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Origen dc los Ligures, Iberos, Aquitanos y Vascos

por O. F. A. MENGHIN

CUBSTIONES METODOLOGICAS

La siguiente exposition tiene por objeto reconstruir en grandes ras
gos la colonization de los pueblos del Asia anterior en la cuenca del Me
diterraneo, durante el IV y HI milenio a. de J. C. Los ultimos decenios
han traido un acopio de material historico, linguistico, arqueolégico y
antropolégico en forma de investigaciones monograficas, las cuales adn
no han sido aprovechadas adecuadamente para resolver el problema ctno
gonico del Mediterraneol. Ello es muy comprensible, en vista de lo difi
cultoso que rcsulta el seguir los intrincados caminos de tantas ramas de
investigacion. Es, sin embargo, impreseindible que todas ellas scan reco
rridas con elfin de consolidar la indagacion etnogonica, que de por si
constituye un terreno sumamente resbaladizo y conduce facilmente a sen
das equivocadas, cuando no se lo trate con la mayor circunspeccién en
todo lo pertinente al material de fuentes. Dificilmente se encuentran per
sonas que pueden llenar esta exigencia en su sentido pleno. El autor de
cstas lineas, por su parte, tiene la conviccién de dominar como especia
lista unicamente el terreno de la arqueologia prehistéricag sin embargo,
como siempre se ha esforzado para mantener un intimo contacto con las
ciencias limitrofes, cree poseer la vision general que considera necesaria
para el estudio de los problemas etnogonicos. Lamentablemente, en el

1. Las lenguas romances no posccn palabras equivalentes al vocablo aleman 5`Mmmukundr,
est:0 es la ciencia que estudia las migraciones humanas y la distribution de los pueblos y tri
bus. "Paleoecnologia" es usada non acepciones varias, muchas veccs idenrificada con PI`Cl'llS•
toria, prébirravque. Es recomendable por ello introducir en el castellano el término técmco
"Emogonia", rambién urilizado a veces en el alemén, Erbmgmh.
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momento actual la mayor parte de su propio material de investigation
se encuentra fuera de su alcance, por lo cual debe memorizar muchas ve
ces, y limitarse a muy escuetas citas bibliogréficas. Las referencias a la
documentation concreta resultaran igualmente restringidas a causa de
la misma dificultad. Pero la finalidad de este articulo es, ante todo, resefnar
expresamente los ultituos y mas importantcs trabajos y publicacioncs,
puesto que la bibliografia mas antigua se encuentra citada ya en muchos
manua1es‘. El articulo no pretende ser una investigation h.istorico-lingiiis
tica, ni arqueologico-antropologica, sino una referencia de los resultados
de las investigaciones mencionadas, la que por un lado sera apta para
mostrar el actual estado de la investigation etnogonica y por el otro ser
vira de aliciente para nuevas indagaciones.

Este intento hace resaltar la conveniencia de permitir algunas pala

1. En tuanto a las obras nuevas que interesau ala investigation ernogonica, debe nombrar
se en primer término la de H. Anrrz, Gmmnm um! Indagmmmen, Festschrift fiir H. Hitt.
2 tomos, Heidelberg, 1936. Se trata de una conspicua coleccion de monografias, pertenecieutes
a un circulo de investigadores iuternaeiouales que tratan sistematicamente casi todo el pro
blema de los parentescos lingiiisticos en la antigfnedad, y de la procedencia étnica, con especial
atencion a los indoeuropeos. Desde el punto de vista arqueologico, tiene el mayor alcance
O. Muuonm, Wzltgucbitbre der Sreinzeir, Wien, 1941, 2' edition. Para el Asia anterior se nece
tita en primer término G. Counmau, Manuel d'Artb£ologie Orimtule, Paris, 1927-1939, 4 tomos
y paralelamente cl pequei'10 oposculo de A. Mooaron, Di: Emrtzbrmg der sumeriubm Hocblwl
mm: en "Der Alte Orient", XLIH, Leipzig, 1945. Desde el punto de vista historico-lingiiistito
y etnogonico es muy valioso E. Srmszn, Muaptumian Origins, Philadelphia, 1930. El libro de
B. Hazozmr, Di: altar: Gmbicbre Vvrdemrims, Prag, 1940, puede ser urilizado unicarnente con
cierto cuidado, puesto que expone hipotesis bastante aventuradas precisamente en el aspecto
etuogonico. Deberi utilizarse también E. W. Arronn, Vordzrmim; C. Wnzmcn, Pbamikim
tmd Palanrina, Kyprax, en el "Handbuch der Altertumswissenschaften" editado por Walter Otto,
Miinchen, 1939; V. CHRISTIAN, Altmumrkunde dz: Zwtirrramlandu, Leipzig, 1939 y cl excelente
compendio de K. Brrrm., Gnmdgutge der Var- and Fruchgucbicbtc Klcimuimx, Heidenhcim, 1945.
Para Grecia (el Egco) existen numerosos compendios mas antiguos; entre los nuevos escriros
aparecidos, es importante para las euestiones etnogonicas, el libro de S. Fueus, Die grietbinbm
Fundgruppm der frueberm Brongczcir and ibn uutwuerrigm Beziebsmgm, Berlin, 1937. También cs
digno de mention el de H. Tu. Bossmrr, Altkreta 3* edition, Berlin, 1937. En Italia han apare
txdo en tiempo anterior a la guerra vatias exposiciones compendiosas de su propia prehistoria.
Asi la de Purucnns Ducnx y Errors Pius; el punto de vista de los grupos arqueologic0-cultu
rales ha merecido especial arencion por Pm Laviosa-Z.4mno·rn. Con refercncia a la peninsula
ibérica tenemos abora tres grandes compendios con marcada acentuacion etnogonica, P. Bosca
Gmnn.4, La mmlagia dz la pmimwla ibirita, Barcelona, 1932: L. Pmucorr GA11ci.·., Historia de
Expaiu, tomo I, 2° edition, Madrid, 1934 y]. Cano Bnoj.4, La: pueblo: de Etpmia, Barcelona,
1946; ademés la somera pero valiosa introduction de A. Tovau, Prehirroria lingifttica de Erpaia
en "Cuadernos de Historia de Espana", Buenos Aires, 1947 y los escritos de F. Hunuixmnz PA
cunco, L. nu Hovos Samz, A. on CA8’1'lLLO,JUAN Manuqun on Moran, JUAN on Mau Cumu
zo en Erpmia Pnbirrdricu, Madrid, 1947, (tomo I ed. de R. Menéndez Pidal). La investigation
francesa nohaefectuado, después del monumental manual de Décustnrru, que adn sigue sien
,·do imprescindible, aunque un poco anticuado, ningnn compendio basico de la prehistoria del
pais. En especial el Neolitico, tan importante para las cuestiones etnogonicas, ha sido descui·
dadoly la idea delgrupos culturales todavia no se ha abierto vcrdaderamente paso en la inves
tigation. Un susututo brindan P. Bosca-Gimnna y _]. Sana on Rnou por medio de sus ar
uculos enla "Revxsta de Antropologia" XXXV-XXXVI, 1925-1927 y en el "Reallexikon der "
, Vorgeschnchte, IV, 1; y también G. Pomon, Lu civiliurion: nlolitbiquu or éniolitbiquu do la
Franc: en "Rev. d'Anthropologie", XXXVIII-XXXIX, 1928-1929.
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bras sobre los fundamentos metodologicos empleados. Ya anteriormentc
me ocupé con mayor intensidad del método de la busqueda ctnogonica,
en la Futxrbrift fir Herrnmm Hirt. Al mismo tiempo debe seiialarse como
contribucion especialmente adecuada a este proposito, la Heidelberger
Akademiexcbrifr de E. Wahle, basada en ejemplos précticos. Aqui unica
mente debe relevarse que en toda investigacion ctnogonica tiene prece
dencia el material de fuentes historico-lingiiisticas, debiendo format la
base. Restos culturales y material osteologico no tienen de por si deter
minacion étnica definida y solo valen como testimonios cuando pueden
ser determinados étnicamente por via historica o lingiiistica. Se entiende
que en la medida que dicha determination se hace posible, en forma mas
0 menos inmediata, se alcanzan también los periodos historicos o proto
historicos. En el propio espacio prehistorico hay solo una mediata tra
bazon entre los hallazgos y lo historico-lingiiistico. Dos consecuencias
finales juegan alli un rol importante. La una aprovecha restos de estratos
lingiiisticos prehistoricos, los que constan principalmente de vocablos
toponimicos y nombres de personas, que a manera de fosiles se escurren
hacia el tiempo historico y son puestos en conexion con las culturas pre
historicas y razas del mismo espacio; la otra es el parentesco de complejos
historico-lingiiisticamente determinados, con otros a los cualcs les falta
esa determinacion. En ambos casos debe procedersc con sumo cuidado.
La conexion de las capas culturales con las lingiiisticas supone una intensa
investigacion, tanto de las unas como de las otras, en cada area determi
nada, sin lo cual se caeria facilmente en conclusiones precipitadas. La
investigacion ctnogonica en base a compataciones culturales debe consi
detar ante todo que el parentesco cultural no supone en absoluto un paren
tesco lingiiistico, incluso cuando no solo se trate de relaciones comercia
les, sino también de verdaderas unidades de cultuta. Podria decirse, mais

claramente, que el parentesco cultural brinda casi siempre el indicio de la
posibilidad de un parentesco lingiiistico, y por supuesto de un parentesco
de sangre; sin embargo para que este indicio se convierta en prueba 0 por
lo menos en una probabilidad aceptable, deben ser muy bien pesadas todas
las circunstancias. Cuanto mas claramente se elucidan las relaciones con los

hechos lingiiisticos e historicos, tanto mayor confianza merecerén las
inferencias finales etnogonicas. Ya que tendremos que utilizar el método
en un caso concrcto, ello se har:1 mas claro en 1a exposicion que sigue.

Solamente dos puntos requieren aim una pequeiia averiguacion. En el
cuadro general del material de fuentes arqueologico, la cenimica juega un
rol importante en todas las investigaciones etnogonicas. Al profano esto
no lc sera inmediatamente comprensible, sin embargo esta completamente
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fundamentado. La ceramica es como un fosil-guia, para la estimacién de
conjuntos arqueologicos (Kulrurkrcixfvrscbung) y por ello predestinada dg
manera muy especial para las inferencias etnogénicas finales, potque apa
rece, a partir del Neolitico, en casi todas partes y en cantidad, siendo
comunmente un producto de industria local, lo cual le confiere un conte
nido historico-cultural de valor enorme. La ceramica refine en si elementos
técnicos, economicos, sociolégicos, artisticos y religiosos; piénsese en cosas
como la preparacion de la arcilla (lavadura de minerales, ctc.), la fabri
cacion (a mano, al torno, con rocletes), el pulido, color, pintura, coccion
(variedades de hornos), en la ceramica de uso doméstico, de adorno, se
ulcral, en la forma de los vasos, vasos figurados, vasos de culto, etc.,

sin tener en cuenta otros productos de ceramica como torteros, objetos
votivos, figuras, tablillas de lescritura y materiales de construccién. En
ningfm producto de la mano del hombrc se refleja el espiritu y la esencia
de una cultura mas rica y variada, como en la cer:-imica, en cuanto se re
fiere al material de excavaciones. Parciculares dificultades acarrea el ma

terial omalégico en la investigacién etnogénica. Ya he mencionado mas
arriba que la identificacibn de un pueblo dcbc ser intentada tanto por medio
de sus bienes culturales, como por su lengua y por sus caracteres morfo16
gicos, ya que un pueblo no es otra cosa que una comunidad de cultura
de lengua y de sangre. En la practica, sin embargo, el material osteolégi
co no ofrece gran ayuda, sobre todo en Europa y en Oriente. Esto en par
te depende de algunos aspectos de la merodologia antropologica que no
son suiicientemente claros, pero mas frecuentemente de la peculiaridad
especial de esta clase de restos, los cuales cvidencian grandes lagunas.
Existen culturas para las cuales todavia no tenemos testimonios osteo
légicos, y para ellos queda interrumpida desgraciadamente toda conca
tenacion de pruebas, y otras cuyo material es tan escaso y falto de uni
dad, que dificilmente permite deduccion alguna. Por otra parte, distintas
culturas se presentan tan uniformes en relacion a la raza, que la antropo
logia morfologica queda excluida como criterio indicado para descubrir
migraciones. Sin embargo, hay culturas que son acompafiadas con la
mas exacta regularidad por un tipo antropolégico especifico, tanto que
es permitido por el solo esqueleto dictaminar sobre ellas. Un caso parecido
se nos presentara en este trabajo, el cual revestira naturalmente sobra
do interés.

Dando término a estas consideraciones, sean sefialadas las ventajas dc
la investigacién combinada lingrilrtica-arquealégica, las cuales rigen espe
cialmente para el tiempo prehistbrico. Aun cuando la lingiiistica es el
tim6n, bien sabe el especialista con cuantas y extraordinarias dificultades
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debe combatir en las comparaciones lingiiisticas cuando se trata de idio
mas poco conocidos y en parte dc lcctura incierta; por ello siemprc se ha
consideraqlo un puntal a los resultados de la irivestigacién linguistica en
cl tiempo prehistorico, cl caso en que puedan aprovecharse indicios cul
turales y arqueolégicos que sefialen una misma direccion. Mas importan
te, empero, es otro punto de vista. La lingiiistica generalmente no tiene
medios para colocar los procesos descubiertos en el tiempo; en el mcjor
de los casos puede hacer una crmalagfu relariva, es decir averiguar la suce
si6n rcciproca de los hcchos. Para una cranalagla abxalum, y con ello la in
corporacién al proceso hist6ric0, le falta tener un érgano propio. En donde
escasean los testimonios histéricos puede intervenir unicamentc la arqueo
logia, la cual dispone, en virtud del método estratigrafico, tipolégico y
comparativo, de medios eficaces, que le permiten establecer relaciones
de cronologia relativa y absoluta hasta el IV milenio. Por medio de la
lingiiistica y de la arqueologia, con adecuado equilibrio entre ambas in
vestigaciones, surgen formulaciones etnogénicas, las cuales enriquecen
nuestro saber acerca dc la historia de los pueblos, en forma amplia e in
esperada.

II

ASIA ANT ERIOR

Durante el siglo xxx fué opinion general que el Asia menor, con ante
rioridad a la inmigracién de los Indoeuropeos, habia sido colonizada en
tiempo antiguo exclusivamentc por Semitas. Después del descubrimiento
de la escritura cuneiforme logr6 individualizarse al pueblo de los Sumeros,
histéricamente olvidado; pero se lo crcy6 un pueblo primitivo de tempra
na desaparicién y de origen enigmatico. Nuevos puntos de vista trajo,
en los ultimos decenios del siglo xxx, la invcstigacién sobre los Etruscos,
y como se tuvo la conviccién de que éstos no eran Semitas ni Indoeuropeos,
se logr6 entonces ya el concepto de que existiese un tercer elemento étnico
en el Asia anterior, puesto que de alli los Etruscos eran originarios, segun
la aceptacién general. Esta concepcion recién fué formulada claramente
por Paul Kretschmer en su Einlcitung in die Gcxcbichzc der griccbircbm Gram
matik, 1896, que hiciera época. Kretschmer a raiz de muchos hcchos lin
giiisticos y otros indicios llegé a la conclusion que durante el tiempo pre
indocuropeo rein6 en Asia meuor y cn el Egeo una etnia con caractcres
propios, la cual sugeria se llamase "microasiatica". Muy caracteristicos
en esta lengua parecian ser dos sufijos, los-cuales se presentan en nombres
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toponimicos, el sufijo -;:- en nombres como Halikumaués, Rarnarrér,
Tclmeuér, muy diseminados en Asia menor y en el Egeo, y el sufijo mth-,
representado en Asia menor por el sufijo -ml-, en nombrcs como Qakynrhox,
Mariamla, etc. A ello se agrego la union de muchas raices y varios otros
indicios, como por ejemplo la extraordinaria aparicion dc `nombres que
recuerdan a los llamados Lallmxmml.

Este reconocimiento fué el comienzo de un progreso tormentoso de
investigacion en el terreno de la clarificacion lingiiistica, y con ello de
la etnogonia de la primitiva Asia anterior. Las contribuciones procedian
de los mas variados sectores, ante todo de los caucasistas y de los orienta
listas. Iluminando el conglomerado lingiiistico del Caucaso, los caucasistas
llegaron a la conclusion que las lenguas del Céucaso, es decir su porcion
no-indoeuropea y no-altaica, esta constituida por residuos de idiomas an
tiguos mas expandidos y que se encuentran en relacion de parentesco con
ciertas lenguas, mas 0 menos aisladas, de la primitiva Asia anterior,
como el Elamico, el Licio y quiza también el Sumero. Tomziron incluso
en consideracion al Vasco, pero encontraron resistencias pot esta parte.
De las hipotesis formuladas, muchas se han evidenciado como prematuras,
otras muchas, empero, como validas. En estas investigaciones tomaron
parte especialmente autores alcmanes (Heinrich Winkler, F. Bork, G. Hii—

`sing, R. Bleichsteiner y otros) y rusos Tseretheli, N. Marr, W. Braun
y otros), mas tarde también los franceses (G. Dumézil y R. Lafon). Marr
emprendio un camino que lo condujo finalmente a la formulacion de una
teoria glotogonica. El método de su escuela, hecho asequible por Braun
a los circulos cientificos europeos, encontro escasa acogida fuera de Rusia.
Ello empero no cambio en lo mas minimo la importancia de los idiomas
del Céucaso para la aclaracion de la etnogonia del Asia anterior primitiva.

La segunda contribucion, decisiva para la resolucion del Problcma,
fué el hallazgo, después del 1900, de numerosos monumentos literarios
de la primitiva. Asia anterior, en especial el descubrimiento del archivo
real hetita de Bogaz—Koei por los investigadores alcmanes O. Puchstein
y Hugo Winckler, en el aiio 1907. La primera revision de las alli encon
tradas tablillas de escritura cuneiforme, ya dio por rcsultado la existencia
de no menos de ocho lenguas distintas. Entre ellas se cncontraban dos
muy conocidasz el Sumcro y cl Acédico, otras poco conocidas como el
Hetitico y el Hfirrico, de las cuales se tcnian cscasos textos encontrados

en el archivo real de Tell-el-Amarna y sin poder hacer mucho con ellos;
finalmente varias completamente nucvas como el Lovico, el Palaico, el

.1. Término usado por Kretsehmer para distinguir In palabras de pronunciation sencilla,
I umilares a lan pronunciadas por lon nihos, mama, papa, anna, atta, CIC.
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Khatico y el Mandaico. La hetitica resulto ser en lo fundamental una len
gua indoeuropea, que estaba sin embargo mezclada con frecuentes ele
mentos extrafios, por lo cual muchos investigadores la quisieron consi
derar como no-indoeuropea. La luvica ya anteriormente y la palaica re
cientementcl, fueron reconocidas como ccrcanas a la hetitica. La mandaica

se rcvelaba, con sorpresa de todos, como cel primer peldano del Indoiranico
0 Hindu. En todos estos elementos indoeuropeos se nota el caracter de
intrusos, los cuales no pudieron llegar antes del II milenio.

Otro es el aspecto del Hurricoz y del Khatico, a los cuales observare—
mos ahora mas detenidamentc. La hurrica resulto ser muy parecida a la
lengua de una carta del rey Tushratta de Mlitanni al Faraon, del archivo
de Tell-el-Amarna. Los textos mas antiguos de estas lenguas fueron ex
cavados en Mari (Mesopotamia) y datan alrededor del 1700. Ademas
ultimamente Ugarit (Ras Shamra), cn Siria, ha brindado mucho mate
rial lingiiistico, por medio de inscripciones. Por este motivo ya sc ve
que la etnia hurrica en cl II milcnio estaba diseminada desde las monta
1'ias del norte de Mesopotamia hasta el mar Mediterraneo. Es posible que
los Horitas biblicos deban ser identificados con los Hurrianos. Foco de

expansion de los Hurrianos fué la region montanosa del Este del Asia me
nor, donde ya se los encuentra en el III milenio. En las viejas fuentes fué
llamado 5`ubartu; Ungnad propone por lo tanto para ellos y sus parientes,
los habitantes del pais de Mitanni, cl nombre de .S`ub4r¢0.r’. La lengua hu
rrica no esta aislada bajo ningfm concepto. Se reconoce generalmente que
cl Caldico, lengua del pais de Umrtu en el Iago de Van, tiene un parentes
co con la hf1.rrica‘. Mas importante adn es la evidencia que también la
lengua elamica es considerada por muchos investigadores, entre ellos la
autoridad de un Ungnad, como un pariente primitivo del Hf1rrico°. Mo
numentos lingiiisticos clamicos existen ya muy tempranamcnte en Susa, cen

1. H. O·rm1~:, Zum Paluirchm en "Zeitschrift fir Assyriologie und Vorderasiatische Ar
chaeologie", Neue Folge, XIV (XLVIII), p. 119.

_ 2. En forma compendiosa véase sobre los Hurritas A. Gusnvs, Mirmmi en "Reallex1kon
der Vorgeschichte", VIII, p. 217; G. Corrrmnu, Lu civilimrim du_Hirrim er de: Mirurmimr,
Paris, 1934; Auxscmrr Gozrzs, Hetlzirer, Cburriter und Arryrizr, Qslo, 1936; Aumm Unorran,
Suburru, Berlin, 1936. Sobre las mas recientes investigaciones orienta Comzuau, Manuel dpAr·
chfalngic IV, passim.

_ _ 3. Segim UNGNAD, Suburtu, p. 129 no debe emplearse el nombre Mztmmrlpara la lelngua
hablada por la poblacion bésica nativa, sino para la lengua de la clase sefnorial protohindu,
ya que el nombre Mitanni era completamente clesconocido antes de la soberama aria del Impe
rio cle Mitannia. La forma primitiva del nombre era (segvin Ungnad) Mmmm. &N0 contiene
el nombre de la madre-diosa microasiatica Ma?

_ __ _ _ 4. C. F. Lunmmu-Haun, Du: ururtiircb-rlvuldixcbc Kamxgxbuur en Beilage zue Ineferung
1 des Corpus inscr. Chaldicarum, 192B"; Fmnmucu. Einfribrung im Urarruurclre, Leipzig, 1933. "V5. Sobre los Elamitas en forma compendiada: F. Bonz, en keallentikon der orgesclu
chte" IV, p. 70; Fx. Wu.¤m.M Komc, Gerchicbre Blum: en "Der Alte Orient' 29, 4, Leipzig.
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tro de la etnia elamica, y alrededor de 3000 a. de _]. C. en Tepe Sialk Qambos
situados en el Oeste de Persia) y llegan hasta la época postcristiana. Los
Elamitas, pueblo historico importante, aparecen bajo nombres muy dis
tintos. Ellos mismos se designan, segun una muy discutida lectura, como
Hallgpirri (0 Hatamtu); mas tardc su ticrra cs llamada Ansbun; en tiempo;
griegos los encontramos bajo el nombre de Kiocnot. Elam es la desig
nacion semitica del pueblo, como la encontramos en la Biblia; la forma
griega °EMp101 pareceria estar en conexién con la sutnérica. La elami
ca fué una lengua de sufijos. Muy caracteristicas son las formaciones del
plural en —p o -b. Sin duda parientes de la elamica son las lenguas de los
pueblos norelarnicos fronterizos a la Susiana, situados en las montaiias de
Zagros; los Lullubi, los Guti, los Kassi (Caspios), que jugaron en partep
un rol histérico importante como enemigos y conquistadores de la Meso
potamia, a raiz de lo cual se han conservado escasos restos de sus lenguas.
Alcanzan apenas para reconocer las relaciones de parcntesco. A; consecuen
cia de tales reconocimientos puede asegurarse la existencia de un tronco
lingliistico hurro—e1amico‘ hasta el IV milenio, y sus intimas relaciones
con otras lenguas aun hoy existentes en el Caucaso, ante todo con el gru
po meridional o cartvélico de las lenguas caucasicas (Georgianos, Min
grelios, etc.), ademas, segén parece, también con los grupos caucésicos del
Noroestez. La sistematizacion genética de las lenguas caucasicas actuales
es todavia un problema espinoso, ya que las mezclas milenarias han bo
rrado los prototipos. Sin duda debe contarse con la posibilidad que en las
lenguas caucsisicas se han fundido dos troncos lingiiisticos. La separaci6n
historico-lingiiistica es por lo tanto mas dificil, puesto que se tfata indu
dablemente de tipos de lenguas muy antiguas, a las cuales habra que acer
carse con métodos distintos de los que usamos para las lenguas de flexion
mas evolucionadas.

Con ello hemos llegado a un punto que hace necesario hablar del pue
blo de Khati, es decir de los Khatianos. Consta que la primitiva poblaci6n
del Asia menor media se llamo a si misma con este nombre, y que a los
Hetitas`les fuera dado erréneamente este apelativo por la Biblia y por los
Egipciosg si los Hetitas se han llamado a si mismos Kunixivx o Ne.ria.r, eso
_todavia no puede ser afirmado. Para distinguir a los Khatianos clatamen

1. Se podria denorninarlo también segfm los Rusos 'yafético' y segfm los franceses, ‘asi5.·
I mco'..Per0 ambas adjunran también cl Khatico, que segun el estado actual de Ia investigacibn
no deja reconocer conexiones con las lenguas hurro-elamicas. Por ello es mejor reservar lan
eicpresnones asnanico y yafético para casos en los cuales no pueda hacerse una clara diferencia
cnén. Ello nos servira mis adelante.

2. V·éase R. IBLBICHITBINBR, Kaulumxvélker en "Reallexikon der Vorgcschichte" VI, p.
249 y Du kun/uxucbr Spracbgruppc en "Anthropos" XXXII, 1937, p. 61.
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te de los Hetitas, algunos han dado el nombre de Protokhati a los prime
ros; pero no es necesario, ya que Khatiano y Hetita son mombres que se
distingucn con facilidad. Es notorio que su lengua tiene caracteres de pre
fijacion, aun cuando se desconoce mayormente el idioma. Uno de sus
elementos mas notables es la silaba antefijada Ie- para la formation de
plurales. Ademas pudo comprobarse que el sufijo -:1- en nombres topo
nimicos del tipo ¢AAl%GQVGOG6Q (pero no en nombres como Azigroon)
debe adjudicarse a la lengua khatical. Con ellos se prueba la dispersion
de Khatianos por todo el Egeo, sobre la cual hablaremos en el proximo
capitulo. Sin embargo, ya aqui debemos hacer resaltar que, segun una an
tigua tradition, el héroe eponimo de los Lélegos, Aéleysg, se ha llamado

- Lex. Segfin esto, Lélegu es una formation de plural khatica. Los Lélegos
fueron considerados por los Griegos como uno de los primeros pueblos
colonizadores de sus tierras, aun cuando no supieron mucho de aquéllos.
Pero poscemos una noticia, segun la cual estaban establecidos en el Sud
oeste del Asia menor, en los alrcdcdores de Halikarnassos, todavia en

tiempos hjstéricos, bajo el yugo de los Carios. Ello habla en favor de la
conception segnin la cual los Lélegos son una capa de poblacion muy an
tigua; han sido sin duda dominados por los Carios belicosos, y reducidos
a servidumbre. Si agregamos que en el Oeste del Asia menor’ y en el Egeo
se han comprobado varias relaciones entre su material lingtiistico y el
Khatico, podemos entonces hablar con certeza de una familia lingiirrica
lélego-lzbéricu. La familia de lenguas mjcroasiaticas, establecida por Krctsch
mer, no coincide con ella, pero fué una genial anticipation de la mis
ma, puesto que boy sabemos que los diversos elementos los cuales Krctsch
mer en aquel entonces habia reunido en un solo grupo lingiiistico, deben
ser repartidos entre varios, probablemente tres, grupos lingiiisticos: a
este cometido Krctschmer mismo ha tomado parte con sus ultimos estu
dios. La conexion del Lélego-khzitico con el grupo de lenguas caucasicas
occidentales (circasianas) es una suposici6n’, la cual no ha sido tan clara
y univocamente comprobada como la conexion entre la hurro-elamica y
las lenguas del Sud del Caucaso; pero consta sin duda un parentesco ge
neral. Digno de consideration es el hecho que Plutarco, Pump. c. 35 conozca
una etnia llamada Aflycg y que una parte de los pueblos del Daghestan
(pueblos caucasicos otientales) se llamen Lacos.

Surge aqui la cuestion de como los pueblos que se nos presentan en

1. P. Knmscnusn, en "Glotta" XXI, 19}}, p. 92 y XXIV, 1936, p. 60.
2. Compares: entre otras cosas A. Br..uM"s1~rr¤.u., Zan lc- praefix in griechircbm Orrmamm,

en "Zeitschrift fur Orientforschung" XII, 1926, p. 64.
3. Véase sobre esto R. Buicusumsn, l. c.
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tiempos hisroricos en el Asia menor central y oriental: los Panfilios, los
Pisidios, los Isaurios, los Licios y los Lidios, para nombrar algunos de
los mas conocidos e importantes, se relacionan con la capa lélego-kha
tica. Esta pregunta no puede afin ser contestada, sin provocar objeciones.
Ya que para muchos de estos pueblos no hay suficiente material de fuente
lingiiisrica, y alli donde lo hay, como en el caso de los Licios y Lidios,
exisre una mezcla tan grande que, aun cuando permite establecer conexio—
nes en algunas direcciones, no nos da actualmente un claro cuadro etno
gonico. Ciertamente la persona que medite ahora sobre estas cosas, hara
bien en representérselas lo mas complicadas que pueda. Ademés de las
capas de pueblos lélego-khaticos hay que tener en cuenta también las
hurro-elamicas, reto-tirrenas e indoeuropeasl. Un caso realmente inte
resante es el de los Solimios. Segun la tradition, ellos fueron los poblado
res primitivos de la Licia. Estrabon los separa de los Pisidios; Esteban de
Bizancio los estima parientes. Su region es rica en nombres toponimicos
para cuya comprension es necesaria la fuente lélego-khatica. Ya se habia
hecho notar que en Eustacio Ham. II, 6 fueron recogidos como Tlgslvuoi
y Mayerz no duda que fueron Elimios. Esta concepcion encuentra _apoyo
en un texto bilingiie licio-griego (Tit. Aria: min. I, 139 ), en el cual la pa
labra licia Hlwhmidewe es dada como equivalente de la griega EAMIAAYAI
Segun F. W. Koenig debe entenderse bajo los Hlvimi a los Solimios; de
EAMI vendria entonces el nombre de los Elamios, Elimiaiih Si decidirnos

tomar a los Pisidios, los Isaurios, los Milios y los Solimios como ramas
de un mismo pueblo (lo cual podria hacerse por muchas razones), podria
suponerse que se trata de un grupo de tribus del Sud del Asia menor, cuya
lengua mixta se acerca mas a la elamica que a la lélego-lcharica.

Hasta ahora nos hemos limirado a presentar las condiciones étnicas
del Asia anterior en base a testimonios bistorico-lingiiisticos. gPuede acaso
el material arqueologico brindar algo nuevo para la clarificacion de nues—
tro problema? En razon de la extraordinaria actividad con la cual se ha

trabajado arqueologicamente en el Asia anterior después de la primera
guerra mundial, es de esperar que ello suceda. En seguida se ha rcconoci
do que las culture.: de cmimicu pintudu estaban en conexion con los pueblos
hurro-elamicos. Yo llamé a este circulo de cultura "taurico oriental" en

contraposicion al circulo cultural de ceramica pintada del centro y norte
de Grecia, al cual llamé "taurico occidental", para dar asi también ex

1. Para. esto Ruoz, cn PAu1.Y·WmowA III A, p. 108 y P. Knurscunan, Die Stullung
dar {ykiubm Sprubr en "Glorta" XXVII, 19}8, p 256 y XXVIII, 1939, p. 101.
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presion terminolégica a mi convencimiento del entrelazamiento interno
de ambos grupos ‘. En todo caso sustentan los investigadores, en su ma
yoria, la concepcion que las diferentes variantes de la cultura de alfareria
pintada, como se la ve en las capas de alrededor del 4000 en los yacimien
tos neoliticos del Oeste del Iran (por ejemplo, en Tepe-Sialk, Persépolis,
Susa, Tepe Giyan) y también en Mesopotamia y Siria (por ejemplo en
Tell-Halaf, Tepe·Gawra, Samarra, Karkemish, Saktche Goezue, Ugarit,
El Obeid, pero en estos yacimientos caracterizada por un periodo inicial
de ceramica monocroma), son los sedimentos arqueologicos de la etnia
de la cual han surgido las tribus hurro-elamicas. Con cierta precaution
puede considerarse a la ceramica pintada como fosil-guia para esta etnia.
Esta precaucién nos prevendra de tomar aqui en consideracion la cerami
ca pintacla de las culturas del Indus y quiza también de las del Este de Iran.
A pesar de tener ciertas relaciones hacia el Oeste, las culturas del Indus
tienen tantas cosas propias y nuevas, que bien se podra pensar en cone
xiones culturales, pero nunca en conexiones étnicas mas intimas. Idéntica
cs la relacion con la ceramica pintada de la cultura de Maadi, cerca del
Cairo, la cual pertenece a la mitad del IV milenio a. de _]. C. Ella esta en
clavada en un conglomerado puramente egipcio y permite algunas conclu
siones sobre relaciones con el Asia anterior, pero no sobre procesos étni
cos de importancia. De distinta manera hay que valorar la ceramica pin
tada de las mas bajas capas del Neolitico de Chipre, ya que aqui no hubo
importantes actividades colonizadoras anterioresz.

Naruralmente, en la explicacion étnica de todo cse complejo de cera
mica pintada no se toma solo en cuenta su pintura, sino también la forma
de las vasijas, la técnica de pintar, la eleccion de los colores y la riqueza
de motivos, todo lo cual es de gran importancia para la comprobacion.
Estas cosas no deben ser sobreestimadas, a raiz del hecho que la ceramica
pintada ocupa un area continua, pero muy extensa. Ademas es logico
que las cualidades técnicas varien con la difusién, ya sea por avance, ya
por decadencia, como la pueden ocasionar nuevas condiciones geograficas
y sobre todo la inevitable mezcla con otras etnias. No se trata solamente
del elemento cultural de la ceramica pintada. Muchas otras cosas intervie
nen, como ser: la difusion de figuras de culto femeninas de un determina
do grupo de tipos, cle sellos, 0 de ciertos utiles de piedra que acomparian
siempre a la ceramica pintada. gNo es acaso muy caracteristico que en toda
el area cultural del Africa del Norte y del Oeste de Europa influida por
las culturas egipcias primitivas y predinasticas, se note la falta originaria

1. Oswaun Mnronm, Weltgercbicbte der Steinzeir, Wien, 1931, p. 330.
2. Tb: .S`w:di.rb Cyprus Expedition, tomo I, Stockholm, 1936.
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arte desde la Europa central y scptentrional, mientras que en Elam se
la encucntra ya en el IV milenioiy en cl Asia menor, el Egeo y la region
danubiana sc encuentra como adopcion general muy temprana?

