a Cangrcgavion de -Sau 
Mauroj ks jv euycs tie fin Hift* de Langutd, tm* i. y las citadas DjlfcrtaLcióiíCf» 
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à los Godos, dcfde que Ataúlpho, firma da la paz con 
el Emperador H o n ó r i o , eftableció fu Corte en Bar
celona, y fundó fu Rey n o , llamándolo en iu idió-

'Tlfea GottUnd ( que en íu pronunciación viene à fo-
nár 

MarquefáJo de Efpafia, y C o n -
Hácio, ò Márca tic B.n-celoiin, 
pero {in olvidar el nombre de 
Goc ia , pues algunos de tos pof-
ter ióres Condes, y entre ellos 
Borrcl l , fe int i tuláron alumia 
vez Marquefes cíe Gócia. (d) 

Hite nombre de Gócia } que 
defdc Ataúlpho confervó nuef-
tro Principado ( entendido def-
de el rio Llobregát al Oriente ) 
fue en romance el de Gotboláu-
nia y pronunciádo Cathaíónia. 
L o s antigüos Autores eferibien 
do en Latín fo!o mencionaron 
el nombre de Góthia , ò Gótia , 
y no el de Gotboláunia , ò C a 
thaíónia 3 y por cílb no le cono
cieron muchos modernos; pero 
una eferitúra (í) en Latino-ro
mance del año cjuarto de Carlos 
C a l v o ( y a f s i e n el tiempo en 
que todavía fe llamaba Cotia e/i 
el puro L a t í n ) expreíTa Catha
íónia y con que fe ve la identi
dad de ambos nombres. C o n -

vencefe aún ella identidad,de la 
mifma hiftória , y lo epe es mas 
de las mifmas C o n í t i t u c i o n e s 
de Cathalúña , diciendo, cjue en 
tiempo de nueRros Condes la 
parte oriental del Principado 
defde el rio Llobregát fe llama
ba Feya-Catha íúnia , efto es la 
Pintigua Catba!úñat ( f ) con cjue 
mal podía à efta parte de Pr in 
cipado ferie antiguo el nom
bre de Cathalúña entonces, finó 
fuelle el mi fino que el de Gócia. 

Proporciónafe igualmente la 
univocacion de ambos nombres 
con la práftiea .de otras Provin
cias ya próprias , ò ya c o n q u i í -
tádas por ios Septentrionáles, y 
demás Theutó t i i cos ; pues gene
ralmente fe denominan con la 
voz Landy que fignifica país , ò 
t ierra, y el nombre d e l a N a -
cioq que la poífeía 5 con la ad
vertencia , que ca el dialecto 
G ó t h i c o anteponiendo el geni
tivo regido al nominativo , tor-

man 

. ( ¿ ) Baluz. ¡n Cap. prxcit. Nte. Tttam Gotiam /t cel. 1118. citótii íhttrtu'l. R i -
•vjp. & S. Bene.tiiH de tttgtt i» cvnfecrtt. Ecclef. I d c ^ Append, ad Marca »«»»• 
112. ¿n. 97« . & nam. 113. rfí». 972. ' ' ' ' ; 

(e) Sentencia arbitral iobre difpúias entre el Cooáe de Amptuias, y c\ Abad 
de S. Quirfc, recóndita en la- Corta de Gerona nm.%*> PtjUt. 7!ÍH¡Ut\oki{f¿t'*' -' 
"i;'!/) "Víafe la Dilfertacion de nucllro Dr. Frjacifco Sanjoáa fobre lo» Umites 
ÍÇtCatHalúõa la vi^j* j J.'dc ta ouc»a. 
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n á r Keteland, y en la nueftra Catbatin ) (1) en Roma
no vulgar Gotbolaunia ( que en nucílro accci)to e« ' 
Catbalhüa ) y en Latín Gotlna > o Cotia. 

Efta • 

man del cafo obliquo, y recfto 
un nombre conipuefto de fonna 
que no dicen, como fe dina en 
micftra conitruccion Das-Land 
¿eren Gotten , Das-Land der en 
Teufchm, país de los Godos, 
país de los Alemanes. finó Gott
en'and y Teuflchcnland , y con 
apocope Gottland 3 Teuflchland) 
y af'si indiferentemente Engel-
land (Inglaterra) frrlani ( I r 
landa ) Sccottland ( Efcocía ) 
Holland (Holanda) Franchen-
land ( Franconia ) Gñecbenland 
( Grecia ) Tenfchland ( Alema
nia ) y lo mi ímo cafi todas las 
Provincias del Norte. Todas 
ellas tienen también fu nom
bre Romano vulgar, con que las 
llaman las demás Naciones , y 
fu nombre de T-atín puro, como 
Licpland en Godo'tiene fu nom
bre R o m á n o vulgar••Lippónrtt) 
y fu Latín Lippia ; Schuedland 
( o Schuedcn j Suetónia , y Sué~ 
c i a ¡ Franchenland Franconia 3 y 
Francia Orientális; y fin falir-
iios de iHicllros mifmòs voca
blos , íí fon fynónyrnos en la 
patria de los Godos, el de Gott
land en Godo , Gottlandia en 
Romano vulgar, y Gòtia^ o Gó-
tbia en Latín ; fi lo fon igual
mente en el país cedido por 
H o n ó r i o à Coní lanc io v i eft 

Godland en Godo , W'efeónia , 
Fafcímia, y Gafcúña en R o m à u -
c e , y Gátia Occidcntális en L a 
tín ; es confeqiientc que lo fea a 
en iguales conceptos en nuef-
u o Principado , ci de Gottland) 
c> Gottenland en G o d o , el de 
Gotholauma 3 Cathalénia 3 o Ca* 
thalúña en Romano' vulgar y y 
el de Góthia 3 o Ghtla en L a t í n . 
Afsi como en I'rancónia vino à 
amiquarfe el nombre de Fran
cia para diferenciarla de la otra 
Francia, y à ufar fe en L a t í n el 
de Francónia 3 de la mifnta fuer
te en GafchJui, y en Cathahitta 
para diít inguirfe de la Gócia 
Gállica vinieron à ant iqüarfé 
los nombres de Gócia 3 y à latt-
nizarfe -refpedivaniente los de 
Vafcónia 3 y Gathalónz'a. Ef t a es 
una leve idc'a de los fund^met í¿ 
tos que cimentan eíTe nuevo 
d i f t á m e n , el qual c o m p a r e c e r á 
con otra fueiza, quando a p o y á -

, do de los documentosj y de ma
yor expl icación 'lo prefente la 
Academia à la cenfúra públ ica . 

( i ) L a G . en A l e m á n , ò 
Godo tiene generalmente-mas 
fon/do de K . que de G . L a # 
plural feñalada con los d ó S ac* 
centos lo tiene de e 3 v las ¿ ó i * 
tt esfuerzan un dexo de "Ño-
fotios freqüentemei i te" iíamâsí 

pro*; 
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Efbi opinion , que examinados los principios que 
U cimentan , parecerá tai vez la mas fundada , def-
vanécc el origen, y la creída univocacion de la len
gua Cathalarm^, y Lemosina , no folo callada „ (1) f i 
nó contrariada de los antiguos 3 (2) pero incauta
mente feguida ele los modernos ; y dexa iléfa la 
univerfalidad del romance parecido à los ciudos 

docu-

pronunciacion de a à hi e, como 
en y an . Fare j M a r e j Para, JV]a-
r a , Pere > Pera , veurer, v íura , 
8cc, y aun à efcnbjrlo , como 
E m p o r d á n ) Ampordán , Empl i 
r ia s , s fmpúrias ) y en apellidos, 
como Entença , .Antença , E r í l , 
Arí l j & c . A c u e r d ó m e ahora de 
una efpccie que puiliera no fer 
inút i l en lo fuccefsívo , y es de 
que los Caballeros Informantes 
que vinieron para las pruebas de 
D . SalvadcSr de Bournonvil le, y 
Erí! para el habito de S a n - T i á -
go , viendo en algún Bautifino 
d r i l y p o c E r í l ) dudaron áe la 
identidad ,. y fue pr.eeífa la evi
dencia de eíla p r á ñ i c a para 

. tránquil izarfe . 
'] (1) Ninguno de nueñros 
A u j ó r e s antigiiQS,como el R e y 
D j j a y m e L ' l i a m y n Mptot.ancj-j 
^er&^y'D^ Pedro Í I L n i demás , 
ílâriTatr Lemosina nueftra í e n -
g u á ^ f i n ó Cachalána, n i tampo
co è l R e y D". femando I . en fus 
C o n í l n u c i ó n e s . j y folo defde 

¡ ¿ue- e m p e z ó la opinion xíe ha-
Sérnos d?do. fu nosnbre j y \en-

oua Otsjcr ^v.» y fus compañeros 
le advierte c í ia novedad : K a y 
quien lo atribuye al principio 
de la Imprefsion, confundiendo 
lengua Lemosina con letra L e 
mosina, de donde íupónen que 
fe nos c o m u n i c ó . 

(2) Aunque algunos A u t o 
res , coino Raynumdo V i d a l , 
Angelo C o l ó c c í ^ y otros, u n i 
vocan el P r o v e n z á l , y el L e m o -
s íno , porque en efefto no es 
notable la diferencia , pera los 
Poc'tos Italianos la h ic ieron , 
prefiriendo aquel à e í le . Fonta-
níni Ub.i . cap.13. fe explica en 
eftos te'rminos: / noflri I ta l iani 
da principio abbraciaron fopra g l i 
aitri i l Romanzo P r o v e n í a l e , ' 
preponen do i Poét i ái quello à 
(juelii del Lwiofmo '¡ corne fece. 
Dante, l l Petrarca ( Triompho-
d'amore cap. 4. ) parimento lode 
fopra ogni- altro i Proven^ali. L a 
C o n g r e g a c i ó n de San Mauro en 
fu / l i f t , gener. de Langueà.rdiÇ^ 
tingue varias veces los, efer/tos 
en lengua P r o v e n z á l d« los que 
lo.eran, en lengua Lemosina. 

http://pr.ee
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documentos 3 Ia que aun evidenciara con nuevas luces 
el pàrrapho íiguiçntc ; y antes de él nos puede dar 
alguna cierto paísàge de Duchêrio 3 (1) en que hablan
do de Alinardo Obi ípo de León en el año de ioq .6 . 
y refiriendo que en los mas iba a Roma i yiiitar ios 
Santos ApoíloleSj dice : Diligcbant enimcum Vdlde lio-
mam propter facundiam oris Jü i , & affabilitatem fermo-. 
ms\ l td cmm preferebat vernJculum fonum loqitcU uniuf-
cujufque Gentis quoufqiie Líttinct penetrat lingua ¿ ac j i 
eadem patria, cjfet progenitus. De cita cláuíula fe iilfie-
re,, que en aquel tiempo el cuerpo de la lengua vul
gar era todavía t í miíhio en todas las Provincias 
que conocían el Latín • y que fu mayor diferepan-
cía conhítía en la de dialééboyy pronunciación. N o 
es creíble quanto puede efta desfigurar un idioma,, 

§. 11. 

D E S D E F I N E S D E L S I G L O X L H A S T A 
mediado el X I 1 1 . 

ESTA época levantó la gloria de nueftros Con
des no menos en los acrecentamientos de las 

letras j que de las armas. El Gonde Ramón Beren* 
guér Tercero de Barcelona, y Primero de Pro venza, 
en medio de fus repetidas conquiftas^ fe aplicó con 
efpecialidad a. la cultura del nativo idioma^ comu-

Tomo L Ecee ^' n í - ; 

(1) Duclicrius Spmlegium tom.i. pa¿. 467* edit. 1. 
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nicando defpues fus nuevos adornos al Provenzal, 
que los ab razó con general aplaufo ^ y tanto ^ que 
habiendo entrado el Conde al goce de fus dominios 
uk ra -Pyr inéos el año de 1080. (1) en el de 1 1 10, 
(2) fe vio ya enibidhido „ y poco defpues admitido 
de todo el Orbe culto > que fegun exprcífíon del 
Conde Ubald ín i bolvió à hermoíearfe entonces con 
nueftra lengua j (Í) empezófe à fiar a la pluma 3 mere
ciendo la gloria de fer la primera que fe vió en ufo 
literario defpues de la Latina y (4) y la de oírfe ce
lebrada por igual à cfta, y à la Griega, (5) por la mas 
bella, y florida, y la mas general de aquella edad, (6) 

y 

(1) Noftradámus Hift. Pro-
7>e»^. part.2. T h . Seconde partie 
de i Hiftóire de Provence : Sous 
les Çomtes de Bxrcelone , & Rois 
£ Aragon j qui F ont poffedee de 
puis F an 1080. jufques en F an 
J245. 

(2) Boliche Hi f l . de Proven-
te l iv .2. chap.6. Vean fe fus pala
bras tranferítas en \zpag 26. cíta 
¿ c num. 1. col. 2. L o roihno ex-
prcíían Fontaníní ¡ib. J - cap. 14, 
y.Mur.atórí differt.32. col. 1049. 

(5) Ubald ín i neíla F i t a di 
M . Franc. Barberino : sldunque 
áalfo {ludia di quell a lingua pelle-
grina vennero gli allettament,i à 
quel gufto pin Jaldo , onde sinvo-
gliarono gli uomini delle vaghe^ 

¡%e.delia Latina y è delia Gre:a\ 
• affaticandafi: in tal modo di tor 
> « . la. ruggine degli. •aniati fe-

coli j è di far fi che i l monda 
ritorv.iffe ancor bello. 

(4) Cravina delia Ragion Poli-
tica lib. 2. cap. 7. T i t . delia Let-
teratura Proveníale : Per effere 
qnella prima cf ogni altra flata 
weffa in ufo litterario. 

(5) Bor^hifii nella Dicbia-
ra^one di ahune veci del lib. 
delia C. novel, ad in princ. Effen-
do allora quel la lingua Pro~p en^a" 
le amata, ¿ pregiata 7 come oggi 
fono la Greca , ¿ la Latina da noi. 

(ó) Cartel vc'tro nella Giunte 
a l Bembo lib 1. Giunte 7. llama 
la lengua I-Vovenzál : L a pin 
dolce , è fiorita lingua del loro .fe-
colo. Fo urania i delia Eloqtmvqt 
Italiana lib. r. tap. S. Non ha 
dubio que la parlatura Romanea 
Prancefa { habla de la iVoveii-
¿ á l , porque la tjahccfa actual 

' en- ' • 

Y 1 
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y por la ún ica ' ap rec iada entonces de los Ingenios 
mas delicados de Europa. (1) • . • 

Como el nombre de Provenza, fe extendía n ò 
folo à la af tual , y al Languedóc 3 finó à Borgóña, 
Alvérnia , Lcmosín , Póireu^ T u r é n a , Gafcuiia^ y to
das las demás Provincias que abarcan el L o i r e , y-
los Pyríñeos j (2) el idioma de todas ellas íc llama
ba Provcnzál. (5) Baxo efte nombre fue gencralmen-

Eeee 2 te 

entonces empezaba , corno fe 
verá en tratando de fu. forma 
c ión ) non fcffe la pin dilettevole, 
è la fiu comuna di tutte y è per 
I ' ufo univerfale > è per la quanti-
tà de lie opere in qudla compojle, 
è da tutti lette. 

(1) Ubaldni! nclla detta V i 
ta di A í . Francefi o Earberíno: 
E r a •, come e notijfmo , quello 
idioma ( Provenzále) folo in pre-
gio tra le lingue > è comune à pin 
delicati Ingegni d'Európa. No fe 
acompánã eíta cita, ni ias cie Jos 
números antecedentes de Au
tores Cachalánes , ni Provenzá-
les por fer Patricios. 

(2) Veanfe las citadas Dif-
fertaciónes Academicas de Don 
R a m ó n de Ponsicli, y del P. M . 
Amonio Andreu. A ç i l e s fíiíl. 
fíierufal. Omnes de Burgundia, 
& Alrernía > ,& Fafcònia •> <Cr 
Cóthi , Provinciales appelíaban-
tur. Cafaneuve Franc-alleu de 
la Province d? Languedóc i i v , i ¿ 
chap. 2., Furent apeilé^Proven-
çaux:;: car.anciennement on com-

prer.oit foubs ce nom les peuples 
de Languedóc, de Gafcogne- d s lu-
vergne > & de Bourgogne (cita», 
V profigue ) tncme les peuples 
d'Jquitaine etoient apel lé^Pro-
yen$anx. La •.Congregation de 
S. Mauro Ilifl . . gener. derLan-
guedóc tom. i . l iv. 10. num.i í p . 
On fie dotinoit alors le nom de 
France 3 q'aux pays fitiie^ entre 
la Loire , l'Ocean0 & le Rbiny E t 
tom. 2. I tv . iS . num. 80. On totit-
prenoit au X I í . ftecle) comtnt 
dans le~precedent fous le nom ge
neral de F r oven faux les penples::i 
en fine qu' on divifiit alorf fa 
Royanme en Fxànce 3 <¡¿r ¿n -Pro.-. 
fence , fuhant les deux díferens 
idiómes dont fe fervoient les peu
ples de ces deux parties de i a M o * 
narebie. 

(3) L a meme Hrft. gener. dc 
Langued. tom.5. / /v .¿6.nuthlgz». 
On l'appelloit Proven fale 
dire la langúé) parciqu&ètte «o» ' 
commune à tous les peuples 'ie la 
Provence prife en general y c* eft à 
dire à p t s deJomoittè duRoyaume* 
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te conocido j no obftante de correfponderlc con mas 
p'ropricdad cl de Cathalàn > aunque íubllancialmcnte 
era el mifmo „ pero no con los primores de que 1c 
iluftràron nueftros Condes 3 con que ellos le habla
ban j y a fu imitación los principales de la Corte, 
í iendo eftos los primeros Poetas, que le dieron à 
conocer por toda Europa ( circunftancra elogiada de 
Sperón , (1) como ventajófa à la célebre Corte de 
Artus ) de fuerte que íblo duró el exp lendór , y el 
aplaufo de efte idioma en Provenza 3 mientras per
manec ió en ella la Corte Cathalina. Affi lo recono
cen los Efcritóres Italianos 3 (2) y atti los Provenza--

les 
(1) ' S p e r ó n Oraron} orat. ad 

.Antonio Re di Navarra pag, 56. 
E innan^i à lui per molti anni 
una Corte de gentiluomini fími-
le moita ali' antíca del Re slrtu 
d'fngbiüerra, fe non che in quefía 
r Proven-Qili furono Cavalieri y 
è ^Poetí. 

(z) Equíco la de là Natura 
á'slmore / .5 .Gíambul] , Orig. del-
U Ling. Fiorent. Los hermanos 
F r a r t c i f c o y Jayme Giunt i net-
la dedicatoria del Decamerone. 
N o fe copian aquí las palabras 
de -ellos tres Autores , porque 
<*¡ti<?dan tranícnt.is en'la cita òc 
\&sp¡i¿.2.6.y 27. Fontauíní delia 
JEloque>i%a I t a l . lib. J . cap. 16. 
hablando de los Condes Beren-
gucres Soberanos- de Provenza 
dice': N o i di tutti penfammo di 
femare i l catalogo à cagione del 

• •tithvarfi' y ¡ndeteminatmneme 

ftritto che fotto Raimondo Berling. 
hieri Comte di Provença v i furo
no in pregio i profeffori delia l in
gua Roraan-za , gia mi/la di Cata
lano ) è di antico Francefe ::: Í5 itt 
quefla guifa attribuendo à tutti 
cinqite Raimondi Eerengari y tal 
yanto j con l'e/cnipio de qiiali non-
fila in Provenga-, wa i71 altre Cor
ti di quelle contrade fu grande
mente favorita, è promoffa la glo
ria de'dicitori in quella lingua 
Romanza di vari dialetti. 

MuratcSri divert.iz. col. 1049. 
impl íc i tamente lo í ignif ica, 
pues hablando de los Poetas 
Piovenzales ¿ice.: Multam fi-
bi peperére ingenii famam, i ta ut 
per ipfam Ituliam ingvnii celcbri-
tate nominis eontin Pobmata• fer
vent ur. Porro at arbitrov., intra 
anniim M e o . <& 1254. fiorucre . 
pracipuc ex iis Fo'étis, 
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íes mifmos lo conficfian : (1) Y para total evidencia 
de que era la lengua Cathalana en la que efcribieron 
los primeros Poccas de aquella Corte ^ y aun los p r o -
pnos Provcnzàles , tranícribiré quatro coplas de un 
Poema que dirigió a la Condéíli de Trípoli Gofrédo 
Rodel Principe de Blaja^ el mas antígüo que de 'c i 
ta Nación fe tiene notícia 3 (2) a no ferio Guil lér-
mo IX. Conde de Poitiers, y Duque de Aqui tàn ia 
( hoy venerado en cl Cathà logo de los Santos ) (?) 
ambos coetáneos de nueftro primer Conde de Pro-
venza. (4) 

Non -. 

