
Vocabulariounamuniano:procedimientos
para la formacióndepalabras.

Préstamos,extranjerismos y vocesdialectales

CONSUELO GARÚA GALLARÍN

Sc toma concienciade ser,creandounalenguamatriz quepermitaplasmarel
pensamientosobrelo másíntimo y esencial;elejercicioJingñísticoconsisteen
desentrañarel lenguaje:«y desenrraiiarloes rehacerlo, renovarlo, recrearlo»
(Unamuno,Ahora, 18-1-34).

El vocabulariounamunianoes innovador,propiode un hurgadordel espíri-
tu, de un agitador de conciencias,que va másallá de las ideas establecidas,
recuperándolasprimeroparaengendrarotrasnuevas;crear,disfrutardel idioma,
de todassusposibilidadesde expresión;aferrarseala idea de un lenguajeen evo-
lución, comotodo lo vivo.

El pensamientoadquiereconsistenciapor el tamiz de la palabra:sercons-
cientey sersees tenerexperienciade lo limitado, percibir la diferencia,distin-
guiendouna cosade las demás.La necesariacaptaciónde la discontinuidad
justifica la integraciónde diversoselementosverbales:préstamosy extranjeris-
mos,vocabulariodialectal,invencionespropias,obtenidasal empleartodoslos
resortesidiomáticos,que leacercana Ja verdadcomopensamientodialéctico’,
comosumade opinionesen conflicto y comopensamientovivido: el filósofo,el
artistay el filólogo hande trabajarabsolutamentecompenetrados.

La riquezatemáticade la obraunamuniana2indicaquesu miradano es uni-
direccionalsino escrutadorade contrastesy diversidades,marcadosporel espa-

«La respuesta no puedo ser unitaria. La palabra unamuniana a veces es poética, otras nivo-
lesca o teatral, otras trata de servir de una manera más aséptica, quintaesenciada a los intereses del
pensamiento. El emplazamiento en estos diferentes campos modula la última intencionalidad
común del vocablo unamuniano» (Carlos París, 1989, pág. 31.

Los ciemplos seleccionados pertenecen a ensayos y novelas de Miguel de Unamuno, Obras
Completas. Madrid, Escelicer. vols. 1, II, III, IV, V y VI. Otros datos en las obras Del sentimiento

Revista de Filologá¿ Románica, ni 14, vol. 1, 1997, págs. 257-280. Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 997
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do O cl tiempo,y plasmadosmedianteun supralenguaje,integradorde distintos
registros;asimismosu vocabularioilustrasobrelas principalestendenciasde la
evolución lingúistica, Unamunodestacala analogía: «fuerza renovadora de
todo idioma <.4. De ella brotan todoslos neoiog¡smosv~(1, 1(106). Estepuntode
vista coincide parcialmentecon el de varios neograniáticos,y especialmente
con la tesis de ]-lerrnannPaul1

La productividadpotencialde la derivacióno de lacomposicióndependedel
númerode restriccionesquecontieneun procesomorfológico; no es extrañoque
el escritorvasco,comootros,adoptepalabrasinexistentesaunqueposibles,que
procurelacompleciónregularizadora,obteniendoasíun importantecaudalléxi-
co medianteformulacionesgenerales.sinembargo,sorprendesu habilidadpara
redefinir las reglasde formaciónde palabras,paramodificarlas,paraprescindir
de lo quelimita o coarta.Susneologismosnieganel principio de bloqueopos-
tulado por la teoría morfológicalexicalista.porque compitencon otras pala-
bras querecubrentotal o parcialmenteel significadode aquellosy porquecon-
siderarelevantesciertaspropiedadesoentidadesquepavael resto de los hablan-
tes no debensercodificadasléxicamente‘.

1. LA FORMACIÓN DE ABSTRACTOS:

Uno delos propósitosmásfirmes de donMiguel es hacerunalengua«menos
pobre en todo lo más íntimo (le lo espiritual y lo abstracto».En su obra se
advierteun desarrolloconceptualde innumerablesmatices,la originalidad dcl
pensamientorequiereinnovacioneslingílísticas,por ello revive con nuevas
expresionesaquellasexperienciasque dejaronsu posoen el crisol de la con-
ciencia: «meterpalabrasnuevas,hayao no otras quelas reemplacen,esmeter
nuevosmaticesde ideas» (1, 1007), pero iluminado por la palabra, el escritor
vascobuscamásalláde los límitesde las impresiones,persigueladimensióndel
todo medianteformas de abstracción,que evidencianla complementariedad
dialécticade lo continuoy de lo discontinuo(Meyer. 1962. 144).

El matiz inerementala competenciade unossufijos respectode otros: Una-
munoprefiereelderivadosalobre;,neológicorespectode salobridad:descartael

tragico de la vida. Madrid, Austral. 1985. cuartacd.:El espejo dc la nu.wrh’. Madrid. Austral. 1977,
novena cd.

En Prinzipu’n d< , St»w Ity y ha lite cuyaprinieraediciónesde 1 88<>, 1-lermuonPaul con-
cibe la evoluciónhistorícaa travcsde Li isociacionde los sonidosentresí. y deéstoscon lasideas.
Se trata deprocesospsíquicos rclati vos a las imágenesde los sonidos,a los significadosde las
palabras,a lascateroríasgramaticalesy a sus combinaciones(E. Ridruejo:1989. 2<)). Anterior-
menteH. Ostbofl y K Brugmannya sehabíanocuparlodel cambioanalógico.

En lasobras de PtoHaí oja Valle Inclán y Unamunoseadviertencoincidenciasen los pro-
cedimientosdeformaciondc palabt~s md ementanla productividad(le algunos sufijos, sin 5013W-

terlos a dcterminad< rcstricciOnes(O nc u Callarlo 1993. 1. 465- 475).
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americanismosabrosura,al formarsabrosidad,y hastase permitecrearmásde un
neologismoparalamismaidea(multónime,muchedumbroso;ingeneración,engen-
dramiento),asimismodesignacualidadescuyaexistenciase reconoceenreferen-
tes concretosy a travésde experienciasparticulares:maliciosidad(personamali-
ciosa,dichomalicioso,etc.),vergonzosidad(nido vergonzoso,gestovergonzoso).

1.1. Abundan los abstractosformadoscon el sufijo -dad c -tate, que
expresanaspectosrelativosa lacalidaddel referente.No todaslas vocessondes-
víos respectode la formación de otras palabraspreexistentes,en las que se
apreciala tendenciaa adherirsea basesque hansufrido algunaalteraciónmor-
fológica5;hadedestacarsela frecuenciade la variantealomórfica-idad respec-
to de las demás(-dad -edad, -idad, -tad).

Abstractosde nacionalidad:

Si el nombrehispanidaddesignael~<caráctcrgenéricode todoslos pueblosde
lengtíay culturahispánica»(DRAE), o laargentinidades la «calidadde lo quees
peculiarde la RepúblicaArgentina»(DRAE), los derivadosportuguesidad,íusi-
tanidad, americanidad,entreotros, son creadosparadestacarlos aspectosidio-
sincrasicosde estos pueblos,quizápor influencia del italiano o dcl portugués,
Unamunorecuerdaitalianirá y el derivadoportuguéshombridade(OClil, 543).

«Al hablar,puesdeaniericanidado de argenrinidad>. quierohablardeaquellas
cualidadesespirituales,de aquella fisonomíamoral-mental,ética. estéticay reli-
giosa—quehaceal americanoamericanoy al argentinoargentino»iii, 543.

«Perosé que. en literaturaal menos.portuguesidado hoatanidadeshoy más
definida,másdestacada.másdistinguidaquelaespañolidad»(III, 773).

«Lagruidadqueacabaen lasespeculacionesreligiosasdel neopitagorismoy el
neoplatonismo»(Del sentimientotrágicode lavida,73).

«ti quequiera sentir la valencianidad—no el valencianismo,quees otra
cosa—»(III, 1345).

— Abstractosc:oí¡ basesadjetivasen —oso:

Unosestánsuficientementeatestiguados,inclusoen latín,y hansido regis-
tradospor la Academiade la Lengua:otiositas -atis > ociosidad(III, 286),
morositas-abs > morosidad(ibid.), otros satisfacenel deseode innovar7:

«Lleno decielo y defrondosidad,perosin riquezani exuberancia»(1, 39<)).
«Sile,íciosidadmás bici, quesilencio.La nieveessilenciosa.El aguadela llu-

via. y mássi éstaesfuerterumoreay a las vecesalborote»(0(2.1,506).

