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1 Entre la documentacionaportadapor el santuariode Baratela,en
Este,en la región de la VeneciaEuganea,se hallaron numerosísímasins-
cripcionesescritasen lenguavénetasobredeterminadosobjetos de carác-
ter votivo y consagradosa una divinidad llamadaReitía Todasestasins-
cripcionesdatan del siglo iv a C y desdeluego las másantiguasson de
comienzosdel iv aC La forma morfológicaen queapareceesteteóní-
moes la del dativo, indicando Jadivinidada quien se ofreceel objeto de-
dícado,exceptoen un casoen que apareceen acusativo

2 Los datos exhaustivamentepresentadosson los siguientes

re tIra
reí ti(a)
reí liza l

r<e> i ti¿a 1
reí tíí<a 1
re í [tíía ¡1
reí ifíza ti
re z tifía ti
reí tilia t~l
re z thaI ti
[reí] liza
(re i tina
re i tía u

It, 20, 23, 27, 28, 53
28
9, 10, 12A, 21, 22, 25, 26, 31> 32, 34, 35, 36, 37, 42,
43 bis, 44, 45, 52
29
33
13
17c
51
51
15
14
43
30

Citamoslos textosepígrafícassegunla nuníeraciande la obradeM Lejeune,Manuel

dela langite ven?le> Heidelberg, 1974 El signo < > indicala correecionhechaporpartedel
editor deunaconfusmondel escriba,bien par haberseoperadoel cambiode una letrapor
otra, o bien por no aparecerunaletra esperadaEl signo[ J señalala restítucíandel texto
pcrdídu

Cu,dcrnus dc 1 mIología Clásica Vol XX (1986--87)lId UniscrsídsdComplutensc Madrid
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Así pues,vemostreinta y tres formasen dativo singulary unasola for-
ma en acusativosingular

3 Los elementosmaterialesen que aparecenestasinscripciones son
tres tipos a) tablillas votivas alfabéticas,b) estiletesde broncey c) so-
portes de piedra en donde se fijaba una pequeñaestatua de bronce

4 Las tablillas alfabéticas,de carácter votivo, eran unas plaquitas
de metal muy delgado cuyo grosorera de medio milímetro Algunas de
ellaseran anepígrafas,otraseran grabadasmediantela tecuicadel repu-
jada Estasplaquitas tenían forma rectangulary en uno de sus ladoses-
taban provistas de un asasemicircular Sus dimensionessuelenser por
termino medio de 15 a 20 cm de largo por lOa 15 cm de alto En su
superficie escrita aparecendiversas líneas con un determinadonúmero
de letras queno ofrecenun texto inteligible, sino quetienenotra funcían
El texto votivo sueleencontrarseen el centro o bien bordeandola tabli-
lla adoptando diversos dísposíttvos de escritura, normalmente la bus-
trofedcin 2

Desdeluegono todasestastablillas estancompletas,en muchascasos
sólo poseemosfragmentos A título de ejemplo veamos la siguiente

Lineas

10 o kara u mn tez uza
9 megodonastovanísmoldonke b lgrgngl
8 pUr[~n ~]1sr sri sí tr tu ti br bu
7 Élkrku klkvmrníu mili pr pn
6 [vilir vhu viiI vii dr dn di ir tu
5 0000000000000000)

4 eeeeeeeeeeeeeeeel Conservacíonparcíal,pero
3 kkkkkkkkkkkkkkkk f facilmenterestituible
2 aaaaaaaaaaaaaaaaj
1 vdh[ ip >s rsthge

En la línea 1 sueleapareceren estetipo de inscripcionesuna sucesían
de letras, dieciséis en total, siendo la ultíma una vocal y en el ardenen
queaparecenen el abecedario En las lineas 2-5 vemossencillamentere-
petidasdieciséisvecesla primera letra del alfabeto a (línea 2) y la ultí-
ma del alfabeto o (línea 5) y en medio de ellas (lineas 3 y 4) las elemen-

2 Las inscripciones en que aparece reina sobretablillas >,lfabetícasson las indicadas con

los numeras 9>10>11> PA, 13> 14> 15> 17c y 20
ConfronteseM Leicurie,Manuel > p 197> n ‘>9> Pellegriní--ProsdocimiLa lingua vene--