(1) Pitto Il ift . de la n i l e 
cTAix liv. z, chap. 5. Noítradá-
nms Jfift, de Provence fous les 
Comtes de Barcelonne, Bouche 
/-fifi, de Provence tom. 1. l iv. 2. 
chap. 6. Quedan también truni
entas las próprias palabras de 
eílos tres Autores en la cita de 
la pag. zó i Cafaneuve Franc-al
ien de ¡a Province de Languedóc 
¿iv. i .cbap.z. No lo expreíía con 
la claridad de los tres citados, 
pe tó impl íc i tamente - lo d ice , 
pues efcnbe: sin mhne tems-, que 
nos Romans furent appellès Pro-
fençanx > print aujji le nom de 
langue Provéngale , & fui dans 
me fi baute eflime durant les Reg 
nes de Lov'is le feune j de Pfrelip 
Augujíe i de Lovis huittieme > & 
de S. Lovis j que córame temoigne 
le Cardinal Bembo a 11 liv. 1. de 
fes Profcs toutes les Nations de 

I'Europe s'en fervoient pour êcri-
re en profe > & en vers ; cuyos 
R e y n á d o s forman cabalmente 
la época del mando de nue í lros 
Condes en Provenza. * 

(2) Baítcro Prelhninari cir~ 
ca la natura qualità delle let
ters dell'sJbbicci, ¿ r e lett. J . le. 
dice : / / primo > è piu antico Pee* 
ta Proven^le di cui fappia :nei-> 
t iqa . 

(3) Hift. gener.de Langue-
dóc num.ioi .Le plus an
den des Poetes Provençaux done 
i¿ foil fait mention dans ce recuèil 
eft Guillaume I X . Comte de Poi
tiers 5 <& Due d'Aquitaine nè eft 
1071. & mort en 1126. 

(4) Bailéro Prefa^. ci l . num. 
54- Pioriva ( habla del Principe 
Rode'l ) circa I'anno i i o o . D e , 
Guil lenno I X . fe ve c « la pre
cedente cica. 
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N o n fàp cantar qil fcn n o d i 
nil veri, trobar qi-ls> motz no íà 
ni fap de r ima com fi v á 
ñ rúüm non cnicn en s\} 
pero •men can conicns aifli 
c ó plus lauArcs mais valrá . a.a. 

Ja nulls nos mcrav i lh de m i 
i k u a m zo qeu non veirai i a 
cjar nul la rc> tan nial n ò fá 
t o zo q c z anc deis hucils n õ vi 
anc mai s nul temps no mimet i 
m no fai í i ia fo íiirú. a. a. 

A n c tan fuau n o m a d u r m í 
qc mos cfpentz no fos la 
on hi bella íi dorm c ia 
mei dczir fan lai lur ca m í 
mei fufpir fon fei altrc íi 
del amor no fai c o m penrá. 

Hons es Jo fons í7cu n õ m e n t í 
e tot quant i a bon i cí iá 
c ccl qc de m i !a penrá 
gard íi n õ mueva ni camgi 
qar íi lauzon en caerzi ( i ) 
lo corns de to l ía Icntcndrá .a .a . 

Nadie que conozca cíTos kiiómas dexará de ad
vertir mas vivo en eítos verfos ci Cathaián antiguo^ 
que el P r o v e n z á l e n médio de la corea diferencia 
que los diftinguc. Parece que los mifmos Provenzá-
les apoyaron efta inteligencia, pues à ciertos ant i 
q u í s i m o s Gozos Catha lánO'Provenzá les dedicados 
à Santa María Madalena 3 que en el dia de fu fie l ia 
hab ían cantado fiempre los de Marfcl la , hafta que 
eUPreládo anteceífor al a¿tuái lo prohibió en fu rn-
gre í fo j los llamaban > y llaman por immemorial he
redada t radic ión Cantinella Catbalàm ^ y en Francés 
Cantiqae Cathaián. ¡Tranfcribiré también quatro co-
plítas y aunque temo viciada la Or thographía en la 
cópia que fe rñé comunicó ^ por defnaturalizarfe fre
quentemente la Provenzál antigua en Francéfas plu
mas modeirnas. (2) A L -

VÍ(J) L a s tranferíbe B a l e r o 
!*a el eludo P i e l i m i n á r 4 c las 

letras, let. A . 
(2) Juftifican s u rezclo va

rios 
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ALLECRONSIS LOS P E C C A D O R S L J U Z A N T 
Sánela Aíana Aíavdalena, deVotarmnt. . 

o 

E L l a conce la ficu error 
lo nial que fach av ía , 

& ac del fucc d e n í c r paor^ 
& raeíis en la via, 
perqué vengues à falvament. 

Allegroniis & 

Adonc s'en ven al Salvador? 
•que a toula fezía 
aqua de ü i m o n lo L c b r o s 
embe grand corapagnia, 
& plorcc molt amarament. 

Al lcgroní i i . & 

De laiga que de Cos grand plors 
de fcys bels hucils ci/Tia, 
li lavet los peds per duílbr^ 
& pnis fos pels prenía 
torcáva loshy humblament . 

A l l e g r o n l í s & 

Per d e m o n ñ r a r major a m o r 
la dona mais fazia, 
que emb ienguent de grand duf-
lo cap de Chrift o n g í a {Cot 
dun don ric c p r e t i ò s cnguenr. 

Al legronl is & 

Añado otro adminículo en una cópia Provcnzáí 
de Alberto de Sifterón, que dice: 

Monges digatz fegons vo í l ra rcienílâ. 
cal vaion mais . Cathalan. ò Francês , 
er.vcr de íai Gafcoigna è Proení íà . 
E l i m o i i n . Alvergna. c V i a n c s . 
è de lai part la terra deis dos Rcys» 
è car fa be tz de tots íur captençn í íà . 
voi l l quem digatz cn qals plus fins p r c t z è s . (1) . 

La 

ríos Autores que han obfervádo 
Io mifmo, como Varchi nel E r 
colano pízg.64. edit.Fhren'Zj 1570; 
Caílelvccro nella Corre^. del dot-
to Ercolano edit. Bafil. i ^ j z . Sai-
v í a i y Crefclmbeni cn los luga

res citados por Bañero Pr&fav. 
m m . 23. 

(1) B-aíléro Tab&ta de i f o i 
t i P r o v e n ç a de l là .Età d'.Oro, 
lett. At Art , Alberto de Sifie^ 
r w c . 
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La pregunta fe reduce à cjuales ican mas fútiles 
los Catha láncS; ò los Prancefes: Luego fulxiivíue la 
propoficion en en'vcr de j l ñ 3 cflo es en los de cita 
.parce ^ y en de U i par t} eíto es en los de la otra. 
En la primera incluye los de Gaícuña , Pro venza, 
Le.mosín, Alvc rn ia , y Viancs; y en la fegunda la 
tierra de los dos Reyes , que es la Francia por los 
Eftados que en ella ten ían los de Inglaterra. E l mo
do de explicarfe perfuáde que baxo la apelación de 
Ca tha lánes incluye los de Gafcúña , Provenza, y 
demás de efta parte ; porque fegun la propoíicion, 
deben fer comprehendídos , ò baxo el nombre de 
C a t h a h í n e s , ò baxo el de Francéfes. N o es verofi-

. m i l que lo fucííen de los fegundos, por hailarfe en
tonces la Monarch ía Gá lhca dividida en Francia^ 
y en Provenza , y no llamando fe los de efta par
te jamas Francéfes , finó Provenzá les s antes miran
do con tal defagrádo el nombre de F r a n c é s , que 
Tolo fe lo daban fus enemigos ; (i) parece que fien-
do el Autor Provcnzál naturalmente no les daría el 
nombre de F rancé fe s , y por configuiente los en
tender ía baxo el de Ca tha l ánes ; que no fuera eítra-
ñ o Tiendo el objeto la p o e s í a , y Catha lánes fus So
beranos. 

C é -

( i ) Hiftoire gener. de Lan-
g u e d ó c prsEcit. tom. 2. liv. 14. 
«». 1079. On nommoit Proven-
ÇtfHX les Peufles de Bourgogne, 
d' Ativcrgne 9 de Gafcogns 3 de 

Góthie 3 & de Provence : les nu
tres s'appelloient; François f mais 
Ies ennemis donnoicnt le nom 
de Francs aux uns > <Sc aux au-
tres. 
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Ccfar Noftradámus Caballero ProvcrJxái ^ que en 
1 6 1 3 . cíen bio la Chronica de Provcnza, tldpues dc 
haber t raníer í to la fórmula del juramento que cti 
1468. hizo Mathías de Bcnáut en el iwgreílo • dc 
Veguer de Marfélla^ íeguida con invariáda obfer-
vancia defde fu inftitucion , que íin duda fue de 
nucílros Condes, pues era la raifma que praé l icá-
ban los Vegueres de Barcelona , advierte fer el len-
guáge médio Cathalán_, è inclina à que de él^ como 
de manantial formaron el fuyo fus antiguos • Patri
cios fe copia al pie con las mifmas alteracio
nes orthográpiiicas Francefas que él la produce. A n 
tón io Ruffi (2) de la miíma Nac ión 3 reconoce tam-

Tomo I . F f f f bícn 

• (1) CxfarNon-radán:us / /¿^ . 
' & Chronique dc Provence pari. 5. 
fans Lovis / / . Comte X I X . Dcf-
críbc la anrígüa foinia dc! jura
mento de Vecrucr de Marfclla 
en eftos t ú minos : E n nam dc 
Diou, Amen .yous Afafie de Be-
naut Feguier ordenai d* aquefía 
Cieutat de Maffcilha per nojíre 
Segnour lou Rey Louys, juras per 
Ion Diou omnipotent nofire Seg
nour fefit-Cbrift; è per la fiema' 
glorioufa Aía ire tos tems Fiergi 
M a r i d } è per loas fie us fants qua-
tre Evangelis j los quais font ayci 
pre fens j è per Ions 6 ants Archan
gels Sant Aí ikcl ) è Sant Gabriel) 
que rous portare^pura confeien* 
fa yè obferyare^fervir à la Rey al 
Jtfajeftat j que e^ ayci prefent, 
per caiifa: ¿ occafion de I'admin i f 

traiion de I'offici à vous donnat. 
Que t'ous eT^veray Catolich^e com-
mnnegadour de Santa Mare Gle i -
fa j è à ella non fartT^ jamais tan-
trari 5 tant quant eh V&HS Jera-
non fuffertare^.qíte vengan i'y fia _ 
contrari. C e font les fennemsj 
les pro te f ta t í ons , le r a m r g t v 
& le patoís de mi Cathelan 
par advanture celuy Ja-mefme 
dont nos premiers Gaulq í s out 
puisc leurs langues, locutions, 
8c vocables, que devoient fa i -
re par une longae , & Hu:rce 
coí luine gardée dc main en 
main. 

(2) fòmvHift. de U r i l l e \ 
de Marfeille l i v . j ?; chap. '4'. Jí'tt' 
commencement- d». dou^ienie f í e -
ele les MarfciUois conmcacéfcttt 
d'abátardir lent idióme p-ar fe 

com -
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bien visible mudanza cu el idioma Provcnzái dcf-
de princípios dçi figlo X I I . con la introducción de 
repetidas voces Cathalánas. El Obifpo Juílo Fon-
taníni (0 confirma, que ya defde el tiempo del Con
de R a m ó n Bercngucr era la lengua Provcnzáí mixta 
de Cattialán a y antiguo Francés ( que afli denominan 
latamente algunos Autores el romance de Provcnza ) 
y que el arte de romancear no le debieron à los 
Provenzá les los Efpañóles ílis vecinos, finó aque
llos à eílos con el largo tiempo que cftubieron fu-
jé tos à fu Imperio. 

N o es diículpable el filencio ^ ò floxedad de 
nueftros Autores en efte aííumpto. Muchos le cf-
fuerzan à publicar agrados de la lengua Cathalána, 
y el aprecio que debió à los Condes de Barcelona., 
y Reyes de Aragón. E l Aragones Zurita (z) lo expo
ne en eftos términos : Mra ejla general afición de los 
Reyes y -porque defde que fucedleron al Conde de Barce
lona jiempre tubicron por fu nttturaleza 3y antiqiHjfma 
patria <z Cathaldüa : y en todo conformaron con fus Le

yes, 

commerce qn'ils eurent avec les 
peuples marttmes , fi bien ) qn'il 
fe fie un grand melange des mots 
Catalans. 

( i ) Fontani'ni l ib . l . ca{).Ió. 
Sottò Raimondo Bcrlin<?hieri Con-
te di PrafenT^t, vi forano in prc-
gio i prafejfori delta lingua Ro-
man^a gia mifta di Catbalanoy & 
âj anticô France fe. Y defpues eci 
c i c a g . z z / á i t c - . G U da quefia lNa-

tione (habla de los Efpnñóles) 
come à loro vicina l ' arte di ro
maneare non apparáronoi r/ia bien 
piu tofio i frovci i^aü dagli Spag-
nuoli all'Imperio de'qttali fog-
giacíjucro lungo. tempo. 

( i ) Zurita ylnnal. de Arag. 
lib.S. cap.18. y lib.7: cap.18. 
xo : Lengua CatbalÁna que era la 
corte/ana > y que hablaba» aque
llos Principes. 
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yes , y Ccflimbres s y U Icngud de que ufaban tro, U 
Cdthnlaru , y de etU fue toda U •corte/kma, > de que 
f j preciuba?/ en aquellos ticwpos. Uztaróz, (1) lo con-
finna , pues Heme que el Rey Don Jay me el Prime
ro eftablcció en el Reyno de Aragón fus Fueros en 
Cathalán. Murét (2) que el niifmo Rey en la própria 
lengua hizo cierto razonamiento à los de Huéíca , 
en que les dixo : Barons, bem cree que fiíbcu> e de-
Leu jkber que Nos Jam "Vojlre Scnyor uatiíral > e de llonc 
ternas, que catorce Keys ab Nos ha hagut en drago >&c. 
Otros aíll de la Corona de Aragón como del P r in 
cipado añaden y que nueilxos Reyes extendieron 
el idioma Cathalán en todas fus conquiftas j (3) que 

Fíffa . en 

(1) U z u r ó z Noticia de los 
jiutóres Aíanujir'itoS} citados en 
el libro intituláclo : Coronacié-
ties de los Reyes de Aragón j por 
G e r ó n i m o de Blancas en el ar
t ículo de D , Vidal de Canellas. 

(2) Mu ret lni>eftig. bift. del 
Reyno de Navarra lib.z. cap.9. 

(3) Veafe el ú l t i m o artícu
lo del Apcndice. T o d o lo de-
más que fe cxpreíTa refpe&tvo 
à la eftimacion que hicieron 
nueftros Reyes del idioma C a 
t h a l á n , fe halla en los Kegif-
tros del Archivo R e a l , y del 
Racional . Son frequentif'simas 
las cartas de los R e y e s , defde 
los primeros hafta D . Fernando 
el Catholico incluítvè , eferítas 
en Cathalán ? y a à Jas R e y nas, 

y à fus Hi jos , ya à Comunes, y 
Particulares, ya à otros Pr inc i 
pes eftrangéros, como Reyes de 
Francia , y de Inglaterra , D u 
ques de Borgoña , y de B á r , 
R e y n a de Clitpre , Soldán de 
B a b y l o n i a , A l c á y d e de B¿!gía¿ 
R e y de T ú n e z , de Bona , &c¿ 
y algunos tratados en Cathalán 
con eftos Reyes . A los de nuef-
tra Peninfula , como <ie Caíh' -
lla , Portugal , y al de Granada 
l o l í a n eferibir por lo regularen 
Cafleilano. A las Rey nas, quan
do las eferibian de oficio, efk» 
e s , quando por fu aufencia 
quedaban Gobernadoras «de Jos 
Reynos , empezaba la carta: / / -
lujlrijjlma Rcyña mflrá molt ta 
ra , ¿ molt amada Afidlér. Afsi 

fe '. 
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en él efcribian fus cartas ^ affi familiares entre Re
yes, Reynas, Principes , e Infantes} corno de oficio, 
y unas, y otras no menos à fus Vafsallos que à otros 
Principes de Europa, A f i a , y Africa ; que al Papa las 
mas en L a t í n , y algunas en C a t h a l á n , y comunmen
te en efte las p o í t d á t a s , que à veces añadían de pró
pr io p u ñ o ; que en el mi imo idioma hacían las pro-
policiones de las Cortes , aún de las generales de 

t o -

fe hallan algunas efcri'tas por 
el R e y D . Alonfo I V . defJe 
N á p o l e s à la R e y n a Doña Ma
ría fu niiiger, Gobernadora de 
e f íos R e y nos 5 y'quando les ef
cribian por familiar correfpon-
dencia empezaban comuninen-
i t i - A í o l t cara Coriipanyónct. A 
los Hi jos en cai tas conf idencíá-
les fe -hallan algunos verfos, co
mo CÍ\ una que en 13 79. eferi-
b i ó el R e y D . Pedro I V . à fu 
primogenico D.Juan en aífunip-
to cierto cafamiento 5 y em
piezan. 

A l ó n car fill-) per Sant Jíntóni 
vos jurám m-il confell ít 
ton laxáis tal rnatrimóni 

, en qui dan un bon regnati&c. 
H d l í a a f e d í f t reares cartas cf-

-crítas eu Catha lán al Papa , co
mo in Cur..;Reg,foan»is de 1-391. 
ad 92. en que c l R e y D . Juan 
e f e r i b i ó à fu Santidad para que 
amoaeffcáífe al Maeftro Prancif-
co X i m é n e z , que publicaba ha-
Htít eu fus Reglas de Attrono-

nu'a P r o n o ü i c a , que por todo el 
año de 1400. no quedaría R e y 
Chrif t iáno en el Mundo finó el 
de Francia. Dado en Lérida en 
7. de Noviembre de 1391. /« 
Keg. Cur . Reg. Afar ia de an. 
1396. foi. 64. eferíbe la R e y n a 
al Papa en la inifma lengua, 
dándole parte de la muerte del 
Rey D . Juan fu marido. Dat. 
en Barcelona à 22. de Mayo de 
1 396. I n Cur . Sig. Sec. de 1402. 
ad 3. carta del R e y D . Mart ín 
al Papa en el mifmo idioma, 
pidiéndole hicieífe e l e c c i ó n pa
ra Cardenales de algunos Natu
rales áe fu Corona. Féclia en 
Barcelona à 5. de Setiembre de 
J40S. y varias poftdácas de Ja 
miinia lengua en cartas eferítas 
en Latíri) como en una del R e y 
.D. Pedro I V . en 6. de Mayo de 
1376. en que añade : Pare Sant} 

perçó que la vo/lra Santedát. co-
nega que açó he de cor, he eferíts 
aq-uefis renglons de U mia má. E l 
ufo común de cite idioma en la 

Cafa 
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todos los Reynos , los Ediólos concernientes à toda 
la C o r c m i ; las Orclcnánzas para la Ca ía Real , para 
fu Capilla , para los viages , y otras diipoficíónes 
domeiheas 3 y aún algunos Eítatiítos de Rc l ig íó i l ; 
que cu el próprio eferibicron fus Chrón ica s , y Poe
sías , y en nn otras d i i p o í i c i ó n c s y elogios que mcr. 
recio nueftra lengua de Principes 3 y Literatos e í -

tran-

Cafn Real fon muchifsnnos los 
documentos que lo ateí l /gunn. 
Tranfcnbefe uno que es curio-
fo : Inflrumentum fpon/alitiónis 
Domina Infantijfa per verba de 
prxfenci contraSorum. ~ / » Dei 
nomine patcat, &c. per hujufmodi 
laudahile Sacramentum inter / / -
Inflrijfirnurn Dominum Jacóbiim, 
Dei gratia Kegem / íragonumi&c. 
& Illtijlrem I'rederícunt Ducem 
Jluflriie. o & c . & ínclytam Domi
nam Elifiibeth natam pnefati Do-
mini *Regis,c¿*c, quod prafata Do
mina Elifabetb dixit •, <& refpon* 
dit prtfdiSfo Nuntioj-feú Procura-, 
tori di&i Domini Dmis in vulga-
r i ) & idiomate pío verba qua fe-
qiu'.ntur, rz Jo na ifabéi fiíla del 
molt Alt Senyor en Jaime R e y 
Darngó rníjanfant •> & nuncian 
à Vos RolfT Procurador > £< 
AJeíFatge efpecial de Fredench 
Duch Dauftria, reemp lo dit 
Dnch en marít meu, &" en ell 
confent, així com à l eyá l marít 
men. Qua quidem i>erba>&c, qu£ 
fuerunt afta in pr&di&et Civitate 
£anbinonx > pridie Idus Offobris. 

anno Domini 1313. Todas las 
O reí 1 nac iones qu c fe i adíca 11, y 
Jas de la Orden , y Caballería 
de San Jorge, y la union de c i 
ta Orden con la de Monteia', fe 
hallan en dicho Rea l Archivo j 
las Propoí lc iones de las Cortes, 
en fus ProceíTos, y algunas en 
la Chronica de Carbonell ; y 
las Pragmát icas , y Conf t i tuc ió -
nes fueran mas comunmente en 
Lat ín , halla el R e y D . Fernan
do I . infante de C a í t í l l a , quien 
en las Cortes de Barcelona de ' 
1413. mandó que en adelanté 
fe h ic ie í fen en C a t h a l á n , y que 
en el rnifmo idioma fe tradu-
xeíTen las antiguas Leyes , y 
Conf t i tuc iónes efcritas en L a 
tín. Lcenfe en !n pag.i . y 2. de 
la nueva Compi lac ión de dichas 
Conf t i tuc iónes . Los elos;ios de 
Principes, y Literatos de E u r o 
pa dados al idioma Cathalán, 
fe pueden ver con efpecíalidad 
en el Tratado de'la Lengua C a 
thalán a ,-que efer ibió en fu j u 
ventud nueftro í lu f tr i f s in io de 
Ore'nfe. 
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trangcros, los que omi to , pues aunque nprcciábles 
Tc defvian del intento; peró ninguno de todos ei
tos Autores hace la mas leve mención de la i m 
mor ta l fama que adquirieron nucítros Condes de 
Barcelona, y Provenza, iluftrando el idioma con 
aquellos primores, y realces, que en pro ía , y en 
verfo 1c grangeáron univeríal preferencia en todo 
el Orbe cuito 3 durando unicamente eftc luílrt)fo 
auge mientras fubfiftió en los Principes Cathalancs 
el dominio ultra Pyrinéo. Noticia de que rcfliltando 
tanta gloria à aquellos Condes, inclytos Progenito
res de nucflros Auguftos Soberanos, folo la debe
mos al fincéro eftudio de los eñrangéros , no de los 
patricios. 

