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persecucin del crimen, sin olvidar los fueros que tiene derecho a exi-

jir la inocencia para sincerarse i desvanecer apariencias engaosas,
calculadas quiz para estraviar al juez hacindolo incurrir en errores

quiz irreparables i funestos. Las reformas que he tenido el honor

de bosquejar no tienen otro objeto que el de hacer que, en cuanto lo

permita el orden social, nuestros procedimientos criminales dejen a

un lado los atavos del coloniaje espaol i guarden armona con el

principio democrtico que debe reflejarse en todas nuestras institu

ciones, i particularmente en aquellas de que depende la libertad, e

honor i la vida del ciudadano. Nuestra Repblica, la mas adelantada

indudablemente de las secciones sud-americanas, tiene apariencias

bellsimas que nos elevan en la consideracin de los hombres de ta

lento; pero al lado de estas apariencias se descubren tambin reali

dades mesquinas que nos apocan i humillan. Felizmente, a pesar de

los graves asuntos que llaman la atencin del Gobierno en el inte

rior, se construye siempre con empeo el grandioso monumento de la

codificacin de nuestra lejislacion en sus diversos ramos; i esta gran

de obra, que est llamada a afianzar la felicidad i el buen nombre de

Chile, ser tambin un precioso legado que, como prueba de nuestra

cultura i civilizacin, trasmitir la Patria alas jeneraciones venideras.

He dicho.
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EL "PARLAMENTO. Estudio filoljico, presentado a la Facultad ele

Filosofa i Humanidades en la sesin dit 13 de setiembre por su miejnuro,
el Doctor clon Justo Fiorian Lubeck.

Seores:

El gobierno representativo con sus cmaras de representantes, el gobier
no parlamentario con su parlamento, han sido desde mucho tiempo h

considerados como el carcter distintivo de los pueblos libres, de pases
verdaderamente democrticos. Hoi dia no es as. Desde que unos cuantos

prncipes, que con harta justicia gozan de la reputacin do poco liberales,

han credo que aquellas instituciones podian obsequiarse a los pueblos, n

como artculos de primera necesidad para su vida poltica, sino nicamente

como objetos de mero lujo administrativo, como adornos a la ltima moda,

han venido ellas a no marcar ya la verdadera fisonoma de las naciones, en

tanto que ellos, haciendo gala de un liberalismo que estaban mui lejos de

profesar i haciendo concesiones hipcritas por va de transaccin con el

espritu ce la poca, han agraciado a los pueblos con esas instituciones vi-
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ciosamente adulteradas i han seguido gobernando como verdaderos autcra

tas. A pesar de todo, aun en aquellos pases en que el prncipe retira hoi

con una mano lo que dio ayer con la otra, como el derecho de interpelacin
1 el de contestar al discurso de la Corona; en donde las elecciones de repre

sentantes, la responsabilidad de los ministros, la iniciativa de las cmaras,
la votacin del presupuesto la supervijilancia en la marcha de la admi-

nistraciou, se han convertido en una indigna i ridicula farsa; en donde ni

camente se ven brillar sobre la tribuna parlamentaria la doblez i la menti

ra oficial; en donde se dan la mano la codicia i la cobarda, la pretensin i

la fanfarronada, la ambicin i la envidia; en donde, por fin, existe una

''Libert'' o "Libertad" sin libertad; aun en tales pases, digo, las institu

ciones polticas, peculiares de los pueblos libres, no dejan de ejercer su be

nfico iufiujo, despertando i desarrollando el espritu pblico i haciendo al

individuo cada vez mas digno de la definicin que el filsofo Aristteles

(1 a.) dio del hombre, llamndolo oiov TtoXir.xv, animal poltico, dciuicion

con la cual no ha querido designar, como pudiera creerse, a un individuo me

tido en lo que boise suele llamar poltica, sino a un hombre que tiene un vivo

nteres por el progreso i bienestar de su pais, que trabaja con todas sus

fuerzas para la gloria i el engrandecimiento de l, dispuesto siempre a sa

crificarlo todo por l, es decir, a tro verdadero patriota.
Como por los estatutos de nuestra Universidad, que se apartan en este

punto de la prctica casi jeneral do las grandes Universidades, las ciencias

polticas, incluso el Derecho natural, no se copsideran del dominio de la

Facultad de Filosofa i Humanidades, asignadas como estn ala de Leyes,

temera contrariar el espritu de nuestro reglamento, si tuviera la impru

dencia de presentaros una memoria sobre la poltica. As pues, aunque voi a

hablaros del parlamento, mi discurso no ser poltico en manera alguna,

sino meramente filulj Ico i aun talvez hasta eierto punto histrico; pues el

asunto filoljico sobre que ha de versar, lejos de perder nada de su nteres,

contemplado a la luz de su existencia histrica, recibir de la historia su

mas brillante coufinnacion.

Sabido es que los pueblos libres de la antigedad no tenan parlamentos

ni asambleas de representantes populares elejidos, nombrados o natos; pues,

en lugar de verse cada ciudadano limitado a ejercer un derecho activo o pa

sivo de eleccin, tomaba parle personal i directamente eu la administracin

de la cosa pblica, en la vijilancia sobre ella, en la lcjislacion i en la admi

nistracin de justicia, el Ateniense, por ejemplo, en su uikr^'x o asamblea

popular, el Romano en sus comicios, el Jennano en sus things i eeimpos de

marzo o mago. Como los pueblos antiguos ignoraban lo que hoi llamamos

parlamento, debia necesariamente faltarles tambin un trmino con quo

(1, a.) Aristteles en su "Poltica" al principio.
110
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designarlo. As es en efecto: pues no solo el nombre parlamentum, parla

mento, parlement, parU.vnent, sino aun la institucin poltica designada con

l, pertenecen exclusivamente a la Edad- media i a los tiempob modernos .

Al or la palabra parlamento, todos talvez dirij'n-n involuntariamente

sus pensamientos a Inglaterra, a esa tierra clsica de la liberta! del pueblo
i del individuo, del pensamiento i de la palabra, establecida por leves sa

bias, practicada con conciencia i escrupulosidad i asegurada por la vijilancia

incesante i mutua de los poderosos i de los dbiles. Sin embargo, el nombre

parlamento perdera mucho de su fuerza encantadora i de los atractivos

oon que la libertad actual del pueblo ingls lo rodea, si quisiramos exami

nar lo que fu en las pocas anteriores. El parlamento ingls tal, cual

es ahora i esa misma libertad que constituye el ttulo mas justo del orgullo

de la Inglaterra, se han formado en los tiempos modernos, siendo el resul

tado de largas luchas de la voluntad enrjica de un pueblo activo, el fruto

de la civilizacin moderna. En efecto, nacidos eu una poca, en que la

parte dominante de la nacin se vanagloriaba de su orjen estranjero de

haber conquistado con la punta de su espada su herencia, sus privilcjios

i su nobleza; en que la dignidad real, perteneciendo por derecho a la fami

lia del caudillo de los conquistadores, no era, hablando con propiedad, una

institucin sino un hecho: solo la civilizacin moderna ha venido a perfec

cionarlos i a asegurarlos. El nombre parlamentum o parliamentum, parla-

ment, reina en toda la historia de Inglaterra desde la poca de la conquista

por los Normandos basta nuestros tiempos; pero los parlamentos de los

pares, barones i caballeros, que en los siglos inmediatos posteriores a

la conquista celebraban sus sesiones completamente armados; los parlamen

tos para votar subsidios a la Corona en los siglos XV i XVI, i el parla

mento revolucionario del ao 1640, casi no tienen de comun entre s

Otra cosa que el nombre.

Se me perdonarn estas reminiscencias histricas, en obsequio de lo ne

cesarias que son para ilustrar i fundar las observaciones filoljicas que
voi a hacer.

Sobre la ctimoloja de la palabra parlamentum existe casi la misma di-

verjencia de opiniones que sobre el orjen histrico i el mrito poltico i filo

sfico de la constitucin inglesa, esa obra admirable, no consignada en un

Cdigo, grabada s con caracteres indelebles en el corazn de todo ciuda

dano ingls, constitucin sobre la cual han sido poco mas o menos calcadas

las de todos los dems pases libres de nuestra poca. Tan diversas son las

opiniones que sobre sta se han formado los sabios, que no solo se encuen.

tran en abierta oposicin los que pertenecen a la escuela histrica con los

de la filosfica, sino que este mismo desacuerdo se observa auu entre los

sabios de la misma escuela, como puede notarse para no citar otros muchos
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ejemplos, entre David Hume (1. b) i John Linoard (2), ambos de la escuela

histrica, i entre Gaetano Filangieri (3) i Montesquieu (4), de la filo-

6fico-crtica.

William Blasckstone, el ilustre autor de los "Commentaries on English

Laws", obra umversalmente reconocida como la mas completa i acabada

tanto por el profundo conocimiento que manifiesta del derecho pblico i

privado i de su formacin i desarrollo histrico, como por el juicio certero e

imparcial que omite sobre el objeto i valor que tiene cada una de sus pres

cripciones, ese mismo Blackstone cree hallar la ctimoloja de la voz parla
mentum en Parium lamentum, esto es, "lamentos o quejas de los Pares".

Dile talvez plausible motivo para tal interpretacin etimoljica, el recuer

do de las muchas i mu justas quejas del pueblo ingls, especialmente do

sus Pares oPeers, i dlas infinitas i bien fundadas representaciones que en

los siglos anteriores se hacan sbrelas repetidas violaciones dlos derechos,

libertades i privilejios otorgados al pueblo o a sus Pares, confirmados en

documentos pblicos i jurados por los Reyes, causas todas que dieron orjen

a las innumerables cartas de fueros i gracias, sucesivamente otorgadas al

pueblo por los Reyes ds Inglaterra a consecuencia de sus quejas. Tales

fueron, por ejemplo, en el siglo XI las llamadas "Leges Edoicardi"
,
del

rei Eduardo el Confesor, i la titulada "Charta de forestis"; en el siglo XII

la "Cliartaliberata" o "Charter" ,
del rei Enrique I; la "Magna charta" o

'.'Great charter', de Juan I o sin Tierra, en 1215, i pocos aos despus la

"Charla' de Enrique III; i ademas de stos los siguientes documentos

otorgados en el siglo XVII: la "Petition of rights" bajo el reinado de Car

los I, el "Test act" i el "Act of Ilabeas Corpus'' bajo el de Carlos II, i el

"Bill of rights" i la "Dcclaration of rights" bajo el de Guillermo III, destina

dos todos a protejer con mas eficacia las garantas nacionales, que aunque

aseguradas por la
"

Magna eharta" ,
se vean con demasiada frecuencia ol

vidadas, violadas i pisoteadas, a pesar de la decisin i admirable cnerja

con que los Ingleses conservaban i defendan, aun bajo la preponderancia

del derecho feudal, el reconocimiento de la idea del derecho i de los prin

cipios establecidos por l, i de haber obligado mas de sesenta veces a varios

Reyes violentos que intentaban desconocerlos, a confirmar nuevamente con

su juramento la carta poltica fundamental. Aunque toda la constitucin que

rije en Inglaterra, no recibi su decidida firmeza i duracin en la prcti

ca, sino bajo el reinado de Jorje II, segun ha probado IIenry IIallam (5",,

(I. b) David Hume, History of England -om theinvasion of J. Cesar to the revo.

lution of 1688. London. 5 th edit. 1770.