Lang ha analizad<,con rigor la variedaddemodelosmorfológicosy de bases,asimismoha
tenidoen cuentael gradode variaciónalomórfica(1992, 182 ss).

Se hansubrayadolas palabrasno registradasen el DRAE, vigésimaprin3eraedición.
EnobrasdeArnichesestánatestiguadosestosderivadospopulares:níarchosidadEl, 1123;

modosidadU. 902: horrorosidad111. 546: ansiosidadIV, 330 (ManuelSeco,1970,pág.89).
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«En unapoláiquillaal menudeosuplantala ingcoio.sídudal sabersólido» (1,865).
«Peroasíestáhechotodo el artículo,hastadondeparecesermásbenévolo,con

unaingenua,n.ulíc.íosidcíd»(IV, 614),
«Peoraúnquefrialdad. urcííosidud (le él. Tienenel corazón (le arena,no de

hielo» (III. 36?).
«Laagoreraji i ,stenosic/addelcielo» (lii. 1<>4 1
«La scdvvsidc,dde stí nuevavid>» (JI?. 155).
«Naciódee50. (le lo de ser coitaos.deese(tododc ergonzosidad»(III, 1270).
En el (cíncioncro: ei,tíc,.sldad.,río/to.frdc,d(De Kock, 44. 137).

— Abstractoscon bases adjeíivas en —ab/e, —ib/e. como inestabilidad, ama-
bilidad:

«Jamásse dejó levara semejanteswrr,b,l,dc;dcs» O.C .111, 552).
«Molestapor la ¡nco,ncoioíñ/idculdel vecino» 1 Pa¡.en la gtierra. 1 43).
«Convúrcibi/idcid eséstaqueescapaa los queanombreya del idelismo.ya del

realismo,converliblesíambiéo,peleanpor unay oi.ra doctrinacomolo hicierandos
caballeros»(1. 9 1 5 ). Enel Cuoí.,o; icro, oow/,i/idcíd(De Koek, 43).

Abstractos con base adjetivo en —al:

«Porqueésteno vid quela palabralatina substantiaimplica unaconcepción.
tambiénlauna,de la sn.acnnjididad.» tI, 1056).

«Es porquellegaronal fondí., de su propiavni evi a, de su propiaupure; u ,uhdad»
(Del sentimicolo...,1 3t>).

«Peroyo no logrobajara tui vegelalic/cid. .1 mi materiali(lad. a lo quese bace
cosa»(Nt 951).

«Estami incurablep lurilí ticca lic/ud deatención» (ConIra estoy aqcíello. 544).
« EnojadoDon Quijote a? ver queSaíicho.mociclo de stí caracílidad. le pedía

salario»(III. 155).
Enel Cunc.ío,;cro:ato,iginuNdad. íesencunenicílidad (De Rock44).

El sentidoabstractose modifica en las pluralizaciones:

«Lapoesíaesya unaconstrucciónesotérica(le ‘echahchídes»(III. 1345).

Otros abstractosdeadjetivalcs:

«Y por venturasi fuesede oro, ella segozaráen serlo(másexactoseríadecirquese
gozaraensuaurcidccd)».~ 1, 11>73. «Extrañaíne/licidaddeaquellos(los» (II, 857).

«Se piensaquehaycivilización, quehay ciíuhdudaqtíí. Una civilidadenal ma—
dichasy quemarchasobre oea»(1, 523).

«Suprcícridcic/ lo mejora»(III, 1045).
En el Ccoicioncca: tic li/ud, fi; turiducí, pero;;fr/ud. <bbc ¡ lic/cid, ni nadan¡clc,d.

/dsilidc¡ctsen;pitern¿dad (De Kock. 43, 44).

1.1.2. La productividadde -dad acrecebastael puntode adherirseabases
no adjetivas,sonéstoslosneologismosmáscaracterísticosdel escritor:

«Honíbriclades la cualidaddeserhombre,de serhombreenieroy verdadero,de
ser todo un hombre»(III. 543).
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«El dios es el toro; perosu divinidad es..., ¿cómola llamaremos?Seala tun-
dad» (Españay los españoles,739).

«~0bracomún?Harto es quepuedahacercadauno la suya - cadauno su
cadaunidad.remedandounafrasedeMontaigne»(Ibid., III, 786).

Eneí Cancionero:rinucerontidad.señoridc,d.allendiclad(De Kock, 43. 44).

1.2. Incrementalaproductividaddel sufijo -la (gr3, al adherirloabasesen
-ero. -ería actúacomo denominal.Cuandolas basesson extranjerismos,se
incrementael carácterneológicode estosderivados,quesuelenaportarun sen-
tido peyorativoy colectivo: designanactitudescensurables,observadasen
distintosámbitosde desarrollopersonal(trabajo,ciudad,intimidad familiar). Al
creadorle irritabasobremanerala barbarieirrefrenabledelos másfanáticos,pero
tambiénla existenciacómoday aletargadade muchosconocidos,asimismole
dolía la tibieza, la insensibilidadantelas carenciasquela sociedadpadecía.

«ranip/o;ieníu(...) lo extrañoesqueno la registrala Academiacuandola cua-
lidad porelladesignadaes la quemássetopaen estanuestraEspañadehoy, si no es
que encontramosmásotra cualidad,cuyo nombretampocoregistra.y esla pedí-
gíieñenia»(IV, 582).

«En ambosun hcílgorio forzado,de disfraz, piruetay tuoanlería, o seapedi-
gtleñería»(1, 605).

«Debajode unaduracostrade gravedadformal se extiendeuna ramplonería
comprimida,tina enormetrivialidady vulgachería»(1, 859).

«Se ha dacio sueltapor la prensade la n,eniira a la patricHerio hipócrita» (1.
979).

«El casodequeun opositorsecorrierapor loscerrosde Ubeda.remontándose
encomparacionesy /ilo/ogiquenias»(1. 881).

‘<La anglosajuneríamateriale impulsiva» (IV. 639).
«El ridículo sportsníannuestro,cuya esport-maneríaconsiste,más que en

jugar,en asistirajuegosy convertirlosen timba» (III, 324).
«Estosversosno son másque rcítpenateous»(111, 1344).
«Vasc,de icteoíogiqueríusmás tarde»(1, 877)
«La languidez,la monotonía,lasombrac:hinesqueria»(1, 000).
«Esasalvajeríadeir aquemariglesias.»(111, 1348)
«Ni procedendeesemiserablesentidode leen¿queríaprt>fesional»(III, 413).
«Perola filosofía, comola poesía,oes obradeintegración,deconcinación.o no

essino fl/osofrría» (Del sentimiento 37).
«Y bastade lenguajenías»(III. 1244).
«Contraeí snobisvnoy possey la ;noc/ernisíería»(III, 1287)
«Nadadepsic.o/ogiqueríu,nadade soc:iolugiqaerias»(1,35.3;1,165).
«No sepreocuparonde ulrraíunsl,erías»(III, 997).
«Sóloel quesienteap~ísimndarneníeel terrorde la bolarateríaconoceal bota-

vate» (III. 1226).
«Ya olvidarsedel hombrede la calley detodassus ca//e/crías»(1, 610).
~‘¿,Mandooería?No, sino mandarinismo(III, 825).
Al mismogrupopertenecenbabosería,bac/u/uquería,vulgacheria,decic/uríaen

lugardehabladuría<.

Más datosen GarcíaGallarín, 1993,466.
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1.3. La productividad de -ez <-¡tic, se apreciaen nombresque toman
como baseadjetivosno derivados,que frecuentementedesignandefectosde
conductao carácter:estupidez«...contrala sumisióny la ñoñezgenerales»(lii,
297).La variantealotnórfica-eza9no es productivaen los textosquese hanana-
lizado:

«DcciaAdolfo, refiriéndoseaciertafamilia bilbaínaquehacultivadola coita-
de:artística»(III. 1270),

«¡Quéenormidadde grotesqaez.!»(1. 354).
«Obliga a la vagabundez»(1, 776).
«Esahonradez—mejorseríallamarla,uerne/Úz»(III, 1 270).
«Mentecate: pseudocéltica»(IV, 470).