Es innegable que nueílro Don Antonio de Baf-
téro en fu,Crufca ( cuyo Autor , y Obra cnfalza en 
breve elogio el expreísádo Obifpo F o n t a n í n i (t) ) 
nos a b r i ó ios ojos , y la fenda para penetrar a ma
yores defeubrimientos 3 y feguir los palios de las 
Mufas , y del idioma. 

Las Mufas que elogiaron à nueílro Conde Bernar
do en fu fepulchro^ ò perecieron, ò a lo menos pc-
recicS fu memoria. Renacieron defpues en la Corte 
del mencionado Conde Ramón Berenguér 3 y las mas 

•la 

( i ) * Fontan ín i della Eloquen-
íÇa Ital iana l ib. i , cap. 8. hablaa-
à o dt Jos que feadoétrinárou en 

•los efer ícos Provcnzálcs dice: 
Fr,a qualift difiinguono à di noflri 
Ü' Si^nor Dottore Anton M a r i a 

Sa lv in i , è i l Signar D . sliitóniv 
Bafréro Gentllhmmo Barcelonefct 
è Canoniio di Girona ) che ha di-
vulgata ultimamente ; C í a f a 
Proveiizale: E trataridofi di Utt-
gu(t fpenta i l dirlo 3 è un dar lode. 
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la íiguicron en Provcnza, donde colocaron fu. prin
cipal rcfidencia por cílar mns al abrigo del cftré-
puo de las armas, ( i ) formando allí d nuevo cho
ro de la poesía vulgar, dcfde donde fe diíundieron 
fus a t ra í l ívos ecos por las demás Naciones litera
tas de Europa. Fenecida en el figío X I I I . la Eí l í r -
pe Ca tha lána en aquel P a í s , fe bolvio la mayor 
parte de aquellas Mufas à recobrar la compañía de 
fus hermanas que quedaron en el patricio (2) ( à ex-

„ , CCP~ 
ca Vaticana de liorna , y de Ja 
Real de .París) y el R e y D . P e 
dro íu nieto, no folo fueron fa-
mófos Poetas, finó diflingotdos 
favorecedores de los que fe aplí-
cában à.ls poesía. Veaafe Jos c i 
tados Manufcmos , y refpeiSo 
al feguudo \ z H i f t . gen. de L a n -
gued. an. 12.13. num.-)7. Defpues 
de efta época parece mas ieJíz 
fu e í l u d i o en nueftro Principa
do , no folo por haílarfe mas 
poes ías , afsi de Reyes , como de 
particulares, y bacer las h i f tó-
rias mayor menc ión de el Jas, 
como por diferentes, artes 'poé
ticas que :•̂ eve•fi:rib"íer '̂iJ^ '̂•••'-tb*•' 
do el ligio X I V . N u e í í r ó Mar
ques de Sentmanát ha notado 
algunas entre los ' M'-aauferi-
tos de ta Biblrothcca de los 
Pad res Carmelitas Defcalzos 
de erta C t u d á d , como de JKe-
renguér de N o y a , de Jofre de 
F o x á , de R a m ó n V i d á l , feco-
piládos por Jüan CaSieUàótfSte-:. 
G a y a , y de otros. 

(1) E! Cardenal Hembo del
ia Lingua volgare ¡ i h A . N e c de 
maravigUarfene : percioche non 
pateado qncllc gen ti molti difeor-
riiiienti di altri Na^joni i t per 
lo pin lunga , ¿ tranquilla pace 
godendo > 6~c. L o mifmo dice 
iVlurntóri dijjèrt. 32. 

(2) Aunque durante aque
lla época fue mucho mayor el 
n ú m e r o de los Poetas Proven-
záies que de Cathalánes , afsi 
por la paz de qne gozaban^ co
mo por la gran extenfion del 
P a í s , comprehendído baxo el 
nombre de P r o v e n í a , y es muy 
dable que hayan perecido m u 
chas poes ías , y la memoria de 
varios Poetas ( como de Chró-
« i c a s , y Chroniiras patricios) 
entre el continuo movimiento 
de g u e r r a s y empreíTas; pero 
fe fa be q ue e! R e y D . A l o n fo I . 
de la familia de los Berengucres 
( cuya 6gura ¿ c a b a l l o reprefen-
tan los Manufcrítos de los Poe
tas Provenzáles de la Bibliotlic-
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cepcion de las que paflaron à Nápoles con los Prin
cipes ProvcnzaleSj ( i ) y de algunas que por cierto 
tiempo quedaron protegidas de los Condes de To-
l ó í a ) y al favor cie nueftros Reyes coníerváron fus 
lucimientos. Las que permanecieron en Provcnza re
cobraron fu antiguo eípíritu en el ügío immcdiatOj 
'cftableciendo la célebre Academia del Gay / à l é r ^ y 
en ambas Provincias mientras lograron el apoyo 
dominante de la lengua nativa proíiguicron ícl iz-
mente fus e finé ros. 

Efta^ pues , lengua Provcnzál ( ò Cathaláno-Pro-
venzá i s como la llama el referido Provcnzál Noftra-
'dámus 3 (z) y deber ía llamarfe ) íc concilio los agrá-
dos y y aplicación de los Principes Soberanos de 
Europa, (j) conftituyendola algunos lengua de fu 
Corte . (4) Empezaron varias Naciones à eferibir en 
- ella. 

, (1) Veafe en adelante T i c . 
•Formación de la Lengua Italiana. 

(z) Noftradámus fíifl. de 
Provence part, 2. hablando <3e 
un defpácho que tranfcn'be, 
hecho por Renato de Anjóu 
'Condr de Provenza , dice que 
|o eferibid en fan bon > & franc 
Catalan Proren^al. 

(3) Du-Cange in Pr¿efat. cit. 
num. i 5. £ a qitippè lingua nítida 
ttâeo 3 florida j culta} ac polka ha
bita e j l , m nulla ferè extiterit 
regio in quam non immijfil fuerh, 
ctim maximè in Principim Aulis 
magno in pretio baberentur Poeta 
Provinciales eoruwqu's poèmatã) 

ut genio quaft dotata fingularij 
ubique ferè legerentnr. E fcc lávnSf 
& Bofibns in hac lingua /criben-
tes aiunt, quod fv.it ( tranfcn'be 
fus palabras) y concluye : Ray-
mundus Montancrius ¡ qui yixit 
circa annum 1300, . bifióriam 
fuara hac lingua exaravit > & 
Carbonellifs in Chronica ejufdem 
idiómatis tabulas , vari atine a ã a 
áefcripfn. Ambos à cios eferi-
bieron en Cathalán. Veajjfe en 
adelante los ar t í cu los , que tra
tan feparadameate de la forma
c i ó n de las Lenguas. • 

' (4) . Vcanfe dichos artícu
los j y el cue les fubíigue. 

http://fv.it
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ella, ( i ) no folo p o e s í a s , finó también profa, (2) 
•1 traducir ios mejores libros de la ant igüedad, ( i) 
De cfto nació el defeo de perficiònar las própr ias 
lenguas, y capacitarlas para el ufo de efcribir ; y 
y affi del romance común hermofeádo con los i b -
brepueftos del P royenzá l , acomodándole cada Rey-
no a íü d i a l é í t o , y p ronunc iac ión , y defechando^ 
ò puliendo t é rminos , y terminaciones fe formaron 
en los dos figlos X I I . y X I I I . las aétuáles lenguas 
Efpañóla, ò C a ñ e l l a n a , F rancé ía , Italiana, y otras. 

FORMACION D E L A L E N G U A E S P A Ñ O L A , 
G Cajlellana. 

A primera lengua que fe arregló del romance 
vulgar aííi he rmoíeádo , fue la E í p a ñ ó i a , ò 

Caftellana ; poco defpues la Francéía , y ultimamen
te la Italiana. Dudan nueftros Autores la naturaleza 
efpecífica del romance de Efpána baila fines del fi-
glo X I . Antonio de Kebríja que floreció a. los del 
XV. le fupóne quinientos años antes, ( y aífi à las . 

Tomo I . Gggg - i m -

(1) Bembo áella rolgar L i n 
gua lib. 1. Ciafcuno , ¿ F r anee fe) 
ò Fiamingo j ò Guafcóne , ò Bor-
gognónt y ò altramenté di quelle 
jNa-^oni j che egli fi fojffe, i l qua
le 5 bene ferivere y è fpe^ialtnen-
te.verfeggiar volejje qttantunqae 
egli Proven'zale non foffe-} lo fa-, 
ceva provenTglmente. 

(2) Gravína de lia Ragion 
Poética lib, 2. cap.7,• .Vcaíe en 
adelante la formac ión de l a 
lengua Italiana. 

(3) Bañero Crufca Proven* 
yale nelU Prefa^ione num. 60 . 
ind iv idúa algunas. 'Fontaajni 
delia Eloquenta I td iana U b . i . 
cap. 8. aumcia muchas. 
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immediacióncs del X L ) enteramente defemcjante al 
de fu t iempo , { i ) que poco dcfdccía del aétuái •, i n -
ímua poílerióres mudanzas , pero nada explica ^ ni 
fitua. Los modernos Tolo determinan fu incertidum-
bre^ careciendo de otra luz^ que la que vislumbran 
entre los vulgarífrnos de los Inftrumentos Latinos 5 
(2) pero efeondída en fombras era efcáfo apoyo pa
ra iluílrar la duda^, no obftantc que la penetración 
del Padre Terreros fe aventajó en fu delaibnmicn-
to. (3) En fin los Autores Regnícolas ( como tam
bién los Italianos , y generalmente los Francéfes an
teriores à efte í iglo ) no conocieron otro monumen

to 

(1) N e b n p en Ja Dedícaró. 
ría de fu Árte de la Lengua Caf-
tellana à la Catholica lie y tía 
D o ñ a Ifabel ano de 149^- dice: 
Porque fi la queremos cotejar (ef-
to es la Lengua de Efpáña) con 
la de hoy à quinientos a ñ o s , ha
llaremos tanta diferencia > è di-
verfidad j quanta puede fer mayor 
entre dos lenguas. 

(2) Veanfe los Inftrumea-
tos indicados jWg.572. los del 
V. Yepcs en Çu Cbron. Benediff. 
( prefeindiendo .de fu legitimi
dad ) y los cjue cofría Aguirre 
en el f(MB.4».Çfitâiisjhtifpan. E n 
aTsunos fe hallan ciertas %'oces 
afhialme-rite C a r e l i a n a s , y ori
ginarias Griegas > como Tio de 
thiosytio de reoy mantas de ma.n-
thos 5 & C ' ò autfgiio- Latinas, 
-como Sobrino áz fohrínus ) pena 

de pinna y carros de carrus; pe
ro las mas locuciones, y aún 
phi'áfes fon del antígito roman
ce. L a R_ea! Academia EfpañoJa 
en fu Üi (c urío del Origen de la 
Lengua Caflellana num. 16. tom. 
I . de fit Diccionário inclina à 
c]ue la corrupción del Latín en 
los Privilegios , y Efcriuíras 
publicas e m p e z ó en Aíh' ir ias; 
y es ven'finiil que fiendo el 
obj-ito de todo el cuidado de 
aquellos Soberanos v,y Vafsá-
llos el recobro de fus Patrias, 
fe transfirió à las armas el eftú-
dio de las letras : cefsáron las 
E f o i é l a s , y cefsó la gramaticál 
latinidad , que nada mejorana 
hafta las diípofjcfónes cle.l K;ey 
D . Alonfo V I . yvpoco, halla las 
del I X . ; < : r f y 

( i ) T c t r é r . E p . y. p.z 11. y fig. 
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to del anrfgiio romance hafta las cercanías del íí-
glo X I I . que ios pafsages de Nichardo del ano de 
842. pero COJIIO eílos no eran de la Gállia Gód i i -
ca 5 finó de la Septent r ionalo Ncufl r ia , no halla
ban iufíciente coníeqücncia para el romance de Ef~ 
paña. Ahora sí que fe logra con los felices defeu-
bnmientos, que nos han comunicado los eruditos 
Padres de la Congregación de San Mauro de Par ís 
en el citado Epitáphio de nueftro Conde Bernardo 
del íiglo I X . y en las Efcritiiras de la Gáll ia G ó t h i -
ca del X. y de efta, y de Cathaíuña de principios 
del X I . que le han indicado; (1) pues bolviendo los 
ojos a el los, no Tolo fe adivina 3 pero fe convence 
la calidad del romance ^ que en aquella época rey-
naba en Eípáña. >•• 

La razón es evidente; porque ocupando la len--
gua Romana todo fu Imper io , ya fueíTe la Latina 
como quieren algunos, ò ya la Lat ina , y roman
ce como pretenden otros; {z) con la in t roducción ' 
de los Septentrionales fe formó nueva lengua m i x 
t a , fegun la opinion de los primeros, ò fe a l te ró 
poco, fegun la de los fegtmdos; pero íea lo "que 
fuere, una vez que la E f p á ñ a , y la Gáll ia Góth í» 
ca , ò Narboncfa quedando fujéta à la dominac ión 

Gggg 2 de 

(1) Veafe pag. 572. Aun
que la eferitúra de Gathakuia 
<3e principios fiel figlo X I . la 
trahe B a l ú z i o como fe d ixo) 
no fue reparada la circunftan-
fiia del vulgar romance ingerí-

do en e l l a , porque le faltaba' 
para fu ufo et apoyo de las an*: 
tecedentes. 

(2) Veafe Jo"qoe fe" h a f á i - -
cho al principio "de efíé A"pca«'" 
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de los Godos, ( i ) formaron un núfmo Rcyno, y per
manecieron baxo unos mi.fmos- Soberanos j ñicílcn 
pocas, ò muchas las cftrnngéras impreíllóncs3 íiem-
pre ferian las mi ímas en todo ci Rcyno^ y por con-
ligüientc idéntico el vulgar idunna. 

Ello concluye que en el íiglo V I I I . en que pe
reció el dominio de los Godos 3 era indubitable
mente uno mifmo el lenguágc en todas fus Provin
cias. Defpues de la general inundación Mahometa
na fe han de confiderar los naturales de todo el 
Rcyno Góth ico divididos en tres cláíles \ la una de 
los que fuecumbicron enteramente a las armas vic-
tor ióias viviendo por algunos figlos baxo fu do
minación con funcíta tranquilidad \ la otra de aque
llos j que huyendo ^ y juntándole en los montes de 
Aíliirias,y Burgos > Vizcaya3 Guipúzcoa ; y Aragón^ y 
emprendiendo muy luego el reçóbro de fus Patrias, 
Q no padecieron la efclavitud , ò permitieron poco 
intervalo entre ella > y la libertad ^ y la ultima de 
los que guareciendofe retirados en las quiebras, y 
afperidádes de C a t h a l u ñ a , y Gállia G ó t h i c a , ò paf-
fandofe à las extremidades de efta, empezaron por 
sí folos el recobro de fus Patrias, y le profiguieron 
al apoyo de los Reyes de Francia. 

Los 

( i ) LO cftnbo en cafi toda 
( ejfta é p o c a , y aunque Gal i c ia , y 

parte ¿c Poítiigiil permanec ió 
galgua tiempo ruK'ta.à los Sue vas, 
'^erò-Ja violencia con que pade

cían fu.dominio, les haría ocíió-
fo aún fu lenguáge . Los W á n -
dalos, y Alanos en fu poca du
ración pudieron alcerar la quie
tud, pero no el idioma. 



APÉNDICE DEL LFNCHAGE ROMANO VULGAR. 605 

Los de la primera cláfíe cambiaron enteramen
te el lengu.ígc materno por el dominante 5 de For-. 
n u que pallando la violencia a incl inación; y ter
minando en exccísívo apego , (1) vino a conPciniíríe 
cl Arabe caíi íu idic^ma vulgar. (2) Los de la íegun-
da conferváron ilélo el nat ivo, pues ellos y y los 
Gcfcs que eligieron para el recobro de fus Tierrasy 
todos eran patricios, y luego de reconquiftados fus 
Paífes les reftablcciéron fu i d ioma , (3) que poca a l 
teración pudo tener donde no dominaron los .Ma-
hometános con d u r a c i ó n , ni foíTiégo. E l Latín gra
matical próprio de las Efcuclas , desfigurado por 

. , ' . de-

PaS-
S. Eulog. rpud Terrer . 

,08. Alvar, in Indic. lumi-
nojo arca finan. Vcofe tambieii 
à Velazquez Orígenes de la. Poe
sía Cafteltana pag.i 3. y í ig . 

(2) P. Terreros Paleograph. 
cit. pag. 207. A ías con el tiem
po-la lengua vulgar de, efia rama 
de la Nac ión ( habla de .la que 
quedó fujéta à los Moros Yfue 
la Arabe, & c . 

(3) Alderete Origen de la 
Lengua Cafiellana lib. 2. cap. 3. ' 
Como los Reynos de Aragón , y 
Navarra fe cobraron de los Mo
ros por los Efpamles naturales y 
como affimifmo fe cobró Ca/lilla 
la r ié ja , y los demás Reynos que 
dixímos , el romance igualmente 
fe recibió en todos ellos , fegun 
qne antes que los Moros 'vinie
ran à eflas paries ffe ufaba. Eí le 

infigne Efci í tor c r e y ó que los 
P r o v e n z á k s íntrbduxcroh en 
Cathaltiña nueva lengua afs'iC-
tient'o à los Cathalánes en e l 
recobro de fu Patr ia , preocu
pado ím duda de algunos A H -
tóres nae io i iá les , que hicieron: 
eFeclo de la in troducc ión del 
nombre de Cathalúna la de la 
lengua ; pero uno,, y otro es-
e q u i v o c a c i ó n , coaio <peda m -
finuádo, y fe verá extenfaraen-
te à fu tiempo*, y ciertamente 
íi hubielTen advertido , que à 
principios del figlo V I H . no 
podía clexar de fer uno mifmo 
el l e n s u á g e de los Provenzáles , 
y Cathalánes , no hubieran creí -
do que en el mifmo íí»!o hu-
bie í len aquellos aprendido otra 
lengua, è ititroduCidola en C a -
thalúúa» 
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cícfc&o de ci las, y por la preocupación de las ar
mas , prockixo en las Eicnturas los barharífrr .os, 
que deslucen fu antigua pureza 5 pero el Latín cor
rup to , o romance vulgar que ellos mifmos apren
dieron con la leche, y íe tranfimtía de padres a h i 
jos por heredada imitación , íiendo la lengua co
m ú n , y uíuál de todos, nada p a d e c i ó , ni pudo, no 
concurriendo mezcla de Naciones eftrangcras halla 
fines del íiglo X I . ni otro aun remoto motivo de 
alterarle. 

