
Fundamentossociolingíiísticos
del origen de la koiné

A. LÓPEZ EmE

Tratarlahistoriade unalenguasignificaseguirla evoluciónde un sistema
de signos,vehículodecomunicacióndeunasociedado pueblodeterminados,
desdeel mismomomentoenqueseseparacomodialectodela lengua-madre
Es decir, sí queremoshaceruna «histonade la lengua griega»,hemosde
jalonar el largo espaciocronológico quemedia desdeel indoeuropeo(ca
3000 a. J.C.)hastael griego modernode la actualidad.Paraello contamos
conun sinfin de pistas,unasexternas,como,por ejemplo,las informaciones
de gramáticosantiguos,otrasinternas,inherentesa la lenguamisma, porque
una lenguacontienecierta información de su propio pasadoA vecesestas
pistas son auténticosdatos documentados-las tablillas micénicas, por
ejemplo, nos permitencontarcon una forma *<5óe,%~ como precedentedel
jónico-ático ¿oiPíx y el cretense&L2o~, en otrasocasionesaveriguamosun
datomediantecomparacióninterna, como que la s simple de jónico-ático
ycveaz (dativo del plural de yévo) o de arcadiocuero¡ (tercerapersonade
singulardel futurodel verboquesignifica«sen>)procedendelasunplíficac¡ón
de *~ (s geminada).Frecuentementebastala comparaciónde una forma
griegaconotraetimológicamenteconectadaaella deotra lenguaemparenta-
da para descubrirprocesoslingúistícos que de otra maneranos habrían
pasadodesapercibidos:bastacomparar,porejemplo,el verbo griego E&V con
el latmo ib-o, cuyo participio pasivo es ustus,para poder reconstruiruna
forma ~~<> de laquederivaríael verbogriegoeGco,al igual queel latmo ib-o

Perotodoesto,comose ve, no es másqueatenderaunasoladimensión
de la lengua,la dimensióntemporal,convencidoscomo estamosde quelas
lenguasse transfonnanconel tiempo,factor importantedela modificacióny
la diversidadhngúisticas.

Sin embargo,hay otrasdos dimensionesigualmenteimportantesque en
todo intento de hacerunahistoria de la lenguahayque teneren cuenta.la
dimensiónespacialy la dimensiónsocial

Ello es así porquelas lenguasno son fluidos, sino que estáncon sus
hablantesenelespacio,y no s~ propagancomolos gases,sino porelcontacto
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de hombre a hombre, y porque las lenguasestán sometidasa funciones
socialesy culturales

Puesbien,nosvamosa referir concretamenteala dimensiónsocialen una
etapadel griego antiguo Y para empezar,sí es cierto que existen dialectos
espaciales—y en griego antiguo nadie podría ponerlo en duda—,no lo es
menosquetambiénexisteno (mejor dicho)hanexistidodialectossocialesLo
mismo aconteceen lenguas actualmentehabladas En varios trabajos
publicadospor Laboví en 1964,1966 y 1967 aparececlarocómoen el inglés
habladoen NuevaYork existenperspicuosrasgosdialectalesquecorrespon-
denestrictamentea determinadosnúcleosde hablantescaracterizadoscada
unodeellosporsupertenenciaaun precisonivel socio-económicoEstablece
dc este modo Labov dialectos denominados«lower míddle class», «upper
míddle class»,etc A raíz de estascomprobacionesLabov deduceque una
lengua no puede ser consíderadacomo un «sistemaestructuralmente
integrado»,esto ya es discutibleconclusión

Pesea todo, a la horadehacerla descripcióno la historia de unalengua,
ademásde considerarsusdimensionesespacialy temporal,sonfundamenta-
les ciertas cuestionesde sociolínguistíca como las que planteaFishman2,
114w speakswhatlanguageto whomaná when,«quienhabla,quélenguahabla,
paraquién hablaesa lenguay cuándola habla»,o la que presentaWolff3
sobre la intelegíbílídad mutua, o la de las actitudesde índole política o
institucionalque planteaFerguson4

No cabedudade que ciertos factoresextralínguistícos,como el prestigio
de unamodalidaddelengua,los sentimientosde solidaridadcon determina-
dos hablanteso la tendencia hacia relaciones interpersonalesfrente a
actitudes contrarias, generan dialectos, variedadeslínguistícas, niveles de
lengua,idiolectoso estilosde lengua Físhmanha tratadoestascuestionesen
un capitulo de su libro titulado LanguageLoyalty in the Uníted States5 Lo
mismo cabe comprobaren situacionesde bílínguismo, como demostróel
propioF¡shmanestudiandoel comportamientosociolínguistícode unaparte
de la población puertorriquefiade la ciudadde NuevaYork6

Que en la lengua existen diferentesniveles,dominios, segunFishman7,

‘W Labov,«Phonoloycalcorrelatesof social strat
1ficatson»,AmA66 (1964), 164-176,Tite

Social Síratification of Englísh in New York City, WashingtonDC, i966, «The effecí of social
mobilíty on hnguístíchehaviotír»,enS Líeberson,Explorahonsni Sociohnguístícs,Bioomrngton,
1967

2 J A F,shman,«Whospeakswhat languageto whomandwhen
9s>,La línguísuque2 (1965),

67-88
> «intellígíbílííy and ínter-ethníc attíiudes»,AnL i (1959), 34-4i
‘ C A Ferguson,«Diglossía», Word iS (i959), 325-40
> J A Físhman,«Languagenia,tenanceandianguagesh¡fi asa fleid of ínquírys>,en J A

Físhman,LanguageLoyalty ni tite Uníted&ates, La Haya, 1966
6 J A Físhman,Ribagual¡sm in tite Barrio, U S Depí of Heaííh,Educaliorí and Welfare,

1968 1 A Fsshmanel al, Bdínguiílísm u, tite Barrio, Bioomsngton,1971
A Fishuian,Language Loyalty ni tite UnítedStates, 428
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motivadospor las esferasde actividado porlas ocasionesenquese empleala
lengua,es algo tan sumamenteclaroqueno necesitamayorcomentariohay
una lenguafamiliar, una lenguade la vecindad,de la administración,de la
escuela,de la academia,etc

Peroen toda lenguaen un momentodadoexisten dosniveles generales
quesoncomplementarios,segúnFíshman,y querespondena identificaciones
culturales(«cultural ídentíficatíons»)en unasociedaddeterminadael de la
«alta cultura» («hígh culture»)y el de «bajacultura» («low culture») En el
primer nivel, el de altacultura, se ubican las manifestacionesdel poder, del
mutuo distanciamientointerpersonal,las expresionesformalesy rituales, etc
En el nivel segundo,por el contrario, se sitúan las manifestacionesde
espontaneidad,camaradería,intimidad y, de unamanerageneral,lo quesuele
denomínarse«tono informal»

Utilizando como base la oposición de niveles anteriormenteseñalada,
otra seriede contrastesse observanen las lenguas,estrictamenteparalelosal
de «alto nivel cultural» frente a «bajo nivel cultural» Por ejemplo,«lengua
formal» frente a «lenguainformal>0, «lenguadel poder»frentea «lenguade
la solidaridad»9,«lenguacontractual»frente a «lenguaconversacional»,etc

Puesbien, en la mismakozné, cuyo origen vamosa estudiar,cabehacer
idénticadistinciónentreunakoíné formalizada,inclusoliteraria, y una koíné
informal, corriente,normalvehículode expresiónenla comunicaciónoral Y,
desdeluego, es de esta última, como es natural, de la que procedenlas
variedadesactualesdel griego moderno

A su vez, la koíné, que apareceante nuestrosojos como lengua de
civilización que distingue al griego del bárbaroen épocahelenísticay que
perduraa lo largo de todo el período imperial romano y hastaen la época
bizantina,tienesu origen en unavariedadsociolinguisticadel ático del siglo
y a i C Por muy reguladaquehayallegadoaestarla koínépor obrade los
gramáticosque la difundían en las escuelas,peseahaber adquirido rango
literario y aunquela hayanempleadocancilleríasy gobiernos,los origenesde
la koínésonmuchomáshumildes,procede,sencillamente,del ático hablado
en el siglo y a JC No exactamentede un «verunreín¡gtesAttísch»o «ático
infecto»,comodecíaSteinthal10,ni de una«abigarradamezclade dialectos»,
algo más que un «verderbtesAttíschí> o «ático corrupto», como sostenía

8 Cf i L Físher,«Socíai influencesín ihe choiceof a linguistícvaríant»,Word, ¡4(1958),47-

56 W A Stewart,«Thefunclional dístríbutionof creoleand Frenchín Haití», MSLI. 15 (i962),
149-159

Cf R Brown-A Gílman, «The pronounsof power andsohdaríty»,en T A Scbeok(ed),
Stylein tanguage,Cambrídge(Mass>,1960, R Brown-M Ford,«Addressín American Englísh»,
enD Hyínes(cd),Languageu, Culture anil Anthropology,N York, i964, W ibabov, «Thesocial
inotívatíonof a soundchange’>,Word 19 (1963), 273-309,1 Rubín, «Buínguahsrnu, Paraguay»,
,4nL 4(i962), 52-8,N Tanner,«Speechandsocíetyamongthe indonesíanéhte acasesíudy of a
multílíngual socíety’>, AnL 9 (i967), 15-40

10 H Sternthai, Geschíchteder Sprachw¡ssenschafr,Berlin, i890-1, II, 37 y Ss
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Kretschmer11,ni de un «Vulgarattisch»o ático vulgar, como lo llamaba
Thumb’2, sino más bien de un ático habladoen el Atíca por un pueblo
instruido, familiarizadocon los jonísmosde la lenguade la tragediay, en
general,con laprosajónica científicay literaria Nos referunosal puebloque
tuvo a Pendescomo líder político y que, gozando de una constitución
democrática,impuso sin escrúpulosel yugo de su imperio aotrasciudades,
hablamosde esacomunidad,Atenas,que guiad& por la política imperialista
de Pendes,pretendió ser el corazónde Grecia y aspirabaa extendersu
dommíopor el continentey ultramar,paralo cual,evidentemente,necesitaba
antetodo lograr, por efectode supoder,la unión detodoslosgriegosbasada
en la comunidadde relígion, tradiciones,costumbresy lengua

Comodecimos,ese pueblo,de cuyajerga linguisticava asurgir la koíné,
por serpúblico habitualde las tragedias,estabaacostumbradoa las palabras
joincas,frecuentesen la lenguaempleadaen las panesdialogadasde esas
representacionesdramáticas,frecuenciaque se debía al hecho de que los
modelospoéticosde los quesenutríanlosautorestrágicosestabanescritosen
jonio, lengua que adquirió cuño literario con anterioridadal ático No es,
pues,extraño que ese público que asistía a las representacionestrágicas
entendiesetan perfectamenteformas jónicas del tipo de osíváo, «elogiar»,
avraa,«salir al encuentro»,t~oposí,«sentarse»,4 pos,,«estarsentado»,522vpi,

«destruir», como las áticas correspondientesé,raív65, tosvufl, KcdJECopaz,
íaOqpost, cbró¿2vpí Las primeras correspondíanal nivel de alta cultura y
gozabande prestigiofrentealas usualesenático Al mismotiempo,eranesas
palabrasjónicaslas queaparecíanenla hístoriografiay enla prosacientífica
jónica, las queempleabanHeródoto y los autoresde tratadosdel Corpus
lnppocratícwnEl prestigiodel jónico comolengualiteraria explicaporquéel
oradorAntífonte utiliza en sus discursosjudiciales formas áticas recubiertas
de un ligero barnizjónico(por ejemplo wpáo-aeíven vezde la forma áticaen
puridad irpcczzeív)y, en cambio,en susejerciciosde retórica,las Tetralogías,
dedicadasa un público cultivadoy expertoen prosajónica,empleade lleno
jonísmos&or ejemplo ¿p&v, en vez de npárrczv, o¡&zpcv,en lugar de ¡o-pcv,
flzá~aca6os,,en vez de &vosywáCg¡v,cnrc2oy46~v,en lugar de rtzc2oyqudpqv)
Queestosjonísmos,pesea todo,no eranutilizadospor un hablantedejonio,
sino de atico, parececlaropor algunosdetalles,como, por ejemplo,el hecho

“ P Kretschmer, «Dic Entstehuíígder Koíne», S Ber filen Akad 144, X, Viena, 19(X),
«Sprache»,en A Gercke-E Norden, Eínteírung ni d¡e Alierrurnsw¡ssenschaft 1, 2 * cd, Leipzig-
Berirn, 1912, 552

12 A Thumb, Diegríechíscite Sprache ni Aeítafrer des Hellenismus,Estrasburgo, i9Oi, reuínpr,
Berlín-N York, 1974, 206 «Dabeí hat sích ailerdings ergeben,dais dasJon,schecínen starkeren
Anteil an der Koíne hal ais dic Gesamthender ubrígen Mundarten Da att,che Untergrund ,st
jedoch unverkennbar~ genauer werdcn wir ais dic GrundI~gc der gesprochenenKoíne naiurhch
das gesprochene Ati,sch betrachten mtíssen, und uín das Verhalínis Jena zu diesein ni
besuínmeíi, wírd uns das Vulgaratúsch, das iii den Vaseninschrifíen voriiegt, guie Dienste
icisten »
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de queen la Tetralogía cuartai3 se le escapeal autor un dual, ¿qOa2poTv,
inusitadoen el jomo dela época,sustituidoyaen Homeropor el plural, pero
frecuenteen ático, sin embargo