Una cuestién mas importante para nuestro cometido es la aparicion
de ceramica pintada en Asia menor. Indudablemente ella es alli muy rara.
Como surge de la ultima investigacion del Asia menor, por Bittel, que es
su mayor conocedor, no sc han encontrado aun sitios habitados, ni tumbas
que pertenezcan a una época anterior al 3000 a. de _]. C. Ciertamente Bittel
cree que no cxisren siquiera; pero ello es includablementc un pensamiento
un poco pesimista. Ya han de aparecer, y entonces surgira también la po
sibilidad que mucstrcn una influencia de la ceramica pintada.

En favor cle ello habla, ademas de la evidencia chipriota, el hecho
que en Mersin, cn la bahia de Adalia (es decir, en el angulo sudeste de Asia
menor), se haya investigado un yacimiento que se remonta al 4000 a. de]. C.
cn el cual, después de un periodo inicial con ceramica monocrorda, aparc—
ce alfarcria pintada, en parte del tipo de Tell-Halaf, la cual debc fecharse
en una época anterior al 3500. Como también se ha comprobado en Alishar,
en el Este de Asia menor, la ccramica pintada se encuentra en un estado
de mayor 0 menor decadencia, cn lo que rcspecta a la capa mas baja. Se
tiene alli la impresion que se tratara de una ramificacion decadente. Por
otra parte, no es estrictamente necesario creer que la ceramica pintada exis
tiese en toda cl Asia mcnor. Ella pudo haberse limitado a las regiones
del Sud, atravesarla, para luego en el Oestc cruzar el mar y tomar en Gre
cia un desarrollo mas portentoso. Entonces podriamos relacionar el ele
mento elimico que se encuentra en los Solimios y parientes, con esa ola.

Hace mucho que ha llamado la atenci6n el hecho que en Siria y Mc
sopotamia del Norte, en los principios dc su evolucion, hubo una cera
mica completamente distinta. Es la llamada "monocroma antigua", que
es pulida, negra, grisacea o roja, mostrando ornatos débilmente incisos
o acanaladuras. Pero en general se impone rapidamente la ceramica pin
tada, la cual en el correr del IV`mi1enio jugara su papel al lado de la cera
mica pulida, a veces mayor, a veces mcnor. Pueden hacerse casi siempre
paralelos con la region del Este, como ser en Ugarit (Ras Shamra) hasta
los yacimientos del Sudoeste del Iran, Susa y Tepe-Giyan. Se trata, pues,
de la penerracién reciproca de dos circulos culturales en origen completa
mente distintos. La cuestién que se plantca cs saber cual cs el elemento
étnico que corresponde al tlrcula cultural del Nam dc Siria. gSe trata acaso
de los Semitas? Ello es bien posible. Aun cuando los Semitas fueron ori
ginariamentc némades del desierto, esto no quita la posibilidad que es
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ruviesen ya en el IV milenio en el borde norte de su area de dispersion, en
vias de pasar a la 'cultura de pueblo' y `de ciudad' que pudieron absorber
de los pueblos del grupo hurro-elamico. El que no quisiera creer en lo
semitico de la cultura del Norte de Siria, puede quizas pensar que sc tra
tara de Khatianos, ya que los mismos fueron limitrofes en tiempos histo
ricos; pero ello es poco probable. Los Khatianos son indudablemente la
primitiva p0blaci6n del Asia menor central y oriental, aun cuando
no podamos captarlos historicamente hasta el II milenio, y arqueol6—
gicamentc hasta el III. Indudablemente, desde el punto de vista ar
queologico, puede adjudicarse a los Khatianos la cultura del III milenio
que se encuentra cn el Este de Asia mcnor, especialmente en Alishar, cul
tura que se presenta como prehetita. Se caracteriza por una ceramica no
pintada, roja 0 negra 0 pulida. Es de resaltar ademas la aparicion de ha
chas de piedra perforadas hermosamente trabajadas, en conexion con esta
cultura. Esa forma se consideré hasta ahora como nérdica y fué puesta
en conexi6n con la inmigracion indogermanica, la cual debe excluirse en
raz6u de la cronologia y en segundo lugar porque también aparece mas
hacia el Oestc, en la primera mitad del III milenio, por ejemplo en Thermi
en la isla de Lemmos, algo después también en Troya. Ella representa un
importante testimonio dc la conexién entre los diversos grupos de la cu1—
tura anatolia del III milenio, pero no el fmico. Para el subgrupo occiden
tal de la cultura anatolia con ceramica monocroma pulida, puede esti
marse como fésil—guia a la Scbnabclkannc (vasija con boca a guisa dc pico).
Tampoco faltan tipos parecidos en los subgrupos de la Anatolia central
y orientall. Desde el punto de vista arqueolégico puede pensarse tranqui
lamente en un parentesco étnico entre todos los subgrupos de la Anatolia,
aun cuando existi6 ciertamente una diferencia dialectal. Que el subgrupo

occidental representa la cultura de la cual fueron participes al menos los
Lélegos del III milenio, debe tomarse como seguro a consecuencia de lo
que antecede. Esto es de mayor importancia para la cuestion relativa a
la primitiva poblacién egea. A1 circulo egeo-anatélico pertenece, a pesar
de todas sus peculiaridades, Ia cultura chipriota temprana, la cual en la
isla sigue a la de la ceramica pintada. Lingiiisticamente, una mezcla de
Elfunico y Lé1eg0·khético con preponderancia de esta ultima lengua, ha
de esperarse entonces para la chipriota antigua.

Nosotros debemos echar también una mirada al aspecto racial del pro
blema. Se creyé antes generalmente que la raza braquicéfala armenoide,
la cual se distingue por la asi llamada nariz judia (Sec/Jrcmare), estaba

1. K. Brrrxt. presenta en el libro citado anteriormente tres grupos principales de lz eul- lltura anat6lica temprana, dentro de los euales hay mdudablemente diversas variantes ocaes.

123



intimamente ligada con la cultura de la ceramica pintada y con el tronco
lingiiistico hurro-elamico. Con respecto a este punto, las excavaciones han
traido serias dificultades. Casi todos los craneos procedentes del IV y III
milenio en Mesopotamia y en el Iran, muestran los caracteres de la raza
mediterranea, la dolicocefalia. Los pocos braquicéfalos que aparecen son,
en opinion de Vallois, alpinos. El tipo armenoide se presenta con cierta
intensidad solo en el II milenio. Contenau insiste en la presencia del tipo

braquicéfalo, en el arte sumerial. Estamos asi frente a una incognita, la
cual podra resolverse acaso por medio de la‘ investigacion futu.ra.

Resumiendo, llegamos a las siguientes conclusiones sobre la etnogonia
del Asia anterior, en el IV y III milenio. Junto a los Semitas ylos aun algo
enigmaticos Sfimeros, los cuales no nos deben interesar aqui mucho, hubo
en el Asia anterior, segun el actual estado de las investigaciones, dos etnias
que deben diferenciarse tanto lingiiisticamente como culturalmente: la
hurro—elamica y la lélego-khatica. La primera surgio de la altiplanicie del
Iran, la segunda tuvo su primitivo establecimiento en Anatolia. El ele
mento hurro-elamico, aon hoy visible en los pueblos caucasicos del Sud,
tuvo una enorme fuerza de expansion. Hasta donde llego hacia el Este,
adn no lo sabcmos. Hacia el Oeste llego indudablemente hasta el Medi
terraneo y pareceria que en dos olas principales: una mas antigua, la cual
puede rastrearse en la region de Siria con el método arqueologico y que
ademas dejo 'en la region europea testimonios historico-lingiiisticos i1·re
futables, y otra ola mas joven, la cual puede ser atestiguada tanto median
te pruebas historico-lingiiisticas, como arqueologicamente. La primera
indudablemente ha comenzado a moverse hacia el Oeste algunas ccnturias
antes del 3000 y fué originada por elemento elamico; la segunda, que po
demos designar como hnirrica, comenzo a desplegarse después del 2500 y
alcanzo a mediados del II milenio su maxima extension, cuando invaso
res indoeuropeos del Este totnaron a dirigitla. La ola hnirrica parece no
haber pasado mas alla del Asia anterior y en la misma Anatolia haber
tenido mayor influencia cultural que étnica. La ola elamica en cambio fué
de extraordinario alcance para Europa, ya que no llego aislada al Medi
terraneo, sino arrastrando probablemente a los Lélego-khatianos, los
cuales siguieron en masa cerrada, como se vera mas adelante.

1. G. Corrrmuu, Manuel IV, p. 1774. Ya en 1926 una obra argentina habia insistido
sobre la asociacion de los caracteres fisicos con los elementos de la cultura material en la anti
gua Mesopotamia e interpretado las representaciones plasticas en un sentido netamente racial;
véase el prospecto de la pag. 156 en J. Iusnnnom, La Brfinge Indiana, Buenos Aires, 1926. Im
belloni mencnona el canon braquiformo como predominant: ya en el III milenio (dinasrla sui
mera de Lagash), pero sin afirmar de modo alguno su pertenencia ala morfologia ‘armen0ide’.
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III

EI. EGEO Y LA PENINSULA BALCANICA

La aclaracion de la historia lingiiistica y étnica del Asia anterior ha
arrojado en forma extraordinaria nueva luz sobre las condiciones corres

pondientes al Sudeste de Europa. El Egeo y la Balcania nos parecen hoy
con referencia al IV y III milenio a. de]. C., en general, continuacion del
area colonizadora del Asia anterior. Los progresos que la investigacion
ha realizado en este terreno son enormes. Los Lélegos, los cuales, segun
los antiguos, se habian difundido por todo el Egeo, acaban de ser recono
cidos como parientes de los Khatianos. Kretschmerl y Brandenstein’ han
presentado testimonios historicos y lingiiisticos probatorios, como tam
bién acerca de la dispersion de elementos lingiiisticos khatianos por el
Egeo. La clasificacion del caudal de nombres prchelénicos por medio del
Lélego-khatico, esta aun en los comienzos, a pesar de los excelentes tra
bajos preparatorios de Fick, entre otros. El futuro nos traera aun muchas
novedades“. Se sospecha el origen khatico para los nombres toponimicos
provenientes del Asia menor, dc Grecia y ann de mas al Norte, que ter
minan en -vga,-ougu, los cuales podrian colocarse a la par del khético
um ¢fuente» (9)*. El prefijo 4- (4 mobile) no es enteramente claro, ya que
también aparecc en otras lenguas‘. Sin embargo podra seguirse a Kret
schmer cuando, con respecto al area egea, lo da como indicio de derivacion
khética°. Indudablemente como khaticos deberan seiialarse los casos en

los cuales aparece el prefijo del plural le-, pero tales casos no aparecen
ascgurados para cl tcrritorio grieg0"

Especialmente valiosos con el caracter de indicios para la dispersion

1. P. Kunemann, Zur uelmrm Sprncbgcxcbicbte Klcinuxim, en "Glotta" XXI, 1933, p. 76,
"Glotta" XXIV, 1936, p. 30, 218 y Di: vorgrkcbixcbm .S`pr4:b and Valkmbirbtm en "Glotta"
XXVIH, 1940, p. 231.

2. BRANDBNSTBIN, Klcinariatixclw Urxpmcbm, en P.xm.Y—W1ssowA, Suppl. VI, p. 165 y Di:
Spracbxcbicbtcn im Bmicb der A¢g4¢i.r, en "Fcstschrift fiir H. Hirt" II, p. 28.

3. Quisiera invitar a los lingiiistas a ocuparse de la derivation, todavia no aclarada su
ficientemente, del nombre de los Lacedemonios; quiza su primera parte esta en conexxon con
el nombre de los Lélegos, el cual ya habia sido puesto en conexion con los Legcs, pueblo del
Da hestén, boy llamados Laces. Seguin Pausanias IV, 1,1, Lacedemonia se llamo antiguamente
Asisyiu. Ademas consultese A. Ficz, Vorgriecbircbe Ortmamm, p. 90:

. 4. E. Fortuna., Quelle and Brurmm in Alt- Vordemxim, en "Glotta XXVI, 1938, p._178;
compérese ademas j. joucuns, en "Glotta" XXVH, 1939, p. 253, segon el cual esas des1nen·
gias significan 'eiudad'.

_ 5. Véase Amrmns en Pant.?-Wissowa I, p. 1732 para elPersa antiguo; H. Scnucnnrrr,
"cn "Mitteilungen der Anthropologisehen Gesellschaft Wien LV, 1925, p. 120 para las len
guas hamiticas.

6. P. Knzrscmmn., en "Glotta`° XII, 1933, p. 86, XXIV, 1936, p. 218
7. Véase E. Foiuum, l. c.
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intimamente ligada con la cultura de la ceramica pintada y con el tronco
lingiiistico hurro-elamico. Con respecto a este punto, las excavaciones han
traido serias dificultades. Casi todos los craneos procedentes del IV y III
milenio en Mesopotamia y en el Iran, muestran los caracteres de la raza
mediterranea, la dolicocefalia. Los pocos braquicéfalos que aparecen son,
en opinion de Vallois, alpinos. El tipo armenoide se presenta con cierta
inrensidad solo en el II milenio. Contenau insiste en la presencia del tipo

braquicéfalo, en el arte sumeria‘. Estamos asi frente a una incognita, la
cual podra resolverse acaso por medio de la‘ investigacion futura.

Resumiendo, llegamos a las siguientes conclusiones sobre la etnogonia
del Asia anterior, en el IV yIII milenio. _]unto a los Semitas ylos aun algo
enigmaticos Someros, los cuales no nos deben interesar aqui mucho, hubo
en el Asia anterior, segun el actual estado de las investigaciones, dos etnias
que deben diferenciarse tanto lingiiisticamente como culturalmente: la
hurro-elamica y la lélego-khatica. La primera surgio de la alriplanicie del
Iran, la segunda tuvo su primitivo establecimiento en Anatolia. El ele
menro hurro-elamico, aun hoy visible en los pueblos caucasicos del Sud,
tuvo una enorme fuerza de expansion. Hasta donde llego hacia el Este,
adn no lo sabcmos. Hacia el Oeste llego indudablementc hasta el Medi
terraneo y pareceria que en dos olas principales: una mas antigua, la cual
puede rastrearse en la region de Siria con el método arqueologico y que
ademas dejo en la region europea testimonios historico-lingiiisticos irre
futables, y otra ola mas joven, la cual puede ser atestiguada tanto median
te pruebas historico-lingiiisticas, como arqueologicamente. La primera
indudablemente ha comenzado a moverse hacia el Oeste algunas centurias
antes del 3000 y fué originada por elemento elamico; la segunda, que po
demos designar como hdrrica, comenzo a desplegarse después del 2500 y
alcanzo a mediados del II milenio su maxima extension, cuando invaso
res indoeuropeos del Este tornaron a dirigirla. La ola hnirrica parece no
haber pasado mas alla del Asia anterior y en la misma Anatolia haber
tenido mayor influencia cultural que étnica. La ola elamica en cambio fué
de extraordinario alcance para Europa, ya que no llego aislada al Medi
terraneo, sino arrastrando probablemente a los Lélego-khatianos, los
cuales siguieron en masa cerrada, como se vera mas adelante.

1. G. Conrrinuu, Manuel IV, p. 1774. Ya en 1926 una obra argentina habia insistido
sobre la asociacion de los caracteres fisicos con los elementos de la cultura material en la anti
gua Mesopotamia e interpretado las representaciones plasticas en un sentido netamente racial;
véase el prospecto de la pag. 156 en _]. Imnumom, L4 Erfinga Indiana, Buenos Aires, 1926. Im
bellom menciona el canon braquiformo como predominance ya en cl III milenio (dinastia so
mera de Lagash), pero sin afirmar de modo alguno su pertenencia ala morfologia 'armenoide'.
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III

EL EGEO Y LA PENINSULA BALCANICA

La aclaracion de la hisroria lingiiistica y étn.ica del Asia anterior ha
arropado en forma extraordinaria nueva luz sobre las condiciones corres
pondientes al Sudeste de Europa. El Egeo y la Balcania nos parecen hoy
con referencia al IV y III milenio a. de]. C., en general, continuacion del
area colonizadora del Asia anterior. Los progresos que la investigacion
ha realizado en este terreno son enormes. Los Lélegos, los cuales, segun
los antiguos, se habian difundido por todo el Egeo, acaban de ser recono
cidos como parientes de los Khatianos. Kretschmer‘ y Bra¤denstein* han
presentado testimonios historicos y lingiiisticos probatorios, como tam
bién acerca de la dispersion de clemcntos lingiiisticos khatianos por el
Egeo. La clasificacion del caudal de nombres prehelénicos pot medio del
Lélego-khatico, esta adn cn los comienzos, a pesar de los excelentes tra
bajos preparatorios de Fick, entre otros. El futuro nos traera afin muchas
r1ovedades°. Se sospecha el origen khatico para los nombres toponimicos
provenicntes del Asia menor, de Grecia y adn de mas al Norte, que ter
minan en -vga,-ovgu, los cuales podrian colocarse a la par del khatico
um ¢fuente» (2*)*. El prefijo 4- (4 mobile) no es enteramente claro, ya que
también aparece en otras lenguas‘. Sin embargo podra seguirse a Kret
schmer cuando, con respecto al area egea, lo da como indicio de derivacion
kl1atica°. Indudablementc como khaticos deberan seiialarse los casos en

los cuales aparecc el prefijo del plural lc-, pero tales casos no aparecen
asegurados para el territorio griego"

Especialmente valiosos con el caracter de indicios para la dispersion

1. P. Kmrrscmnm, Zur aclrntm .S`pr4cbg::cbicb¢e Kleiuurimx, en "Glorta" XXI, 1933, p. 76,
"Glotta" XXIV, 1936, p. 30, 218 y Di: vvrgriccbixcbm Sprub and Valkrxcbkbtm en "Glotta."
XXVIII, 1940, p. 231.

2. Bnaunsiwrnm, Kl¢i#dIi4fiI£b€ Urxpmcbm, en PAU'I.Y—WISOWA, Suppl. VI, p. 165 y Die
.S`pr4cb:cbicbtm im Bmicb der Acgaeir, en "Festschrift fiir H. Hirt" II, p. 28.

3. Quisiera invitar a los lingiiistas a ocuparse de la derivacion, todavia no aclarada su
ficientemente, del nombre de los Lacedemonios; quiza su primera parte esta en conexron con
el nombre de los Lélegos, el cual ya habia sido puesto en conexion con los Leges, pueblo del
Daghestan, hoy llamados Laces. Segfm Pausanias IV, 1,1, Lacedemonia se llamo antiguamente
Asksyiu. Adema. consfultese A. Fxcx, Voryiarbiube Orrmamen, p. 90:

4. E. Fomuuz, Quzlle umd Brurmm in Alt- Vordcroxim, en "Glotta ' XXVI, 1938, p. -178;
compares: ademas J. jouoxims, en "Glotta" XXVH, 1939, p. 253, wgfm el cual esas desmen·
qias significan `ciudad'.

_ 5. Véase Amanns en Pnuu-Wmsow.4 I, p. 1732 para cl Pers:. anuguo; H. Scuucunor,
en "Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien" LV, 1925, p. 120 para las len
guas hamiticas.

6. P. Kumemnn, en "G1o:ta" XII, 1933, p. 86, XXIV, 1936, p- 218
7. Véase E. Foiumu, l. c.
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de los Lélegos son ciertamente los nombres toponimicos en -czooog, qooog,
los cuales no solamente aparecen en Asia menor y Grecia, sino también
en la peninsula Balcanica y a lo largo de la costa del Ponto hasta la des
embocadura del Danubio. Recuérdese a Euluvonooog en la costa pontica

y a los dos ’O&qoo6g en tierra rusa y bnilgara. Los ejemplos podrian mul- —
tiplicarse facilrnente. Aqui quisiera seiialarles, muy lejos hacia el Oeste,
en Iliria o Macedonia, a ’Qgy1]oo6g. Entre los nombres toponimicos de
la Tracia y de la Iliria podria encontrarse mas material pre-indoeuropeo
relacionado con el Lélego-khético, pero es necesaria una mayor acumu
lacion de datos y la investigacion de los mismosl. El nombre de los Li
burnos iliricos parece incluso contener el prefijo de plural khatico, si se
le compara con el nombre de la ciudad liburna Bumum’. Los tcstimonios
lingiiisticos permiten, como acaba de verse, la suposicion que los Lélegos
han tenido un papel preponderante en toda la Balcania en los tiempos
pregriegos, pretracios y preiliricos.

No solo Lélego—khatian0s, sino también miembros del trondo linguis
tico hurro-elamico han llegado a la peninsula- balcanica. Kretschmer a
raiz de ciertas formas lingiiisticas llego ya en 1933 a la conclusion que,
junto a la lengua prefijadora, es dccir, la que forma la flexion por medio
de prefijos, debio existir en el Asia anterior y en el Egeo una segunda len
gua primitiva sufijadora, de origen n0—indoeuropeo, y ya penso en el gru
po caldico, hnirrico y quiza el elamico. Que realmente los Elamitas hayan
llegado a Grecia, es comprobado por la frecuente aparicion del nombre
de los Elimios. Hubo una region llamada °E7wpiu en Arcadia, una segun
da en el Haliakmon superior, lindando con Tesalia; hubo ademas en algu
na parte del norte de Grecia una ciudad de igual nombre, un °E}c6pvtnv
en Eubea, y °E}»vp1d3t0u aparecen como un grupo del Epiro. A ello se
agrega ademas una Eolvpia, en la bahia Thermaica. Con cuanta serie
dad hay que tenet en cuenta los nombres que nos transmiten las tradi
ciones, nos lo Prueba la aparicion de Elimios en Sicilia, indicio de suma
importancia si se los compara con los Elimios de la Grecia. Ello permite
aun la suposicion que nucleos étnicos elamitas se conservaran hasta un
tiempo relativamente tardio en Grecia’, lo que hace prever que pueda

1. Consfnltese sobre los restos lingiilsticos pre-indogerminicos de Iliria y Tracia a N. jon.,
en "Reallexikon der Vorgeschiehte" VI, p. 47 y XIII, p. 297. No puedo aceptar la suposicion
de join., que el sufijo -ma: también en estas lenguas indoeuropeas fuese aetivo en la produc
cron de voces toponimicas.

2. El trabajo que se ocupa in axtmxa de esta cuestion no me es asequible; P. Szox, en "Ar
chiv zu arbansku starinu", etc. I, p. 17.

3. No quisiera tratar aqui a los Taurios y Maiotes de Crimea y del Mar de Azov. Sin em
bargo su nombre, y todo lo que de su cultura nos hs sido transmitido, da la impresion de que
estuviera en conexion con los pueblos del Asia anterior, posiblemente con los Hurro-elamios,
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ser hallada gran riqueza de nombres de origen elamico. En este sen
tido, excepcion hecha de las evidencias publicadas por Kretschrner,
adn no se ha determinado mucho. Existen grandes dificultades para ase
gurar la presencia de top6nimos que procedan del Elamieo, ya que el an
tiguo Elamieo es poco conocido. Si podra llegarse a ello con la ayuda del
Hfirrico, al cual se le conoce bastante bien, es un poco dudoso, pero no
del todo imposible. E1 Hiirrieo mismo no tuvo probablemente importan
cia en Grecia; como ya lo he mencionado, no tenemos indicios para suponer
que se haya extendido mas alla del Asia anterior. En conexion con esto

quisiera llamar la atencion de los lingiiistas sobre un tipo de toponimos y
étnicos el cual se extiende desde la Mesopotamia hasta Espana y que me
receria una investigacion mas profunda. Me refiero a la siguiente lista
provisional, que indudablemente puede ser muy enriquecida. Elijo el
nombre Kim: como paradigma terminolégico, porque se encuentra dis
perso en toda el area asianica y mediterranea, y tiene estrccha relacion
con la lengua de los Elamitas (Kissios).

NOMBRES DEL TIPO KISSA

(C = crunan, L = Luon, R = aio, T= nina)

Forma: rmcillux

°AQgu - L, Syria septentr.
'AQQT] - L, Arabia septentr.
'Aggu. - L, Illyriz
Arros - L, Callaeei, Hispania Tar:.

’Aoou - L, Pisidia
'Aqgég (fl) - C, Mysia (Treas)
'Aocog (6) - C y R, Phoeis
"Aoog - C, Creta, Chaleidice
Assos - L, Epirus

A R R A

Derivacimu _y compvxicivmx

°AQQ'r|){_0i - T, Maiotia
Arrapa - C, Syria septentr.
JAQQGVC. - C, Chersonncsus, Thraeia
Arretium - C, Etruria

Arriaca - C, Carpctani, Hispania Tarr.
Arroni · C, Astures, Hispania Tarr.

A S S A

’Aooegng - L, Lyeaonia
’Aocrr|cro6g - C, eerea de Miletos, jonia
"Aoowgov - Monte, Samos
'Hocnoi I - Etnieon de 'Aooog
.H6Gl0t - T, Loeris ozol.

_ 'Aoodw - C, Bastetani, Hispania Tarr. I ’Aoo·§o;, 'Aooogog - C, Mygdonia, Mae onia

Asscconia - L, Callacci, Hispania Tarr.
"Aootugog, "Acnmgog - C, Sieuli, Sieilia

euya gran importancia en el Sur de Rusia ya se demuestranen las numerosas partieularidades
de influencia matriareal no~indoeuropeas de los Eseitas y Sarrnatas. Existen tambnen rnuehas
relaeioncs lingiiistieas. El nombre de los Taurios habla por si mismo, en el de los Maiotes se
encuentra el de Ma "madre de Dios"; véase la noticia en Plin. VI, 20, segfm laeual la Moumtag
se llama mrmrunda en Escitico, palabra que siguificaria "madre de los mares (Hnruzuaxsrn, en
PAULY-Wmowa XIV, p. S90).

1. Véase P. Kmrrscnzivmn, en "Glotta" XXVIII, 1940, p. 252.
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Forma, _,,,,,;[],,

O5dMu, Balla - C, Macedonia
06dMu - C, 'I'hracia
Hdllu - C, Corsica

Bdgoog - Finca, Samoa
Barra - Isla, c. de Brundisium, Italia merid.
Parra - C, nombre antiguo de Comum, Italia

septentr.

Derivacioncr _y camporiciouu

B A L L A - P A L L A

Hullcivtnov - C, Arcadia
H<1Mr]v·r| - Demos, Attica
Hulllfyvn - Cabo, Chalcidicc
Buliuvtwoi - Etnicon, Corsica
Palania - C, Corsica
IIuMuv1:io. - C, Vaccaei, Hispania Tarr.

BARRA--PARRA*

Huogaoio. · C, Argolis

B A S S A

Bdoon - L, Castellani, Hispania Tarr. I Bucrcuonvol ·T, Colchis
Bassania - C, Illyria merid.
Bassiana - L, Pannonia inf.

Bassiana - L, Pannonia sup?

BELLA-PELLA‘

Pillatu (Pillutu) - C, Assyria (inscr. cuneif.) Pellaeus pagus- Susiana, muy probabl. Pillatu
Pele (= Pillatu?) - C, Susiana (Amm. Marc.) HsM.dv¤., Hullrjvq - C, Arcadia
Hélln - C, judaea
Hjlq - Isla, c. dc Smyrna, Tonia
Héln - C, Thcssalia (dos veccs)
Hélduq =I`IsMdvu - C, Achaia
I`léMu - C, Macedonia
Bella - D, Sardinia
Belli ·T, Ccltibcri, Hisp. Tarr.

Bévvu - Phyle, Ephesos
Bévvu, Bévu, Baivu - C, Thracia
Beni - T, Thracia

Hfyqci - C, Pisidia
Héoqn - C, Syria
Béong =Beroe? - Castillo, Thracia
Bfyqog - C, Thracia

I`IéM.uvu(1:d) - L, Mcssenia
Helldvu., I`Is}iH|v‘n - C, Laconia
Pellena - R, Bruttium

B E N N A

Bzvvutbg xékrrog - Bahia en el pals dc los
Beni, Thracia, o c. de Ephesos?

B E R R A - P E R R A

Bsggdblcbiov - L, e. de Mylasa, Caria
Bég(g)01u - C, c. de Aleppo, Syria
Hsggi6uu - Demos, Attica
I`Icq(g)u1B0£ - T, Thessalia
H€Q(Q)0lG, Bsgéq - C, Macedonia
Beroe - C, Thracia
Berae - C, Moesia
Berense castellum Limicorum - Castillo, Ca

llaccia, Hisp. Tarr.
Brjomvcg - T, Celtiberi 0 Celtae, Hisp. Tarr.
Bcrracus vicus - L, Gallia (Indre-ct-Loire)

1. Muy probablemente es idéntica al espanol 'parra', que segnn W. Mann-Lunn, en
l Roman.~Etym. Woerterbuch", N° 6252, es palabra prermmana.

Z. Buddut L, Arcadia, pertenece naturalmente al griego Bijddul, pidddt que alg- "
I I mfnca "barranc0 aelvatico

3. El origen indoeuropeo cs improbable, a ralz de su dispersion asiatica. Serla posiblc
compararla con gr. 1:éMu 'balde', 'eubo’ (para leche); v. P. Knancnnn, cn "Gl0tta'
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Fawn: mmllu

H¤g<>@¤ - €· €=r{¤
Satgg; :
Héggu · C, Euboia
Hnigou - C, Phokis
Héggu - C, Thessalia

Billis Btlluiog - R, Bithynia
Boivhg - C, Phocis
Bulb; - C, Elimeia, Macedonia
BvMig, B0v7»Mg - C, Epirus
Billu - C, Marmarica, Africa

Tdggu. - C, Caucasia
Darcs - R, Persia merid.
Augu - Fortaleza, Persia septentr.
9ug(g)c6 - Isla, Bahia Persa
Augu - Fortaleza, Mesopotamia
Tdggu - C, Lydia
Tciggu - C, Creta
Aciggcu - T, Arabia merid.
Tara - R, Dalmatia

P Y R R A

D,,;,,“,,,u, J N,-pomwml

Pyma - T, Illyria
HUQHVT] - C, Pyrenaei, Hispania Tarr.

B I L L A

Boulwoi - T, Illyria

D A R R A - T A R R A

Tariana - C, Susiana
Adguou - L, c. Bagistana, Persia occid.
Tharrana, Tarana - L, Mesopotamia
Augdvwou - C, Armenia Major
Auguvuhig - L, Armenia Major
Auguoog - C, Isauria
Gdgvuu - L, Caria
Tarraeina - C, Etruriaz
Tarabanii - T, Corsica

Tara ·R, c. de Tarentum, Italia rnerid} I Tarantasia, Darantasia - C, Alpes Graiae,
Tuggui, Gdggog, Tarri - C, Sardinia
Tarus · R, Italia septentr.
Gaetuli Darae - T, Africa occid.
Daras · R, Africa occid.

Aéillot - Lagos volcanicos, Sicilia
Télu ° - C, Vaccaei, Hisp._Tarr.

Aéggng - Cabo, Chalcidice
Aégng - L, Thracia, orilla merid.

Liguria
Tarraco - C, = Terragona, Hispania Tarr.

D E L L A

Tellenae - C, Latium
Tellegate - Aldea, c. de Bergomum, Insubri,

Italia sept.
Telonum - L, Tarbelli, Aquitania
Telenum · L, Gallia Lugdun.

D E R R A

Asggutoi, Aegautoi - T, Thraeia merid.
Derronikon- Ernicon, Thracia (inscr. monet.)

Aéggu, Aéggng - Cabo, Marmarica orient., I Derini, Deretini = Derrii? -T, Illyria
Africa

Derrii = Deuri? - T, Dalmatia, Illyria
Derriopes - T, Dalmatia, Illyria

XXX, 1943, p. 171; con gr. néllog, vrékiog, rcsliwog, Hélrmp ‘negruzco‘, voz que segun
Krurrscrmnn, en "Glotta" XI, 1921, p. 277 es probablemente pregriega, pero segun "Gl0tta'
XXVIH, 1940, p. 237 seria incloeuropea; n:éM».u = Mfiog ‘piedra’ (I-Iesych)., tal vez em
parentada con el aleman "Fe1s`

1. Véase P. Knmscnuzn, cn "Glotta" XXX, 1943, p. 106, segiin el cual los nombres
Tara, Tarmrum, etc., serian retotirrenios. Es muy probable que raices de diferente orrgen se
crucen en los nombres de este grupo.

2. N0 he visto el articulo de C. Barnsu, Tarmcirm-Tarraca ¢ alcuni rmmi rapmimi del nua
va Lazio, en "Studi Etruschi" VI, p. 287.

3. Ptolemaios tiene 1"éMu.
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Forma: rmcillur

Tlacu - C, Sieilia
Tlooog, Ti1:l;0., Tisia - R, Tisza, Dacia

'Ellu - Paisaje y L, Asia, Pontus
'EMo. - Hellespontus
'Ellriv - C, Cre-ta’

T I S S A

Derivacimu y compositions:

Tioutov Goo; - Castillo, peninsula Mag-nesia

H B L L A I

Fili? -T, Persia occid:p`E}. qvcg - T, = Graeci
'Elloancio. - Paisaje, Euboia

'Eltlu - Templo del Zeus cle Dodona °EM.o:n:£u - Paisaje, Dolopia
°EM.0i, Eéllou - T, c. cle Dodona, 'Elloniu - Paisaje, Epirus
°EMtug - Paisaje, Phtiotis

Henna, Enna“ - C, Sicilia

Hellana - L, c. Florenza, Etruria
Holt; 'Ellqvsg, Helleni‘- C, T, Hispania
Tarr.

H E N N A

I °Ew1]10£ - T, c. Miletus, jonia

H Y L L A °

'Ylkog, °Ylog, °Y1ug · R, Lydia (dos I 'Ylloéultu - L, Caria n
veces)

'Ykseg - T, Cydonia, Creta
'Yllsig · Phyle, Dori (varias veccs)
'YM.o¤. - T, Illyria

'Io06g, Icooi - C, Cilieia

'Ykldgnpu (td) - C, Caria
'YMu¢6g - R, c. Troizenai

I S S A

'Avuoou - L, en cabo aislado, Lesbos
Issoi - T, Sarmati, teiritorio del Taurus I Isscdones - T, Scythae, Sarmatia magna
'Ioou, Iooug - nombre antiguo de Lesbos
'Icrog - Lugar santo y C, Boiotia
Issa" - Isla, = Lissa, Adria
Issa - C, en una isla, pais de Sabini, Italia

Xdln - L, Mesopotamia orient.

K A L L A

Knklmvittg, Xuilcnving - Paisaie de Xcilu
Kalcs, Kd.l».A.TIT0l - Puerto y R, Bithynia I Mesopotamia orient.
Kdllug - R, Euboia
Kdlig - Castillo, Illyria

Kulltuonov - Castillo, Phrygia
Knlliugu (td) - C, Locris
Kdlltutng - C, Scythia Minor, Thracia

1. Este grupo merece especial atencibn, ya que a él pertenece el nombre de los Helenos.
Como cs sabido la derivacién de este gentilicio no esté. aclarada satisfactoriamente. Creo po
sible que se derive de u.na raiz pre-indoeuropea. Deberé verse al mismo tiempo el nombre de °
la diosa griega EM.0Jtig en el articulo de A. Lum: H:llo:·H¢llati:, en "Zeitschrift f. klass.
Phil." XLVI, 1928; el cual no me es ascquible.