Los de la tercera corrieron igual fortuna, y fe 
verificó en ellos lo mifmo que en los í egundos , fin 
que excite fombras el auxilio de Cario Magno ; pues 
efte Pr inc ipé , bien íexos de innovar cofa alguna en 
el i d ioma , leyes, ni aun en el nombre (pues man-
tubo en la Gállia Narbonéfa el de Gotbica, y reno
vó en Cátha láña el de Coda) (1) introduxo en fu 
Francia mayor ufo del romance de la Gállia Gó th i -
ca pon defeaecimiento del Tudéfco. (2) De lo refe* 
r ído fe infiere, que en los dos últimos eftados, 0 
ramos del Reyno Góthico permaneció en los íiglos 
i tnmediátos al V I H . el mifmo idioma que tenían à 
princípios de efte, y conííguientemente que qualef-
quier monumentos en vulgar que fubfiftan de dichos 
í i g lo s , ya fean. de la Gállia Gothica, ò ya de E ípá-
ñ a , fueron mutuo precífo argumento para la noticia 

(1) Veanfe los A u t o r e s , y l (2) Veafe en adelante el 
documentos alegados e a la cita articulo cíe la Formación de la 
•de f ag. 5 80. y fig* \ Lengua írancéfa . 
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práí l ica del idioma vulgar en ambos PaiTês: afli que 
no pueden dexar de darle los citados documentos 
de la Gállia G ó t h i c a , y Ca tha luña , por lo reípec-
tívo à lo demás de Efpáña. - ; 

Ei Arzobiípo Foncaníni (O'cfcríbc, que habiendo 
paííiido un Eípanól à Fulda en Alemania à vifitar el 
cuerpo de Santa L íoba poco deípucs de fu muerte, 
Cjue hic en 772. y hallandofc allí un Sacerdote I ta 
liano , fe hablaron, y entendieron como íi fueran 
compatricios', de que infiere como cfe¿to predio la 
concordancia de idiomas. Quanta mayor la infer i 
ría por los motivos expueílos, entre las Provincias 
de Éfpáñá , y Gállia Gó th i ca , que entre çftas, y las 
de I t a l i a , las quales amas de diíl into dominio pa
decieron las alteraciones Lombardas ? 

Nueftros Autores ya repararon en e l ligio X L 
y X I I . la mucha femejanza del idioma de la Gállia 
Gó th i ca , ò antigua Provenza con el de Gal ic ia , y 
Portugal, (2) y configuientemente con el de Afturias, 

León, 

(1) Fontan, de lia Éloquen^a 
Italiana lib. I . cap. 3. ; 

(2) P. Terreros Paleográph. 
cit. pag. 209. L a lengua antlgúx 
de Francia es muy. fem.ejante à la 
Gallega. Es fireqüeiue entre los 
Autores eftrangéros de la Fran
cia, como Ital iái ios , EfpañóleS) 
y. d e m á s , llamar Lengua Fran-, 
cefà , ò de Francia à toda ia an-
tig'áo de aquel •R.eyno.j.pero co
m o fe,ha v i l to , y fe verá en el 
titulo de U Formation de l * Len

gua Francéfa, la de el Lo ire ácía ; 
al Septentr ión , fè ílainába-Frañ, ; 
cé/¿; la del Lóire^al Medio día 
Romana ò Romance Proven^át. 
E I P. Terreros habla de la de 
los Condes I J . Ra'món , y D . 
Enrique , que eran naruráles de 
B o r g o ñ a , cuya Provincia fe í n - ' 
clula en la generalidad de Pro--
venza, como queda vífto en la 
cita de num.z, pag.¿ 87-. y afsí ffi> 
mifmo fue decir Francefa ant i - ' 
giia <juc ProvcnzáL Y ya def» 

. pues . 
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León., Caflílla., &c. pues la ílipcSncn también entre 
cílos Reynos; ( i ) pero como carecían de norte en 
los antecedentes íiglos 3 ü omitieron el examen del 
Original , ò le atribuyeron à los Condes Don Rainónj 
y D o n Enrique de i3orgóña (2) eílablecídos en Ga

licia, 

puels pag.22<,Ao da à entender; 
pues trarando de los Francos 
domiciliados en Lfp/iña dice: 
Llamaban Kornáru ¿ Lv.oitiáns â 
la lengua vulgar de fu País bija 
de la Latina 1 y femejante à la 
nnejlra 3 para diftinguirla de la 
Franca 3 Germánica 3 & c . E l 
milm.i'I5.Teneros pag.zio. di
ce : Hafla aquí no hemos hecho 
diferencia del lenguáge Gallego3 
y Portugués 3 porque en verdad 
hafla mucho de/pues de efte tiem
po ninguna huyo. 

(1) Por Io que mira à la len
gua de Aftúrias el M. Bartholo-
mc X í m c n e z en el P r ó l o g o de 
fu Eloquência Efpanola diverfi-
fica Ja lengua Arturiana de la 
Caftellana luí otra exp l i cac ión; 
pero el P. Terreros pag. zoS, y 
209. univoca el idioma de ÃÍ-
t n r i á n o s , y-Gallegos diciendo: 
Los djluriános , y Gallégos con-
ferváron con mas purÍT^a que otros 
el fondo de la lengua Latina^ aun
que xm tono diferente 3 & c . 

, D . Frincifco Santos ( cuya 
a ñ u á l ceguedaji quita no poca 

T ú z a los eruditos) que habla el 
Çathaláu como íi lp fueíTe na-
t^.o,} y „ c n fu primera edad fe 

lia aplicado al e íüidio de anti
guos papeles, y les , y libros de nuc r-
tro id ioma, me ha dicho que 
hallaudofc de I'ifcál en las A u 
diencias de Aíu'n'ins , y N a 
varra había villo en ambas 
partes antiguos eferitos en fus 
idiomas nativos •, y que el len-
guáge era caíi el milino que el 
Cathalán, 

Refpe&o à la de L e ó n , y 
Caftilia la Vieja , parece que el 
P.Terreros p a g . z c ç . incluye en 
la univocacion idiomática de 
Afturiános-, y Gallegos à los 
Leoneles, y Carelianos dicien
do : Fuera de eflo ( habla de la 
mucha femejanza de las lenguas 
Gal lega , y Francéfa) folo G a l i 
cia 3 y Portugal quedaron con 
aquel lenguàge feparádo. E n las 
s i j lúr ias , y en León , que no fe 
cedieron à aquellos Principes (ef-
ro es à los Condes D . í í a m ó n , 
y. D. . Enrique ) fe introdúxo la 
mifina lengua que en- Caflílla y 
aunque con cierto ,ayre > y pro
nunciación particular 3 que toda^ 
v í a dura. 

(2) Alderete Origen de la 
Lengua Caftellana lib. Z'' cap. 5. 
P. I cricros pag. 209. 
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l íela, y Portugal 3 y à los Francos ( cfto es Provcn-
zálcs , porque caíi todos lo eran) (J) que en crecí-
do número dcfpucs de la conquiíla de Toledo fe 
repatriaron en aquel Reyno , y que logrando el pre-' 
domínio en el manejo Li te rá r io , EcleíiaflicOj y Se
glar , affi como fus caratíléres ^ (2) introduxeron fu 
idioma junto con el nombre de Romance con que 
lo llamaban en fu País. (.5) Añadían algunos admi* 

Tomo I . Hhhh ní-

(1) F.n quanto ni R e y n o de 
Toledo Jo manifieña el P. T e r 
reros píig. 2 18. doiuie dice: L a 
y illa de / Lléfias •> y fus slldéas 
à fei: leguas de 7'olido fe pobló 
de foles Gafiónts (cita Privi le
gios originales que le guardan 
en íiicfcas, y en la Santa Iglclia 
de Toledo ) y apenas hay Pueblo 
de confideracion } en que no dure 
U memoria de barrio j ò calle de 
Francos. Refpedo i los demás 
Reynos lo acreditan Ias pátrias 
de los Arzobifposj y Obiljjos 
nombrados por el Rey D . A l ó n -
fo que narran las Hi í lór ías ; el 
nuevo Convento de Monges fu-
jéto à la Abadia de S. V i d o r de 
Marfcila ; el Conde D . R a m ó n 
de Borgóña (quien p o b l ó las 
Ciudades de Segóbia , Abila , y 
Salamanca ) ; fu primo D . E m i -
que, y R a m ó n de S. G i l Conde 
de T o J ó f a , que cafaron cotí 
D o ñ a Urráca , Doña T e r é f a , y 
D o ñ a Elvira hijas del R e y D , 
Alonfo V I . dotada la primera 

con el Reyno ele G a l i c i a , y la 
fegunda con el Condado de 
Portugal : Los Varones que tra-
xo defpues para la Santa Iglcíia 
de Toledo fu Arzobifpo D. Ber
nardo también Provenzá l } y en 
fin. o tros muchos adtniniculosj 
que nos acuerdan las H i H: ó lias. 
Veanfe la Chronica del Rey D* 
Alonfo fol. 3 IO. y fig. Gariváy 
Compcnd. Hiflor. de Efp, U b . i l . 
cap. 24. y 26. Mariíína l í i f l . de 
Efp. lib.Ç. cap,16. y lib, 10. cap.i¡, 
Fe ñ eras Mijlor. de Efp. pan, $», 
«So 1085. y fig Sec. ' -

(2) P. Te i rcros paga 19. £ l • 
Rey Conquiftadór â ivflúxo de los 
Francos, mandó contra toda buc- ' 
na pol í t ica , que no fe ttfajfe mas 
de la antigua letra Gótbica, y que -
en fu lugar fe efcribkjje todo eit* 
letra Calicána ] ò Fxancéja. Vea-., 
fe lo que fe dixo capuuló'dé!.. 
los Manufcrkos , 'pá"rrapho â é 
los Caraâéres fobi e el 'Coiic^-
lio de León , f>¡ig. 393-y 4cd.- • ' 

(3) V.Tcuetos pag. 225. i -. 

http://Ub.il
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nícalos j como Li multitud de Peregrinos eflxangé-
ros , que quotidianamente acuden à San-Tiágo de 
Galicia , y otros de menor monta (i) para acompa
ñar las conjeturas > que era el prccííb recurfo en 
aquella obfeuridad. 

Yo diría que los referidos Francos , ò Provcn-
záles introduxeron no el idioma , pues como que
da v i í lo era el mifmo que el de Éfpáñaj finó las 
nuevas voces } y locuciones con que empezaba à 
enriquecerfe , mayormente habiendo venido poco 
defpueSj y cafado con Doña Elvira hija del Rey Don 
Alonfo IV . R a m ó n de San Gi l Conde de Tolófa3 
que imitando à nueftro Conde Ramón Bcrenguér 
contr ibuyó no poco à fus primores : (2) y folo en 
efte fentído pudo el Confcjéro Bouchc (?) atribuir à 
la lengua Efpañóla la filiación de la Provenzál. Di f -
curro que al mifmo tiempo introduxeron fu poes í a , 
pues correfponde à cfta época la antigüedad que 
fe le atribuye en Eljxma: (4) y que dcfpucs los fu-
jé tos eruditos, llamados de todas partes por Don 
Alonfo I X . ( V I I I . fegun algunos) para la erección 

de 

(1) • Alderete 7/6. y•r<iJf>. cit. 
P. Terreros tag. 209.; 
*"• {z) H i j i . gener. de Langucd. 
tom. %. UP. 14. ••• 

(?) E l Coiifcjéro Bouclie 
Jfift. de Provence tom. 1. Liv. 2. 
thap.6. hablando de que la len-
.gua Italiana es hija de la Pro-
;'¡ven2ál añade : Ce que nous pour-
Xiofis uuffi bien âire de l a langue 

Efpagnole de ce tems ,c¡uelle foit 
une filie de la Provcnçale-

(4) Velazquez num. ?.. T i t . 
Origen > progrejfo , y edades de la 
foÉs'iA Cajlellana en general fagl 
32. hablando de principios del 
%lo X I I . d ice; Y había cien 
arios que eran vulgáres en E/pá-
ña la poesía Provencal 3 la J'or-
tuguéfa 3 y la Gallega. 
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de Efcuélas , (0 í íendo preciíanicnte inftruídos en el 
Provcnzál i luftrado, por Ter d que generalmente flo
recía en las AíTambléas literarias de todas las Cor
tes (z) al compás de las otras le univcrfalizaíTcn en 
Efpáña, aumentando affimifmo el gufto de fu poesía, 
que en expreffion de Salvíni (?) pene t ró como encan
to en toda Europa; contribuyendo acáfo a fus creces 
el preexcelente Poeta Pedro Roger Gentil-Hombre 
Provenzá l , que a la fazón vino à Efpáña, ( i ) cuyas 
poesías habiendo atrahido los agrados del Monarchâ, 
es ver is ímil , que lograííen de los fubditos ya incli
nados à fu eftudio , e l aplaufo , y la imitación. 

Algunos de los Autores Eípanolcs llaman poesías 
Gallegas à las vulgares antiguas de todo el Reyno^ís) 
y hay quien añade que todos los Efpañóies fuef len 
Caftellanos 3 Andaluces , ò Eftreméños 3 las eferibié-
ron en Gallego^ ò PortugueSj hafta fines del íiglo X I V . 
(6) Yo inclinara à que ferian ProvenzálcSj a à lo me-

Hhhh 2 nos = 

(i) Chróti . gener. de Efp, 
4.part. foi. 394- T i t . Efiíídití de 
Falencia: Efte Rey ( habla de D . 
Aíonfo I X . ) eftibió por todas las 
tierras por A íaeflros de todas ar
tes, y fi%p Efcuélas en Falência, 
y buenas,y muy ricas , y dávaies 
compriâamente à los Maeflros, 
porque los que quifiejfen aprender 
non le dexajfen par mengua de 
Meteflros, 
•. (2) Grav. delia Ragion Poê-

tica l iba, cap 7. T i t . delia L i tie-
ratara f r e v e n ó l e . F ave lia che 

univerfalmente per Valtri Cürtiy 
c per le concioni, è per rAcaie» 
mie ft diffoñdea. 

(3) Salv. P r o f . T o f c f o l . i ^ , ' 
• (4). / / i f i . gener. de Langaed., 

tom*2. liv. IS . num. 80. 
(5) P. Terreros Paleograph. 

p a g . z y í . 
(ó) Don Y ú i g o Lopez c5<; 

jMetidóza' primei- Mzrqués / ¿ s 
Santinána trauferíto-por é L P . ' 
Teneros en Ja peg. citada 'efice: 
E defpttes hallaron tfa Arte que. 
mayor fe llama, è el A n t común, 

iréo 



6 i z R E A L ACADEMIA DE BARCELONA, 

DOS à que lo ferian las primeras 3 porque los Efpaño-
Ies ion confidcrádos ca el primer uío literario vul
gar de aquella lengua como las demás Naciones 
cultas de Europa 3 ( i ) y los modernos Efcritóres de 
Caftílla atribuyen a la poesía Provcnzál la ante
lación a todas : (2) tal vez à imitación de cfta fe 
formarían la Gallega, y Portuguéía , como de las 
tres la Caftellana. (3) Es difcurríble í que como los 

que 

creo en los Reynos de Galicia ) è 
de Portugal •> donde no es de dudar 
que el exercício de ejias ciencias) 
mas que en otras Regiones? è Pro
vincias de la Efpáña j fe aroflim-
bró en tanto grado, que no ha mu
cho tiempo qualefqiticr Decidores^ 
ò Trabadores de ¿fias partes, ago
ra faeffen CaflellanoS) síndaláces, 
o de la Efiremadúra,3 todas fus 
Obras componían en lengua Ga-
lUga •> ò Ponuguéfx. 

(1) Fontan, delia Eloquen^a 
Italiana lib. J . cap. 8. dite : Lio-
nardi Salviati nel lib. 2. de fuoi 
jluverttmenti fopra i l Decamcró-
ye in fine del capo V I I . nan ebbe 
alcuna diffic&lta di afferire cbe la 

•, favella Proven^le trecento anni 
itddietro di.tntti i volgarz ekly i I 
vatna. Prima de lSahiat i il Bem-
ho aThea fcrito nel lib* l . dclla 
frofe cbe era per tuto i l Panente 
la favella ;Proveníale né' tempi 
.ne.quali-ella fori in pre^jo •> è 
in fiima malta) t tra tuti gli al-

^ kri idtómi di qiiella parti di gran 
'íufága p/imiera j t d cbe tion foh 

ciafeuno) ò Francefg) ò Fiammin-
go ) ò Guafcono > ò Borgagnone 5 e 
qualcunque volea bene feriheri 
come che Proveníale non foffe , i l 
facea Proven^almcnte : è non folo 
Catalani j è Spagnioli cofi fecero 
fecondo i l Bembo j ma anche I ta
l i ani fenfa eccettuarvi quei di 
Tofcana. 

(2) Velazquez num. 2. T í r . 
Fuentes de que fe deriva la Poe~ 
séa Caflellana pag.. 17. L a poSsía 
Proven id ; ò Letnosína es la vu l 
gar mas antigua que fe conoce en 
Europa j y fube con la mi fina len
gua Provenid bafia elfiglo X I . 

(3) E l ni i fmo th . z . num.i . 
pag. 32. deípues de haber dicho 
que la •poesía Provenzál > Por-
tuguefa, y Gallega eran vulga
res en Efpáña cien años antes, 
profigue : J f l i fue , que quando , 
juntamente con la lengua empegó
la poesía CajlelUna ; no pudo ijta. 
dexar de tomar mucho de las otrasi 
poé'iías) que ya eran vulgares > y 
bien cona idas en la mayor parte-
de la Nación, - • 
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que trataron de efbis' poesías antiguas las vieron 
defemejantes a la lengua Efpañóla de íu tiempo , y 
muy parecidas a la de los primeros Inftmmcntos 
Gallegos, que ya defde el í iglo X I I . fe hallan eferí-
tos en el vulgar idioma de fu País (1) ( en el qual 
aún fe confervan locuciones 3 y enteras cláufulas 
del nueftro Provenzál (2) ) las creyeron abfoluta-
mente Gallegas; pero dexando efta breve digref-
f ioi i j que viene a reducirfe a qücftion de nombre^, 
bolvámos à lo fubftanciál de la lengua , y à como 
declinó de la antígiia común de Efpáña 3 y Gòcia . 

Habiendo el Rey Don Alonfo V L eftablecído 
fu Corte en T o l e d o y continuádola fus immediátos 
fuccefst>res ; í lcndo también en aquel Reyno gene
ral la lengua Arabe j pues las tres cláííes de gentes 
de que íe c o m p o n í a , que eran Muzárabes ( eílo es 
los Eípaííòlcs que permanecieron' con la Religion 
Catholica baxo el yugo Mahometano ) Moros > y 
Jud íos , la hablaban como nativa^ (3) empero à mez

clar fe > 

(1) P. Terreros Epoca 3. 
pag. 2 xc. • Los Inftrumentos mt í* 
guos en vulgar Portugztés ) y los 
que en gran número, fe bailan en 
(Jalicia 3 donde fe eferibieron en 
idioma Gallego defde el figlo X I I , 
y tiempo- del Emperador Carlos V,. 
fon tan unos en el lenguáge, como 
fi fueran de una miftna Provincia* 

. (2) f í a b í e n d o e fe rito à nuef
tro patricio j y compañero el 
I lu í tr i i s imo .-de Orcníe ^ i l ea el 

lençuasie -vulfijar tie GalKía í c 
reconoc ía aun parenteico con 
el Catha lán , me ha re'fpondídaj 
que entre la gente vulgar ( que 
es la •única cjue habla comun
mente Gallego ) había obfervá-
do j no folo nombres 3 y verbos > y 
otras áicciénes-totalmete unívocas 
con e l idioma de C a t b i l á m > finá 
también algunas cláufulas eñtérka* 

( j ) P. Terceros Mpácà 4. 
pug. z 19. Los MuTgrabes ) Aíá-* 

rof>" -
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xlarfe con la de los C o n q u i f b d ò r c s , aíTi Carel ia
nos ( en cuyo nombre venían comprehendídos Ga
llegos ^ Lconcfcs 3 y demás Efpañoles , porejue la 
conquifla fe hizo por la Corona de Cartilla (0 ) 
como Francos avecindados en fus Pueblos 5 y de fus 
recíprocos enlaces vino à íormarfe la aéluál Calic-
l lana , pudiendofe contar fu nacimiento dcfdc prin
cipios del figlo X I I . (2) y ( í lguicndo la alegoría del 
Padre Terreros (3) ) fu edad de di ícrecion dcfdc el 
glór iòfo R e y n á d o del Santo Rey Don Fernando , en 
que igualmente la Real Academia Efpañola parece le 
fitiía fu principal origen; (4) fiendo admirable la bre
vedad con que en aquel R e y n á d o 3 y en el de fu 
hijo D o n Alonfo el Sábio fe fue .perfkionando en 
todos fus domínios 3 (5) y visibles íus agrados, y 

pro-

ros j y Judíos hablaban el .Arabe 
como lengua, nativa > aunque los 
Judíos conferváron también el ufo 
de la l í e b r e a . 

(1) P.Terreros en la mifma 
Epoca pag. 217. Por Caflellanos 
fe entendían todos los nueyos po-
bladóres Efyamles , aunque fuef-
fen Leonéfes y Gallegos) ò de otras 
frovincias ¿ porque la conquifla 
fe hi^o por la Corona de Cajlílla. 