Puesbien,elprestigio del jonio comolengualiteraria y de culturaera tal,
queel propioTucídides,por ejemplo,al escnbirsuHistoría de la guerra del
Peloponeso,evita rasgosdialectalesmarcadamenteáticos reemplazándolos
por los correspondientesjónicos porejemplo, usa-aa- en vez de -u- y -pu-
en vez de -gp- Sin embargo,como él es hablantede ático, a veces nos
sorprendeconun desliz,comoenel casode ¿éppí~~t cuyo equivalentejónico
seriacSñpaíg,al no estaresteúltimo térmmo testimoniadoen la prosajónica,
se le escapaal historiadorateniense,inevitablemente,lavoz áticasin rebozo
Es más.anadiese leocurriríala peregrinaideadeconsiderarjomo al anóni-
mo autorde «La Constitucióndelos atenienses»,al Viejo Oligarca,comose
le suelenombrar Ciertamente,hacertal seriauna idea desacertada,ya que
nuestroautorse declaraatenienseen suobraal decir «nosotros»cuandose
refiere a la facilidad de los ateniensespara contar siemprecon esclavosy
metecos,facultad éstaque posee Atenaspor ser el centro de un imperio
marítimo También dice «nosotros»cuando habla de los barcos que se
construyenparalos ateniensesy cuandotrata de las mercaderíasqueentran
en el Pireo y al aludir a los competidoresde los ateniensesen el comercio
marítimoi5

Puesbien, pese a que el Viejo Oligarcano puedeser temdo sino por
ateniense,su estilo como autor literario, sus recursos expresivos,son
típicamentejónicos Pero, además,en su léxís eironzéne se deslizan dos
jonismosde categoríaOostwaoKpciropec (II, 2, 14) y &aaos (II, 17)

Y sí observamoslas inscripcionesáticasdel sigo y y comienzosdel iv a.
J C., nosencontramostambiénconvariantesjónicasfrentealasesperadasdel
dialectoático Por ejemplo,en una inscripcióndel 452 a. 1 C i6 topamoscon
la lectura Xcpao—en vez de Xeppo—,y en la ¡nscripczónquecontieneel
tratado de Atenas con Naxos, fechadaalrededordel 400 a. J-C., se lee
t5ía22aaovza4,qacn~6qí’7,y yaen plenosigo iv a-J.C aparecenformascomo

en lugar de OaÁxrri iS Tambiénes un hechoque,apenascomenza-
do el sigoiv, comienzanaapareceren inscripcionesáticasaoristosprovistos
de -k- enlas personasde plural, por ejemplo.napAówxosv,e&ncosv,irixpE&D>ca-
pevi9, etc

Vemos,pues,cómo, frentea los grupos-u- -gp-, típicamenteáticos,en la

“ Antipho III, 4, 2.
“ Tu Ii, 75

Ps-X Ath 1, 12, It ¡2.
~ CIA 1, 228,9 CfI K Me,sterhans-ESchwyzer,Grammarík de,artisehen Inschrzften, 3 • cd,

Berlin, i900. ¡01
17 CIA IV, 2,88,d, 6, 13 Cf K Meisterhans-E. Schwyzcr, o c, 101
‘~ Cf CIA iT, 160, 6(336a. JC).
19 CIA it 673,23, CIA IV, 2, SMb, Ii, 308570
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tragediay en la prosaartistícaática de los comienzosaparecen-«a- y -pu-,
susequivalentesjónicos,por influjo de Homeroy del yambo,por un lado,y
de la prosaartísticajónica, por otro Privan formas comoO&Áosuuosy &puflv
frente a O&¿oszza y &ppflv, porque estas formas epícórícasse sentían
conversacionalesy poco aptasparala literatura

Estehechodebióde influir enel atico habladoporgentesde nivel cultural
elevadoo, al menos,familiarizadoconla literatura, puesno faltan ejemplos
de nombrespropios,de personasnacidasen el Atíca, escritoscon la grafia
distinguiday literaria -pu- por un prurito de eleganciaque hacemirar con
malos ojos los rasgos más llamativos de la jerga corriente de cada día,
disonanterespectode la empleadaparamásaltosy bellospropósitosEl caso
mascurioso es el del nombrede la hija del tirano Hípías,que Aristófanes20
transmítecon-pa-,Bvpui’v~,entiéndaseMvpuív~,comosíenlaépocafueseforma
atenienseusual Sinembargo,enlas inscripcionesapareceel nombreMvppv~,sí
bien sontodas ellas del siglo iv a JC 2i

Pues bien, como es sabido, en la koínése aprecian una innegable e
inconfundiblebaseconstituidapor el atico, y sobreestedialecto,superpues-
tos, rasgos típicos del dialecto jónico, que de entre los demás dialectos
griegos,excluidosel ático, fue el quecon mayor aportaciónintervino en la
formaciónde la koíné22

Pero a esta definición, que es la más usual, cabe hacerle algunas
precisiones,por no decir objeciones

En primer lugar, no nos satisfacela idea de separartan tajantementela
base,formadapor el dialecto ático, de los elementosjónicos superpuestos,
cuando,enrealidad,hemosvisto comolosjonísmosse integranen el ático en
pleno siglo y a JC, fundamentalmenteen el nivel de la lengualiteraria
Siendoéstaunalenguaprestigiosay teniendola ventajade ofrecer enciertos
aspectosmenosdiscrepanciascon los demásdialectosque el ático conversa-
cional,no es extrañoquea esenivel línguistícorecurriesengentesfamiliariza-
dasconsu literaturay culturay convencidasde que Atenasdebíade serno
sólo el centropolítico, sino también la plataformacultural de Grecia

Que estoes así se deducede la meraobservaciónde los hechoscuando
Rabehí compusoel trabajo titulado De SermoneDefixíonumAttícarum,en
que estudiabala lengua de las tablillas áticas que conteníandefixiones o
«encantamientos»,datablesen los siglosiv y iii a J C, advirtió quela lengua
en ellas empleadamostrabagiros y usos ajenosa la lengualiteraria «Sed
propie defíxioneseo respícíendaesunt quía ad cognoscendamhnguamIV
saeculívolgaremAttícam prosunt,cum omnínonulla fere exstenttestímonía
línguae ínferíorum populí ordínum praeter alíquos comoedíaelocos et
praecípueillas vasoruminseríptionesquasínterpretatusest P Krestschmer

20 Ar fq 449
2i K Meísterhans-ESchwyzer,o c, 97-98
22 A Thunlb, o c, 206
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Plebem autem Athenís multís rebus in usu scríbendí et loquendí ab
auctoríbuset títulís dístulísseconstat»23

Estoes,en general,cierto, perola exactitudo incorreccióndel juicio que
se formuleal definir estalenguadependeen granmedidade suplanteamien-
to no es la lenguaempleadaen las tabetlaedef¡xíonwnunalenguacorruptao
degeneradao vulgar,sino la lenguano literaria del ático delos siglosiv y iii
a JC Pues,en efecto,estalenguano es ni el ático literario ni el ático de las
ínscnpcíones,o lenguaoficial de la cancilleríaestatal,por ejemplo, en las
Tabeflaeaparecencon frecuencianombrespropios con la secuenciafónica -

pu- envez de -pp- y apelativoscomoyhnuaícon-aa-en vezde -rr-, al igual
queen la prosadeTucídideso en losdiálogosde la tragedia,en la lenguade
las inscripcionesno es esto lo frecuente Otro ejemplo, en las Tabellae
aparecenya las graBasyívopcti, yívo>aicw,mientrasqueéstasno aparecenen
la lengua de las inscripcionesáticas hastael año 292 a JC 24 Lo mismo
podría decirse con respecto a las terceras personasde plural de los
imperativos,acabadasen -nouosv/-OwaosvEn la lengua de las inscripciones
acabanen -wv hastael 300 a J C 25 Sin embargo,las formas en -maosvlas
empleaya Eurípides,es decir, las admitela lengualiteraria26 Otra discrepan-
cia notable en las Tabellae aparecela forma fiovguoííxro27, una tercera
personade plural del optativodefiou¿a5wen voz media Puesbien,estetipo
de formación de terceraspersonasde plural en -ini, -izo, desaparecióde la
lenguade las inscripcionesáticasa partir del año 410 a SC, aproximada-
mente, y, sin embargo,se mantieneen las Tabellae, como vemos, y en la
literatura, como sabemos2SEn la lengua de los poetas—-y entre ellos
Aristófanes— se dan formas del tipo de ~pyoso-osioszo,similar a la que
comentamos,por lo quetodo pareceindicar que estasterceraspersonasde
plural de optativo envoz mediasonjonísmosliterarios introducidosenático

Se oponen,pues, ante nuestrosojos tres niveles de lengua la lengua
literaria,la lenguade las inscripcionesy la lenguade las DeJ¡xzonumTabeilce
Attícae (VTA) Las dos primerasconstituyenun grupo frente a la tercera,
grupo marcadopor la nota de «formalízación» frente a la lengua de las
Tabellae, que prácticamentecarecede esterasgodistintivo La lenguade las
Tabellaees ático conversacional,ático hablado,el ático que llevabanen sus
barcoslosexpertosmarinosatenienses,el ático de los clerucosqueabandona-
ban la patria para ir a asentarse,sin perder su ciudadaníaateniense,en
diferenteszonasde los territoriosde los aliados,erael ático, en suma,de los
aventurerosmercenariosque se alistaban,como otros muchosgriegos,a las
órdenesde un caudillo extranjerosublevado

23 W Rabehí, De SermoneDefíxíonum Attícarum, Berlin, i906, 5

“ K Meisterhans-ESchwyzer,o c, 75
25 K Meísierhans-ESchwyzer,o c, 167
26 E Ion ii32, tqzc»«c’v,IT 1480,Tvau~v
27 DTA 107, 5
28 Cf Th III, 13, Y, 6, Vii, 4,1V, 3, III, 13 PI R 533B, X An iv, 8, 5
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En estepuntoes convenientetraera colaciónun curioso pasajedel libro
111 de la Anábasisde Jenofonte29 El historiador toma la palabraante los
generalesdel ejército demercenariosqueenel año401 a. JC emprendióuna
expediciónal interior de Asia Menor paraapoyara Ciro en la luchacontra
su hermanomayor Artajerjes, rey de los persas Jenofontehablaen ático
ante estosgenerales,entrelos que se encuentranun beocio, un arcadio,un
aqueo,TimasióndeTróadey Cleánorde OrcómenoPeroel ático quedestila
la «abejaática»,comoalgunos ~oapodaronal historiadorateniense,
no esprecisamentela miel máspuradel Hímetoy, anuestrojuicio, y yaantes
tambiénen opiniónde los antiguos,no es precisamenteJenofontemodelode
aticismo En efecto,un examenminuciosode los datosnos permitealcanzar
la siguientescomprobaciones

Utiliza Jenofontee! verbo ¿pir&5ów, que aparececon antenondaden
Sófocles,Eurípides y Aristófanes3 con el sentido de «ratificar» o «confir-
mar», lo que en ático se expresaríacon las vocesflcflos¡ów, icvpów

Empleatambiénla forma rosyv, neutroderos~úg,comoadverbio(en vezde
uso curioso que se atestíguaigualmenteen Sófoclesy Eurípides32

Usa el nombrecomúnyípcapctpara significar «cabra»,cuandoen ático
puro uno esperadael término osY~, por lo menos,ésaes la forma queaparece
en un refrán popularempleadoen la Comedíacon quese aludea lariqueza
del cuernode la abundanciade Amaltea,el refrán es ~ ot3posvíos Por el
contrarío,xí

4uc~¡ pos aparecenen La Ilíada, Hesíodoy Esquilo
33

Utiliza el verbo KosTosKosivw,empleadoanteriormentepor SófoclesTM, y no
CtltOiCZEíVW

EmpleaOL%w en vez de ¿OkAw La primera forma es conmuchola más
frecuenteen mscripcionesjónicasy en autorescomo Semónídes,Híponaete
Anacreonte,Heráclito,Heródoto, Demócrito En la tragediaática, sin duda
por influjo jónico, OLZm es más usado que ~Oé¿oj35,voz cuyo empleo se
encuentrareducido a formas provistas de aumento,en la comedia sólo
apareceOLacoen pasajesde tonoy estiloclaramenteparatrágicos,finalmente,
en lasinscnpcíonesáticas la forma normalhastael año250 a JC es siempre

La extrañaconstrucción7tpoéxoDaiv»i&i, por serúnica,merececomenta-
no En vozmedia,irpoéyw admiteun complementodirectoy el sentidodel ver-

29 ~ An, III, 2, 8 ss. Cf L Radei-macher,Koine, Sítzungsbenchteder i4fssenschaJieniii

Ph híst 1(1, 224, Viena, ¡974, 8-9
30 Suid s y Stvoízpóúv Cf DL 14, Cic. Orator 19, 62
~‘ 5 ¡clin 50’, E IT 790’, Ar Lys 211,233
32 S Ph 349, E UF 885

“ II 6, 181, Hes Th 322, A Ag 232
~ 5 Ant 1340
~ En Esquilo, porejemplo, hay solo cuatrociemplosde ¿Oe2<» (A A 1569, Ch 701,Pus

779, Pr 1067)frentea grancantidadde formas derivadas de Dekn
36 iQ Meisierhans-E Schwyzer, o c, 178
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bo es en este caso,yadesdeHomero,«tenerdelantede sí», por ejemplo «te-
níanantesí laslanzas»,seleeenLa Ilíada37, irpó 3oópost’ fxovro En vozacti-
va esintransitivoel verbo rrpotyw y significa«sobresalin>o «proyectarse»Se
diceen Homero,porejemplo,de unaplayaqueseinternaenelmar38 Perolo
que es insólito es el empleo de esteverbo en su forma activa significado
«sobrepasar»,en función transitivay seguidode acusativode personaAhora
bien,enla ko¡nése observacómodeterminadosverbosenprincipio, es decir,
en griego clásico,transitivos,pasanaserala vez intransitivos,de ahí queen
griego modernoposOosivw sígnífique«aprendo»y «enseño»,n~yosívw,«voy» y
«guío», arosposra,«detengo»y «quedoparado»o «medetengo»,ycp¡[w, «yo
lleno» y «yo estoylleno», etc En la mismalínea estáelhechodeque irpoéyyzn
sígnífique,en un momentodeterminadode lahistoriade la lenguagriega,a la
vez «descuello»y «sobrepaso»Otro rasgoimportanteque merecela pena
comentar,sin salirnos del texto del discurso en cuestión,es la chocante
construcciónde ¡‘vos con subjuntivosustituyendoa un imperativo,queseríalo
esperadosegún los cánones linguisticos del ático clásico. En efecto, la
construccióncorrecta(que no es, por cierto, la que siguen determinados
editores)debieraser, anuestrojuicio, la siguiente“E,rcrra ¿t,dvospv,Iaw y&p
óp&q ¡chi roOq r&v npoyóvmvr&v fl/Itr¿pwv icívóuvouq,¡vos s¡¿fltsóiq niyosOo¡’ re
r5p¡v irpornj¡ai dvosí u«ovrosíre a~v ‘coz; tkok Kw tic it&vt> ¿civwv o! &yosOoí
Debeser así porquela partículay&p en prosava colocadainmediatamente
detrásde la primera palabrade la cláusula,Jo queconviertea la secuencia
que empiezaen &vapvñcrw y termina en KIV&i) von en una auténticafrase
parentétíca explicativa Por consiguiente, ¡vos ei&frre es un sustituto del
esperado¡cts,segundapersonadel plural del imperativo del verbo oL5cc Sí
estoes así,estamosante un primer casode sustitucióndel imperativopor la
construcciónde¡vos consubjuntivoquetenemosen ,~ ¿A yuvñ ¡vos <pofl~tosi róv
~vt5pos, el poco feministapreceptode San Pablo en su cartaa los efesios39