¡tea X Le iscrizioni. n ‘Es 24, Padua> 1967> p 107,V Písaní,Le língue dell>Xtalía antisa nl-
tre ml ¡atino> num 90> Turín, 19642,p 256> 0 B Pellegríní,Corsodi Moría conzparata defle
língueclassíchele iácr¡zmonívenetícbe,num 2> Pisa> l9SSpp 8-9 Prescindimoscmi este pun-
to del sentidoposícíanalde las tres letrasy la direcciónde la escritura,con lo quecroemos
evitar complicacionesinnecesariasparaquien río esteintroducidoen la epígrafiaveneta
No obstante>puedeconsultarsePellegriíxi-Prosducítni,La língue > 1, p ¡08, dondepuede
versetina excelentereproduccionfotogíaficadeestaínscrípcíon
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tos quecomponenla conjunción copulativa ke=lícío separaexpresarde
estemoda la <‘totalidad de las letras’>

El conjunto de letras situadasen las líneas6, 7 y 8, y entreestaúlti-
ma y la 9 sonunaseriede gruposordenadoscon motivos didácticos Es-
tos gruposconsonánticosdebíanseraprendidospor los escribasparasa-
berpuntuarcorrectamente

Finalmente,en las lineas 9 y JO tenemosla ínscrípcíonvotiva, donde
leemos

«A ini [es decir, la tablilla] meofrecíaa Reitía lila divinidad] Varas,

hijo de Moldan y nieto de Karan [fammula onomastícadel aferente]»

5 Otro tipo de soportematerialde las inscripcionesdedicadasaReí-
tía es el constituidopar estiletesde bronce, quehans]do encontradosa
centenaresen el santuariode Bar-atela Muchosde ellos no estángraba-
dos Otros poseendecoracionesgeométricaso bien seriesde letras como
en las tablillas y otros,en fin, tienenuna ínscrípcíon Las inscripciones
estangrabadassobreuna de suscaraso bien sobrevariascaras,apare-
cíendosobre todo en suscarasmas alargadasA titulo de ejemplo vea-
mos la siguiente ínscrípcíón6 sobreun estilete muy lujoso y escrito en
las cuatro caras

mego douaslo ~aí/na¡te í reí Éíía í parailegelora a ¡mo ¡ ¡ce lo/u de-
robos, cuya traduecíansería «Egetora[la oferente] meofrendoa Reí-
tía SamnatíPara[das epítetosde la diosa Reitía] en beneficiode Amino y
sushijos

Estasestiletesservían, a modo de punzón,para escribir sobrelas ta-

blillas y consiguientementeeran empleadoscomo exvotos,poniendouna
vez mas de manifiesto la importancia que tenía en Este la escritura

6 El tercertipo de elementomaterialcon inscripcionesdedicadasa
Reitía, al quenos referíamosanteriormente,estáconstituida por un cier-
to número de estatuillasde broncequeestabanempotradasen pedesta-
les de piedra, cuya altura mediaera de 50 cm Estabanprovistasde un
zocalo bajo, fuste en forma de tronco de píramíde y capitel cuadrado
(de 15 a 20 cm de lado, por lo general) Las inscripciones,de carácter
votivo, se grababansobrelas carasverticales del abaco(así en la 44, 45
y 53) y másexcepcionalmentesobreel fusteo bien en la superficiesupe-
rior de la peana,en dondequedabafijada la estatuilla (51, 52)

En las inscripcionesvénetas,a partir del ultimo cuartodel siglo y a C - se puntuaba
generalmentetodoesquemagrafícoqueeradivergentedelgruposílabícoabiertocv ~ CCV

Las formasde reitía correspondientesainscripcionesdeestíleíessonlasseñaladascon
los numeras2i-23, 25-38,42>43bis y 43

6 ConfroríieseAl Lejeune, Manuel - nuns 26> p 205> Pellegríni--Prosdocmmi>La lzngua -

i. n » Es 45, Pp 149-iSO,y Pisaní>Le lingue > nuns 98, p 259> 0 B Pellegnní,Le iscri-
zioní > fluía 34 p 22

ParaestosextremospuedeconsultarsePellegrini-PisosdocimiLa língua > 1 Pp 140 ss
y especialmentela 142
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A modo de ejemplo>podemosver la siguiente

megovía u t s egle st s do/mís to (re ría í, cuyatraduccíanes «A ini
Vants, hijo de Egesto,¡nc ofrendoa Reitía »