(2) John Linqard, History of England. London. 5 d. edit. 1825.

(3) Gaetano i'ilannicri, Scienza della Logislazione. Napoli. 1780.

|4| Montesquieu, L>e 1' esprit des lois. Gnve. 1740.

(5) Henry lallam, Constitutional history of England from the arcession of

IIenry Vil to the death of George II. London. 1827. Vol II. cliap. 16.
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con todo, ni aun en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, en el

tiempo en que Blackstone ocupaba un asiento en la cmara de los comu

nes, ni aun entonces faltaba al parlamento materia sobrada para quejas i

lamentaciones, aunque por causas i materias diversas de aquellas que las

habian motivado en los siglos anteriores. Por esto mismo, pues, es de pre

sumir que las quejas i lamentaciones de los parlamentos contemporneos

suyos no dejaran de ofrecer a Blackstone un motivo verosmil para presen

tar su tan plausible derivacin de la voz jiarlamentum. En efecto, al que

est bastante al cabo de la historia de los diversos parlamentos modernos;

al que recorra sus actas i documentos parlamentarios; al que haya tenido

la oportunidad de asistir a una que otra de las sesiones de algn parla

mento i escuchar sus debates, nada le parecer mas cierto, mas claro ni mas

fundado que esa clebre etmoioja del rilustre jurisconsulto ingls.

Ralsima vez pasa una sesin en que no se dejen oir lamentaciones, quejas,

cargos, interpelaciones i hasta acusaciones de todo jnero, a veces de bas

tante gravedad, dirijidaspor la oposicin al gobierno o por ste a aquella,

por uno de los partidos al otro, aun por unos individuos a otros, formando

por fin un verdadero bellum omnium eontra omnes, especialmente si se en

cuentran miembros del parlamento privados del talento i de la firmeza ne

cesarios para tales funciones, que se desahogan con expresiones entrecorta

das o dan rienda suelta a propensiones difciles de ocultar o de vencer.

A pesar de la conformidad evidente de aquella etmoioja con la natura

leza de la cosa designada por el nombre parlamentum i a despecho dla

gran reputacin cientfica bien merecida de que goza Blackstone, la men

cionada etmoioja es del todo equivocada. Ella justifica el procedimiento de

la Universidad de Oxford al rehusar conferir a Blackstone una ctedra de

Humanidades, prefiriendo fundar para l una nueva ctedra del Derecho

comn.

Xadie pondr en iluda, cunta importancia tiene la verdadera etmoioja

de tal o cual palabra, no solo para las teoras de los fillogos, lingistas-,

gramticos, retricos i filsofos, sino aun para la prctica de los hombres de

Estado, de los lejsladores i de los jurisconsultos. De la etimoloja verdadera

o supuesta de algn trmino de la constitucin poltica o de la lei depende
muchas veces su interpretacin i aplicacin. El significado de una palabra
se conoce a menudo i con facilidad por la etmoioja, srj.i.o).oya, expresin

griega cuyo equivalente latino es originado, pero que Cicern (C) intent

traducir literalmente por rcriloqvium, palabra inventada por l, que l

n, sino reemplaz mas tarde por notado como mas adecuada, (7) "qvia sunt

icrla rerinn noteie"
, o, segn Aristteles (8), son <jy.3oXx.

(fil Cicern. Topic. cap. VIII. ?. 33.

|7) ClfHRON. ibid.

ir) Vase Cicern ibid.
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Que la mencionada etmoioja de la invencin de Blackstone est en la

pugna mas completa con las leyes de formacin i derivacin de palabras, lo

pondrn de manifiesto las tres objeciones siguientes. Primera: En Latin no

existe un nombre sustantivo singular lamcntum, sino el plural lamenta o,

conforma anticuada, lamentac. Por consiguiente, solo podra hablarse de

Parium lamenta, n de Paeium lamcntum. Segunda: Los sustantivos ter

minados en mentitm son todos derivados i no se prestan a formar palabras

compuestas con otras, ni aun con preposiciones; mes sustantivos como ad-

jumentum, cognomentum, adnotamentum, no son compuestos sino meros de

rivados de palabras ya compuestas como adjurare, cognoseere, adnotare: i,

por tal razn, no puede formarse de Parium lamenta una palabra com

puesta. Tercera: Aun cuando la ndole del idioma latino permitiera tal

composicin, habria de resultar como palabra compuesta no parlamentum,

sino parilamentum.

Abandonemos, pues, una etimoloja que peca tan gravemente contraas

leyes fundamentales del idioma latino, i procuremos buscarla fijndonos al

go mas en la forma misma de la palabra parlamentum. Desde luego la

terminacin mentum nos traer a la memoria una multitud inmensa de

sustantivos latinos de formacin i terminacin anlogas. A riesgo de fasti

diar a mis honorables colegas, haciendo revivir en su nimo los tristes re

cuerdos de la clase deLatin, no puedo prescindir de hacerles presente que en

este idioma los sustantivos derivados, casi sin excepcin, pueden nacer de

tres fuentes diversas: los verbos, otros sustantivos i los adjetivos. Debo re

cordarles tambin que entre las terminaciones por medio de las cuales se

deducen sustantivos de los verbos, las mas frecuentes i las mas fecundas

son las siguientes:

1.*: or: am-or, err-or, tien-or, etc., de am-are, err-are, tim-ere, etc.;2.*:

tor i trix: lauda-tor, moni-tor, lec-tor, audi-tor, etc., de laud-eire,mon-ere,

leg-ere, aud-ire, etc., vena-tri.r, fau-trix, rie-tri.r, etc., de ren-ari, fav-crc,

vine-ere, etc.; 3.a: io: adminixtriit-io, mot-io, act-io, die'u-io, etc., de ad-

ministr-are, mov-ere, ag-erc, ilicid-crr, etc.; !': u.r rant-us, ris-us, us-us,

etc., de can-ere, riel-ere, ut-i, etc.; 5.a: ura: ecns-ura, pie-tura, nat-ura,

cult-ara, etc., de cens-ere, piwg-ere, naac-i, col-ere, etc.: (>.: ela: qrer-cla, cor

ruptela, tid-ela, etc., de qier-i, corrump-erc, tu eri, etc.; 7.a: ium: gaud-ium,

judic-ium, oel-ium, etc., de gawl-ere, jutlic-eire, od-i, etc.; S.a: igo: or-igo,

vert-igo, prur-igo, etc., de or-iri, vert-ere, prur-ire, etc.; ).3: ido: cup-ido, lib

ido, etc., do cup-ere, lib-ere, etc.; ln.": ulum, blum i cui.um: jac-ulum,

vinc-ulum, etc., dejac-ere, vinc-ire, etc.; voe.i-bulum, pa-bulum, sta-lulum, lati-

lulum, etc., de voc-are, pase-ere, stare, lat-ere, etc.: guberna-culum, vchi-culum,

ete., de gubern-are, veh-ere, etc.; 11'.: bra brum: ventila-lrum, vela-brum,

late-lra,vcrtc-bra, etc., de ventilare, vcl-are, leti-ere, vert-ere, etc.; l-3.: crum i
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Trum: sepulrerum, simula-crum,ara-trum, elaus-trum, etc., de sepel-ire, smuH-ar/

ar-are, claud-ere,etc.
A esta misma clase de terminaciones pertenece tambin la desinencia mtn

o, con forma mas desarrollada, mentan. Asi nacen, p. ej., cona-men, certa

men, lu-men,fid-men, flu-men, ag-men, no-men, regi-men, tegi-men, moli-men, de

los verbos con-cri, coi-are, lue-cre. fu1j-ere.fia-ere, ag-ere, nosc-ere, rcg-ere, teg-ere,

mol-iri: i de la misma manera orna-menHim, arma-mentum, horta-mentum, com-

ple-oienun, moni-mcntum o monn-mentuin, docu-mentum, mo-mentum (por movi-

mtntwn), tor-mentum, ali-men'uiii, ins'ru-mentuin, fru-ineniun, tcgi-mentum o te-

gii-in:n'un o bien tej-ra-ntam, eonli-mentcn, vesti-mentum, de om-are, arm-are,

h-jrt-arl, compl-ere, mon-ere, doc-cre, nox-erc, torqv-ere, al-ere, instru-ere, fru-i,

teg-ere, cond-ire, vest-ire. Aunque esta clase de sustantivos derivairs est re

presntala por un nmero crecidsimo aun en la prosa clsica; sin embar

go, ha sido increblemente aumentada por los poetas i por los prosistas

posteriores a los clsicos, i aun mucho mas por los escritores cristianos de

la Edad-media. Para convencerse do esto basta leer un trabajo mu comj

pleto que ha publicado sobre esta materia J. F. Lignau (9), profesor del

jimnari catlico de Braunsberg en Prusia.

En esa multitud de sustantivos terminados en mentum se encuentran,

sin embargo, unos cuantos que traen su orjen n de verbos, sino de

otros sustantivos dla 1." o 2.a declinacin, o que se forman con adje

tivos que pertenecen a estas mismas, intercalando la a larga entre la

raiz i la tcnninarion, como si vinieran de verbos de la 1.* conjugacin, por

ejemplo, atr-a-mentum, pintura negra, de ater, negro, ferr-a-mentum, he

rramienta, de fer rum, hierro, calcc-a-mentum, calzado, de calceus, zapato,

capill-a-mcntum, peluca, de capillus, cabello.

Quedan, sin embarg.i, unos pocos de entre ellos, cuya etmoioja es o en

teramente desconocida o por lo minos algo dudosa. As, por ejemplo, la de

la palabra la>n"uta,-orum, a pesar do los esfuerzos que varios fillogos do

nombradla han hecho para eneoutrarla, es todava, se puedo decir, absolu

tamente desconocida, porque las dos que propuso Jerardo Juan Voes (10),
famoso fillogo alemn del siglo XVII, i la que presenta el erudito lin

gista Lu s Ramsiiorn (11), apenas merecen una sera refutacin. El pri.
mero deriva el verbo lamentar! ya del verbo griego lrej.lv o con forma dri

ca Xxaav, llppire, tener los ojos lagaosos, o ya del verbo hZj,zfXei,flere,

llorar; segn la opinin del otro la forma orijinal de lamcntum era cluq-

mcutum i ste es un derivado de clagen, lamentar, verbo usado en el Alto

Alemn antiguo por Mugen que es como se dice hoi en Alemm moderno.

(!>) J. F. Linnau, De origine et natura terminationis nooiinum in men et mentn
excuutium. Hiaunsberg. 183o.

(lo) Gerluxrd Johann Voss, Etymolog^cum lingvae Latinae. Amstelodami. lf.P.