Puesbien es hecho bien conocido que la lengua de Jenofonteno es
precisamentemodélicacon respectoal uso canónicodel dialectoático puro
Antiguosy modernoscoincidenen estaapreciaciónHermógenesy Pólux~le
echabanen cara el empleo de dicciones y vocablos poéticos,Frínico4i, a
propósitode la voz jónica¿¿¡a>frente ala forma atíca¿ap4,afinna que, al
emplearla primera, Jenofontecomete una trangresióncontra su dialecto
patrio Henri Estienne42tachó al historiador de poetícorum vocabulorum
nonnunquamamantior Y es cierto,comosostieneGautier43,quela lenguadel
autorde la Anábasis,hombrequedurantegran partede suvida oyó hablar

“ II 17, 355
38 O~¡ 12, Ii
~ Ep Eph 5, 33
~ Hennog de ¡deis II, 419Sp, Polí 3,99 Bethe
41

3 1)
42

s y dy2aia
~‘ L Gautíer,La Jangue deXenophon,Ginebra, 1911
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todo dialectomenosático, estáya muy próxima a la koiné Recordemosa
titulo de ejemploquela palabra¡3osaihaa~,palabraclave y definidorade la
ko,né, aparecepor vez primeraen la literaturaen el Económicode Jenofonte
(Oec 9, 15)

Pero lo que nos interesaseñalares que en el fragmentode discursoque
hemostomadode ejemplo,Jenofontese dirige a unaaudienciaformadapor
generalesmercenarios,de entrelos cualesninguno es atenienseEntonces,es
dificil comprenderque aparezcantérminos usadosen poesía,cuando en
realidadnuestrohistoriador es hombreescrupulosoen reproducirpalabras
pronunciadasy, al mismo tiempo, más bien humilde que engolado en
cuestiónde pretensionesestilísticas

La solución dc esta aparentecontradicción se alcanzacomprobando
cómocantidadde términosrechazadospor Friníco y Merís por no áticosson
palabrasempleadaspor la poesíao por la prosajónicaen particular,y, a la
vez, vocesfrecuentesen la koíné tanto en textos literarioscomono literarios

En efecto,muchaspalabrasde uso normal en la koíné,peseaque poseen
todaslas trazasdc sertérminospoéticos,hanpasadoa engrosarel caudaldel
vocabulariode la lenguagriegahelenísticaporantonomasiaPodríamoscitar
una gran cantidadde formas que han ido a parar al texto griego de los
Setentao al NuevoTestamentoy queprocedentodasellas,sinembargo,dela
lengualiteraria,biende lospoemashoméricos,o de la tragedia,o de la prosa
de Heródoto Exponemosalgunasa titulo de ejemplo &¿kiczwp, «gallo», en
vezde &¿uc-rpv¿Jv,apareceen Esquiloy en Heródoto(A Ag 1 671, Eu 861,
Hdt 4,12), &pwpog, «irreprochable»,en lugar de &~¡tepnzog~, se encuentra,
igualmente,en Esquiloy Heródoto(A Pers 185, Hdt 2, 177), &pptófrn, «dar
en matrimonio,casarse»,en vezdeyosgdv45,apareceen Eurípidesy Heródoto
(E Ph 411, Hdt 9,108), dx2k, «niebla»,es vocablohomérico (Od 20, 375,
e a) empleadotambién por Esquilo (A Eu 379, Pers 688), flp¿~¿í, con el
significado de «llover», frente a la forma ática usual bsi, es voz que utiliza
Eurípides(E El 326), por no mencionarun famoso pasajepíndánco(Pi O.
7, 34), y que posteriormentealcanzaextraordinario exíto en el Nuevo
Testamento,dondese registratantoen elEvangeliodeLucas (Ev Lic 17, 29)
como en el Apocalipsis (Apoc 11,6), ¿íos¿osÁho,«charlar»,se encuentraen
Eurípides(E Cyc 175), lo mismocabedecirrespectode Kospyqo-iov,«cruzdel
mástil» (E Hec 1 261), la palabra Kposzctíóq«fuerte, poderoso»,adjetivo
poético frente al prosaicoKposrtpJq, se atestíguaya en Homero (Oc! 15, 242,
18, 328,etc)y, además,posteriormente,en Esquilo (A Pr 428) y Eurípides(E
HF 964), el término )uosflos~’, que significa «huracán»,es ya homérico(II 12,
375), lo empleamástardeEsquilo(A Supp 33) y terminaapareciendoen la
Traducciónde losSetentay enel NuevoTestamento(Ev Marc 4, 37), el verbo
¿bqyáo,«guiar», es empleadopor Esquilo (A Pr 728) y Eurípides (E HE

“ Cf O Rutherford,The New Phyníchus,Londres, iSSi, 20
~‘ a w O Rutherford,o c, i4
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1 403), y posteriormenteapareceen los Hechosde los Apóstoles(Act Ap 8,
31), así como en Vecio Valente(Vett Val 359, 30) y Jenofontede Efeso (X
Eph 1, 9), la voz ~&icoq,«andrajo»,es homérica(Oc! 6, 178), y la emplean
ademásSófocles(5 Ph 39, 274) y Heródoto (Hdt 3, 129), el verbo kóoyosí,
«proteger»,apareceen Homero (Oc! 14, 107, etc), Esquilo (A Eu 232),
Sófocles(5 OC 285), Eurípides(E Or 1 563) y Heródoto (Hdt 1, 87), la
palabraa&pov, «barreduras»,empleadapor Son en el drama(Ion Trag 9
Nauck), es rechazadapor Fríníco, quien sostieneque debedesaparecerdel
léxico del ~ y ser reemplazadapor Kopqgos47,cicuÁ2cn, «maltratar,
molestar», apareceen Esquilo (A Pers 577) y es, posteriormente,muy
frecuenteen los Evangelios(Ev Marc 5, 35, Ev Luc 8, 49, Ev Mat 9, 36),
~osvz&fw,«hacervisible», se encuentraen Esquilo(A Ag 1 500) y Heródoto
(Hdt 4, 124), ~iZoyí[co,«inflamar», es palabraempleadapor Sófocles(5 Tr
95), etc

Todasestaspalabras,como decimos,han ido a parara la Traducciónde
los Setentay al Nuevo Testamentoa través de la koínéprocedentesde un
elevadonivel línguistíco la lengualiteraria

Y no se pienseen un merotrasvaseliterario de estaspalabras,puesuno se
encuentracon ellas en los papiros,en documentosmuy alejadosde intención
literaria

Vocablosqueaparecenenprincipio en la poesiao la prosajónica,o unay
otra modalidadliteraria,y hanpasadoluegoa la lenguaconversacionalson,
en general, términosque Frínícorechazacomojónicos contraponiéndolosa
los equivalentesáticos En inscripcionesy en papiros se encuentranvoces
como &nospriCo/8, «completar»,que Frínico49 aconsejasustituir por su
equivalenteático ~nouÁáo, o LUó~v¡ov, «mecha»,palabra empleadapor
Heródoto50y documentadatambién en el Corpus híppocratícum,rechazada
por FrínicoSí,quien aconsejase useen su lugar la forma ática Opuos2¿iq,o
eiiazáO¿ios,«estabilidad»,queFrinico52oponea la recomendableformaática
Ap/3piO¿ios,o ?2u~,«légamo»,quepasaareemplazaren significacióna la forma

“ W O Rutherford,o e, 156
~‘ Es curiosoqueestaseala forma tipíca de ia comedía(cf Ar Fax 59, Fr 474) Por ci

contrario,en la tragediaia forma verbai que correspondea o-c~pov, es decir, el verboo~ípw,es
muy frecuentementeutiiizado S Ant 409, E Hee 363, Andr 166, Cyc 29, Ion ii5, 120, 795

~‘ BCU 1, 448, 26 Con anterioridad, estevocabio apareceen el Corpus híppocratícurn Morb,
4,11, p 608A, Epíd 2, p BOR

~ Cf W O Rutherford, o e, 502
‘~ Hdt,2,62, Hp Nat Mu! 26, Mu! 2, 203, Inser Dejos 316,76 KeísyonPap1,96, iOi, 103,

1, 99, 122
51 Cf W O Rutherford,o e, 250
Si <y ~T <3 Rutbcrford, ~, ~, 347 La voz apareceen Hp Decent 12, yen un sinfin de

inscripcionesrecientes OGI 669,4(Egipto, 1,ddC), SIC 1109,5 (II d J C), ¡FE i, 94, Ii (Olbía),
etc



32 A LópezRire

ática zpi5<~, «heces»,segúnFrínico5-\ o el verbo iicsizpd>cicw, «malparir o
abortan>,equivalentejoníco del atico ~íxs43AAsegúnFrínico, y empleado
por Heródotoy autoresdeobrasdel Corpushíppocrancumconanterioridada
suapariciónenpapiros54;o la palabraOpí&te~, <dechuga»,enático Opu5ivdvq,
segun Friníco, atestiguadaen Heródoto y el Corpns >nppocratícum, y
empleadamástarde,en inscripcionesy papiros55,lo mismopuededecirsedel
adverbiojónico &vbaOcv, «desdeel principio», que en ático, segúnFriníco,
no debieratolerarsepor existir la formaequivalente¿ivcoO¿v,sin embargo,es
muy frecuenteen Heródotoy posteriormenteseimponeen la Miné entextos
literariosy no literarios36

Perono es únicamenteel léxicola partedel dialectojónico quese íntegra
en la ¡<amé, pasan a la lengua helenística incluso procedimientosde
derivación tal es el caso de los nombresneutros en -pos, sufijo de
importancia capital en jonio. En la komnt=se observa un incremento
importante de sustantivosen -pos con relación al ático Ahora bien, este
incrementoen la frecuenciase detectaya en la tragediay comedíaáticas,así
comoen la prosaherodotea,razónporla cual ci elevadoempleode neutros
en -pos puedeser consideradocomojc>nísmo muy razonablemente”

Puesbien, entrelos nombresen -jsos que cita Pólux en su Onom4stíco
figura la palabravóa~¡a, que, por otro lado, estábien atestiguadaen los
papiros58 Precisamenteestevocablo es muy sugestivo por cuanto puede
ilustrarnos,«en microcosmo»,lo que es toda la ¡<amé «en macrocosmo»
En efecto,la palabrapara«enfermedad»enjónico (y atravésdel jónico enla
lengua épica) era vo~ao y en ático vóao Por otro lado, los nombres
derivadosen -posson característicosdel vocabulariojónico. En los autoresde
tragediaáticay en laparatragedíade la comediase combinanla derivación
~-procedímíentojónico—y labaselinguistícaática Y lo mismoocurreenla
prosade TucídidesEs decir,no encontraremosni en Sófoclesni en Eurípides

Cf W O Ruíherford,o c, 147, en Homero (II 21, 318> sígnilica «i4amo» Pasaa
significar ¿dieces»en cl Corpus híppocrarwuen Mu! 1, 66 La palabraestadocumeinadaen
inscripciones¡6 1, 94, 20, 23, Inscr DeJos 354, Vi, etc

~ Hdt 111, 3. $i2, Hp 4$ 3, 12, Aa’ 10, Muí 1, 78, PGoodsp Cair (Greekpopyrí frora dic
Cair¿ñ ¡5, ¡5, etc Cf W U Rutherford,o c, 258

SS HdíllL32, ¡-Ip Mui I,78,BGU1118,13, FOxy 12i2.ctc Cf WC Rutherford,oc,207
~‘ Hdt 5, 65, 7, 221, 2, 43, 5, 55, OGJ 566, etc
Si A Thamb,o c, 216.E Mayser,Grwninat¡k dei- gríec#ííschenPapyr; <tus dei- Píclomaerzea,

2 cd. Berlin, ~936,1, 3. 54-61, L R Paliner,A Granunarofdic Postpro¡enwícPapyrí, rcnnpr,
Londres,1948,1,94-98,E Chasitraine,Lafornuztion desríorns en grecanc¡en,Paris. 1933,175-190

Sobreel incrementodc neutrosen-p«enPotíbioy elorigenjorucodeestaformación,cf O
Glaser, De retiene quo.e ;ntercedír ínter sernionem Polybu «e ewn qu¿ it: azuAs saecidí ¡ti-)
apparet, íes doct, Gicssen,1894, 52 y sí Sobrela popularidadde estasformaciones,cf W
Schnud, Da’ Attíc¿snnssín reinen Uaupwertreternvon Díonysius von Haiíka,nass bis auf den
zweíten plulostrotus,reimpe, Iclildcsheim, 1964, [1,223. IV, 686

~ PollucísOnoníasnccrn<cd E Beihe), Lcipng. 1931, 180 1. R Palmen,o c, 95
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ni en Tucídidesla forma voócqpa,que seríala esperadaen jónico, sino la
forma vórn~pos Efectivamenteésta es la forma que encontramos59

Hay, pues,quededucirque la koínécomo lenguaen que se integran el
ático y el jónico teníaya un precedentela lengualiteraria del siglo y a JC