Muy neológicosresultanlos que siguen,quizáspor la peculiaridadde ser
adjetivosdescriptivos,menos frecuentescomo baseile este sufijo, aunqueel
DRAE registraamarillezy rojez, entreotros:

«Van acurarcon la salol,tez dela travesíaultramarina»(III. 779).
«Lacarapeclueña,la lanípiñez.cl sisiemaóseodelicado»(y, 935).
«La lobreguez.dela iumba»t III, 11135).
«Perosécíueesuna rasecuandosc desiacasobrela azule:delcielo» (1. 467>.

Tambiénen el Cancionero(IDe Kock, 133).

1.4. Con -miento <-mentu y las variantes alomórficas -amiento, -¡mien-
to forma sustantivosque denotan estadoo resultadode unaacción.Una de las
innovaciones unamunianas ha consistido en incrementar la productividad de
este sufijo, en clara desventajarespectode su rival denominal -ción y de deri-
vadosregresivos:

«Los eonchabannento,smásperversos»(II, 878).
«El propio derretbnie,í/o»(1. 117(S).
«No séquéespeor, si el enajenainienlooel cnsicniscnanflento»(y, 939).
«Deestahemorrogianerviosa,que llamanaplatac,c¡nuenlo»(1, 319).
«Y bajocuerda,conirasemejantesdespúrians¡.eotts»(1. 401).
~<¿,Quées,si no prt>ductodereivasoy cíniñanileoro mentales?»(1. 546).
~‘El entronizaniientodeesoquellamamoshoy cinismo» (1, 1261).
«Enipantanamientodeespirilu» (III, 713).
«El valordeestee,imnurcuníienrodeTeresa»t VI. 667).
«Paracadauno llevan la cosechaaicodevíaen la arena,dondese haceel cer-

/ioflientopor mujeres»(1. 221).
«Estaclueen el c.ons¡.vUni¡enlo» (II. 889).
«Prefirióla mueri.eal sun,icnientoaquel»(iii, 432).
«Hastaquéhora levila y desdequéhora(raquey queIuraniíentudebedarse»

(Otrosensayos.864).

Un importanteestudiode Malkiel sobre-ez¡-ezase enctntraráen Varelatcoord.. 1992. (>9-
112).
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~<Nuestraregeneraciono mas bien ingeneracióno engendramientocultural»
(OC. III, 1180).

«Quesepliegaala observacióncorriente,sin quintaesencianiiento.sni nadade
alambicado»(Sobrela literaturacatalana,1294).

Tambiénagarbanzamiento,aislotamiento,avulgaramiento,etc.

1.5. El sufijo -ismo designa,comootrosdeadjetivales,lacualidaddel pri-
mitivo, aunquepresentaunapeculiaridadimportante:forma nombresde movi-
mientos artísticosy políticos.El DRAE recogeen 1899 absentismo,obstruc-
c¡on¡smo, oportunismo, y en 1914 añadesocialismo,-¡sta, caciquismo, entre
otros. Desdeel siglo xvtíi, la productividaddel sufijo va en aumento,enespañol
y en otraslenguas,y Unamunocontribuyea aceleraríacon su lenguaje:lasdos
posibilidadesde uso se adviertenen la seriede denominacionesde partidos
políticoso de movimientosciudadanos,dondeperduranel nombrede loslíderes
quelosdirigieron, o el de personascarismáticas,con capacidaddeinfluir en los
demás;sentidodiferentetienenlos derivadosquenombranactitudesde apegoa
la culturade un lugar determinado,o aquellosquedestacanlo peculiarde una
profesión.La gran vitalidadde estesufijo explicasu uso conmenornúmerode
restricciones,desde luego olvidadaspor Unamuno,quien expandesu campo
de derivaciónsobrelas basessiguientes:

— Nombres propios y adjetivosderivadosdeéstos:

«Se nospresentabamenosesirietay exclusivamentefilosófico queel hegelia-
nísnio (1, 1016).

«Castelarcaíaengocigurisinos»(1, 1280).
«El francisccanismo,la granmarcareligiosa»(1,851).
~cNoentiendejota enachaquesdequijotismo»(1, 1238).
«A la ruinadela individualidad,al inanchesterisniotomadoen bruto» (1. 786).
«Elhugaismohizo estragos,el mereurialismolos haceahora»(III, 612)
«PorqueaunqueRedondonoexiste,existeel redondismc,(II, 837).
« lnfecundt tíirrieburnismos> (II, 397).
«Sin manchadewagnerismo»(1, 141).
~<Siesoqueahoradanalgunosen llamarel frrrerisnío triunfase«(111. 115<)).
«El peligrodel flloneísmo(III, 1287).

Derivadosde topónimosy macrotopónimos:

«El catalanismoes,y debeser,sobretodo,harce/onismo;comoel bi,kaitarris-
mo es,y debeser, sobretodo, bilbainismo»(111, 873).

«Chinismo...marroqui.sníu»(De la enseñanzasuperioren España,1, 53).

Sustantivosy adjetivosrelativos a creenciasoprocedimientos:

«Fatalismo y librearbitrisnio, creenciasgemelas»(1. 823).
«Antiestatismoespañol»(Españay los españoles,795).
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«Habríaquever si no dejabatamañitoal tan mentadoitiqinsilc>riStOc> antiferre—

«En los delirios de a/u,nbrismoarehi—sensitivo»(1, 838).
«Antropocsent,isnío»(Cancionero.cit. porDe Kock, 133 e integradoen la vigé-

simaedición del DRAE).
«Ensu ordeaa;ícisniodecorteza,searrastrandesecados,y brota,comosignc> de

los tiempos,el delbuen tono escépticoy de la clistinci~n elegante.el nec>-conser-
vatorisino dilecanteseo»(1. 865).

«Patriotismoespañol» (III. 868).
«En rigorel rauroti/isnio esya unaespeciedeparlidopolítico» (III. 1135>.

— Nombresde ~

«No incurramosenabogadisniode la poesía»(III, 1345>.
«El fenómenode un nuevoira cadoris,nc,»(ibid.).
Otros derivados:¡oa,sorettsnlo(1. 9 1 8), liíerarismnc, (III. 6 1 1).
descripcioriisnío(III. 528),poapoetisnio(III. 1,326).

Nombresde tipos humanoso sociales:

«A estoesa lo quellaman muchosel fu/cinismo»(1, 1095).
“La faltade maduirez.el cc,c.liotrismo» (1, 1 1 5 1
«EsteeseL focodeL nuncIormmmísumc,científico» (1, 974>.
Otrosderivados:írog/cn/iltsmc’ (lii. 1 1 8 1). tuca‘¿setoIV, 1 0<)8). camti;;;aquctis;oc

(111,313),cíntrapismo(NiebLa. 298).ccíuc/ill¿s,oo(III. 868).

Nombreso adjeíivosquedesignancíspectos/íSPoSo psíqiiicios:

«Criticismo no escrisis»(III, 1226>.
«Ccibotinisníc,»,del francés<c;/,otinísme(III. 1138).
«Racionalismoo más bien intelectualismc,...espirilua/isn,o.si no tuviese esie

vocablo unasignificación profundamentedistinta dc la que ahoraquiero darle.
Coectialismopareceríaalgo violento» tI. 1014).

«El vigorososimplismodeCalderón» (1, 859).
Otrosderivados:,nclmo,i¡sino tI. 9 1 8>, malliuníorismo(III, It) 1 7), í’irtuosis,í‘o (1.

975).se,ísith’ismo(>1,; ¡e/eltucí/isnío (1. 82 1). c<ficí íc ¿Salt> (II, 877).eic

— Nombresde otros referentesno pers(>11(1/es:

«Noticie,i.smo>’ (Pazen la guievra. 264).

— Pronombrespersonales.Es quizáel neologismomássorprendente:

«Nostrismo»(Contraestoy aquelle, 999>.

«Toísoio»(De Kock, 137).

2. EL MENSAJEHUMORÍSTICO:

Conhumorintentacombatirlaactitudneciao interesadadequienesemplean
la lenguaparadogmatizar;suspalabrasson las de un hombrevaliente,cuyo afán
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dejusticiay de conocimientole mueveareemplazarel términono mareadopor
otrosmásevocadoresy apropiados,destacandoasílos aspectosquele interesan.
Evita los discursosencomiásticos,lo queescribeo decidees la sincerarespues-
ta de un hombrecomprometidoen lo personaly en lo social.La buenafe, el inte-
réspor lo quele circunda,explicaneseafánporremovercon la palabrasu pro-
pia experienciay la de hombrestan lúcidosy sensiblescomoél, a vecesdesde
unaposiciónde distanciamientoingenioso.No le agobiandemasiadolas caren-
cias verbales,si no se encuentrala palabra~,ésta seinventa:

«Esodenico/a, comobauticéami novela—;y tannovela!—Niebía, y enella
misma lo explico.fué unasalidaqueencontrépara mis,.. -¿críticos?»(II, 972).