(11) Ludueig Uanuhorn, Lateinische Syuonymik. Leipzig. 1831. Tom. II. pj.
437. *
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*or lo que toca a las etimolojas propuestas por Vos?, hai que advertir

que siendo el verbo lamentan', segun las reglas comunes de derivacin,

un derivado del sustantivo lamcntae o lamenta, no puede sacarse ni de

Xrjfjiav o Xauav ni de Ixaiji'iv. Por otra parte, si a pesar de sus significados

tan, diferentes, se quiere derivar este sustantivo del verbo Xr.aa'v o Xaaav,

resultaran las formas lemamcnta o lamamenta, i n lamenta; i si se hu

biera formado de !aX$a^'.v, se nos presentara el singular fenmeno de

una voz derivada en que no se encuentra ni el mas leve vestijio do

su orjen, es decir, de las slabas radicales de la palabra primitiva quo

serian ia, conservndose nicamente las tres slabas accidentales }.zfXzvi,

i stas transformadas del molo mas caprichoso que se puede iniajinar.

En cuanto a la etimole>a presentada por Ramshorn nos bastar notar el

anacronismo incomprensible en que se funda. Como no hai constancia de

que los Romanos, eu la poca mas antigua de su literatura, en la cual ya

se usaban mucho, tanto el citado sustantivo, como varios de sus derivados,

tuvieran comercio con los Jermanos ni conocimiento siquiera de su idioma,

mal pudieron tomar prestadas de ellos palabras primitivas alemanas para

formar de ah voces derivadas latinas. Lu- Doederlein (12), ilustre fillo

go de la Universidad de Erlangon, presenta otra etmoioja distinta, de

cierta probabilidad aparente. Dice que lamentum so ha formado de lacm- n-

tum, lo mismo que jumvititm de jugmentum, o examen de exagmen, i consi

dera como voz primitiva el verbo anticuado lacere que se conserva en va

rios derivados que se usan, por ejemplo, lacessere. allicere, delectare, oblec-

tare. Cree este fillogo que el significado fundamental de lamenta no ha sido

el de "lameuta -iones, qu-jas, llanto," sino que se baaplicado esta palabra

al "que llorando se arranca lis cabellos, desgarra su cara i sus vestidos";

tiene la persuasin de que los verbos lacerare, lancinare i laniare, los cuales

expresan todos la misma idea de "despedazar" o "destrozar"', han nacido de

ese verbo lacere. Mas ni este ltimo ni sus derivados expresan tal idea ni

otra parecida: mu al contrario, Festo (13) nos presenta en dos pasajes dis

tintos una interpretacin enteramente diversa de este verbo, explicndolo

en uno por in fraudan indio-ere, i en otro por deci.plen.lo iuducerc, estoes,

"inducir por engao", agregando, ademas, estas palabras: "Lax ctenimfraus

est." Ira mui exacta, sin duda, la supresin de la consonante final de la raiz

que sufren muchos sustantivos en men o mentan derivados de verbos de la

tercera conjugacin, como se ve no solo en ju-mni'em i exa-men, por jug

mentum i.exag-men, sino tambin en muchos otros; siu embargo, el signifi

cado del verbo lacere, como acabamos de notar, no permite absolutamento

la derivacin de lamenta, propuesta por Doederllin.

(12) Ludwig J)oedeWe)t,Lateinsche Pynonymik. Tom. III. pj. 150. etc.

(13) Festus, De verboi-um signiGeatione. Edilit tfri.d Miillcr. Lipsiae. 1333.

Vanse las pjs. 11*5 i 117. s. v. Lai'it.
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Talvez hai otro camino mas expedito para averiguar el orjen de este sus

tantivo, del cual nacen tantsimas otras palabras, como el verbo lamentan,

lamentar, deplorar; los sustantivos luiiKutator, lamentador, i lamentatio, la

mentacin, i los adjetivos lamentabilis, lamentable, deplorable, i lamcntarius,

que hace llorar; conservando todos ellos larga la ei de su slaba radical, lo

mismo que lamenta. Se ha dicho ya, que no solo este ltimo sino aun sus

derivados pertenecen a las palabras usadas des le la poca mas antigua de

la literatura latina hasta la ltima: as limitndonos solo a los restos de la

literatura mas antirrua de los Latinos, encontramos lamentae en los frag

mentos de Pacuvio, lamentari en los del mismo poeta, en los de Ennio, i en

las come las de Plauto i de Tereneio, lumen'ado i 1 imcntarius en el mismo

Plauto. El orjen de estas pidabras como el de tantas otras voces latinas de

bemos buscarlo en el idioma griig 3. Aqu se nos presenta desde luego el

verbo y),u>, llorar, lamentar, el cual, no solo tiene la a larga por naturale

za, sino que manifiesta tambin, como lo hacen jeneralmente los verbos en

cw, cierta analoja con los de la primera conjugacin latina en are. En Latin

se form, por consiguiente, de xXx-io ela-mentum, agregando, segn las reglas

arriba expuestas, la terminacin mentum ala raiz del verbo, que es xas, da,

i conservando la a larga ojue es propia de tales derivados de verbos de la

primera conjugacin. Al mismo tiempo se perdi delante de la l la conso

nante gutural con que principia en Griego, como lo observamos en muchas

otras palabras latinas que se derivan de voces griegas, y or ejemplo, en tac

lia, capa griega, de -/y.sTvx o -fi.-v.-rr;, en tac, lacds, leche, de ;/,%, -{"Z-x/.-o;,

cuya raiz es v.s/., glm- ("14). Un fenmeno anlogo se nos ofrece en la poca
clsica del idioma latino, en la cual se .suele suprimir la g inicial delante de

la lquida n, dieinlise entneos, p. ej., naeei, nacer, natu.s, nacido, noscerc,

conocer, notas, conocido, noc, yo s, narus, sabedor, perito, en lugar de

gnasci, guatas, gnoseere, gnotus, gnovi, gnarus, como en las pocas ante

riores a la clsica se pronunciaban i escriban estas voces en conformidad

con su orjen griego; pues las dos primeras se derivan de y:vvau>, yyvoux!,

i las cuatro ltimas de yvajvs'., y.yvcincw, las cuales reaparecen en su forma

primitiva en varios compuestos, v. gr., cognatus, agnoscerc, cognoscerc,

ignoscerc, ignotas, ignarus. Consltense las prolijas explicaciones que sobre

las guturales mbiles seguidas de uua lquida, presenta la erudita obra

del distinguido fillogo alemn Conrado Leopoldo Schneider (15), obra

(1 li En la slaba inicial de-yj.-x, -fZi.x/.-.zz, la vocal - no pertenece a la raiz,
sino que es una letra epenttica, esto es, intercalada por motivos de eufona,
romo lo demues'iMii la voces "/.-'o;, equivalente de zZ.y.; --':;o:, abundante

ile- leche, y/.avdi; i i.ye-zy zoioz, que tiene color de leelie; yA^yio, S:-r lechero,
tener leche: fv./.zzzy.-pj;, que se alimenta con leche; -aeiy.zoz.6zz;, que trae le

che; .x/.zyzo-j;, que tiene color de leche; habiendo perdido todas ellas la a de

la silaba inicial.

(15) Conrad .copold Sehneider. Grammatikder Lateinischen Spvache. Berln. 1319.
Tom. 1. pj, 271. i Tom II. pj. 185. etc.
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a cuya conclusin se opuso la temprana muerte que arrebat a su autor.

La misma supresin de la gutural se ha verificado en la voz latina lucuns
,

cuyo orjen divis Juan Federico Gronov (16), eminente fillogo alemn

del siglo XVII, en la palabra griega yXux, dulce. Con mas exactitud de

bia decir que lucuns, jen. lucunds, es la palabra griega yXuxsi; o con con -

traccin yXuxoc, jen. y^UX0VT0? Y^UX0"VT> adjetivo derivado de yXux;;

pues lucuns es una especie de pastel dulce, segun se desprende de las pala
bras del mencionado Festo (17) que explica lucuntem por "genus operis pi-
storii."

Hemos dicho en lo anterior, que la terminacin mentum no es en el fondo

otra cosa que una forma mas desarrollada de la terminacin men de que los

Latinos se valian para formar una multitud de derivados. As es que de unos

verbos se usan sustantivos derivados que acaban en men, mientras que d e

otros se han sacado para expresar ideas anlogas sustantivos en mentum.

Sucede tambin oon mucha frecuencia, i esto es mas notable, que de un

nmero no mui reducido de verbos se sacan a la vez sustantivos en men i

sustantivos en mentum, anlogos en el significado, aunque diversos comun

mente en el uso, demanera que los en men que son de formacin mas an

tigua, pertenecen a la poesa o a la prosa anterior o posterior a la prosa

clsica, al paso que en sta se d la preferencia a los que acaban en mentum.

De consiguiente, mentum es mera terminacin de derivados i nada ms; i sin

razn alguna ciertos fillogos han querido suponer en ella una especie de pa

rentesco con el sustantivo mens, ments, mente, hasta de orjen inmediato, i

ver en toda esta clase de sustantivos no simples derivados sino verdaderos

compuestos de mens. Esta clase de sustantivos es la que corresponde en

Castellano a la de los terminados enment o miento, en Italiano i Portugus

a la de los en ment, en Provenzal i Francs a la de los en ment, i en Ingls

a la de los en ment, los cuales en estos idiomas tampoco son compuestos, sino

derivados, que, o han pasado directamente del Latin a estos idiomas o en los

tiempos modernos han sido formados por analoja. Los lingistas que qui

sieran descubrir en la terminacin de tales sustantivos romances un descen

diente del mismo mens, andaran tan equivocados como aquellos fillogos i

tanto como muchos gramticos que, al ocuparse del estudio de los idiomas

romances, en los adverbios castellanos, portugueses e italianos en mente, i

en los provenzales i franceses en ment, pretenden reconocer palabras com

puestas del sustantivo mente de jnero femenino con adjetivos en terminacin

famenina, i sostienen que con el ablativo mente de la palabra latina mens se

ha dicho, p. ej., tranqvla mente, qvieta mente, pa mente, justa mente, apli-

(16) Johann Friedrich Gronov, Notae ad T, Livium. Lugduni Batav. 1611.

Lib. XXIX. cap. 27.

(171 Festn, lib. cit. pj. US.

111
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cando dichas frases en un principio a seres animados i mas tarde a objetos
tambin inanimados, tomando en tales casos el sustantivo mente la signifi
cacin de "modo, manera o forma". Es mui cierto que los adverbios caste

llanos como buenamente, malamente, doctamente, los portugueses como des-

compostamente, tmidamente, sabiamente, los italianos como perfettamente ,

ambiziosamente, dottamente, i los franceses eova.ofranchem.ent, heurevsement ,

naivement, nouveemenf, comparados con las terminaciones masculinas de

bueno, malo, docto, de descomposto, tmido, sabio, de perfetto, ambizioso, dotto,

i de franc, heureu.r, na'if, noureau o nouvcl, parecen probar esta doctrina.