1 (2) Velafquez Orígenes de 
l à Poesía C afie llana d iv i f 2. 
num, 1. pag. 32. N a c i ó la lengua 
Cafiellana cafi a l principio del 
figlo X I I . 
•-\ (3) P. Terreros Palcogr. cit. 
Época. 5. -defde la mitad del 

figlo X I I L hafta el de X V I . 
fag. 22s-

(4) L a R e a l Academia E f 
pañola en fu Difcurfo del Or í ' 
gen de la Lengua Cafiellana, cjue 
precede al Diccionario, defpues 
de haber ínfinuádo las conejuif-
tás de los Reyes D . Alonfo V I . 
V I L y I X . !a e x t e n í i o n de las 
de S. Fernando j y la mezcla de 
hablas de los Efpanóles con-
qui f ladóres , y conqtn'íládos d i 
ce num.1 S. Todo efie agregado D à 
cúmulo de voces es lo que conflitá-
yej y forma la lengua Cafiellana. 

(5) Parece que en el R e y -
rio de Granada fujéto à los Bár
baros no fe í n t r o d ú x o tan pref-

to, 
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progrcííos à qualquiera que obfcrve Tolamente cl In í -
tiiunento del año de 1208. producido-por ei Padre 
Tcrréuos, (0 el Fuero Juzgo, (z) las Leyes de las Par
tidas , (0 y las eres primeras partes de la Chronica 
general de Efpáña. (4) ; • 

Y 

to , pues Snn PeJro Palquàl Jia-
llumlofe prefo en aquella C i u -
dad à fines del Hsílo X l í í . no 
obftante de faber perfeitamen
te el nuevo Caí te l lano , como 
lo acredíca:! fus Obras, cenia las 
diTpútas dogmáticas con aque
llos l uun -u l e s , y pt-incipalmeu-
te con los Judios en Valencia
no f e í l o es ea el antiguo ro
ma.ice ) ¡o que arguye el ufo 
c o i m u i en aquel Rey no. Halla-
fe recondi ¡o cite libro en la Bi-
bliothcca de los PP. Carmelitas 
Defcalzos de efta Ciudad,y em
pieza : 

Tí to l primer, qui comença la 
queftió /obra la L e i de Moy-
ÍC.f. • • -' 

Senyer en Ckrif l iá, precb vos 
queus placía , à mi de refpondre 
fibra una quefiió, de la qual de-
fig hoyr vojlra re/pofia fegoni 
F t Chrifliana , j at ft a que per mi 
quaix dos anys ha fien flades fe-
tes à . vos una quefiió , è maltes 
altres, qrtals nom bavets ref-
pofi , •pull que fens acort negth 

Tí to l fegon , que la L i g de 
M ó y s é s no fou dada acabada-
ment. 

E n fueu à la bonor de fefu-
Cbr i f l , è de la Santa Fé Cathó-
lica jo vull refpondre à la. dita 
quefiió 5 perqué en confafió de 
tots yofaltres refponcb , è âich 
ax't. Que la L i g de Moysès no 
era nefo Uurada acabada ais fills 
de /frac. 

V e r m ú d e z de Pedraza en fu 
Hif lória de Granada no tubo nú" 
tlcia de efte Jibro : D . N i c o l á s 
Antonio la tubo, pero con fufa-
mente : E l P. M . Cavéro l e - y í ó , 
y creo le tiene copiado. 

(1) P. Terreros Paleogr. cit. 
pag. 288. 

(2) Se tradineo en tiempo 
del Santo R e y Don Femandoj 
como fe dixo ^4^,561. 

(?) E l mifmo R e y B . A l -
fonfo dice en el Prologo del l i 
bro de las Leyes de las Part i 
das , que fe e m p e z ó en el a ñ o 
quarto de fu R e y nado. ; 

(4) Las tres partes de l a 
Chronica las e fer ib ió e! mifmo 
R e y , que no c o n t i n u ó por h a 
berle cortado el hilo la muécte . 
L a quarta parte fe agregó àp£-
pues formada de anteriores pa
peles; Veafe â la fin de efta la 
nota de Fioriàn Docampo. 
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, Y para •demonftracion práctica del modo con 
que la nueva lengua fe fue defviando del antiguo 
romance 3 fe expondrán algunas de fus principales 
variaciones ; previniendofe que todas las voces an
tiguas , que van de letra cursiva, fe han facado de 
los documentos que acaban de mencionarfc. 

V A R I A C I O N E N LAS TERMINACIONES. 

los nombres fe t rocó Ia e ò en, en bre, co
mo omc hombre 3 nome nombre 3 lumen, ò lume 

lumbre. -
, De l nombre del padre fe formó el apellido de 

la familia., mudando la terminación en a^, /s^ 
0K.> como de D i o D i a \ , ò D/V^; de Rodrigo Ro-
d r í g a e ^ ò R u i ^ ; de Munio M t w l ^ ò Mtmoz^ de Ha
ro j ò H á r a o A r a o ^ ò Arait^} &¿c. La variación en 
e-ẑ y es la mas general. 

; La t final fe mudó en ¿t, como fequedat fcque-
Azá s humediit humedad ^ tnemifiat cnemiftad ; en to3 
como Sunt Santo ^ Convent Convento \ ò en te 3 como 

fobre^tiycint fobrepujante, yrefent prefente^ gent gente^ 
Efiariòt Efcarióte^ y aíll yrimerarnicnt, gencralmient pri-
-Xíjôramentej generalmente; ò en de, como grant gezn-
de.'^d.en do^como fegunt fegundo^-Pm^V Primado. : 

;Lá â en- âo 3 como Ferrand, ò Fernand Fer
nando. 
, « .Addicion de n ò en final ^ como generado ge-

pLeracion3'^/,quíen j o quitarfe,.como non no^mñ ni. 
' ^ ^ x u En 
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En los verbos en el prefente de indicat ivo, y 
primera pcr íóna ( d e los monofylabos ) añadir j y 
do doy ¡fo ioy ; y en la tercera acabando en ¡t > como 
há hay. Acabando en coníbnante fe añadió e, corno 
/Í'Í^ fazc , quier quiere 5' en el pretéri to imperfeélo 
mudar la. e en a , como teme tenía;, conyime conve
nía j en el pretéri to per fe í lo^ añadir en la primera 
pcríóna e} como fi^ñzc> en la tercera o, c o m o . / ¿ \ 
fezo , quiz^ quizo ; en el imperativo trocar la t en dy 
como Ja bet fabed, tenet tened ; en el fubjunílívo qui
tar la 13 como fervet ferve 3 honret home; en las ter
cer a.s perfónas del í ingular , y p lura l , mudar la ter
minación de te, ò /V» en ga 5 0 ^ 4 » . , como ni» fkae,- ni. 
haga 5 que eflo fkcien que cito hagan ; en el plural ^ aífi 
del futuro indicat ivo, como delvprefente del fub-
junóHvOj el eds, edes, ò ades en eys 3 como yereds¿. 
0 y ere des vcréys } enredes cuvéys ,/epades fcpáys j en 
el optativo la r en n?, como quijter quifierCj avinier 
aviniere , fobier fobiere ( fupiere ) matar matare, fi-
•zjer fiziere, regnar regnárc ( reynáre. ) 

L E T R A S M U D A D A S . , -

LA <Í en i , como Jañero Henéro ; ae en ^ c o m o / » 4 w 
mas j Í en / como fe^o fizo, Z^mj Q\os3*Efgle-

fe^ Iglefia , m ^ r f reciba j / t ^ íln^ yeyendo viendo j o 
en ie , como neto nie to , tempo tiempo, goyernA, peto* 
fan } quês perda) govierna, pienfan,;que fe pie tda, 
manifefta manifiefta 5 ca en e, como méatàd íñeud^Vf • 

Tomo I , l i l i en / 
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en como mettad mitad ; / en o, como venino vené-
no 3 envij envie ; o en «f, como/o fue 3 7ioJlrA nueftra^ 
horto huerto, yorta puerta ^ fe esjor-zen > mofíra, demof 
trA , nora yfolen > per força , fe esf uerzen, mueílra 3 de-
mueftra ¿ nuera , íuclcn ^ por fuerz-a : efta variación 
fue muy general j la o en ti , como /o Convent íu Con-
V G \ K O ¿fas coy darlos 3 fus cuydados, rmiyto muyto ( hoy 
mucho ) logar lugar; n i , ò una y ò dos nn en como 
E/pania ^ c> Jifpanna Hfpaña , danios 3 ò dannos daños, 
fenoño feñorío , nina niña. La ñ no parece fe encuen
tra hafta el Rcynádo de San Fernando 3 y aún en cíle 
era rartíTuna : cmpez.ó a ferio menos en el de D o n 
Alonfo fu hijo. La h fe nurodiíxo frequentemente en 
vez de l a / j como en figucr a 3 folgar 3 ferida 3 fmr 3 fur* 
to 3 higuera 3 holgar, herida, huir , hurto; ò de otras 
letras, como en Henero por J añero, ahora por agora. 
De hh fe han añadido muchas fin ncceíTidad. La ch 
fe adoptó en lugar de i t , ò y t , como feito fecho, 
muyto mucho. 

La j fe introdúxo también por diverfas letras, 
como por la y en tayar 3 trabayar 3fya , aycna3 tajar, 
trabajar, hija , ajena, ò agena \ affimifmo por dos //, 
'Ò Í , como filio fijo 3 filia hija , conccillo concejo , moller 

• inolier ("defpucs muger. ) Otras inverfiónes íe hallan 
•menos frequentes, como ia de g en y3 Regno Rey-
novele » en /, tcmtdo tenido, y muchas, traítornando, 
a ñ a d i e n d o , u cortando vocales, y aun fylabas., co
mo páranla .palavra ( defpues palabra ) • pendrar 

•cfkfehder ¡ lexitr dexár ,fer facer, ftícras-ende, fuera , ò 
exesepto. ' A 
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A cfta mífma alteración de idioma pertenece la abo
lición de algunos adverbios en as en o3 u en e} como 
doucas por pues, certas por ciertamente, defufa^y deyufi 
por arriba, y abaxo, mentre por mientras , ende por de 
aquí, enfmble por juntamente, luem por lexos, &c. de 
algunas voces femeninas, como duas, fitas, en vez de 
dos. Tus, duas virtudes dos virtudes, ã fias •voluntades 
à fus voluntades, las fuas cofas próprias fus cofas pró-
prias,&c.y de muchos nombres, y verbos antiquados; 
peró mas todavía le alteró la fupreffion de frequen
tes A P O C O P E S , S Y N C O P A S , PRO'lHESES, APHERESESj 
y S Y N A L E P H A S , y de muchas P A R T I C U L A S ! R E L À T l i 
V A S . Aífi con A P O C O P E fe decía diòl por d i ó l c , / / t 
Zpl por h ízo lo , nol ovo por no 1c huvo , qucl'dixo por 
que le dixo,/ / ;^j- por hizofe, dele/os por dexófe , &c. 
aíli con S Y N C O P A , pro por provecho, p w / p o r p r o - ' 
du¿ fo , y lagofias por langóltas, las Leys, los Keys por 
las Leyes , los Reyes , companos , j compana por com-
pañeros 3 y compañía : aíli con P R O T H E S I S , defiorbar, 
dcfpcfas, -vos fuxieron por eftorvar, expenfas, os hu
yeron 3 y al contrario con A P I - I E R E S I S , e/pasada por 
defpofida, ervas por yerbas, y no cnteman por, no 
en t end í an : aíli con S Y N A L E P H A , dentre 3 duna > da-
qui) dalgm^ daquéfia ¡ t od orne por de entre, dc: uná} 
de a q u í , de a l g ú n , de aquella, todo hombre ; y aífi-
mifmo l'Ahadijja s l'Apofiol por la Abadeí ía , el Apof-
tol : affi fináhncntc con P A R T Í C U L A S R E L A T I V A ^ 

dierone por dieron de eílo , ovierafy efiado por hu-
vieras citado a l l í , pafso à Jaén , y quando y fue llegado, 

Ini a ' 
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v imy Remon Bomfa^por pafsó à Jaén 3 y quando fue 
llegado allá ;, vino alia Ramón 3 &c . 

De eftas partículas relativas à perfóna^ cofa^ 
ò lugar ( ignoradas de Godos^ y Latinos) que de
terminando el fentído defembarazan , y abrevian 
indeciblemente la c láu íu la , y en la poesía la ex
plicación del concepto , conferva el idioma Cafte-
iiano las de /% y /5 añadida à la primera la e, co
mo en dlxofe 3 y à la fegunda la vocal deíignatíva 
del género-, como en díxole> i l x o U , dlxdo 3 ú le di-* 
xo-., U dixo) lo dixo: pero el Italiano ^ Francés 3 y 
mas el C a t h a l á n , guardan aiin muchas, con el ufo 
ele las figuras fobreexpreífadas, de que fe indicarán 
al pie ( i ) algunos exemplos; 

Si 

( i ) Apócopes . J W ' por me) 
Como miram' mírame j nom'dius 
no me dizes; f por te, como 
mirat' míra te , not'dig no te d i 
go j l ' por /f, como mirar míra 
l e , nolvull no le quiero; / por 

fe y como mires' mii efe , fi s'ftt) 
fi s*diu íi fe haze, fi fe dize J 'B' 

* por ne y como miran' mit a algo 
•de eftoj no n fobs no íabes <ie 
el lo. 

• Antithefes. V por bo , comci 
* eft fnírait' míra lo , no u' creg , ja 

itffas fio lo creo, ya lo hago ; i 
por como mirai' mira ea ef-

": to j i ' -vas ya voy al lá . 
D e eftas partículas, las àc hO) 

¿Stf àe hi ftielea unirfe à las per-
' "íbnáles de m } t¿) fe 3 formando. 

con fynalcpha m' ho) t' ho; s'hoj 
y m'hi , f hi 5 s'hi y como en 
mirárm'ho, mirárt'bo, mirárs'ho 
por mirarme efto, mirarte efto, 
miraríelo ; y en mirárm'hi y nti-
rárfhi 7 mirars'bi) mirarme en 
efto j mirarte en eíToj mirarfe 
en ello. 

Trafponenfe también rodas 
e fl: as pa r t íc 111 as', prece ti i e n d o' al 
verbo j como fi fe dice m' miray 
t'mira 5 l'mirct, s'mira } no3u mi
ra , no'i mira por me m i r a , te 
rn i ra 5 le m i r a , fe m i r a , no 1 o 
mira , no mira en ello ; y afsi fe 
multiplican en ellas, afsí ipof -
trophadas, las apócopes y y an t í -
the/es 5 por no -hablar- de las /}»-
na!épbas y íjue fon'íin n u m e r ó í 
. . • . • - . en 
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Si quitamos, pues, de la lengua Caílellana to
das citas invcrfiónes, y otras' que no permite çxâ-
minar la brevedad del t iempo, y la reponemos en 
el eftado que antes de ellas tenía j íi entrefacámos 
las muchas voces Arábigas^ que prohijió ;de";ÍU;"íciiq-
maj y la pronunciación guttural que imi tó en i a ^ / y 
y .vj íi la bolvémos las varias voces del antiguo 
manee ^ que fe advierten en los citados documen
tos , y fe han ido antiquando j f i el uio del verbo 
haver por tener ^ el de las Jymlephas > y demás fi

guras 

en particular fiempre que à los 
artículos lo, y la, à los pronom
bres adjetivos ma, ta? fa ; y par
tículas me , te , fe, ja , fi , no) ni, 
i icmcjantes, ¡e les figue nom
bre , verbo , í; adverbio , inicia
do por la mifma vocal, con que 
fenece alguno de dichos mono-
fyiabosj y muy à menudo aun
que empiecen aquellos por qual-
quiera de las otras vocales.. 

Las fyncopas fon frequentes 
en los nombres próprios de pev-
fónas, y Lugares, como en Gem 
por Guillém , Boy por Baláír i , 
Lley por Ll¡gkrt, San Pedór por 
Sane Pere de Or , San Aíór i por 
Sant M a u r í c i , &c. afsimifino 
en los iní init ívos en er breve, 
como traurer, veiirer; diciendo 
por exemplo con, la addícíon 
,4c u , b de i i tráurex*) vkireu', 
t ráurc i ' , véurei ' por tráurerbo, 
•uiurerho } traurerbí 3 vónrerbi > 

facarlo, verlo, facar allá, ver en 
ello : fyncópanfe también la 
prepoíicion , y artículo pel' 3 en 
vez de per é l , ò pera é l , como 
en pel'eami, pel'fill pòr el •cami
no , por el hijo ; y en diferentes 
p l i r à f e s , y vulganfmos, fe her
manan las fyncopas con apóco
pes , anüthefes, apbèrefes , y xo-
da efpccte de abreviatívos apà-
flropbes. 

Otras partículas hay, relativas 
,à , lugar , cofa, ò,perfóna -copi-
puefias de las referidas, como 
ly } loy 5 lay , meft 3 ten 3' /éff? 
n'bÍ3 y femejantes; con que de
cimos por exemplo dírlh dirloyy 
dírlay , dezirfelo , dezirfelo à 
cl , dezirfelo à ella ; férmen > 
férten 3 férfen 3 h<n>ern hi.3 & c . 
hazeiroe algo de ello Razedle 
algo de ello5 hazerfe al^'o^de 
ello , havieado algo' de^clloj 
<Scc. - ^ 
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guras referidas 5 el de la voz femenina de numera
les 3 y pronombres, y en fin las partículas relati
vas'; íi le ref tkuímos, pues^ lo invert ido, y lo de-
xado , recobrará viva femejanza a los citados paf-
fáges de los figlos I X . X. y XL 

El monumento mas antiguo c]ue he alcanzado 
en idioma Caftellano '3 es el íiguiente Epitáphio 
del áño de 116q.. copiado por el Cardenal de 
Aguirre. (1) 

FINÓ DON PERO PEREZ DE VILLAMMÁR, 

A L C A L D E D E L R E Y E N C O R D O V A 

E N D I Z E S I E T E D I A S D E F E B R E R O , 

ERA M. CÇ. DOIS i FERIA SEXTA. 

MAESTRE DANIEL ME FECIT: 

DEUS LO BENEDIGA. AMEN. 

N o creo haya documento en Francés» ni I ta-
l iáno , propriamente t a l } que pueda aífègurar tan 
«ihtígua fecha. 

' : :, ""; F O R -

- ( r ) -Aguirre Colleff, gener. 
¡QonciL ¡Jtifpan. in Cbranol. eo-
rnt}i qu* in bijior, S . EHlogti con-

ttnentur. L e copia también in 
yjppcttdi pag. 45 S. y c a la pala-
bra Viiíanunàr íb lo pone una M. 
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FORMACION D E LA L E N G U A FRANCESA. 

ENcon t ró Ccfar divididas las Galíias en tres fa
in -.s Ik'lgica , Céltica , y Aquinínica ,.:di-ítÍAta.$ 

c:i lengua , i n í l i t i l t o s , y leyes, (J) Dominadas de-los 
Romanos, ic lujetáron como las demás Provincias^ 
no menos que à ia fornia de gobierno al idioma de 
los vencedcH'cs, y no obrtante los repetidos figlos 
que vene ra ron fu imperio no fe deíarraigáron del 
todo las voces originarias: motivo que junto con la 
cltfcrcpáncia de pronunciación producía alguna en
t r e el Romano C é l t i c o , } ' Aqui tánico , preícindieiir 
do del Bélgico que no es del intento. Con la i n 
troducción de los Francos en la Gállia Cél t ica cre
ció la diferencia, porque mezcladas ambas Nacio
nes íe hÍ7-o lenguage promífeuo el Romano, y el 
Tudcico con ventajas del ultimo 3 aífi por la afini
dad con el antiguo C é l t i c o , (2) como por fer el idio
ma de fus Soberanos j (3) y configuientemente de lo 
mas visible de la Cor te , y de quantos emulaban fus 
agrados: circunftancias que mantubieron .corriente 
fu ufo hafta el l i g i o ' I X . (4) 

La 

_ (1) CE far. de Bello üál l ico 
i ib . l . Gállia eft omnis divifa in 
pizrtcs tres : quarum unam ¡neo-
lunt hélgx :.aliam-JquitÁni; ter-
t iara, qui ipforum iinguá Céltce, 
nofirâ O all i appellantúr. H i am-
ves. lingua •> inflitutis, legibus in
ter fe diferunt. 

(2) Le Cendre dans fon livre 
des sintiquitês de la Nation)& de 
la Mo-narchiefrançoijç pag.27$.; 

(3) Marquadrus Fteherus i» 
expl. Feederis Lud .& Car , Gallic. 
Regum apu<1 Uu-Chelne Scrip-
tor. Francor. tom.z. pag.3 85. 