«~Nietito? ¡Tuyo! ¡ Mío será,í¡crastrirol» (II, 1207>.
«6Quién?¿Mi yernastro?Es un pobrechico»(Un pobrehombre....123)«La

ampliay castizarozaganciade suestilo» (1, 945).

El efecto humorísticose producepor la rupturadel orden esperadoentre
expresióny contenido,fenómenoque resultaevidenteen los neologismosque
designanciertasocupaciones;en latendenciade tratartécnicamentefenómenosque
formanpartede la intimidado cotidianeidaddel hablante,o, porel contrario,en la
integraciónde vocespopularesentextosfilosóficos. Lo dicebienclaro: al escribir,
procura«decircosasdesustanciao de gracia» (1, 1010);el puebloy su vastisima
culturale permitenno sólo «decircon gracia»sinosugerirconfrnísimaironia.

2.1. Tiposhumanoso sociales:

El conocidoaforismo:«nadieesmásquenadie»,comentadoporalgunode
suscolegas‘‘, lo lleva ala prácticarenombrandocampechanamentea profesio-
nalesy a aficionadosde las cienciaso de las letras;inspiradoen la lenguapopu-
lar, sustituyelas denominacionesoficialespornombresconposiblesmaticesbur-
lescoso peyorativos.Los máscaracterísticosson compuestosdel tipo [V+N]n,
queamplíanel campoléxico de las profesionesy el de lo etológico,alemplear-
se en referenciasdespectivasa personas.

«Luegohavenidola rachadel especialismo,y la invasióndelos caza-vocablos,
p¿ncha-ranas,atrapa—mosquitosy cuenta-gotasdetodalaya» (1, 756). «Al mismo

De KocK comentacon aciertoel neologismonico/a, uno de los máscaracterísticosdel
vocabulariounamuniano:«Un ejemplocélebreen el plano literario esel hallazgodeUnamunode
nico/aen lugar de novela, paraponer bien de manifiestoque sus novelasno tienen nadaen
comúnconel géneroestablecidoy quedeantemanodesdeñatodacríticabasadaen lasnormastra-
dicionales»(De Kock, 1968,31).

LasactitudesdeUnamunoy Machadoson igualmenterespetuosas,al referirseala gentedel
pueblo: «Recordadel proverbiode Castilla: ‘Nadie esmásquenadie’, Estoquieredecircuántoes
difícil aventajarseatodos,porque,pormuchoqueun hombrevalga,nuncatendrávalor másalto
queel deserhombre»(A. Machado,JuandeMairena.VI).
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tiempoqueentendido,aficionado,studiosus,lento y calienta-libros» (1, 1151). ~‘He
sido un devora/ibros, sobrelodo de mis dieciséisa mis veintiséisaños~’(1, 1152).
«Gramaticaleroscazagazal>os» (1, 779). ~‘ldeoclasta,rompe-ideas»(1, 954),

En algúncasola innovaciónconsisteen usarcomoagentivoun apelativoque
es instrumental12, es decir, quedesignaun utensilioen otros contextos,con la
peculiaridadde presentardos elementosno cohesionados,marcándoseasí la
diferenciasignificativa: «Y no creerobrerosútilesen el progresocientíficomás
quea los pincha-ranasy cuenta-gotas»(1, 976); más dañinaes la actividaddel
bibliopirata o ladrónde libros(III, 1031);en estecaso,biblio presentaunaevo-
lución haciaelementosde la morfologíaderivativa.

Sustextosproporcionanbastantesdatossobrelas unidadesléxicascomplejas,
paraotros «compuestossintagmáticosbinominales»;el procedimientoes secu-
larmenteconocido> aunqueen el siglo xx prosperaen la lenguadel coloquio:

«A/mas—cangre¡o.~-»(III, 950). ~<Ymenosun hombre—roble,O tin hombre—ciaran-
jo, o un hombre-ciruela»(1, 609). «Cuandoen vez deconocimientosdehechosct,n-
cretc)sy vivos ci reola papel—idea—segúnla sagazcnetci/hra sí-hope;,haucriana »

(1. 955).

2.2. Con frecuenciainvierte la relaciónentre la forma y el contenido:
popularizandoeldiscursoculto mediantevocesdialectales,característicasde esas
gentesqueinformabanal escritoren sustrabajosde campo(& 4). La tendencia
contrariaconsisteen introducir tecnicismos—generalmentede origengriego—
y cultismosen suscomentariossobreexperienciascotidianas;pretendeevitar la
disociacióno, segúnUnamuno,cohermanara gentesqueocupanámbitosdis-
tintos, valoresuniversales,constantesde la experienciaqueseexpresanmedian-
te formasdiferentes.

Los helenismosneológicosproducencomicidaden algunoscontextos,esos
tecnicismossorprendentesalivian de gravedadesal lectoro permiten la caracte-
rización de absurdoseruditos : en Amorypedagogía,en susRelatosnovelescos
se advierte la expansiónde una nuevacategoríade «formascombinadas»o
«raícescultas»:batracófilo II, 867; batracófóbo,ibid.. líechólogo, II, 360; tam-
bién en susensayos:hidrófobo III, 179; versófhbosVI, 566.

Ludónituosquetambiénagradabana otros coetáneos:l’ío Barojaaportaun
considerablenúmerodcpalabrascon -filo y -fobo, aunquequizáseaen la obrauna-
munianadondepodamosapreciarcambiosen la posiciónde estosconstituyentes:

cEi/ocri’-to» (Del sentimiento...73). filotopící (Niebla, líO), frentea hispanófilos
(1, 1273),hurc/a;íófilc; (1, 934>, dcíc,tdfi/osy cervcn;tcfi/os (1, 1265),y muchosmás.

VéaseSoledadVarela,cit., 112 ss.
~>RafaelLapesanosrecuerdacasossimilaresen la lileratura barroca:desecuslinces, Coces

sirenas-,clérigo cerbatana,damaduende(Lapesa, 1977, 221); cl uso de sustantivosen función
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2.3. En los textos analizados,el sufijo de relación -ascoaporta al dis-
cursomaticescaricatutescosy forma adjetivosen los quese reconocenbases
relativasa lo humano,tendenciaque coincidecon la señaladapor los espe-
cialistas ‘, y queexplicaríaporqué se prefiere-ascoen derivacionesdenom-
bres de escritoreso de personajesasociadosal humorismo(quijotesco,que-
vedesco,arnichesco,etc. ).

«Estoesmétodoasignaturesco»(t, 745)
~<Xenofobiabiz/caitarresca»(lIL, 1135).
«Inventarioescribanesco>~(II. 1294).
~<Aficionesfilcsofrscas»(II, 909).
«Del géneroquepodemosllamar gauchesco>~(III, fl8).
«Másameno,más/edantequesco»(III. 558).
«Garambainasliteratescas»(III. 628).
<Legulevescascitas»(1, 822).
«l,iteraturamandarinesca»(1, 909).
«Realismosanchopcnzcesco»(1, 334).
«Espíritu tartarinesco»<III, 527).

En laobrade Unamunose encontraránotros derivadosburladores:literotis-
mUís,escurrajas,bichorrojos, romonticoide,cientificoides(1, 858).

2.4. El gustopor sustantivacionesen -ero es una afición que estáarrai-
gandoen la segundamitad del siglo xx y queya se apreciaen la obradel escri-
tor vasco; hoy los coloquialesropero, motera,autobusero,ojera son algomás
que un accidenteen la historia del procedimiento.Son ludónimosdesealifica-
dores,puestoquedesignana aficionadoso a personasqueviven dedeterminadas
actividades,no siemprereconocidascomoprofesiones.

Derivadoscon baseadjetivo o sustantivo(-ero <-ariu):

«Rutinerasalmodialitúrgica»(III. 177).
<Gramaticaleros cazagazapos»(1, 779).
«SolemnesIcíteros» (1, 858),
«Noveluchasbuievarderas»(1, 430).
<Ramploneríasprogreseras»(1, 353).
«Paralos poetascasicicroscíamanenses»(II. 866).
«tJn perduraderoSábadoSanio»(III. 155).

adjetivano decaeen siglos posteriores:Lacralos empleaconprodigalidad,tambiénPío Barojacrea
originaleszoónimos.comoAlejo Carpentier.