Consiguientemente,estamosanteun nuevoplanteamientodel origen dela
koíné

La lenguallamadakoínéo «común»es unalenguaque,al mismotiempo,
presentadeterminadosaspectosen que esta jerga linguistícase apartadel
comportamientonormaldel dialectoático paraacercarsealos imperantesen
dialectosno áticos, especialmenteen jónico Estalenguaen su origen tiene
dosniveles,el literario y el no literario, en cadauno delos cualesseobservan
perfectamentelos dosrasgosque acabamosde señalarFinalmente,estosdos
nivelesno estánaisladosni separadosel uno del otro, sino quese mantienen
en contactoy son estrictamentecomparablesy analógicosen suconforma-
cion

Efectivamenteacabamosde ver cómo determinadostérminosusadosen
jónico literario e inclusoun procedimientode derivación típicamentejónico
se introducenenelático literario de la tragediay la prosaartísticaPuesbien
en el nivel no literario del ático conversacionaldel siglo y a J C, queva a ser
el origen y la basede la ¡<ozné, se registranigualmentetantolapenetraciónde
vocablosjónicos como la introduccióndel procedimientode formación de
nombresen -pos que va aalcanzaren la koínéextraordinariaimportanciaa
juzgar por su elevadorendimientofuncional

Esto nos obliga a entrarde lleno a considerarel origen de la ¡<ozné
El año478 a J C se fundala Liga átíco-délíca,liga marítimaquecolocaa

Atenas en unaposición política hegemónicacon respectoal resto de las
ciudadesgriegasLa liga es fundamentalmenteunaliga jónicay suconfigura-
ción implica por partede las ciudadesquela integranel reconocimientode
unanuevasituaciónpolítica,bien distinta de la queestabaen vigor cuando
Espartaostentabael liderazgode la Liga helénica,constituidaparadefender
aGrecia delos persas.El propósito primordial dela nuevaliga es proteger
del ataquepersa a las ciudadesjónicas mínorasiátícasy las islas que se
encuentransituadasenplenomar Egeo,entrela Héladey Jonia Y aunquees
cierto quelos miembrosde la Liga no eranexclusivamenteciudadesjónicas
(piénsese,por ejemplo, en Lesbos, que, pese a pertenecera la Fólíde,
desempeñóun importantepapelen la constituciónde la Liga), el hecho de
quea Atenassele confirieseel liderazgopor razónde vínculosde parentesco
(Kos’c& ‘ch ~vyyevkq)60 —ya que Atenas era consideradametrópoli de las
ciudadesjónicas—y el detallede quecl centroo cuartelgeneralde la Liga se

~ S Ph 755, OT 1293,Ar Fr 90, E El 566,Th 2, 49, 2, 53, etc Cf 1’ Menge,Depoeiarum
scoen¡corumgraecorun,sermoneobserí,atíonesselectae,tes doct,Goitíngen, i905, 46y ss W Aiy,
De Aeschyhcopia verborum, tes doct, Berlín, i904, 42

60 Th 1, 95, 1
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establecieseen Delos —sede del santuariodel Apolo Delio y escenarioen
epocaarcaicadel festival Panjónícocompartido por Jonia,las islasjónicas y

6i
Atenas— nos indicande forma inequívocala hondaraigambrejónica de la
Liga

En cuanto al programa62 que de cara al exterior exponíala Liga,
consistenteen devastarlos territorios del rey de Persiaparacobrarvenganza
por el dañoqueél previamentehabíainfligido a las ciudadesgriegas,hemos
de decirque este tal vez fuese el proyectoinicial Pero lo cierto es que muy
pronto se alteraron los proposítosy que sí en un principio los aliados
tomaronconcienciade que la finalidad de la liga en que estabanintegrados
era la de salvaguardarla libertaddelas ciudadesgriegasprotegíendolasde la
amenazapersa,más tarde,sin embargo,algunosaliados—-por ejemplo,los
mitíleneos6>—— comprobaronque bajo el especiosopropósitode defenderse
del Medo se ocultaba la ambícion de Atenas, empeñadaen ampliar sus
dominios y en lograr la preponderanciaentrelas demásciudadesgriegas

Así era, por cierto Atenassustituyo a Deloscomo centrode la Liga y el
festival de Apolo Delio dejo su puestoal festival ateniensede las Dionisias
Los aliados se vieron obligados a servir en el ejército ateniensey debían
acudir aAtenasparasoinetersea determinadosprocesos,por suparte,en sus
ciudades recibían guarnicionesatenienses,así como funcionariosestatales
encargadosde realizarinspecciones(Am akolroí) y ciudadanospobresenviados
por Atenas, que, sin perder la ciudadaníaateniense,cultivaban lotes de
terrenoen importanteszonas del imperio

De estasituaciónse percatoel Viejo Oligarca,quien, trasseñalarque es
unapolítica inteligente por parte de Atenas la de obligar a sus aliados a
acudir a la capital del imperio marítimo para resolver conflictos legales,
afirma «Los aliadosse han convertido,mas bien,en esclavosdel pueblo de
los ateníenses»b4

Y es precisamenteel Viejo Oligarca65quien nos proporcionala primera
observaciónprecisay contundenteacercadel origen de la koíné

Despuésde insistir en el hecho de que los atenienses,por su dominio del
mar, mantienenun amplio comercio que les permite un genero de vida
refinado y carentede privaciones,añade

<¿Luego,oyendotododialecto,adoptaronestodel uno, eso,del otro, y los
griegosusanmásbiende supropiodialecto,generode vida y modo de vestir,
los atenienses,empero,de unaforma compuestade todaslas de los griegosy
los bárbaros»

El texto precedenteessumamenteinteresantepor lo queen el se dice y lo
que sugiere

61 Th iii, i04
62 Th Vi, 76, 3 R Meíggs, The AíhenzanE,npíre,Oxford, i972, 42 y ss
63 Ti, iii, lO, 3
64 Ps-X Aili 1,18
~ Ps-X Att, Ii 8
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En primer termino,al Viejo Oligarcase le ocurrerelacionarla expansión
de Atenascomo potencia talasocrátícaque presidela Liga átíco-délícay la
grancantidady variedadde productosde consumoque fluyen al Pireocon
el caractervariopíntoquevaadquiriendoel dialectoático Estoes importante
y habrá que comprobarlo,es decir, habraque averiguarsí es cierto que el
dialectode Atenas,cuandoestaciudadse convierteen centrode un imperio
que domina el mar, sacríficasus rasgosmáspeculiaresparaacercarsea los
demásdialectosgriegos

Pero hay un segundopunto de particular relieve en el texto, y es el
siguiente

El Viejo Oligarcacontrapone,en cuestiónde dialectos,alosateniensescon
los griegosen general Estacontraposíciones másque un meroindicio Uno
no puedeolvidar que es éstaprecisamentela contraposícionque se observa
en los léxicosde los aticistas Dicen, por ejemplo,los aticistasquetal palabra
es griega, pero que los que quieranemplearel ático puro han de decir tal
otra66,o queun verbodeterminadorige en la lenguade los griegosacusativo,
mientrasqueen el dialectoático ha de construirsecon genitivo Puesbien, el
Viejo Oligarcaestáobservandola misma díglosíaque registranlos aticistas
Comobuenoligarca,él no ve conbuenosojos’queel pueblose apartede sus
usosy costumbresancestralesinclusoen cuestiónde lenguay quesustituyan
las palabrasy usoslínguistícosgenuinospor términosy locucionesforáneos,
pero el hecho es ése Esta ínterpretacíonencaja perfectamenteen el tono
generaldela obríta, un panfletopolítico cuyo mensaje,latenteen cadafrase,
es, más o menos,este Es lamentableque el pueblose hayahecho con el
poder en Atenas, pero no hay que subestimarla fuerza de la democracia
ateniense,que está muy bien consolidadaMientras la democraciaateniense
mantengasu preponderanciaen la Liga marítima,Atenasno sufriráninguna
conmocióneconómicani militar

A nuestro juicio, el Viejo Oligarca atína al poner en conexión la
conformaciónde un dialectoatico de aspectobastardocon la configuracion
de una gran potenciaen la política griega del siglo y a JC el imperio
ateniense

Realmente,despuésde la victoria sobre los persasen Eurímedonte,la
Liga átíco-délíca tenía ya poca razón de ser Pero Atenas impídio su
autodísoluciónPuedeafirmarseque despuésde la «pazde Galias»la Liga
átíco-délícaes ya simplementeel imperio ateniense

Esteimperio—comobienexpusoelViejo Oligarca—estababasadoenla
flota, que controlabaa las ciudadesmiembrosde la Liga, casi todasislas y
emplazamientosribereñosdel mar Con estepodermarítimoAtenasasegura-
ba su abastecimientode materiasprimas y productosbásicos,y, al mismo
tiempo, tenía en sus manos el control de las importacionesde las demás

66 Cf W G Ruíherford,o e,J Píerson-GA Koch (eds),MoerísAtrícísta,LexíconAtiícum

Leipzig, i830, reímpr, Hílderhe,m, 1969
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ciudadespor el simple hecho de dominar las rutas marítimas El Viejo
Oligarca67acierta al plantearla prepotenciaeconómicade Atenas surgida
espontáneamentede su poderíonaval,puesdice así «La riquezaobtenidadel
tráfico marítimo son los únicos [los atenienses]de entrelos griegosy los
bárbaroscapacesde poseerlaPuessí algunaciudadesrica en maderaparala
construcciónde naves,¿dóndehará truequede ella, sí no logra persuadiral
que gobiernael mar9

6Y qué,sí una ciudades ricaen hierroo bronceo lino
9

¿Dondeharátruequede ello, sí no lograpersuadiral quegobiernael mar9Sin
embargo,de esosmismosproductosestánya fabricadasmis naves,abasede
obtenerde unohierro, de otro, bronce,de otro, lino y de otro, cera Y, además
de eso,no permitiránque quienesson rivales nuestrostransportenmercancía
a cualquierotro puertoo, en casocontrario,no haranuso del mar» Plutarco
nos transmitequecadaañosesentanavíosateniensessehacíana la mar para
patrullar por las principales rutas marítimas duranteocho meses68 Un
imperio tan rentableparaAtenas,cuya Acrópolis se vio embellecidacon su
Partenón,sus Propileosy su Atena Partenosa costa del tributo de los
aliados,no podíamantenersesimplementea fuerzadeguarnicionesatenienses
establecidasen algunasciudades,de los funcionarios69llamadosepískopoí,
«inspectores»,y phylakes,«vigilantes»,y del control centralde la jurisdicción
imperial que obligabaa los aliadosa dirimir buenapartede sus pleitos en
Atenas Necesitabaademásuna lengua cuyo uso no se limitase al espacio
abarcadopor los murosde laciudadde Ateneao losconfinesdel Atíca Tenía
necesidadde una lengua que fuese útil en un nuevo espacío,mucho más
amplío, y paranuevasfuncionesadministrativas,diplomáticas,comercialesy
militares,unalenguade tráfico (Verkehrssprache)aptaparaunapotenciaque
dominabael mar Egeo y se extendíasobreTracia,ciudadesde Asia Menor y
del Ponto Euxíno Atenas, en suma, como capital de un gran imperio,
requeríatodo lo contrarioaun vehículode expresiónprovinciano,regionalo
local, le eramenesterunalenguasupradíalectalque,por un lado, fuesecapaz
de ser empleadapor los ateniensesy los aliadosde la Liga o súbditosdel
imperio,y porotro, ofrecieseelmínimo númerodecontrastesrespectodelos
demásdialectos

Y, ciertamente,estenuevoático llego a formarse,tuvo existencia,lo oyo
hablarel Viejo Oligarca,dejóhuellasde supresenciaenlas inscripcionesy en
la literaturay, por último, sirvió de baseparala koíné

En torno a los años 430, 420 a JC el ático de las inscripciones70
experímentauna serie de importantescambios,precisamenteen el momento
en quesurgelaprosaliteraria ática La lenguade las inscripciones,en esencia
conservadoray reacia a admitir transformacionesdentro de su muy
formalizadaestructura,termina,sin embargo,por dar cabidaa las siguientes

Oi Plu Pa’ 11,4
69 Harpocr s y epískopos,Sud s y epískopos
~O E Rísch,«DasAttíscheini Rahinender gnechíschenDíalekte»,MH 21 (i964-65), 1-i4



Fundamentos soc¡olinguisticosdel origen de la koíné 37

innovacionesEl dualva desapareciendoprogresivamente,la preposiciónauv
especializaestaforma frentea ~vv,queerala formatípica de estapreposición
en ático conversacional,la tercerapersonadel plural del imperativo en voz
medíaacabaahoraen -aa6wv(mupc¿cuOwv)y no en-oaObv(erripa¿oaOov),los
dativos del plural de la primera y segunda declinación no poseenya
desinenciasdisilábícas(p ej, xz)41o1, 3pos~pcaz,zosgiosun,A6cvcaozcr4,sino
monosilábicas(~í2zw~,AOevosíoufl

Puesbien sí rastreamosahorael posiblemodelode estastransformacio-
nes, nos encontramosconlos siguientesdatos FI dual es un arcaísmoy no
sólo enlos dialectosen queseconserva,en la lenguapoéticay en la tragedia
ática suusoya no eraestricto’”, en claraoposiciónal severoempleode este
númeroobservadoen el atico arcaicono literario

En cuanto a la preposición~óv, oi5v, Homero conoce ambasformas e,
igualmente,las dos son empleadasporlosfilósofosjónicosy la tragediafrente
al áticono literario, quehastaestemomentopreferíadecididamentela forma
~úv

En tercerlugar, el imperativoen -ea6wvestábienatestiguadoen Homero,
Heródoto e inscripcionesjónicas72 Por lo que se refiere a los dativos de
plural en -o’;, éstoscoexistencon los provistosde desinenciasdísílábícasen
Homero,Hesíodo,la tragediaáticay las inscripcionesjónicas Tambiénenla
lenguapoéticaexistíanya formasde dativo de plural de femeninosen -osí;,
quea partir de mediadosdel siglo y a JC se imponenenático y a finales del
mismo siglo aparecenen jónico de las inscripciones73