7 La finalidad de esteartículo es tratar de saber,en la medidade lo
posible, quién era estadivinidad, a la que susdevotosle ofrecendeter-
minadasofrendas Paraello líe consideradoimprescindibleemplear los
datossuministradospor los elementosculturalesy por los conocimientos
línguistícos queposeemosdel veneto Se ha discutido muchosobre la síg-
nífícacíande estadivinidad, por ello, antesque nada,seráprecisapasar
revista,aunqueseabrevemente,a las diversasteorías~ quehan tratado
sobreel tema Así, trasunadiscusióny crítica deellaspresentarémis con-
clusionesen torno a la divinidad atestínade Reitía

S A finales del siglo pasadoC Paulí mo trató de explicar estadivini-
dadcomo una «diosa de la justicia», «del derecho»,de forma quese co-
rresponderíacon las términos jurídicos personificadosentre los griegos
como AÓnq y Aíx~, o bien con la lustítma que apareceen las monedasde
Tiberio, o bien en correspondenciacon el término Dexszv(4aque aparece
entrelos galas Estahipótesis>segúnPaulí>vendríaconfirmadaparlasda-
tos línguistícos Así partiendo de ~rekt->reht- como en umbro, según la
lectura re/-ama Hoy día,no obstante,sabemosque debemosleer re z tía y
no re/-Uma La confusiónfue debidaa que en determinadoscasoslos gra--
femaspara z y para Ji eranidénticos Peroen casode admitir la lectura
re í tía, intentóexplicar el cambio ~rekt->rezt-, de igual modo queel que
seproduce en umbro con los grupos secundarias-la- dando-it-, tipo um-
br-o az¡tu<taktód< tag(e)tód Sin embargo,creo queel cambioen véneto
de -la- en -it- es difícilmente aceptable,como posteriormenteveremos

9 Otros línguistascomo Whatmough~ Conway12 y Kretschmer 13
relacionaronaestadivinidad con la queapareceen Magré,cercade Schío
en VícenLa,y así confrontanen la documentaciónepígrafícacomo rerte
PID 227, rítam PID 221, ritan PID 221, rdíeí PID 224, rmtze PID 225,

M Lejeune, Manuel - nuns 53> pp 211-212> Pellegríní-Prosdocímí,La Izngue - 1,
num >?3,pp 181-183

Paraunabiogí alíaexhaustivapuedeconsoltarsePellegríní-Prosdocímí>La língua II
Síudí > pp 157-161

~7Paují,Día Veneterund ura SchrífsdenkrnalarAltztalíscheForschuugen>iii> Leipzig
1981> Pp 83>86>254--257y 388

1 Wbatmnough> «Rehtía> tite venetíc goddessal heaiing»> en JRAI, 52, ¡922>
Pp 212-229

~ R 5 Conway, « Sornevotíve ofleringsto the venetiegoddessReihia»,en IRAI, 46
191&pp 221-229

3 4’ Kretschiíiec,Eínleitungun día Geschzchredar gtiechieschenSpraclic, Gotínga> 1896,
p 269>yen«Dic vorgriechíschenSprach-undVolksschirhten»enGloita,30> 1941>pp 155>
478 y 189



Reítía, cunadivinidad vénetade la escritura9 361

rital PID 228, nt/-inc PID 229 Idéntica opínmonsostienePellegríní i4
quien ademascreeque la divinidad venetaReitíaprobablementecorres-
pondea la >0

90W espartana(epítetode Artemís), extremoya apuntado
por Conway i5 Pellegríníponeen relación la etimologíade Reitía con for-
mas latinascomo rectus,recua, así *kt>xt>t difícilmente asumíble
par el véneto

10 El línguuístaamericanoBeeler,en suobrasobreel veneto~ se
oponea la explicación tradicional segúnla cual reítíaí o rehtíaí deberían
derivar-sede la misma basequeda en latín rectus Segúnesteestudioso,
admitirestosupondríaen vénetoun cambiode -kÉ>-ht->-ít- comoen osco
y umbro y, sin embargo,-la- se conservaen véneto Beelerda comoejem-
plas a k tanza 17 y yakt Ñes

Prefiererelacionarel términode la divinidad vénetacon el nombreve-
cina de la divinidad rétícaque apareceen Magre donde,como ya hemos
vista, hay inscripcionesvotivasdedicadasa reite