2. Segfnn P. Knurracmrn, en "Anzeiger d. Akad. Wiss. Wien Phil. hist. Kl." 1946, p.
93, es, al igual que los demés topénimos con la desineneia -·r|v, de probable formacién pelas
ga (retotirrena).

3. Entresaco este nombre del Manu] (IV) de G. Comnuau, reproducido en la pl. H, mapa
de la antigua Asia anterior segén R. on Mncqunmna, en "Mémoires cle la Delegation en Perse"
XXIX, p. 140.
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4. Véase P. Kumcnmut, en "Glotta" XXIV, 1936, p. 220, 234.
5. Como lo prueban los petroglifos, la mejor forma de escribirlo es Henna.
6. La palabra griega Glu], ‘madera', 'maderamen‘ no debe tenerse en cuenu. aqui.
7. Véase también el grupo Liru.
8. Entre los nombres griegos puede servir quizas xukog, ‘hermo•o‘ para la derivaeién.



Fmnat untillu

Kogan ndaput - L, Persia occident.
Kuggut - C, Mesopotamia
Carta - C, Arabia, orilla orient.
Carta - L, Palestina
Carae - C, Celtibeti
Cara - L, Hisp. cit.
Garta - L, Pytenaei, Hisp. Tart.
Gatta - L, Mautetania

Derivuianu J tmpqntimm

KARRA-GARRA*

Carastasei - T, Caueasia
Cataeeni - T, Samniutn, Italia
Catacca - L, Catpetani, Hisp. Tart.
Cartuca - L, c. de Munda, Hi.sp. cit.
Carasa - L, Aquitania

K A S S A

Ka§§u - T, Persia occid. (inset. cuneif.) | Ktiooiot, Kooooio., Kciomoi = Ka§§u’
Ktiout - L, Cilicia
Kdou - L, Catia
Kdoog - C, Petsis
Ktioog, F; - Isla, Sporades
Kéoou - C, Oenottia, Italia merid.
Koooo., Cosa - C, orilla dc Ettutia

Kdoiog - R, Albania, Caucasia
Kcionov 6gog - Monte, c. de Seleueia, Svtia I
Kooowitng - R, Thraeia
Kocuouou, Kéovgog - Isla, e. de Pantele

ria, Italia merid.

Kuoootig - Manantial, Delphi
Cassa Chetsonnesus - C, boca del Ebro, His- I Kuootimct - C, Molossia, Epitus

pania Tart.

Killa. - C, Lydia
Killa - C, Troas
Kiillor., Killsau - L, Attica

Kuocnovtulu · Paisaje, Epirus
Caspiana - Paisaje, Lusitania
Kécotov, Koootciw, Cossio - Vasates, Aqui

K I L L A °

tania

K nlldviov neoiov - Llauuta, Phtygia
K1illuv8og - L, Catia
Killuiog · R, e. Killa, Troas
Kvllfyvn - L, Aiolis, Asia Minot
Kvllhvn - Puerto, Elis
Kvllflvr] · Montana, Arcadia

1. Se trata aqui de uu grupo de nombtes que meteciera ya rnuchas vcces la ateneién;
compatese con G. ALEIO, Ln but indmmpm K4r(r), G¤r(r}a, 'pietm', en "Studi Etruschi’
IX, 1935, p. 133; X, 1936, p. 175; W. Munn-Lumu, eu "Roman Etym. Woettetbuch" N° 1673
b. Muchas veces se hace también la comparacién con carau-, asi como apatece eu Kuguouciyxog
690; los "Karawankeu" de hoy en dia, y que suele aparecet ftecuentement: en toponimicos
espaiioles (comparese con R. Msunubuz Pmlr., en Ampuriax II, 1940, p. 10). Kiuuu piensa aqui
en una palabta ilirica, pero lo uno no excluye lo otto, ya que el Ilirico estaba impregnado de
palabras asisiuicas. Eu nuestra lista apatecen en forma senalada siempre nombtes iliricos (jun
to a ttacids) como emparentados con los asianicos.

2. Wmssacn en PAULY-WIQOWA XI, p. 1499 habla en contra de la telacién entre Kartu,
Conaci y los Caspios y los Elarnios, la cual habia sido sustentada por G. Huasmo. Pero hoy
ya patece ser reconocida easi totalmeute. B. Hnozmr en su comparacion con la antigua hanuta
oriental, Kusu patece no haber encontrado amigos eu ninguna parte.

3. La glosa xillog "asno que eabalga" no sigue aqui muy lejos. Bonus, en PAULY-WIS
sowl X.I, p. 391 juzga a estos nombtes de otigen ptegriego. A. Fxcx, I’ar_grie:bi.r:b¢ Orrmamm
93, considera a Kyllene, a pesar del griego otvllig cutvo, como pregnego, en taz6u del Ky
llaudos cario.
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pmml _,m;jl[,;_;

Cissi montes - Montafnas, Caucasia
Klooa - R, Colehis
Kiooot, Klootoi - T, = Elymi

K I S S A

Derivucimu J compariciomx

Kwosgoi':0a’ · Isla, Caria
Ktootout - L, Lydia
Cissianti - T, Maiotia

Kiooot-T, Pontus, Susiana, orilla orient. I -K•.oooGoa - Manantial, c. de Haliartos,
Kiooog, Kiooag — R, misma region Boiotia

Kioooug, Cissus - L, jonia, Asia Minor I Cissimbria - C, Celtici, Hisp. Baer.
Knooog - R, Lydia
Kiooa - Manantial, c. de Mantinea, Arcadia
Ktcoég, Ktttog - C y montaiia, Thessalia
Kiooég - R. Phrourion, Thracia
Klooa - C, Chersonnesus, Thracia
Kioou, Cissa, Gissa - Isla, Histria, Adria
Cissa, Gissis- C, nombre antiguo de Tarra

gona, Hisp. Tarr.
Ccsse - muy probable la misma (inscr. monet.)
Ciési - T, Mauretania, orilla oricnt.

Kogou - L, Armenia Mayor

Kigga, Kniggu - Puerto, Phocis
Kéggog - C, Bottiaia, Boiotia

Aioou - L, Argolis

K O R R A

KIRRA-KYRRA

L E S S A

Lesora - Monte, c. de Nimes, Gall. Narb.

Lesis saltus- Aemilia, Italia septentr. I Lesura*‘ - R, tributario del Mosela
Aiwa -L, Sieilia Aéuongu, Adccigu - R, Hispania, orilla

Asovgég - C, I-Iispania, orilla orient.
Lassunni - T, Aquitania

L I S S A

Alcoa, Aiooat - L, Asia Minor, merid.
occid.

Avooév 590; - Montana, Lydia
Alocru, Aiooog - C, Creta
Atcr0‘hv‘ - Cabo, Creta
Lissac - C, Thracia
Lissus - R, Thracia
Lissus - C, Dalmatia
Lissa‘ - Isla, Dalmatia
Lissos - R, Sicilia

orient.

1. Los toponimos griegos pertenecen posiblemente a gr. xiocog ‘hiedra', xioon ‘arren
dajo', pero la mayoria de los mismos es sin duda de origen asianico. En cambio se puede com
parar muy bien con la glosa caria yioou 'grava', 'casquiio' (la cual segnin P. Knxrtcnun
esté tal vez emparentada con la palabra alemana Kiu, 'casquijo'). La madre dc Memnon, le
gendario rey y fundador de Susa, lleva el nombrc Kissia (scgfnn Esquilo).

2. Segfm W. Bnawnnurrnm, en P.4¤ur-Wmowa, Suppl. VI, p. 171 es un nombre cario;
Bunncuunn, en PAULY·WIB|0WA XI, p. $18 atrae mas al gr. xlooeqog "piedra pémez"
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3. Segfm PAULY·WIHOWA XII, p. 2638, es llgur con refercncia a Lesora, ctc.
4. Compares: p. 130 nota 2.
5. Sobre las relaciones exisrentes entre 1::1, hoy en italiano Lina, en eslavo Vi: y Liu;



Fanru: mnrillar

MdA·(A-)0§ - C, Cilicia

· - . . . %gi‘:€,1?{?}?-L,.Pmdm.gL}iEtia
Mti7.}.u - C, Creta

M A L L A

ad Mallias - L, c. de Nicotéra, Italia merid.

Massa Vecernensis · L, Etrutia
Massa - R, Libya. occident.

Ndigo. - Castillo, Cappadocia
Nurta, Nura, Nota - L, Sardinia (tres veces)
Nura - Isla. = Menorca, Baleares

Nvoou, Nuou - C, Cappadocia
Nivou - C, Scythopolis, Palestina
Nico. - C, Caria.
Niou. - C, Boeotia (Homeros)
Niccog - C, Chalcidice

Zola - C, Armenia Major
Edlot, td - C, Phrygia 0 Lydia
Salla, Sala - L, Pannonia
Sala - L, Hisp. Baet.

Deriwcienn j w»p,;;¢-5,,,,

MdAA.¤6u L Arabia orilla 0 ' ` v » FICHE
. M°m)°`° `C’ P°"h“°b“°· T"°"“““

M A S S A

Maooufidtcu - T, Elymaia, Persia
Muoouyémn - T, Scyrhae Sarmatia magna
Muo‘(o)u¢vu.og - Montana, Lycia
Masanovada - C, Caria
Muoooliug - R, Creta
Muoouliu - C = Marseille, Gall. Narb.
Muouiovlioi - T, Africa occident.

N U R R A I

NISSA-NYSSA2

Sala - L, Mauretania, orilla occident.

S A L L A °

Zdlucg, Salluvii - T, Liguria
Saluie - C, = Saldubia = Zaragossa, Hisp.

Tarr. (inscr. monet.)
turma Salluitana - Soldados romanos de la

S A R R A

region de Saluie (inscr. de Ascoli)

Ecigog - R, Asia Minor merid. orient. | Etigtoi - C, Catia
Ecigog - Isla, c. de Carpathos
Satona - Isla, Liburnia
Satrum - C, Aquitania, Santoni
Sarra- C, Vazitani, Byzacena, Africa

hoy en italiano Em, en eslavo Iz se ocupa P. Sxox, Zum inrula-Problem, en "Glotta" XXV,
1936, p. 217. Seguin él, Issa aparece solo en tiempo postromano en la forma Lissa, por lo eual
pudiera pensarse que L es aqui un articulo romano. Lissa en la costa dalmata (cerca de Zara)
es por el contrario anterior, por lo cual la L no puede ser aqui un articulo. Sxox para Lissa
piensa en un Ina con prefijo ilirico 0 preilirico. La caida de la L en Lina, Era, Iz la considera
Sxox como u.na confusion con el articulo italiano.

1. Véase A. Scuutrrzu, en "Klio", I, 1930, p. 42I.
_ _ l _ _ 2. Los toponimos Nyuor, N_y:.r¤, ligados con el mito.de Qiomsos estan ormtidos.
V 3. A veces aqui puede atraerse la raiz indoeuropea contenida-en la palabra griega ul,

Iat. ml, 'sal'
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Forma: rmcillar

S E L L A

Deriwciemu _y comparicipmr

Zéllug, Eélug, Aélug -R, c. Apameia I Ezluov - L, Pamphylia
Eéllu, Eélug - R, Messenia
Sellus — Monte, Hisp., orilla orient.
Selli - L, Pictones, Gallia

Esllaoiu - C, Laconia
Eellnttxfl - Paisaie, Thracia, orilla orient.
Sellium - L, Lusitania

S I R R A - S E R R A

Serri - T, Caueasia Zeqgsbdvuov Goo; - Cabo, Sardinia Eéggui, Eioou, Eiooug -C, Seres, Mace
donia

_ Serrorum montes - Montana, Moesia

Zilla. - R, Parthia
Eilu.’ - Montana, Bruttium

S I L L A

Eilluov - C, Pamphylia
Eilluov, Eilleiov - C, Phrygia
Zilluog - L, c. Smyrna, jonia

S I N N A

Eiwu - C, Mesopotamia (dos veces) | Eivvuxu (1H)- regi6n montanpsa, Mesopota
Zwvi - Castillo, Phoenicia mia

Pagus Sinnensis - Paisaje, c. Velleia, Italia
Sinnius - L y R, Italia septentr.

Los nombres dc esta lista estén rclacionadcs tauto por sus caractercs
fonéticos como por su formacion morfologica. De seguro no proceden todos
de una misma capa lingiiistica antigua. Contienen probablemente clemen
tos semiticos, libicos e indoeuropeos. Por cierto corresponden en general
a la misma capa asianica y en particular al grupo hurro-elamico. Los
nombres gentilicios elamicos estzin formados sobre el mismo molde: Kursu,
Lullu, El/i, Halle, Hurru. También sc encuentran muchos nombres topo
nimicos de la misma especie hacia el Este del Asia anterior, desde la Su
siana hasta el Caucaso; se los puede incluir sin duda en el tronco lingiiistico
hurro-elamico. Asi quiza pueda explicarse que un nombre como Parrlmibai
sea un simple Permi— con el sufijo del plural elamico. En favor de ello ha
bla el earacter arcaizante de los Perrhaiboi, conocido ya por los Griegos,
yel haber sido sfxbditos de los Tesalios.

A raiz de todo ello una de las tareas principales de la futura investigacion
lingiiistico-etnogonica del Sudestc curopeo ser:1 la de separar el material
lingiiistico hurro-elamico del lélego-khatico, para prescindir, al menos
para esta region, del ambiguo concepto de "asianico" ‘. Esto puede lo

1. Véase también el grupo Holla.
2. {Lat.: rilvu?

3. Un elemento espeelficamente egeo, tal cual lo postula W. Biuunaurrniu, en Pauur
Wmowa, l. c., no lo hubo nunca; véase cl comentario eritico de]. Fxusmucn, en "Indogerma
machen jahrbuch" XX, 1936, p. 324. Brandenstein por una parte no ve el elemento burro
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grarse unicamente paso a paso, y esta condicionado en gran parte al ade
lanto de la investigation de las lenguas en el territorio nuclear del Asia
anterior. Hay ademés una circunstancia que pesa y dificulta mucho. Kret—
schmer ha establecido en sus ultimas investigaciones ‘ un nuevo tronco
lingiiistico, al cual designa con el nombre de rata-rirrma. Incluye en este
tronco el Pelasgico, el Tirreno, el Etrusco y el Rético. Segun él se trata
de un grupo cercano a las lenguas indoeuropeas, que debc ponerse en co
nexion arqueologica con el circulo de cultu.ra danubiano. A pesar de las
objeciones de W. Schmidt ’, me parece muy sostenible esta teoria. Por
mcdio dc ella se subsanan, entre otras cosas, las dificultades que reinaban
cn la cuestion etrusca. No cabe duda que el Etrusco contienc cicrtos cle
mentos que estén en alguna relacion con el Indoeuropeo, pero no son ele
mentos de préstamo (Lebngut), ni verdadcramente indoeuropeos. Esto lo
ha demostrado Kretschmer con éxito, hasta la evidencia. Por lo cual no

aparecen justificadas las posiciones dc aquellos investigadores que han
dado nucvos honores a la antigua concepcion que los Etruscos fuesen
Indoeuropeos, y tampoco 1a que los incluye en los pueblos asiénicos.
Los Etruscos ocupan mas bien una position intermedia entre los dos gru
pos, del mismo modo que el circulo dc cu.ltura danubiano se encuentra si
tuado entre el nordico-indoeuropeo y el egco, recibiendo las influencias
dc ambas partcs. A pesar de ello, tampoco cs conveniente pensar con Kret
schmer en una unidad lingiiistica "protoindoeuropea" de la cual habrian
surgido por division el Indoéutopeo y el Reto—ti1·reno. Debe pensarse mas
bien que, al igual que cn las lenguas indoeutopcas particulares, cxiste en
los grandes grupos lingiiisticos del mundo antiguo una correspondencia
encadcnada. Cada eslabon esta enlazado al otro, no ya cn el puro sentido
lineal, sino también en sentido radial. Los determinismos geograficos, asi
como la evidencia de que todas las grandes familias lingiiisticas del mun
do antiguo dcbcn tener en comun ciertos subrmzta genéticos (lo que en la
actualidad es ciertamente més demostrable por los medios arqueologicos
que por los lingiiisticos), no permiten otra posibilidad logica.

Con esto nos hemos `colocado en cl tcrrcno de la arqueologia, que en
Grecia puede enconttat concordancia con los resultados de la lingiiistica,
y que ademas permite llegar a nuevas conclusiones. Hay en el Egeo dos
culturas que llegan hasta el IV milenio. Una es el Neolitico cretense, y la

clamico en el Egeo y por la otra parte arribuye al Egeo caracteristicas lingdisticas que son
dc origen reto-tirrenas, como por cjemplo la aspiracion de las tenues.

1. P. Kmrrscuusn, Di: vorgriecbirclzm Sprucb- und Valkrrcbicbtm, en "Glotta", XXVIII,
1940I lxg

2lVifnnggznuxnr, Raum unl Vxlker in Vargucbicbtr und Gucbirbrc dc: Ahmdlmdex.
Luzcrn, 1946.
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otra el llamado Neolitico tesalico, que mas exactamente se denominaria
griego continental. El Neolitico cretense 10 conocemos sobre todo por
Cnossos, en donde la mitad del cnorme conjunto de capas (mas o menos
7 m) pertenece a la pura edad de piedra. Se trata pues de una secuencia
Ia cual es substituida alrededor del 2600 por la cultura minoica temprana.
Es posible calcular, aproximadamente, cl comienzo del Neolitico cretense;
la potencia de las capas demuestra que se lo debe colocar mucho antes del
3000. Sobre el origen del Neolitico cretense se ha discutido mucho. Quien,
como yo, ha tenido la oportunidad de cotejar la ceramica negra de Cnossos
con la de Tell jedeideh, al Norte de Siria, no vacilara un momento en re
conocer la conexion de ambas culturas. Hay ademas otras relaciones con
Siria. Si nosotros tcnemos derecho de calificar la cultura del Noroeste de

Siria de aquel tiempo como semitica, debe haber sido semitica también
la mas antigua poblacion cretense. No es dc esperar que esta capa antigua
pueda ser esclarecida lingiiisticamcnte, ya que la ocupacion posterior fué
dcmasiado intensiva y ademas debe contcntarse con una pequena inmigra
ci6n semita en tiempos del mayor auge del comercio fenicio. Separar los
dos periodos por medio de nombres seria muy dificil. Naturalmente la de
rivation que se hacia del caudal de nombres griegos y cretenses del Semi
tico cn el siglo x1x, ha sido superada.

El Ncolitico continental griego, llamado por mi "taurico occideutal"
(wcsttaurixcb) comienza ya en la primera etapa (cultura de Scsklo) con cier
tos indicios de mezcla. En el Norte de Grecia, en los tumulos habitados,

aparece una cerémica primitiva torpemente adornada por presién e inci
siones de las ufias, la cual cs posiblemente la mas antigua, pero también
suele aparecer mas’ta1·de. Ella nos senala una corriente a través de Italia
originada en el Africa libica 1. Esta serie antigua probablemente no tiene
gran importancia etnogonica. Tal vez contemporanea con ella aparece una
hermosa ceramica roja pulida, quizés anterior a la pintada. Estas cuestio
nes cronolégicas lamentablemente no se dejau precisar. En todo caso, la
ceramica pintada juega un rol preponderantc en la evolucion del Neolitico
griego, y su conexién con la cerémica pintada del grupo "taurico oriental"
(wtmurixcb) es tan verosimil, que nos parece no muy aventurado ver en
ella el equivalente arqueolégico de la migration elamica. Esta ultima debe
fecharse por las razoncs mencionadas en la segundaimitad del IV milenio.
No es posible atribuir origen elamico a otros complejos griegos posteriores,

1. Comparese L. B. Bun, Oli xcavi della Cawmu delle Arm: Candid:. Parte I, eu "Coll.
di monogr. preist. ed arch. Ist. Studi Liguri", Bordighera, 1946, p. 257 ff. N. Vnmm, Da:
udriurixcbe Gabier in der Var- and Fruebbmnzezeir, en "Lunds Universitets Arsskrift" XXXV,
1939. coloca esta ceramica en una cultura 'adriatica`, que en cse scntido nunca existi6. Ante
todo no puede decirse que la ceramica proviene del Norte, como pretende Valmin.
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cuyas ctapas culturales y arqueologicas son muy conocidas. Como los
Elamios debcn haber venido a través del Asia menor —sobrc cuyo escaso
testimonio arqueologico ya hemos hablado— es muy posible que arras
trasen elementos étnicos lélego-khéticos. La ceramica rojo-pulida y a
veces ncgra, abundante en la Grecia neolitica confirma esa suposicion.
Como en el Asia anterior, asi también en Grecia la ceramica pintada se
divide en numerosos grupos estilisticos locales. En un estilo de la segunda
etapa (alrededor del 2600), que es denominado Dimini por el lugar del
hallazgo principal, en Tesalia, se presenta un nuevo motivo ornamental
de ganchos en espiral. Ellos muestran una cierta, aunque pequeiia, influen
cia del circulo cultural danubiano, al cual le es caracteristico el motivo
ornamental en espiral y el meandrico 1. Kretschmer ve en ello sefiales
de una inmigracion pelasgica, que puede reconocerse para Tesalia aun en
tiempos historicos 2

Es de-suma importancia etnogonica, el que la cerémica pintada se ha
ya presentado con una técnica perfecta y con formas ciertamente venidas
del Sud, en la region que va de ·Nis’ (Bubanj, etc.) hasta el Danubio cerca
de Belgrado (Vinca y Staroevo), no mucho mas tarde que cn Grecia; esta
ceramica debe haber sido traida por el mismo elemento étnico, aqui como
en Grecia i*

La cultura de Staroevo, la cual aun no conocemos debidamente, debio
ser de extraordinaria importancia para toda la evolucion cultural neolitica
de Europa central y del Norte. Ella transmitio alrededor del 3000 gran
des influencias de la cultura elamica en toda la region danubiana. Por este
medio tal vez esta region por primera vez recibio la cultura neolitica; esto
es, la cultura de aldea (Dajkultur) neolitica se ha constituido en ella por
efecto de esas influencias orientales. La ceramica pintada se difundio desde
aqui hasta Bohemia y Moravia a menudo con técnica fina y otras veces
algo tosca. Por otra parte la decoracion de meandros y espirales, creacion
principal del circulo de cultura danubiano, emigro hacia el Sud, donde
fructifico abundantemente en las Cicladas y en especial en Creta: un fuerte
argumento para la teoria pelasgica de Kretschmer. Si es verdad que pare
jas de nombres como Tauru:-Taucm son debidas a una transmision del Asia

1. Esa influencia del circulo danubiano en el Egeo la destaco, principalmente F. Matz
ultimamenre en la obra, Da: mu: Bild der Antik: I, 1942, p. 13 ff.

2. Pero Kretschmer va demasiado lejos, cuando considera a la poblacion de la cultura
de Dimini como pelasga. La influencia danubiana se restringe finicamente a ciertos ellementos
del esrilo ornamental. Debe tcnerse aqui en cuenta, que la espiral conrmua, al contrario de las
Cicladas y dc Crera, no se ha impuesto cn la cultura. de Dimini.

i I 3. V. Fnwxss, H. Gommau, R. W. Emucn, Excavations at 5`tartzua, en "American School
of Prehistoric Reasearch", Bull. IX, 1913, p. 33; V. Fnwxas, l. c. XII, 1936, p. 19; A. Onssicn- "
Snavnncn, Bubmj, cn "Mirreilungen d. Praeh. Komm. d. Akad. d. Wiss. Wien, IV, 1940, p. 1.
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a Europa, podemos contar con la posibilidad que fuesen efecto de esta
corriente elamica, sin excluir del todo introducciones mas tardias. La cul
tura de la ceramica pintada comenzé a declinar lentamente en Grecia des
pués del 2500. Con mayor tenacidad se mantuvo en algunas partes del
Norte de Grecia y Macedonia, quizas no por azar en las mismas regiones
donde en tiempos histéricos se hallaron fuertes reminiscencias de la cul
tura preindoeuropea.

La causa de este acontecimiento fué una nueva inmigracién, proceden
te del Asia menor. Se trata de la ya mencionada Scbnabalkanncnkultur, co
munmente llamada cultura egeo-anatélica o simplemente egea. Se nos pre
senta en una serie de subgrupos, de los cuales el anatolio occidental es el
mas anriguo, bien conocido en I-Iissarlik (Troya) y Thermi en Lesbos.
Se inicia qujza ya alrededor del 2800. Del subgrupo cicladico temprano no
sabemos mucho. Ricamente desarrollada fué la cultura minoica temprana
en Creta, la que rapidamenre seha de convertir en una cultura de ciudad
(5`mdtkulrur}. Su comienzo no puede ser anterior del 2600. Mis tardio aun
es el comienzo de la cultura heladica en el continente, y tal vez al mismo
tiempo comenzé el subgrupo macedénico. Fueron khatianos los portado
res de esras distintas variantes de la cultura egea, cuyas singularidades
estaban condicionadas en parte por el distinto Jubrtratum y en parte por
las disrintas vecindades, pero también por diferencias dentro de las nuevas
capas de inmigrantes. Ya se ha dicho que en la misma Asia menor se dis
tinguen tres grupos principales de cultura khfntica.

La inundacién del Egeo vino especialmente por parte del grupo del
Oeste, pero también tuvo una importante intervencién del grupo central.
Si nosotros designamos a esta migracién con el nombre de los Lélegos,
no hacemos mas que generalizar una pequeia parre del movimiento, dan
do el nombre de una tribu, casualmente conocido en las fuentes. En todo

caso erau Lélego-khaticos, los cuales posteriormente fueron durante mu
cho tiempo el elemento étnico decisivo en el Egeo, hasta que a partir del
1800 fueron rechazados paso a paso por los Protogriegos. Asi como en el
IV milenio los Elamios habian arrastrado elementos khéticos, también
los Lélegos pudieron arrastrar en el III al elemento clamico que habia que
dado en el Asia menor, y quiza también al hfrrrico, si éste ya habia avan
zado lo suficiente en aquel entonces hacia el Oeste. Con toda certeza la
influencia cultural hfirrica debe haberse puesto en contacto con la pobla
ci6n khatica del Asia menor muy tempranamente, y ejercido mas tarde
una gran influencia también en el Egeo, Pues la misma esta impregnada
de elementos culturales hurricos, especialmente en la esfera religiosa. No es
nada simple hacer la division de bienes culturales, sociales y espirituales
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de ambas grandes etnias asianicas. Asi aun hoy, por ejcrnplo, no podemos
decir si el derecho matriarcal preindoeuropco del Egeo fuese caracteristico
de uno 0 de otro, 0 de ambos. Creo probable 10 ultimo, pero pudo haber
formas diversas del derecho matriarcal.

Ya en 1925 reconoci que la llamada cultura dc Vinca no era de origen
danubiano, sino egea. Investigaciones aun inéditas de V. Milojcic, el ma
yor conocedor de estos problemas, han confirmado mi conception. La cul
tura de Vinéa Ib se caracteriza en especial por u.na ceramica lisa pulida,
muchas veces negra acanalada la que también suele aparecer en Grecia
y Macedonia, justamente antes de la aparicion de la tipica Scbnabelkanm.
Parece que se tfzta de la irradiacién de un grupo especial de Asia menor.
En la etapa posterior aparecen en todo e1N0rdeste balcanico, hasta pro
fundamente en Rumania, 5'cbnubclkumun degeneradas y otras formas cgeas,
cn especial el Scblaucbkrug (arkas), manifiestamente originada por la in
fluencia cultural egea, pero en concxion con la ceramica del circulo danu
biano. La cultura dc Sveti Kirillovo, la cual ha podido reconocerse cn va
rias partes del Sud de Bulgaria, ya debe ser designada como egea, tan cscasa
es aqui la contribucion danubiana; la cultura de Veselinovo que le sigue
y cac alrededor del 2000,11eva las mismas caracteristicas. Lo que se encuen
tra en elementos lingiiisticos lélego-khaticos cn el Norte de la Balcania
debe ser puesto indudablemente en conexion con estas culturas.

Asi podemos decir, en resumen, que en la Grecia continental, prescin
diendo quizas de elementos africanos antiguos, el pueblo elamico ha juga
do un rol principal, posiblemente con influencias lélego-khaticas, antes y
después del 3000. En Creta, por el contrario, debe colocarse quizas en pri
mer término una capa semitica. Elamios y Semitas del Egeo fueron domi
nados luego por la gran migracion lélega que comienza alrededor del 2500.
Esta también abarc6 todo el Norte de la peninsula Balcanica. Pero debe
suponerse que en Grecia se han conservado largo tiempo restos elamicos.
En Creta no se puede contar con una mayor influencia elamica, aun cuan
do haya sido arrastrado algo con la ola lélega. En las Cicladas resalta en
especial la lélega hasta donde llega nuestro actual conocimiento. Pero
cs posible que investigaciones lingiiisticas y arqueolégicas posteriores des
cubran mas tarde la presencia de elementos elamicos. Al parecer en mu
chos lugares se han introducido astillas reto-tirrenas, antes de los Indo
europeos; pero aun es convenient: cierta reserva en este problema. Los
Pelasgos y los Tirrenos no deben ser considerados asianicos, si Kretschmer
tiene razén, en lo que concierne a su primer origen.
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IV

SICILIA, PENINSULA APENINICA, LIGURIA

E1 movimiento de los pueblos del Asia anterior hacia el Oeste de ma
nera alguna se detuvo en la peninsula balcanica. Si tornamos nuestra vis
ta hacia Italia, obtenemos prontamente el testimonio de la presencia de
Elamios en Sicilia. Ella refuerza naturalmente también nuestra concep
cion referente a Grecia. Los Griegos se encontraron al colonizar la isla
con un pueblo, en el Noroeste, al cual diferenciaron netamente de los Si
canos y Siculos. Lo llamaban Elimios, °'E}wp101‘. Debieron haber averi
guado el nombre de los Elimios de ellos mismos, puesto que en aquel en
tonces no habia seguramente en Grecia quien pudiera establecer la conexién
con los viejos Elamitas, es decir Elimiqs, de la lejana Susiana de Persia.
Sin embargo aun se recordaba que este extraiio pueblo siciliano era ori
ginario de Asia. Ello surge de las tradiciones que se tejeqvalrededor de
los Elimios. Con el correr de los tiempos fué olvidado ciertamente cual
era su verdadero origen, y como era costumbre en aquel entonces, se los
puso en relacién con la caida de Troya y de los Frigios. Nosotros empero
podemos demostrar sin lugar a dudas, por medio de la investigacion lin
giiistica, su filiacion elamica. Las colonias elamicas mas importantes que
aun existian durante la colonizacion griega fueron las ciudades de Entella,
Eryx y Segesta. De la ultima existen monedas acuiiadas tempranamente, las
cuales muestran de un lado inscripciomes como EFEETAION, y del otro
EEFEZTAZIB, EEFEETAZIBEMI. Se trata indudablemente de la ins

cripcion griega y nativa, respectivamente, en el anverso y el reverso de la mo
neda. La inscripcion elimica durante mucho tiempo fué un enigma, ya que
no se sabia qué hacer con las terminaciones en -ib e -ibemi,· por lo cual tam
bién se ensayo leerlas de otra manera. Hoy sabemos que se trata de sufijos
elamicosz. Ello demuestra que los habitantes de Segesta hablaban aun ela
mico en el 500 a. de]. C. En conexién con esto es de observar que'Ammianus
Marcellinus (19,2) conoce una tribu de Persia, Segextuni, hecho pasado
por alto hasta ahora. Hay también en gran cantidad otros materiales
lingiiisticos que nos conducen en la misma direccién y nos demuestran
ante todo una mayor dispersion elamica en Sicilia. Vayan aqui solamente
un par de ejemplos. Al Oeste de la isla se halla situada la ciudad de

1. Compares: con Hununu, en Pauur-Wmowa V, p. 2467 Elymi; F. Dum: en "Reallexi·
lcon der Vorgeschichte" XII, p. 123 y ademas las exposiciones de Kiurrscuusu en "Glotta"
XIV, 1925, p. 301.

2. El sufijo elamico -rru, del cual se trata aqui seguramente, sirve para la designacion de
obietos. 5`zgmwgibemj siguifiearia entonces ‘el pals de los de Segesta'.
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A1}.1$f$q y el cabo Athiftlunov, en los cuales volvemos a encontrar el nom
bre de los Lullubi, a quienes ya habiamos conocido como tribu norela
mica de los montes de Zagros. El nombre de Eryx se presenta dos veces
mas en Sicilia; como nombre de ciudad Egnlm] cerca de Gela en el Sud
de Sicilia y como nombre de rio Egtiung. Cmzurip.1, en la Sicilia central,
pareceria contener el plural sufijo elamico. Deberan recordarse aqui tam
bién los nombres del tipo de Kino, los cuales no son nada raros en Sicilia,
como Henna, Tina, Della. El extrafio y arcaico culto de los dioses Pali
cos de Henna, puede muy bien relacionarse con el Asia anterior. Estos
testimonios lingiiisticos son valiosamente complementados por la noticia
de Hellanikos, segun el cual los Elimios fueron ahuyentados de la Italia
meridional por los Enotros (Omarri), como primero de los pueblos que
llegaron de Italia a Sicilia. En todo caso hoy es imposible hacer venit a
los Elimios de la Liguria, como pretendian Nissen y Schulten. Ciertamen
te hay intimas conexiones entre los Elimios y los Ligures, pero ellas corren
de Sud a Norte y no al revés, como ya veremos mas adelante. El historia
dor de Sicilia, Filisto, llama Ligios a los inmigrados conducidos por Sike
los, hijo de Italo, los cuales habrian huido de Italia bajo la presion de
los Umbros y Pelasgos. Se ve que este autor opina mas 0 menos como
Hellanikos, y unicamente llama Ligios a los Elimios. Nosotros veremos
mas adelante que los Elimios y Ligios, ambos pueblos del Asia anterior,
han emigrado posiblemente juntos, y por ello ya no nos sorprendera esta
confusion. La cronologia de los autores antiguos evidencia, como puede
comprenderse, una confusion irrernediable. Ellos no tuvieron idea de la
antigiiedad y secuencia de las migraciones, au.n cuando poseian de las
mismas muy buenas tradiciones, por lo cual construyeron, en parte lle
vados por miras politicas (también en aquel entonces se discutia quién
habia estado en un lugar por primera vez), un cuadro historico que en
tremezclaba lo falso a lo verdadero. Max Mayer ya ha establecido con

aproximacion el orden referente al Sud de Italial. Basandose en el casi
legendario pueblo de los Mogyqteg (también Morgenes) y en su rey Mor
ges, deduce que los Morgetes no son otra cosa que los Elimios del Sud
de Italia. La expulsion de los Morgetes de la Italia meridional y su pa
saje a Sicilia, se ha comprobado por intermedio de la investigacion topo
nimica. En el Bruttium hubo una ciudad llamada Morgention, Morgentia,
otra también en el Este de Sicilia, Morgentia, Morgantine; si Morgyna,
igualmente situada en Sicilia, puede identificarse con las anteriores, ya
es imposible comprobarlo. En todos estos casos se trata de lugares pre

1. Max Mann, Malfetra und Maura, Leipzig, 1924 y Die Mvrgctm en "Kli0" XXI, 1927,
p. 288; ademas su articulo Margctu, en PAu1.Y-W1ssowA Supl. VI, p. 530
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historicos desaparecidos, los cuales son mencionados por Esteban de Bi
zancio, quien hace fundar al rey Morges la ciudad de Galarina en Sicilia.
Mayer ademés seiiala la relacion entre el nombre de Morgetes con Amor
gos, la conocida isla egea, sin saber nada de la 4 mobile del Khzitico. Aludio
ademés a una figura legendaria cretense, Morgos, y a una glosa de Hesy
chios, segon la cual uogymov significa 'parra'. El a mobil: sefialaria que
el tronco marg- es mzis bien de origen lélego-khatico. Con la fijacion co
menzada ya en el Asia anterior y acentuada en el Egeo, entre los Elamios,
Elimiosqy los Lélego-Khatianos, existe sin duda la posibilidad que una
raiz lélega se presente en la lengua elimica. En general, es dificil distin
guir uno del otro a los dos grandes grupos asianicos, en la porcion occi
dental de su dispersionl.