En la literaturaen prosade laépoca,que es la prosaáticaen susalbores,
se registran Lechos similares Gorgíasy el Viejo Oligarca, los primeros
representantesde la prosaática utilizan aúven vez de ~úv,dativosde plural
en -oígy en-oszg en vezde los en -aun y -~az (-ací) Efectivamente,enla prosa
de Gorgíasy del Viejo Oligarca no encontramosya el ático puro, como
tampocoen Tucídides y en Jenofonte,sino una Koivotfl; ‘rñq qxav~;, una
«comunidado universalidadde la lengua»o lenguaparaserentendidapor
unaampliacomunidad,o seaunaGemeznsprachecapazde serentendidapor
la totalidadde los griegos,provista, pues,de «Gemeínverstandlichkeit»Fue
Isócratesprecisamenteel que acuñó el término de coívó’rq; n~; gxúvi3;, o

“ E Schwyzer,«SyntakiíscheArchaismendesAttischen»,AM Preuss Ako.d ffiss, Phil-hist
Kl 1, 1940, nunl 9

72 E Schwyzer,GríechischeGrammarík, Munich, 1939, 1, 802, P Chantraine,Morpholog¡e

hístorzque di, grec, 2’ cd, París, 1961, 271, A Thunib-A Scherer,flandbi4ch dei- griechíschen
Dhalekte,2’ cd, Heidelberg, i959, 1, 277

“ P Chantraine,Gramma,re homeríque, Pans, i942, 1, 194 y ss, 201 y ss, O Hoffwann-A
Debrunner,Cescincinedei-gr~echísehen Sprache,3’ cd, Berirn, 1953, 58-59 «Dic kurzereEndíing
-aig wurde schonin denersienJahrzehnteíides5 Jahrhundertsni dcii bestenKreisenAthens
gesprochen,aherdic hoheKanzleierkanntesic níchí anundsetzteesauchdurch,dasssic in den
Steínurkunden streng geniícden wurde»
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<uníversalidaddela lengua»,en un famosopasaje74dela Antídos¡squedice
así

«Puestampocodebeesto pasarosdesapercibido,asaber,quede todoslos
que son capacesde ejercer la oratoria o de impartir instruccion, nuestra
ciudadpasapor habersido su maestra,naturalmente,puesven queella ofrece
los másaltosgalardonesa los queposeenesacapacidady queproporcionael
mayor númeroy variedadde palestrasparalos quehanelegidotomarparte
en ese tipo de competicionesy entrenarseen ellas, y además,todosobtienen
aquíla experiencia,quees lo queen mayormedidaproporcionala capacidad
de expresión,y en añadiduraa esas ventajas,consideranque también la
universalidadde la lengua,su moderacióny, porlo demás,su versatilidady su
buenadisposiciónparala literaturacontribuyenen partea la formacion para
la oratoria»

«La universalidadde la lengua»es la ~oivórij; zz}g qwvq;, la ¡<ozné, a la
que se refiere Isócratesen su Ant¡dosíscomo sí ya fuese un hecho Bien es
verdadque Isócratesaludea la prosaliteraria en concreto,que, desdeluego,
excepciónhechade la oratoria política y forense,no es plenamenteática ya
desdesus albores

Es normal que hayasido Isócrates,en esa primera autobiografíade la
literaturagriegaquees la Antídoszs,quienacuñaseel conceptoy el términode
la ~oivoziiqzñ; qiwvjc, es algo que encajaperfectamenteen el espíritu de su
labor como sofista, dirigida continuamentea formar al ciudadanoen la
nuevapaidezadel ideal panheleníco,que, olvidando la vieja poí¡s, aspiraa la
libertad y bienestarde todaGrecia Es lógico que hayasido él y no otro el
heraldode la nueva lenguagriega literaria en prosa,puesél fue quien en el
Panatenazcoconvocó a la concordiaa Atenas y Espartay reclamóparala
primerael derechoindiscutible y sagradoa la hegemoníapolítica y cultural
Precisamentesobreestahegemoníapolíticay cultural de Atenassurgió,como
hemosdicho, la baselínguistíca de la kozné

PeroademasIsócratesacedode pleno La aspíraciona la universalidad
línguistíca,a emplearunajergano circunscritaen su usoaunapoííso región
concreta,explica la configuración de esa modalidadde ático que va a dar
lugar ala ¡<amé, y ello es observabletanto en el nivel literario comoen el no
literario

En efecto,en el nivel literario de los mismosorígenesde la prosaática se
observanrasgos línguistícos explicablespor esa tendenciaevidente en la
lenguaa trasponerlos murosde la antiguapoíís Tucídidesy Antífonte,como
es sabido, siguen la pauta del jónico al evitar rasgos característicosdel
dialectoático,como -‘ci- en vez de -aa- (ejemplo irpáaaw) o -pp-en vez de -

pu- (ejemplo ‘cospaó),que se sentíanprovincianosy desprovistos,por tanto,
de la pretendidauniversalidad

Estos mismosautores,y ya antesel Viejo Oligarca,empleanla flexion

Isoc XV, 295
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temáticade los verbos en -vupi, por ejemplo, en el Viejo Oligarca75 y en
Tucídides76se lee chro¿houu¡y en Antifonte77 t¿¿imcvv¿

Puesbien, las formas temáticasbasadasen &yrotlvw, las utilizan en ático,
ademásde los citadosautores,Andócídes,Platón y Aristóteles,las rechazan
como áticas Fríníco y Merís, expertosen casticismoático, y, en general,
puededecirsequeformacionesdel tipo de ¿¿Amia;,&iKv&i, ¿¿SgÍKVUB,etc,son
típicamentejónicas,tanto en el nivel literario comoen el no literario En la
¡<amé los verbosen -vn- adquierenconjugacióntemática(sobretodoen voz
activa) dentro del procesogeneralde tematízaciónde atemátícos,evolución
cuyosorígenesremotosse vislumbranyaen Homero El verbo &voíyvvpi, por
ejemplo, pasa a ser ávoíyw, in~yvvpí y pflyvvpi se convierten en zrflaaoi y
Añacw, awoprnZwsustituye a ai<sóosvvvpíy xopr~kw, a ~opsvvvpi

Lasoracionesfinalesenla prosadel Viejo Oligarca,Antífonte y Tucídides
no sólo son introducidasmediantela conjunción¿hrw,acompañadao no de
la partícula&W, comoeranormal en ático, ajuzgar por las inscripciones,sino
tambiénpor la conjunción(134 (sin &v) y, sobretodo, por iva, conjunciónusual
en joníco que desempeñaun importantísimopapel en la subordinaciónde
frasesque se observaen la koíné Verbosque significan «procurar,cuidar,
considerar,hacerprovisión», que normalmenteen ático iban seguidosde
oraciónde infinito o de la construcción¿hrw4 másfuturo de indicativo, rigen
en la ¡<omné oraciónde subjuntivo introducidapor í’va

Otro rasgoclaro de estatendenciadel ático literario a la universalidades
la adopción de prestamos,Tucídides, Jenofonte, Platón y Demóstenes
empleantérminoscomo ¿oxayó, ~¿vayóq,&yqpa, que tienentodo el aspecto
de serdorísmosy son vocablosquelogranfortunaen la ¡<omné Recordemos,a
esterespecto,queya enla lenguade las partesdialogadasde la tragediaática
aparecíanvocesde estecariz, como,porejemplo,¿oyc¿y¿q,¿oyay¿zos,KuVa yo,
no6ay¿g,que o bien se considerandorísmoso no habrámás remedio que
considerarlasarcaísmosdel estilo de ¿acS —que aparecede esta guisa, con
alfa larga,yaen Homero—o vaóg Por cierto,estasdosúltimasformas,¿~i
y vaó,se imponen,tambiénenla ¡<omné, frentea las correspondientesenático
¿¿ógy v¿634,respectivamente,lo cual no hacesino confirmar un hechopara
nosotrosclaro la importanciadela prestigiosalengualiteraria(enespecial,de
la lenguade la tragediaática) paraexplicarel origen de la koíné

En la misma línea de los ejemplosque precedenestáel del empleode
oLawpor partede Tucídidesal lado de la formapropiamenteática, ajuzgar
por las inscripciones¿Ot,tw Ya hemosvisto cómoen la tragediaatícaOtÁw
estáatestiguadoconmayor frecuenciaque¿Oé¿u Comoen las inscripciones
atícasla forma que prevalecehastael 250 a JC es é9rzw, cabecalificar la

“ Ps X Ath 1,16

76 Th IV, 25, 5 Cf B Rosenkranz,«Ocr lokaie Grundtonunddic personlícheE~genartder
Sprachedes Thukydidesund der altennattíschenRcdner»,IF 48 0930), 127-178

“ Antipho V, 76
‘~ Asid i, 58, PI R 608e,Ar,st Pu! i297a, iZ
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apariciónde O¿Áwen Tucídidescomodeliberadointentode alejamientode lo
que podríamosconsiderarático normal o ático no literario Ahora bien,
curiosamente,también en este caso es OLtw y no éOé¿o la forma que se
imponeen la koíné,y se impone,además,tan plenamente,queconel tiempose
convierteen verbo auxiliar empleadoen el futuro perifrástico-—que, como
es sabido, sustituirádefinitivamenteal viejo futuro (así, en griego moderno
«yo escribiré»se dice O& yp&<oa o O& yp&««n, perífrasisexplicableapartir de
Oého ¡vos yp&.~pcn (o OLaw fvos ypá~’w)

Es curiosísímo,pues,comprobar,comoya en la lenguade Tucídides,por
ejemplo, conviven las formas tradicionales,áticas, garantizadaspor las
inscripcionesy el testimonio de los aticistas,con las innovadoras,las no
marcadamenteáticas, las poco sospechosasde provincialismo,las extraídas
de la tradiciónjónicaanteriory, en suma,las quese impondránmástardeen
íd ¡<ozné Veamosalgunoscasos

Tucídidesutiliza no sólo viéo comogenitivo de singulardel nombreque
significa«hijo» en ático, sino tambiénmn’oÉ319, genitivo de singulardela forma
tematízadavíó Estastematízacionesaparecenregularmenteen ático apartir
del 350 a JC y casi no es necesariodecirque triunfanen la ¡<omné

Igualmentese imponenen la ¡<ozné losacusativosde singularde la tercera
declinaciónhípercaracterízadoscon ladesinencia-y, por ejemplo LwKpá’cqv,
zpí~p~v,MP7aI6L~V, t~ymi~v En las inscripcionesáticasestasformashípercarac-
terízadasse registrana partir del 300 a JC y un poco mástarde en los
papiros Sin embargo,ya Tucídides emplea tanto las antiguas,es decir,
acusativosde singularde temasen-ca- acabadosen -q, comolas modernas,o
sea,los acusativoshípercaractenzadosacabadosen -~v

Algo similar cabedecir con respectoa las terceraspersonasde plural del
imperativo Tucídidesse valede las antiguas(-v’rwv, -aOwv)y de lasmodernas
(-‘cwaav, -aOcoaosv) Estasúltimas aparecenen el atico de las inscripcionesa
partir del 300 a JC, salvo algúncaso aislado80 En la ¡<omné no sólo son las
que privan, sino que la desinencia-actv se extiendea terceraspersonasde
plural de imperfectosy aoristosradicales temáticos(~2ospfi&voaosv,tjAOoaav,
,cos’cc~ycaosv)y optativos (Áúoíuosv,¿óaoszaosv)

La misma situación se víslumbraen el uso tucídídeode tv8Kos (forma
tradicionaly propiamenteática)y ~vc¡ccv(nuevaformación surgidadel cruce
de ático ~ve¡cacon jónico aVEKBV En Híperídes,cuya lengua es un buen
ejemplodel mandajedel ático coloquial del siglo Iv a JC conla ¡<omné, está
ampliamentegarantizadala forma gVEK¿V Es precisamenteestaúltima la que
acabadesplazandoa ffvncos en la ¡<ozné

Otro detalle queestáenla mismalíneaes el siguiente se observano sólo
en Tucídides,sino, en general,enlos prosistasáticosde los siglosy y iv a JC

“ Th y, i6, 2
~ Cf 102 II/III, 204, 47 (Eleusís, 352a J C)
~‘ Th 1, 68, 2, VI, 2, 6
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—piénsese,por ejemplo, en Platón y hastaen Demóstenes—la utilización,
para el aorístomedio, de formas en -Oqv en lugar de en -pqv, sin que
naturalmente,éstas estén excluidas así, nos encontramoscon A3uv¡~O~v,
drrs¡.cpíO~v, Ayos¡n~O~v, al lado de &t’rcwpmv&p~v, éyqpápqv,o bien AnÁ¿xOnv,
~6ptq,Oqv,Au’rpépO~v, junto a B0~K?V, é’cp&qn¡v, ~a’cpáqiqv Las primeras
suelenínterpretarsecomojonísmosy sonlas que prevalecenen la koíné, las
segundasson las propiamenteáticas,quehandesaparecido,salvounaspocas
excepciones,en griego moderno Puesbien, Tucídidesemplea-~‘ro, -osv’co, y
tambíenmj6uv4O~ y ~bvvñOqaosv82

También en la ¡<ozné se imponen los comparativos analógicos en
sustituciónde los irregulares Ahora bien,en Tucídidesya hallamosejemplos
de los unosy de los otros en armónicaconvivencia así,nos2c<iór¿po junto a
rrcúcí.m’ccpo, npwí’ccpo junto a rrpanosi’cspoqetc

Asimismo en Tucídidesdescubrimosla formación adverbialgóvw83 en
convivenciacon la propiamenteáticapóvov,al igual queen Filón de Bizancio
aparecerán¿osOposio> y icpuqiosioig en competenciacon 2&Opos y Kpm~pos

La misma proporcionalidades observableen otrasparejasde dobletas
utilizados por Tucídides,como ‘coao&ov frente a ‘couoí3w, ¡lopéosv frente a

84 wv frentea etc
floppc<v , áivoí,

Todavíaen Jenofontese hacemáspalpablequeen Tucídidesel deseode
expresarseen unalenguamásgriegaqueática, no limitada acánonesotrora
vigentes en la jerga dialectal de la región del Atíca Escribir ático puro
hubiera constituido un craso anacronismoinaceptablepor parte de un
escritorquevivió a lagriegay no comoun ateniense,queabandonósupatria
cuandoaúnerajoven parano retornara ellajamás,y que,endesacuerdocon
la política de Atenas,redactósu obra en pleno destierro,en el Peloponeso,
dondele sorprendióla muerte