Tambin viene en su apoyo la observacin que ha hechoVctor Preciit (18 )

que explica por la naturaleza de compuestos de un mismo sustantivo la su

presin usual en Castellano del final mente, excepto en el ltimo de

varios adverbios consecutivos, unidos por i u o, cuando tienen esta

terminacin. Mas esta doctrina peca contra un principio casi jeneral eu

todos los idiomas, segun el cual los adverbios derivados se forman

jeneralmente de adjetivos mediante ciertas terminaciones especiales. Es ade

mas inadmisible, porque ni la palabra mente, aunque existe en Castellano,

Portugus e Italiano, ni otra parecida se usan en Francs absolutamente

para facilitar la composicin supuesta. Fuera de esto es insostenible, porque

el significado de "modo, manera o forma," que los partidarios de tal doc

trina suelen atribuir al sustantivo mente, Vctor Piiecht (19), Andrs Be-

leo (20), A. J. Fornasari da Verce (el), Auousto Ife (!-), Conrado

Orelli ('2o) i otros muchos, no lo tiene nunca en ninguno de los idiomas

romances en que se usa, ni lo tuvo jamas en Latn la palabra mens. Por fin,

se opondran a esta doctrina una multitud de adverbios franceses, comopo-

liment, aisment, ingnament, constamment, prudemment, sacados de la

terminacin masculina de poli, ais, ingnu, constant. prudent, i los adver

bios usados en el Francs antiguo tales como loijalraent o logaument, con-

tinuelmcnt, briefment, igualmente formados de la terminacin masculina

logal, continu!, brief.

Una semejanza casual ha sido, pues, lo nico que ha inducido a esos gra

mticos i fillogos a establecer tales relaciones eimoljicas entre el sustan

tivo latino mens, ments, i las terminaciones mentum, ment o miento, i ment

(18) T'cor Precht, Grammak der Fpani.-chen Spiache. Bremen. 1352. Tom. I.

pj. 23. not. 2.

(19| Vctor l'rerht, ibid. pj. 23.

(20) Andrs licito. Grama ica de la lar.-rna r-i'fell.-ir.n. 6." Ed. 18e,2. pj. 28,
donde dice que son compuestos los adverbios buenamente, malamente, etc., de los

adjetivos buena, mala, etc.. i el sust. uiiivo mente, que toma en tali-.s co.mpi estos

la signili'-acion de vanesa o foioia-

12 1 > A. J. Fernusiii di \'nree, Praklisrher Cursus zum TJnterricht in di i Italie-
nisehen Pprache. Wien. 1810. 3." VA. pj. 365.

(22) August Ife, Piactische Italienische .Spi-achlelre. Berln. 1840. pj. Iil.

(23) Conrad Orelli, Practischc Franzuiische Grammak. Aarau. 1851. 16.' Ed-

pj. 349. i not. 1.
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e sustantivos latinos i romances, i entre el ablativo del primero i las termiua.

ciones mente i meni de adverbios modernos, pertenecientes unasi otras a la cla

se de esas terminaciones numerossimas de que los idiomas antig uos i medernos

se valen para las derivaciones. A pesar de que las terminaciones de derivacin

designan una nocin determinada de una especie particular, es decir, a pe

sar de que las palabras formadas con una misma terminacin pertenecen a

una misma especie i expresan nociones concebidas de una manera anloga;

no debe, sin embargo, considerarse a tales terminaciones como palabras in

dependientes en un principio ni atribuirles, como tales, significados propios,

trabajo ingrato en quo tantos lingistas comparativos i aun varios fillogos

se han querido ocupar. As, por ejemplo se puede decir, i con razn, que

en los derivados se indica con la terminacin mentum el medio o instrumen

to de una accin, o la cosa que sirve para algo, o a veces tambin el resul

tado de una accin i aun la accin misma; pero no se puede sostener que

stas sean las significaciones peculiares do una palabra ficticia mentum o do

un supuesto nombre, de que ella traiga su orjen.

A los idiomas romances, i aun al Ingls, como hemos visto, ha pasado del

Latin un nmero considerabilsimo de sustantivos derivados que acaban eu

mentum, naturalmente con aquellas modificaciones peculiares a la ndole del

idioma respectivo. Aun mas: las terminaciones derivativas correspondientes
en estos idiomas ala latina mentum, han encontrado en ellos tanta acepta

cin, que figuran entre las de mas uso, hasta tal punto que por medio de ellas

no solo se han formado muchos sustantivos derivados de verbos quo en La

tin no se usan, sino que aun siguen forman loso anlogos. As, limitndonos

solo al Castellano, encontramos un gran nmero d3 tales sustantivos de

formacin moderna, por ejemplo, cargamento de cargar, campamento de

campar, reglamento de reglar, sallamento desairar, destacamento de desta

car, encantamento
de encantar, acampanir-iiln do acampar, pasamento depa

sar. A esta misma claso de derivados molernos pertenece indudablemente la

palabra parlamento en Castellano, Portuguos
e Italiano, pariente nt. en Fran

cs, i parliamtnl en Ingls. Ea el primero de estos idiomas se ba derivado

naturalmente del verbo parlar, as como <-.i el tercero del verbo parlare,

mientras que en el segundo entr del estranjero: en el cuarto se ha sacado

del verbo pa.rler i en el quinto dd verbo to parle o to parleg. Aun en los

documentos histricos de la 1 lad-molia erar'ttos en Latin, en los cronistas

e historiadores de aquel tiempo, que- so valieron do esto idioma, se encuen

tra con mucha frecuencia el mismo trmino parlamentum, formado de una

manera anloga del verbo* parlare que, aunque no se presenta en ninguno

de los referidos documentos i autores histricos, sin embargo debe, como

veremos mas adelante, suponerse en la Latinidad vulgar no ro olcomo pa-

labra jeneratriz de los mencionados verbos sinnimos romances sino timbicn

de muchas otras voces mui usadas.
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No cabe duda en que, si bien la voz parame ntum es de orjen romance,

la cosa designada por ella es de or jen jermnico. Es notorio que desde una

alta antigedad, en toda laEdad-media i hasta la ltima poca del Imperio

Jermnico, los Jermanos i sus representantes, los Estados o la Dieta, tenan

ciertos derechos mui importantes, que atestiguan una verdadera constitucin

representativa. Para no ser difusos recordaremos en este lugar el conocido

pasaje de Tcito (24) en que describe las instituciones pblicas dlos Jer

manos de su poca, hablando as: "Nec Reg ibus infinita aut libera potestas.
liDe minoribcs rebus Principes eonsullant, de majoeibs Omnes." Si

dirijimos nuestra vista a los Francos cuya historia primitiva nos es menos

desconocida, i cuyo estado poltico, salvo pequeas diferencias de detalle,

es el mismo de todos los otros pueblos jermnicos, no s olo hallaremos com

probada la opinin del ilustre historiador romano, sino que tambin se nos

presentar un trasunto fiel del estado poltico de los mismos pueblos en

Alemania, Francia e Inglaterra; veremos que entre stos, como entre todaa

las naciones de orjen jermnico, existen esas instituciones democrticas

descritas por Tcito, residiendo la soberana en el pueblo, siendo electiva,

n hereditaria, la dignidad real, verificndose la eleccin por todos los hom

bres libres reunidos en asamblea popular; en la que tambin se discuten i

acuerdan los asuntos de grande importancia. Vemos a los Francos [reuni.
dos ya en el mes de marzo o ya, por indicacin de Pipino, en el de mayo'

dando al campo en que se verifican sus reuniones el nombre del mes en

que lo ejecutan i a su asamblea el de Zilallus o Jlallam, derivados del an

tiguo verbo alemn mallen, "hablar," expresando as la idea que posterior
mente se ha designado con la voz Parlamentum. Avanzando un poco mas

en el transcurso de los tiempos histricos, hallamos en los Capitulares de los

reyes francos, en varios otros documentos de la poca i en varias crnicas i

anales de ese pueblo, las expresiones Concilium seniorum et fidelium o

simplemente Concilium o Sgnodus, i no pocas veces Placitum, sinnimo

de Conventus generales, destinadas todas a la designacin de aquellas mis

mas asambleas populares, durante la poca de los reyes Merovinjios o Me-

roveos. Vanse: Gregorio de Tours (25), Fredegario (26), Esteban Ba-

lze (27), Francisco Hotoman (28), M. Freiier(29), G. H. Pertz; (30)

(24) Tacitas, De moribus Germanorum. cap. 7.

(25) Gregorius Turonensis, Historia Francorum. (Vase el Tomo II. de la "Colec

cin" de Bouquet.J
(26) Fredegarius Scholasticus

,
Chronica. (Vase el mismo tomo de la expresada

"Coleccin".)
(27) Etienne Baluze, Capitulara reg. Franc. 1668.

(281 Franciscus Hotoman, Franco-Gal lia. 1599.

(29) M. Freher, Corpus Francicae historiae veteris. Hanau. 1613.

(30) G. H. Pertz, Monumenta Germaniae histrica ab anno 500 usqve ad annum

1500. Berolini. 1826. Esta coleccin que bajo la direccin de la Real Academia de

Ciencias de Prusia i con la proteccin del ilustrado i patritico Gobierno de aquel
pais, sigue publicando el Dr. Pertz, uno de los mas distinguidos historiadores

contemporneos de Alemania, es la mas completa i correcta de cuantas existen

de esta especie.
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Mart. Bouqdbt (31), Dbos (32), Boilainvillieks (33), i la in.

teresantsima coleccin de documentos histricos publicada en Haya (34).
Mas tarde durante la poca de los Carolinjios (desde 752 hasta 987) en docu

mentos, crnicas i otros escritos contemporneos, vemos empleados como

equivalentes Mallum, Placitum genrale, Sgnodus, Concilium i ademas Collo-

qvium i hasta el norjbre Parlamentum, aplicado excl usivamente alas asam

bleas que celebraba el pueblo por su propia autoridad, a diferencia de las

reuiones o consejos de individuos par ticulares convocados nicamente por

el Rei. Vanse, fuera de los citados escritores i colecciones, Einhardo (35),

Teoano (36), Nitardo (37), Frodoardo (38), Glabro Radllfo (39),

,
Rejinon (40) i A. du Chesne (41).
Un paso mas adelante i nos encontramos bajo los reyes Capetinjios. El

nombre Parlamentum va alterando paulatinamente su significacin anterior;

pues a las asambleas antiguas van sostituyndose otras nuevas, que son

en cierto modo representativas, formadas de los Pares o vasallos inmedia

tos de la Corona, de los altos diguitarios de la Iglesia, de los jurisconsul
tos i de otros personajes idneos nombrados por el Rei, a los cuales se jun

tan bajo Luis X o el Santo (ao de 1'262) diputados de las ciudades mas

notables del reino, i estas asambleas nuevas se designan con el antiguo

nombre Parlamentum. Un Parlement o Parlamento de esta especie dispone,

por ejemplo, la formacin de una rejcncia cuando Felipe II Augusto se

prepara a emprender una expedicin a Palestina en 1189, i otro se celebra

en Montpellier en 1226 para acordar la coronacin de Luis VIII. Des

pus, en 1356, cuando el rei Juan es hecho prisioner o por los Ingleses i lle

vado a Inglaterra, se rene un Constorium o Parlamentum genrale de

la misma naturaleza. Vase Francisco Hotoman (42). Estos Parlamentos

poseen casi todas las atribuciones i privilejios de las antiguas asambleas

populares reunidas en el campo de marzo o mayo i de aquellas llamadas

Parlamentos bajo los Carolinjios. "Ejus Pari.amenti", dice un historiador

contemporneo (43),
"
tanta fuit auct/jritas semgier apud Francos, ut qvae

(31) Mart. Bouquet, Recueil des historiens des Gauleset de la France. XX Vols

1738 1840.