14 Langobservala especializaciónde-esa,comosutijohumorístico(1992, 2<)0); lo son tam-
bién derivadosen -nte, decarácterno habitual:en la baseseencuentranverbosde movimientoo
verbosquedesignanprocesosinternos:abracadabrante,azarante, 1, 362; ramificantes1. II 24, etc.
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— Nombresde instrumentosen -dero (-onu > -ero), formadoscon bases
verbales:

Al elegir vestideroy comedero,nombresno activosde instrumentoy lugar,
quizáhayaconsideradoquecomedory vestidorno correspondena la semántica
regulardel procedimientoy queestánen contradiccióncon la semánticaactiva
de otrosderivados:

<‘Pert>si no tiene lujos y no le lasanel comederoy el vestidero,y la pompay la
fanfarric»(Niebla, 22<>).

El procedimientoha generadootrascategoríasgramaticales:«Dichosdeci-
cleros»(1, 626).

2.5. Disfruta inventandojuegosde palabras,juegosparonomásicosque
van másaflá delo fónico:

—. «La suyaes másdImanoquecilmc,» (II, 870).
«Y esqule la i magitiaciónse nos díes,odínc/ay nos lleva a verdaderosdes-

unandeso desmc.,nes»(III, 825).
«la faltade It) quesesuele llamarvalorcívico, Qu’e le lleva a la uííendicic/ac/y a

la me,ídcwicIad. Porquetodo cobardeesmendigoy todo mendigoesmendaz»(III. 791>,

Por los textosanteriores,y por losquesiguen,descubrimosen don Miguel al
escritorconceptista,susconocimientossobrela etimologíade las palabrasle sir-
vieron paramostrarposibilidadesexpresivas:

«Y me place inventarotro preceptocrítico, el postcepto.de un supuesto
verbo latino.posícipere,tomardespués,quesi no existió pudo haberloinventa-
do alguien....postceptoseríala reglaquesalede los hechos,la ley queurgede la
costutubre,y no como el preceptola quepretendemoldearlos hechosy hacer
costumbre»(VI. 657).

«Asícomo lo quese llama la unanimidadno es másque la inconciencia.Y la
inconcienciasueleseralgo peorquela desconsabiduría,suelesercon-necedady
aúnmás:con-tontería..Quees peorque la tonteríadetodosy cadauno» (IV. 415).

En el Cancionero:Papay papas.papilla y empapuzar(De Kock. 1968, 19).

3. VOCABULARIO POPULAR Y VOCABULARIO CULTO

En el lenguajeunamuniano,lo populary lo culto, lo dialectal y el extranje-
rismo scencuentransabiamenteimbricados;la experienciadel campesino,la del
máshumilde ciudadano,quedaequiparadaa la del intelectual,a la del hombre
cultivado en ambientesde la clasemedia,en universidades,en laboratorios.
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entreotros Jugares.La plasmaciónde la diversidades un aiicienteen Ja vida de
Unamuno,queno sólo pretendesopesarbagajessino saciarla sedde conoci-
mientoen distintasfuentes,corroborarla ideade que «la lenguaes el receptáculo
de la experienciade un puebloy el sedimento(le supensar»(1, SOl). Tal esfuer-
zo de concentracióny de ordenaciónde las distintasformasde lenguaje‘~ no sólo
lo ha realizadoel escritorvasco; la necesidadde acercarsea la gentellana, de
nutrirsede la sabiduríapopular,lahan tenidootros intelectuales.

— El intento por alcanzarla dimensióndel todo le orientahacia la experi-
mentaciónverbal,de ahí los dobletesqueél mismogenerao recuerda:

«Seadulcigua el caballero»(III, 158).
‘Entre ellos vivificó— civiviguó—habriasedichoenun tiempo»(1, 101<)).

El autorrecuerdael modelopacificare> 1) pacificar, 2) apaciguar,aunque
en estecasoladuplicidadse sustentaen la polisemiat fenómenodeterminante
de la formaciónde dobletes(pensar/pesar),pero avecesolvidadopor Unamu-
no, quesueleconcentrarsu atenciónen el significadoetimológico:

«¿Perocogitarees pensar’?Otra vez la filología. Pe,usarespesar,y viene de
pene/ere,mientrasquecogitareesacogerelo queagitare aagere.y sí cogereesco-
agere. untar,unir, cogitare, esco-agitar,agitarjuntamente»(III. 1225-1226).

«Es ta palabra«entregar»,quederivade la Latina integre;re
«Se lesquita algoqueconstituíasu ~<integridad»:no estányaenteroso íntegros.

Y si luegose lesdevuelveaquellodequeseles privó. selesintegrade nuevo,seles
reintegra.Y aquíporquéeí integrar/ea unoen su propiedades«entregar/ealgo»

En otros textosno hay doblete,perosi la alternanciade derivadoscultos
conformacionesclaramentepopulares,sin embargo,laaparentesencillezretiene
un significadoculto,adjudicadoporquienconocelahistoria de lapalabra.En otra
ocasiónhabráqueinvestigarel cultismosemánticoen el lenguajeunamuníano.

«Nuestraregeneractono más bien logeneracióno crí geíídramientocultural»

— Con curiosidadatiendeal taxónomode laboratorioperotambiénapren-
de de quienconoceobservandoasiduamentelanaturaleza,de quienladisfrutay
padece,curtidopor el sol y el viento:

«En muchasregionessólo deapellidole conocen,llamándoleabejorro,comoa
tantoscoleópteros;enotras le conocenfamiliarmenteporsanjuanero,porjorge en

Meyer. 1968. 144.
RogerWright explicaasíel proceso:«duranteel ineludible períodode libre vartactonse

totnó una decisióngradualde atribuir un solo significadoparacadaforma, y asíse permitió
sobreviviracadaformacon propiosignificadoya sin lugaraconfusiones»(1989,51).Paraclasi-
ficar los cultismosléxicos sehatenido en cuentael estudiode Badia i Margarit, quien plantea
importantescuestionesdemétodo.
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Santander.cachorroen Bilbao. ¿LeLlamas,nclo/<,raci? Es que te conoceslibresca-
mente,y engriego paramayorclaridad.¿Añadesvaigaris?Le conocesmejoraún,
¡ y tantomejor! ¿Agregaslo cíe /ame/icornio,tetrámero,coleóptero,etcétera?Ctian—
tos másapellidosle des,presuponeque le conocesmejor» (1. 1219, 112<)),

Creatroposconevocacionespoptílares:
<Tiendesobrenuestropueblouna ¡¡tuesta copa. Hay quedesmochar/a,pues.y

hastacíescuajaría, pero sin desairaigarla»(III, 127<)),

— No faltan en su obralos ludónimosde origenonomástico:

«Son a los estetasy /ucrezislcisO lapezisiaso rcic/riguezistas»(111.57).

3.1. Expresionespopulares:

«Endilgóestaelegía»(1, 156).
‘<Lo cogollucla. lo nuclear,lo másprofundodelhombre» (III, 80<)).
«Se cuíti va lo i o geniosc>. no ya el ingenio, y sc da rOe/tu <~i /05 cci;Ig ilo,,&s <‘»

paz’> seco»tI, 858).
~<Ahoraescuandocom premído cuánearociucídaesab~í pu y ella» <II. 389).
«A basede idiotismos, cíue degeneranen idioteces, de particularidades,de

anecdotas,deantojos,de í~econcomios»<III. 794).
«Los viejos partidos,cimojamcu/osen st’ ordenancisn3ode corteza,se arrastran

desecados,y brota, como signo de los tiempos.el del buen tono escéptico»
II. 865).

«Les haenredadoen la monsergadel strugglcfor Ii fe» (1, 850).
«Semeji’n te afirmacion, soliadaasí tanea redo,ídcí»(1. 779).
«Y por esose nos desconoce.Y tenemosCloe apoderarnosdel lengttajeadue—

ñándonosdel castellano,y frentea todosesos;ítaric/í,ís queseenmejum¡anconél los
oídos<III. 1271).

<‘Bizantinismosde ccisccírilla» tI. 866).
«Los ci oc se encalabrinial y tapanlos oídos al oir el nombrecíe anarqui sm o»

(1, 782).