En la lengua por él empleadasorprendamosexpresionesy palabras
poéticas——que tampocofaltan en Tucídides—y dorísmosy jonísmosy una
buenacantidadde elementosque terminanpor imponerseen la ¡<omné

Su aspiracióna escribiren griego y no en ático se hacepatenteen algunos
curiosos detalles refíriéndosea un templo de Escilunte, utiliza para el
concepto«templo»el términodórico vosóg, mientrasqueel templode Artemís
en Efeso es designadocon el vocablojónico-ático veá>86,y ambíasformas
aparecenen el mismo libro, en el mismocapítuloy en sendospárrafosmuy
próximosel uno del otro

Recordemos,a este respecto,queya entrelos mismosantiguosel término
¡<amé podíaser sustituidopor las perífrasis«lenguade la que nos servimos
todos»o «la compuestaporlos cuatrodialectos»Tantoes asíqueIsidoro en

82 Th IV, 129, 4, IV, 33, 2
VIII, Si, 3
Th VI, 2, 5
Th VI, 64, 2

86 X A,, V, 3, 9, An V, 3, 8
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Orígenesdefine la ¡<amé de este modo mixto swe É omnmunms, quaní omaes
utuntur87

La tendencia a la universalidadque se apreciaen el ático literario, se
descubretambienen el no literario No hay queolvídaí que en toda lengua
existen dialectos verticales,objeto dcl estudio de la Socíoiingúistíea,pues
éstosno sonmásque«modalidadesestablesde lasdistintasclasessocialesss58
Cuando de dialectossocialesse habla, se da por sentadoque los distintos
niveles socialesno puedensepararsede la lenguacorrespondiente,dicho de
otro modo,queno es posiblehacercortestajantesentreeluso culto y el uso
vulgar En español,por ejemplo,el uso del vocabloniercar por comprar o el
empleo de la voz apañar son comunes a los dos niveles el cubo y el
popularSS Otras veces, por el contrarío, entre el vínculo línguistíco de
comunicaciónordinariay la lenguade alto nivel empleadaen la literaturao
para la expresionformalizada,hay tan gran divergencia,que es menester
hablarno yade lenguaculta frentea dialectossocialesde bajo nivel o habla
vulgar, sino de una auténticadiqiasía Díqlosía es, segunFcrguson90,«una
situacionlínguistícarelativamenteestableen la que, ademásde los dialectos
primarios de una lengua, nos encontramoscon una vanedadsuperpuesta
muy divergentey de un alto grado de codificación (frecuentemente.también
más compleja desdeel punto de vista gramatical), que es el vehículo de
comunicaciónde un amplio y respetadocorpus de literatuia escrita, bien
procedentede un períodoanterior,biende unamodalidadlínguiscicahablada
en otra comunidady que, al tiempo, se aprendeprofusamentemediantcla
loimación escolary se empleafundamentalmentepara la comuneaciónpor
escrito o la expresiónoral muy esmerada,pero, en cambio, no la emplea
ningún sector de la comunidadparala conversaciónordinaria»

En toda situación de diglosía hay dos variedadeslínguistícasde una
lengua,laaltay la baja,o «high vanety»(U), segúnFerguson,y «low variety»
(U En el casodel árabeéstasson, respectivamente,«al-fusa»y «ad-darip>,en
alemán suizo, el «Sehweízerdeuzsch»y el «Schwyzertuutsch»,en criollo
haitiano,«francais»y «eteolehaitíen»y en griego moderno,«katharévusa»y
«dunotíki»

En esteúltimo caso,laprimera es obradel gran filólogo Koraísy tratade
ser continuadora,salvo algunas concesioneshechasal uso vulgar, de la
lengua culta, de la ¡<amé literaria, lengua escrita en cuyo mantenimiento
desempeñóla Iglesiaun importantepapel,lasegundaes descendientede una
nuevakoíneconstituida,conayudade unaliteraturapopulai queseextiende
entrelos siglosxii y xviii, sobrela basede diferentesdialectosprocedentesde

Isidor Orín IX, 1,4
~ Y Garciade Diego.Maouat deDz<detúlcgíaÉsp«úot«,2’ cd, Madr:d, i959, 355 cf 355-

362
89 ~ G4rcu de Diego,o t, 356
90 ti A Fcrgusón, «flígiosía», Word 15 ~1959),325-340,cf 336
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la antiguakoínéhablada Así, por ejemplo, resultaquea finales del siglo xii,
Miguel Glícás,autor docto,escribe,por un lado,obras de doctrinateológica
o hístorícaen lenguaculta, y por otro, unasúplica humilde al emperador,
solicitando su gracia, en un poema redactadoen lengua vulgar que se
componedc 581 versos9i Años mástarde,a finales del siglo Xiv y comienzos
del xv, un escritorcretense,Leonardo Dellaportas,que poseeunadiscreta
formación de carácter eclesiástico, escribe en lengua vulgar común, la
difundidapor todael áreagriega, sin concesionesdialectalesde ningún tipo

Puesbien en griego actual existe unaverdaderadíglosía,es decir, una
dicotomíaqueseparala altavariedadde lengua(katharévusa)de la lenguade
bajo nivel (dímotíkm’) Que se trata de una autentícadmglosía se verífíca
fundamentalmenteen el lexíco,dondeaparecenvocablos distintos segunse
trate de la lengua de alto nivel o de la de bajo nivel por ejemplo, en la
primera, «vino», «casa»,«agua»,«parió» y «pero» se dice ¡nos, ¡¿tos, ídhor,
étekey alá, en la segunda,empero,kras¡, spítí, neró, eyénísey má, respectiva-
mente

Sin embargo,no es ésta la situaciónen los origenesde la ¿tomé
Ya en la antiguedadMínucio Pacato(S 1 d d C) concebíala koínécomo

unavariedadlínguistícasurgidadel atico, y Galenososteníaque o bien era
un dialecto de los áticos, pues el ático -—añadía-— experimentóun buen
númerode transformacionesque originaronotras tantasvariedades,o bien
un dialectodiferente92

Peroen 1877, U y Wilamowitz93 expusounanuevateoría,segúnla cual
la ¿toméprocedede unajergao idiomajónico de carácterrústicoo campesino
(«eín íoníschesBauernídíom»),opinión que modificó94 pronto, luego la
matizó Sehulzeen el sentidode concebiren la ¿toméunaprofundainfluencia
del famoso «íoníschesBauernídíom»o jerga rústica jónica95 y la termino
abandonandoel propio Wílamowmtz en su Historia de la lengua griega96,
publicadaen 1928

Con anterioridad a esta fecha, Krumbacher, Steínthal, Hatzídakís y
Schmídt habían insistido sobre el caracterfundamentalmenteático de la
¿tomé97

~‘ M Vitti, Storía della ¡etieratura neogreca,Turun, i9Yi, i8, 30
92 ncpí óicapopctqoq,vypdiv,2, 5, Vii, 584, 17 Kuhn
~ U y Wiiamow,tz, Verhandlung der 32 Phílo¡ogen-Versammlungin Wesbaden,40 «Fin

Voiksidíom íst ‘ni Orícnt zum RangcínerSchríftsprachccrhobenwordcn»
~ Zeírschrífrfur Gymnasíalwesen38 (1884), ii4
~‘ W Schuize,Berlíner philologisclíe Wochenschrzft, 1893, 227
96 U y Wilamowítz, Cesehíchieder gríechísehenSprache, Berlin, i928

~‘ K Krumhacher,Sítza~igsbeímc/st der Baye’ A/sed 1886, 435, Gesehzchredcc byzantnus-
chen hteratur von Justuínan bis zuní Ende des ostromischen Reiches(527-1453), 2 a cd, Munich,
i897, 789 Cf Sazungsberwhi der Bayer Akad, 435, «Koíne íst, jenes verschwommene,
wesentiíchauf der attíschenFormenichrefusscnde,durch mannígfachcKonzessionenan dic
Voiksspracheundan dic Díktíon eínzcincrKreíse,wíederKanzici und desMíiítars bcrcíchcrtc,
Konvent,onciieidíoni, dasscít Poiybíosnachund nach dic granzeLítteratureroberte»O N
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No tardaron en surgir en este campo de investigacióndos actitudes
contrapuestasuna concebíala ¿tomecomo lengua hablada,la otra, por el
contrarío,no se resignabaa dejar de lado la lenguaescrita, antesbien, la
utilizaba como punto de partida,sin negar, por supuesto,la función de la
¿tomécomolenguahablada Estasdosconcepcioneslas encarnany defienden
respectivamenteP Kretschmery E Schweízer(Schwyzer)

Segúnel primero, la komné es una lenguahabladaque nació en Oriente
por nivelaciónmutuade los principalesdialectosgriegos(al menoscuatro)y
que,de estaforma, adquiriósucarácterde Mmschsprache(o lenguamixta)por
efectode estamezcolanzade variedadeslínguistícasmáso menoshomogé-
neasParaSchweízer(Schwyzer),porel contrario,la ¿toméno es másqueuna
variedadlínguistícasurgidadel dialectoático, quea partir del siglo iv a J C
va evolucionandocomo griego común,tanto en su forma oral como en su
forma escrita,hastael siglo vi d 3 C, es decir, desdela épocade Alejandro
Magno hastaJustinianoJustamentea partir de mediadosdel siglo vi d J C
comienzala etapade lahistoria de la lenguagriegaquese denomína«griego
medio», la cual se prolonga hasta el año 1453 (áúuwam; o «toma de
Constantinoplapor los turcos»),fechaen quese consideraconvencionalmen-
te que naceel «griego moderno»98

Ambas doctrinas contaroncon entusiastasSeguidoresde la Kretsch-
mer fueron A Deíssmany A Maidhof, partidarios de la de Schweízer
se mostraronP Wendland,A Thumb y E Mayser99

La división de la ¿toméen ¿toméhabladay ¿toméescritao literaria no tiene
realmentesentido y es meramenteartificial Salvo en los casosen que se
compruebeunaverdaderad¡glosma,no cabehablarde dos lenguas,bastacon
tener en cuentalos diferentes niveles de la lengua que son reflejo de la
diferenciaciónsocial

Hatzídakis,Eín¡eírunguí dicneugríechíscheGraniníatík, Leipzig, 1892, 168 y ss Paraci la koínees
la evolucion irnguístícadelatico desdela epocade AlejandroMagno hastael sigio vi d 1
tanto en su forma escrita como en su forma oral W Schmídt, Das Att¡císinus u, semen
Hauptí~ertreternbou Díonysíus íron Halíkarnassbis ouj den zweítenPiiílostratus, Stuttgart, i887-
1897

98 ~ Kretschmer,«Reseñaa A N Jannarís,An H¡storical GreekGramniarchíeJlyof ihe Attíc
díalect, Londres, 1897>’, WKPH 27 (1898), 735-741, «Reseña a E Schweizer,Grammat,k der
Pergamen,schen¡nschríjten Beitragezur Laut-und Flexíonslehre der gemeíngríechischen Sprac he,
tes doct, Zur,ch,Berlín, i898, WKPH 16(1899),1-6 Dic Entstehungde, Koíne,Sítzungsber¿chte
da PhíI-hísr Classe de, Kaisserl ,4kad Hlss, 143, Viena, 1901 E Schweizer,Grammam:kder
PergameníschenInschríjten Beitragezur Laum-undFlexionstereder gemeíngríechíschenSprache,
Berlín, 1898, cf 19, E Schwyzer(Schweizer),GrwchíscheGrammat¡k,Munich, 1939,2~cd, 1953,
1, liS

~ A Deíssmann,«HeiienístíschesGríechísch(mit besondererRucksíchtígungder gríechís-
chen Bíbel»>, Realencyklopadíefur protestantischeTheo¡ogíemmd Kmrche,VII (1899), 627-639, A
Maídhof, Zur Beqrmffsbestímmungde, Koíne bes auf Ornud des AttízístenMoirís, tes doct,
Wurzburg, 1912, P Wendiand, BZ 11 (1900), 184-191, A Thumb, Die gríech Sproxhe
Hellenísmus,Estrasburgo, i9Ot, Njbb i7 (1906), 246-263, APF 4 (1907), 487-495, E Mayser,
Grammatíkder gríechísehenPapyrí aus de, Ptolo,naerzeít,Leipzig, 1906-34
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Realmente,en cualquierlenguahay un nivel alto y otro bajo y no suele
faltar un nivel intermedio de compromiso entre ambos El nivel alto de
lengua está íntimamenteligado a la escritura(Schrmftsprache),sometido a
reglas,no se identífícaconel dialectolocal, es propicioal conservadurismoy
propio de las capassocialesaltas El nivel bajo, por el contrarío, no suele
contarcon el dique de retenciónque es la escritura,ni está atenazadopor
estnctasreglas, suele coincidir con el dialecto local, es propicio a la
innovación y caracterizaa las capassocialesbajas(Volkssprache) El nivel de
compromisoo intermedio,al que nos hemosreferido, es la lenguallamada
conversacional,coloquial, usual o corriente (Umgangssprache) He aquí
algunosejemplosreferidosal ático la lenguaescritao Schrmftsprache,es decir,
el nivel alto, estaríarepresentadapor la lenguade las inscripciones(«lengua
oficial», Amtssprache)o por la lenguade los diálogosde Platón(Lmteraturs-
prache) El nivel bajo lo tendríamosen la lengua de los vasos, tan bien
estudiadapor P KrestschmeríOO,en la de las Tabellae defix¡onuní, en
determinadoserroresqueaparecenenla lenguaoficial de las inscripciones,en
ciertaspalabras,fraseshechaso refranesque aparecenen la comedia Por
último, la lengua conversacional,o lengua del nivel de compromiso,se
encuentraen los diálogos de Aristófanes,en su versión de lengua de la
ciudadaníamedía,o en los diálogosde Platón,en suaspectomáscultivado