(32) Abb Dubos, De V tablissement de la Monarchie francaise. 1734.

(33) Boulainvilliers , De 1' anden Gouvernement de France. Tom. i.

134) Des EtatsGenraux etd' autres Assembles Nationales. ci la Haye. 1788

89. xvui Vols.

(35) Einharehts, Vita Karoli lmperatoris. Edit. prin. Coloniae. 1521. (Hllase
tambin en los "Monumenta" de Pertz. Tom. n. pj. 426. etc.)

(36) Theganus, Vita Hludowiei iraperatoris. (Vase en Bouquct, Tom. vi. pj .

73, etc.)

(37) yithaTdus, Historiarum libri iv. (Vase en los "Monumenta de Pertz

Tom. II. p. 649. etc.)

(38) Frodoardas, Presbyt. Rhem.,Chronica. (Se halla en el Tomo v. de la Colec

cin- de Bouquet.)
(39) Glabii Radulphi, Cluniac. monach., Historiarum sui temporis libri v.

|40) Reginonis, Chronica. Moguntiae . 1521 .

|4li A. du Cliesne, Historiae Normannorum scriptores antiqvi. ParisJ. 1619.

(12) Franc. Hotoman, lib. cit.

(13) Vase: Benedict. fol. 81. .Vm. 188.
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rcx pee de repblica, Jej-urcet provcnttlus regni staluerit, ea sene ejirs
"
senatus decreto non proccelant ." Vanse tambin A. ni: Ciiesne (44), Bu

chn (ii), la Coleccin de Ordenanzas do los Reyes de Francia (46), Su-

c:sa f47),RiGORD (4S), G-dillermo de Armuica (49), Guillermo de Nan-

gis (50), Juan de Joinville (51), i Capefioce (52).
Lo que acabamos de explicar, poce de macifiesto que es grande el error

en que han incurrido muchos historiadores cuando han sostenido que el

Parlamento en Francia es una institucin que data solo del reinado de Fe

lipe IV o el Hermoso. Este rei orden, es cierto, en el ano 1303, por el

crecido nmero de asuntos, que para la mayor comodidad de sus subditos

i para el mas pronto despacho de los negocios, las sesiones del Parlamento

se celebraren en Paris, dos veces en cada ao (','>); pero debe notarse que

los documentos histricos i los historiadores mas o menos contemporneos,
no solamente no hablan del Parlamento como de "institucin nueva debida

a este rei", sino que, por el contrario, lo sealan como una "institucin an

tigua". Qu otro sentido, pues, sino ste podria darse a pasajes que en

contramos en documentos e historiadores que se refieren a este particular,
tales como: "In Parlamento lonois temporibus observatum fuisse, etc."?

Como el Parlamento en la nueva forma que poco a poco recibi de los Ca-

petinjios, a mas de su carcter poltico, investa tambin el de Tribunal,

Supremo de Justicia, a medida que se iba desarrollando en Francia el mo

narquismo, convertido, por fin, en absolutismo sin disfraz bajo Luis XIV,

el Parlamento de Francia, esagrande institucin poltica, iba tambin per

diendo poco a poco este ltimo carcter hasta dejenerar en uua simple Corte

Suprema de Apelacin, como lo observamos bajo el ministerio de Mazar-

no, despus de haber partido su jurisdiccin con varios Parlamentos pro

vinciales, como el de Tolosa, creado en 1443, el de Burdeos, establecido

en 1-1C2, i otros diez mas do que nos da exacta cuenta el "Glosario" de

114) A. du Chesne, Ilistoiiae l-'i-ancorum sci-iptores coaetanei. v Tom. Parisis.
1636-19.

(45) Buchn, Collection deschvoniques nationales francaises, crites en langue
vulgaire du 13. au 16. sit-t-le. xlvii tomos. 1824 2K.

(46) rdonnances des Rois de France de la tioisieme race reeueillies parordre
chronologique. xx vols. 1723 1H40.

(47) Sugerius, Vita Ludovici vi. Ejusdem: Historia Ludovici vu. (Ambas obras
se encuentran en el tomo xn. de la .-Coleccin de Bouquet)
(i) Rigordus, Gesta Philippi Augusti. (Vase el tomo xvu. dla misma Cor

leccion-.7

(19) Guillebnus Armcricus, Historia de vita et gestis Philippi Augusti.
(50) Guillebnus de Aangis, Gesta 8. Ludovici ivgis.Del mismo, Clironicon.
[51) Jean de Joinrille, Histoire de S. Louis. a Taiis. 1688.

(52) Capcfigue, Histoire conslitutionelle et administrativo de la France depuis
la mort de Plnlippe Augusto. ivTomos. 1831 33.

(53) F!I artculo r.i. del Estatuto dice: ' Praeterea propter comrnodum subdito-
rum nostrorum ct expeditioncm eaussarum proponimus ordenare, qvod do Parla
menta Pesrisiis bis tenebuntur in anna."
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L Cange (54). Al cabo de todas estas transiciones, llegse a dar el nom

bre de Parlement a asambleas de cualquier jnero en qua- se deliberara so

bre los intereses pblicos.
De lo expuesto resulta que en Francia el trmino parlamentum o parle

ment estaba ya en uso mucho antes que en Inglaterra, para designar la

representacin nacional; i que hai bastante razn para suponer que fu in

troducido en este pas por los Normandos, los cuales introdujeron tambin

mil otros trminos franceses en la nomenclatura poltica i jurdica del pai3

conquistado. Mas, al mismo tiempo, se nota la admirable diferencia que

existe en el earcter que con el transcurso de los siglos ha recibido en uno

i otro pais aquella importantsima institucin denominada Parlamento.

No creemos estrao a nuestro asunto desvanecer un error en que incu

rren algunos historiadores que dan cuenta de diversas clases de Parlamen

tos habidos en Inglaterra, considerando como instituciones diversas ciertos

perodos de sesiones que por circunstancias especiales llegaron a hacerse

mui famosos i dignos de una denominacin especial, que por el carcter quo

invistieron se les concedi. El nombre Parlamento no se aplic en Inglate
rra sino solo a la representacin nacional de todo el reino, i nunca a repre-

entaeiones provinciales o locales, como sucedi en Francia. El llamado

"Parlamentum indoctoruni' o "Parlamentum laicale"
,
como el que titu-

an "Parlamentum insanum"
,
no son otra cosa que el mismo Parlamento

ingls convocado en ciertas ocasiones. El ltimo, es decir, el "Parlamento

loco" es aquel que estaba reunido en Oxford en el ao 41 del reinado del

dbil rei Enrique III, durante el cual la confusin en la administracin d3

la cosa pblica lleg a su colmo (55). El "Parlamento de los ignorantes o

idiotas" o "Parlamento de legos o inexpertos" fu el que el rei Enrique

IVen el 6." ao de su reinado, en sus apuros pecuniarios, convoc aCoven-

try, encargando en una convocatoria do un estilo desconocido hasta entonces,

a lo vice-eondes do los condados o sea gobernadores de los departamentos,

que no permitiesen de ningn modoelejir para representantes a individuos,

civiles ni militares, que tuvieran mas o menos conocimiento dla lei o de la

administracin, sino que se fijaran exclusivamente en individuos que no po-:

Eeveran ni la mas remota idea de tales cosas i cuya ineptitud fuera notoria

encargo real que esos gobernadores cumplieron relijiosamente. Vanse las

(51) Du Fresne D. du Cangc, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latini-

tatis. Tom. v. pj. 101. Esta importanti-ima^obra se public primero en 1678 i

se reimprimi en 1733. Ahora txisee una edicin nuev.i. revisada i considerable

mente aumentada por un sabio alemn, el Dr. tJer.schel, impresa en Paris 1840.

La adquisicin de esta edicin para la Biblioteca del Instituto Nacional as como

la de muchos otros recursos literarios i cientficos de trucha importancia, la de

bemos al empeoso rector de este establecimiento, don Diego Barros Arana.

[55) Vase: DuCange, Glossarium etc. Tom. V. pj. 101
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interesantes citas que se encuentran en Dd Cange (56) i en Caepentiek

(57).
En esos mismos historiadores ingleses i algunos otros de la Edad-media

se hace tambin mencin de un llamado "Parlamentum nigrum", "Parla

mento negro", que cierto historiador francs no mui versado en la literatu

ra de aquella poca ni bastante familiarizado con el lenguaje de sus escrito

res, ha imajinado, no s por qu razn, ser un "Concilio de clrigos". N,

no era cosa tan inofensiva. Mui al contrario, era una especie de tribunal te

rrible que tenia que conocer en causas criminales i aplicar la pena demuer

te. Vase lo que dice sobre el particular el ilustre autor del mencionado

"Glosario" (58). Estaba especialmente encargado de fallar en los procesos

de las personas acusadas de un crimen laesae majestatis, i en los primeros

siglos de la Edad-media celebraba sus sesiones a orillas del rio Tyne ea

Inglaterra. Por sus numerosas sentencias de muerte se le daba tambin el

nombre de "Placitum letiferum", "Corte mortfera" o "Consejo mortal",

que parece que fu destruido en el siglo XI. Vase D Cange (59).

Pero sea cual fuese la diferencia entre el Parlamento de Francia i el de

Inglaterra, es lo cierto que el carcter esencial de todo Parlamento consista

en hablar, en pronunciar discursos, en debatir, en discutir, en deliberar:

esto lo prueban no solo la verdadera etimoloja de esta voz, sino tambin

el nacimiento, desarrollo i existencia actual de todos los Parlamentos; i por

consiguiente, su distintivo caracterstico es el habla, el discurso, la palabra,

laparola, la parole. H aqu pues, porqu expresiones como
'

'tener la pala

bra", "quedar con la palabra", "pedir la palabra", "tomarla palabra",

"renunciarla palabra", "usar o hacer uso de la palabra", "abusar de la

palabra", "dar o conceder la palabra", "dejarla palabra", "seguir en la

palabra", i varias otras de esta especie, en ninguna parte se oyen con mas

frecuencia que en las sesiones de un Parlamento o en reuniones parlamen

tarias. Envista de tales antecedentes es muiestrao que haya habido i haya

todava, por una parte, Parlamentos tan olvidados de lo que, etimoljicamen-

(56) Du Cange, ibid. pj. 101. dice: ''Parlamentum In-doctorusi dictum Par-
"

lumentum Cenvcntriae habititm anno 17. Henrici IV. Regis Angliae, de qvo sic Wal-
"

singhamus ad annum 1404:
"
"o tempere Rex indigens,vt fertur, pecunia, convocara regni proceres ad Parlia-

' "

mentum tenendum Coventrae circa festum S. Fidis virginis Diiexit ergo bre-
" "

via Vicecomitibus ,
ne qvosqvam pro comitatibus eligerent qvovis modo Milites,

" "

qvi in jure regni vel docti fuissent vel apprenticii; sed tales omnino mitteren-
" "

tur ad hoc vegotium, qvos cemstaret ignorare cujusqve juris methodum: factum-
" "

qve est ita.
" "

(57) Vanse los
"
Additamenta" de Carpentier en el mismo "Glossarium" de Du

Cange, ibid. pj. 101. donde se rita el siguiente pasaje de otro Cronista ingls:
'

Die Sanetae Fidis virginis coactum est Parlamentum Coventriae, sed sub breci novi
"

tenoris, ne scilicet eligerentur milites sive cives, qvi gustassent aliqvid de jure regni,
"

sed omnino lUterali, propter qvod mrito postea Parliamentum praedictum sorti-
"

tum est nomen Parliamenti Laicalis.