3.2. ‘Vocabulario de los iem/najestecnicoy poético:

Unamunoejerciócomoprofesorde Filología comparadadel latín al cas-
tel/ano, tambiénenseñóLengua y literatara griegasen Salamanca,dondefue
elegido rector.En susensayosse aprendenetiinologhts,comosi de unaclasese
tratara,el autor nos explica la evolución fónica y semánticade bastantes
voces,nos muestralos distintos gradosde adaptaciónfortnal, las voces de
transmisionpatrimonialy las de transmisiónculta, dotadasde sentidopoético
en algunoscontextos:plétora, límpido, mónita, entre otras introducidasen
el xix.

No hemosde olvidar que el griego es lenguade fecundación,la quele per-
mite reinterpretarciertosfenómenosculturales,asentar«la c.onc.epcich;abstrac-
la del mundo»(1, J 212). Él mismonos explicaporquéempleahelenismoscon
prodigalidad:
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«Claroestáqueestaslijeras apuntacionessobrelas grafías,las logias (acen-
túaseen la i, no vaya a tomárselespor logias masónicas)y las cracias,no he
queridosino sugeriral lector la riquezadematicesquese adquieretratandolin-
gilisticamenteciertos conceptos»(IV, 495).

3.2.1. Latinismos:

«Aquelprimerencuentrofue un amen,un agUero»(1, 323).
«Conestafe, fides, fidelidad» (t. 845).
“Por mediacióndelpoeta,verdaderomedium»(t, 900).
“Sino cornola semilla enterrada,quesacade sí misma,esdecir. desu albumen

y cotiledones,la energíanecesaria»(1, 1214).
«Graciasa unavírrus nzedi<.arrir socíetatis,se cumple la regeneraciónde

todosmodos»(1. 855).
“La damnosaherce/itasdenuestrasgloriascastizas»(1, 805).
«Apartir deaquelcutunendel procesohistóricodeEspaña»(1, 805).

3.2.2. Cultismosléxicas:

“Los quesueñanel espantajodemónitassecretas»(1, 782).
«Personajesnovelescoshay queno pasandehomúnculcus»(1. 918).
«Esplétora desentidocomún>,(1, 334).
«Ycontemplarel cielo limpidísimo»(1, 408).
~‘Encerradoscmi la torre, no ebúrnea,sinode adobes»It, 745).
«Unaspocasexplicacionesalgo abstrusas»(1, 813>.
«Su prísrinc¡ eíntima esencia»(1, 959).
«Sonsu pc/bule»(ltJ, 159).
«Efectodejúcticio y ripio» (III, 1257).

Osculoy pigricia, sontambiénvocesunamuníanas.

3.2.3. Tecnicismos:

— Tomandocomo modelo los nombresde algunascienciaso ramasdel
sabercrea:

«Demografía,descripcióndel pueblo; demología,explicación del pueblo;
democracia,dominio o poderdelpueblo»(IV. 494).

“La ortografía—o mejor—.heterograjia» (IV, 471)>.
«Teagrafía, conocimientode la historiade lacreenciaen la divinidad»(IV. 494).

— Asímtsmo son característicosdel lenguajeunamunianolos nombres
dediferentessistemasde gobierno:

“Mo,iocracici. Paraaplicarla,porejetnplo.aunaRepúblicaunitaria,comnc la
francesa»(IV, 563).

«El Bilbao de las fábricas,el industrial, trajo con laplutocracia —la de los
nuevoscondessiderúrgicos—»(1. 543).

«No haycraciaqueaborrezciamásquela icleocracia, la persecución,ennom-
bre deunasideas»(1, S.54).
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A estegrupo pertenecenlos neologismosvetustocracia,burgocracia etc.,

analizadosen otro trabajo >.

— Otros helenismoscíentíticos:

“LeonciaCarbajosa.sólidamuchacha.clc,lico-,-ubia»(II. 319).
<[.~a tilosofíasereducea la cienciade la generaciónde las ideas,a la ideogonía.y

la icteogonícíquequieratenervalc>r objetivo,a la cienciade la generaciónde los nom-
bres.delos conceptossocializados,a la onomatogoníac> Ii ogiiistica honda»(1. 1117).

“Aquella auroradededosderosa—rodoclúctilos—»tI. 472).
“Produciéndoseel segundopcriodtx el de blastotetrágono.en que hay dos

capas,la formadapor los cuatroextremosplegados,el endodermco c’uíe/opcpircu.y
la fortnadaporel centrodel óv ití o— eu adrado,eí ectodermo;. cc topapilo»(II. 4 1 6),
isoniericos II. 985).gúscrí<Icí (1, 892).etc.

Despiertansu atención1asfobiasde algunosconciudadanos:

“La biblicímanía va de parcon la ideojábia» (IV, 373. y en 1, 955).
«Laepistci/o bici detantosespañolesquepierdentantashorasal díacharlatido

insustancialidades»(V, It) 16).
‘Hay verdaderagrafójbbia. Paísde oyentes.de atmclitorio, no de lectores,y

paísdeoradores»1V. t (lIS Y
«Crecenen ella a la par, comoderivadosconcommtaniesy paralelosdel palca-

dismoespiritual,la icleofhbicsy la lot4orreci. el horror a las ideasy al diarreadepala-
bras»II, 989). Francofkibics(III. 628),

3.2.3. Otrosderivadoscaracterísticosdel lenguajeunarnuniano:

No se ha hecho menciónde derivadosneológicospor prefijación y que
resultanreveladoresde las contradiccionesquele embargan,como hombrede
unaépocaen conflicto, seeiifrentaa opcionesdifícilmente reconciliables:la una-
ginacióny la fe frentea la razón, la religiosidadcristianafrenteal positivismo
contemporáneo.Pero la contradicciónes la esenciadel ser, y «debeejercersu
tensiónen el actomistnocognoscitivo»(Meyer,1962. 120).En el lenguajeuna-
muniano resultanmuy productivosJos prefijosde negacióno contraposícion:

AjAn-

«Haseañrmadodel cristianismo pritil tiv, acasOcon precipitación,que fue
anescatológico»(Del sentimiento...,70).

<‘Sabioacmestético y anestésico»(Relatosnovelescos,842>.
«No agradanmuchoadonAvito las peculiaresideas.o segúnél no ideas,mii-

e/cas»(11,367).
«Asintpatía.esdecir, i micapacidadde ponerseen el casi> de otro y de ver las

cosascomoél las ve» (III, 36<)).

Más datosen GarcíaGallarin. 199<). 31 ss.
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Anti-

“Sellamabanel batracioy el antibatracio»(II, 868).
«— Es un hombreabortado.Es el onU- sobre-hombre» <tI, 3.56). También

antiestatismo,antimaquetismo,etc. (& 1.5.).

Des-/dis-/de-

Su rangosemánticoes más amplio queel de otrosprefijos negativosy algu-
nasformacionesresultanpoliséínicas:desindividualizar,despersonalizar,dese-
senciar,desinspirar(privación), desmorir(implica afirmación).

“No sirve perdonarlo incientíficosqueson nuestrosliteratos»(Amory peda-
gogía. II, 405).

«Yde estasu situaciónintelectual,o más inintetectuat»(II. 873).
‘Intangiblee umoíb/emnuchedumbrehumana»(II, $84).
«Serámuásbien unretozode ininceligencia»(III. 1185).

Con prefijos locativoscreaalgunosde susneologismosmáscaracterísticos:

intra-

‘<¿Historia?Allí todo es prehistórico,o mejor,paradecirlo con términosque
puseen circulación,todo esintrc,Jiistórico» (1,522).Tambiénintrahistoria e ¿otra-
españclizar.se,i;ítracientífico.intra—concicuite»(1, 793, 788, 814).

La innovaciónléxica seproducetambiénincrementandoel rendimientode
ciertosprefijoides:

<Un autoenviclioso»(II, 877), «metadramúcico»(ti, 340), <‘metapestaíozziana»
(II, 390),«seudomuerte»(II, 800),morfinómano(1, 974),grafón;ano(1, 274). Sobre
-filo, filo-, -tobo (& 2.2.).