De lo que precede se deducirá que los tres niveles señaladosno
constituyendepartamentosestancos,sino que estánen comunicacióncons-
tantey contactoíntimo Hablandoen términosde Coseríu,podemosafirmar
que «dentrodela mismacomunidadlínguistícanacionaly dentrodel mismo
sistema funcional pueden comprobarsevarias normas(lenguaje familiar,
lenguajepopular, lengualiteraria, lenguajeelevado,lenguajevulgar, etc)»iOi

Y estoes así porquelo quese empleaal hablarno esexactamenteel sistema,
de modo directo, sino variedadesdiferentesy nuevascadavez, queencuen-
tran enel sistemasu modelo o arquetipoideal Lo quehaceprecisamenteel
individuo al hablares aplicarel sistemadentroy fueradelo permitidopor las
distintasnormas De estemodo, la norma y el hablarconcretose realizan
dentro del sistema

Dentro de un mismo sistemalas normasvarianmucho de unasa otras,
unassonestrictas,otras, en cambio,poseenfronterasmuchomásdesdibuja-
dasy sonporello máslaxas En ático del siglo y a JC, por ejemplo,es bien
conocidoel casode la lenguaoficial (Amtssprache),de carácterenormemente
conservador,arcaizante,tendentesiemprey porencimade todo a la claridad
y justezade las formulacionesPor el contrario, la lenguaconversacionalde
estaépocaes másinnovadoray ágil Así se explicaque en los documentos

~ P Kretschmer,Die gríechíschen i/asenznschríften ibrer Sprache nach untersuchm, Guterslah,

i894
HM E Coseríu,«Esbozodeunateoríacoherentedelhablary desu formalizacion,>,Teoríadel

lenáua¡e-yLíngñistícageneral, 2~ ed, Madrid, 1967, 90-104, cf 98
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oficiales redactadosen ático del siglo Y a 3 C se conservenhastaelaño420 a
3 C los dativosde plural de la primera declinaciónen -qrn (-&o~) frente a los
de la lengua conversacionalque acaban en -wc, o las desinenciasde
imperativo-vrwv, -cOwv, frente a las queaparecenen formasconversacíona~
les, como p¿pkrwcmn’.~epiaOwotav Y en estamismalíneade argumentación
podemosallí-marque solo sí se tiene en cuentala dístincionentrenorma y
sistemaseráposiblellegar aexplicarcómoel ático del siglo y a 3 C llego a
convertírseen ¿tomé

En efecto,al hablanteno esel sistemalo quese le impone,sino lanorma
El sistematan solo se le ofrece El hablante,manteniéndosedentro de las
posibilidades del sistema, sigue la paula de la norma o bien la viola
decididamenteEn este último caso,la violacion de la norma en bocade un
hablantepuedeconvertwsede inmediatoen modelo paraotros hablantes,y
de este modo, lo que en principio no fue sino un hecho de habla, es
susceptiblede trocarseen norma Hastaaquí no hay masque una violación
de la normatransformadaella mismaen norma,pero síu salirsepor ello de
los límites del sistemay sin romper, en consecuencia,su equilibrio Pero a
fuerza de repetírseprocesoscomo el que acabamosde describir, necesaria-
mentesufre la estabilidaddel sistema,cuyo reflejo es en cadamomentola
norma Así, conel tiempo, el sistemano tendrámás remedioque cedera su
propia inestabilidad y recuperar una nueva situación de equilibrio Es
entoncescuandocambiael sistema

En último término,pues,sonlos hablanteslosque modifican la normay,
por ende, el sistema Ellos son los causantesde que en cadamomento la
normarefleje un equilibrioinestabledel sistema Porejemplo en la normadel
atico de los síglosv-iv a 3 C se observaqueal lado del acusativode singular
Ewícp&zqo zp;~pq,queson losesperados,aparecenformascomoLwftp&zqvo
zpíí¡p~v, formas desviadasde la norma Pero pasa el tiempo y nos
encontramoscon que en las inscripcionesáticas del 300 a 1 C y en los
papiros del 200 a 3 C aparece -v como desinenciade acusativo de
determinadosatemáticos(esdecir,dondeno debiera),así,porejemplo,leemos
en papirosarcúrflpav, ~tpy~v,®yarápc<v, por otro lado, aparecenatemátícos
flexionadoscomo sí fuesentemátíens,por ejemplo ¡<roo, genitivo de ?~TO i02

Puesbien lo queempezosiendo en ático violación de la norma,se hizo
hábitolínguistíconormal en la ¿¿nne,adquirió un portentosoincrementoen
«griegomedio»y fue responsabledequeen «griegomoderno»a partir delos
acusativos~tatí pon y yovoiicav se hayanconstituidolas flexiones del tipo de

-a y ;‘uva¡KzL, -~

Otro ejemplo en jónico-ático(fundamentalmenteen jónico) existía un
sufijo -& que se utilizaba para formar hípocorístícosdel tipo de ‘A¿mt~; <de
‘AAmc«Mvn;), y aparecíaen unospocosnombresde pájaros,como «tZc4-<’IC,

rw#nyi, y algún apelativo, como KopoC&~ «mocoso»,utilizado por

Pci’ Gren/ 1,33
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Menandro Así las cosas,sin conocerotros datos,nadiesospecharíaqueeste
sufijo en -& sirve para la formacion de nombresde ejecutantesde los
distintos oficios, como,por ejemplo, mc2¿i¿~g,«cerrajero»,gayctíp&g, «espade-
ro», ¿pvvr~c,«pajarero»,¿~2&q «cristalero»,yct)Kwgn]rct, «bronceros>,U¡a-
v~, «verdulero»,etc En griego modernopertenecena estetipo de formación
el insulto K~ta, «cabezota»,y nombresde oficio, como 4’wp&q, «panade-
ro», o «‘ap&, «pescador»Ahorabien, es evidentequesonlos hipocorístícos
loshombresqueconstituyenel modeloy el origen de estaformaciónquetuvo
tanta fortuna en griego helenístico Estoshipocorísticosproporcionabanla
connotaciónafectivaque se trasladóluego a motes o apodos (nmc¿tnames)
procedentesde las distintas profesiones,y así, lo que en una norma era
formacióncasi exclusivade nombrespropiospasóa serloen otra de nombres
apelativosde los trabajadoresdedicadosa los diferentes oficios, y ello,
naturalmente,fue acompañadode la correspondienteconmocióndel sistema

Esteúltimo ejemploes buenapruebade que la alteraciónde los sistemas
línguistícosla promuevenlos hablantesy éstos,a su vez, alteransu hablaal
compásde las alteracionesque se producenen el contextosocial en que se
mueven

En el siglo y a JC, la ciudaddeAtenas,queconel tributo del imperio se
habíaadornadoconlos magníficosmármolesdel Partenóny los Propileos,y
que al comienzode la guerradel Peloponesodisponíade unosrecursosque
—en estimaciónde Pendes—ascendiana Ja sumade seiscientostalentos,
procedentesde los aliados,eraya unanuevaAtenas No era unapólis como
tantasotrasen elmapade la Hélade Convertidaen el corazónde un imperio,
no se resignabaa compartir con Espartael liderazgo de Grecia, por el
contrarío, su política ambiciosay expansionistapresagiabauna confronta-
ción inevitableconsurival Y así fue la guerradel Peloponesoestallóen el
431 a J C, duró veintisieteañosy acarreóla derrotade Atenasy la perdida
de su imperio

Perohastaesemomentolosateniensesveíancon buenosojos las ventajas
que la nuevasituaciónpolítica de potenciade primer orden al frente de un
imperio les proporcionabaLa democraciaestababienparala admínístracion
de los asuntosinternos,pero en política exteriorAtenasdabalas órdenesy
sus aliados, como sí de pueblos sometidos se tratase, las obedecían
Conservamosun arrogantedecreto atenienset03,colmado de opresión
imperialista,en que se obliga a todoslos miembros de la Liga a utilizar
monedas,pesosy medidasatenienses,y secondenaaserjuzgadoen Atenasy
a pagarcon la pérdidade la ciudadaníasí es encontradoculpable,a todo
magistradode las ciudadesalíadasque se niegue a poner en práctica lo
prescrito por esa nuevaley Y con implacable rigor prescribela pena de

ML 45 (ML=R Meíggs-D Lewis, 4 Selectionof Oreek hístorícal ¡nscríptíonsto íhe Lid

of the Fufdí Century B C, Oxford, 1969
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muerteparatodo aquelqueexpongao ratifique con su voto la voluntadde
utilizar monedade cuño extranjero

Puesbien resultaque en estedecreto,que data de finales del siglo y a
J C, los dativosde pluralde la primeray segundadeclinaciónacabanya en -

w; y -om; (¿p~yp~Z~,araOpotg, pérpou)
Aúnmásfuertees otro decretoi04 del año425 a JC, queversasobreuna

nuevaimposiciónde tributo parala que se toman medidasextraordinaria-
menteduras Se ordenaen él que la Ruléseleccionedíezasesoresque deben
jurar el cargoy en cinco días pergeñaruna lista de ciudadesa las que se
impongael nuevotributo Se establecequelas ciudadesno hande contribuir
conunaaportacióninferior a la quepreviamentepagaban,salvo que medie
fuerza mayor El tributo que Atenasexigíaa susaliados,en total, ascendíaa
unosmil talentos

En cuanto a la lengua se refiere, este decreto es famoso por el uso
abundantequeenél se hacede la conjunciónfinal fv~, lo queno es normalen
ático puro de las inscripciones,dondelo corrientees encontrarla conjuncion
onwqsolao conpartículamodal(ónw &v), sinembargo,comoessabido,Yva
es conjunciónqueadquiereenormeextensiónde empleoen griego helenístico

Es lógico queel dialectoático de la nuevaAtenas,la imperialista,no sea
ya el de la vieja Atenas,meracapitaldel Atíca En el famosodecretoático del
446 a J C, en el que se estableceun pacto entre Atenas y Cálcíde,
encontramosciertos rasgos que confirman esta opinión Cálcíde, como el
resto de las ciudadesde Eubea,habíahechodefecciónde Atenasa raíz de la
derrotade esta última en la batalla de Coronea Pero el año446 a J C los
ateniensesrecuperaronla isla y los calcidios no tuvieron más remedio que
pactarconsusantiguos 105 Así, pues,en el susodichopactoel pueblo
de Atenas se comprometea no castigar duramentea los insurrectos
nuevamentesojuzgados,y, a cambio de ello, éstos han de jurar lealtad y
obedienciaa sus condescendientesamos,incluyendoen el juramentouna
declaraciónexplícita de sumisión

Y he aquídos detallesinteresantesen la lenguade esta ínscrípcíónpor un
lado, a la maneramás castizamenteática, se empleala tercerapersonade
plural del imperativode presenteen voz media cnmp¿¿oaOov(JG, 39, 19-20),
pero, por otra parte,nos topamosmásadelante(68) con la f¿rmaauv¿nípw
ÁoaOov,queno es másquela anteriorconadicióndel prefijo cuy-, y cuy-esla
forma del preverbio que prevaleceráen griego helenístico frente a la
especialmenteática ~uv-

Lo que en ningún momentohay que olvidar es que Atenas a partir del
año478 a JC estáa la cabezade unaliga que es fundamentalmentejónica
Nadadeparticulartiene, pues,quea partir de esemomentolos hablantesde
ático antiguo trataran de limar los rasgos línguistícos exclusivos de este

104 ML 69, ¡G 12, 63
~ Cf Th 1, 144,3
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dialectoparaver de nivelar su hablaal máximo con la de sus súbditos,de
cuyo concurso,al fin y al cabo,Atenasprecisaba

Así, pues,es normal que se mantenganen el nuevoático aquellosrasgos
en que coincidíacon el jónico la é largaprocedentede protogreigoa larga
(ueh~v~), el valor fonético [u] de ypsílon (u), la especial formación de los
pronombrespersonalesque caracterizaal jónico-ático frente a los demás
dialectos(í~pág), los infinitivos atemátícosen -vcim (elvca), la partículamodal
&Ev, la asíbílacióny el vocalismoen unaforma como ¿i’¡couí, el vocalismoy el
tratamientode la labiovelaren el verbo fioó¿opam,los fonemase y o largos
cerrados procedentesde alargamientoscompensatorios(~tv~í, I3ooÁú), la
desinenciade tercerapersonade plural -aiv, queconoceránuevaexpansión
en la ¿tomé,la asimilaciónde la desinencia-ti del protogríegoen -uí, etc

Ahora bien, el problemasurgiacuandoentrejónico y ático se comproba-
bandiscrepanciasEn ese casose adoptanlas solucionesconsagradaspor el
prestigio literario y el uso más generalizadoy se trata de evitar las formas
exclusivamenteáticas. Así, por ejemplo, se emplea -au- en vez de -vr-
(9u¿&rro~n en vez de QoÁirrw), -pu- en vez de -pp- (d¿pu~v y no &ppqv),
solucionesquecoincidencon las del jónico, se elige la forma v~« en vez de
vubg (declinaciónática) o 2a6 en vez de 2&5~-, porqueambasformasgozan
de raigambreliteraria, lo mismo puede decirse respectode los préstamos
dóricos¿o~yóg~ev~yóq,&y~p~, quehabíanpenetradoya en ático literario,
tambiénse admitenlos genitivosde singularen -~ de nombresextranjeros
masculinosde la primera declinación exactamentepor la misma razón
porquehabíansido acogidospor el ático literario (piénsese,por ejemplo,en
Tucídides)’06

Por lo demás,cuandose prefierenlos rasgosáticos es porqueéstosestán
apoyadospor la lengualiteraria (diálogosde la tragediay comienzosde la
prosaática> por ejemplo, la alfa largade npáuamnfrente a la eta de jónico
tp~uuúi,la de ñ2cuOepío~frente a eta enjónico VucuOspíq,la desinencia-ay de

genitivo de masculinos de la primera declinación (vsivíov) frente a la
desinenciajónica, la de ,zóÁew~frentea la dejónico lr¿Á¡OQ, la forma~kv~ sin
alargamientofrente ajónico ~s¡vo4,etc Los acusativosde plural atemátícos
igualadosalos nominativosen cuantoa la desinencia(píensese,por ejemplo,
en formasdel PapirodeParís,comoyvva¡wa KaOfl/iEv1~’07 zoóg.Ztyovxr~iOS
etc, rasgoque volvemosa encontraren el modernodemótico roo; razápsi
¡c~i zo¿~ K2uptPg) tienen ya antiguo precedenteen formas del ático como
2roÁel;, rnfrr¡;, eóyevei;,>~bá~, xpeívrov, /k¿uz2e4,todasellas acusativosde
plural idénticosa sus nominativosde plural correspondientesLa declinación
de los nombresen -~ del tipo de yépac,KÉp~, etc,en la fasemásprimitiva
de la ¿torné coincide con la de ático, y sólo posteriormenteadoptanestos