(58) Du Cange, ibid. pj. 101, donde se da la siguiente explicacin: "Consesut
"

Baromim de eapitalibus criminibus cognoscentiwm"
(69) Du Cange, ibid. Tom. V. pj. 279.
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te hablando, constituye su carcter esencialsimo, es decir, do "usar la pa

labra", que se rebajen hasta convertirse en simples mquinas para votar, i

que sus miembros como individuos de los Trapistas, a duras penas alcancen

a pronunciar un "s" o "n", i por otra, Par lamentos que agoten todas sus

luces i malgasten todo su tiempo, todo su valor i actividad, nicamente en

"usar o abusar de la palabra," sin arribar jamas a resolucin o accin algu
nas dignas de su elevada misin. Esto lo observamos, por ejemplo, desde

muchos aos h, en el titulado Parlamento de una gran nacin de Europa,
en la cual se halla establecida la autocracia pura; el Gobierno caprichoso da

un solo individuo, revestido con las formas aparentes de legalidad i, como

traje de ltima moda, con un simulacro de Parlamento en cuya pared, en

cima de la tribuna parlamentaria i del silln presidencial, se encuentra gra
vado con grandes caracteres, como por irrisin, el clebre lema "Voxpopu-
li vox Dei"; Gobierno completamente arbitrario disfrazado con formas le

gales, que, como nos ensea Tcito (60), el mas prefundo pensador entro

los ilustres historiadores de Roma, podr hacerse tanto mas terrible i funesto,

cuanto mas encapotado ande en el disfraz de la democracia o del libera

lismo.

Pero acerqumonos nuevamente a nuestro estudio filolj ico . Nadie pon

dr en duda que entre los verbos romances parlar, parlare, parlen, to parle

oto parleg, i los sustantivos romances palabra, parola, parole, existe lamas

ntima relacin ljica i etimoljica. Sin embargo, sobre el orjen de estos

ltimos no parecen acordes los lingistas. Con mucha razn los suponen al.

gunos, formados por la corrupcin de rapapoXv, sustantivo griego, que sig

nifica en sentido material la "colocacin de un objeto al lado de otro", i en

sentido metafrico la "comparacin", el "parangn", la "asemejanza"; los

matemticos expresan con ella "cierta clase de curvas", i los retricos una

"comparacin finjida", un "smil inventado". En esta ltima acepcin pas

del Griego al Latin: as emplean parbola o parabole Quintiliano i Sneca:

mas tarde en la Latinidad eclesistica, por ejemplo, en la de Tertuliano i do

Augustin, toma el significado especial teoljico de "cuento en forma de com

paracin con un fin moral o relijioso", jnero de composicin que se llama

"parbola" . Del Latin pas esta voz al Castellano, poro sufriendo una snoo-

pa, por la cual en el Espaol antiguo so decia i escribia ya purabla o yaprc-

reibra. En palabras de orjen latino es mui frecuente que se sincope en Cas

tellano la vocal breve de la penltima slaba, cuando la sigue una lquida,

principalmente en aquellas palabras que en Latin ya se usaban con forma

sincopada, v. gr., seelum (por scclum) usado siempre en Lucrecio, a veces

(60) Tacitus, Annal. lib. I. cap. 81. Despus de haber caracterizado al empera
dor hipcrita Tiberio i hecho mencin de sus manejos fraudulentos en los comi

cios electorales, prosig,ue asi: "Speeiosa rerbis, re inania aut subdola, qvantoqve
"

MA.TORE LIBERTATIS IMAGINE TEOEBANTUK, TANTO ERUTURA AD INlaENSIlS
"

SERVITICM.
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en Tereneio i Virjilio, i aun eu el prosista Varron; poplus (por popolus o po-

plus) en varias Inscripciones monumentales i en Plauto; vinclum (por vin.

clum) mui a menudo en los poetas Tbulo, Ovidio i Virjilio i aun en la prosa

clsica de Cicern i Livio; periclum (por periclum) en Plauto, Lucrecio i

otros poetas. Imitando esta prctica de los Latinos, se decia en Castellano,

por ejemplo, siglo (seclum, seclum), periclo (periclum, periclum), mi

rado (miraclur,mirac!um), pueblo (popolus o poplus, poplus), vena

blo (venablum), vocablo (cocablum), establo (stablum), tabla (tabula),

regla (regula). Al comparar las formas anticuadas parabla, mirado, peri

clo, i otras semejantes, con las que ahora se usan, palabra, milagro, peli

gro, etc., no podemos prescindir de llamar la atencin hacia un principio o

tendencia del Castellano, que, serrun parece, se ha escapado a la observa

cin de los liugistas que se han ocupado en el estudio de este idioma. Este

principio o tendencia consiste en hacer uso simultneamente de la me

ttesis i la sncopa para suavizar la pronunciacin de aquellas voces sinco

padas, haciendo simplemente que las dos lquidas r i / cambien entre s su

respectivo lugar.

Contribuj-e a robustecer esta teora la circunstancia de hallarse con mu

cha frecuencia la voz paraleJa con el significado de "palabra"', "discurso",

en los escritores latinos de la Edad-media desde el siglo dcimo para ade

lante, como se echa de ver en los numerosos pasajes citados por De Cange

(61), que la explica por verlmm, sermo. As ocurren mui a menudo las fra-

kcs: parbola rustica por ''palabra rstica": perparuls.lam , estoes, "pol

la palabra"; ia paraholi, por
"

verbalmente" o -'con palabras": assumpta pa

rbola, esto es, "tomada la palabra". 31as auu, esos mismos escritores so

permiten sacar de parbola, en la acepcin exprsala, algunos derivados

corno parabolare, verbo que Du Cange (62) explica por sermocinori, verba

facer, esto es, "conversar", "hablar", "pronunciar un discurro", que sa

emplea ya en los Capitulares do Carlos el Calvo i que no deja de usarse fre

cuentemente en otros escritos posteriores; i el adjetivo parabi^osue:, equiva"
lente de rerbosvs, esto es, "veroo.ra", "abundante de palabras" (63). Pero

no debe decirse lo mismo del sustantivo parabolaai, aplicado a cierta clase de

mdicos que en epidemias i enfermedades contajiosas arriesgan su propia sa

lud al curar los enfermos. El autor annimo del " Voeabularium vetus apud

Martinium", en un pasaje que se conserva en l>u Cange (64), lo croe sin

razn derivado deparbola. Pica: "Parabolaxi sunt medici, qvi ad curanda

"aegra membra vel corpora dbil ium depvtantur. Dicti Farabolani a para-

'

'bola, qeia plurapromittnnt liominibus oramfaciant, et qeia saeqnes utuntur

61] Du Cange, Glossarium etc. Tora. V. pj. 78.

52J Du Cange, ibid. s. h. v.

fS3j Vase Du Cange, ibid. s. h. v.

1)4] Vase Du Crtvge, ibid. s. h. v.
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"rARABOLis." Cree, pues, que el nombre parabJani que se daba a los m

dicos en la Elad-media, trae su orjen de parbola, porque prometen mucho

i no hacen nada, valindose con bastante frecuencia nicamente de "pala
bras"' en lugar de remedios: acsalos as de parleros i charlatanes. Tal et

moioja envolvera indudablemente una stira bastante aguda i un cargo

bastante grave para los individuo.^ de la profo-lon, sino fuera completamente

antojadiza, como vamos a probarlo en obsequio del reconocimiento que nos

merecen los mdicos, aun cuando a veces nos priven de alguna parte de

nuestro querido cuerpo. Al rechazar tal ofensa no nos referiremos al testi

monio de cualquier boticario que con el snumero de recetas que diariamente

ss le presentan, polrla destruir con facilidad tolo el fundamento de ella;

sino que presentaremos dos pruebas cientficas irrecusables, una histrica i

otra filoljica. La historia de la medicina nos ensea que desde el siglo VI

hasta el siglo XIV no habia mlicos profesionales, sino que los clrigos i

los frailes, considerados como nicos depositarios de todo saber i de toda

ciencia en aquellos siglos, tenan solos el privilejio de ejercer aquella profe
sin. Xj fu sino en el Coucilio de Vieua del Delfinado, que se celebr en

los aos 1311 i 1312', cuando se aboli ese monopolio del clero, admitin

dose entonces en tan noble ejercicio aun a los laicos. Como a la sazn el

remedio universal i la verdadera panacea para las enfermedades de toda es

pecie so consideraba la f ardiente, se curaba con las reliquias de los

tantos, con oraciones o con exorcismos de los demonios i con palabras i fr

mulas misteriosa^; i el buen xito de tales curaciones dependa de la creen

cia en los milagros, lleducase, pues, toda la profesin mdica eu aquellos

siglos a la charlatanera mas completa i al empirismo mas grosero. El autor

del expresado Vocabularium no ha podido, por consiguiente, dirijir su crtica

a los mdicos, que entonces no existan, sino que ha debido entender pre

cisamente por parab-jliui aquellas millares de curanderos privilejiados i

charlatanes autorizados para el ejercicio exclusivo de la profesin de mdicos

que, segun hemos visto, fueron todos clrigos o frailes. Para convencerse

de esto basta observar que en alerno no se estableci la primera escuela

de un carcter cientfico sino a principios del siglo XI, i que a sta siguie
ron- en el siglo XII la de 31 mtpcllier, i en siglo XIII las de aples, Bo

lonia, Pdua, Pava, Ferrara, Miln, Paris, etc. Tambin es notorio que

esos primeros establecimientos de melicina cientfica as como sus profesores
fueron atacados, hostilizados i perseguidos sin tregua por la envidia i el fa

natismo de los eclesisticos, i que solo a la decidida proteccin del ilustrado

emperador de Alemania, Federico II, se deben la conservacin en Italia i el

fomento de aquellos preciosos establecimientos as como la salvacin i segu

ridad personal de muchos de sus mejores profesores i de no pocos mdicos fa

mosos por su ilustracin. Vanse Kirai Sprexgel (65), Justo Federico

[65] Kurt Sprengel, Geschiclite der Arzneikunde. 1." F.d, Leipzig. 1811.
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Carlos Heckkr (66), II. Haeser (67) i L. boj.lant (68). Bajo el punto

de vista filolj ico no es menos inadmisible la explicacin de la etmoioja.

que de la voz parabolani da el autor del mencionado
"

Vocabularium" . Pueg

no solo encontramos esa voz en la acepcin de "enfermero" o "asistente en

las enfermedades contajiosas", mui usada ya en la Latinidad de la decaden

cia, como en el "Codex Justinianeus" (69), donde se lee, p. ej.: Parabo

lanos, qvi ad curanda debilium aegra corpora deputantur, sexcento*

constitu praecepimus" ,
i en varios pasajes del "Codex Theodosianus"

,
sino

que tambin vemos su primitivoparabolus con la significacin de "hombre

atrevido o temerario", "persona quo lo arriesga todo hasta su vida".