En sus consideraciones, Mayer, trac a la luz un segundo pueblo des
aparecido, los Amineos, =A1.llVGIOl.;SCgl1H Arisroteles han inmigrado a
Italia desde Tesalia, lo cual nos hace sospechar que fuesen preindoeuro
peos. Una region de Apulia se llama, segon una glosa de Hesychios, Ami
naia. El vinum Aminamm era famoso entre los Romanos. A raiz del testi

monio aristotélico, ya no se puede sostener la opinion que el pueblo ami
naico —como se dijo’— se habia inventado onicamente para honrar ese
vino. Podria piesumirse, mas bien, que esta corriente asianica trajese con
sigo a Italia la viticultura. Una investigacion mas exacta podra encon
trar, quizas, en Italia un mayor nomero de estos restos étnicos. Recuerdo
aqui al pueblo de Asili, nombrado fmicamente por Silius Italicus, al cual
E. v. Norden designa como de origen preindoeuropeoa, y ante _todo a
ciertos muy extraiios nombres de las ciudades primitivas del Lacio, men
cionados por Dionisio de Halikarnassos. A un nombre toponimico como
Tiora Matiene debe prestarse toda la atencion, y me parece que seiala
directamente hacia el Asia anterior. Bajo ningun concepto comparto la
opinion que Dionisio de Halikarnassos haya inventado estas cosas. A la
luz de los ultimos conocimientos, su prehistoria de Italia adquiere un
mayor interés y debe scr revisada nuevamente con vistas a su contenido
historico.

Debemos plantearnos ahora la pregunta si en el Sud de Italia, en Si
cilia y en las demés islas del mar Tirreno pueden comprobarse historica

1. Los nombres que aparecen en el Oeste de Europa terrninados en -mu se pueden atribuir
en parte al elemenro lélego. Existen sin embargo tarnbién otras probabilidades, ante todo la
adoption secundaria de este sufijo por los Griegos. Con respecto a Sicilia se puede pensar t3.1Il
bién que nombres como éstos pertenecen a la époea minoica tardia, puesto que, segnfm testimo
mos cle la leyenda y la arqueologia, la Sicilia sufrio una invasion cretense (el rey Minos pare
ce haber muerto en Sicilia).
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0 linguisticamentc elementos étnicos africanos. Algunos autores anti guos
sefialaron a los Sicanos como poblacion autoctona de la isla. Asi lo hizo
Timaios, quien objcta la teoria de Filisto y Eforo, segun la cual los Si
canos fueron Iberos. Algo parecido afirma Tucidides, siguiendo a An
tioco de Siracusa, segun el cual los Sicanos eran originarios de la region
del rio Sicanus en el Sudeste de Espana, y fueron ahuyentados de alli por
los Ligios. Esta idea hay que tomarla conmucha precaucion, ya que fué
ciertamente influida por motivos politicosl. Si realmente los Sicanos hu

biesen venido deEspai'1a, se habria tratado por cierto de un pequefio grupo,
.que, como refugiados, no p0d1an adquirir la importancia que seguramente
tuvieron en cierta época. Tampoco se habria llamado a la isla, en la pri
mera mencion de la Odisea, con el nombre Emuviq. Sea como fuere, lo
seguro es que en Sicilia existe una serie de nombres toponimicos que son
de mas 0 menos clara filiacion hamitica. Schulten los ha reunido en Nu
mantia I. Estan muy dispersos por toda la isla. Esto excluye una fuerte
inmigracion de elementos hamiticos en tiempos postneoliticos. Por otra
parte, las noticias cle los antiguos no dejan lugar a dudas sobre la gran
antigiiedad de los Sicanos, enemigos a muerte de los Sicu1os*. La afirma
cion de Diodoro, segfm la cual los Sicanos han poscido alguna vez toda
la isla, uede ser mu bicn cierta. La Sicilia tuvo ues una blacion afri- Y
cana, hamitica occidental 0 rotolibicas. ue la misma fué mas anti a Su
que la elimica, se puede comprobar unicamente por via arqueolégica.

En lo referente a Cerdeiia Cérce a, los hechos son mu seme`antes‘. Y Y
Hay nombres africanos, aun cuando escasos; mas una tardia inmigracion
africana es aqui aun memos probable que en Sicilia.

Uno de los pueblos primitivos de Italia son los Ligures, acerca de los
cuales la disputa no tiene fin. Pero me parece que en la actualidad el pro
blema puede ser clarificado ampliamente. Lo que se dice por los historia
dores acerca de su aspecto y ser, nos indica —sin lugar a dudas— que en

1. Comparese con R. MBNENDBZ y Pnmwo, en "Ampurias" II, 1940,p. 8.
. 2. La semejanza de nombres en arnbos pueblos parece ser una easualidad. No se excluye

sin embargo la posibilidad de que ambos nombres hayan `temdo una raiz comun de origen asia
nico. En favor de ello habla su ausencia en Europa media, mientras que la encontramos en la
Balcania y varias veces en Grecia (Emsldu, Eimvog). Frcx, Vorgriecbirrbe Ortmmm considera
a Eimvog como pregricgo.

_ _ _ 3. Evito la expresién ‘libio' para estos ticmpos tempranos. Lapresenciade los Libioslno
. puede comprobarse antes del final del II milenio a. de_].C., por medio de mscripcioues egipcias.
'La extension de su nombre a toda la poblacién hamitica occidental en el Norte de Africa fué
realizada por los escritores greeon-ornanos. De por si los Lrbios no fuer-on_mas que una deilas
tribus hamirjcas occidentales, aun euando probablemente lalde mayor importancia; quizas
el nftcleo rector de una gran unidad politica en el Este del Aafrica del Norte. Sm embargo pue
de llamarse Protolibios a los Hamitas oeeidentales prehistbricos.

l U _ 4. M. L. Waomsn. Ueber die vorrimiulrm Bumndttilz de: 5`vrdurbm, en Archivum Ro
manicum" XV, 1931, p. 207.
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ellos habia mucho de preindoeuropeo. Culturalmente no muestran rasgos
indoeuropeos, ni en tiempos tardios. El escaso material lingiiistico, en
especial los nombres toponimicos y de personas, dejan reconocer impor
tantes componentes indoeuropeas en la lengua de los Ligures. Parecen ser
de origen véneto-noriliricol, pero a su vez debe tenerse en cuenta —natu—
ralmenre—- también el Italico (gUmbro?, gAmbronico?’), y en particular
medida el Celta.

La cuestion es saber si estas correlaciones permiten, 0 no, considerar
al Ligur rardio como lengua indoeuropea independiente. Esto lo podemos
dejar aqui en suspenso, ya que no nos interesan los Ligures del I milcnio,
sino los del III, es decir, los Ligures anteriores a la penetracion indoeuro
pea. Con el fin de obtener cierta claridad terminologica, podemos llamar
a los mismos, Protoligures. Eran un pueblo mixto, compuesto de elemen
ros protolibicos y elamicos. No olvidemos que en todas partes donde se
presentan los Elamios en Occidente, puede existir también un contingente
lélego—khatico. Adcmas se debe pensar aca en una contribucion del ele
mento rético, puesto que los Retos son los vecinos del Este inmediatos
a los Ligures. La delimitacion fronteriza entre ambos pueblos no dcbc
haber sido siempre muy facil ya en la época romana, especialmente
después de la superposicion de los celtas. Como hcmos visto, Krctschmer
ha reunido en un nuevo tronco lingiiistico, radicado en la region danu
biana, a los Retos, Pelasgos, Tirrenos y Etruscos, a los cuales habra que
agregar también a los Eugancos, la semilegendaria poblacion primitiva
de la Venetia, que se encucntra en estrecha relacion con los Retos. Nos
otros no queremos trabajar con este complejo de problemas. Si Kretsch
mer estuviese en lo cierto, los Retos y todos sus parientes no serian ya
pueblos originarios del Asia anterior, sino Europeos, aun cuando iniluidos
por Asianicos, como ya se seiialara mas arriba.

Schulten en Numanria I, ha intentado dar e1 testimonio lingiiistico
para demostrar la existcncia de un elcmento hamitico occidental en el

Protoligur, por inrermedio de la confrontacion de algunas concordancias
ligur-africanas: los resultados son escasosi'. Mas claras son las relaciones

con el Asia anterior, aun cuando sc hayan investigado insuficientemente.

1. Esro ha qucrido demostrarlo P. Kiurrncnun, Du vorgriecbircbm Sprncb- und Valkmbirb
rm, en "Glorta" XXX, 1943 dando asi un valioso complemenro a la obra de J. Poxomsnr, Zur
Urgutbicbte der Kzltm und Ilbrrier, en "Zeirschrift f. celt. Philol". XX, 1935-36 p. 315 Y 489 Y
XXI, 1938, p. $5. Pokorny no hace la separation entre Ilirios del Norte y del Sud, es decir
entre los verdaderos llirios que poseen una lengua mum y los Ilirios del Norte, que a la par
de los Véneros deben contarse en el grupo hmmm.

.2. Compares: con R. Mnwaumzz PIDAL, 5`abra cl rubxtrata mediterrdma orimrnl, en "Am· " `
puriasIl, 1940, p. 1},
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Varios aurores, sin embargo, han recordado a menudo que los nombre;
de las tres ciudades elimicas de Sicilia, vuclven a encontrarse en Liguria.
El rio Evtéllu en Liguria (sun hoy dia asi llamado cn Sestri) se lo encuen
tra escrito en las fuentes también °Evtd}Ju1 y°'Av1:aMu, nombres en los cua
les no se trata de transcripciones erréneas, ya que las diversas formas son
debidas probablemente a u.n sonido intermedio entre a y a; cornpérense
con "Eysctu, Afyectu, Segesta en` Sicilia; Ailcxpiicu junto a Eldptoa. El
nombre de ciudad °'EgvE se encuentra en Liguria en forma igual o en la
otra °Eg15m], Erucus. Segesta es la boy llamada Sestri. En la Gallia Lug
dunensis tenemos ademas a Aquae Segeste. El nombre aparece también
bajo la forma Zsysowrmvj en el Este de Pannonia. Ello no nos puede sor
prender si recordamos lo que se ba dicho sobre la influencia cultural
elamica en la region danubiana. La Gallia Narbonensis tienc un Mor
ginum.

La ruta que los Elimios han scguido en su migracién, los habré lleva
do seguramente a través de Cerdefna y Corcega. El nombre de la isla, Cer
denia, Ectgocb, se vuelve a encontrar como nombre de rio en el Asia menor
junto a di Zcxgoeig, el viejo Sardes de la Lidia; E¤.g5·q0cr6g, una ciudad
de la Misia, Z0zg5f|vn, una montana de la Misia, etc. Los nombres Sordi,
Sordones también escrito Sardones, seguramente ligures, pueden agregar
se a la lista, ademas del nombre de los Sardiates iliricos en Dalmacia. La

Cerdeiia nos brinda una serie de topénimos que coinciden con los del
Asia anterior; entre otros también los del tipo de Kissa. Lo mismo sucede
en Cércega. Pero no nos detengamos en ello, y seialemos unicamente que
el nombre de u”iK0gcm<.ailol1evan algunas pequeiias islas situadas en el
Egeo, entre las de Mynos, Leros y Kalymnos.

Finalmente debemos ocuparnos del nombre de los Ligmu, Ligurer, en
griego Aiyvsg. En el ejército de jerjes encontramos este nombre sefnalan
do una tribu del Asia menor junto a los Mariandynos, Matienos y Sirios.
El mismo nombre se presenta otra vez cn la Kolchis y es puesto en relacion
con los Leki—Lesgios*, identificacién que me parece algo dudosa. La
raiz Ligu- se presenta también en Grecia: Avyuuiliom] en la Achaia Phthi
otis, Ligynae en Tesalia. Exceptuando a los Caucasistas, se ha tomado
sonriendo estas semejanzas de nombres, interpretandolas a menudo como
meras casualidades, lo cual pudo ser a veces. gSera tarnbién exacta esta
interpretacion cuando, en un caso como el nuestro, se multiplican las coin
cidencias?Todos los nombres de los pueblos importantes de la Europa occi
dental —E1imi0s, Ligures, Iberos, Vascos- los volvemos a encontrar en

1. Seunmu-Nsnuuo, en "keallexikon d. indogcrm. Altertumskunde" I, p. 590.
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el Caucaso y en el Zagros como nombres de tribu; muchos `otros nombres
de tribus del Mediterraneo occidental y central los encontramos en topo
nimicos del Asia anterior, y viceversa (sea aqui también mencionado el
nombre de los ligures Taurinos), y todo esto gsera debido a una simple
casualidad? Nos parece completamente imposible a raiz de los testimonios
historicos, lingiiisticos y arqueologicos que poseemos referentes a la mi
gracion elimica a Sicilia.

Debemos tener en cuenta una circunstancia que ya ha sido tocada va
rias veces. En la migracion de pueblos asiénicos hacia el Oeste durante
el IV yiIII milenio, no se ha tratado unicamente de los Elamitas, sino que
fue un proceso mucho mas complejo: fué toda una gran migracion, de la
cual participaron muchos pueblos y tribus. Si es acertada nuestra concep
cion, de que en Asia menor y Grecia ha tenido lugar una cierta mezcla
de etnias hurro-elamicas y lélego-khéticas, debemos contar también con
que en los grupos que migraron hacia el Oeste, se hablaron idibmas que
bajo ningun aspecto eran idénticos. La averiguacion realigada indicaria,
en general, que los Elamitas, en el sentido mas amplio de la palabra, fue
ron los que estuvieron mayormente rcprescntados. Sin embargo, ya ellos
mismos poseian diferenciaciones dialectales, y a ellas debenagregatse las
influencias lélego-khaticas. Esto explica sin mas el enredo existentc, en
el terreno lingiiistico, en el Oeste del Mediterréneo, confusion que fué
aumentada por intercalaciones del rubxtratum africano. Podria pensarse
igualmcnte que, si en esta mjgracion intervino la tribu de los Ligios (no
importa si su origen fué elamico 0 khatico), los Ligios que aparecen en
Italia meridional y en Espafia no deben tener necesariamente su origcn en
la Liguria, y pueden ser muy bien ramas separadas del tronco general.
Igual cosa sucede por ejemplo, con los Boii de la llanura del P0, que no
se destacaron de los Boii de Bohemia, sino vinieron de modo independien
te, desde Francia. En consecuencia, no podemos aceptar la idea de los
investigadores que sustentan que cn las fuentes sobre Espana, la trans
ctipcion de Ligyes y Ligusticus debe ser mirada como erronea e interpre
tada por Libyes y Libusticusl. Tampoco resulta aceptable la teoria de

1. _]. Poxoumr, en "Reallexikon der Vorgcschichte" VI, p. 1 y A. Bn·r¤¤1.0·r, Lu Li
guru, cn "Rev. arch.", 1933. Ambos parecen no haberse dado cucnta de que el adjetivo para
Libyes, suena 7L1Buxog como era de esperar. De Liguru, Liguu: pudo formarsc Liguxrimu, mien
tras que de Libya no, ya que no existen una forma en *Libur¢r. Por lo que hasta ahora he visto,
solamente pudo dernostrarse la existeucia del adjetivo Libunimu y es u.ua tardia Epiklesis de
Apollo en el cabo Pachyuos situado en la punta Sud de Sicilia. En este caso no debe suponersc
una transcription erronea de Ligustinus, sino que sc trata probablemente de una formacion
analoga. Los AtBu01:Iv01 en la Kolchis podran ser puestos en conexion con los Libui, Libici,
Azbéuiot de Liguria, aun cuando aqui no pareciera tan irnposible la transcription erronea
de Atyvcrtlvot.
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Schulteu y otros, que consideraron a los Ligures como a la poblacion pri
mitiva de toda Espafia. Lo mismo vale para Italia.

Analogamente a lo que hizo Brandenstein para el Mediterraneo orien
tal, postulando un elemento egeo que no existe, también para el Oeste
hay la tendencia, partiendo desde Italia y Francia, a imaginar una capa
primitiva 'mediterranea'. Se establecen asi raices de palabras como KAL,
las que se someten a las modificaciones mas inverosimiles por medio del
cambio de consonantes en las raices, las cuales son reemplazadas por otras,
estableciéndose asi bases de igual valor, como Kor, Gal, Gor, Q4! (Kwai),
Qor (Kwor), Gwal, Gwar, Yol, Yor y también Al y Ar, a causa de la caida
de la consonante inicial. Por geminacion se producen entonces Kama, Gorm;
afiadiendo sufijos, para lo cual sirven todas las consonantes oclusivas,
también algunas continuas como w, m, n, y (no sé por qué no también las
otras), se producen derivaciones como Alb-, Arm-, Kolp-, Karp-, Korb, Golp-,
Golb-, etc. Puede caerse también la vocal radical y agregarse el sufijo a
las formas Kl-, Kr-, Gl-, Gr-, con la ayuda de una vocal de union, encon
trandonos asi repentinamente frente a un Kl-Ap, Kl-Ab, naturalmente tam
bién un Kl-App y un Kl-Abb. Gl y Gr pueden cambiarse en L y R, asi que
KAL y KAR suenan finalmente L-op(p), R-op(p), L-on, R-xml. Con ele
mentos tan imaginarios se trata. de resolver los modernos toponimos y
ciertamente en contra de toda sana metodica, sin consultar —lo que es
PCO1'* la historia evolutiva de cada nombrez. Para estos investigadores
no existen las leyes normales del sonido. En lugar de ellas construyen una
armazén metodica que en la realidad es puro arbitrio. Las fuentes de esta
tendencia descaminada son variadas. Nosotros no necesitamos tratarlas

mas de cerca. Sea destacada unicamente aquélla que descansa en el propo
sito de construir un equivalente lingiiistico para la raza mediterranea.
Este intento no vale mas que el otro de querer reservar un determinado
tronco lingiiistico para la raza nordica, puesto que el origen de la raza
mediterranea como el de la nordica, se situa en un espacio de tiempo que
no nos es asequible historico-lingiiisticamente. jQuién sabe si alguna vez
podra lograrse la identificacion lingiiistica de esas capas! Para ello deberan
tomarse otros caminos que los que acabamos de objetar. Ante todo debe

1. De todos estos glosemas un solo grupo tiene realidad, y son las formaciones como
KA.R.R.A, GARRA. Facilmente se puede ver que van juuto a los toponimos del tipo de Kissa.
Con esto se ve ante todo que son palabras elamieas. Su historia evolutiva debera descansar en
un periodo lingiiistico al cual boy todavia no se ha llegado.

P 2. El extremo ejemplo, de donde he entresacado algunos casos, lo ha dado P. Poucmz, "
A propos do "KAL", Etude do roponommtque Pr!-Indoeuropimnc, en Anales del Instituto de
Lingiiistica" IH, Mendoza, 1945. Ya que la ciencia y los circulos cientificos de la peninsula
ibérica y de Iberoamériea. no se han eontagiado de estos errores, manteniéndose libres de
ellos, quisiera advertirles de esta obra expresamente.
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ser claro para los investigadores participantes, que los pueblos que pre
eedieron inmediatamente a los Indoeuropeos en el Mediterraneo no cons
tituyen una masa étnica vaga e indeterminada a la cual pueda colocarse
cerca del Paleolitico y al comienzo de la diferenciacion lingiiistica del
Hama mrapum:. Sus lenguas, en cambio, evidcncian la clara diferencia
cion que es propia de pueblos en un alto estado de cultura, aun cuando
separados de la region de partida, y retornados en cierta medida a un cs
tado de rudeza. Se trata de Semitas, Hamitas, Elamios y Lélegos y tribus

emparentadas. Uma investigacion metodica puede partir unicamente de es
tas individualidades étnicas. Cuando sepamos alguna vez lo suficiente de
las dos ultimas en sus relaciones con las dos primeras, entonces obtendre
mos como resultado que ya no es necesaria la suposicion de un elemento
lingiiistico mediterréneo, sino que hay que suponer solamente una` mayor
antigiiedad historico—lingiiistica del grupo 'asianico’. Partiendo de aqui
podremos intentar dar al*gunos pasos en aquella obscuridad que emmelve
la evolucion de las lenguas del tronco racial blanco. ,

La temprana edad de piedra de Italia, que comienza en la primera
mitad del III milenio, esta en sus comicnzos iutimamente ligada con la
evolucion cultural del occidente europeo, y ésta a su vez con el Norte de
Africa. Esto lo sustenté hace tiempol y hoy ya nadie lo discute. Asi po
demos hablar de un circulo cultural del Oeste europeo en el Neolitico, en
un mismo sentido que cuando hablabamos del circulo cultural danubiano,
0 del nordico. Se trata de las tres grandes culturas agricolas del Neolitico
curopeo. Los paralelos llegan aun mas lejos. La cultura danubiana, como
hemos visto mas arriba, ha sido grandemente fecundada por los arcaicos
centros asianicos dc progreso cultural, y quizas rccién despertada por los
mismos. El Oeste europeo, en cambio, depende mayormente de la segunda
region de progresos culturales, el Egipto’. El mismo significado, que debe
adscribirse al mundo egeo para los paises danubianos, 10 tiene Africa del
Norte con respecto a las regiones mediterraneas occidcntales y atlanticas:
el de mediador de las influencias culturalcs; con la diferencia que sabcmos
mucho menos del Neolitico del Africa del Norte, que lo que sabemos acer
ca de Asia menor y Grecia. Naturalmente, no puede haber dudas que las
varias regiones situadas entre el valle del N ilo y el océano Atlantico fuesen
ocupadas por distintos grupos culturales, aun cuando de cercano paren

1. M. l-lommns-O. Mnrnum, Urgucbicbre der bildmdm Kumr, 3* edicion, Viena, 1925,
p. 704; O. Muuomu, Weltgurbirbte der Sreinzeit, Vicna, 1931, p. 38.

2. O. Munoum, Di: curapuzirrbm Bzzicbungm der Kultur von Mzrimdz-Bmiralamr, en "An·
zciger d. Alcad. d. Wis:. Wien" LXVII, 1930, Di: vualitlrixrhc Anrizdlimg von Merimde-Bmixr
Iam: und ibn Bedummg fuer Jia Entwicklrmg dn Nmlitbikum in lVut¢:¢rap¤, en "Proceedings of the
1, Intern. Congr. of Prch. and Protohist. Sciences". (London, 1932), Oxford, 1934.
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tesco. A causa de ello las irradiaciones hacia el Sud europeo no han sido
todas iguales. Italia recibio impulsos culturales especialmente desde la
region de Tl/IDCZ. El Neolitico siciliano y el de la Italia meridional comicn
zan con formas que cstan en intima conexion con la cultura de Rcdeyef,
de Tfmez. La cultura de Redeyef se caracteriza por una ceramica que en
lineas gencrales es bastante primitiva; no esta pintada, pero sustenta una
abundante decoracion incisa de diversas formas, lineas curvas cn zig-zag,
impresioncs a presion del borde de valvas, etc. Lo mismo se encuentra en
la Italia media, la Liguria y en la region de la desembocadura del Roclano,
como lo demuestran las recientes investigaciones de Breal. El material
encontrado cn la cueva de Arene Candide es espccialmente valioso, ya que
existe una estratigrafia inobjetable. La ceramica de incision descansa aqui
inmediatamente sobre el Mesolitico.

El testimonio arqueologico establece, fuera de dudas, que la ‘neoliti
zacion' de Italia ha procedido dc Africa, es decir, de la etnia hamitica oc
cidental, a pesar del escaso testimonio lingiiistico referente a tal origen.
Quedan de este modo justificadas ciertas noticias de los antiguos, como
por ejemplo la referente a Sicilia, cuyos Sicanos deben ser ligados proba
blemente con aquella cultura. Ya mas tarde es imposible averiguar arqueo
logicamente inmigraciones proveuientes del Africa en Italia y las islas.

Luego sigue en Italia un periodo de maxtima influencia del Este. Ella
proviene cle dos fuentes distintas. Una fué la mas arriba mencionada cul
tura de Dimini en Grecia, en la cual se combinan el antiguo estilo pintado
con formas meandricas y en cspiral. Ceramica de este tipo fué también
encontrada en Leucade y transportada de alli a la islas Trémiti en la costa
italiana del Adriatico, como lo atestiguan los resultados de las excaga
ciones. La misma actuo como estimulante en la Italia meridional, en la

cual durante cierto tiempo se produce al lado de la antigua ceramica in
cisa, una rica ceramica pintada, adornada escasamente com elementos en
cspiral. Desde la Italia meridional la pintura se ha trasladado a Sicilia,
en donde se produce su incorporacion a la cultura Stentinello. Es, pues,
la clara expresion cultural de una migracion de pueblos, es decir, de los
Elimios, y respectivamente los Morgetes, Ligios, etc.

Esta migration esta muy bien testimoniada historica y lingiiisticamen
te, pero no datada. Por intermedio de la arqueologia se podra ahora de
terminar también la edad de esa migracion. Considerando que la cultura
de Dimini desaparece alrededor del 2500 a. de]. C., ya en cse tiempo habria
comenzado la invasion de Italia. También aqui, como en todas las migra

1. L. B. Brun, Gli mwi vullu Cawnw dell: Arm: Candida. Parte I (Oollezione di monogra
fic preistoriche ed archeol., ed. dall' Istituto di Studi Liguri), Bordighera, 1946, p. 257 y sig.
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tiones de pueblos, no debemos tontar ton un solo avante, sino ton una
serie de olas de las tuales partitiparon distintos grupos. La tultu.ra Sten
tinello fué entontrada esentialmente en el Norte de la isla. Hay, sin embar

go, también teramita pintada en otras partes de Sitilia, espetialmcnte en
el Este]. Trefontane posee una teramita tritroma que retuerda fuertemen
te la de Dimini. El grupo de Calafarini es mas reciente que el de Stenti—
nello y atusa aun estasa pintura roja. Alrededor del 1900 florcte una vez
mas la teramita pintada en la tultura de Castelluccio. Esta tultura posce
tiertas relationes espetiales ton el mundo egeo, como por ejemplo obje
tos de adorno en hueso semcjantes a los de Troya. Pero no treo que esas
relationes hagan probable la suposition de una inmigration propia del
Egeo en este tiempo, sino que se trata simplemente de tontatto cultural.
Seguramente debc ser tonsiderada como una tultura dc protedencia asia
nita. La designation de{Qrsi, tomo tultura situla I debe ser dcsestimada
si sc quiere ver en los Situlos a un pueblo italito, 0 indoeuropeo en general,
lo que es lo mas probable. La tultura de Castelluccio no tiéne un taratter
europeo-central, ni indoeuropeo.

La lingiiistita y la arqueologia, como se ha visto, demuestran que hu
bo un tiempo en el tual la isla de Sitilia estaba inundada dc Asiénitos.
Con respecto a Cerdciia y aun mas a Cortega es aon hoy imposible esta
bleter sufitientes equivalentes arqueologitos para la determination lin
giiistita de la ola asianita, porque es todavia insufitiente la investigation.
En tambio, hay datos abundantes para la Liguria, y en menor numero
para las islas Lipari. En la tueva de Arene Candide se ha cntontrado
material teramito de Stentinello; ademas, se presenta aqui una alfareria
pintada, para la tual Brea entuentra unitamente paralclos en el Egeo’.

Una segunda fuente de influentias orientales, ton refcrentia a Italia,
la tonstituyen los paises danubianos. La gran tultura danubiana ejertio
su influentia, naturalmente, sobre la Italia septentrional y sobre la zona
adriatita de la Italia central. La mas antigua tultura apeninita es segun
Breaa en gran parte dependiente del subgrupo danubiano que floretio
en Eslavonia, Bosnia y Scrvia (Butmir, Vinoa II, ctt.)*. Decoration en
espiral, tcramita pintada y adorno personal dc Spaudylur, etc., lo confir
man ton toda evidentia. En la Venetia y cn la Emilia las tonditiones tro
nologitas aun no han sido atlaradas totalmcnte. También aqui, empero,
paretc que estamos frente al tomicnzo dc una fuciu dc la Europa ottidcn

_ 1. Sobre el Neolitico dc Sicilia compares: C. e I. Cnici, en "Reallexikon der Vorgcs
chichze" XII, p. 188.

2. L. B. Bun, l. t., p. 296 y sig.
3. L. B. Bun, I. t., p. 284 y 299 sig.
4. Honnmu-Mnuonw, l. c., p. 786.



tal, y la corriente de cultura danubiana debt haber llcgado mas tarde.
Vino a través de Istria y Carintia. junto a otros elementos, el hacha tipi
ca dc la cultura danubiana, el llamado Scbubleirrenkcil esta muy bien rc
prcsentada en la Emilia. Vasijas con orificios cuadrados, cuyo origcn pa
rece ser de Hungria, son abundantes desde Venecia hacia el Oeste y ca
racterizan la capa de ceramica pintada de Arcne Candide. De igual origen
son las pintaderas, tan abundantes en las cuevas ligures. En Liguria se
han enconrrado, no solo culturas de procedencia africana, europea occi
dental y asianica, sino también danubiana. Las relaciones peculiares entre
los Ligurcs por una parte y los Retos y Euganeos por la otra, quedan asi
bien explicadas. Rcsulta ademas atestiguada la afirmacion hecha desde
tan largo tiempo por Dionisio de Halikarnassés, y tan poco tenida en
cuenta, segun la cual los Pelasgos han tenido en Italia septentrional un
papel muy importante. Estos Pelasgos son idénticos a los Euganeos y a
los Retosl.

Durante el tiempo entre el 2000 y el 1800 a. de]. C. pueden averiguarse
en Italia las primeras influencias de la cultura nordica, 0 indoeuxopea.
En este lugar no necesitamos ocuparnos de ella. Debemos en cambio ocu
parnos de la presencia de la cultura del vaso campaniforme en Italia. Pues
ésta proviene de Espafia y, como veremos mas adelante, esta en intima
relacion con las manifestaciones culturales de la peninsula ibérica depen
dientes del Asia anterior. Se han clasificado hasta ahora cuatro grupos
de la cultura del vaso campaniforme en Italia: una en el Oeste de Sicilia
(grupo de Villafrati), otra en Cerdefia (con los dos subgrupos de Sassari
y Cagliari), una en la costa de Toscana (Cueva A1l'Onda) y la ultima
cerca de Verona (grupo Remedello) en la Italia septentrional. E1 modo
como se presenta la cu.ltu.ta del vaso campaniforme en Italia, en peque
1"ias areas aisladas, habla de una difusién realizada de manera muy irregu
lar. Diremos sobre esto algo mas, cuando hablemos sobre la peninsula
ibérica. Aqui debe sefialarse fmicamente la posibilidad de relacionar la
presencia de los vasos campaniformes en Sicilia con la afirmacién de Tu
cidides, segén la cual los Sicanos eran originarios de Espaiia. Podria ha
berse tratado de un acontecimiento secundario, por ejemplo de un com
bate entre tribus parientes. Puesto que en el 2000 a. de _]. C., los Ligios
(Protoligures) estalpan en el Sudeste de Espafia, debieron poseer también
la cultura del vaso campaniforme. He seiialado, mas arriba, que la noticia

1. Muchos investigadores ya no consideran, como lo hiciera Livio y Iotros, a los Retos
como fugitivos de origen etrusco; a raiz del analisis moderno de sus incripciones se los con
sider: descendientes de una capa mucho mas antigua, segfu: Kretschmer también en la Italia
septenrrional, como en el Egeo. Por lo demas lo uno no quita lo otro. Los Euganeos pueden
ser de riempos neoliticos; los Retos, en parte por lo menos, pueden ser mas tardios.
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de Tucidides debe tomarse con destonfianza. Los demas grupos dc las to
lonias de esta cultura en Italia, con exception quiza de la de Cerdeiia, eran
demasiado exiguos para ocasionar una influentia mas duradera en la ve
cindad, aun cuando debio tratarse de una capa tonquistadora y enérgica.
Ella deja en la cultura italiana continental escasa huella (contrariamente
a la Europa central, en la cual se advierte la influencia del vaso campa
niforme hasta la temprana edad de bronte). Laviosa-Zambotti tree por
cierto que la cultura de Polada de la temprana edad de bronce en cl Vé
neto procede de la cultura Remedellol. En todo caso la prescncia de los
vasos campaniformes en distintas partes de Italia nos muestra las com
plicationes ton las cuales hay que contar.

Merece también arention la cultura de Lagozza, la cual en Arene Can
dide sigue a la capa influida por la egeo-danubiana. Se puede decir que
ella representa a la cultura neolitica tardia de Liguria, tanto en tierra
francesa como en la italiana. En el estado tardio, ya declinante, pudiera
aim representar también la temprana edad de bronte de esa region. La
viosa-Zambotti ha demostrado que esta cultura se entuentra en conexion
con la cultura de Cortaillod de los mas antiguos palafitos suizos, con el
Neolitito de las cuevas frantesas del Sud y con la cultura francesa central
de Camp-de-Chasseyz, es decir, que posee esencialmente un caracter eu
ropeo occidental. Sc habria producido, en consecuencia, una reaction con
tra el desborde egeo-danubiano. Si es dcbido unicamente a las relaciones
culturales, 0 bien a una nucva inmigracion, itodavia no puedo discrimi
narlo. La interpretation lingiiistita de estos hechos es aim imposible. En
todo caso, los testimonios lingiiisticos demuestran que no han sido bo
rrados los elementos asianicos. Por otra parte, la extraordinaria superpo
sicion indoeuropea sufrida por los Protoligures desde cl final de la edad
de bronce, hace sumamente dificultosa toda clarification de los hechos.