‘~ Th 1, 103,2, ‘¡Owg~n, V, Hl. 1, KAe~p¡&, eic
~ Pap Par 50,21 Cf Pap Tebí 1, 110
~ Pap Par 47
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sustantivosla flexión de los temasen os/es,por ejemplo yi~ipov; (genitivo),
y~peí (dativo)’09, transposiciónqueya es visible en Homero(porejemplo, M
448, o156ga,‘¡‘283 otón, dialectojoníco y en el propioático (ejemplo ¡cvhpou;
en Asambleístasde Aristófanes,Ec 290)

En consecuencia,esa variedaddel ático que surgecomoresultadode ser
Atenasel centropolítico de una Liga o imperio fundamentalmentejoníco va
a ser el origen del nivel no literario de la ¿torné Y, por otro lado, el ático
literario quesurgeen el siglo y a J C a basede esfuerzosdenodadospor
despegarsedel prestigiosojónico, primeramenteen los trímetrosy tetráme-
tros de Solón, luego en el dialogo de las tragedias,y, más tarde, en la
incipienteprosaática del Viejo Oligarcay de Tucídides,constituiráel nivel
literario de la ¿torné Y ambosniveles no estánaisladosni constituyenuna
díglosía,sino que se interpenetrane influyen mutuamente,hastael punto de
queen la ¿torné literaria nosencontramoscon un atico especialquepretende
ser griego en general y en el nivel no literario de la ¿tomé tropezamos
constantementecon rasgosextraídosde la tradícion de la ¿tométropezamos
universalistaquea partir del siglo iv a J C, salvo un par de excepcionesde
escasoalcance,fue la lengualiteraria por antonomasia

Veamos como los datos apoyanesta interpretación en primer lugar,
comprobaremosqueexistenpoetísmosen la ¿tomé,peroqueéstoshanpasado
ineludíblementepor el tamiz del atico literario En segundo término,
mostraremoscómo los dialectosde las ciudadesde la Liga y aun los de las
que no formaban parte de ella van aceptandoesa variedad de ático de
compromisoque serála ¿tomé

En cuantoal primer punto, nosvemosforzadosaadmitir la existenciade
palabraspoéticasno sólo en Políbio y el NuevoTestamento,sino incluso en
papiros En estas condicionesse encuentranvoces como /3~pefaO~í,«estar
molesto», que apareceen Homero, pero también en PlatónííO, ¿tapí~
«cautivo»’”, d5popq’o, «bien formado»iU, ,5í5<aOca, «defender»1”,todas
ellas atestiguadasen la lengua de los trágicos y la última también en
Tucídides,~5áwoq«andrajo»~t empleadapor Sófoclese IsócratesY la forma
uícflhrrovyoqhomerísmoen toda la línea que apareceaplicadoa reyezuelos
escitasen una ínscrípcíónde Olbía del siglo Iii a J C ii5 fue empleada
tambíencomo sustantivo,con anterioridad,por Jenofonteit6

Y es que no hay que olvidar que Tucídides,en los alboresde la prosa
ática,utiliza gran númerode palabrasjónicas,arcaizantesy poetícas,y quede

~ NT, Lc 1, 36
~ Od 3, i39, Pi Smi’ 203b

8 Aj 299, Ph 608, E B 226
112 A Ch 490, S Fr 88, lO Pearson
“~ A Lii 232,5 OC 285, Th V, 36
114 5 Ph 39, 274, isoc Lp 9,10
~ IPE F, 32A., 42 (Dat’ 495)
“~ X Cyr Viii, 3,15, VIII, 1, 38, VIII, 3, 15, A,, i, 6,1!
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la dicción de Gorgías,de gran importanciaen los origenesde la prosaática,
dijo Aristótelesii? queera poética (Áá5; roíqziíc4) y todavía Síríanoen el
siglo y d JC afirmara que Gorgíastrasladóla expresiónpoética a sus
discursospolíticosiiS

Que no eraático puro la lenguade Corgíasresultaclaro apartir no solo
de lo que de suobraha llegado hastanosotros,sino incluso a juzgarpor un
famosopasajedel diálogoplatónicoquelleva por título el nombredel sofista,
en el que éste utiliza vocablos como «manufactura»(ycipoópy~gc¿) y
«ratificación»(¡cópwug),que,ensu formagriega,tienentodaslas trazasde ser
jonísmos,pues fue en estedialecto dondelas formacionesen -p~ y en -aig
obtuvieronmayoréxito Es precisotenerpresentequela oratoriay la prosa
ática sefundenindisolublementeen la personade Gorgiasíi9,quienaplicó a
la prosalos ornatosmásllamativos del lenguajepoético Precisamentecon
estos adornospoéticos penetraron de rondón y sin reparo en la prosa
gorgíanapalabrasde evidentecuño poético Y lo realmentecurioso es que
muchasde ellas se siguen empleandoen la koíné a nivel no literario Por
ejemplo pJpog,(aót9¿o,6ppó~’0, etc

Está, pues, fuera de toda duda que el ático literario como lengua de
cultura, la última lengualiteraria de Grecia,en cuyaformación intervino tan
decisivamenteGorgías,ejerció, por su prestigio, poderosainfluenciaen la
configuración de la ¡miné Precisamenteel sofista de Leontínos imprimió
sobreel dialectodel «prítaneode la sabiduría»—comodenomínaraHípíasa
Atenasen el Protágorasde Platón—, merceda los numerosospoetísmosy
jonísmosque en él introdujo, un carácterde universalidady excelenciaque
permitió al orador hacergala de su elocuenciaante los griegosde las mas
diversasprocedenciasque se reunieronen Olimpia

En cuantoal segundopunto,es decir,el de la aceptacióndeesavariedad
de ático imperial por partede los demásdialectos,hemosde procedercon
suma cautelaintroduciendopertinentesdistingos Indudablementeel nuevo
atico empiezapor minar la resistenciade los dialectosde las comunidades
jonícas incluidasen la Liga, sujetasal dominio de Atenas Ya a finales del
siglo y a JC, un 50 por 100 de las inscripcionesde estascomunidades,
aproximadamente,presentanhuellas de la irrupción del nuevo dialecto En
plenosiglo iv a J C sólo el 40 por 100de las ínscnpcíonesdel mundojónico
empleanel dialectopuro y en el siglo Iii a J C,únicamenteel 3 por

100í2í

Porlo queserefiere al triunfo de la nuevaformadel ático enlas demászonas

“‘ Ansi R i404, i, 24
“~ Synían ni Hermog u, 20 Rabe(D H de ínnt 8, 31, 13, Us)
“~ Cf E Zarncke,Die Entsíehungdep GríechíschenLínerarur-sprachen,Leipzig, 1890, 18-20
~ gÑgor Od 2,86, LXX Le 24, 19, Lp Pci II, 13, tcoOtoc II 2,565,Pib 10, 10, Ii, ¿ígg«

II 3,217, BOU 713,9
~ J Handel, De lingua communími, títulos ionícos irrepenle (SuudíaLeopolítana1), Lemberg,

1913, A Scherer,¿nr Lautund Formnenlehredep mdes:schenInschríften,íes doct,Munich, i934,
37-8 1
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dialectales,es importanterecordarunaspalabrasqueTucídidespusoen boca
de Nícías cuando,encerradala flota atenienseen el puerto de Siracusa,
exhorta a sus soldadosanta la inminente confrontación naval con los
siracusanosy sus aliados Refíriéndoseel estrategoa los metecosque sirven
comomarinerosen lasnavesatenienses,dice «(vosotros)quehastaahoraerais
consideradosateniensessin serlo y eraisobjetode admiraciónde un lado al
otro de Greciadebidoa vuestroconocimientode nuestralenguaeimitación
de nuestrosmodales»i~

Aquí estálaclavequenos permitecomprenderel progresivoacercamiento
delosdistintosdialectosal ático del imperio hastalaerradicaciónde aquéllos
y el definitivo tnunfode la ¿torné

Por ejemplo en el 413 a. 3 C, Arquelao,monarcamacedonio,es uno de
estos entusiastasadmiradoresde la cultura ática, de lo que dejo patente
huellaal llamar a sucorteaEurípidesy Agatón Pero,además,por lo quese
refiere al reino macedonio, ya unos años antes,justamenteal inícíarse el
ascendentecrecimientodel podenoateniense,cuandola costa tracia y las
ciudadesgriegasde la Calcídícaentranen la órbitadel imperiode Atenas,el
contactode estapotenciacon Macedoniase hizo inevitable En suma,pues,
no es de extrañarqueelatico llegasehastalamismísimacancilleríade Filipo,
hechode importanciadecisivaparacomprenderla expansiónde la ¿torné”3

En las demászonasdialectalesla nueva lenguase fue imponiendo,en
general,paulatinamente,y. en particular,en míasregionesantesqueen otras
Ya en el siglo iv a J.C- va penetrandoen las famosastablillas de Heracles
<desplazandoal dialectolocal sobretodo en las formasde los numerales)y en
el argólico de Epidauro(en las bien conocidaslómata o «curaciones»de
Asclepio) Tambiénen plenosiglo Iv a 1 C se inicia Ja kornízaeíónen Delfos,
otro santurarioabierto a concurrenciapanhelénícaEn Lesbos y Lólíde
mínorasiátíca,áreaqueno pudo escapara la influenciade la Liga,ya desdeel
siglo iv a. 3 C, se vislumbran los primeros rasgosde la ¿torné En Elide y
Tesalia lanueva lenguaestápresenteapartir del siglo III a J C al igual que
en Chipre,dondela ¿torné llego al mismotiempoqueel alfabeto En Arcadia
se aprecianrasgosde ¿torné ya en el siglo iv a. 3 C, aunqueno se impone
definitivamentehastalos primerosañosde nuestraera En Beocia, por su
vecindadconel Atíca, la resistenciaa la penetraciónde la ¿tornefue mayor y
no cejó hastael siglo 1 a J U En la tsla de Tera la transiciónentredialecto
epicóricoy ¿torné seregistraenel «Testamentode Epicteta»,del 200a J C i 24

En Rodas,prácticamentehastael siglo í de nuestraera no aparecenhuellas
de la nuevalengua En Cretatriunfa la¿toméen fechatempranatan sóloen
las localidadesde Itanoy Preso,enel restode la isla se imponemástarde En
Laconia el dialecto local retrocedeun tanto en el siglo Iv a 3 C, pero dos

$22 Tl~ Vi, 61, 3
123 Q Hoifaisna,Dic Makedonen,dice Sprachemd,hí- Voikstwn. Gollíngen, i906, 113
124 ¡~ ~ 3. 330, Schw 2=7
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años más tarde,en un movimiento de reafirmacióncuyo estudiobaria las
deliciasdeun sociolinguista,resurgeun neolaconio,consingularpujanza,que
no tieneempachoalgunoen introducir ensusinscripcionesoficiales términos
extraldos de la lengua familiar, como, por ejemplo,

1UiKKiXi&56t1801, «los
pequeiiines»,vencedoresen los juegos atléticos o concursosmusicales,o
nombrespropios provistosdel sufijo hípocorístíco-~Kwv, como ‘A¿¿&KWV,
‘Ang¿Umccnv Y todavía hoy existe una comunidad(versión griega de los
Ultímos de Filipinas), los Tsakones,nombre que deriva de Aáwovsq,
asentadosen unazonade la Cínuría de antaño(entreHagios Andreas,al
Norte y Lenídí, al Sur), cuyajergalínguistícaesdescendientedel mencionado
neolaconio Se trata evidentementede una comunidad que permaneció
aislada, rodeadade eslavosy albanesesy queya en épocaimperial formaba
partede la liga de los «laconios libres» o Eleutherotákones

Una vez que la ¿tomépasóa ser «lenguade poder»—lo que ocurrió al
convertírseen lengua oficial de los macedonios—chocó con la inevitable
resistenciade las «lenguas de la solidaridad» Entre ellas es obligado
mencionarlas de dos ligas quelucharonpor conservarsu independencia,la
Liga aqucay la Liga etolia Peroel prestigiocultural del ático pesabamucho
en lakoíné,y así seexplicaque Políbio,hijo de un estrategode laLiga aquea,
decidieseescribirsu obraen la lenguacomúnde los griegos,en la koínépor
antonomasia

Y es que la ventajade esta¿tomé residía en el hecho de que, por las
razonesanteriormentepormenorizadas,ofrecía normas (la culta, elevada,
escrita,literaria,por un lado,y la baja, oral, coloqual,no literaria, por otro)
quequedabancomprendidasen un solo sistema,sin negarqueentreambas
existiesen las obligadas diferencias Dicho de otro modo la prosa ática
literaria en su evolución y la variedadde ático hablado,Verkehrsspraclíeo
«lenguade tráfico» seguianen susrespectivasevolucionesrumbosconvergen-
tes El ático literario por esa tendenciaa la universalidad,aconvertirseen
lenguade todoslos griegos,a la queya hemosaludido El ático no literario,
lenguade comunicaciónde la Liga o imperio, por el hechode habersufrido
una evolucióncomparablea las de las «línguasfrancasnaturales»,lenguas
que no son nativasde ningún hablante,sino fruto del hecho de que una
«lenguaobjetivo», Tai-get Lanquage,en nuestrocasoel ático, sufre modifica-
ciones,interferenciaso «pidginizacíones»—comosueledecirse—por partede
otra u otras(SourceLanguage)o «lenguabásica»,que en el casode la ¿tomé
fueronlos demásdialectosgriegos,quela aceptarony la remterpretarona su
modoi25

‘~‘ W J Sainarin, «Língea Francasof Ihe World, J A Físhman (cd), Readíngsiii the
Socíology of Languaye,La Haya, 1968, 660-672