(4) H iüó iré 'gener . ,de L a n 
gue 
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La Aquitánia que no reconoció la ley Sálica de 
los Francos 3 finó' que confervó las Romanas hafta 
la admiffion de las Godas, mantubo mas puro el ro
mán ce, que con la proporción de la Grecidad fe ha
bía radicado fin violencia, (i) De cito nació^que à la 
parte Septentrional del Rcyno dividida por el Lóire^ 
llamaron propriamente Francia y a la Meridional, 
Provincia , ò R o m a n í a ; (2) y aííi fe ve, que D o g o b é r -
t o , ò Childerico fe intitularon Soberanos de los Ro
manos j y de los Francéfes , (3) y Pipíno Rey de los 
Francéfcs 3 y de los Aquitános. (4) E l comprehender 
diferentes Autores todo el Rcyno baxo la apelación 
de Francia, y no diftinguir las épocas de íus nom

bres. 

guedoc tom.i. l i v . i o . num.120. 
f a g ^ i ^ . Naus avons deja prou-
W par des Monúmens du A í i -
lieu du I X . fícele que les anciens 
J'euples des Gaulês j parloicnt 
alors une langue qu' on appelloit 
Romaine 5 tañáis que les Fran
çois fe ferpoient encore de la T u -
defque. 

' ( i ) Ca?r Ub.6. câp.iif . Stra-
b ó n lib. 4. pag. 180. cxpreíTan 
dichos Autores que eferibian 
los autos, y contratos públicos 
en Griego. S.Ceí:irio Obifpo de 
Arles en una de las difpoficio-
nes con que renovó en las Iglc-
lías la antigua difcipl ína eitra-
gáda de los Bárbaros , o r d e n ó 

, tjue los Laicos cantaflen como 
los C l é r i g o s en la Iglefia à alta 
VOJÍ;1OS Pfalmos, H y m n o S ) y 

Cánticos , los unos en Griego , 
y los otros en l a t í n ; lo que 
perfuáde quan común era el ufo 
de ambas lenguas entre el Pue
blo aún eji los principios del fí
alo V i . 

(2) Veanfe los Autores c i 
tados pijg. 

(?) Cafeneuve U v . \ . cbap.2. 
du Franc-alleu de la Prorince de 
Languedóc) tranferíbe las pala
bras de los antiguos Autores , 
que lo expre í íàn . 

(4) E n el Rea! Archivo de 
T o l ó f a / d C . D . num. 90. fe halla 
una donación de P ip íno hecha 
en 767. al Monaftério de S. A n 
tonino en Rovergue, en que fe 
lee : Peraffa à Dómino Pipíno 
Serenífsimo Rege Frmcórum > & 
¿íquitanórum. 
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brcs, v Je fu lenguage , ha confundido en algunos la 
inrcíigencia de ambos aíluniptos. Aunque-Jos Meró-
víngios autorr/.áron íiempre por lengua de fu Coiv 
te la antigua Sicambra, ò Tudéfca ( que es lo mii--
ino , (0 ) ic acomodaron generalmente ai Latín para 
los Inftrumcntos ( bien que de Eurico confta le igno
raba 3 «>/ ) y algunos.lo pollcyéron con primor, .(j) 
Cario Magno defeando Romanizar fu nuevo Imperio 
dió las difpoficiónes que fe infiniiáron; (4)}' aunque in
cluida en ellas la perfección del romance, no fe atre
vió eftc a falir en publico por sí foíoj finó a la fom-
bra del Latín , (3) porque en médio de fu elevaciort 
al Palacio (6) le detenía fu rufticidad, (7) de que aún 

Tomo 1. Kkkk no 

(z) L e Cendre liv. cit. pag. 
4 ?, Les langues C. imbrique , Cel~ 
ti([uc , & Tentone , etoient une 
mime 5 e$" feulc letngve. 

(2) E n i i ó d i o in vit. S . E p i -
pban. p. 1628. refiere? que E u r i 
co nccefs í tó de Interprete para 
entender à S, Epipháuio Obif-
po de P a v í a , y K_otuáao de na
cimiento 5. que le fue e m b i á d o 
Embajador por el Emperador 
Nt-pns, y afs'imíímo para que 
efte Prelado le entendiefle.• 

(3) Marquadrus Freher. in 
Efp. cit. lo refiere de algunos, 
y entre ¡otros de Chílbérto , y 
tranferíbe un Epigramma de 
í o r t u n á t o fobre el aflumpto. 

.(4). . Cap. de los Manuí'crítos 

(s) Fontan, delia Eloquen^ct 
I ta l . l ib . i . cap . s .Ta lcbè neil 1 m-
pério di Carlo Alagno- formava, 
corpo 3 benebè non ofaffe ufcjrfene 
da sèfola in pubblico ma per lo pik 
nafcofia fotto il tnanto della L a t i 
na ) à cui cercava d'attaccarft. .. 

(6) Du-Cange in PrtftfUf-
far. Latinit. num. 36. Certè l in -
^uam banc) JProvinc-ialem fcilieet-
in Regum nofirorum Palatiis pri* 
mitus• afitatam;> eyincunt qua ex.. 
ea del i bay it JKithardus > à quo 
Romana appellator. 

(-) Carlo Magno en la dif-
poficion del Concilio íle Tour í , 
del afio de s V j . J a llama,Lingua, 
Romana Ruflka, Conci l . '^u'rón; 
di¿t. apud Labbc tom. 7. 'Cçncií.' 
pag. i z63 ' i - , 
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no pudo deíprenderíc en tiempo de Carlos Calvo, ( i) 
N o obilantCj efte Rey le hizo comparecer en la cita
da convención de 842. con fu hermano Luís ^ en la 
cjual como en el Sacramento del Pueblo ic manifief-
tan expreílos los Tudcc í ímos del dialecto : peró la 
univcrí'al decadencia que íubfiguió muy luego a la 
Monarch ía j detubo igualmente los progrel íos del 
Lat ín j y del romance , luchando cíle con la anterior 
afpercza 3 hada que entrando el Provcnzáí ^ hermo-
feádo con fus nuevos adornos} y dulcemente trata
ble à la pluma j fe grangeo la eíl imacion de aquellos 
Monarchis t y à fu exemplo de los Condes de An~ 
jóu , de Normandia y de Troyes ^ de Champaña , de 
Blois , y otros. (2) 

Aliados en la Corte el nuevo Romance , y el 
Tudé fco vinieron a componer una tercera elpccie 
de idioma 3 que poco à poco fe eflableció el do
minante del Reyno t adquiriendo íicmprc nuevas 
perfecciónese y en el figlo próximo pallado uni -
verfal valimiento en la Republica literária. Su for
mac ión fe atribuye al íiglo X I I . (3) y fegun Gene-

brár-
(1 ) Charta Caro l i Calvi in 

jtibb. f i l i a l ap.Du-Gauge Prxf. 
GlúJfALatin. n. i i . 'In loco qui ru-
fiico -vocábulo F i l i a l upe vacatur. 

(2) .': í o a t a a . della Elocju.ar^a 
I tal, lib. l . cap.. 16. / / Fauchci 
{ lib i . cap 4 ) vi nomina le Corti 
âi Ri cc ar dó Conte di Normandia, 
di Erberto Conte di 7"roja , è di 
"Suampagna > di Tebalio Conte 

di Móis 5 di Gtiilldmo Conte di 
Cienna y è d'/Jquitánia 5 è di Gof
fredo Conte di slngió. 

•(Í) H i l l , ilc Laivgued. tom. 
2.;/iv, 14. num.xoi. tlelpues de. 

• haber hablado de La Jensua Pro-
venzal dice : Par confequent le 
Provençal efl plus anclen que le 
François , & cc/ni ci n'a etc for
me qu'aprés le X I . f i í c l e . 

* 1 'it5 
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brárdo (0 no hay cfento en él. que preceda al ano 
tic i zoo. Los Padres de la Congregación de San 
Mauro í upon en Ter el mas antiguo la traducción 
ele ciertas Homílias de San Bernardo , que foio pue
de aícender al cxprefsado ílglo. (2) E l Autor de la 
Palcographia Franccía (3) ( à cuya erudición debe 
utiliíTmias luces el Theátro de las letras) produce 
una carta efe rita en vulgar por San Bernardo a fu 
amigo Raymundoj Señor ele Chatelambróiíe ( aun
que con algunos dcíciiidos cie fu Amanuenfe ) (4) y-

i otros 

(1) Gencb. ann i zoo. lib 4. 
(:) Híft . gen. ¿c Langued 

toni.i. l i v . io . num. izo . ün voit 
•par ce que nous venons de dire 
que la langue Romainc ejl bien 
plus ancienne que la Françoife: 
nous axons en effet des monumens 
de la premiere dès le I X . fícele; 
ait lieu que le plus anden que nous 
connoijjions de I autre, ejl une tra
duc ían des homilies de S. Ber
nard, qui ne remonte pas par con-
fequent au-dejjus du X I I . 

( j ) L e Spe&acle de laNa-
ture tom. 7. entretien 20. Paleo-
graph. Françoife. T i t . Ecriture, 
& Langage des X I I I . & X I I . 
fiégles. 

(4) Efte Autor facó la ex-
prefsáda carta del P. Montfauc. 
Bibl. Bibliotb. tom. 2. pag. 1380. 
y fu Copiador trauftornó várias 
letras, y o m i t i ó muchas voces. 
Tranfcr íbenfe por exemplar las 
primeras l íneas , poniendofe de 

lena romanilla las voces que fe 
hallan en el P. Momfaucói» 5 y 
que omit ió el Amanuenfe'en 1<T 
referida copia : Ce gracieus r & -
bien beureis en fortune, ó* richef-
ce Raimond C bevalicr fires doi^ 
Cajleil-ylmbroife. Bernard demt: 
nes ou temps de Villece 5 faint, ™ . 
Demandei ài-^à nous de ejlre en-
figne^ de la cufanjon , & At lai 
cure de la maniere > &c . 

Isiual delíjrácia tubo el At i« 
tor en la cópia que fe Icoitctoe: 
la lufcr ípcion puefta a\ fepul-
chro de nueftro Conde .Bernar
do, que queda tranferíta : fepa-
ró en el iegundo verfo la pala
bra fisél eferibiendo fis e l ; y en 
el quinto eferibió fi en lugar des 
fi •, y otros defcúidos que. m o - ' 
t iváron alguna eqm'vócácipri 
quando la tradúxo. A ñ a d ^ q u e 
fegun cierta cópia que fe me 
comunicó ( à là qual fe ha fe-
guído.) también el Ajnai iueníe 

de 
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otros documentoSjque unos cree fon anterióres^y otros 
pofterióres a la época del Santo ] pero prcicindien-
do aun de que íl no es la vida de San Ignacio^ que 
prefenta la fecha del año de 1200. los demás care
cen de poíit íva feguridad en la fuya; (1) íi fe les 
analiza principalmente i los precedentes al Santo la 
propriedad del lcnguáge3 mas que Francefcs deben 
llamarfc bi l íngues y prevaleciendo aun al verdadero 
Francés las voces, y locuciones del antiguo roman
ce. N o feria eí t ráño que los Inftrumentos alegados 
por el Padre M a b i l l ó n , (2) citando a Oi í ie l lo , de 
Luís V I . del año de 1 1 2 i . y de O d ó n I I . de 1 147. 
fucilen de igual naturaléza 5 pues aunque eíle Pa
dre dice Gállico noflro i d i ¿mate, también las de la 
Congregac ión de San Mauro ufan de la mifma ex-
preífion hablando del Symbolo de San Athanáf io , 
eferíto en lengua vulgar 0) que defpucs publ i 
can j conforme fe les comunicó de la Bibliothéca 

Gol -

<le los Padres ele la Conçreg-n-
cioivde San Mauro tubo defeui-
íJíllo 5 aunque no fubí tanc íá l , 
poniendo preguen por preguen. 
Puede decir uno , y otro. 

(1) ; E l - argumento de los 
Caraftcres fe verá e q u í v o c o íi 
í e cotejan los documentos que 
produce Ja-PaleograpJiía por de 
los -fiólos X . y X J . con los del 
P . Mabi l l ón , ,y del C h r o n i c ó n 
G o t t s r k e n í e de los fíglos X I I . 
y X I I I . 
;-Í{2) M a b i l l ó n De re Diplo-

mat. lib. 2. cap. 1. num. 13. 
(5) PP . Gongreg. S. IMáuri 

in edit. Oper. S. slthanáfii. Paris 
rJ698. tom.i.pag.yzi. Lxtat item 
hoc Symbohm in códice Colbertí-
no n. ? 1 3 ?• tiullo pr&vio Scriptó-
ris rior/iine annorum ciniter 6CO. 
L tegiòne f erò con/cripta legitiw 
ejufdem átatis Galíica rerjio in 
fine 'mutila , qnam nos eandem dit-
xtmus. Ejus nobis copiam fecit) 
fuaque nuinu exaratam dedit v ir 
liaríjjmiis nobifqae amicijfimus 
Baln^itií. • 
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Colher etna ; y en cfc¿to es un'• romance Septentrio
nal cíe Francia , con indicios de que ya empezaba 
ctuonecs a diíponeríe la formación del Francés : La 
Paíeographía , que copia parte de cl 3 le llama in
diferentemente Francés ¡ y romance, (i) Según el 
c ó m p u t o de los citados Padres íe eferibió à pr inci
pios del ligio X I . 

E l nacimiento de la lengua Francéfa no perju
d icó la permanencia del romance , pues fubíiftió 
coní tan tc en las Provincias Meridionales del Rey-
no j por cuyo motivo aquellos Monarchas en el íi-, 
glo X l i l . le dividieron en dos partes, diftingiiien-
doias por la lengua, tomando la denominación de 
la propoí ic ion ahrmatíva f i , que en Francés es oui-, y 
en Provcnzá í oc3 (z) y affi llamaron à la Septentrional 
lengua, de oui> y à la Meridional lengua, de oc v apela
ción que fe eftrechó defpues à la Provincia que hoy 
lleva fu nombre de Langucdóc } y que en el co-^ 
mun aprecio fe conftittiyc la mejor parte de la an
tigua. E l Arzobifpo Marca (?) atribuye al tiempo 
de la guerra contra los Albigénfes la exprefsáda 

'diví-: ' -' 

(0 L e Spcdacle de Ja Na
ture tom. 7. entretien. 20. Paleo-
graph. Françoife pag. 247. Crejl 
la tradufiion du Symbole de S. 
sltbanafe > & le plus sur écban-
tillon que nous pottiffions produi-
re de la langue Françoife > telle 
qu'on la parloit au dixiéme fiécle; 
y Jiabíendo producido halla el 
verlo Enequedmt ne f m t treis \ lib. 3. cap. 14. num.i.-

Deus 3 mais uns Deus efl , dice 
pag. 249. f oye^ le refle de ce 
Symbole en langue Ruflique 3 Ott 
Romaine dans le dernier tome des 
a-uvres de S . Athanafe ? edition 
des PP. Benediãins._ \ , ' 

(2) H i f l . gen. "de;Langü%d. 
tom.i. Uv . iO. num. í iO. ;• 

(?) Marca Mure , fíijpdtt* 
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divifíon , de Ia qual Ccfar Eícalígcro (/) equívoca 
Ia inteligencia. 

Eftc 3 pues 3 idioma Provcnzál 3 â quien el Fran
ces deb ió fu origen , (2) y a cuya poesía venera por 
madre la Franccía5 (5) vino à inaleáríc rucceíTiva-
mente en todos los cftádos que componían la anti
gua Provenza a pudiendoíe decir que en cl dia de 
hoy es nueftro vulgar patricio el que mas parecido 
lo reprefenta. Los Paífcs vecinos al Loire , como 
mas immediatos à la lengua Francéfa , empezaron 
a adulterar la própria. Los Occidentales al Caro
na , comprehendidos baxo el nombre genérico de 
Gaícuña j con el trato de Bretones 3 Vazcuenzes, y 
otros ^ compuficron cierto mixto que los diverfificó 

en 

(1) Scaligcrus Diatrib. de 
hodier/jis Fr'ancor. Ling, dice: 
Fráncicus Idiotífinus -vulgo dici-
tur langue d'oui , aliter autem 
Janguc-d'oc , lingua qua pro 
Nife 3 aut I T A dicunt ou i , aut 
oc. E s error , pues ambas voces 
como fe ha dicho fignifican f i 
en las dos refpedivas lenguas. 
E n algunas partes de Ja iiiont«-i-
ña en nue í l fp Principado aun 
fe conferva refpohder alguna 
vez ÍÍC > íi o por s i , y és vulgar 
el decir o c à fc por fi a íé^oc cert 
íi por cierto. 

(2) A I general di f támen de 
los Autores el de Ja-Paleogra-
prhia Franecia Un. cit. pag.2$o. 
laftiinandofe > que al aícender 

al figlo X . ya no fe encuentren 
monumentos que verifiquen el 
antiguo romance , añade la fi-
guiente exprefsion : Afais an 
defaut de monwaens plus ampies 
nous rstrouvons la premiere for~ 
me de noflre langue rulgaire dans 
la langue Proven ía l e , <& dans 
telle de nos autres Provinces me
ridionales. 

( j ) Hift. gen. de Langued. 
tom. z. liv. 14. n . i o i . hablando 
de la difputa entre Huctio , y 
Grefcimbéni fobre la ant igüe
dad de la poesía Provenzá! dice: 
^"0^' qtSil en faitees deux fámeitx 
Autetdrs conviennent que la pot'fie 
Proveníale i donnèJajiàijfante à 
la jF rançai f e , & à TJtalienne. 
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en extremo de los Aauitánicos O n c n t á l e s , de fuer» 
te que en tiempo de Lícalígcro íe contaban como 
dos diílintas lenguas- (1) En lo antigüo era tan una 
con ía nucílra 3 ò la Provcnzal ^ como lo manifef-
taría el cotejo de las' íobrecitadas Coníh tuc iónes de 
Bearnc , y de Oloróne^ que publicó el Ar/ .obiípo 
Marca en íu Hiítória de Bcárne^ (2). y los dos Ma-
nu'cr í tos Gafcónes que produxo Catél en la de los 
Condes de To ló ía } uno conteniendo fu hií tória 
defde Cario Magno, y otro fus elogios deíce Tor-
cíno baila Phllípo hijo de San Luís ( en cuyo tiem-r 
po fe fuponen eferítos ) con nueltros Uíáges ^ con 
las poesías del Conde R a m ó n Ikrcngucr Principe 
de Aragón , (4) con las Ordmaciónes del Rey D o n 
Pedro el Prin)ero en Catha l t íña , (>) con la hiüória 
del Rey Don Jayme eícríta por aquel Monarchíl , 
y afílmiímo con los documentos Provenzáles que 
fe han alegado 3 (6) con la hiftória de la guerra de 
los Alb igénfes , que en Proyenzál eferibió difufa-
mente un Anónymo por los años de 1228. (7) y 

• mu-

(1) Sealiger. Diatrib. âe bo
il i trn. Francor. Ling. Idiotifmus 
Teãofagicus latijjimè patet > ejus 
du& fmt. fumma differentia, &c. 

(2) C^ueJaii citadas p.578. 
(3) Catél flift, des Comtcs 

d e T o l á j c l i v . i . pag, l6 . & à la 
fin de la dite biflóire. 

(4) Hdllanfe fus poesñs en 
las vidas de los Poetas Proven-
zálesj afsi ea el Mauufcmo V a 

ticano , como en el de la R e a l 
B ib l io théc j de París , y en um
bos fu retrato h caballo , y fus 
elogios. 

(>) Ordinaments del S r . Rey 
en Pere I . Archivo Real <k B a r 
celona Jrea. i . lib. de num. &o. 
Curia; Ord inár ia fol.l* ' 

(6) JPag. $77.y 578. • 
(7) E n las pruebas "de fa 

H i í t o r . gener. de -Langiíed. de l 
tom. 3. 
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•muchos otros Inftrumcntos nñ'i de Cárh.aluña , co
mo de Provénza 5 pero ahora íc ve v:.n aheorde 
como manifieftan las Ordenanzas en Galeón, del 
aétuál Ob í ípo de Con iénge para la Villa de Aran, 
cuyo principio copio : N . per U mtj en cordis de Diou 
Abe/qué. de Courxcngc : A touts ets Jra'prejtts 3 Kitous, 
Caperas, è antes gens de Gíci-^e, c a touts cts habitants 
d'ere Baleye d 'Aran, faint. Attest i fs , que nous cm, mous 
chers Frats, a* res obligations 3 que mile mini f ieri rams 
tmpose j de beila c prone garde d 'nous rnadechis i e a 
tontos eres partidos d'et Troupe13 fns ét quati ét fent-
EJprit mous a cfíabUts Abcfqué3 tsfe. 