11 Pokorny parte de una raíz ‘teg- ‘dirigir en línea recta, direc-
cíón y ve en Reitía una «diosade los nacimientos»confrontándolacon
la Artemís >OgOW de los griegos Seria la diosaque partaa los niños en
posícíanrecta Terminapreguntandosesí no podríatambiénpensar-seen
unadiosade la erección

De todosmodosadmitir unapropuestade estanaturalezasupondría,
como hemosvisto enotros casos,partir de

tregt- quedaría*rekt~>*rext~>
reít como en umbro y en diversaslenguasromances,pero tal cambiono
se atestíguaen véneto A lo sumo podremosadmitir un cambio -la->
-gt(=aclusívasordadulce±dentalsorda) como podemosver en segtzof
(idiónímo masculino,cf Lejeune,Manuel , n » 97)

Haas ve en el vénetoReitía un calcosemánticode ‘0
90W También

para Chanírainese trataría de unadivinidad femeninade la fecundidad
que en Espartay en Arcadia toma advocacionesdiversas20

4 0 E Pellegrmní,Le íscrízíoní , p 147 Tambíenpuedeconsultarsedeesiemismoau-
tor «Dívínítapaleovenete».en PP 14, 4954, pp 82-90

~ R 5 Conway,Praeímalícdíalecís of Iialy X Tha venetíc ínscrzptzons,Harvard> 1953,

PP 85-93
m<’ M 8 Beeler, The veneízclanguage,Berkely-LosAngeles> 1949, p 24

7 Peroci termino a k lonja, invocado por Beeleres un terminoinexístenie,debidoa
una equivocacionde Conwayque día un mismo texto can dos transcripcionesdiferentes>
cf Pellegrmní-Prasdocimi>La langua ip 176

~ J Pokorny, 1ndoger~naniscbesEíyrnologischesWorterbuch, 1, Berna, 1951-59,
Pp 854-855

m« o Haas,,>ZurDeutungdervenetíscheninschrífien» enSprache,2, l9S2,pp 222-224
20 1’ Chantramne,Dzcííonnaíreéíy,nologíquede la langue grecque,París, 1968, p 819

Sí bien algunosmanuscritosdanla formaógOía,posiblemente,segúnChantraine,debería
ser corregidaenó0ñnaLas explicacionesquese handadoa esteterminosonnumerosase
inciertas,hoy día, los estudiososse inclinanpor veren estapalabraunadiosade la vegc-
tacíany dela fertilidad o unadiosade la curacían Tampocofaltan quienespiensanenun
epítcíode significadafalíco
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12 Muchos estudiososhan querido ver una estrecharelacíanentre
la ArtemisGrUJía de los griegosy la diosaRautade los venetos2i La se-
mejanzaentre amboscultos podría explicar-sede diversosmodos 1) por
un paralelismo fortuito, 2) por un origen unitario y un desarrolloinde-
pendientey 3) uno de los cultospodría habersuministradoel modeloal
otro Lo cierto es que, al decir de los especialistas,todas estasposibili-
dadespresentandificultades y no esposibleaceptarsin reservascualquie-
ra de estastres hipótesis Pellegríní-Prosdacímípareceninclínarse por la
segundade las hípotesís,a saber>por un origen comun deReinay Ort/-uía,
en dondeRe¡tía representaríael nombreprimitivo y Ore/ita Ja innovacían
lexíca en el mundo griego Apartan como prueba la forma corradícaldel
mícenícowo-ro-ti-ja-o (en genitivo), quehabría suministrado la forma le-
xíca a la sustancíasemánticaaportadapor los dorios SegúnPellegríní-
--Prosdocímí22 es preciso suponer en el area véneta una evolución
rekt->reit-

13 Además de Paují, Pokorny,Haas, Pellegríní y Prodoscímía quíe-
24neshemosmencionadoanteriormente,tambíenPulgram 23 y Lazzeroni

explicanla forma vénetaReinaa partir de re/a- Esto supondríaun cam-
bía del grupo ínter-vocálico ~-kt-en -it- Ahorabien> en la documentación
epígrafícadel veneto no poseemosníngun casoen dondeseproduzcacla-
ramente este cambio Es cierto que en umbro un grupo secundario
~-kt- da ~ 25