3.2.3.2. Verboscaracterísticosdel vocabulariounamuniano:

No todoslos verbosen -izar tienenunalecturacausativa,puedenserverbos
intransitivos o transitivos,«segúnque la base se incorpore al verbo en -iz-a-
como argumentoefectua(n)doo cognado,o como afeeta(n)doo resulta(n)do»
(Pena,255): epitetizar, epitomizar,antologizar, soliloquizar, etc. Los verbos
en-íz-a derivadosde adjetivossuelenexpresarcausatividad:inibecilizar, mito-
logizar, ramplonizarperoes en estasubclasede verbosen -izar dondela situa-
ción causativapuedetransformarseen una«situacióninternaresultativamedian-
te la alternancia«ausencia]presencia»de la forína pronominal concordada»
(Pena,Ibid., 259).En UnamunojacobinizarIjacobinizurse(dar! tomarcarácter
jacobino),africanizarse,iníraespañolizarse,etc.
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«Hay queaJricanizarsea la antigima»(1, 926).
«Y en generalcabedecirqueconvieneanto/ogizar/o todo» (1, 1036).
«Luchandopor cobrar,.,por conc.ieotízar&emásy máscadavez, sintiendoel

dolor de lasdiscordancias»(Del sentimiento 141).
«Necesitanuestralengua,y conella tantasotras de nuestrascosas,paraeuro-

peizarse:desmerie/ionc,lizar/a»tI. 1008).
«Y amedidaquehaido despc;rcídojizú;ídosc.acomodándoseal sentidocomún

moral» (LII, 552).
«Unaleyenda.epitetizcídade infame»(III, 864).
«Y dice,epitom.izane/oa los mnaestrosdel ascetismo,lo queeL lectorse puede

figurar» (III, 755).
«Que mne heexcedidode mi cometidocientífico y objetivo,y no escosade

fi clinerízar más>’ (II, 429).
«Y estoacabaporh;,beci/izar» (II. 1 2<)8).
« Dos tareas,tareascc>nvergentes,se nts imponen:ahondaren iuestropropio

espíritu colectivo, llegar a sus raíces, i;itrae.q ciño/irar;ic;s, y abrirnos al mumido
exterior,al ambienteeuropeo»(1, 758).

«¡Estosíqueesjacohi;iizar laevolución!» (1, 933).
« ¡ Mitología! Acaso;perohay íue unitologizar respectoa la otravida comnoen

tietnposde Platón»<Dcl sentimiento 219),
“La cultctm sefundey esparceen lasgrandescicmdades,perose raniploniza»(1, 301).
«Pósc,sea seguir, casi maquinalmente,al cuerpo aquel, nientrasproseguía

soliloqaizatido»(Niebla, 53).
«Marina,por su parte,so;ía;nbíílizasuspirandc>»(II, 335).

Unamunoreconocelaproductividaddc -e~enel español,creandoneologismos
mediantela adición del sufijo a nombrescomunesy nombrespropios; rara es su
formacióncon basesadjetivas.De loscasosregistrados,el másinteresantepuede
serel verbomormojear~<murmurar»,der.del antiguomurmujo«murmtíllo».

Expresanmaticesaspectualesde iteración,habitualidad,estadoo faseinmi-
nente,sin dudacondicionadosporel significadode labase.La iteratividado con-
juntode actosde «duracióninternalimitada y mínima»se descubreen los verbos
esear,perinolear (Pena,Ibid., 235),peroeste sufijo no sólo lepermiteexpresar
repeticionesintermitentes,Si la basees un nombreconel rasgode subcategori-
zactón [-t-humano], el derivadoverbalizauna Forma de actuarsemejantea la
quedistingueel nombrede labasey aportala modalidadde aspecto~<habituali-
dad»: quijote o cid sondoscasosde creacióndeonomástica,designanrespecti-
vamenteal «hombrequeanteponesusidealesa su convenienciay obradesinte-
resaday comprometidamenteen defensade causasque considerajustas.sin
conseguirlo»(DRAE); asimismocid es el «hombre fuerte y muy valeroso»
(DRAE); de ahí procedenlos verbosc¡ui¡otear ~<defenderlos ideales;actuar
desinteresadamente,como un quijote»—la Academiano registraesteverbo,pero
síel sustantivoderivadoquijotería—y el verbocidear ~<combatircon valor». El
neologismoverbalen -earpermiteexpresarel desarrollode estasaccionesy el
efectoqueproducen.indicadopor el sustantivode la base(bancarrotear).

«Todoesto llevó aBrunetiéreit proclamarla bancarrotade la ciencia.y esacien-
ctao lo qtte fitere, ba;mcci,-royeóenefecto’> (Del sentimientotrágico....249),
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“Y poniéndoseacidear mientrasproclamabaquehabíaquecerrarcon siete lía-
vesel sepulcrodelCid» <Del sentimiento 256).

<‘Y comoqueseabrazany cohermanano cofradeanenla santaunidaddelcre-
púsculo»(1, 507).

«Mientraseseahaciendocaracolitosconel rabo»(III, 738).
<‘Perono al modo metafísico,aunquemetajYsiqueara»(Ití, 1091).
“Y mormc,jeabael rosariodecontinuo»(It, 197),
“¡Ah. Sancho,Sancho,y cómobamboleasen itt (ey perioleas>’(III, 184).
‘No laltará quiendigaquecíuijoteo, metiéndomecon molinos deviento» (1,

OIt)).
“Verbenea,;el Martin Fierro, el SantosVegay otrascomposicionesporel esti-

lo engiros» (1, 1007).
Zcn;garrear(Enel cancionero.De Kock, 17).

4. VOCES DIALECTALES. PRÉSTAMOS
Y EXTRANJERISMOS:

Como a otros coetáneos,a Unamunole atraela riquezacultural de España;
los dialectalismosde susensayosprocedende investigacionesqueel filólogo
habíarealizadocon sumointerésy quedeseatransmitirtt; estainiciativa reper-
cutiráconsiderablementeen su propio lenguaje,salpicadode los dialectalismos
quepermitenllamar acadacosapor susnombres,enriquecidocon vocescarac-
terísticasde edadesdiferentes,lugaresdiferentesy diferentesnivelessociocul-
turales.El escritoraprendey siente,y nosimplica en lo queél denominala intra-
españolización.

4.1. Le sorprendey logra quenossorprendala abundanciade orónimosen
nuestralengua,se recordaránalgunos:

Abiércol 1, 537. M. «Trozode laderamuypedregosa,en Santander»(García
Lomas).

Arribe 1, 617. M. «Riscoen las márgenesde los ríos, en Salamanca»(De
Lamoan o)

Ciliebro 1, 593. M. «Cerebroo conglomeradopedregoso,en Santander»
(Unamuno).

Cintos 1, 535 «Terrenosaprovechables,en Santander»(Unamuno).
llsfoyadero 1, 61$. M. «Despeñadero,en Salamanca».De Lamanoregistra

esfóyarse~<despeñarse».

‘> La Iengcíavascaesla expresióndesctsrecuerdosde la infanciay lasvocesdialectalesle des-
cubrenel alma del pueblollant> (De Kock, 1968. 10-23): son muchaslas querecuerday dc dis-
tintos territorios peninsulares:vocescanarias,vocesextremeñas,etc.,ademásde lassalmantinas:
astmmsmomuestram nteréspor palabrasde otrosdominios Iingiiisticos de la Península Ibéricaen
tmtchosescritos:Paisajes,De mi país,Por tierrasde Portugaly de España,Andanzasy visiones
esp~tñolas,Paisajesdel alma.Recordandoa Pereda.Del país vasco.De Fuerteventuraa Paris,
Madrid, Castillay León, Aragón,Extremadura,etc. (OCí).
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Manotera 1, 623. M. «Isloteque permitepasara la otra orilla del río, en la
prov. de Salamanca»(Unamuno).

Vagilera 1, 307. E. «Regatera»(DeLamano)

Nombresdeplantas:

Anguelgue1, 621. M. arbusto(Unamuno).
Jidiguera 1. ibid. E. «Cornipedrera,en Riberade Duero».(De Lamano).
Joimbre1, ibid. M. «Enebro»(DeLamano).Unamunoproporcionaun impor-

tantenúmerode variantesde la palabra:enjambre,enjambre,enjembre,enjimbre,
bimbre,juimbre,jambre, jimbre vjumbrío.

Sobrero1, ibid. «Alcornoque»(De Lamano).
Zambullo 1, ibid. M. «Olivo silvestre,acebuche,en Riberade Duero»(De

Lamano).

A¡ilma/es:

Zalampierno1, 535.«Restode unarescomidapor los lobos»(Unamuno).
Jorge, 1, III 9 «abejorro»,en Santander.