Los citados de Provcnza que rcfpetáron el domí
nio de los Príncipes Catha láncs aventajaron à los de
más en la manutención de fu lengua ; pues haíla fines 
del íiglo-XIV. miraban la Francéfa como cftrangé-
r a ; y abfolutamente defeonocída. (O 'En cl XV. per-
feverába fin novedad, como lo manifíeftan el Ju
ramento que fe tranfcribió del Veguér de Marfclla 

del 

totn.-}. m m . i . fe lee copiada di
cha híftória 5 que contiene 104. 
columnas en foieo •grande, y 
al fin de e4Ia pone un ca tá logo 
de voe es qti e t ra d ú c e n , porque 
agénas.del i d í ó m a Francés de-
tubteran la "inteligencia-ai qtie 
no la tubieíTe del antiguo Pro-
v e n z á i . 

(1) Hift. gen. de Langiied. 
.-Wis,3; li-p.t6Ínu.m.92. Onparta-
Jcò/í- done ¡tloTs le royanme j com-

me dans Ies deux f¡í:cles precedens> 
en denx parties, France y <& Pr»-
vence y à caufe des deux dijferens 
idiómes done fe fervnient les peu-
ples qui les babitoient : idiómes fi 
dijferens l'un de lautre que les 
penales de Provence , & de Lan~ 
guedác regardoient encore vers Id 
fin du X I ' V . fikele > la. langue 
Françoife i comme un Idngage- qui 
lettr etoit êtr anger; & abjrolument 
inconnu. • ;•. i-i-yM^ »;:" - ^ r 



AFFNDÍCE D E L LENGUAGE ROMANO VULGAR. ^35 

del níío 1405. que Noílradámus le llama medió 
Cath/tlín., (0 cierta donación del Rey Renato à fu 
h¡jo Juan de Anjóu Duque de Calábr ia del año 
1468. que el mifmo Autor dice fer efe rita en Ca-
tha l ino -Provcnx í l , y que la da ai publico entre 
otros motivos para que fe Vea la pureza del cílílo 
de aquel íiglo : C2) omito fu p roducc ión , porque ya 
la publicó nueflro Don Antonio -.Baftéro ; pero co
pio cierta Infcrlpcion del tiempo del mifmo Rey de 
igual lenguágc., mas de eftráño motivo. . 

Fcrrí de V a u d c m o n r fils d'Anrhoni avent per for-
fa pres per rapt Madame Yolant hile de Monfur lou 
R e y Reinie j c tenguda long temps a fon poder, 
per cobrir tal rnpr , fon-convengut > c accordat ma-
l a m c n r , que Monfur lou Rey la baillaria en m a -
riagi au dich Monfur F e r r í , c que la principal cau-
fa de l 'odi quiera entre aqueilous dous í>egnours 
procediíTia cic í - tal r a p t , lou qual rapt aniicipct 
lous jotirs al paure Rey plus que touta autra cau-
fa} c engendret nous pron de mal en Frovenza . ( j ) 

Finalmente la incorporación de eftas Provincias 
a la Corona, la generalidad del idioma Francés en 
los l ibros , la precifion de fu eftudio en los dóótós, 
y otros motivos han ido atrayendo el lenguáge de 

Tomo 1. L i l i Lan-

0) C^ueda ci tada, y tranf-
cr/ta fa autoridad pí i^ .59?. 

(2) Noftradámus . I l i f t . & 
Chron. de Provence fexieme par-
tie fon s Rene le bon Comte X X I . 
pag. 626. dice , que la produce: 
Tantpour la naitetc dtt flyle de 

ce [léele que pour:: (habla de par
ticulares motivos) & en fon bony 
& franc Cttthalan P^ovenr^aljity 
écrivit ees paroles y y aejurem-. 
pieza la dotiacioo. ¿; l'r, 

( i ) NoftradúnJdans la 'mí* 
me fíifi. pag. 601. - , 
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Languedóc._, y Provenza a locuciones, y phrafes 
Francélas ^ pero quedando mucho menos defnatu-
ra l izádo que en los demás ramos de la antigua 
Provenza. ( i) 

F O R M A C I O N D E L A L E N G U A I T A L I A N A . 

HAY diólamen y que unívoca la a&ual lengua 
Italiana con la vulgar de los Romanos; el co

mún le convence infoíleníble \ (2) y Muratóri (3) 
le califica de fueño. Antes del figlo X I . reynába 
el mifmo romance ^ que en las demás partes ^ y 
que nos acuerdan los documentos fobrec i tádos , 
para cuyo conocimiento tranferíben algunos I ta
lianos el de 842. (4) De cfte antiguo lenguáge 
aún fe traslucen memorias en algunas Provincias 
como entre el vulgo de Lombardia ( donde lo re
paré también ) en Sabóya ^ y mas generales en el 
Fríuli . (s) 

L a 

(1) A mas de Ja experien
cia veafe Cafao. Orig. des fetix 
JFlor, pag. 10. & feq. 

(2) Veanfe los que cita Baf-
téro en el proemio ce fu Cruf-
c a , y los que fe alegan en e ñ e 
titulo. 

( í ) , .Muratóri diff. 32. Nam 
quod nonnulli fexfi/fe videntur 
earn ip/am Italícam Linguam, qua 
Mune tttimur a, Latina , feu Roma-
%.í adeò diferfam.) velflorente Ro
mani Jmpérii fertma riguiffe,* 

fomnium eji nulla confutatione 
digntm. 

(4) Fontan, lib. c/i. cap. 4. 
D a cpitfíe due formule ::: fi vede 
lo flato, in cut nelkanno í .^z. tro-
vavaji la lingua romanea : c tale 
dal fitl al meno áoveva effire in 
tutigl i \ fiat i fotto pofii ali* i m p é 
rio Carolino} ¿ principalmente in 
/ tal ia. 

()) Arrigo Stc'p'h, ap.Font . 
lib. i . cap. 12. Sobre e! Inii ru 
men to en romance "vulgar del 

t icm-
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La opinion , en que ya caí] no fe tropieza 
por univcríalmente admitida en los mi finos Auto
res del País 3 es que el primer idioma vulgar en 
qué cfcribieron los Italianos , affi en verfo , como 
en profa fue el Provcnzil , durante la época dc^ 
fu elevación 3 (O del qual , y del Latino 1c formó 
en el íiglo X I I I . el Italiano (2) ; en efte , y por 

Li l i 2 • los -

tiempo de Luís V I . que trahe 
D u C a n g e en el fobredicho 
P r e f á c i o , al fui del num. j ó . di
ce Fontaníni : Carta piena di 
maniere fnnili alie J taliane ro-ç-
•̂ e , c Lombardi) come dire : Da 
cjuella ora à dcvaiu ::: oine ni 
fcjncua ::: non i prendren , ni 
1¡ ferea :: ni fon aver no l i tol-
ren , &c. 

(1) Fontan, lib. i . cap.g. Del 
refio non è gia folo i l Latini à te-
Jlijicarfi i l gran f regio > è la pro-
pdga-zjone della lingua Francefca, 
fra noi ancora ne'fecoli X I / . f r i . 
ma , che la noftra Tolgare avejje 
corfo : imperciocche i l numero de-
g r ingegni Italiani ? i quali non 
in altra lingua Romanea y che in 
quella , diflejfero i loro componi-
menti, lo manifefia : è quando co-
rninció à illuflrarfi VItaliana fa-
yella non d'altre opere maggior-
mente fi procuró di arrichirla 5 
che delle trafportate dalla lingua 
Francefca j onde Gian Vincenzo 
Pinel l i ) nome chia.ro ne'fafli del
la Republica l itterária) fu di opi~ 

nione al referrire.ái Lorenzo Pig-
noria nello fpteilegio alia floria di 
vilbertíno Mujjato , che i libri di 
Autori L á t i n i , anticamente vol-
gar'fjgati da noftri venifjlro à di-
rittura dalla lingua FranceCca j è 
Romanza , la. qual cofa al Pigno-
riaf i rende a/fai verifimile per. efr 
fere flato aliara i l diaktto Pro
veníale in gran pregio aprejfo 
'jl Italiani, 

(2) Varchi nel Dialogo P E r 
colano pag . iy i . L a lingua roiga-
re •> fe bene ha di molti vocabolij 
è di molte locu^ioni cf' altri idio-
tni) è pero compofia principalmen
te della Latina', c fecmdariaptçn-
te della Proveníale* ' 
. Bou.chtIJift. de Proveoce hnt. 

l . liv. 2. cap. 6. C'eft le commun 
fentiment de pluftcurs grands per-r 
fonnaget Italiens, comme j'ay oui 
dire à quelques d'iceux en I t a 
lic que la langue Proveníale êtoif 
la mere de la laftgue Italunne dya 
jourd'huy. Ci t tàà ín í de} Origi/re 
della Tofcana f s v t l l i C4j>;hji*l 
principo. 

http://chia.ro
http://Bou.chtIJift
http://de
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los años de 1250. (0 empezaron à trabajar aque
llos floridos Ingenios ( y antes que todos ^ a lo 
que fe cree 3 el Emperador Federico I I . ) (2) pero 
à los principios con phráfe „ y voces Provenzáics^ 
.à.que les llevaba infenfiblementc la imitación ^ y 
la cortedad de fu idioma nativo. (3) Por efto d i -
xo bien Varchi > (4) que para lograr el Cardenal 
Bembo perfeóla inteligencia del Italiano le fue 

pre-

i r v -
- * i . 

(1) Fontan, loe. cit, cap 10. 
/ noflri feriti yolgari degni di le-
?¿one ) à gran pena falgano piü fu 
del anno I Z J O . Maffei jflor. di-
Verona lib. 11. col. 3 21. M o l t i ft 
maraviglifin , pero , perc))è coft 
tardi ft ufa/fe i l volgare nelle 
fcritture , giacbè avanri i l l ? OO. 
poco ft usó , c pochijfmo fe non 
for fe nulla avanti i l 1200. M u -
ratón' nella Prefax^ delle fue OT̂-
'^ervationi fopre le rime del Pe
trarca dice : Naceva allora ( ha-
bJa del tiempo del Petrarca) per 
coft áirc la lingua) è la poefia vol
gare Italiana. 

Idem Muratorí yfntiq. / t a l . 
medii <£vi tom. 2. dijfert^si. col. 
lo$o . £rapertínt ergo per va-
rias ital ic Urbes Poetarim exa
mina fkcula X f 11, quorum foe
tus f &c. • • 
•y '(2) Maffc'i /OÍ. praeit. 

(5) Fontaníni loe. eit. l ib . i . 
cap. 10. Tanta copia d'/taliani 

•• Scrittori nel Proveníale j è delle 
vetfioni. di opere ProvenT^ali nel-
i\ltAliona fiveUa cagionarono che 

ajfaiffime formóle particelle, c vo
ei di la è non dal La-^jo} paffaffe-
ro cti arriebire il noftro idioma. 
lit cap. 13. hablando de algunos 
Poú'tas Italianos , que en fus 
Obras ufaban de muchas voces, 
y locuciones Prove tízales dice: 
sí i quali i l parlar materno riufci 
da principio cofi rnifero j c fe arfo i 
che non fi trovarono in ijiato di 
poterne far ufo fen^a il focorro 
del Proveníale. 

(4) Varchi nella Ora^ione 
funerale del Cardinal Bembo j re
el tata ncll'Academia Florentina 
ap. Baft. Prefaz¿ cit. num. 9. A 
bene intender la Tofcana gli ( ha
bla del Cardenál Bembo) bifog-
nò apparar la Proveníale , poco 
meno che del ttito fptnta ancora in 
quei tempi} dalla quale anno cofi 
i Prófatori Tofcani , coiné gli 
Scrittori di Ver ft, infiniti voca-
boli) t• modi di favellare tolti) è 
cavati j come ne dimoflra egli nel 
principio de i tre dottijjimi libri 
delle fue gravijfmc ) ed vrttatijfi-
ms prof'e. • . ̂  ^ 
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precito eíluciiarla en cl Provenzál. Si el doí t i í l i rao 
Muracón hubscíle permitido à cfte cftiídio algum 
dcfpcrdicio del fuyo 3 m habr ía creído à Salvía-
to , ni deserradas ya las voces Proveníales , n i 
dudado cl origen de muchas de las cjuc compÓ4 
nen fus Catálogos, (i) 

Gerón imo Miicio (2) efcrupulíza fob re la introduc
ción de la lengua Provenzál en Italia , no habien
do los Provenzáles ocupado jamás la Tofcána } à 
que Huisface el Arzobifpo Fontaníni (?) con la im-
mediacion de la Francia à la Italia 3 la identidad 
del Romano vulgar 3 el rec íproco comércio de los 
Pueblos j y de los Literatos^ y los atraí l ívos adelan
tamientos de aquel idioma deíde cl íiglo X I . Con-
diixofe á Italia por medio del celebre Bruncço 
Latini Maeftro del famófo Dante , quien deílerra-
do de Florencia , y retirado en Francia , atrahido 
de la hermoíilra de la lengua Provenzál eferibió 
en ella fu Thefóro por los años 1260^ reftituído 
a fu Patr ia , con fus elogios , y fu l ibro la hiíio 
agradable à los Florentinos ^ desbaítandolos coà 

• ' l a ' 

(r) Mu ratón* lib. cit. differt. 
3 3- Veafe también los catá logos 
que la fubsíguen. Mafféi Iflor. di 
Veróna l i b . i i . col.l 12. confieíTa 
lo contrario quando foftenien-
fio que Jas pocas vocesGóthi 'cas 
que fe incorporáron eu el ro
mance vulgar de Itál ia , no baf-
taban para formar cuerpo de 

lengua, exclama : Che monta do, 
nel corpo, è nel impafto d'una l in 
gua ? affai piu n'abbiamo dal Gre^ 
co 1 è affai piu n'abbiamo dal Pro-
ven-^ale. , i 

(z) Mutius nelh battaglh in 
diffefa del'Itálica linguá,pagÀÇ. 

(5) Fontan, dellà ÈhqtimZ* 
Italiatfa lib. 1. cajs, 7. n 
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la cnfeñanza cíe fu ufo ; cuya empreífa logró ma
yores ventajas cieípues que refugiados en Francia 
por la derrota de Montapér t i , con la conunuacion 
del trato fe connaturalizaron en fus primores, ( i ) Eí-

t ta primacía ele los Toícános en perheionar íu idio
ma > le v inculó en toda Italia el rcípeto que no le 
ha quitado el tiempo. 

A l mifmo ^ que Brunéto extendía por la parte 
occidental de Italia nueftro id ioma , le introduxé-
ron los Principes Provenzáles en Nápoles , y Sici
lia , (z) que à exemplo de los Soberanos abraza

ron 

( i ) V i l l an i Jftor. Fiorent, 
lib. 8. cap.lO. Veafe también la 
fegunda parte del D i á l o g o de 
la Hi í lór ia de S p e r ó n pag. 406. 
donde fe Ice: N o n degnò (efto 
és Bruncto Lai ín i ) di adoperare 
ia 'lingua volgare, ma feriver voi
le nella France fea i fuoi T e fori, 
come pià bella delia Tofcana : è 
che doppo la rotta di A<f ontaperti 
fuggendo in Francia ? i Fiorcnti-
n i ) c co'popoli di quel Regno fa -
migliarmente domefiicandofí , U 
lingua loro comincio à farfi am-
f ' t a y é gentile. 

"Adviertefe que V a n i i i , ò fu 
Copiíf ta en "el a ñ o 1368. qu i tó 
del 'Thefóro de B r u n é t o algunas 
c l á ü f ü b s que le p a r e c i ó podrían 
perjüdficar la excelencia de la 
leugua 't 'ofcána, p e r ó fe que-
d á r o n é n el texto or ig ina l , y 
'traducción-Itáliaira que fe cpn-

fervan en e! Vaticano, y en la
tín- en la Bibliotheca del l i ey 
de Francia. Es prevenc ión de 
rontam'nü 

(2) G ravina delia Ragion 
Politica l i b . i . cap.7. Siccome fe 
del fuo Tefoyo Bruneto Latini: S i 
per cjfere tjnella ( habla de la len
gua Provenzá! ) prima d'ogni al -
tra flata meffa in ufo letter ario do
po la latina , fi per lo yp/endore, 
ed autorità cbella ricevea «ella 
Corte de i Re di Napoli dove à 
quei tempi nelle bocebe de i pih 
fublimi e Nobil i per ingegno , è 
per natali la Proven^al favella 
regnava : per cagione che dalla 
contea di Provenga i fucceffori a 
quel reame pajfavano , ed in lor 
compagnia recavano col fior. della 
Corte la lingua > è la letteratura 
lor na^jonale j nel cui genio per 
nccejfità di comereio, civile la lint 

gua, 
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ron luego toda la Corte , y demás períonas- de 
nacimiento , y literatura de aquellos Rey nos , de
dicándole à íu cítudio , y exercício íeñaladamen-
te en la p o e s í a , en cuyo arte fe diftinguieron con 
apLiufo. La fama que han adquirido en ella con 
ími-nilaridad los Sicilianos irreluelve al. Peu 'árca, 
ío ine ii la tomaron de los Provcnzales , ò eílos 
de aquellos, ( i ) Muraron (2) no decide; Caftelvé-
tro {}) refuclvc a favor de los Sicilianos ; pero 
Fontaníni (4) fe lo atribuye mas a gufto de con-r-
tradecir al Cardenal Bembo, cjue a. juicio de fun

da-

gn.t comnne d' !calía fi cangiava. 
./' par ció in Napoli piu che m 
c<ni ' i i! tro litogo 3 la lettcratum 
Tolgare Italiana fi coltivava fe-
condo l'c/tmpio) cd i tn i tapone del
ia lingua Proveir^ale nella quale 
feriveano i Proven^ali poeti y che 
dalla Comea di Provenida , a i 
Tiiiovi Re di Napoli accompa^na 
rano ; ò da quei Re chiamati ve-
n¡vano in Napoli ad abitare. De 
i qual i fu Bonifacio di Caflellana? 
che fegui Carlo I , neli'acquiflo 
i d regno ; è Gnglielmo di Berga 
mo che al fervigio dimoró del Re 
medefimo , è Blancafiro j i l quale 
con Cario / / . aWimprefa del Rec
río s'accompagnó ; è Pietro Cardi
nali y che flato in Corte de Bea
trice del medejfimo Cario figUua-
l a , in Napoli finí la vita. ^Quin-
di Dante fonda la lingua volgare 
illujire nella Sicil ia cioè nel reg

no di Napo l i ) che dell' una , ¿ 
dell' altra Sicilia f i appella : ptr-
che fin dalla Provenga quei Re 
portavan l'ufo di volgarmente 
ferivere in Proven-çalc , qual' ufo \ 
poi paffava con la lor dimora in 
quel regno neW idioma eamunc 
Italiano. . ; • , 

(1) Pctrarc. apud Murat. ¿Í-
fert. cit. CÚ/.1050. 

(2) Murac. ibidem. r 
(?) Cailelvccro ndle giunte 

della volgar lingua ,di% > Bembç 
lib. i . 

(4) Fontan, della. Eloquen-
•̂ a Italiana lib. I . cap. 1 5 . / / Caf-
telvetrofu di penfiero j che farte 
di rimare fojfe paflata di Scicilia. 
in Tofeana è in Proven1^. M a , 
ció egli ajjesi piu per r a g b e ^ a 
di contradiré al Befaba f che per-
fundamento di fait r â g i m i f è di 
neceffaric teftimonianze* 
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dcimcnto. GiMvina (0 ditueivc la duda explicando 
cl modo corno los Principes Proven/.aíes introdu-
xcron el habla Cathaláno-Provenz,ál , y íu poesía 
en fu nuevo Rcyno de las dos S.icílias , y Li guf-
tófa aplicación con que fe dedicaron aquellos na
turales à imponer íc en la una ^ y n, imitar la otra, 
de fuerte, que rcempiazáron las Muías en aquellos 
Rcynos los deivíos 3 que extinéla la linca de los 
Berenguéres 3 iban padeciendo en Provenza. (2; Los 
dos principales Poetas que acompañí ron al Rey 
Carlos I . à Nápoles fueron Bonif íc io de Ca í te l l ín , 
P rovenzá l ^ y Guillermo de Bérga j Cathalàn 3 am
bos Caval léros de fu Real Familia. (0 

AíTi fe di la tó en Italia nueflro idioma } infun-
diendofe, como efpíritu univerfái en todos los dia
lectos de fus Provincias. (4) 

(1) Gravína tranferíto pag. 
63 S. & 6?9 . 

(2) Fontanín i lib. ct't. cap. 
15. D'onde pofeia íl caldo ge
nio di rimare de' Provcn^ali y 
che mancó in quella parti ( ha
bla de la Provenza defpues de 
la muerte de fu Conde Beren-
guér V . ) pafsó à far lega con 

g l ' ingegni S'uiUani. 
. (5) Gravína Itb. 2. cap. 7. 

nell'paffag. tranferit. pag. cit. fo-
bre el ú l t i m o r . Bail . pag.&Ç. 