La peninsula apeninita, la Liguria y las islas del mar Tirreno han te
nido en sus principios _SCgll1D testimonian las fuentes— una poblacion
que ha vcnido desde Africa, y que por lo tanto era de origen hamitico ot
cidental. Alrededor del 2500 se le sobrepuso una ola de inmigrantes asia
nitos, entre los cuales jugaban un rol principal los Elimios y los Ligios.
Es posible que el camino empleado los llevara a través de la Italia meri

1. Pu LAviosA-Zaunorri, L; pii antirbr culture agricola europa, p. $0; La Jtaxiaru li Loan
ml Trmfinu r lama imporrarqa in rappvrta alla prcirtoria atuiua, cn "Arch. per l'Alt0 Adigc"
XXXVII, 1942, p. 39].

Z. P. Lavxosa-Zaunorrr, [4 uramica di Layqa e la civiltd palafitticala iraliana, en "Bull.
di Palemol. ital" III, 19j9, p. 61, IV, 1940, p. 83; Civiltd palafitticala lombarda a civiltl di Go

larércacnggliv. arch. dell'anriea tina e dioeesi di Como" 19§9; compares: ademis L. B. Bun.bi
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dional, Sicilia, Cerdeiia, Corcega y Liguria, pero es muy probable que
hayan existido conexiones inmediatas entre Sicilia y Liguria. Una mas
tardia migracion proveniente del Africa no se puede reconocer, pero si
en cambio una de Espana; para la Liguria una de Francia o de la region
de los palafitos. En Sicilia el elemento elimico se ha conservado bastante
puro y pudo quiza por ello llegar hasta el periodo historico; en el resto
de Italia se ha mezclado con el africano, creando nuevas etnias, las cuales
han sucumbido todas bajo el diluvio indoeuropeo, con excepci6n de los
Protoligures, que sobrevivieron por lo menos parcialmente en los Ligures
historicos.

ESPANA

Con excepcién de los caucasistas, no hubo durante largo tiempo quien
dudara del origen africano de los Iberos, es decir de los pueblos surgidos
del gran grupo europoide de los Hamitas occidentales. Mientras la iden
tidad de nombres con los Iberos caucasicos fué estimada una casualidad,
se di6 mayor fuerza al hecho que existiera en Mauretania una tribu, los
Nektiberos, cuyo nombre contenia el mismo elemento. Los caucasistas ex
plicaban esta circunstancia diciendo que probablemente también el Africa
del Norte habia sido influida por las lenguas caucasicas, suposicién que
va tomando mas y mas arraigo. Ya Huebner expreso la hipotesis que pu
dieron haber ido Iberos de Espaiia al Africal; este parecer lo comparte
Trombetti, cuyas intuiciones eran generalmente mejores que sus demos
traciones. Trombetti habla explicitamente de una capa vasco-caucasica 0
ibero-eaucasica. Sostuvo ademas que los elementos hamiticos eontenidos
en el Vasco son mas cercanos al Hamitico oriental (Kushitico), que al
Hamitico occidentalz, basandose ante todo en las investigaciones de Schu
chardt°. Por su parte Gomez Moreno opina que, si en realidad existc en
Espaiia y Africa una capa comun que. pueda atribuirse al Ibérico, ella de
ningun modo es hamitica (libica)‘. Mas tatde Zyhlarz, uno de los mejo
res conocedores de las lenguas hamiticas, ha encontrado- en el analisis

1. E. Hunmu, Monumenta lingua: Ibericae 118, Berlin, 1893.
2. A. Tnoussrrr, L: origini della lingua bums, 1925.
3. H. SCHUCEARD'1', Zur metbvdircbm Erforrcbung der Spracbvenvandrrcbnfr (Nubirtb usd Bvi

kinb), en "Rev. intem. de. Et. Basques" VI, 1912, p. 267 y Bmkircb-bumirircbe Wortvergleklumyn,
l. c. VII, 1913, p. 289.

_ _ 4. M. Gémzz Monuuo, Sobre la: Ibero: _y iu [mgm, en "Homenaje ofrecido a Menéndez
Pidal" IH, 1929, p. 494.
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de inscripciones ibéricas, que ellas indudablemente no pertenecen a lengua
alguna libica; mas no se atreve a decir, ya que desconoce las lenguas cau
césicasl. Tovar cree sin embargo poder oponerse en parte al punto de vis
ta de Zyhlarz. Cuando éste dice, con respecto a la lengua vasca, que esti
fuertemente iberizada, es decir llena de palabras hamiticas y africanas cn

general, se ve claramente que cousidera a la lengua ibérica como u.na len
gua hamiticai'. Lo mismo acontece con Pokorny, el cual define al Vasco
como lengua mixta caucaso-ibérica, originada por el hecho que los Iberos
(hamiticos) vencieron a la anterior poblacion (caucasica), imponiéndole en
gran parte su idioma“. Veremos mais tarde que lo cierto es justamente al revés.

Las vacilaciones existentes en la investigacion lingiiistica reference a
la cuestién de los Iberos, se engendran del hecho que los unos ven en ellos
una conexion africo-libica, mientras la misma es puesta en duda por los
otros, que creen mas probable una conexién con los pueblos del Caucaso.
Si esta ultima concepcién no ha logrado mayor consistencia, se debe a
varias razones. Primera, el conocimiento incompleto del ibérico, deplo
rado ya por Tovar, hecho que en parte puede ser mitigado recurriendo a
la investigacién toponimica; segunda, la dificultad de colocar a los Iberos
y a los Caucasicos en conexion histérica. Nadie, en efecto, ha logrado
imaginar de qué modo y cuando pudieron haber venido a Espana o al Sud
de Francia pueblos emparentados con los Caucasicos. Bosch-Gimpera, cuyo
mérito en la investigacién prehistorica no puede tener mengua alguna,
ha tomado en sus investigaciones etnog6nicas‘ referentes a los Iberos y
Vascos una posicién que no podia favorccer la solucién del problema.
En oposicion a su parecer existen suficientes motivos, tanto historicos
como lingiiisticos y arqueolégicos, quizés también antropologicos, que
atestiguan una inmigracién hacia el Oeste de Europa de pueblos proce
dentes del Asia anterior (caucasicos 0 asianicos).

Estas posibilidades volveremos a examinarlas paso a paso. Ya habia—
mos visto que los Elamios, mezclados con otras tribus, habian llegado
hasta Sicilia y Liguria. Estos hechos comprobados histérica, lingiiistica
y arqueolégicamente con toda evidencia, ya no hacen aparecer tan enig
matica la llegada de elementos del Asia anterior a la peninsula ibérica.
Ciertamente por via historica ya no se puede averiguar mas, pero quiza
se pueda encontrar algo histérico rastreando los mitos, como por ejemplo

l. E. Zvutnz, Zur angcblirbm Verwmdtrcbaft de: Barkirrbm mit nfri/wnircbm 5`pracbm,
en "Praehistorische Zeitschrift" XXIII, Berlin, 1932.

2. A. Tovn., l. c., p. 14}.
3. _]. Poxonmr, en "lleallexikon der Vorgeschichte" VI, p. 5.
4. Lols trabajos de Bosca Gnmrmu referentes 1 esto han sido enumerados en muchas par

tes, especialmente en su compendio citado al comienzo.
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cl de la princes: Pyrene, de la cual tomarian su nombre los Pirineos. Otros
epemplos son el ciclo de leyendas alrededor de Tartessos y los cuentos de
Hercules. Me hmito a someter a personas mas Competentcs la revision del
material ba]0 este punto de vista. Aqui, ante todo, nos concentraremos
sobre los resultados obtenidos en las investigaciones linguisticas.

Schulten ha publicado dos trabajos, en los cuales intenta demostrar la
existencia de una colonization intensiva de Espana por intermedio de los
Etruscosl. El que lee atentamente ambos trabajos llega a la conviction
ue Schulten a rta muchas ideas ciertas valiosas ro u ` Y . P6 q e as rmsmas

no siempre han sido hondamente meditadas ni maduradas. En parte ello
es debido al escaso contacto que se tiene con los progresos hechos por la
historia y lingiiistica asianica. Schulten no hace una exacta diferencia
cion en lo concerniente a la inmigracion de Asianicos, Tirrenos y Etrus
cos, asi como tampoco tiene en cuenta la mutua relation existente entre
esos pueblos. La extraordinaria cantidad de material que acumula demues
tra primeramente que han llegado auténticos Asianicos a Espana, es decir
integrantes del tronco lingiiistico hurro—elamico, y con ellos probable
mente también Lélego-khatianos, quizas también Reto-tirrenosz. En su
segundo trabajo ante todo intenta demostrar que al final del II milenio
antes de J. C., los Tirrenos llegaron a Espana y fundaron el reino de Tar
tesos. Segun él, el alfabeto usado en ciertas inscripciones de Lusitania ay
de Bética, es el de la antigua escrituta Tartesia, continuation de un antiguo
alfabeto tirreno, el cual se habia formado en la jonia microasiatica. Se
gun Schulten la lengua de las inscripciones lusitanas es la tirrena. Kret
schmer se inclina a aceptar este niltimo punto". Gomez Moreno se envuelve
en altivo silencio sobre las teorias de Schulten‘. Sin embargo también
él dice que la escritura tartesia es de un tiempo "cuando suena en el
oriente el nombre de turtot y mrtit para designar nuestros tartesios"
También Gomez Moreno niega el origen fenicio de este alfabeto, au.nque
en lo demas expone opiniones completamente distintas de las de Schulten:

1. A. Scmrtsmu, Di: Errutkzr in Spanien, en "Klio", XXXII, 1930, p. 365 y Lat Tirtma:
m Etpaia, en "Ampurias" II, 1940, p. 33 (lo mismo en aleman, "Klio" XXIII, 1940).

2. La influencia danubiana en la cultura de Dimini en Tesalia es escasa ciertamente,
pero no excluye la posibilidad de que hayan llegado elementos reto-tirrenos, naturalmente
en esczso nfnmero, con los hombres de Dimini, hurro-elamicos, que vimeron hacia Italia. Ya
cn Italia misma las etnias danubiana y asianica han estableeido un mayor contacto, X no so
lamente en la Liguria, donde consta arqueolégicamcnte, sino tatnbién en Italia meridional,
en donde estas relaciones deberan investigarse con mas detention. Por lo cual, elementos reto
tirrenos pueden haber llcgado juntamente con los Asninicos en occ1dente.·Sera casi impo
sible sepatar este grupo del grupo tirrcno inmigrado en los tiempos mas recientes.

3. P. Kunrscnusn, en "Glotta" XXX, 1943, p. 213.
l _ 4. M. Gémzz Monsuo, Lat lmgwt bitpahicat, en "Bol. d. Setmnano deEst. de Arte y

. Arqucologia", Valladolid, 1941-1942, XXVIII-XXX y [4 etcritura rbinm, en Bol. de la Real
Academia de la Hist." Madrid, 1943, p. 251.
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"una escritura acaso la mas vetusta entre las lineales de cepa cretense
—dice— anterior de seguro al alfabeto fenicio y, desde luego, a todos los
europcos, siguiéndole directamente, como filiacion suya, el ibérico". Su
interpretacion de los signos es muy distinta de la de Schulten. Para nos
otros el problema tiene interés en lo que atafie a la cuestibn si el alfabeto
tartesio puede ser considerado como un testimonio para una inmigracién
proveniente del Egeo, durante el II milenio. Gémez Moreno opina favo
rablemente. Segun nuestra estimacion, el alfabeto de Tartesos puede ser
consideradosin mas como una creacion local, que tuvo lugar en el tiempo
de los viajes comerciales de los Fenicios. Gomez Moreno no objeta que
se hayan utilizado muchos signos fcnicios. Que junto a ellos también apa
rezcan otros egeos no es de extraiiar, si no se olvida que los Fenicios tu
vieron factorias en Creta y en otras partes del Egeo. En sus viajes a través
del Mediterraneo occidental habian venido seguramente con ellos gente
de la mas diversa procedencia. Estos casos nunca pueden representarse tan
extraordinariamente complejos, como realmente lo son. Para una coloni
zaci6n de Espafia prefenicia, después de la migracién elamica no hay su
ficientes puntos de apoyo. Debe excluirse bajo todo aspecto el alfabeco
tartesio como testimonio para la hipotesis tirrena de Schulten. Sus lec
turas de las inscripciones lusitanas suscitan dudas. Si suponemos su vera
cidad, nos extraia por ejemplo que no se presente ningfm sonido f, el cual
era seguramente propio de los Tirrenos. Resta entonces muy poco que ha
ble en favor dc la concepcion de Schulten, quiza el nombre del rey Ar
ganthonios, el cual en efecto puede ser tirreno, y la relaci6n del nombre
Turtuar, Tam: con Tuna, que fuera punto de partida de los Tirrenos, lo
cual es muy posible en vista de las formas de nombres como Turdemni,
Turtmmi. Argumentos como éstos certifican unicamente que los Tirrenos
han participado de alguna forma de los viajes a Tartesos. A pesar de lo
cual, debe tenerse muy en cuenta la cuestién de los Tirrenos. No es impo
sible que alguna vez sea solidamente fundamentada.

La intencion principal de Schulten, de demostrar que los Etruscos ha
bian invadido Espaiia viniendo de Italia, y se quedaron como capa seiio
rial para bcneficiarse de las riquezas mineras, puede considerarse como
fallida. Si los Etruscos en época tan tardia —se trata del periodo alrede
dor del 7<X)-520- hubiescn jugado un papel tan importante en Espafia,
scguramente la tradicion lo hubiera mantenido vivo. Schulten tampoco
puede prescntar elemcntos lingiiisticos indiscutiblemente etruscos. Las
pruebas aducidas por este autor nos seiialan, como ya hemos dicho, una
inmigracion arcaica de pueblos asianicos. Uno que otro indicio puede
cstar en conexion con la inmigracion tirrena, como quizas también el
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nombre de 5`agsutsm, cuando se lo pone en relacion con Zokynrbu. El dato
dc los historiadores antiguos, que los Cartagineses habian impedido pasar
las columnas de Hércules a los Etruscos, nada demuestra en favor de la
hip6tesis de Schulten, asi como tampoco una eventual influcncia artistica
de Etruria sobre los monumentos de artes locales. Schulten por lo demas
ha comprendido que su material de prueba no puede, indudablemente,
referirse a los Etruscos ni a los Tirrenos, sino que repetidamente seiiala
hacia el Asia menor, es decir, testimonia la inmigracion asiinica. Sus
etimologias de topénimos espaiolcs derivadas de nombres etruscos de
personas, no son indudables y a veces resultan forzadas. Esos top6nimos
encajan facilmentc en la gran capa de nombres diseminados por todo cl
Mediterraneo, cuya fuente esta en el Asia anterior.

No queremos repetir este testimonio aqui, pero si completarlo con al
gunos indicios. Ante todo tendremos en cuenta el nombre mismo de los
Iberos. Como ya hemos mencionado, los volvemos a. encontrar en el Cau
caso. Seguin los caucasistas hay alli una base ber/mer‘, que también se en
cuentra en el nombre de los Imeritinos. Segun joscfo Flavio fueron des
cendientes de los Iberos los Tabal, hoy dia llamados Mingrelios’. Con el
dificultoso nombre de Tarrmw no necesitamos ocuparnos aqui. En nues
tro cuadro es una singularidad sin importancia. Quiza su sufijo -:::0:, no
sea otra cosa que un producto de compensacién tardio, o debido a elemen
tos llegados con los Fenicios. La aparicién de otro nombre tipico del Asia
menor en el interior de la peninsula, en donde no hubo colonizacién de
la costa, es mucho mas notoria y resulta un apoyo para la suposicion de
la gran antigiiedad del nombre de Tartumr, el cual procederia del tiempo
de la migracion elamica. Se trata del Tcrmu, arevaco, que también suele
presentarse como Tcrmurc, Tarmrmtla y Tarmermr, es decir ya con tres su
fijos distintos junto a la forma pura. Este cambio no es debido a los au
tores antiguos, y, como en muchos casos parecidos (tal es también el de
Tartuxas), puede suponerse debido a distintas formas del nombre, en una
region donde hay mezcla de poblaciones. Temzeua: aparece dos veces en
Pisidia. Ademas la raiz term- abunda en topénimos del Asia menor; Ter
mmz, ciudad caria; Termilc, lugar cario; Termerian, cabo en Caria; Termmx,
montaiia cerca de Esmirna; Termiln, nombre local de los Licios. Termu,
Termcmu puede considerarse entonces como lélego-khatico. Los sufijos de
las otras dos formas, segun concepcién de Kretschmer serian de la lengua
reto-tirrena y seiialarian asi la presencia de este clemento en el interior
de Espafia. Otros pensaran mejor en el Ilirico o en el Véneto. Los Areva

1. R. Bnmcunmimm, en "Festschrift f. W. Schmidt", Wien, 1928, p. 7.
2. R. Bmrcasnrxsn, en "keallexikon der Vorgeschichte" VI, p. 252.

157



cos fucron Ccltibcros. gQué forma habrén prcfcrido cllos? El porvcnir més
brillamc cntrc todos los uombrcs dc la. peninsula ibérica lc cupo a la desig
nacién regional Hixpanm. La b es, probablemente como cn los casos dc
Hixpalig Hébem; y otros muchos, un agregado dc los zutorcs antiguos
(compérese sin embargo pag. 190). Tcnemos cntonccs una forma original
en Irpmziu, Ispalir, junto a la cual esta a veces rambién Spania, 5`palir.
Parece ser el mismo caso de Irbarcu, Barca y ocros parecidos, que encontra
mos en Schulren, Nummztia I. Esa i- protética no solamcnte es considera
da por lo comfm como caracteristica de la lengua ibérica, sino también
como restimonio de sus relaciones africanas. Por ello debemos volvcr sobrc

esco orra vez con mayor derenimienro. Aqui sera examinado énicamentc
si en Hirpunia e Hirpali: hay realmente una i- protética, 0 si la i- perte
nece a la raiz. En este nilcimo caso, cs bien posible que posteriormente pre
valeciese una erimologia errénea que dié lugar a las formas Spania y .S`puli.r,
en base a analogias. Si recordamos que tenemos en Armenia mcnor un
Irpa, en Licia una Irpadé y en Asia menor (en la cual se mantuvo con fre
cuencia la aspiracién inicial de la lengua hurro-elamica) se pfcsenta tam
bién un Hirpa, enronces se preferira la scgunda posibilidad. Irpinum (Car
petani) y .S`p4llmJe: (Canvmtus cacmruuguxtrnxix) pucden agregarse aqui
también. No nos parece insubstancial la frecuente aparicién dc nombres
del ripo dc Kirm en Espafna, sobre todo cl dc Kirm y Cana. También qui
siera subrayar los nombres formados con la voz Alba. Schulten no los

prescnta en sus paralelos con nombres del Asia, quizas porque no quiso
privarse dc tamafxa pieza fundamental para su l1ip6tesis accrca dc los Li
gurcs. Pero nosotros debemos tomar los hcchos tal cual sc presentan. Gar
cia y Bellido sin duda tiene razén al considerar a los Albioncs del Noroestc

de Espafia como un pueblo no—indoeuropeo, que esta cn conexién con los
pueblos 'medirerraneos` (léase asianicos)‘. La lista que sigue habla de
por si claramcnte, aun cuando no puede tener la pretension de ser completa:

Album, ciudad en el Caucaso
Albarmi, tribu caucasica
Albunur, rio del Caucaso,
Alba, ciudad en Creta,
Albani, los Albancscs actuales,
Albanum, lugar en la Pannonia inf.,
Alba julia, ciudad cn Apulia,
Alba Longo, ciudad en cl Lacio,
Albula, antiguo nombre del Tiber,
Alba, rio de Sicilia

Alba Tuczur, ciudad de los Aequi,
Album Ingaunum, ciudad de Liguria,
Album Inrimilium, ciudad de Liguria

Alba Pampeia, ciudad de Liguria,
Alba Augurta, ciudad de los Elycoci en la

Gallia Narb.,
Alba Dacilia, lugar de la costa ligur.,
Alba Helvbrum, ciudad de la Gallia Narb.,
Albany: pagu: Bmwmtanorum.· QL, IX, 1455,

cn la Tabula alinuataria Ligurum Barbie
mmm,

Albici, tribu de la Gallia Narb.,
Alba, ciudad de los Varduli en Hisp. cit.
Albianu, tribu del Noroeste espanol,
Albula, ciudad en la Mauretania,
Albion, Britannia.

1. A. Glitch y Banuuo, La: Albinm dd Nam do Erpaila, en "Emerits" XI, 1943, p. 418.
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El nombre de los Morgetes aparece quizas también en Murgu del Sud
dc Espana, lo cual hablaria mucho en contra de una derivacion indoeuro
pea de Morgetes (véase cap. IV, pags. 141-2). La raiz aparece otra vez entre
los Celtas del Sud de Espana en el extrano toponimo Lacimurgi; aun cuando
tampoco aqui se lo considerara como célticol. Con Lam; Ligwrinur apa
rece profundamente en el Sud de Espana el nombre de los Ligures. Cual
es nuestra posicion acerca de ello ya la hcmos expuesto. Pero sea aqui
nuevamente precisada: cuando se nombra ailos Ligios o Ligures en Es
pana, ello no testimonia la existencia de unapoblacion ligur primitiva
en toda la peninsula, aun cuando tampoco debe atribuirse a transcripcio
nes erroneas, y mas bien a la presencia de restos protoligures venidos con
la migration elamica a Espana.

A1 contemplar el mapa de Schulten en su trabajo sobre los Etruscos
en Espana, se podria llegar a la creencia que la masa de nombres asianicos
se limita esencialmente a la costa Sud y Este. Seguramente estuvo alli
muy representada la toponimia asianica, puesto que tuvo lugar en esa
costa el primer empuje de los inmigrantes asianicos. El cuadro general, sin
embargo, puede resultar enganoso porque la sobreposicion del contingente
incloeuropeo ha tocado desigualmente las porciones interior, oriental y
septentrional de la peninsula; contingente que en parte era céltico y en par
te precéltico. Como justamente nos ensena el caso de los Albiones, los
pueblos del Asia anterior tomaron pie también en el Noroeste de la penin
sula. Alli pueden igualmente comprobarse sus bienes lingiiisticos, como
lo ensena nuestro indice de nombres del tipo de Kirm. Una revision mas
detenida traeria aun muchos hechos.

Ciertamente no existe razon alguna para negar la existencia de com
ponentes africanos en la lengua ibérica, pero considerar que la lengua ibé
rica fuera una lengua hamitica es un absurdo. Schulten, que sostenia este
punto de vista tan extremo en Numzmtia I, tanto que consideraba africa
nos a los Ligures, llegados con anterioridad, ha hecho précticamente una
total retirada en sus trabajos sobre los Tyrsenos y Etruscos de Espana.
Muchos de los nombres que antes ponia en relacion con el Libico, en esos
trbajos figuran conexos con el Etrusco y el Asia menor, y también al
gunos con el Africa del Norte y Sicilia. En la mayoria de los casos tendra
razon; pero tampoco se debera ir muy lejos en este sentido. En Mesopo
tamia y mas aun en Siria vivian también Semitas, no debiendo perderse
de vista que los nombres de esa region no son necesariamente asianicos.
Por esta razon yo no contaria a Tbapxakur, como lo hace Schulten, entre los

1. Una derivation céltica inrenta F. Rmuzzo, en "Riv. Indo-Graeco-Italica" VIII, 19245
compérese con H. Kama, en "Glotta", XX, 1932, p. 189.
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testimonios asianicos, ya que habla en contra la 9. En Espana se presen
ta un caso parecido en Hippo, la cual aparece dos veces en la Bactica y en
tre los Carpetanos, repitiéndose en Africa algunas veces. Podria tratarse
de un nombre africano antiguo, aun cuando es sospechoso de ser fenicio.
Pero gpodra contarse con la existencia de topénimos fenicios tan adentro
del pais, como entre los Carpctanos? Este punto de vista vale también
para cl Bilbili: de los Lusones, parecido a nombres como Silsilix (Baja Nu
bia). Estamos quizas frente a la capa basica africana del Ibérico. E1
nombre de Ilibcrri: se valor6 siempre como un especial testimonio que
corroboraba las relaciones entre los Hamitas occidentales con Espana y
el Sud de Francia. Ili< iri se coloca al lado del semitico ir "ciudad", bmi
junto al vasco bmi "nuevo", voz que también en Copto (Egipcio reciente)
significa la misma cosa. Todo junto Iliberri: significaria "ciudad nueva",
una etimologia razonable en lo del sentido. Ili, iri no s6lo encuentra sus
equivalentes en el Semitico, sino también en el Sumero uru, ciudad; tam
bién una palabra khatica entta en la comparacion, um "ciudad" (algo du
dosa) y finalmente tenemos la palabra ur (dravidico) que también signi
fica "ciudad". Se trata, evidentemente, de una antigua palabra cultural.
La vocalizacion existente en la lengua ibérica corresponde ciertamente a
la lengua semitica, por lo cual queremos conccder que ése sea su origen.
Hay ademas en Espana otros toponimos compuestos con ili. Aqui corres
ponde quizas la algo obscura °El1B1Ggyr] de Hekataios, la cual es colocada
por Schulten junto a la mas tardia Iliturgi:. Ilipula esta representada en
el Sud de Espana cuatro veces, entre ellas una vez como nombre de mon
tana. A lo mejor es diminutivo de Ilipa, y en este caso es dudoso que
se derive de ili. Entre los Contcstanos tenemos también un °l7uw.Eg de

origen dudoso. Todos estos nombres debieran ser investigados en un solo
conjunto. Probablemente se presentarian entonces muchas sorpresas. Con
los nuevos conocimientos de la investigacién lingiiistica en el Este del
Mediterraneo y en el espacio del Asia anterior, aun nadie se ha acercado
a estos problemas.

A pesar de ello, no puede dudarse de los componentes africanos en la
lengua ibérica. La explicacion dada por Tovar de ibér. ebay:-m, como "pie
dra de", habla de por si; ya que esta fundada en la combinacion de para
lelos libicos y semiticos. Ella arroja también un poco de luz sobre la con
formacion interna de la lengua ibérica. Zyhlarz, como ya hemos mencio
nado, le niega toda re1aci6n con la lengua hamitica occidental; Tovar cree
salvarla en algo, aun cuando no rechaza completamente el punto de vista
de Zyhlarz. Un rol importante ha jugado en las consideraciones sobre el
origen africano de la lengua ibérica, la cuestibn de las diversas protéticas,

160



ante todo la de la I- y la de la 4-, las cualcs en las lenguas hamiticas y su
danesas forman una espccie de articulo‘. En Berber la protesis suena, se
giin Schuchardt, masc. sing. (u) 4-; fem. sing. :4-; masc. plur. i-; fem. plur.
ti-; i- y ti- se usan también en el singular. Por lo cual Schuchardt com
para la palabra libica T-illi-b4ri.r con la ibérica Il(l)iberri.r’. I-B4rc4 esta
junto a B4rc4, etc. En lineas generales podria hacerse valer esta aparicion
en Espaiia como una caracteristica de la influencia hamita occidental,
aun cuando este elemento es de caracter ambiguo. En la lengua khatica,
ri- por ejemplo, es un prefijo con funcion pronominala. La i- protética sc
prescnta frecuentcmente, con un uso puramente eufénico, como sucede en
la lengua elémica antes del sonido .r‘. La valorizacion del prcfijo 4- es
aun mais dificultosa, puesto que, como ya lo hemos visto, es también una
caracteristica de la lengua lélego-khatica, aun cuando tampoco falte en
la irania. Casos como el de Tagux-/1tt4gu.r y Turi4-Aturux, se podrén consi
derar mejor refiriéndonos a su raiz. El ampliamente difundido nombre de
rio Tum: tiene un probable origen asianico.

Todo considerado, podemos decir con raz6n que los indicios que ponen
al Ibérico al lado de las lenguas asianicas, son de mucho mayor peso que
los de su derivation africana. En el sentido fonético la ausencia de un so

nido f habla muy en contra de la supremacia de la ini1uencia africana,
ya que las lenguas hamiticas, inclusive la egipcia, son expresamente lenguas
f ‘. No quiero decir con ello que deba excluirse en absoluto una contribu
ci6n de lenguas africanas.

Es natural que la influencia asianica en la peninsula se haya impuesto
con diversa intensidad; ademas en las diferentes provincias se establecieron,
segnin mi opinion, distintas tribus asianicas, con desiguales grados de pa
rentesco reciptoco. Consecuentemente, no se puede esperar que se haya
difundido en la peninsula una lengua totalmente uniforme°. Dcbc supo

1. H. Scuucnaunr, en "Wiener Zeitschrift f. Kunde d. Morgenlandes " 1908, p. 246;
1912, p. 23 y en "Mitteilungen d. Anthrop. Ges. Wien" XLV, 1915, p. 120; Poxoxxn, en
"Reallexikon d. Vorgeschichtc" VI, p. 7.

_ _ 2. Schuchardt considera a la i- de lllibmi como protética, porque aparcce tammén un
Pero este KCSEIHIOIIIO PIOVICHC de CICEDPOS g6(1COS Y hay QLIC CXPllC2I'lO [3.1 vet PQI 1113

logia de la pareja I:p4ni4 y .S`p4ni4, sobre la cual hemos hablado mas arriba. S1 Labem fuera
una forma auténtica, la derivacién dc iii ‘ciudad' caducaria; se la podria comprender, cntonces,
como Li-bumi.

3. E. Fomum, en "Glorta." XXVI, 1938, p. 197.
_ __ __ 4. E. Locxsn, Bcmerkxmgm zu oimr griccbixcb-/zl¢in4::2:ti:c}1:n Lauxerrclmnmag, en Glotta

XXV, 1931, p. 167.
_ 5. Tardias inscripciones suribéricas como la de Hunmmn, Mon. Ling. Ib. N° XLIV.de

Castulo, que comienza con m. falvi. g4ra.r4, no certifican nada, puesto que aqui pudieron in
troducirse facilmente palabras romanas y sobre todo nombrcs (como cn el caso ptescnte de
Fulvius).

_ 6. Estrabén III, 1, 6 dice expresamente que los Turdetanos no poseen la misma lengua
que los dcmas ibcros, por lo dcmas estos ultimos no bablan un idioma complctamente nnitano.
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nerse desde un principio una abundante articulacion dialectal, la cual con
cl correr de los tiempos debera haberse intensificado a raiz de su evolu
cion interior. Por lo cual seria un milagro si se notasc, en el comienzo del
tiempo historico, la existencia de una fuerte unidad dcntro de las lenguas
no-indocuropeas de Espaiia. Debemos estar satisfechos, al contrario, si
podemos reconocer grandes grupos y separarlos del Indoeuropeo. Ademas
debe contarse con la existencia de tribus preindoeuropeas, las cuales no
fueron tocadas por la inmigracion asianica. Aun no se pudo reconocer a
estas ultimas lingiiisticamentel. En cambio, dentro de las tribus influidas
por los Asianicos puede determinarse una clara diferencia entre un grupo
del Norte y otro del Sud. A los primeros se les puede llamar Iberos en el
verdadero sentido, y a los oltimos Tartesios, porque encontraron en
Tartcsos un centro politico al cual se incorporaron. Pero no debemos
olvidar que el reino de Tartesos es una formacion tardia al igual que su
escritura, y por lo tanto no nos puede informar sobre la situacion existen
te en e1 III y II milenio a. de ]. C.“. Para evitar cualquier falsa interpre
tacion, dejaremos de lado el nombre de los Tartesios aqui, y hablaremos “
unicamente de Iberos del Norte y del Sud. Con ello suponemos ya como
cierto un intimo parentesco entre ambos grupos ibéricos, el que, sin embar
go, necesita demostracion. Esperamos que en lo sucesivo logremos pre
sentarla. A la capa primitiva comun del III milenio, de que ambos han
surgido y posiblementetambién otras ramas que ya no pueden individua
lizarse— la llamaremos protoibera o hispana, expresion que nos parece
adecuada para nuestro fin.

Avieno trac el dato que los Iberos salian de la region del rio Tinto,
que también se llamo alguna vez Ibmu. Esta noticia es desestimada por
muchos. Se considera a los Iberos de esa region como intrusos tardios que
fueron alli a raiz de la mineria. Esto resulta increible, porque la potencia de_
Tartesos lo habria impedido ciertamente. También cl nombre Iberu: del
rio habla en contra de tal hipotesis, puesto que los nombres de los rios
no suelen cambiar tan facilmente. No veo por ello motivo en dudar de
la vieja tradicion. En general soy partidario de que se preste crédito a
las tradiciones, siempre que no existan razones de fuerza mayor que obli
guen a lo conrrario. Que el foco evolutivo mas antiguo de los Iberos se
encuentre en la Espaiia del Sud central, me parece comprobado por razones
arqueologicas, sobre las cuales hablaré posteriormente con mas detalle.

Naturalmente seria falso romar estas palabras en sentido estricto, y considerarlos como idio
mas tozalmente distintos.
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Queremos demostrar, aqui, que a nuestra concepcion sobre el intimo
parentesco entre los Iberos del Sud y del Norte no se oponen las conside
raciones lingiiisticas. Existirian, si hubiese entre las lenguas del Sud y del
Norte tan grandes diferencias que no se pudiera pensar en un comon origen
de las mismas. En este caso no seria licito hablar de una lengua ibérica
meridional, y dcberia darse a esa lengua un nombre distintivo, quizas el
de lengua tartesia, sin excluir con ello que pudiera tratarse de una lengua
hermana de la ibérica.