Ocurre de vez en cuando, p. ej., en Cassiodoro. Pero con parbola no tienen

la mas mnima relacin ni parbolcmus ni parabolus. El primero se deriva

del segundo, el cual a su vez no es otra cosa que la voz griega Ttctf jioXoc es

crita con letras latinas i usada con el mismo significado de
'

'hombre teme

rario, atrevido, que se expone mucho a los peligros".
Vindicados as los mdicos de la injusta imputacin que un etimolojista

ignorante les ha hecho, pasemos a exami nar otras formas que en la Lati

nidad de la Edad-media presenta la voz parbola, conservando aun en stas

sus significados arriba mencionados de "palabra", "discurso", "conversa

cin". Estas formas son: paraidla, o mejor pranla, i parola, citadas por

Carpentier (70) en sus "Additamenta ad Dueangii Glossarium"', i explica
das ambas por verbum, sexmo, significado con el cual se usan en vario8

pasajes de escritores del siglo XIII i mui particularmente en la frase tenere

paroiam, esto es segun Carpentihr, promissa exigere, repetere. Ya tene

mos en estas formas las voces romances pranla en el idioma provenzal,

parda en el italiano, parole en el francs, nacidas de parabla, sncopa de

parbola, sncopa que unida a la mettesis, como hemos observado, dio

orjen tambin a la voz castellana palabra. Pero es digno de notarse qu^.

aunque los escritores de la Edad-media formaban de parbola el verbo

parabolare, no usaron sin embargo verbos sino nimos como paraulare i pa

rolare, que por analoja habran podido sacar de paraula o parola, ni

tampoco el verbo sincopado parlare, a pesar de ser mui frecuente en las

poesas antiguas de Francia, pertenecientes a la misma poca, el verbo fran

cs anticuado paroler por parlen. As dice, por ejemplo, un verso de ella:

"Cestegent dont je vous parole.
"

Mas aun cuando no podemos probar el uso del verbo parlare en los es

critores latinos de la Edad-media, debemos suponerlo con bastante razn;

[66] Jtutut Friedrich Cari Heeker, Geschichte der Mcdizin. Berln. 1822.
'7 1 U. Hattcr, Geschichte der Arzneikunde. Jena. 1813.

'68] L. Choulant, Handbuch der Geschichte der Medicin. Leipzig. 1822

"601 Codr.r Jiutinian. lib. I. 3, 18.

l'i)l Vase: Do Cange, Glossarium etc. Tora, v en las pjs W i 101
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to solo porque existe en los idiomas de los Provenzales, Castellanos e Ita

lianos, sino porque nicamente de tal verbo pueden traer su orjen inme

diato los sustantivos parlamentum, mui usado con diferentes significaciones,

iparlatorium, "parlatorio, locutorio en los monasterios" o "sala de audiencia

en los tribunales", usado desde el siglo XII para adelante (71) as como

tambin parloerium, "locutorio en los monasterios'' i parlura "sala de re

cibo", usados en el siglo XV, segun su ve en Du Cange (72), fecha que tal

vez no sin razn puede autorizar la creencia de que sean formas simple
mente latinizadas, la primera de la voz francesa parloir i la segunda de la

voz inglesa parlour.

Mas contraigmonos a la voz parlamentum que se emplea con acepcio
nes mui diversas en esta misma poca. Joannes de Balbis que en el siglo

XIII compuso su famoso diccionario de la lengua latina, destinado para el

uso de los clrigos i titulado "Catholicon", la seala como sinnimo vulgar

de cooqvium, "conversacin", (Colloqvium qvod vulgo dicit ur parlamen

tum) (73). El uso que de ella se hizo, en el sentido expresado, se jeneraliz,

como lo prueba Du Cange (74) con numerosas citas, en los escritos latinos,

aun mucho antes del siglo XIII, poca en que los Franceses tambin em

pleaban parlement i los italianos parlamento con el significado de "conver

sacin". Pero desde el siglo indicado se emplea con cierta n ovedad, expre

sando la idea de una "conversacin o conferencia, pblica o privada, pero

solemne, en que se discute o delibera sobre asuntos de alguna importan

cia", segun resulta de muchos pasajes recopilados por Da Canqe (75). Mas

tarde se transfiere a las "reuniones o asambleas populares de una ciudad,

comarca o estado, en que se delibera sobre los negocios pblicos", i hasta a

las "asambleas de la representacin nacional", por ejemplo, en Francia e In

glaterra, como lo prueba el mismo autor (76) con un creoidsimo nmero

de citas. Por una transicin anloga la voz parlamentum se aplica tambin

a una "asamblea o reunin cualquiera de individuos", como nos ensean

los pasajes citados por Du Cange (77), aun a "la de los monjes", hacindo

se entonces sinnimo de capitulum, p. ej., en la frase "parlamentum scu

capitulum facer", "armar captulo o capitulear", cosa prohibida a lo*

monjes, i a "la de individuos que iban a emprender una expedicin militar"

("ad expeditionembeblicam"), segun demuestra Carpentier (7S). Encun

trase ademas con la acepcin de "discurso que se pronuncia", "harenga",

i en el siglo XVI con la de "fallo o sentencia judicial", siendo entonces

(71) Vase: Du Cange, ibid. pj. 102.

(72) Du Cange, ibid. pj. 102.

(73) Joannes de Balbis, Catholicon. Moguntiae. 1460,

(74) Du Cange, Glossarium etc. Tom. v. pj. 99.

(75) Du Cange, ibid. pj. 99.

(76) Du Cange, ibid. en las pjs. 99101.

(77) Du Cange, ibid. pj. 101.

(78) Vase Du Cange, ibid. pj. 101.
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mui comun la frase "pronunl tare parlamentum (por sentcntietm)" ,
como se

ve en Do Canqe (70). Finalmente se usa parlamentum como sinnimo do

locutorium, parlatcrium, parlamentorium o parherium, para designar el

"locutorio o parlatorio de los monasterios", i se aplica tambin aciertas

localidades de la ciudad, que servan al pueblo, a los comerciantes u otros

individuos de ella para reunirse i discutir sobre los negocios que les inte

resaban, segun ensea el mismo autor (80). De parlamentum se deriva el

verbo parlamentare, en Francs parlementcr, esto es, "entablar una con

versacin sobre un asunto de cierta importancia", verbo usado ya en el

Bglo XIII, i el sustantivo jiar\amentorium, poco antes mencionado como

equivalente de locutorium o parlatorium: vase Du Cange (81).
Los escritores ingleses presentan con mucha frecuencia la palabra par-'

lamcntum escrita parlamentum, es decir, amoldada a la expresin inglesa,

parliament. Hai, por ejemplo, un libro que se titula "JIoilus tenendi Par

lamentum" , incorporado en la coleccin do documentos publicada por L.

d' Achery (82). En el Codex Groylandensis Coenoeii leemos: innostropu-
llico Par lamento"; en Tomas Walsingiiam (83): "ad Parliamentumtenen-

dum"; en otra "Crnica de Inglaterra" (84): l-Parliamcntum Coventriae"

"Parlamentum praedictum" ; "Parliamenli laiculis". I de la misma ma

nera escrito se encuentra en ellos tambin el verbo peirliamentare por

paamcntare: vase Du Cange (85). Mas, este sabio al sacar en su "Glossa

rium" la voz paralamcntum (8(i), explicndola por litigium, parece haber

6ufrido algn error; pues en el nico pasaje con que quiere probar el uso de tal

palabra, tomada de los "Miracula S. Wcrnhcri" (87), es evidente que debe

correjirse parlamentis, porque paralamentis, como se leo ahora, es un mero

error de copista.

Como cada expresin es el signo de alguna idea o de algtin objeto, sucedo

muchas veces que entre la expresin i el objeto o la idea representada por

ella, descubre la imajinacion al compararlas, alguna relacin de semejanza.

Esta doctrina establecida por Pitgouas, parece haber sido seguida por los

pueblos romances cuando han designado aquella expresin con el nombre

de palabra, parola, parole. La gran abundancia de palabras onomatopoticas
i la palpable concordancia de ciertos sonidos con la naturaleza de las cosas

mismas designadas por ellos, llam desde mui temprano la atencin de los

Griegos. As encontramos las primeras observaciones etimoljicas en los

poetas griegos de todo jnero, hasta en los mas antiguos, segun las exactas

179) DuCange, ibid. pj . ir2.

(80) Du Cange, ibid. pj. 102.

(81) Du Cange, ibid. pj. 99.

(82 L. d' Achery, Spicilepium.
(83) Thom. Walsingham, Historia Angliae. pj. 413. (Se encuentra en la ''Colec

cin- de Cambden.)

(84) Chronic. Angl. Th. Ottert ovrne, edit. Ilearn. pj . 219.

(85) Dn Cange, Glossarium etc. Tom. v. en las pjs '29. i 12.

(861 Du Cange. ibid. pj. 82.

(87; Dice asi: ''de lilis Paralamentis bominum patarita viacienil cd eeel(sicai\': ,
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noticias que presenta Augusto Meineke (88), uuo de los fillogos contem_

porneos mas distinguidos de Alemania. No debe estraarnos, pues, que en

la literatura antigua, griega i latina, casi desde los siglos mas remotos se

ventile entre dos partidos opuestos una cuestin mui interesante sobre el or-

jen del habla del hombre. I'n acoras sostena primero, que las palabras de

la lengua no se haban formado C cc-ec, c-o es, por convenio o de comun

acuerdo, sino que se habian hecho ovcct, es decir, por la naturaleza de las

cosas mismas o por la necesidad u orden natural, i ensenaba que el hbil

se habia formado bajo la direccin de la divinidad i que en las palabras
se reflejaba la naturaleza misma de las cosas.