Razonesde caráctergeográfico nos inducen a pensarque el cambio
queseproduceen umbroy el presuntocambiovéneto,cuyaexistenciavie-
ne adependerde un solo nombrepropio,seríanindependientesTambíen
en la documentacían celta vemos variantes gráficas como en galo
Atectorzx-Atextorms,Dív¡cta-Dzvzxta, Lucteríos-Luxterzos,Píetilos-Pzxtzlos,
Rectugeuo%Rextugenos-Reztugenos,e incluso en el celta insular se modifi-
có en estesentido el grupo <-la-, como podemoscomprobaren antiguo ir--

landesuocht=latín nocte,galésamezth=]atinambactus,ffruyth=lat fruc-

2! canfrontese paía esta cuestion Pellcgríní--Prosducímí, La língua II Siudí -

pp 260 ss
22 Pellegríní-Píosdocímí,La língua U Studí p 161
23 E Pulchram Jtalíc, latín> italian 600 13 C lo A D 1260 Taxisand coni,nentarie»>1--le.--

delberg, 1978, p 48 «But also lítj of reí tía could bave íts saurce in an oíígínal lkt] cf
latín /actzím>olí faít ¡¡aid> mIr ¡uit ¡¡rj

~ R Laz,croní, «Cansídemazíaní sulla svolgimento del grupo consonanímeo --kt--nellelmn-
guedell>Italí«í antíca», cn ASNP> 30> i96I,pp 289--298

25 Tal comopucde comprobaise en umbro aítu, aítu<*aktód< agtód <*agatÓd frente
al osco asuid y latín agito, en tarco que el grupo antiguo -¡ci- día en umbra--¡it-,-tt- N -t->
comopuedeatestíguarse en satain, sa/ita >sancíant> tetionie in tectuíu> Cf para estosex--
tiernos R von Planta,Gramniauk dar Oskísch-UníbrischenDíalakte, Estraburga>1892> i,
Pp 350--359,C Ii fiuck> A granmníarafoscanand umbrian, Boston, 19282,p 89, 6 Boití-
glíaní, Maííuale de,díaleití italící, Bolonia, 1954, PP 77-78, V Písaní, La língue , p II, y

R JimenezZamudio, ‘Sabrealgunosgruposdeoclusiva mas aclus•vaenlas lenguasitalí-
cas», en SPIc’,, 4, 1980> Pp 156--158
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tu 26 Todasestasformasparecenindicarqueel cambiofonetícono seha-
bía operadoaundefinitivamente Ahorabien, estecambioen el dominio
del celtaes muchomas recienteque el pretendidocambiovéneto,por lo
queno podemospensaren unainfluenciacelta Tambiéndebemosexcluir
al rétíco, ya que, como muy bien señalaLazzeroní,no tenemosgarantía
de que una base6rekt- haya confluido en un tratamiento idéntico al del
véneto y, por otro lado, seríaantíeconómícoconsiderarloun préstamo
Lazzeroní,despuésdepreguntar-sesí existeuna isoglosaceltovénetay cual
seria su centro de irradiación, consideraque al menospara la fase -it- el
testimoniovénetoes más antiguo

14 Así pues,segúnhemos podido ver, todos los que han estudiado
el término vénetoRemtzadesdeel punto de vista línguistíco consideran
que hay que partir de una base*rekt~ que daría reil- Sin embargo,esta
interpretacióntropieza con considerablesinconvenientesque enumera-
mos a continuación

a) Dentrodel propio vénetono estáprobadoqueun grupo intervocá-
lico tkp terminasedando -it- De hecholos datasqueposeemos
apuntanenotra dirección Así, la forma vénetase g tiol procedede
~sektío,dondeel signo g correspondea unaoclusivadorsal sorda
dulce, pero no vemos en cambio el pretendidopasoa -í-27 Idén-
tico procesose ve enel verbovénetovha g sto ‘ofrendó’< ‘<faksto 28
con pasode 6ks antiguo a -gs- Perono tenemosel menorindicio
de queel grupomedial tkt- haya dado -ir-

b) Razonesdecaractergeográficonosimpidenpensaren unainfluen-
cía del umbro, dondese da estecambio en grupassecundarios

e) Tampocopodemosconsiderarverosímil una influencia céltica, ya
que los cambiosoperadosen celta son de una épocamucho más
reciente