Gomez Moreno se ha ocupado de las relaciones entre las lenguas
ibéricas del Norte y del Sud', llegando a la conclusion que existen dife—
rencias, tanto lexicales como fonéticas, aunque "no satisface para acre
ditar diversidad a fondo entre ibérico y tartesio en cuanto a su lengua"
gComo se comportan entre si estos grupos de lenguas? En lo referente a
los toponimos, existen claras relaciones entre las raices de las palabras,
las cuales, como asegura Gomez Moreno, no se basan en un rubrmzrum li
bico comnin, aun cuando aparezcan en Africa, como tarnbién en Aquitania
y Liguria. Un ejemplo oportuno es la serie: Ilurcix (vasco), Ilarci (bastet.),
Ilurgix, Ilurgan, Ilura (turdet.), Ilura (laiet.), Ilura (aquit.), Ilurbida (carpet.),
Ilzr:0 (conv. caesaraug.), a lo cual se agregan los nombres de los dioses
noribéricos Ilura e Ilurbcrrixo. Mas imponente adn es la serie: 5'egia (vasco)
5`egida (arev.), 5`egida (turdet.), Segida (célticos), Segimmon (turmodig.),
Scgim (bastet.), 5`egara (aquit.), Segurio (Narb.), Seguria (ligur), Segmini
(Alp. Cort.) Segurtera (Narb.), Segavia (baet.), Scgavia (arev. o vacc.),
5`zgmzii (Alp. Cort.), 5`qgantia (arev.), Segantia (vardul.), etc., con ramifi
caciones hasta Bretafna; los nombres de Segesta mencionados mas arriba
pertenecen a la misma serie y aseguran el caracter no-indoeuropeo de este
grupo. Entre los toponimos del Sud sobresalen los sufijos en ip-; Amtirpi,
Acinipo, Baerippa, Ccdripa, Sixipa, etc. En el Norte son mas escasos, pero
no estain ausentes del todo: Olisipa (lusit.). gPuede pensarse aqui en un
sufijo de plural elamico como ocurre en Sicilia? La inscripcion Saitabi en
una moneda, para la ciudad de Saembi (contest.) situada en el extremo
Sud del Norte ibérico, hace lugar a esta suposicion, si podemos relacionar

1. M. Gommz Mommo, Sabre la: Ibcrar y ru lmgua, en "Homenaje ofr. a Menéndez Pi
V dal" HI, 1925, p.` 491 y La: lmgum birpdnimr, l, c., p. 4. En el primero de los trabajos [nen
cionados su posicion frente al problema del par-enteseo entre la lengua tartesia y la ibérica,
es visiblemente mas positivo, que en el segundo. Esto pareciera estar en conenrion con sus re
C-1CI]fCS 1ElVCSE1g3.ClODCS sobre la ¢SCl'1[l11'2. lC2.l'T.`€$l2., la cual, COITIC1 y2.'l`l?I'l1OS VISIEO, CS COlqC2.(1Z.
por él en relacion con la escritura cretense-ehipriora, y segun mi opinion, considerada eierra
mente demasiado antigua. Como ya se sefnalara, la eseritura tartesiano demuestra nada en lo
que se refiere a las tempranas edades del bronce y de la piedra. La circunstancia de que fuera
adoptada y perfeccionada por los Noriberos, aun cuando ellos no deseonocian el alfabeto
griego, habla eierramente mas en favor de una eonexion intima con los Suriberos.

2. La: [mgm.: birpénimr, p. 5.
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cstc nombre dc ciudad com cl dc la tribu dc 10s .S`ui:4¢, que sc cncucutrzn
cn las ccrcznias iumcdiatas dc la Elymais pcrsa. [Compércsc con csto Sm
labi: (lusit.), 5`ambi: (vacc.)]. Por 10 dcmés, 10s t0p6¤im0s ¤0r— y suribé
ricos ticucu cn comniu muchos sufijos. Prcscindicudo dc cllos, quc scm co
rricutcs también cn otras lcnguas, y por 10 tamu dc variada siguificacién,

hago rcsaltar algnmas formas mcnos comuucs.

Sufijo | Suribéricc

.5,.

-1ld

.];.

4;}

I gabrum
C irimbrium

Atcgun

I polcabultola
Obulu

Corduba

I ponubu
Salduba

-iJ», -:d¤ [ Segidu

-el-, -il— I Buch}:

Ornli:

-ura I Andurn

Noribéricc

Carmsbrm (carpet.)
Lambri: fcalacc.)
Budua (lusit.)
Mantua (carpet.)
Turngzm (calacc.)
Mmm Ccalacc.)
Tirulm (carpet.)
Omwialm (carpet.)
Tacubi: (lusit.)
Ivldubn (ilcrg.)
Udubo (rio, cdct.)
Bvlgedn (arcv.)
Segida (arcv.)
lluréida (carpet.)
Tbermidu (carpet.)
Amreli (vasc.)
Cypula (moribcr.)
Ocilix (bell.)
Uduru (iacet.)
Miaccuro (carpet.)
Blaberuru (indig.)

Si pasamos ahcra a considerar los nombres de personas, a los cuales
sc dedicara especialmente Gomez Morenol, podremos adherirnos a 10
formulado por este autor, que ambas filas muestran semejanzas notorias,
aun cuando palidasz "como si la distancia e influjos extraiios hubiesen
diversificado mas y mas lo que pudo ser lengua ninica primitiva". Las
correlaciones en las raices son mucho menores que en los toponimos. Lo
cual se comprende muy bien, ya que los topénimos son un elemento con
servativo, mientras los nombres de PCTSODZS son un elemento muy cam
biante en la historia de la lengua de un pais. Estos filtimos cambian a veces
segun las modas, las cuales dependen la mayoria de las veces de las con
diciones sociales. Hay sin embargo algunas coincidencias entre los nombres
ibéricos de personas del Sud y Norte. El nombre .S`0.rimiIu.r aparece en BID
bas partes; el Arullur noribérico y cl Attirmv, Anim suribérico {micamente
estan separados por cl sufijo. El nombre femenino del Norte Urclurmlli

1. M. Géunz Monuuo, Sobre In Ibaru, I. c., p. 482, 491.
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podra ser separado dificilmente en su primera parte del nombre masculino
del Sud Urcbail; en su segunda parte se ve el nombre femenino suribérico
Titilicurisn. Al nombre V(?)clga¤m, conservado incompleto, corresponden
en el Sud Vclaunix, Velgaua. Mas sobresalientes son las coincidencias de
los sufijos. En el Norte hay nombres como Albmrm, Ordmnax, Tonivuw,
Turimnm en el Sud Atzmnn, Anirma, Simnna, Uprmm. Ya que en el Norte
yunto a Ordcnnu, se encuentra Ordumclcx, se ticne la impresion que los
nombres en -mnc.r, -irmu.r son formas abreviadas, lo cual valdria también
para el Sud'. En todo caso, el Norte y cl Sud concuerdan en la formacion
de I'1OI`I1l)I'CS, al CO11SC1f\111'lOS 3 IIlCl1l.1dO COD dos VOCCS, I11lC[l[I'2.S OCISS VCCCS
los forman con una voz onica, como Urgidur en el Norte, Urcixmr en el Sud.
En estos nombres el sufijo -dar, -mr ticne quizas el mismo significado que
en las inscripciones de las monedas, en las cuales encontramos anrgimr,
raimbiemr, lo que podriamos interpretar como "dc Arse", "de Saitabi",
cspecialmente si meditamos que bilbotar significa aim l1oy en dia en vasco,
'de Bilbao"”. Teniendo cn cuenta el escaso material que esta a nuesu-a

disposicion, son coincidencias harto significativas. Las cuales podrian
ser muy enriquecidas si se hiciese la comparacion entre los toponimos y
los nombres de personas con referencia a sus raices y sufijos.

En lo que respecta a los hechos fonéticos, se comprueba la ausencia
del sonido f en ambas partes y la de un signo para la b (cxcepto en la cla).
Gomez Moreno da como caracteristico del Suribético: '“el abundar grupos

1. La semejanza de todo el grupo de estos nombres con los nombres de personas etrusco
latinas es muy llamativa. Compares: etr.-lat. Acmma, .S`i.rmn¤, .S`i.t¤mu, Artmniur, Turmniu:.
Scnursrsu, Die Erruskzr in .S`pmzim, p. 412, considera también a los nombres de este tipo nor y
suribéricos de los tiempos del Imperio, como etruscos, mas aim, crce demostrar cn otros nombres
de personas, rclaciones etruscas. Pero cn los casos como Ordumu a Ordomelu, Belemm a Belu,
me parece que habria otra solucion, la misma que en los toponirnos: una fuenre comufm en Asia
rnenor. Nombres terminados en -4mm, -mn4, mma son muy frecuenres en Asia menor, y eomo
en el Etrusco 0 en el Hispano estos nombres de personas pueden ser masculinos 0 femeninos.
Todavia no se pudo, sin embargo, hacer una separacion neta del patrimonio lingiiistico asia
tico e indoeuropeo. E. Fomuzn, Quelle und Brunnm in Alt-Vardmuim, en "Glotta" XXVI, 1938,
p. 179, crec poder atribuir arimza 'fuente', nombre que aparece unas veces designando ciuda·
des del Asia rnenor, en las cuales se adoraba la gran diosa Arinna, a la lengua lovica, pero no
excluye la posibilidad de que fuera dc origen protokhatico. Cuestiones como éstas probable
mente no pueden resolverse con los medios de la etimologia, por lo menospor ahora, porque
rposiblemcnte existe una raiz comfm antcs de la evolucion de los troncos lmgiiistieos.

· 2. El mismo elemento forrnativo existe probablernente tarnbién en la palabra griega
xuooitsgog 'esta50’, la cual hasta. ahora solo pudo ser explicada suficienternente, por me
dio del Elamico; Iuzui-nr signifiearia ‘el (metal) de Kassi' (suponiendo que el estaiio que re
cibian los Surelamios viniera del pais de Kassu). El nombre de las Cassitérides, en el cual pa
tece haber partieipado también Espana de alguna rnanera, ha sido formado ciertamente no
antes de la época griega, es decir no demuestra en absoluto la Pl`C$CHCl1dCElBmlOS en el occi
·'.dente. Por el contrario, puede eonsiderarse el uso del sufijo -rur en el Hispamco ly en el Vasco,
Icomo un indicio valioso para establecer su conexion con el Ela.m1co.§obre sufiyos emparenta
.dos con el Indoeuropeo y el Etrusco, cornparese P. Kazrscmran, en Glorta XXVIII, 1940,
p. 262, nota 1. También aqui se, trata probablernente de 'un caso que retrocede hasta tiempos
anteriores a la evolucion de los grandes troncos lmgiiisticos de la raza blanca.
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cstc nombre dc ciudad con cl dc la rribu dc los Jaime, que sc cncucmran
cn las ccrcauias inmcdiatas dc la Elymais pcrsa. [Compércsc c0¤ cstc Sca
labix (lusic.), 5`ambi: (vacc.)]. Por 10 dcmés, los topémimos nor- y suribé
ricos ticucn cu comnin muchos sufijos. Prcscindicndo dc cllos, quc son cc
rricutcs mmbién cu otrzs lcuguas, y por 10 unto dc variada. siguificacion,
hago rcszltar algunas formas mcnos comuncs.

Sufijo [ Suribérico

-144

4;}

I gabrum
Ciximbrium

Ategua

I palcabulcala
Obulco

Cordubu

I ponuba
Saldubn

-iJ», -:d0 I Scgida

-cl-, -iI- I Buebaln

Orcelir

-um I Andura

Noribérico

Camubrm (carpet.)
Lambri: fcalacc.)
Buiua (lusit.)
Mantua (carpet.)
Turagua (calaec.)
Merua (czlaec.)
Tirulca (carpet,)
Otxavialra (carpet.)
Tacubir (lusit.)
Saldzba (ilerg.)
Uduba (rio, edct.)
Belgeda (arev.)
Scgida (arcv.)
llurbida (carpet.)
Tbermida (carpet.)
Arareli (vasc.)
Cyprela (noribcr.)
Ocili: (bell.)
Udura (iacct.)
Miarcura (carpet.)
Blaberura (indig.)

Si paszmos ahora a considerzr los nombres de personas, a los cuales
se dcdicara especialmente G6mez Morenol, podremos adherirnos a l0
formulado por este autor, que ambas filas muestran semejanzas notorias,
aun cuando palidasz "como si la distancia e influjos extraiios hubiesen
diversificado mas y mas lo que pudo ser lengua {mica primitiva". Las
correlaciones en las raices son mucho menorcs que en los toponimos. Lo
cual se comprende muy bien, ya que los roponimos son un elemento con
servativo, mientras los nombres de personas son un elemento muy cam
biante en la historia de la lengua de un pais. Estos fnltimos cambian a veces
segfm las modas, las cuales dependen la mayoria de las vcccs de las con
diciones sociales. Hay sin embargo algunas coincidencias entre los nombres
ibéricos de personas del Sud y Norte. El nombre Sasimilar aparece en am
bas partes; el Atulhu noribérico y el Attirma, Anita suribérico (micamente
estén separados por el sufijo. E1 nombre femenino del Norte Urcbaxmlli

1. M. Glmaz Moanuo, Sobre lo: Ibm:. l. c., p. 482, 491.
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podra ser separado dificilmenre en su primera parte del nombre masculino
del Sud Urtlmil; en su segunda parte se ve el nombre femenino suribérico
Titilicutim. Al nombre V(?)elga1m, conservado incompleto, corresponden
en el Sud Velaunir, Velgsu. Mas sobresalientes son las cointidencias de
los sufiyos. En el Norte hay nombres como Albmem, Ordermar, Tmimw,
Turimrmr; en el Sud Atqnna, Aninrm, 5`immm, Uprmna. Ya que en el Norte
junto a Ordmnu, se encuentra Ordumelu, se tiene la impresion que los
nombres en -mm.r, -irmu.r son formas abreviadas, lo cual valdria también
para el Sud'. En todo caso, el Norte y el Sud concuerdan en la format.ion
de nombres, al constituirlos a menudo con dos voces, mientras otras veces
los forman con una voz {mica, como Urgidur en el Norte, Urcismr en e1 Sud.
En esros nombres el sufijo -d4r, -mr tiene quizas el mismo significado que
en las inscripcioues dc las moucdas, cn las cuales cncoutramos arrgitar,
mimbierar, lo que podriamos initerpretar como "de Arse", "de Saitabi",
especialmente si meditamos que bilbotar significa adn hoy en dia en vasto,
‘de Bilbao"? Teniendo en cuenta el escaso material que esta a nuestra

disposition, son coincidencias harto significativas. Las cuales podrian
ser muy enriquecidas si se hiciese la comparacion entre los toponimos y
los nombres de personas con referencia a sus raices y sufijos.

En lo que respecta a los hechos fonéticos, se comprueba la ausencia
del sonido f en ambas partes y la de un signo para la b (excepto en la cb).
Gomez Moreno da como caracteristico del Suribérito: "el abundar grupos

1. La semejanza de todo el grupo de esros nombres con los nombres de personas etrusto
latinas es muy llamativa. Compares: ctr.-lat. Arcmna, Sirenna, .S`i.mnn¤, Arrmniur, Turmniu:.
Scnuuim, Di: Etrurker in 5`panim, p. 412, considera también a los nombres de este tipo nor y
suribérieos de los tiempos del Imperio, como etruseos, mas aun, cree demostrar en otros nombres
de personas, relationes etruscas. Pero en los casos como Ordmnu a Ordmeler, Bzlemm a Bzlu,
me parece que habria otra solution, la misma que en los toponimosz una fuente comfm en Asia
rnenor. Nornbres terminados en -4mm, -mn4, Jima son muy fi-etuentes en Asia menor, y como
en el Etrusco 0 en el Hispano esros nombres de personas pueden ser masculinos o femeninos.
Todavia no se pudo, sin embargo, hater una separation neta del patrimonio lingiiistico asia
tico e indocuropeo. E. Foiuum, Quclle um! Brunnm in Alt-Vordzrurim, en "Glotta" XXVI, 1938,
p. 179, cree poder atribuir arimxa 'fuente`, nombre que aparece unas veces designando ciuda
des del Asia menor, en las cuales se acloraba la gran diosa Arinna, a la lengua hfwita, pero no
cxcluye la posibilidad de que fuera de origen protokhatico. Cuestiones como éstas- probable
mente no pueden resolverse con los medics de la etimologia, por lo menos por ahora, porque
posiblemente existe una raiz tomitn antes de la evolution de los troncos lingiiisticos.

2. El misrno elcmento formativo existe probablemente tarnbién en la palabra griega
xuooiteoog 'estafio', la cual hasta. ahora solo pudo ser explicada sufitientementc, por me
dio del Elamico; karri-m sigiifiearia ‘el (metal) de Kassi' (suponiendo que el esrafio que re
cibian los Surelamios viniera del pais de Kassu). El nombre de las Cass1tér1des,en el cual pa
·rete haber participado también Espafia de alguna manera, ha sido formado ciertamente no
antes de la época griega, es detir no demuestra en absoluto la presentia de Elamios en el occi
dente. Por el contrario, puede tonsiderarse el uso del sufiio -mr en el Hispénicoy en el Vasco,
ucomo un indieio valioso para establecer su conexion ton el Elamico. Sobre sqfiyos emparenta·
dos con el Indoeuropeo y el Etrusco, comparese P. Kiurrscmaan, en "Glotta XXVIII, 1940,
p. 262, nota 1. También aqui se_ trata probablemente de un caso que retrocede hasta tiempos
·anteriores a la evolution de los grandes troncos lingiiisticos de la raza blanca.
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de rc y rg, asi como la reiteracion de silabas seguidas con J, t y sobre todo
n". En esto existiria una coincidencia con inscripciones eteocretenses:
"donde también se dan contactos de consonantes oclusiva y continua,
frecuentes en lo andaluz y extraiios a lo ibero-vasco". En lo referente a
los primeros dos hcchos, no estan ausentes totalmente en el Noribérico,
como lo demuestran ciertos nombres tipicos: el nombre de tribu Ilergmr,
Ilercaancr, el nombre de ciudad Ergavica, y los nombres depersonas Urgidur,
Turcimdin, ademas Bmtagaunini (el cual recuerda especialmente a los nom
bres del Sud —quiza sea de ese origen, sobre 10 cual sefjalaria la primera
parte de la palabra, si tuviera relacion con el toponimo suribérico Barti).
Gomez Moreno ha comprobado que la inscripcion de Alcoy noribérica
participa de tales caracteres. Por otra parte no pudo constatar que la union
entre oclusiva y consonante sea muy frecuente en la lengua suribérica.
Se presentan nombres como Icrmir e Ildram, pero son aislados y en lo re
ferente a su certeza me parecen de una transcripcion un poco dudosa. Casos
como Igabrum, Qirimbrium que hemos visto al hacer la comparacion de
los sufijos, no dejan de tener sus correspondientes en el Norte. Por lo cual,
me parecc no existe una gran diferencia fonética entre el Nor- y el Suribé
rico. La indicacion de Gomez Moreno, que la lengua suribérica, a raiz de
condiciones culturales especiales se acercaria mas a las lenguas mediterra
neas orientales que la noribérica, no se puede sostcner ni arqueologica, ni
lingiiisticamente.

En estos intentos, creo yo, ha seguido una senda equivocada. Ha com
parado las lenguas eteocretense, etrusca y lemno-tirrena con la ibérica,
llegando a la opinion muy cierta de que existen amplias diferencias‘.
"Qué relaciones hubiera entre las hablas egeas y la ibérica parecc rastrear
se en sentido negativo", dice él acertadamente. Paso por alto sin embargo
el hecho que las lenguas tirrena y etrusca no son lenguas egeas antiguas
y que la eteocretense esta tan llena de elementos extraiios, especialmentc
pelasgos (es decir de una lengua emparentada con la tirrena y etrusca),
que no pueden considerarse como representantes integrales de las primi
tivas lenguas egeo-asia¤icas’. E1 Eteocretense podria con derecho consi
derarse como protolicio. La fonética del Nor- y Suribérico, en tanto se
puede apreciar, es muy semejante a la de las verdaderas lenguas asianicas
y pudo ser en origen completamente idéntica.

Si sumamos lo dicho hasta ahora, llegamos al doble resultado que la
lengua ibérica es muy semejante a las lenguas asianicas, entre ellas espe
cialmente al Elamico, y que ambos grupos hispanos son emparentados
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1. M. Gomzz Monuo, La ucriturn iblrica, l. c., p. 267.
2. Compares: con P. Kmmcnun, eu "Glotta" XXVIII, 1939, p. 108.
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F10. 5. — Mapa csqucmatico que indica la p0sici6¤ territorial dc los primcros pucblos histéricos
E_ dc Espaiia, scgfm los gcégrafos griegos y romanos, rcproducido dc la obra de P. Aguado Blcyc.

intimamcntc uno con 0tr0. La mcdida dc Ia analcgia y rcspcctivamcutc dc
la difcrcncia, ya casi pucdc aptcciarsc. Es posiblc quc sc tratc dc una difc
rcucia dialcctal, suposiciéu mas quc suficicntc para satisfaccr cl juicio dc
Estrabéu sobrc las condicioncs lingiiisticas cn Espaia.

Eu c1N0rtc dc Espaiia, cntrc 10s Callaaci y los Noribéricos, sc simian cu
ticmpos histéricos vatias tribus cuya pcrtcncncia étnica cs discutida. COI].
ta11d0 dc Estc a Ocstc, sc trata dc las siguicntcs: Iaccmni, Vuxcanex, Var
duli, Carixti, Autrigams, Cantnbri y A.rtur¢.r. gHasta qué puuto las podcmos
adjudicar a los Ibcros, a 10s Aquitanos, a 10s Imdccuropcos 0 al grupo
prcibérico? Esta prcguuta pucdc coutcstarsc muy divcrsamcntc. Gémcz
M0rc110 ccnsidcra a 10s Iacmmi y a los Vmcme: como Ibcros, a las dcmas
tribus como fudocuropcos, pcro 110 como Ccltas, y si quizés cvcutual
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mentc como Ligures, los cuales son para él también Indoeuropeos, que han
tomado pie en tiempos relativamente tardios en la region cantabrica y
en el centro de Espana. Canrabri, Axturu, Vettanu, Lusitani, Carpmmi
Vaccaai deben pertenecer a los mismos. Posiblemente hoy dia Gomez Moreno
ya no sostenga mas esta concepcién. En tanto han llegado Indoeuropeos
precélticos a Espana, éstos no son Ligures (es decir Protoligures indoeuto
peizados), sino orras tribus, no importa que se las llame, con Pokorny, Ili
rios, con Kretschmer, Vénetos 0 con Menéndez Pidal, Ambrones. En el
mapa etnogonico de Espana hccho por Bleyel todas estas tribus han sido
dcsignadas como preibéricas, con excepcién de los Cantabros, los cuales
figuran integrando a los Iberos,

Si tomamos ahora en examen las tribus masoricntales, los Iacctani o

Acetani y los Vaxcanu, destacaremos que justamente estas dos tribus poseen
nombres que vuelven a encontrarse en Aquitania. Sobre los nombres de los
Iacetani se hablara mas ampliamente en el préximo capitulo; aqui antici
paremos que podria ser idéntico con el de los Aquitanos. El nombre de
los Vaxcanu fué identificado con el aquitano Aasci, el cual es ninicamente
enriquecido con el prefijo a- (a-vasci), como ya habiamos visto mas arriba.
Tovar intenta establecer una derivacion indoeuropea del nombre? Parte
de las inscripciones en monedas, las cuales son seguramente las mejores:
BASCUNES, BARSCUNES. Ellas hacen posible la derivacién de *bbar.r
indoeuropeo y su explicacion de "montaneros", "altaneros". Me parece
sin embargo que la forma bamcune: es explicable también desde el punto
de vista de los caucasistas. Segun estos ultimos la raiz ba: deriva de b¢r/ bar,
siendo asi posible la gestacion de una forma hibrida: Lana.

Tcniendo en cuenta el parentesco primitivo y las relaciones postcriorcs
entre los Aquitanos y los Iberos, es naturalmente un problema casi inso
luble el establecer un juicio definitivo sobre el grupo al cual pertenecen
los Vascanu y los Iacmmi, a pesar de la importancia de la identidad de
nombrcs. Con referencia a los Iamani, la situacion geografica habla en
favor de una mas intima relacion con los Aquitanos. La afirtnacion de
Bosch Gimpera, que ellos llegaran no antes del III milenio, a través de
los Pirineos, no es posible comprobarla. Si tuviéramos el derecho de con

1. P. A. Buwn, Manual de Hirtoria de Erpaiia I, Madrid, 1947.
2. A. Town, Errada actual de la; zrtudiax do filulogia eurklrira. San Sebastian, 1948, p. 17.
3. La gran volubilidad de los sonidos caucasicos resulta indudablemente sospcchosa al

_ .lingiinsra educado en el estudio de la familia indoeuropea. Pero ella esta fuera de dudas en
Ia region de la historia asianica. Recuérdesc el caso ya tratado de, 5`o{ymai.· Tzelymai: Elimiai;
lal dimorfnsmo del titulo regio de los antiguos Hetitas: Tabarna, Labama (el cual ciertamente
no es indoeuropeo): al frecuente cambio de las iniciales b y m, en nombres del Asia menor,etc.
Con referencna a los eambios de r y I, compares: empero P. Kn¤·rsc¤-msn, en "Glotra" XIX,
1931. p. 279.
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siderar a su capital [acm como si fuera I-acm, es decir con i protética,
esto los acercaria mas a los Iberos. Por cierto en el Aquitano no podemos
asegurar ningnin caso de i protética. Los demas toponimos de los Iaceta
nos y Vascones muestran muchas relaciones con la region aquitana, pero
los casos mas claros que se presentan pertenecen igualmente a los Iberos;
por lo cual es mas exacto decir que son patrimonio cornon de todas esas
lenguas. Cie1tamente• aqui deberia hacerse una investigation mas exacta
que la que yo pueda hacer en este momento. En lo que se refiere a los nom
bres de personas, mellama la atencion que en Aran se encontraron dos
inscripciones en piedra, netamentc aquitanas: Lurbcrrexa y Andmxa; quizé
también pertenezca aqui el nombre Homuma, de una inscripcion de Un
castillo. Otra observation me parece esencial: la region noribérica tiene en
comon con Aquitania algunos nombres, pero ellos faltan al sur de Espana,.
Ejemplos son los nombres que contienen la voz Tarmc y Bclex (Belo:) que
probablemente se conectan con nombres de dioses. Pucde suponerse, enton
ces, que en la region situada entre el Ebro y los Pirineos tuvo lugar una
cierta mezcla entre elementos aquitanos e ibéricos. En la parte occidental
tenia ciertamente la supremacia el elemento aquitano, mientras que en la
oriental predominaba el ibérico. Quién estuvo primeramente en la parte
occidental (es decir en Ia region iacetano-vascona), si los Aquitanos o los
Iberos, o si fueron grupos ya en origen hibridados, es una cuestion ardua,
la cual hoy dia no puede resolverse, y quizzi, por via puramente linguisti
ca, nunca.

En lo que se refiere a los vecinos occidentales de los Vmcanu, los Var
duli, los Carixti (también llamados Carietu), los Aurriganu (también lla
mados Aurriwnu) asi como los Canmbri, quicro seiialar expresamente que
las amistades 0 enemistades transmitidas por via historica, no tienen valor
alguno para la designacion étnica. El nombre de los Carirti vuelve a en
contrarse en Liguria y en Grecia. Livio llama a ciertos Ligures Caristi; un
lugar ligur Sratellatur llamose Curu.rtu.r; K cigvotog era un lugar en la Argolis,
ciudad muy conocida de la extremidad sur de Eubea, con abundantes mi
nas y canteras de marmol. También el nombre de los Varduli puede ser de
origen oriental; entre los abundantes testimonios entresaco onicamente el
ilirico (V)ardi4:i en Ia Balcania y el rio Verdana: en el Céucaso. El nombre
de los Autrigones puede estar en conexion con Autmcu, una ciudad de los
Arevacos celtiberos, ademas con el nombre de rio Autm, antes llamado
Autum y hoy en dia Eure y con la palabra celta Aurriacum, Chartres de
hoy. Si se trata de una raiz indoeuropea o pre-indoeuropea, debo dejarlo
sin resolver. En cuanto al nombre de la rribu de _los Autrigones, puede
tratarse en todo caso de una voz tomada de los Celtas. Entre los nombres
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de ciudad de los Autrigones se encuentran algunos de formacion netamente
celta, como Dmbrigu. Ademas se encuentra aqui el nombre Uxuma Barca,
cuya segunda parte puede considerarse ibera y por cierto de origen afri
cano. Gomez Moreno ha demostrado que los Varduli, Gmini y Aurriga
rm con referencia a los nombres de personas estén en intima conexién con

la region central de Espafia y pertenecen por lo tanto a una zona donde se
encuentran muchos elementos indoeuropeos, en parte celtas y en parte

preceltas. Las tres tribus nombradas han sido ciertamente mestizas, y su
determination lingiiistica en particular es dificil de determinar. En sentido
general, puede suponerse que se inclinaron mayormente hacia lo Indo
europeo.

De otra forma se presentan las cosas entre los Cxintabros y los Astures,
scguramente emparentados con ellos. Se encontraban en regiones netamen
te montaiiosas y estaban por lo tanto mas protegidos contra conquistadores
extraiios. Al nombre de los Cantabros suele también darse derivacion in

doeuropea. Cantabria y también Asturia presentan unos topénimos celtas,
pero ello no demuestra el caracter indoeuropeo de estas tribus. Entre los
Cantabros existia un matriarcado especialmente pronunciadoz esto habla
en favor de su caracter no-indoeuropeo, pero nada dice con respecro al
grupo no-indoeuropeo de que se trata. Los Protoiberos han recibido ele
mentos matriarcales scguramente de dos direcciones, de los Asianicos y
de los Africanos; los Hamitas orientales son, como es notorio, intensamente

matriarcales. Los exponentes arqueologicos nos demostraran que los Afri
canos han estado en Espafia antes que los Asianicos, por lo cual se podria
contemplar a la poblacién montafnesa cantabra como resto de la mas an
tigua poblacion preibérica. Sus toponimos son poco claros. Otmvialca per
tenece quizas a Orabmz, Omgua (edetano), al nombre de persona Omcilius
(llerda) y quizé también a Hamrri: (aquit.). La terminacién -0lc- la hemos
encontrado ya en el Suribérico, pero con ello no hemos obtenido aun el
testimonio de que los Cantabros y los Astures bayan sido Protoiberos ya
que ello requiere la prueba de que existen elementos asianicos en sus to
pénimos. Este testimonio no lo puedo presentar en la actualidad con el
material que esta a mi disposicion. Consecuentemente, debo dejar sin
respuesta por ahora si los Céntabros fueron Hispanos 0 Prehispanos. Para
nuestro razonamiento el hecho no tiene mayor importancia, y lo he to
cado aqui unicamente por su interés metodolégico.

Debemos echar también una mirada sobre el antiguo y honorable pue
blo de los Vascos. Nadie duda ya que derivan de la tribu de los Vnxcvnu,
cuyo nombre llevan, aun cuanclo otras tribus hayan participado de su for
maci6¤. El nombre con el cual designan a su propia lengua, iurtaro, esta
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en conexion con la palabra aquitana Anti, lo cual podria ser un testi
monio para comprobar la intima union entre Vascos, V ascones y Aquitanos.
Nadie discutira hoy que la lengua vasca tiene relaciones intimas con las
lenguas del Caucasol; nadie dudaré que ellos son el ultimo resto de la po
blacion preindoeuropea de esta parte de Europa. Las dudas anteriores han
sido desvanecidas ante la evidencia lingiiistica, aun cuando la aclaracion
del problema sobre la·migraci6n asianica a través de Grecia e Italia, que
hemos hecho en este trabajo, no habia sido dada en parte alguna. La hi
p6tes1s africana que predominara durante cien afios ha sido excluida para
los Vascos y sera también prontamente abandonada en lo que se refiera
a los Iberos. Pronto ya nadic dira que los Vascos fueron una mezcla de
pucblos caucaso-ibéricos, como si los Iberos hubieran sido africanos, sino
que se deberé admitir que ya los Iberos habian sido una mezcla de pucblos
asiano—africanos, o si se prefiere, una mezcla caucaso—berbérica, pero con
mayoria de elemento caucasico. Trombetti tenia completa razon con su
designacion de pueblo vasco-caucasico o ibero—cauc5.sico. Esto no es in
validado por el hecho que el vocabulario vasco contenga algunos elemen
tos africanos. La antigua lengua vasca contuvo también algunos de estos
clementos, provenientes en parte de la lengua ibérica y en parte de la aqui
tana. El Vasco se encuentra, también por la fonética, muy distante de la
lengua libica-bereber, asi como el Ibero y el Aquitano, a raiz de la ausen
cia primitiva de la f. Por la conformation interna, la lengua se ha mostra
do netamente cauczisica. Las escasas relaciones lexicales con la lengua
hamitica no pueden influir, ya que se le oponen muchas mas caucasicas. El
numero de voces indoeuropeas en el léxico vasco es mucho mas considera
ble, y a ello se debe que alguien se sintiese autorizado a incluir al Vasco
en las lenguas indoeuropeasz.

La ausencia de la f une las lenguas ibérica, aquitana y vasca en un
solo grupo linguistico, en el cual posiblemente también tuviera parte el
Protoligur. La ausencia de la f es también peculiar a las lenguas asianicas.
En la medida que se presentan las cosas, se trata de lenguas que no hacen

1. Debo ahorrarme aqui de citar la abundance bibliografia pertinente; me limito a se·
lEalar unicamente el nuevo trabajo de N. M. Houma, Ibera-Caumriau ar n Lmgusmc Type, en
"Studia linguistica", Lund I, 1947, p. 11.

__ _ 2. F. C. Gmsona, El enigma del Varcumcz arm la: lmguur indoeurapmr, _en Revista dc
filologia espafnola" XXX, 1944. Se encuentran enlél, p._137, 139, los testimomos que el an
tiguo Vasco no poseia la f. Aun cuando su intention principal era demostrar que el Euscaro,
aun no perteneciendo al grupo linguistico indoeuropeontiene con ·él vmculos estreehisimos,
procediendo sin duda de un mismo tronco comun y dCblCI1dO· considerarse como idiom:. her
mmo del indoeuropeo", es equivoeada, riene sin embargo elllibro el gran mérito de. presentar
una riqueza de material etimolégico util para las relacioncsindoeuropeas con- el leitico Xasco,
el cual en parte ba sido fonéticamentc bien tratado. Es u.n hbro en el cual la mvestigacion fu
tura podra encontrar mucho.
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diferencia entre consonantes sordas y sonoras. Probablemente con una
revisiénimas prolija se demuestren mayores coincidencias fonéticas. La au
sencia del sonido f las difiere netamente por una parte de las lenguas semito
hamiticas y por la otra de las reto—tirrenas. Los Italicos y los Vénetos fueron
por cierto, entre los Indoeuropeos, poseedores del sonido f desde tiempos
remotos. Por lo cual las lenguas carentes de f se encuentran situadas como
una cufna entre las otras. Esta cuiia se ha movido a través del Mediterraneo,

en un tiempo que es determinado arqueologicamente como la segunda mi
tad del III milenio: es la cufia de lenguas asianicas.

No debe pasarse por alto aqui que ya anteriormcnte habia sido muy
nombrada una tercera componente del Vasco, la altaica. Su importancia
para la lengua vasca intento demostrarla ultimamente Fouchél. Pero debo
declarar, conjuntamente con Tovar, que sus testimonios lingiiisticos no
son convincentes. Aun cuando ciertos casos muestran la existencia de co

nexion, cabe también la posibilidad de otras explicaciones. Fouché mismo
subraya que las lenguas asianicas muestran ciertas relaciones altaicas,
especialmente el Sumero. gPor_ que entonces las partes del vocabulario
vasco que tienen sus equivalentes en el altaico, no pueden haber viajado
por via asianica hacia el Occidente? Para mayor scstén de su teoria, Fouché
prescnta también testimonios antropologicos y arqueolégicos. Mas tarde
tendremos oportunidad de demostrar que los mismos son insostenibles.