(4) Liftezo nell' fif^o luogo. 
L a quale ( habla de la lengua 
Provenzál ) come fpiríto anirer-
fale per tutte le favelle particola-
r i £ Ital ia penetu > è difeorre* 

INTRO* 
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INTRODUCCION DE LA L E N G U A P R O F E N Z A Ü 
ilujlrada, por nueflros Condes Iknngueves en IngU- '. 

terra, Alemania, y otras partes. s • [i. 

N Inglaterra ya fe c l ixo ( i ) que con la eftírpt 
Normanda fe comunicó el Frances, no el 

adluál.j pues tardó cerca de dos ligios fu forma
ción ^ finó el romance comun que queda expuefto3 
añad iendo que en aquella Corte era t an único, 
que por ignorarlo San Ulftano fue defpedído de 
ella. (2) La adiniíTion del Provenzil , a mas de los 
Autores que lo notan , (3) la acreditan las poesías 
de algunos de fus Monarchâs , í ingularmente de 
Ricardo I . (4) tan primoróías , que les fobra para-
el apláufo la prevención de lo Régio. 

Refpéto à Alemania algunos Autoresy como los 
citados Conde U b a l d í n i , y Antonio Redi (5) la intro-

Tomo L Mmmm dií- • 

(1) Cap. de los Autóres al 
fin pag. 262. 

(2) Matheus Paríf. an. 1095. 
ap. Du-Cange in Prafat. Glojfar. 
Lat in, num, 19. 

(3) Ubaldíni nella citata v i 
ta di Barbarína j hablando del 
l enguáge Provenzál , dice: Tut-
ta la Francia ? í í n g b i l t e r r a , ed 
t^ianiio la Germânia adopera-
vanlo. R e d i slnnot. Bacc. Tofian. 
fol.91. I quali (eí lo es Trovato-
rr Pro venzal i) ne'tempi3 che fio-
rironoj mifero in cosí gran lujirof 

è pregio la loro lingua y che ella 
era intefa 3 è adoperata quaft dd 
tut ti coloro 3 che profeffercano con 
la lettere genti leza' di cávalle~ . 
r ia 3 è di Corte non folamente 
«e1 paeft di Francia 3 ma aítreft, 
nella Germânia} neWInghilterray 
è neWItalia. 

{4) No í l radam. "pit. des Poet.. 
Provena, y los citados C ó d i c e * 
manuferítos de los Poetas P r ó -
vénzales en las Bibliotlic'cas Vá-
t i c á n a , y Rea l de París. . 

(5) Ubald.y Redi íoepracit , , 
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ckiccn en aquel Pa ís ; Fontaníni f i ) le niega la entrada. 
Es creíble que no.penetró en lo interior ele una region 
donde la ignorancia del Romano vulgar le prometería 
difícil recibimienío: pero también lo es que por opuef-
to motivo íe extendió en las circunvecinas de Italia^ 
y Francia, como fe dilató en los Grifones, y Cantón 
Helvético de Fribóurg. (2) De la Suévia lo pcríiiáde 
el no ignorarla el Emperador Federico I . y que na
turalmente feria por haberla aprendido con la le
che 3 y no por eímdio 3 no habiéndole tenido del 
Lat ín y pues fegun Barónio (3) para entender el ra
zonamiento Latino del Papa Alexandro I I I . con
cluída la paz en Venecia año de 1177. fue precífo 

que ' 

(1) Fontan, lib. tit. cap.^.. 
hablando de la e x t e n í i o n de la 
lengua Provenzá} 'en diferentes 
Provincias dice : Jl4a non cosí 
in quei di Lamagna dove corréa 
la vecebiit lingua Teotifca 5 è nan 
ia RomariT^i. 

(z) Idem lilf.x. cap. 13. M a 
V antic a favella -RomAn^a fujfijle 
fur neGrigioni: è m l cantone E l -
y etico :di I riburgo , è in qualcbe 
altro luogo corre tuttafia con tal 
nome , accoflandoft molto al l ' I ta
liana : è i l Cavalier Domênico 
A í o r a Gcntilf.omo Grigiane, 
¿'origine Bokgnefe , è Colunnello 
de Segifmmáo I I I . Re di Pollo-
nia i ne rittenne non poco nel fuo 

. Cavaliere in rifpofla a l Gentiluo-
' nto del MuT^a opera da l i i ¡íar/t-
fata ia y Una prejjo 'Daniello 

Lancienfe neWaano 1589. in for• 
ma quarta. 

(?) Baron.an.Domini I!77. 
pag-715. edit, 1607- Cumque> di-
£lo Evangelio 5 Papa afeendijfet 
pitlpitum 3 ut alloqueretur popu* 
lam : Imperator acceiens pro-
piüs > capit -verba ejus attentius 
aufcuhare. Cnjus devotionem Pa
pa diligenter attendens > verba 
qua ipfe litter até (alias latine)-
proferebat, fecit per Patriarcbam 
jiqttikia in lingua Teutónica 
evidenter exponte y luego pagt 
714. co íu i i lóa : Pcflquam Papa 
loqui dcfiit ) imperator depofito-
palito de faldiftorio fmgens eapit 
in lingua. Teutónica concionari, 
Cbrijliano Can ce llano ezha:, {ya 
vtilgariter exponente . ait crga} 
& c . . . 
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cjue cl Patriarchâ cie Aquilea fe lo explicaííe en Ale
mán } en cuvo idioma habló al Pontíf ice, í iendo 
Imcrprcte para con Su Santidad Chriftiáno Obifpo 
de Mogúncia. La inteligencia del romance vulgar, 
la caliíica el que habiéndole cumplimentado en T u 
rin fu nuevo íobríno el glor ióíb Raymundo Beren-
gucr Conde de Barcelona, y de Provcnza, con va
nos elogios p o é t i c o s , que en Cathalano-Provenzai 
1c recitaron los Gentil-Hombres de fu Corte , en
careció el imperador fu íatisfaccion , y complacen
cia 3 rcfpondicndo en la mifma lengua con un madri
gal j yi) y celebró no menos que el mérito del Con-

Mmmm 2 de 

(1) Crercinv'Cní ncllc vit di 
Poet. I'rovcn-ul. f o i l s . Ritro 
vjndofi in Ti'.r'ino ViLlufirc Ra-
mou::o ¡!t'> iyighieri di tto i l Oiova 
ne Come di fíarcc'lona , e di Prn-
fenxji ::: accompa^rato de una 
gran turba di Üratori e di Poeti 
Proren^ali , & di Gentilitomini 
delta Jua Corte > ando â vifitarlo 
( habla del Empenuior Federi
co.) Grande accoglien^a gli fece 
tImperadora per la fama che cor-
reva di luí } e d¿ fnoi fatti ::: i l 
che addifenne fauno 1162::: / / 
Conte Ramondo fece da i fuoi Poe
ti recitare molte belle can^ni in 
lingua Proveníale alta prefen^a 
dell'/mperadore , it quale per lo 
fiacére , che ne prefe', re/lando 
maravigliato delle loro belle > e 
piacevoti invenyjoni > e delle Ma
niere del rimare 3 fece loro di ric-

cbi doni , e compofe à ¡oro imita' 
tione un madrigale neltd fleffa lin
gua Proveníale. < 

Noíirai láinus des vies des Poet. 
Provenç.chap.z. pag. 132. Comtne 
notis trouvons de cejl Empcreur, 
le quel eut en telle veneration le 
chant des Poetes , que le Comte 
Berenguier lay fit tant melodíeü-
fement ouyr , que luy- mcftne ::: à 
leur imitation ) £r à la lovarrge 
des diverfes nations qui l'avoient 
fuiuien fes viãorieufes conqueflesf 
& fes exploits de guerre, compon 
fa ce beau » & gracieux dixain ett 
noftre vuígaire tangue ? & Pro-
venfale façon. 

Pias mi Cavalier Francc'z, -
. E M a Donna Catbaláoai • 

E ' l'onrar del CÍÍMOCZ, 
EMa Courde Kafté l lána, -

L o u cantar Provençak-z, - •• 
E la •' 
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de el de las Naciones 3 q u e acompañaban el obfé-
quio de fu Principe. 

Para otros Paífes , hechas ya guerreras las M u -
fas , fe aliaron con las armas. Habiendo paílado à 
la conquifta de Jerufalén Gofrcdo de Bullón, y Ge
rardo Conde de RoíTellón con fus Provcnzáies 3 Rof-
fcl lonéfeSj y Cathalánes (ele los quales fue tan cre
cido el numero que el Rey D o n Martín incluye ef-
ta empreífa entre nueftras expediciones ( i ) ) le di la
tó de fuerte el idioma de l o s .Conquiftadórcs, que 
rayando la empreífa al í i g lo X I I . fue general en el 
XÍIL no obftante las ventajas de los Sarracenos ; no 
folo en la Syria, linó en Armenia, Annóchía , Chipre, 
y otros Rey nos, expidiendo aquellos Soberanos varias 
conceíTiones en el nuevo id ioma , como lo prueba la 
iní inuicion de la nota. (2) Parece que en Oriente 

• que-' • 

E3 ia dança Trev i fána , 
E"" lou corps Araajonéz, . 

£ ' la perla Juli.ína, 
Las reans, & kara ¿' Anglcz, 

E ' lou ciorize] d e T u f c á n a . 
(i.) E l Rey Don Martín en 

la .propoficio.ti hecha en Jas Cor
tes de Perpiñán del año 1405. 
^ue fe halla en el procríTo de-
etlasj dice: No- fo gran Cafie que' 
feren los Catbalans en Levant} 
tr<¡ban en algunes hifieries, quan 
Goi.ofre de BiUó apa tonqiiiftar en 
la Terra Santa hon, troban que 

*' anáren $ d l > è ab h Comte Gt-
rarttgrtn colp de .RofiiHonefas i 

L a tranferíbe Carbonell en fu 
C h r o n i c a de F.fpánn fol.2 5 5. 

(2) Hallan fe diferentes do
naciones hechas à los H o f p í t a -

ros xie S. Juan , como de E u r i 
co R e y de Chipre , en que con
firma otras hechas à los mi finos, 
a ñ o 1237. De Boemundo P r i n 
cipe de A m i o c h í a en ¿231. D e l 
m í f m o Pi incipe , y Conde efe 
T r í p o l i en dicho año •1231. D e 
A i t ó n Rey de-Arménia.fc igno-' 
ra el año . De Julián Señor -de 
Scieta año 12 54. De Juañ Snle-
u i á n , y Margarita Señoies de 
Cefarea en i z ^ . D e Juan D i -

belíii : 

http://la
http://propoficio.ti
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quedaría radicado, fegun Lis varias cartas de los 
Reyes de Aragón cícrícas à los Soldanes de Baby
lonia , de las qualcs fe tranfcrí'be una por la g lo 
ria , y piedad del motivo. ( 1 ) 

En 

bel in Conde ¿c Jaff.v , y <]c Ef-
calona en 1250. De Hugo Rey 
de Jerufaicn , y cíe Chipre en 
1269. y otras ; como también 
diferentes Semencias arbitrarias 
entre las Religiones de los 
Templár ios , y de los Holpita-
leros de S. Juno ; Concesiones 
de franquezas, y otros docu-
mentos: todo eferíto en Catha-
l a n o - P r o v e n z á l , que fe leen en 
el Códice Diplomhito del Sacro 
Militare Ordine Gerofolimita-
no OIPÍ di Malta raccolto da 
Tari doemnenti di quell'Archi-

••yio per ferrire alia fiaria delío 
fieffo ordine , &c. tom. 1. 

(1) : „ A l molt Noble fill de 
j , Ccyt E.ircoch , y Pare del 
„ Ceyt Scld.i de Babilonia falut 
5,c d i l e t e i ò en a'quell Senyor 
j , Rey dels Rcys qui creà lî s 
„ C e l , y la terra. Femvos 'faber 
j , que fegons havem trobat, y 
j , legim en las Croniques deis 
j j tnoU alts prcdeceíTors de bo-
5, na memoria per ells fbu com-
5, prat de voftres Antece l íors lo 
5, Monaftir del Munt'dc Sion, 
j , y diufe per Jos pelegrins nof-
0 tres qnin fon vingms que a!-
,yguns edificis venen à menvs 

» per falta de obra, no lolamem 

en lo dit Monaftír ans. encara . 
en Lefgleya de Betlcm. E y 
yafsia que entreis sltres fecisi . . 
y Cathól ichs Chn'itíans Ja-

„ m a r , y devoc noí lre f r a i e Polo 
,3 nadiu de la Ciutat de Vene-

cía liaya eflat largatnent , y 
cíh'ga en lo c!it Monaftír , y 
dels acaptes que fa entreisnof-

, , . t i es , y altres pelegrins devóts 
5 , qui aquel 1 fam loch vifíren 
33 vulla obrar, y reparar les dies 
,3 Monaftír , y Efgleya , y ç o 
33 qui es neceíTari en lurs e d i è -
33 cis. Peró diufe que los voftres 
33 fotfmefes ho contretats , de 
53 quens maravellam molt 5 y 
35 havem gran defplacer fi axi es 
)3 no foiament ans principaímet ; 
55 per reverencia de notfxe Se- -
, ) nyor D e n , qui per falut, y 
3, redempció de to:'humanal Ji--
,> natge trames lo feu U m g e n í t y 
, 3 y glanos fill , Io qual í é g ó n s 

uoi lra vera creenfa , y Fé C a - ' 
„ thól ich ha moU íantiflcat 
„ aqnelles partí Jes per nos dig-

nament apellades la TerrSi i 
Santa , y confagrades \ab "hp-'r 

.„ campameiu Ae- la faa pletrofa 
Sanchjmes encara 'perço cãr- " 

3 , lo die Monaftír fotf -cómprác •' 
j , per los uoítres paíTats, f e g o ü i ' 

» que- í l - j i 
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En Grecia permaneció muchos anos ^ de que 
aun fe confervan reíquicios en las aiperezas cíc-1 
País , como en las Ciudades veftigios de imeílras 

f o r -

j , cjue die os , y per con í eguen t 
„ rethiruin cu ¡ l opoch interésele 
a, noltra R.eyal Cifa cor meiiyf-

capte del dit M o n a Ü i r , y deis 
„ edificís de aquell, en cjue vos, 
5, y fino per propria devoc ió al-
5, meays per propria dec ió , y 
3) valor de vos niateix,y efguart 
a, dels profits cjue à voih'es d rets, 
3 , 0 cxaccioiis temporals fe le
as gueixen per las devotes , y 
5, cont ínuades vií itacions quels 
5, feels pelegn'ns fan en aquells 
j , lochs, y en los altres de la di-
j , ta T e n a Santa !ii deuriets ha-
3, ver mii lor efguart, y pus gra 
j , t ios , y axi confiám quens fa-
j , rets daçí ayant. E per aqueft 
, j confianfa3 y car nos tenim per 
J , dit que complaent nos en vos 

de les cofes defus efentes fa-
53 riem que vos majors compla-
33 cencías en. fon cas, pregamvos 
j j afeòtuofament que fiavcm be-
3J nignamejic en voítra efpecial 
M r e c o m e n d a c i ó los dirs Monaf-
33 dr.",'/ E f g í e y a j ¿ fiare Polo 
3Ó fervidor de Deu en aquel! le-
j ) ,xet$ , y luenuets lo dit frare 
» <]ae obre acmells M o n a ñ i r , y 
>3 Efgleya, y ni falfe totes repa-
3, r^cions que menefter fien , y 

cn noiVres, ni vortres dies nos 
^v ingan à decahiment, car fort 
^ j ' h ç . í e p u t a r i ç m eji npílra pro-

„ pria deshonor , la cual cofa 
de vos no cfper.-íni,' finó tet 

,1 plaíer, y cor tes ía no tefmeuys 
vos pregáni ab gran afecció 
quejier reverencia de nquell 

„ Sobirán Senyór , ¡o qual rs re-
„ tribuydor de tots bunas obras, 

y coinpenf.i tors los fe t í deis 
„ homens reguardonan à cafcu 
,3 fegons dretenen en s í , y per 
„ complacencia noftra , y de 
,3 no (tres pregaries vuilats haver 
„ per recomenats los noílrcs pe-
„ legrins, y tots altres que irán 
„ vilitar lo S. Sepiliere , y altres 
7, lochs de la T e n a Santa , car 

gran lohor,y honor es al R e y 
alt , y Noble que rtfcbra , y 

2> faça per los feus reebre benig-
nament los e í lranys , penfaut 

„ que lo honor que guanya per 
lo bon aculliment quel? fa no 
es daquells qui ho reben mes 

, , daquèll de qui proceheix. E 
fi alíjunes cofes vos fon a j ra -
dables que puxam rer per vo$ 
efcrivitfiios enfrancofamentj 

3, car nos ho farem francament, 
„ y de bon volcr. Dada en Bar-
33 celona fots noítre Sagell fe-

cret k 18. dies dabril en lany 
„ de la Nativitat deNoftre Se-
,3 nyor Jefu-Chrift i j 9 5 - R e x 
, y j , ^ A l a l c , y Noble'D.Ceyt 
„ Barcoch Soldá de Babilonia. ; 
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forcilci.is. Los Autores afli Eípañclcs como eftran-
gerv^s arnbúycn à las concjuiíais de nueílros Reyes 
la introducción de fu lengua à mas de la Grecia, 
en Murcia , Valencia, islas Baleares 3 C e r d é ñ a , y 
Córcega. En quanto à las tres pritiiéras no es du-
d.iblc : Murcia cedida al Rey. de Caílí l ia abrazó 
icoU 'dameiitc ^ l lengua del Soberano. (1) En Cer-
dena todavía en eftc íiglo La confervában algunos 
Magiftrados, (a) aunque fu ufo no era general en 
todo el Rcyno. En Valencia , è Islas Baleares ílib-
íirte •, y ea aquella brillaron muy luego las Muías 
en la pluma del Valenciano Caballeros Moííen Jór -
di , cuyas poesías tienen la gloria de fer el hurto 
mas lucido en las del célebre Pe t ra rchâ : (3) pero 
refpefto i Cerdeña , y Córcega fe repara eviden
temente fu antigua exigencia en Inftrumcntos que 
produce Muratcm > (4) anteriores à nueftras con-

• quif- . ' 

(1) Veafe en documentos 
tlel í iglo X I V . Montaner lia-
blando de eÜa conquiíta en fu 
Chronica tlel Rey Don Jayme 
cap.17, dice : E com la dita Ciu-
tat hac pre/a, e poblada de Catha-
láns, e axi mateix OrioU) e E l x , 
e Guardamar , e J lacant , e Car-
thagenia, e los altres lochs: fi que 
fiats certs, que tots aqncls qui en 
ta dita Ciutat de Murcia ., ò tis 
devant dits iocbs fon pobláis , fon 
Vers Cathaláns , e parlan del bel 
Catbalanefc del mon , e fon tots 
bons bomens cCannas, e de tots 
fe i tréc . £ com lo dit Senyor Key 

hac la Ciutat de Murcia poblada), 
e los altres lochs, t i l lliura la fuá 
part al Rey de Cajlella fon gendre. 

(2) Vcsfe la fe de' fanídad 
dada en Cáller producida por 
Baftero. Prefab (it, mm. 6. 
pag. 8. •• 

(3) Beuttr en fu Epiftola 
Proemial de la Chronica Gene-1 
ral de Efpáíia, dirigida al Con-;; , 
fejo de Valencia indica muchos" _ 
hurtos, y tranferibe uiio que" 
l l e ç a à-fer traducción. 

(4) Muratorr ¿íntiqmt. / t a -
li£ medii ¡tvi. tom.z. difi'ert.jZ* .• 
p a g . W i l . & f e q . 
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qui í las . Pudo con cilas lograr algún desinflo , y 
la aptitud 'de reducirlo, a cícritiira ) cuya ventaja 
esforzarían nueftros Soberanos por la heredada in
clinación à fu idióma. António del Cluaro (') ex
prime algunas clàuíulas. del antiguo lenguage de 
la Valach'ia enteramente femejantes al uucílro j pe
ro como fe ignora fi fueron precedentes , ò no^ à 
la reformacipn Provcnzal , n u s que à .conocimien
to de cíla^ pueden contribuir ai de la univerfali-
d á d del antiguo romance ; y es v e r i í u n i i c o n f i a n 
do que: reynaba ya en la Pannónia en el ligio V. 
Igual indiferencia pudiera coníidcrarfe en el Impe
r i o de C o n í l a n t i n ó p l a , y dernas Provincias donde 
penetraron nueílras armas; pero c ó m o d a detención 
fue corta j parece mas confentàneo fu origen de an
teriores empreñas de la Francia, (2) ò de aquel ge
neral dominio del Romano vulgar en quantas Na-
eiónes refpetàron la e levación de fu Imperio, 

~ (1 ) . Chiar . H i f l . F a h t h . ap. 
M u r a t . d'ijjsrt.iz, col, 1051. 

(2) Du-Cange in P r e f a ^ 
GloJJau Lat in , num. l j . 