26 Paraunavisían deconjuntodelasdiversaslíípoíesíssusiratísiasdeesiecambiopue-

de consuliarsea F 3 Jungernarín,La teoría dcl sustraíay los dialectoskzispanorronianccsy
gascones,Madrid, 1955> Pp 211-216 El pasode *,¡c¡, a -ti- escaraciensiicode casitodos
los dialectosromancesoccidentalesLos hablantesdel galahabíancomenzadoa pronun-
ciar “la como xi, y estoya fue señaladopor G Dartmn en La languegaulo«scgrarnníaíre,
testeset glassazre,Paris 1920, ¡t, 64> dondecita monedaseinscripcionesgalasquepresentan
grafíasvariadascocí c ante y x ante t y un casode mt procedentede ci Puedenconsul-
tarseasimismoK Baldínger,La formaciónde los dominioslínguisticosen la Península¡be-
rica, Madrid, 19712,p 240 ss, y C Taglíavíní, Orígenes de las lenguas neolatinas, Mexíco,
1973, Pp 201-202

27 Algunos estudiososquisieronver en seg tía un error deescribaquedebíaser corre-
gido por seg stía, asíM 8 Hederen The venetíclanguage - p 37, y M Lejeune,«Surun
famí de phonetíquevenete»,enREL> 38, 1960> p 138, sí bien en su libro Manuelde la langue
íMnete, Heidelberg,1974,p 230, leeseg izo[ >i?ambmeni Untermannleeseg tío enDic llene-
ííschenPersonennamen,Wíesbaden,1961, Pp 20 y 64, e identíca LecturapropugnanPel-
legrmní-Prasdocímíen su magistral obra La língua venetíca - 1, pp 214--215y 11,
pp 166-167

25 M Lejeune>Manuel > p 142
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15 Nuestrapropuesta,alentadapor unasugerenciadel profesorLe-
jeune29, es considerara la divinidad vénetaReitía como una «diosa de
la escritura» Paraello emplearemosdostipos de argumentosa) línguis-
tíco y b) cultural

Creemosquedebemospartir de fl’w)rem-tyd En indoeuropeopodemos
retrotraemosa dosraícescon significadosprácticamenteidénticos,a sa-
ber *rei~ arañar,resquebrajar-se,romper,cortar’ (Pokorny,IEW, 857) y

wr-er- (*xver~) ‘arañar,rasgar,delinear’ (Pokorny, IEW, 1163) 30 Precisa-
menteen las lenguasgermánicasestaraíz, medianteel alargamiento -d-,
de un significadoprimitivo como ‘hacerrayas’ pasóa significar ‘grabar,
escribir

Así, en antiguo inglés tenemoswrttan ‘grabar, dibujar, escribir’, anti-
guo frisón wr¡ta ‘rayar, escribir’, antiguosajónwritan ‘cortar, escribir’,an-
tiguo alemanrizan ‘rasgar, trazar , antiguonardícorita ‘rayar, escribir-
eteetera

Así, en la divinidad vénetaReitíahabríauna raíz ~<w)re¡-‘hacertra-
zas , ‘grabar más un sufijo <tyd 3i Precisamenteestesufijo seencuentra
en diversasdivinidades itálicas como angina, tanto en el dominio osco

32
anaggitíaí comoen el dominio pelígno,oscopmístlaí33 En latínestesufijo
se encuentraen teónímosfemeninostalescomo Actma (dL, 12, 31), Acce-
Umaz (dL, j2 439)0Ancitme(dL, j2 1763) A estasformaspodríamosaña-
dir dentro del propio venetodiversosepítetosde teónímoscan una sufí-
jación en -ti talescomo saínan- y rrumusííau-

Es inclusoprobablequeen un principio reina significasealgo así como
grabacion’,‘escritura’, esdecir, un conceptoabstractoqueposteriormen-
te y en virtud de la importanciaquecobró estaactividad entrelos véne-
tos llegó a personífícarseconvírtíendoseen la divinidad que protegíala

29 M Lejeune,Manuel , pp 135-136y 328
~ De una raíz t-eí- podemos ve! palabras como latín cima, nx~r réa ‘raya> (<»ri-wo-)

antiguosajanráw, raew ‘línea>,lituana ríeva roca>,calve‘raya> (<“roi-wa)> leían ,íéwa hen-
dídura,raya,¡nir rOen ‘camino,cordílícra,dedonderoénaíd‘se allanael camíno»>seob-
tiene la victoria>, bretonrun colina>, antiguo islandesreí ‘froníera>,antiguoalemanreín,
naa Ram Paramas ejemplosde la raíz rei- con distintos alargamientos> cf J Pakorny,
Indogermanischcs- PP 858--959