Cuando estudiamos el proceso de la sobreposicién de capas, cuando
éstas son muy bien conocidas historica y lingiiisticamente, podemos averi~
guar que un grupo seiiorial conquistador, cuando tiene alguna importancia
numérica, consetva en lo esencial su propia lengua, pero nunca en una forma
tal, que quede inmune de la influencia lingiiistica del pueblo sojuzgado.
Se conservan ante todo por un lado la parte sintactica y por el otro la foné
tica. Esto tiene sus buenas razones, pucsto que la forma interna de una
lengua esta en conexion con la herencia psiquica, y la parte fonética con la
fisica. Mucho menos persistente resulta la morfologia, la que, cuando la
lengua es influida por un pueblo subyugado, puede sufrir modificaciones.
El léxico es muy susceptible de toda influencia, lo que es ciertamente muy
natural, pucsto que el conquistador aprendera a llamar las cosas nuevas
con que viene en contacto, por el nombre con el cual son designadas por
los subyugados. Adaptara unicamente las palabras a su fonética particular.

I. P. Foucr-ié, A prapa: dc Farigim du burqru, en "Emerita" V, 194}, Supl. Es un rraba]0
¤eme)ante al presente, que rrara de fundamentar la influencia asiénica en la peninsula ibérica,
basado en el testimonio de la combination de todas las fuentes. En muchos puntos estoy de
acucrdo con liouche, pero debo declarar ciertamentc aqui que Ia utilizacibn de topénimos mo
dernos sm diserimmacion y sin un anterior estudio de la hisroria evolutiva de cad: uno dc
ello:. cs aumamentc dudosa.
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Cuanto mayor sea la altura cultural del pueblo sojuzgado, tanto mayor
sera el caudal dc palabras que transmitiri el venccdor. Tenienclo en cuen
ta la inclination sincrética de las religiones paganas, los nombrcs de dioses
que comunmente traen consigo los conquistadores, no son obice para que
a su vcz incorporen otros facilmente. En la naturaleza misma de las cosas

sc encuentra la explicacion del hecho que los topbnimos antiguos se con
serven por regla genefal, no quitando la creaci6n de otros nuevos, cuando
existieran causas especiales. Como es notorio, se conservan con mayor
tenacidad los nombrcs de rios, y se cambian mas facilmente los nombrcs de
ciudad. Rapidamente suelen desaparecer los nombrcs de personas de la
capa sojuzgada, porque al adoptar nombrcs de la capa seiorial, se logra
a mcnudo una elevacion social. Ejemplos muy claros brindan, para estas
leyes, las lenguas hetita, griega y latina. Empleando estas leyes con res
pecto a Europa occidental, dan como resultado justamente lo contrario
dc lo que supusiera Pokorny. La capa conquistadora, que conservo sus pe
culiaridades fonéticas y la forma interna de la lengua, fueron los Asiénicos;
la capa sojuzgada fueron los Africanos. Los testimonios arqueologicos de
que nos ocuparemos a continuacién comprueban este estado de cosas sin
lugar a dudas. En lo que se refiere al Paleolitico y al Epipaleolitico, la mas re
ciente investigacién espaiiola pudo averiguar que la concepcion sustentada
por Obermaier referente a la division cultural de la peninsula en dos partes,
una del Norte, franco—cantabra, en conexion con Europa y la otra del Sud,
capsiense, relacionada con el Capsiense del Africa, es falsa. Martinez Santa
Olalla, Almagro, Pericot y otros lo han demostrado a suficiencia, con lo
cual naturalmente no se pretende negar que laslinfluencias africanas hayan
alcanzado a Espana también durante el Paleolitico superior. Pero en lo
esencial toda la peninsula miraba hacia Europa en el sentido cultural. El
Paleolitico superior terminaba con el Asiliense, que mostr6 su esplendor
especialmente en el Norte de Espana, para extinguirse luego, antes de co
menzar el Neolitico. junto al Asiliense surge en Portugal -y el Norte de
Espaila, y también en los alrededores de Biarritz, la cultura primitiva de
pescadores del Asturiense, cuyo origen aun no esta explicado, pero cuya
confluencia en la cultura agricola del Neolitico puede establecerse con
claridad. Como tercer elemento se agrega en el Epipaleolitico el Tardenoi
siense, de seguro origen africano, ya durante el Asiliense, como lo demues·
tran las influencias recibidas por este ultimol. He intentado demoscrar

1. El ensayo de E. Mmaczn, Zur Alrmfrage du Caprien, m "Forsch. z. Vor- und Frueh
geschichte a. d. Mus. vorgesch. Altert." Kiel, VI. Neumiinster, 19}8, para dernostrar que el
Tzrdcnoisieuse CUFOPCO CS HD2 Cl1lIL\1'3 2\1\'6CIOD$, pl.1CdC SCI COlJ$lCl¢l'2·d0 \iIIIlC3IDCI1EC COIIID
una desviacibn.
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que antes del comienzo del verdadero Neolitico espanol, habia tomado
ien la peninsula una cuarta cultura, la de las hachas cilindricas del Prope

roneolitico (Walzmbeilkulmrf. No dejo de ver que la mayoria de estos
clementos pudieron llegar posteriormente, con las mas tempranas influen
cias del pleno Neolitico egipcio-africano. En todo caso la aparicion de
hachas de rodados e incluso de hachas completamente pulidas, asi como
de la ceramica, en las capas preneoliticas de la Europa occidental y septen
trional, pareciera indicar un avance de la cultura de hachas cilindricas
aun durante el Epipaleolitico. Las circunstancias etnogonicas de Espana
y del Sud de Francia eran muy complicadas antes del comienzo del ver
dadero Neolitico, segun lo indican los testimonios arqueologicos. Algo
semejante sucedi6 en Italia. Si omitimos hablar acerca de estas cosas alli,
fué porque tenemos la conviccién de que la influencia de los restos paleo
liticos locales sobre los tiempos posreriores fué muy débil, tanto en sen
tido cultural como etnogénico, en aquellas partes dondc pudieron desarro—
llarse plenamente los pueblos y culturas netamente neoliticas. Esto acon
recié en las peninsulas del Sud europeo. Ademés hay que considerar que
la masa numérica de los pueblos cazadores y pescadores epipaleoliticos,
con su economia extensiva, debio ser siempre muy reducida, y también
en circunstancias y condiciones prehistoricas seguramente menor que la de
los pueblos agricolas. Creo por lo tanto que en las consideraciones acerca
de la etnogonia del Sud de Europa puede prescindirse en general de las ca
pas basicas paleo-epipaleoliticas. Debemos conformarnos con tener cn
cuenta su existencia y no olvidar que la poblacién posterior conserva algo
de esas capas. Pero hacer fluir de ellas una cualquiera de las poblaciones
posteriores, lo considero equivocado. Ello vale particularmente para la
hipétesis vasca de Bosch Gimpera.

Bosch Gimpera ha analizado exactamente —ya en su primer ensayo—
las culruras del Neolitico espanol; ya solo se necesita algun retoque. Ante
todo certifica que la Peninsula Ibérica pertenece al circulo cultural europeo
occidental, es decir, a aquella unidad cultural que estaba formada en el
Neolitico por Italia, la Peninsula Ibérica, Francia, Suiza, Inglaterra e Ir
landa. Ella sufrio durante el Neolitico temprano invasiones de disrintas
partes, sin que sufriera esencialmente la unidad cultural de la Europa oc
cidental. El fundamento de esta unidad la forman, a la terminacion del
Mesolitico, las influencias culturales provenientes del Africa, que se intro
ducen en las dos peninsulas occidentales del Sud europeo. Como ya pudo
averiguarse en las consideraciones acerca de las circunstancias arqueologicas
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de Italia y de Liguria, las olas culturales africanas han llegado de distintas
partes y naturalmente también en tiempos distintos. Egipto ha jugado cn
este caso un rol importante, en lo que respccta a Espaial, pero fué una in
fluencia indirecta. Por cl contrario, dcbe suponerse que los impulsos cul
turales que recibiera Espaiia del Noroeste de Africa’, y a los cuales se debe
la ncolitizacion de la peninsula, han sido aportados por un inmigracion.
Martinez Santa-Olalla habla de una cultura hispano-mauretana. Sus por
tadores pudieron ser ninicamente los Hamitas occidentales, habitantes neo
liticos del Africa del Norte. juntamente con restos de tiempos anteriores,
han formado la base para la poblacion neolitica de la peninsula. En lineas
generales se crata de una cultura simple, con ausencia de metales, carac
terizada por una ceramica de puntos incisos y que por su naturaleza esta
cmparentada con la cultura neolitica mas antigua de Italia. En Espaiia
esta relacionada especialmente con las viviendas en cuevas. junto a la cul
tura de las cuevas aparece, en una region muy pequena de Almeria, un
grupo especial mas avanzado. Pero también la cultura de Almeria, repre
sentada especialmente por el yacimientode El Garcel, tiene caracteristicas
nctamentc africanas, las cuales sin embargo deben provenir de otra fuente.
Pareciera que ella ya utilizaba las minas de cobre. Segfm Martinez Santa
Olalla la cultura neolitica mas reciente de Espaiia, la que él llama ibero
sahariana, se basa en lo esencial en el grupo de Almeria, por lo que concier
ne a su componcntc africana. Bosch Gimpera creyo distinguir una tercera
facie: cultural del Neolitico antiguo en la Peninsula Ibérica: la cultura
megalitica portuguesa. Su aceptacion seria justificada, si los megalitos se
hubieran originado alli, vale decir si Portugal hubiese sido realmente el
punto de partida del movimiento megalitico, lo cual fué aceptado por i
algunos investigadores. Concediendo que los megalitos tienenonico ori
gen —esta concepcion es segfm nuestra opinion la mas acertada—, se podra
tomar en cuenta unicamente como region de partida a Palestina y a la
region oriental del Jordan. Puesto que Stékélis pudo comprobar por in
termedio de excavaciones, que los megalitos aparecen ya alrededor del IV
milenio‘*, es decir mucho antes que en cualquier otra parte. Posiblemente
éstos atravesaron Egipto y Africa del Norte (para lo cual existen ciertos

1. Compares: con la bibliografia citada en el capitulo primero, ademas a _]. Mnriunz
SANTA OLALLA, Exquemu pulemalégiw de la pmlmulu bixpinica, 2* cdic. Madrid, 1946, ly-]. SAN "
VALBRO APARISI, El mal/rica exparial _y Ju: relacimu, en "Cuaderuos de historia primitivaI,
19465

, . _ . 2. O. Mnucmu, Egipta _y la peninsula ibirim, en "Corona dc estudios, etc." I, Madrid,
1940, p. 167

. _ _ 3. M. Sréxéus, Lz: monument: mégalitbiquu de Palértim, en "Arch. dc llnstitut de pa
léont. humainc" XV, Paris, 1935. Rcspecto al problema dc los megalitos cspaiiolcs com
parese especialmente con M. Atmacno, "Ampurias" IV, 1942, p. 235.
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puntos de apoyo) y de alli regresaron a Espana. Si aparecieran las formasg
mas primitivas en Algarve, se la podria considerar como punto de partida
de los megalitos en la Peninsula Ibérica, pero ellas se encuentran mucho
mas al Norte. No es probable que hayan llegado primeramente alli, a
pesar de la gran dispersion maritima que tuvieron los megalitos. No me
parece completamente esclarecida aim la cuestion. Sin embargo, hay que
tener cn cuenta la posicion mas reciente adoptada por la investigacion
espanola, que considera a los megalitos portugueses como una forma sim
plificada de las mas evolucionadas del Sud de Espana. Con esto debera
dejarse de lado la suposicion que consideraba una temprana cultura me
galitica en Portugal.°Para nuestro fin, esta discusion tiene, por lo demas,
cscasa importancia.

De mayor interés, por el contrario, cs la correccion efcctuada por espe
cialistas franceses, a la articulacion de las culturas de Bosch Gimpera.
Poisson se ha alzado contra la posicion de Bosch Gimpera, de que el Neo
litico francés del Sud sea onicamente una parte integrante del espanoll.
Segnin Bosch Gimpera no solamente es caracteristica, para el Neolitico
espanol de las cuevas,_la ceramica a presion y la de puntos incisos, sino
también la que lleva adornos plasticos (decoracion en relieve)”. Esta
ceramica con decoracion en relieve, segim Poisson, no tomo el camino de
Espana a Francia, sino justamente el inverso. Es la ceramica de los anti guos
palafitos suizos, y, segfin Pia Laviosa-Zambotti, de la misma también
deriva la ceramica de Lagozza eneolitica, en Italia Septentrional. La con
ception del critico francés puede ser falsa o verdaderaag ella no modifica
en nada cl hecho fundamental, que realmente se trata de un grupo cera
mico de la Europa occidental, emparentado con el de puntos incisos de
Espana, cuya fuente también habra que buscarse cn el Africa del Norte.
Precisamente este material tenia yo presente cuando hablé de las intimas
relaciones existcntes entre cl Neolitico europeo occidental y Ja cultura de
Merimde-Benisalame en el delta cgipcio‘. Por lo cual me parece que Fou
ché esta completamente errado cuando coloca la cultura de ceramica en
relieve en relation con la migracion de elementcs raciales alpinos del Asia,

1. G. Poisson, Lu civilimriemx néalitbiquu or hilalirbiguer de In Fmnca, cn "Rev. A¤thr0p°'
XXXVIII, 1928, p. 239, 368 y XXXIX, 1929, p. 45.

2. Por lo demés, se ha comprobado que una parte de la cerimica de relieve considerada
por Bosch Gimpera como neolirica, es en realidad del tiempo de l-lallstatt; por lo cual existe
la nccesidad de hacer nucvas investigaciones sobre este punro.

3. j. SAN Vnzno Annu, l. c., p. 29, la refuta.
4. O. Menghin, Dir eurapueixrlvm Bqiebungrn der Kultur vm Merimde-Bmimlosu, en "Anzei

ger der Akad. cl. Wissensch", Wien LXVII, 1930, p. 74 y Die nealitbinbe Amiedlung van Marin
da-Bmixalumr und ibn Brdeutung fuer die Entwicklung de: Nralirbihumx in Wcxteuropo, en "Proc.
I. Intern. Congr. of Preb. and Protohist. Sciences", (London, 1932), Oxford, 1934, p. 177.
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y hace fluir las supuestas componentes altaicas del Vasco de este complejo.
El origen de los alpinos es adn oscuro. La aseveracion de quc cllos fueran
la raza dc los palafitos no es exacta. Pucde considerarse seguro que faltan
casi tot almente en la Europa oriental, por lo cual el pensamiento de Fouché,
de que pudieron haber llegado a través de la Balcania no puede sostenerse.
La (mica teoria posible sobre la inmigracion de los Alpinos es relacionada
con la mas arriba mencionada cultura de hachas cilindricas (5`cbwdruzicb
torkultur, cultura de la cria de cerdos), es deci-r con un movimiento epipa
leolitico—protoneolitico. La ruta migratoria seria la siguiente: Asia
anterior, Africa del Norte, Espaiia, Francia; y la cronologia alrededor del
VI—V milenio a. de]. C. Que estos hombres puedan determinarse linguis
ticamente, no lo creo muy probable. Altaicos en el sentido que se le diera
posteriormente no creo que lo hubo en aquel entonces, unicamente quizés
Protoaltaicos. {Pero qué utilidad tiene hoy en dia fantasear sobre estas
cosas? Preferimos establecer que ni con la ayuda de la cultura con ceramica
de relieve del Neolitico, ni con la cultu.ra de las hachas cilindricas

del Protoneolitico, se puede establecer una base arqueologica para las
relaciones altaicas del Vasco. Sin embargo, estos testimonios arqueologicos
nos llevan a comprender que la unidad cultural del Occidente europeo, en
el Neolitico mas antiguo, es relativag es decir que aun en el mismo suelo
espafnol, debe contarse ya con diferencias lingiiisticas, antes de la llegada
de la inmigracion asianica.

El segundo periodo principal del Neolitico en Espana, el Eneolitico,
se caracteriza por la cultura del vaso campaniforme. El vaso campaniforme,
segén De Castillo, ha evolucionado en Andalucia meridional de la cerami
ca proveniente de la cultura de las cuevasl. Su dispersion a través de toda
Espana tuvo lugar muy rapidamente. Al mismo tiempo puede observarse
una elevation conjunta de la cultura de la peninsula. Ella se manifiesta
especialmente por las grandes tumbas en forma de cupula y por la adop
cion del trabajo en cobre. Todo esto nos lleva a una pregunta: gse trata
aqui de procesos puramente internos de Espana, o existen influencias fo
raneas, quizés nuevos inmigrantes?

1, O. Montelius hizo derivar en aquel entonces al vaso campaniforme de Egipto. Lo
coloeo en relacion con un vaso en forma de tulipa, pulido y que presentaba una decoracion
incisa, vaso del cual se conocia solo cse ejemplar y sin la especificacion del lugar de hallaago.
Hoy sabemos que este material es caracteristico para el Tasiense. La tasiensel es la mas antigua
cultura neolitica del Egipto medio, y presenta claras relaciones con la merimdiense, pertenc
ciendo al igual quc esta dltima al principio del IV milenio; consultese Gin! Bnumou, Mar
ruyddu and rb: Turion Culture, London, 1937. Una conexion entre el vaso tasiense y'el vaso cam
paniforme, puede existir s6l0 en cuanto ambos son productos de culturas,· en cierta manera
emparentadas. Esre pai-emeseo se presenta muy claramente en la eonsn-uee¤6¤ arquitectomca '
de los vasos, a la que C. Schuchardt llamara muy acertadamentc estilo de bolso
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La mas antigua investigation efectuada en tierra espafnola por los her
manos Siret, ha estimado en mucho la influencia oriental en el Neolitico
de la peninsula, a pesar de contar a menudo con testimonios poco convin
centes. El combate contra le mirage oriental efectuado en Viena por Matthaeus

Much y en Paris por Salomon Reinach, trajo como consecuencia un fuerte
regreso de esas concepciones. C. Schuchardt, en Berlin, llego finalmente
tan lejos, con especial atencion a la peninsula ibérica, que considero al
Egeo como dependiente en muchos puntos del Occidente, especialmente
con referencia alas construcciones megaliticas. No existian consideraciones
cronologicas para este autor cuando defendia una de sus ideas mas queridas.
La investigation mas reciente ha llegado a otros resultados, como surgeu
del examen compendioso de la antecitada escucla de Barcelona y de diver
sas investigaciones de otros arqueologos espai:'1oles‘, especialmente por la
presentation monumental de las tumbas megaliticas hechas por los con
yuges Leisnerz. A raiz de las tumbas en cépula y de los extraordinarios
trabajos en cobre hechos con mineral local, comienza la aparicion de gran
cantidad de nuevos tipos, que hablan de una mayor o menor influencia
mediterranea oriental. Asi por cjemplo Leisner llamo la atencion sobre la
articulacion de los elementos en las pinturas de las tumbas megaliticas de
Pedra Coberta (La Coruiia) que en un todo se asemeja a la ordenacion
egea“. Ya Déchelette habia reconocido que la plastica de los idolos era
en parte de procedencia mediterranea oriental". Un idolo con la represen
tacion del triangulo sexual en una tumba megalitica de Almizaraque“,
no puede ser imaginado sin moldes egeos. También las joyas muestran
muchas influencias egeas, aun cuando el material empleado: oro, cobre,
marfil y quizas también el callair, sea de origen autoctono o bien africano.
La tumba de cépula es por sus formas arquitectonicas con toda seguridad
una copia de la Tholos egea, mientras que la técnica de las construcciones
megaliticas parece haber venido, como hemos oido, de Siria a través de `
Africa y posiblemente con la participacion de Italia; ya que el Egeo no
tiene construcciones megaliticas. También el repentino comienzo de la
extraction del cobre y de su elaboracion, y en general la clevacion total

1. Comparese especialmente con B. Silnz Mantis, Nueva: preceikrmx cbipriarar de lo:

gzlux plaza.: de la culrura iberarabariaru, en "Act. y Mem. Soc. Esp. antr., ctc.," XIX, 1944, p.
2. G. y V. Lmsunn, Die Megslitbgraeber Jer Iberircberr Halbiruel I, Der Suelen, en "Roem.

German. Forschungen" XVII, Berlin, 1943. Esta obra, con exception de escasos ejemplares,
ha quedado clestruida a raiz de los bombardeos aéreos.

3. G. Lmsuan, Die Malereirr de.: Dalmevu Pedro Coberta, en "lpek" IX, 1934, p. 23 Y Nueva.:
pinrura: rnegalirirar en Erpuia, en "lnvest. y Progr." VIII, 1934, p. 146.
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muy visible de la cultura, han de ponerse seguramente en relacion con la
mlluencia oriental. Esta ha podido venir unicamente a través del mar.
Se uene con ello la prueba que los hombres han estado en relaciones inme
diatas, sea que los habitantes de la peninsula llegaran a Oriente, sea que
hombres del Mediterraneo oriental llegaran a la peninsula. Las conditio
nes arqueologicas hacen mas probable lo ultimo, sobre todo, la aparicion
de ceramica pintada en'medio del complejo cultural recién descripto. Hay
en la Espana meridional mayor cantidad de ceramica pintada de la que
scguramente se sospechabal. Quizas alguna. vez se cncuentre la misma
también mas al Norte. Hasta ahora, como he podido entrever por la bi
bliografia, abunda en todo el Sud de Espana, desde Murcia hasta Portugal.
Existen diversas clases; en el subgrupo de Los Millares, por ejemplo, las
hay pintadas de rojo, azul y verde; es un material cuya técnica ya muestra
una conformacion autoctona. Ella se encuentra sin transicion al lado de la
cultura del vaso campaniforme. Lamentablemente faltan en un todo las
reproducciones, que nos permitirian hacer un analisis artistico de la cera
mica pintada dc la peninsula.

La cuspide del florecimiento de la cultura del vaso campaniforme en
Espana tuvo lugar entre el 2300 al 1800. Hablose mucho de una invasion
guerrera de Sargon el Viejo, de Agadé, al cual la cronologia moderna co
loca entre el 2251 al 21962. Pero esta invasion de Espana es imposible.
Para explicar la elevacion cultural de Espana basta la suposicion de una
migracion de pueblos asianicos, procedente de focos secundarios de la
Italia meridional y de Siciliaa. Poseian evidentemente ann la suficiente
energia para proseguir su marcha hacia Occidente y asentarse alli como
capa senorial sobre la primitiva poblacion africana. El embate de los in

1. Puede formularse ciertamente aqui, la pregunta: éhasta qué puuto puede considerarsc
un argumento en favor de la migracion de pueblos asianicos, la caracteristica de los vasos pin
tados, rambién los de Espana? Naturalmeute no debe hacerse derivar todos los vasos pin
tados de una fuente uniea, y solo puede suponerse una eonexién, cuando existeu en su favor
también otros motivos. En nuestro caso estos motivos son de indole cronologiea y geogrzifica.
Por una parte se ti-ata en Espana del mismo tiempo en que aparecen los vasos piutados eu la
Baja Italia, Sicilia y Liguria, regioncs en las cuales la ceramica pintada es de dependencia egea,
asegurada por caracteristicas estilisticas; por la otra, esta también la continuidad geografica,
ya que debe suponerse ciertamente una comunicacion maritima entre Sicilia y Espana eu tiem
pos neoliticos. A eventuales diferenciaciones técnicas en la pintura deb: concederse escasa im
portancia. Ya que se eneuentran en la zona danubiana, por ejemplo entre la Balcania y los

‘ Sudetes, grupos eulturales intimamente emparentados, iumediatamente veci¤os_y eoutempo
raineos, o también cn dos capas superpuestas del mismo grupo cultural, técnicas pictoricas muy
disrintas. En rérminos gcnerales, puede afirmarse que la técnica de la pintura decae, cuanto
mayor es su alejamiento del centro de irradiacion. Por lo cual no es de esperar que en Espana
haya alfareria barnizada o ceramica pintada anres de su coccion.

2. Comparese COD A. Sc1·1u1.·m1~1, Terrzsmx, 2** ed., Madrid, 1945.
3. A. Gncia Bnurno, Hirpania Gram: I, Barcelona, 1948, toma escasa cuenta de esto,

ya que es muy escéptico frente a la suposicion de las relaciones mediterraneas orientales con Es
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migrantes debio haber tocado primeramente el Sureste dc Espaiia, ya sea
or puras razones geograficas, ya en razon de sus yacimientos de cobre.p

Se crataba, pues, de la region de Almeria y de su inmediata vecindad, la
cual formara el centro de los nuevos dominadores. Fouché supone que en
el Suroeste de Espana tuvo lugar un segundovdesembarco, independiente
mente del primero, 10 cual es muy posible. Si de acuerdo a los resultados
de la investigacion espaiiola, la ceramica campaniforme tuvo su origen
en Andalucia, puede considerarse su abundante decoracion incisa 0 impresa,
que sale completamente de lo comnin en Espafia y también del marco ge
neral de los circulos culturales del Occidente europeo, como una conse
cuencia de las sugerencias artisticas del Oriente y al mismo tiempo como
una reaccion del elemento nativo. La dispersion de la ceramica campani
forme y de la cultura relacionada con la misma, en casi toda la peninsula,
es del mayor interés etnogonico. Ya que la cultura del vaso campaniforme
parece ser la sintesis de lo nativo antiguo y de lo nuevo recién llegado;
mezcla de culturas, cuyos componentes fueron la poblacion primitiva afri
cana bajo la direccion asianica. Era, por lo menos en el Sud de Espafia,
como es de esperar en tales circunstancias, una neta cultura guerrera, y asi
lo demuestra cabalmente la cantidad de armas que sc han encontrado, y
ademas las fortificaciones, que en el Neolitico antiguo se desconocian.
La capa dominadora dejo de conservar prontamente muchas de sus parti
cularidades, como por ejemplo la ceramica pintada, que desaparece rapi
damente. Pero era lo suficientemente fuerte para imponer los caracteres
fundamentales de su lengua. Bajo cuales circunstancias y leyes tuvo lugar,
lo hemos dicho mas arriba. Segun De Castillo la ceramica campaniforme
se impuso en la region de Almeria un poco mas tarde que en el ccntro y el
Oeste de la peninsula. Ello responde completamente a lo que podiamos
esperar, si nuestras concepciones son verdaderas. Justamente en la region
de la entrada de la migracion asianica pudo sostenerse su cultura mas re
ciamente. La investigacion mas exacta de la ceramica pintada de Almeria
nos mostrara, quizés, algunos datos mas en esta direccion. Bosch Gim
pera tenia cornpleta razon al adjudicar a la cultura de Almeria una
importancia especialisima para la ctnogonia de Espaia. Lo que no pudo
ver él en su tiempo, fué cl hecho de la gran influencia asianica medite
rranea oriental sobre esta cultura. La identificacion de los mas antiguos
Iberos, considerado como un pueblo hamitico, con los portadores de
la cultura de Almeria, al modo de Bosch Gimpera, me parece impo
sible. Pero aqui debera buscarse el punto donde cstablecicron contacto
por primera vez Asianicos y Hamitas occidentales. Posiblemente las pri
meras rclacioncs hayan sido hostiles. Para la formacion del pueblo mcstizo
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de los Protoiberos, 0 Hispanos, se necesito logicamente cierto tiempo.
Seguin evidencian las circunstancias arqueologicas, puede suponerse que
la mezcla dc ambas etnias tuvo lugar primeramente en tierra andaluza.
De aqui conquisté répidamente el centro, Oeste y Noroeste de la peninsula,
luego el Noreste y finalmente el Sudeste, es decir la region de Almeria,
donde habiase efectuado el primer contacto.

Considerada esta evolucion, no puede esperarse naturalmente que se
haya producido en todas partes una mezcla uniforme. Por el contrario,
se habran producido las mas variadas gradaciones. Estos hechos, conjun
tamente con los posteriores procesos etnogonicos, explican suficientemente
por qué es tan dificil aclarar las condiciones lingiiisticas de la peninsula
en lo concerniente a los tiempos historicos. Entre las evoluciones poste
riores tiene una importancia especial la cultura de El Argar. Su culminacién
corresponde mas 0 menos a la media edad del bronce de Europa central
y puede colocarse entre los anos 1500 a 1200. Nuevamente ha partido de
Almeria y se dispersé por casi toda Espana, siendo llevada al parecer por
un pueblo muy fuerte y homogéneo. Si tenemos raz6n en considerar a Al
meria como puerta de invasion oriental en el HI milenio, puede entonces
suponerse que la mezcla que tuvo lugar alli contuvo el mas alto porcentaje
de elemento asianico. La dispersion de la cultura de El Argar debe haber
causado por 10 tanto un aumento dc influencias asianicas en las demas
partes de la peninsula. El contenido de la cultura de El Argar no me parece
suficiente motivo para la suposicién de una nueva ola inmigratoria asia
nica proveniente quizés de Sicilia; en cambio existian seguramente rela
ciones con el Este. Nuevamente vemos cuén complicados fueron los hechos
cn los cuales descansa la conformacion étnica de la antigua Espana. Pues,
si nuestras concepciones son acertadas, podemos contar con una capa an
tigua protoibérica —el pueblo de la ceramica campaniforme— y una capa
protoibérica mas reciente —-el pueblo de la cultura de El Argar. No antes
de que se cumpliese la amalgama de estos dos grupos, podemos pensar en
la formacién de los Iberos historicos. Me alegra averiguar que en mi va
lorizacién ctnogénica de las culturas del vaso campaniforme y de El Argar,
asi como de la cultura de las cuevas en la medida en que se refiere a su
caracter hamitico, haya llegado independientemente de Fouché a concep
ciones que se desvian de las suyas solamente en algunos matices.

Los testimonios arqueolégicos presentados tienen naturalmente intima
relacién con la cuestion de origen de la etnia de los Vascones y Vascos.
Bosch Gimpera ha sostenido en muchos trabajos sobre esta cuestion, la
teoria que los Vascos son los descendientes de la poblacion primitiva pa
leolitica de la region occidental de los Pirineos. A raiz de esto deberia
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nsarse en el Asturiense, que, como ya hemos visto, ha desembocado
en el Neolitico y florecio en los alrededores del golfo de Vizcaya, ya que
el Asiliense y el Tardenoisiense son de escasa importancia para esta cuestion.
Llego a esta conclusion indudablemente a raiz de su conviccion de que
existiera un aislamiento lingiiistico total del Vasco y de la imposibilidad
de explicar las influencias de los pueblos asiano—caucasicos sobre la penin
sula ibérica. Pero desde el punto de vista lingiiistico el parentesco de Cau
casicos y Vascos es hoy un hecho, y su fundamentacion arqueologica se
presenta muy probable, como surge de las consideraciones anteriores.
Ademas, debe considerarse como poco atendible que una etnia tan tenaz
como lo es la vasca, haya surgido de un pueblo asturiense que presenta
ran escasas condiciones. Debc haber seguramente otra explicacion. Bosch
Gimpcra aduce también como sostén de su teoria, que en la region vasca
de Espana faltan los hallazgos del mas antiguo Neolitico, con escasas ex
cepciones. Puede tratarse aqui onicamente del estado incompleto de las
investigaciones. Aun cuando fuera establecida la falta de hallazgos, no
seria motivo suficiente para aceptar la teoria de Bosch Gimpcra. En los
Pirineos occidentales la cultura neolitica empieza, en general, con la cul
tura megalitica pirenaica, la cual ya tiene ceramica campaniforme. Cuando
Bosch Gimpcra dice‘ que la etnia vasca se ha originado a raiz de las
fuertes iniluencias de las tribus vecinas del Oeste (elementos invasores de
la provincia de Santander, con cultura dc las cuevas), del Este (grupo de
las culturas de las cuevas de Cataluiia), del Sud (cultura de Almeria de
Aragon) cruzadas con otras de Portugal y Asturias (tumbas megaliticas),
sobre los rcstos de la poblacion paleolitica, se debe objetar que tal varie
dad de influencias comprueba el rol predominante de los elementos neoli
ticos, es decir los Protoiberos, contrariamente a lo sostenido por Bosch
Gimpcra, que nos habla de elementos paleoliticos.

Bosch Gimpcra establece, dentro del grupo megalitico cultural de los
Pirineos, dos subgrupos, uno occidental y 01:0 oriental, que se extienden
ambos en los dos lados de los Pirineos. Esto haria posible considerar al
grupo occidental megalitico simplemente como el cquivalente arqueolo
gico de los Aqujtanos y Vascones. Pero De Castillo separa ahora un grupo
al Sud y otro al Norte de los Pirineos. Segun él, el grupo del Sud esta basado
preferentementc en la cultura de Almeria, a pesar de los elementos mega
liticos que contiene, pasando por encima del grupo de Cataluna y en un
menor grado se basa en la rama central de la cultura del vaso campanifor
me; la ceramica campaniforme del Norte de los Pirineos se basaria en este
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caso en la catalana sudpirenaica, es decir que derivaria de las fuentes de
Almeria. Si esto se confirma, quiere decir que el grupo que atraveso los
Pirineos, fué el que era mas asianico. La opinion dc De Castillo es que sc
trate unicamente de una influencia cultural y no de una diseminacion del
pueblo de Almeria; esta demas el decir que esto es naturalmente insoste
njble. De Castillo mismo hace derivar de las cultutas megaliticas y campa
niformes norpirenaicas, la ceramica campaniforme francesa septentrional
y la renana, con lo cual él mismo no duda de apelar a una mi gracion. (Dada
la dispersion salteada de la cultura del vaso campaniforme, toda otra ex
plicacion seria imposible, aun prescindiendo de los demas indicios, ante
todo la homogeneidad racial del pueblo que representaba esta cultura).
Por lo cual, no solo la cultura del vaso campaniforme, sino también el
pueblo, deben haber venido de afuera a la region de los Pirineos. En caso
que ese pueblo penetrara por la region del Golfo de Vizcaya, que en aquel
entonces adernas de estar escasamente poblada, tenia una poblacion costera
retrograda en el sentido cultural, se explicaria facilmente el hecho que el
caracter asizinico de esas tribus fué mas pronunciado que en otras regiones,
en las cuales tuvo que amalgamar la antigua subcapa hamitica occidental.
Habra que esperar nuevas aclaraciones arqueologicas, antes de definirse
en estas cuestiones. Hasta ahora los testimonios arqueologicos se rela
cionan y complementan muy bien con los resultados de las investigaciones
linguisticas.

No puede ser mira de este trabajo perseguir la dispersion de la cultu
ra del vaso campaniforme a través de las otras regiones de Europa. Por lo
demas esto ya fué muy bien hecho por De Castillol. Completando, habra
que agregar, que segon los trabajos del investigador esloveno Lozar, que
aparecieron durante la guerra, puede observarse una fuerte influencia de
la cultura del vaso campaniforme en el conocidisimo grupo eneolitico de
Laibach (Carniola), con lo cual también esta demostrada la existencia
de la corriente hispénica en las puertas de la Balcania.

Solamente una palabra mas querria decir sobre la importancia linguis
tica y etnogonica cle la migracion de la cultura del vaso campaniforme con
respecto a Europa. Si es cierto lo que atestiguan todos los sintomas, esto
es, que se trata de una verdadera migracion de pueblo (sobre cuyas causas
no necesitamos extendernos aqui), no existe dificultad en admitir que ella
ha transmitido mucho material lingiiistico protoibérico, es decir esencial
mente asianico, y en parte también hamitico occidental, a toda la Europa
occidental y central. Si ya se habian introducido elementos asianicos en

1. A. mz CASTlLLO—YU'l.RI'l.'A, L4 cultura del van campanifarmc, Barcelona, 1928 y cn R. Mn
Nérmaz Pmn., Hixtariu de Erpaia, I.