" verba rsse rerum simulacro,",

ri voviarx sivxi ie/.O'rx; zon -Z7.-;o.::zwj (^9), o bien, segn la expresin,
de Puai.io Nijidio FiciLo, partidario de Pitgoras, conservada en Jelio

(90): "nomina verbap-e non fortuito posita, sed qvadam vi et ratione nnturae

acta esse" . Crea Pitoora?, que los ovouaToOT:u r9l), es decir, los pri

meros fundadores del idioma, no habian adaptado arbitraria i caprichosa

mente los signos a las cosas, sino que los habian elejido en virtud de

una atenta i esmerada observacin dla naturaleza. La opinin contraria

era defendida por Demcrito que sostenia la convencionalidad de los nom

bres, esto es, como se expresa el mencionado Jelio (92), "nomina positiva

esse, non natural ia" . Vanle Proclo (93) i Dijkxes Laertio (94). La opi

nin de Pitgouas encontr la aceptacin de los dicpulos de IIeraolto, de

los Epicreos i de los Estoicos: pero la contraria tuvo por secuaces a los

Acadmicos i los Peripatticos, segun expone el ilustre fillogo alemn

Fabricius ('.'5). Platn a su vez considera el uso convencional, que designa
con las expresiones 'Oo:, o.o/.o-aa i novtlZ/.r,, como la fuente principal de la

lengua, segun lo manifiesta en su "Crelih" (96), i las palabras n como

signos de convencin, a los cuales, por es-te motivo, da el nombro uvOv-aaT-z-

En lo tocante al orjen de la lengua, como en otras muchas cosas, la

mayor parte de los gramticos antiguos, i entre ellos los mas famosos, como

Apolonio Dscolo i Diomsio, Vart.on Prisciano, seguia la doctrina de

los Estoicos, sosteniendo que no hab ia palabra alguna cuya etimoloja u

orjen pudiera ocultarse a la razn. Eslos ltimos, que en la historia de la

gramtica hacen un papel tan notable por sus investigaciones que abrazaban

casi todas las partes prirolpalei de ella, continuando los trabajos gramatica

les iniciados oor los ."-rainA-', so dedicaban preferentemente al estudio de

(88J Augvsl Mcaxckc, nd Euphorinn. pj. 1"8.

,'89; Platn, Cratyl. cap. 43. pj. '129. a.

(UO; A Gellius, Noct. Attic lib. X. <jp. 1.

(91) Yerai : Christian A'iqusi I.obect:, Parerpai ad Phrvnichum, 1 j . <oo,

(92) A. Gellius, Noct. Attc. lib. x. cap. i. inlemm.

(93) Prodiis, ad Platn. Cratyl. pj. 6. etc.

|9i) Diogenes Lacrtius. lib. X. 71.

[Or}j labricius, ad Sexo. Empiric. il. pj. 115.
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la sinonmica i de la etimoloja, sosteniendo con Pitqoras, que las pala

bras mismas daban a conocer la esencia de las cosas designadas por ellas.

Por este motivo dice Cicern (97), tratando de los Estoicos: "studiose ex-

qvirunt, nnde verba sint duela". En otro de sus libros saca este autor (98)

una multitud de etimolojas inventadas por los Estoicos, pero equivoca
das casi sin excepcin . Las noticias, relativas a los estudios gramaticales

que se conservan de los Estoicos, se hallan reunidas en el interesante tra

bajo publicado por un fillogo alemn, R. Schmidt (99).

De aqu aquella infinidad de etimolojas quijotescas que tanto han desa

creditado todo el estudio etimoljico i hecho que aun en nuestros tiempos,
como hemos visto, la ciencia etimoljica sea un terreno encantado en donde

los hombres mas sensatos i prudentes pierden algunas veces el juicio. El

que quiera persuadirse de esto, abra cualquiera de las muchas obras moder

nas sobre lingstica comparativa, i al momento encontrar numerosos

ejemplos en que se presentan al lector como verdades incontrovertibles las

etimolojas mas absurdas, en que se descuidan completamente la cronoloja

la historia, se hace entera abstraccin de los principios jenerales de forma

cin, composicin i derivacin de las palabras, establecidos para todos los

idiomas, i de los especiales que se observan en cada idioma particular, i se

desentiende hasta de los significados propios de las palabras, por dejarse

llevar nicamente de una semejanza casual, verdadera o supuesta, ya en la

forma o ya en la significacin de las voces.

Parece, pues, mui verosmil que los pueblos de orjen latino, especialmen
te los hispano-latinos, han seguido en la formacin de su idioma la teora de

Pitgoras, han querido en cuanto fuese posible que cada palabra fuera el

signo, la imjen misma de lo que con ella querian denotar; no han querido

que la palabra sea un conjunto casual de sonidos, aplicado arbitrariamente

a tal o cual cosa, sino la expresin abreviada del juicio que sobre ella se ha

bian formado. Pero no solo es verosmil, es de todo punto indudable que la

etimoloja de la voz parlamento, revela de la manera mas clara i evidente:

por una parte, que el hablar, el discutir el raciocinar en alta voz, el "usar

de la palabra," es en los miembros de un Parlamento lo mas esencial i ab

solutamente indispensable, puesto quo forma la razn misma de su existen

cia, i por otra, que individuos privados del inestimable "don de la pala
bra"

, por defecto fsico o intelectual, con dificultad hallaran un lugar me

nos adecuado para figurar que un Parlamento.

I tal era, en verdad, la conviccin jeneral de los Griegos aun en los

tiempos heroicos descritos por Homero con colores tan vivos en la Ilada i

(97) Cicero, De offic. lib. I. cap. 7.

(98) Cicero, De natur. deor. lib. II.

(99) R. Schmidt, Stoicorum grammatica. Halle. 1839.
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eiila Odisea. A la im ijinacion del que haya leid o esas epopeyas, se presen

taran al instante las grandes figuras de Nstor, de Clises, de Aqules, de

Agamenn, i otros hroes tan celebrado* por el encanto sublime de su pa

labra cuando hablaban en sus asambleas nacionales, i por contraste se alzar

la triste figura de un Tars es, orador pifia lo por s'i auditorio i maltratado

por suinisino adversario no solo por los defectos de su elocucin sino tambin

i casi pudiera sospecharse como causa principal, por la loca temeridad dei

contestar con groseros insultos i denuestos indignos en vez de dar justas
-

luminosas razones i alegar hechos basados en slidos fundamentos. Por esto

en aquella poca tan remota, lo principal en la educacin de un joven que

aspiraba a ser con el tiempo ua hombre de Estado, una personalidad polti

ca, o, como diramos ahora, un hombre pblico res-p "table en el Gobierno i

fuera de l, en el silln de un Ministro o en los bancos del Paulament o, con

sista, segnn Homero, en hacerlo orador poderoso i hombre mui versado en

los negocios pblicos. Tal es la idea que el poeta hace expresar brevemente

al hroe Fnix cuanlo enl.i Ilala (100) dice que Polco le habia entregado

a su hijo Aqules para ensenarle o.-aO-ey zz 'c-r'rf o.zto. -.'.yr-/-f* ~i eevor/,

"a hacerse hombre poderoso por su palabra i enrajicopara obrar." Sistema

perfectamente ljico, pues es incuestionable que solo habla bien aquel que

tiene algo que decir, esto es, aquel quo entiende prfjctamente el asunto,

sobre el cual so propone hablar: por consiguiente, quien no posea un cono

cimiento cabal de los negocios p-.i lieos, j.un-s podr figurar en ua Parla

mento como un orador digno de tal nombre, sino que, a lo sumo, merecer

a aparecer como un charlatn poltico

Para no dejar incompleto el retrato que nos ha hecho Homero del hom

bre crie hace uso ele la. palabra en las asambleas pblicas, es decir, del hom

bre de Parlamento, same permitido, seores, agregar otros dos pasajes de

la Odisea. En el primero (10) ) nos pinta a un orador poltico con.-umado

que a pesar de la apariencia poco seductora de su persona, sabe conquistar

se el aplauso i la admiracin de sus oyente?:

Ot'i,; o 0 -r.-r.icz'. 0io\ pj.'J.z-n:-/. '.o'Oti-j

i'izzZzci, o-lizt Zj-rr,-) Ojt' i.z zzvri.- o-jT a-pzr-zj-/.

DZi.n; fz-i -fiz r' siio; 'x/o.Zizzzzoz, r.zezi '.<-//:,
rPlJ.ct Oso; ;xoco,v zr.zcz nzi-z-z'., o Zz -r' z; a-j-rov

zzzt.'j'Z'io'. ~/.zzr:rz'j-j'7':r Z in'yu.nnz cc/op-j!

ale o orara/ ir,, iizZ Zz rx.zv.z'. vppjovivrr.-i,

zzyoo.zvcri Z ava '-7TU lov (,; e'.;o:o'.,)0'.v.

"As n a todos los hombres conceden los Ibose ; las gracias personales,
" ni la buena presencia, niel injenio, ni la fluidez en el discurso. Tal :,e piv-
--

sonta cuyo porte exterior nada revela de extraordinario; nas bal un Ib*-'

(100) Homeri Iliad. lib. IX. v. 112.

(101) Homeri Odvsi. lib. VIH. v. 167 J. 3 .

ll:l
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"

que anima su figura con ciertas maneras insinuantes, i lajeute le admira

"

sobrecojida de entusiasmo. El levanta su voz llena de fuego, de sabidura
" i al mi: mo tiemjio de uua modestia seductora; deslumhra con su brillo a

"

su auditorio i cuando se pasea por la ciudad, se ve reverenciado como un

"

Dios."

En el segundo ( L 0 J ) retrata a un individuo que a posar de poseer figur

distinguida, sin embargo es despreciado i silbado por el pblico:

*\/,)o; o v.u eo; xev Xy/.io; OavctroiTiv,
tZ/.X o-j o /'/ra; ofj.'3'.T.zz'.TTi-i~-jL'. ir.zzTZ'.-i,

voev c "oj(oA'.o; <77i.

"Otro a su vez se presenta qu1 aunque iguala a los Dioses en belleza, no

" viene sin embargo anmalo con las seducciones de la palabra, i es por su
" entendimiento un hombre completamente nulo."

Nada pue le aadirse que no sea rastrero, al delicad o i sublime pensa

miento que encierran 1<m pasajes citados. En efecto, noble i augusta esla

misin del orador pblico; na la hai que peiela compararse con l, es supe

rior a todo, cuanlo lleno de snraridad hace que las palabras mas bellas re

velen sus propias convicciones i sui conocimientos; no solo persuade i do

mina a su auditorio i arrastra embriagada de entusiasmo a la barra que ha

cicatrizado con el poleroso atractivo de su pala ora, sino que se ve tambin

admirado i reverenciado cuando los ecos de su voz van a repercutir en la3

rejiones mas apartadas del globo. Su poder no se encierra en el estrecho

recinto do las sesiones, ni; la luz de sus pensamientos va a reflejarse en el

pueblo, en el mun !o, a formar la opinin pblica. Aqu mueren las contra

dicciones de sus adversarios, enmudecen los gritos de las pasiones, callan

los aplausos vendidos i se ahogan las reprobaciones pagadas. La conviccin

prof inda nace i se difunde a paso lento, difcil quiz, siempre seguro, en

tre este na rao au litoro, espectador despreocupado en apariencia, pero que

en realidad sigue con el mas vivo inters todas las peripecias de este drama,

lo cual da a su juicio el sello de la alta justicia que salva i enaltece lo noble

ranidioso, pierde i deprime lo despreciable i mezquino. El grande orador

parlutn-ntario es hoi ciudadano de todos los pases, el mundo entero es su

auditorio; el mundo entero forma hoi la barra del Parlamento i al mismo

tiempo el Tribunal Supremo dol orador, el Gran Jurado que ha de pronun

ciar el augusto testimonio de su gloria. Dr. Justo F lorian Lobeck,

Profesor Universitario.

llOi'tfomer. ibid. v. 171-177.
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