De unaraíz ‘vr-em-, »wr-¡- -‘cmosformascomogriego~tv~>límaYwcinñ, o nos encon-
tramosanteunapalabraanumatopeyica~tvog‘piel> Canun alargamiento--d-seencuentra
especíalmenieen las lenguasgermanícaspara señalar la idea de ‘hacer trazos, grabar> es-
críbír>, tal como puede verse en J Pokorny, Indogccníanischcs, pp 1163--1164>peropuede
consultarseespecialmenteTimeOxfordDícianaryofEnglzshEtymolog»Oxford, 1966,p 1015>
The OxfordEnghshDictíonary> vol XII (V-Z), Oxford, 1978,PP 375--381>y E¡vmalogícal¡líe-
iionarv oftime EnglíshLanguage,Oxford, 1983 (reimpresiondela primera edicion de 1879-82)
p 726

3m No sabemossí la a eralargao breve> ya que el veneto no nos da informacían sobre
la cantidad

32 Confrantese E Vetier, Handbuchdcc ,talíschenDíalektc, Heidelberg> ¡953, p 384
~ ConfronteseE Vetíer, i--ia,ídbuch > p 423
~ M Lejeune,Manuel > Pp 329-330



Remtza,cunadivinidad vénetade la escritura9 365

escrituray a los escribas En latín vemos cómo el sugíjo -tía se empleó
sistemáticamentepara expresarconceptosabstractosllegandoen algu-
noscasosapersonífícarsecomo deidadesAsí, lustitma frentea íustu>s,lae-
Uztma 1 lae¡~us, amicitia 1 amícus, pudicitialpudicus, avariítíalavarus, noIi-
1w/ notus, trmstmtw1 trisbs y otros como mían/ma,soflertia, modestia,pum-
tía, etcetera

Es por tanto verosímilqueel vénetohayaempleadoparalelamenteel
mismo sufijo queel latín paraesteconceptoabstracto,queposteriormen-
te sepersonificocomo unadivinidad

A estodebemossumarlos datos culturales Dejandoa un lado las ins-
cripcionesgrabadassobrepedestales,la mayarparteestáninscritas so-
bre tablillas metálicasalfabéticasy sobreestiletesde bronce,querecuer-
dan los instrumentosempleadospara escribir sobretablillas enceradas
Estossoportesmateriales>como hemosvisto anteriormente,estánestre-
chamenterelacionadosa la actividadde la escritura Es más,inclusolas
ser-íesde letras que aparecenen las tablillas estabanal serviciode fines
didácticosy en generaltanto las seriesde letras como los alfabetosde-
bían cumplir una funcían mágica36

En suma,el teónimovénetoreina posiblementeseala personificación
del concepto abstracta «escritura”, que tiene su base radical
en (w)rei-tyú

El pretendidocambio de *4<t4~ít no encuentrajustificación línguis-
tíca en véneto En cambio, razonesde tipo cultural segúnlas cualesla
escrituraestáestrechamentevinculadaal centrodel culto de Reitia,aso-
ciada a un carácter pedagógico y mágica, parecen avalar nuestra
propuesta

~ Paraestelema puedecansultarseK Brugmacín,GrundríssderverglewhendcnGram-
,natikder índogernianischenSprachen,u, 1, Estraburgo,1906,p 194,y Leumann-iviofmann,
LeteíníscheGranímaiík,t, Munich, 1926-28,PP 291 y 296 En O Gradenwítz,Laterculí va-
cunl latmnarum,Híldesheím,1966> Pp 289-292puedeverseunarelacionexhaustivadeeste
tipo de nombresconsufijacían en --ita

36 confrontese O E Pellegríní,La íscriziani , pp 5 ss > y Pellegrini-Prosdacimi>La is-
carían, > 1, p >03 No entramosaquí cii la posíblídaddequeexistiesenmodelosquein--
Huyesenen mayora menorgradosobrelas ob¡etusvenetos Es cierto queexisteunaseme-
¡anzaentrelos osi’raka y las tablillasenceradasgriegas,presentestambíenen los alfabetos
etruscos,perono hayningunindicio quenospermitanpresentarloscomoel precedenteexac--
to de las tablillas atestmnas