183



el circulo cultural danubiano (ver cap. III), el pueblo caracterizado por la
cultura del vaso campaniforme vi6 aumentar dichos elementos a raiz de
tal migracion. Nombres asianicos de rios y tribus en el N oroeste de Europa

ante todo en Ing1aterra— asi como en la Europa central, y también fuera
de la zona de ceramica pintada, ya no son hoy dia, desde el punto de vista
histérico, ningun enigma.

La reciente exposicion de la Paleoantropologia de la peninsula ibérica
hecha por Hoyos Sainzl invita a tocar la cuestion de las razas. Espana
estaba habitada al final del Paleolitico por razas dolicocéfalas. Para el
tiempo inmediatamente preneolitico Hoyos diferencia a la raza de Cro
magnon, el tipo libio-ibérico (al cual puede considerarse como una varie
dad del tipo mediterraneo) y el negroide, junto a unos protobraquicéfalos.
Estas razas han pasado también al Neolitico, pero en él los negroides han
sufrido una fuerte limitacion. En cambio, en el Neolitico se han agregado
nuevos tipos de razas, dos dolicocraneas y dos braquicraneas. Las doli
cocrzineas estaran posiblemente en conexién con el aporte africano. Los
braquicraneos se dividen cn dos tipos: uno "andaluz" y otro "asturiano"
Para los tipos braquicraneos de Alcolea, cerca de Cérdoba, y los de Cien
pozuelos supone Hoyos Sainz un origen proveniente de los braquicraneos
preneoliticos. Esto podria significa: que los braquicraneos neoliticos de
Espana, aun en medio de la cultura del vaso campaniforme, a la cual per
tenccen tanto los craneos de Cicnpozuelos, como los de la nueva raza de
tipo "andaluz", no pueden hacerse derivar de un origen uuico. Creo que
Hoyos Sainz presta escaso cuidado a las conexiones culturales. Por lo de
mas, es de la opinion que los mas recientes braquicraneos de Espana se ori
ginaron en los elementos que han llegado al pais como fundadores de la
rica cultura minera eneolitica. Nada dice acerca de una conexién con las

razas braquicraneas del Asia anterior. A pesar de lo cual, se piensa cn las
mismas en esta ocasion, ya que los recién llegados fueron nuestros Asia
nicos. Pero con ello cstamos nuevamente frente al problema que habiamos
tratado someramente en el 2° capitulo: gexistieron realmente ya en el III
milenio a. de _]. C. razas braquicéfalas en Asia anterior? Segun los hallazgos
no, en cambio segun las representaciones si las hubo: lo que significa que
existieron cierramente. Si contcmplamos a los pueblos de la cultura del
vaso campaniforme de la Europa central y de Inglaterra, el problema vuel
ve a complicarse. Estos pueblos son, como ya es notorio, de una extraordi
naria unidad racial. Pero en vez de acercarse al tipo racial del Asia anterior
(a la raza "armcnoide"), lo hacen a la dinarica, es decir la que se encuen
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tra en la Balcania noroccidental y en las regiones alpinas orientales, al
tipo humano comnlumente de alta talla, con el occipucio aplanado abrup
tamente, caracter que no es constante en el pueblo de la cultura del vaso
campaniformc. {Cui! es el origen de la raza dinarica? Aichel intento de
mostrar su existencia ya en el tiempo preneolitico de la Europa septen
trional‘. Si esto fuese cierto, seria dificil explicar de qué modo la misma
se uni6 justamentd con la cultura del vaso campaniforme. Por mi parte,
me inclino hacia la suposicién que el tipo dinarico procede de una cruza
de la raza "armenoide" con una raza europoide alta y dolicocéfala. Un
tipo como éste pudo haberse desarrollado en Espafia sin ninguna dificultad.
En todo caso, debe tenerse presente la posibilidad de que el hombre de
la cultura del vaso campaniforme tenga algo que ver antropolégicamente
con la raza "armenoide"

Las inducciones de este capitulo nos han llcvado al convencimiento
que Espana, al igual que el resto del occidente europeo, presentaba origi
nariamente culturas que muestsran intimas relaciones con el Norte de Africa.
Cuanto mas se avanza hacia el Sud, tanto mayor es la probabilidad de que
hubo verdaderas inmigraciones. También los hechos antxopologicos llegan
al mismo resultado, al indicar nuevos tipos dolicocéfalos. Espana debe
haber recibido una poblaci6n semejante a la de Italia y del Sud de Francia,
que de alguna manera debera ponerse en contacto lingiiistico con los Ha
mitas occidentales. En la segunda mitad del III milenio penecraron en la
peninsula Asianicos, y quiza también elementos reto-tirrenos, bajo la con
ducci6n de grupos elamicos. Posiblemente los Asianicos hayan traido con
sigo tipos raciales "armenoides". Partiendo de Almeria crearon en el sur
de Espaiia una cultura elevada. La cultura del vaso campaniforme de An
dalucia es el sedimento arqueologico mas antiguo de la sintesis de ambos
pueblos. Lingiiisticamente debi6 haber tenido cl elemento asianico la su
premacia. Se trata de la capa mas antigua de los Protoiberos, los cuales
se han impuesto en la mayoria de las regiones de la peninsula. No obstan—
te, pudieron conservarse junto a la misma restos de la poblacién primitiva
hamita occidental, hasta la llegada de los tiempos historicos. No existe
motivo a1gu.no para llamarlos Ligures, como corresponderia a la concep
ci6n de Schulten. Aun cuando esta capa existia también en la Liguria, los
Ligures son, segun todas las apariencias, la tribu asianica a la cual debe
atribuirse la asianizacién de la Liguria. La apaticién del nombre de los

1. O. Atcmu., Der dmtrcbe Mmxcb, Jena, 1933.
2. Quisiera ahorrarme aqui especulaciones sobre la antropologia de los Vascos, los cua

les eiertamente son braquicéfalos. El que se interesara por estc punto, encontrara abundant:
material en P. Foucmi, l. c.
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Ligios en Espaiia puede explicarse en el Sud de la peninsula de esta manera:
ue llearan alli en el Neolitico parces de tribus ligias. Por lo demas, toqg

davia no ha podido demostrarse con toda seguridad la existencia de tribu
alguna preibérica, es decir hamita occidental, en los tiempos historicos
de Espaiia. Quizé se logre esto mas adelante, por medio de la combinacion
razonada lingiiistico-arqueolégica. El pueblo de la cultura del vaso cam
paniforme ha ejercido una influencia intensa sobre la region oc- idental
de los Pirineos espaiioles. En tiempos histéricos se encuentran alli los Var
canu; es muy posible que los pueblos de la cultura del vaso campaniforme
representen su capa basal. No debe pasarse por alto que la cultu.ra del vaso
campaniforme sur- y norpirenaica tienc una intima conexién con la facie:
del vaso campaniforme de Almeria; lo cual por una parte nos seiiala una
base asiénica muy intensa, y por la otra determinadas relaciones con la
etnia aquitana. Por lo cual, puede asignarse a los Vaxcaner una posici6n
intermedia entre los Iberos y los Aquitanos. El pueblo de cultura de El
Argar, la capa mas reciente de los Protoiberos, ha distribuido nuevamente
bienes lingiiisticos sobre la peninsula. Segun cl estado actual de la inves
rigacion, esa capa no ha llegado a la region vasca. Innumerables circuns
tancias deben haber producido apreciables diferencias dentro de las etnias
protoibérica e ibérica: la diversidad del fundamento paleoepipalcolitico,
las diferencias tribales demxo de la masa inmigrante africana y asizinica,
la diversidad de las condiciones de mezcla de las principales componentes
de los Protoiberos, cl diferente grado de intensidad con el cual éstos se han
diseminado sobre la peninsula en sus dos capas (la mas antigua y la mas
reciente), reciprocas acciones y sobreposiciones, finalmente confluencias
extranjeras en tiempos posteriores, de fuentes reto—tirrenas, indoeuropeas
y fenicio-pninicas.

VI

AQUITANIA

Debemos omparnos ahora solamente del ultimo gran grupo étnico no
indoeuropeo de la Europa occidental, los Agl.1`itia.hos‘. Consultando las
fuentes antiguas puede reconocerse que su territorio debi6 ser mas extenso.
Fué luego reducido cspecialmcnte por los Celtas, los cuales se introdujeron
en el Este como una cuiia entre los Aquitanos y los Ligures y también pre

1. Cano Bn.ojA, Lo Aquitaniuy la: nuew pueblo: en "Arch. Esp. de Arquc0l.`°, N° SS,
Madrid, 1944.
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sionaron desde el Norte. En la Provenza Ligures y Aquitanos sufrieron
ya desde el VI siglo el empuje de los lberos. Si las tribus de los Sordmm
y Eliigyci que moraban en la costa pirenaica oriental (ciertamente Ligures
de acuerdo con testimonios antiguos), estaban establecidos alli desde anti guo
o llegaron mas tarde, queda aun por resolver. En todo caso no debio existir
originariamente un limite estricto entre Aquitanos y Ligures; si lo hubo
entre los Aquitanos e Iberos es mas dificil de contestar, puesto que entran
en juego los Pirineos como pared separatoria. Pero lo que hemos expuesto
en el capitulo anterior sobre los Vacczmu y los Iacerani habla en su contra.

Los Aquitanos es el ninico gran pueblo occidental cuyo nombre de
primera impresion pareciera tenet una derivacion indoeuropea; pero no
puede excluirse que incurramos en una falsa derivacion léxica. La suposi
ci6n que se tratc de una etimologia popular basada en el vocablo aqua, pa
rece muy cierta, ya fuese romana, ya prerromana. En el sur de los Pirineos
junto a Iacctaui se presenta Acctani, y ésta es quiza la verdadera forma del
nombre. La raiz aci-, acc- se puede seguir abundantemente desde el Cauca
so hasta Espana y Mauretania, por ejemplo °Axiv0totg‘ rio en Colchis,
°Amlto·qv11 paisaje en Armenia, Amulaiwv ciudad en Frigia, "Amgig rio
cn Lucania, "Axtg rio en Sicilia, °Amt{ ciudad de los Basrcrani, Accian,

antiguo nombre del lago de Ginebra. La capital de los Iacetanos, Iacca,
puede hacerse derivar quiza de I-acca y estar en conexion con el Acci del
Sud de Espana, lo cual equivaldria quizas al Acerani y al Iacerani.

Mas convincentes son los nombres de algunas tribus aquiranas. En
cuanto al nombre Auxci, de la tribu principal de los Aquitanos, muy cono
cida es su derivacion del nombre °ABdo·yot, o Abasgos del Caucaso, hoy
Ilamados Abchasesl, a través de la forma a-batgi. Un caso muy interesante
se presenta con el npmbre de los Béflgvncg. .Son nombrados primeramen
te por Eforo, como tribu que estaba situada al Norte de los Pirineos. En
Avieno aparecen bastante al Sud de Cataluna los Berybracu, que segun el
nombre parecen celtas. Schulten los identifica con los primeros; supone
que los Bebqkcr de Eforo se han engendrado por la asimilacion del nombre
de los Bcbryku frigiosz. Lo creo completamente imposible, puesto que com
paraciones tan amplias no cabian dentro del espiritu de los autores griegos.
Por el contrario, soy de la opinion que los Bcbryku de Frigia y de Aqui
tania son la misma tribu, al igual que los Ligyi de la Liguria y del Asia
menor, los Abaxgi de Aquitania y del Caucaso, los Ibcri en Espana y del
Caucaso. Los Babgyku ponticos son un pueblo muy antiguo que esta en
conexién con el mito de los Argonautas y que desaparece tempranamente

'1‘,1Bii]ir(i`;it{Il-iil[Ala.;;;i:.·1T1:i::, Ai:I:riI'l?:aa·f3m?;§ilgttz I·lisp. nt." I, Barcelona, 1922, p. 119.
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en la Historia. E1 culto del falo bébrico en Lampsakos y los abundantes
mitos tejidos alrededor de los Bcbryku tcstimonian que se t:rat6 dc una tri
bu que integraba el circulo cultural del Asia menor. Esto no demuestra
necesariamente un origen no—indoeuropeo, porque ellos pudieron ser no
obstante Frigios, como lo supuso Estrabon. En Europa el nombre de los
mismos es comparado con cl de Bibcr y los llaman la "tribu de los Biber"
Esto resultaria desde el punto de vista del sentido muy posible, pero etimo
logicamente ya es menos admisible, y a ello se agrega que tenemos una
glosa de Hesychios, segun la cual Bé[3g*uE significaria 'bueno', 'hermoso',
nombre muy- adecuado para una tribu. Esta palabra, conjuntamente con
BsBgoi'1 de un fragmcnto de Hipponax induce a sospcchar un origen
"1idio-cario", es decir, en expresion actual, asianicol. Como se ve, hay
mucho que hablar en favor del origen asianico de Bebrgykzr. Otra tribu se
llama Bigenioncr, nombre que deriva dc la capital Bigorra, Bcgarm, a la cual
se le agrega el de la ciudad Biyoogu, situada entre los Oretanos suribcros.
La segunda parte del nombre se presenta también en el de la ciuclad aqui
tana Culagarrix, a cuyo nombre corresponde cn la lengua dc los Varcomr
antiguos un Calagurrir. Seguin Pokorny deberia compararse Bigarm con la
palabra vasca ibai 'rio' y con gorri, 'rojo', de lo cual resultaria que Cala
garri: significa ‘rio rojo'; en Cnlagarrir se presentaria también la palabra
arabe gal}, que significa 'castillo', con lo cual obtendriamos 'castillo
rojo'; Pokorny compara garri con la palabra érabc harm, que significa 'ser
ardiente’, lo cual no convence. Pero el lam.: Bigarriticu: (gsera el lago
Ostrovo?), situado en la Eordaea de Macedonia, ocasiona a los intentos
de derivacion semito-hamita, dificultades casi insalvables. La tribu de

los Garurmi, Garumni pertencce naturalmentc al nombre dc rio Garunna,
Garumna. La raiz de la palabra aparece también en el nombre de la tribu
ligur Guruli y el sufijo cn el nombre tribal aquitano Lanmni, quizas deri
vado de Lammni, y en Radurmm, la Roanna de hoy, entre los Scgusavios,
tribu celtificada en la Gallia Narboncnsis. E1 sufijo —vuv0t, —ovg.wu apa
rcce en los nombrcs de ciudad egcos y del Asia mcnor, como por cjem
plo, Acbgvpwu (Caria), Mulhipva (Lesbos), Amtduvov (Greta). Parc
ciera cstar en conexién con la palabra clamica umm: 'ciudad' y con la hurri
agnini 'ciudad'”. El nombre de los Gabali, Gabalu celtas 0 ccltificados, que
habitan cn Aquitania apatcce cn Oriente muchas veccs: K0iBuM0t region
de Armenia con minas dc oro KdB0zA0z, I`d[30¢kc1 ciudad en la Lidia, K0i[3c1l0t
ciudad dc Sicilia. De esta mancra, sc podrian trazar adn muchos paralclos.
Pero queremos afnadir fmicamcntc el nombre dc Ia tribu aquitana Bclmdi,

188

1. M. Lamnamz, en "Glotta" VI, 1945. p. 5.
2. W. Bnanoausnm, cn Pauur-Wmow.4, Suppl. VI, p. 173.



el cual nos hace recordar a los Pelcdmm celtiberos y que tiene ademas cn
la figura de culto Belmdip del Asia menor su correspondiente, pero euyo
significado mas exacto no puedo perseguir por carecer de la bibliografia
necesarial.

Entre los toponimos aquitanos me parece merecer una consideration
especial el de Elimb¢rri( 1), capital de los Ausci. Generalmente se le consi
dera idéntico con Ilibcrri. Se pasa por alto que en este caso los manuscristos,
sin excepcién, traen la forma con rn; el mas veraz manuscrito de Mela trac
un Eliumbcrri: y hasta las formas mal escritas de Ptolomeo presentan la
forma Climbmi:. La m pertenece entonces indudablemenre a la raiz, ya
que explicar eufénicamente su presencia, no parece justificado; gpor qué
no se presento en los demas toponjmos de Ilibcrri? Tendriamos entonces
aqui un "nuevo Elim" ante nosotros y con ello aparece otra vez en medio
de Aquitania el nombre de los Elimios. Que exista la posibilidad de la
forma Elim como nombre de una ciudad, lo prueba el mito siciliano de
Elimos, héroe eponimo de los Elimios, que habria fundado cerca de Dre
pana una ciudad llamada Elimz. Véanse ademés los nombres aquitanos
de la lista de las voces del tipo de Kissa.

Inscripciones en piedra se encuentran en Aquitania con varios nombres
de dioses y personas de los tiempos romanos, los cuales proceden de la an
ti gua poblacion prerromana. Ellas ofrecen muchas veces palabras extraiias,
que en parte nos resultan completamente misteriosas, como por ejemplo
el de la divinidad Heraurcarritrcbc, cuya porcion media nos recuerda el gmri
de varios topénimos. El nombre de persona Senirennix nos recuerda al dios
local Tmnu, de la isla egea Ténedos“. Por lo demas se tiene la impresion
de que los nombres de personas aquitanos e ibéricos estén muchas veces
formados con nombres de dioses (voces teoforas). Belex era una divinidad;
entre los Noriberos aparece Bale.: como un nombre de persona y en pala
bras compuestas se encucntra a ambas formas abundantemente entre los
Aquitanos y N oriberos. Esto es a la vez uno de los tantos testimonios para
verificar las relaciones intimas entre Aquitanos y Noriberos en lo que
respecta a los nombres de personas. Caro Baroja nos brinda un cuadro muy
c6m0do, dividiendo el material en cuacro grupos: vasco, aquitano, pire
naico-ibérico e hispano-antiguo; lamentablemente en el ultimo grupo no
hace la diferenciacién entre Nor y Suribéricosi Pero no existen dudas de
que las relaciones alcanzan hasta el Sud de Espana. Tenemos por ejemplo:

1. _]. Karr., Die Kulre Lydim: en Pavur-Wrssowa XIII, p. 2143.
2. PAULY·WISSOWA V, p. 2467.
3. A. Lnsxv, en PAULY-Wrssowa V, p. 502.
4. Cano Bnoja, La: pueblo: de Exparia, l. c., p. 152.
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gquit, Tipiluxa frente a suriber. Tirilicum Cy iunto a ésta los nombre; dc
eiudad nor- y suribéricos de la misma raiz que hemos seiialado mas arriba:
aquit. Baigarrixa, aquit. Bauirine, suriber. Buc.ri.rc¢rri.r También hay su
fijos comunes, ante todo no falta en el Aquitano el sufijo -mr, cuyo sig
nificado hemos explicado mas arriba. Una caracteristica de la lengua aqui
tana, que no poseen las lenguas de la peninsula ibérica, es cl sufijo -xa y
las terminaeiones finales de las palabras en x. Para la x los alfabetos de
la lengua ibérica no poseen signo; semejante es el caso de la b, la cual apa
rece muchas veces en los nombres aquitanos: Hotanix, Harbelcx, Harm;.
Al enconcrar en el Ibérico Omcilim, Araum, se justifica la suposicion que
los Protoiberos conocieron la b consonante, aunque se perdiera en la ge
neralidad de los casos. La pali: Hcllmu en Lusitania, donde todavia
se conserva (quiza también Hispania, Hixpalix) parece hablar en favor de
Ia. misma.

La participation africaua en el Aquitano no puede determinarse por
medio de comparaciones ibero-aquitanas, puesto que éstas pueden ser tan
to de origen hamita como asianico y, con referencia a las condiciones de
mezcla de ambos elementos en el Ibérico, con mayor probabilidad asiénicos
que hamitas. Deberan aducirse comparaciones que establezcan de modo
indudable el origen hamita. A1 adoptar este criterio riguroso desaparece
cn mucho la participacion africana en Aquitania. Dejemos pasar a Ilibm·i(.r),
a pesar de ciertas dudas, como scmito-hamitico, y consideremos la iden
tidad del nombre aquende y allende los Pirineos. Surge la cuestion, si no
es una importation tardia el Iliberri de Francia. Ya que los Iberos han in
vadido la Francia meridional en cl VI siglo, pasando a través de la punta
oriental de los Pirineos, e imperaron alli durante cicrto tiempo. E1 Iliberri
de Francia se encuentra justamente en la region de invasion, situada en la
provincia de los 5`ardanu ligures. Por lo cual Ilibcrri (que aparece mencio
uado por Livio también quizas equivocadamente como nombre de rio) no
debera considerarse integrante del patrimonio lingiiistico aquitano. Con
respecto a la palabra garri, que aparece frecuentemente en toponimos y en
nombres de personas aquitanas e ibéricas, no se puede hacer mucho; desde
que hemos seiialado la correlacion macedonica, nadie la considerara como

africana. Parece tener mejores probabilidades el nombre aquit. Bclcx, iber.
Bela: que se encuentra en nombres de dioses y dc personas en forma aislada
0 en composicion, ya que Ia palabra vasca con la cual fuera comparado,
bcltz "negro", ha sido correlacionada por Pokorny con la palabra bereber
bm—id, "es negro". Sin embargo nosotros en el cap. III hemos presenta
do la palabra griega :téM0<; y ademas :téM1og, zréloxp, las cuales todas
significan 'negro', negruzco'. La palabra pudiera resultar entonces in
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doeuropea. El nombre aquit. Bvcco, ibér. Bocuu, se lo considera general
mente, a raiz del rey Numida Bvccbux, como de caracter africano, pero gno
se tzratara aqui también de una importacion reciente? A la lengua aquitana
parece faltarle también la i protética, puesto que I-4::4, I-amen: pueden
scr engendrados por la mezcla ibérica, si queremos considerar a los Iacetani,
Acetani como parientes cercanos de los Aquitanos. En resumen, hay es
casa seguridad acerca de la relacion intima entre los Aquitanos y los Ha
mitas. Si hay una cantidad de correlaciones entre el Aquitano y el Ibero,
cs causada principalmente por la capa asizinica. Haciendo, sin embargo,
una investigacion mais cuidadosa se encontrarian probablemente elcmentos
hamitas afluidos en la remota época de formacion de estas lenguas.

Seguin nuestra opinion, la lengua aquitana es una lengua independiente,
a la cual no es posible identificar ni con el Ibérico, ni con el Protoligur.
Esta emparentada con ambas, especialmente por medio de la capa asiénica.
También una componente africana comun debe suponerse, aun cuando se
la pueda fijar solamente con dificultades desde el punto de visra lingiiistico.
La lengua aquitana aparenta tener un carzicter mas puramente asianico
que la ibérica.

En lo que se refiere al aspecto arqucologico del problema aquitano,
no hay mucho que decir. Nos encontramos aqui en una region intensamente
cubierta por la cultura del Paleolitico superior, la cual en Aquitania se
extinguio con un proceso semejante al de la region pirenaica espaiiola.
Por esto también aqui nada habla en favor de una mayor importancia de
la poblacion paleolitica en el desarrollo posterior. El Proto-neolitico
esta representado en el Dep. de Ariege en una forma muy especial por el
Arisiense de la cueva de Mas d'Asil. Segnin mi parecer se trata de una fader
de la cultura de las hachas cilindricas.—En la region pirenaica occidental
nada se encuentra que estuviera relacionado con el Arisiense, y el Neoli
rico antiguo esta también escasamente representado. Posiblemente se trare
de lagunas de la investigacion. Los arqueologos franceses antiguos han
concedido escasa importancia a las capas posteriores de las cuevas, embe
bidos en el éxtasis de la contemplacion del Paleolitico del pais. De esta
forma se ha perdido mucho, entre otras cosas el material neolitico de la
cueva de Espélungues en Lourdes, unico hallazgo de esta region del cual
tenemos noticia a través de Bosch Gimpera. Que la cultura neolitica re
ciente de Aquitania, caracterizada también por megalitos y vasos campa
niformes, debio suceder a una cultura europea de distinta formacion, lo
demuescra quizés la ceramica que se encuentra ju.nto a los vasos campa
niformes en lastumbas megaliticas de la Halliade (H-tes Pyrenees). En la
region pirenaica oriental abunda la cultura de la ceramica en relieve. En
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Bramabian, Dep. Gard, hasta se ha encontrado ceramica pintada, para
la cual Brea supone la existencia de un parentesco con otra semejante en
contrada en la Grotra delle Arene Candide‘. Nadie querra creer que éste
es el unico yacimiento de ceramica pintada que existiera en el Sud de Fran
cia; debe suponerse, en cambio,‘que también en este caso la investigacién
adolece de lagunas. Vemos entonces que la ola asianica, sea a través de
Liguria, sea por la Italia meridional 0 Sicilia, ha llegado hasta el Rédano.
Por lo cual la Aquitania, no solamente ha recibido influencias asianicas
por intermedio de la cultura espailola del vaso campaniforme, sino que
recibié también inmigracion asianica directamente desde el Sureste, es
decirde elemento asianico relativamente puro, en especial de parte de los
Elamios, que eran los dirigentes en esas migraciones. Esto explica el nom
bre de la capital de los Auxci y también la escasa influencia africana exis
tente en Aquitania. Lo ultimo podria estar condicionado también a la
escasa poblacién de la region en tiempos de la cultura de la ceramica en
relieve, si ello se confirmare.

Que la cultura del vaso campaniforme, del circulo norpirenaico al igual
que del surpirenaico, llegara segun la concepcion de De Castillo princi
palmente del Sureste espanol, es decir del sector de Almeria-Los Millares,
ya lo hemos mencionado mas arriba. También esto habla, en sentido ar
queologico, en favor de un pronunciado caracter asiénico del Aquitano.
La cultura de El Argar no ha traspasado los Pirineos, y la Aquitania re
cibi6 seguramente durante el periodo del bronce mas bien influencias de
culturas y len guas indoeuropeas, que de ibéricas. Las relaciones culturales
que eventualmente se presenten entre la Aquitania y el Norte de Espana,
entre los aiios 1200 y 600, seran preferentemente originarias de focos euro
peos occidentales y centrales, los cuales pueden considerarse como indo
europeos, pero de caracter pre- o protocéltico. La irrupcién ibérica en los
Pirineos durante el VI siglo puede fijarse arqueologicamente en forma muy
clara. Sin embargo, no hay motivo para considerarla como ejerciendo una
especial influencia lingiiistica en la Aquitania, ya que no toc6 en realidad
a la verdadera Aquitania. En general también la arqueologia habla en fa
vor de una independencia del Aquitano frente al Ibérico.
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VII

RESUMEN: LAS MIGRACIONES ELAMICA Y LELEGA

En los tapitulos antcriores se intenta reconstruir dos grandcs sutesos
historicos, detisivos para la conformation étnita del Sur de Europa; la
migration elamica y la lélega.

La migration clamita efettuose en tres etapas principales. La primera
tae en la primcra mitad del IV milenio a. de C. Partio, como puede rc
tonoterse por la dispersion de la teramita pintada, del foto originario de
los grupos étnitos hurro-elamitos establecidos en las mesetas del Iran y
los llevo a otupar las regiones montafiosas en el Ocste de Mesopotamia,
asi como todo cl Norte de Siria, llegando hasta cl Mediterranco. Alli se
encontraban probablemente Semitas, quizés también Khatianos. Todavia
no cstamos en tonditiones de limitar el habitat de cstos tres pueblos ton
mayor exactitud. En todo taso, cstos limites deberan bustarse por un lado
en alguna parte de la region montafiosa iranio·armenia y por el otro en el
Norte de Siria. Las influentias semitas que pudieron retibir cn aquel en
tontes los Elamios, no estamos en grado de determinarlas con exattitud.
Las tonsecuentias culturales de la migration elamita pueden retonotcrse
aun en Palestina (Tell el Ghassul) y en la cultura egiptia dc Maadi. Toda
via no pudo ser cstabletido si llegan a través del Delta hasta la Libia, por
que de esta region no tenemos hallazgos.

La segunda etapa pertenetc a los niltimos siglos del IV milcnio, y llevo
a los Elamios a Chipre y a Gretia. Naturalmente, no pudieron dejar de
lado el Asia menor, pero todavia faltan testimonios tlaros que sefxalen su
colonization en el tiempo de referentia. Existe en cambio el nombre de
los Elimios (Solimios), por lo tual puede suponersc que una parte de los
pueblos del Sud del Asia menor se derivan de esa tapa. En Gretia puede
fijarse muy bien la presentia de los Elamios, lingiiistica y arqueologica
mente (el nombre de los Elimios, algun otro elemento lingiiistito elamico,
ante todo toponimos del tipo de Kissa, tulturas ton ccramica pintada).
Hay que suponer que los Elamios arrastraron tonsigo elementos khétitos
arrancados del Asia menor.

El tomienzo de la tertera etapa debe tolotarse alrededor del 2500. Par
tiendo del foto setundario en el Norte de Grecia, los Elamios, probable
mente meztlados ton los Khatianos, llegan por una parte hasta el Danubio
y por la otra hasta la Italia meridional (teramica Dimini de Tesalia en las
islas Tremiti, teramita pintada del tipo Molfetta, los Morgetes) y de alli
pasan aSitilia, donde se los puede testimoniar historica, lingiiistita y ar

193



queologicamente con la mayor claridad (nombre Elimio, abundante pa
trimonio lingiiistico elamico, culturas con ceramica pintada). De aqui
se han dispersado rapidamente hacia Liguria, Hispania y probablemente
también a Aquitania. Ello se demuestra por la aparicion de numerosos
nombres de uibu asianicos que conservan a veces su valor gentilicio y otras
sirven como toponimos, por muchas otras coincidencias de nombres, ade
mas por el caracter lingiiistico del Ibérico, Aquitano y Vasco en lo referente
a fonética y a la construccion del discurso, asi como por las ultimas irra
diaciones de la ceramica pintada. El mbrtratum era en toda la region euro
pea occidental de procedencia africano-hamita. Segun esto, el Protoligur,
el Hispano y el Aquitano han sido desde un comienzo lenguas mixtas, en
las cuales sin embargo predomino el elemento asianico, es decir el de la
capa dominadora. Podrian unirse estas tres grandes lenguas antiguas del
Occidente europeo en un grupa lingziirtica arianica accidental. Siguiendo el
principio par: major trabit minvrem, podria designarsela simplemente como
rldmica-accidcntalcr.

Todavia no puede juzgarse en qué medida recibiera el Africa del Norte,
desde el Bajo Egipto, Italia y Espana, elementos asianicos, y debera ser
investigado con mayor intensidad. En todo caso, ciertos indicios lingiiis
ticos, arqueologicos y antropologicos sefialan desde ya como cierto este
ttaslado. Pero la corriente asianica no tuvo la suficiente fucrza, para llegar
a producir en Africa los mismos efectos que hemos averiguado en Europa.
Los habitantes _del Africa del Norte permanecieron lingiiistica y cultural
mente Hamitas occidentales.

De extraordinaria importancia para la historia étnica de Europa fué,
en cambio, la migracion de los pueblos de la cultura del vaso campanifor
me, es decir los Protoiberos o Hispanos, que partieron alredcdor del 2000
de Espafia. Podria considerarse esta migracion hispana como cuarta ctapa
de la migracion elamica. Ella no solamente ejercio la mayor influencia
sobre el génesis de la etnia aquitana y vasca, sino que también tuvo mar
cada influencia sobre el resto dc Europa. La dispersion de la cultura del
vaso campaniforme, llevada por un pueblo racialmente muy uniforme, deja
fuera de dudas que alguna vcz seoescucharan sonidos hispanos también
en Sicilia, Cerdeiia, Etruria, en el Adige (Etsch), en cl Rodano, en la Bre
taiia, en el Sena, Oise y Marne, en el Rhin, en el Danubio desde sus fuentes
hasta Hungria, en la Sava superior, en el Elba, en la parte superior del
Vistula y del Oder, y sobre todo en Inglaterra, donde hubo posiblemente
ciertas modificaciones a raiz de la influencia de pueblos indoeuropcos
(pueblo de Zemmbeclaer) con los cuales sc han cruzado los pueblos de la cul
tura del vaso campaniformc del Norocstc dc Alemania y Holanda. El viejo
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nombre de Inglaterra, Albion, evidentemente idéntico al de los Albio
nes de Espana, se aclara muy facilmente desde estos puntos de vista, asi
como muchas cosas del patrimonio lingiiistico de la Europa meridional y
occidental, enigmaticas hasta ahora, que seialan hacia el Asia anterior.

La migration lélega fué menos amplia, pero en ca.mbio decisiva para
la época prehelénica de Grecia, y con ello —naturalmente— para la for
macién del pueblo heleno. Si los Elamios arrastraron consigo elementos
khaticos, debe suponerse lo inverso en el caso de la migracion lélega; pero
la preponderancia la llevaban ahora. los Lélego-khatianos. Ocuparon pri
meramente el mundo insular egeo y la isla de Chipre, y llegaron hacia el
2500 a Creta y a la region continental griega, como lo demuestran los ha
llazgos arqueolégicos (5'chnabelkanmnkulrur). Es muy posible que la ter
cera etapa de la migration elamica que se efectuo durante el tnismo lapso,
haya sido motivada por presién de los Lélegos. Elementos khaticos asimis
mo han avanzado mucho hacia la parte septentrional de la Balcania. Con
las ramificaciones de la migration elémica llegadas anteriormente forman
alli el rubxrratum prerretotirreno y preindoeuropeo de los Ilirios y Tracios.
Al parecer, a Italia no llegé la migration lélega. Al final de la cultura
minoica de Creta, de 1400 a 1200, llegose entre Sicilia y la Thalassocracia
de Creta a discrepancias politicas, como lo testimonian las tradiciones
semihistéricas, asi como hallazgos arqueolégicos, hecho que muy proba
blemente causo la instalacion de elementos cretenses en Sicilia. Los Cre

tenses de aquel entonces, los Eteocretenses como los llamaba Homero,
eran en su esencia seguramente aun Lélegos, si bien modificados por
influencias extranjeras, en especial la sufrida por parte de los Pelasgos y
quiza también por el mbrtmtum neolitico de probable origen semira.

El cuadro aqui esbozado acerca de las migraciones asianicas ocurridas
en el Mediterrzineo, no es fundamentalmente nuevo, porque se basa —como
lo dijera ya en la introducci6n— en investigaciones y monografias prepa
ratorias que he sefialado de manera muy incompleta. Nueva es unicamente
la estructura de conjunto en que hemos colocado y relacionado los resul
tados particulates. Esperamos que nuestto ensayo resulte aceptable y con
vincente, aun cuando hayamos podido pronunciar aqui o alla algun parecer
erréneo. El interés que mas nos ha movido al escribirlo es el de sefialar a
los investigadores unos puntos de vista generales que son los mas apropia
dos para colocar la indagacién en un plano realmente modemo, que es
efecto a su vez de los resultados que acaban de aclarar el caleidoscopio de
la Etnogonia del Mediterraneo. Nuevamente tiene la palabra la investiga
ci6n especializada.
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