Objetosdiversos:

Argandi/lo 1, 433. M. «Devanadera»(Terreros).
-, XS YT.,-.I:..~. —Asedegal;uQ>. IVt. «utetisí u tu pa¡a pescat,en la prov. oc ivtacti tu» tu itati ‘u-

no).
Pisgo11, 1095. M. «partesuperiorde un recipiente».
Chiribitil, chibiritil, chibitiril: III. 534 M. «Cobertizoen que se guardanlos

chivos,en Salamanca»(Unamuno).

— Otrasvocessalmantinas:

Lígrimo, adj. ~<liínpio,puro», enfhsar ~<hundir»,estrumpir ~<meterrtmido,
estallar»,1, 781, mejer ~<mezclaralgunasustanciaen agua»1, 780, entoñar
«enterrar».terraguero ~<montónque seformaen lascrascon la parva»III, 1(196.

4.2. Asimismo rememorapalabrasy conceptosde la cultura vasca,por
ejemplo:

Vocabularionavarro:

Apurruchar «acoquinar»(1,99), bastina ~arcilla» (1.156), coleo ~<espacio
entreel vestidoy el pecho»(1. 154). chocho/o«simple»(11,95), sensumbaco
«inocente»(1, 1 56).
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— Otrasvocesatestiguadasen el dominiovascuence:

Aurrescu«danzapecuJiardel Paísvasco»(aurresku,II, 169),batzarre«reu-
nión importante»(1, 143),beterri «zonabaja»(1, 110),bocho «agujero»(botxo,
1, 135),paraUnamunoBilbao es «subochito»,buztanicara«aguzanieves»(buz-
tanikara, 1, 121). chacolinada«celebraciónconchacolí»(txacolinada,1, 141),
chapelgorri «guipuzcoano»(txapel gorri, 1, 630), chimbo (txinbo «curruca»,
II, 210).chi rene«gracioso»(txirene,1,98),chirripito «agradable»(txirripitin, 1,
155), dindirri ~<pingajo»(1, 151), erdera«idioma que no es el vascuence»(1,
140),maitagarri «amable»(1, 133).

El interéspor la tradiciónno va en detrimentode otrasiniciativas aperturis-
tas y europeizantes,nuestroescritorestáprofundamenteconvencidode queel
respetoexterior seganacon el quehemosde profesamostodoslos españoles:

«La verdaderay hondaeuropeizaciónde España,esdecir nuestradigestión
de aquella parte de espíritueuropeoque puedahacerseespíritu nuestro, no
empezaráhastaque tratemosde imponernosen el ordenespiritualde Europa,(le
hacerlestragar lo nuestro, lo genuInamentenuestro,a cambio de lo suyo>~ (III,
936).

4.3. El empleode extranjerismos,muchosde ellospréstamosen la actua-
lidad ~, revelaquees un hombreinquieto, interesadopor lo queacaecedentroy
fuerade nuestropaís.,’ la curiosidadno le impideactuarcon cuidadoa la horade
referirsea las novedadesqueprocedíandel exterior y quesóloconocíanquienes
disfrutabande un tipo de bienestar,o al menosde mejorasen las condicionesde
vida. No escierto queUnamunoabusedel extranjerismo,aunqueno se dispone
de un estudioestadístico,la proporciónde galicismosy anglicismoses menor
respectode los halladosen la obrade otros coetáneos.Si seexcluyenlas citas y
los títulos de obrasextranjeras,comentadasen susensayos,sólo algunasvoces
hansido objeto de disertación.Estosdatosresultaninsuficientesparavalorar las
innovacionessurgidasen unaépocade profundoscambiosen todoslos órdenes
de la vida, no obstante,el escritorrecuerdaciertosavancestécnicosy científicos:
telégrafo, teléfono (registradosdesde 1884); trole < trolley, cinematógrafo,
registradoen el suplementodel DRAE de 1899,aunqueyareducidoa cineen los
textos analizados.El vocabularioquedesignafenómenosrelativos a las trans-
formación política y social resultamás rico y productivo;a las vocesforáneas
hemosde sumarlos derivadosqueéstasgenerarony quenombrana nuevostipos

Los conceptosde préstamoy extranjerismose definenfácilmenteperoresultan difíciles
cuandose llevan a la práctica;paraclasificar los datosdel presentetrabajo se hanconsultado
importantesestudiossobrela lenguadesde1898 hasta 1936 (Lapesa,1994.5-40y 1996,343-396:
PérezRioja. 1990)
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socialesy nuevasconductas(rastacuero, rastacuerrsm.o,cocotte,pnsse,snob),
o iniciativas como la creacióndel volapt¡k <world + speal<. La valoracióndel
ejerciciocorporaly de lo lúdico justifica la introduccióndel anglicismosport, las
mejorasen la calidadde vida trajeronextranjerismoscomo waíer, en lugar de
«retrete»o «excusado»,tambiénatestiguadosen suobra(Lapesa,1994, 137 Ss).

— Galic isínos:

«Sobrelascómodasy armariosjuguet.ilíos y baratosbibclc,tesdetodasclases»
(1, 318).

«No pasaríade seruna/,c,utc;cle.un golpecíe i ngetiio» (1. 245).
«No hacetanto í,rut» tI, 258 ) -
«Sátirosy centaurosanémicosti-aducidosdel francéshoícvc;rderc;» t III. 597).
“No escnt)seeuenci adc a;-ribísnio » (III. 1 244).

«Enel ;nétier, en el oficio» (III. 113).
«A clamarcontrael snobismoy 1)0<50> <III. 287).
«SedaLibre cursocontiestasbeneficiarias,s keoíícsvesy bailescaritativos»(1.

75<)).
«Y ahorapareceserqueesel ci;mc —el ci;wnmatógrato—eí quemataaunoy a

otro» (111,316).
“Somos it nosí~<nc~us. utíos gol los,un osci;-ri; ‘istcis. comodicen messieurs les

~‘Lapalabra francesac.ocottc es utui palabra mí lanti 1 y cí ueseaplica en sim sentí—
do primitivo y rectoa 1 os pollos y porextension atodaslasaves. Lo senti do t r~tSla—
ticio, a las pajaritasdepapel y a las mozas(le vida alegre.Ac1it í habrédeextender-
me enunacotuparaciónentreestasmozosy las pajaritas, frágilescomoellas»(II,
413).

«Deciamnosqueeraun fracasado,un ;a;¿»(II, 877).
«Hayquedecirloalto y clamo: el rastacoe;-ismono dejadeser tal rcístact;easmo.

aunqueserefiney puta.No esmenosícxstacoc;uel quesc viste vila U ltinsa modade
Paris»(III. 288).

Anglicismos:

Y los oc tblos alienigenastampocohacendobleenií>leo, c1íte ito ;oiti;i oc> es
reonton cualquura» (1. lOO?).

Es la íacttc. u delqueresiste,es la formaciónde los grandestrusis»tI. 983).
«Deí la civil izaci ti o con el fe rrocarri1, el me légrvtlo. el teléfono.el vi c,ter— <lose;,

y lles ate 1~ cultmovi etí el attna»(3. 353).
C ambo eí leade,-del catalanistno»(1. 434),

» Y del toglestrolley hacemostinte» (1, 1 t)07).
«Advierto a los lectoresmaliciosos quenuncafaltan—queyo no bebo nás

queagua,siendolo quelos i nglcsesII ini to un ,cerotcdcr» (III, 3 8).
‘<Una lenguaartificial, cíe clu gos un volapuk»(1. 876>.
Mitin lmeeting.metitígiie 1 301 snob¡smo.sport. rep<’rier, entreotros.

El mismoexplica la repercusióndccstaspalabrasenlas estructuras:

<‘Y 1 os vocab1 os it lienigetías t tm poco h [ceocmble eni pl co. cíue mli ¡o;caí tíc~ es
unareumiiómi cualqiticra,ni títía o,a,c cs ítí sarao»(1. 3<) 1
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Firmedefensorde la libertaden el lenguaje,bien podríasersuyala senten-
cia: el lenguajees el espejodel alma.

Don Miguel creanuevasformasde pensamiento,ilumina la realidad,movi-
do por el amor,por el afánde conocimientoy por laaficióna La filología:

<La lógica no es, en. el jóndo. másque gramáticay la filoso/Yo es filología.
Y. pensares sentir: sepiensa el sentimientocomo se siecite el penstimie/Ito»
(VI, 678).
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