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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

ItpANTES ANTMROPÓI TOY EIDENAI OREGONTAI FYSEI" 

(Todos los hom'bres apetecen la investigaci6n 

de las cosas.) - Aristóteles. 
• 

EXtenso y amplio es el idioma Español, hasta tal 

punto que nadie ni ningún grupo ha reunido un diccionário 

completo. Es obra casi imposible que con idioma tan ex

tenso se puedan reunir todas las palabras del idioma en 

un solQ tomo, o en un~ colocación. No solo es el Españal 

el idioma de España, sino también de toda la América 

Latina, menos el Brasil. Por tal extensión de localidad 

tiene una razón para la imposibilidad de reunir todas 

las expresiones. Pero aún más con un idioma tan rico y . 

amplio en palabras, sin dar cuenta de las palabras nuevas 

que cada día se forman, es casi imposible juntar todas 

aún de ~n país como por ejemplo España. 

En los diccionarios que ya existen, se encuentra 

que aún los más pequeños tienen más que 80.qoO voces, y 

como ya hemos dicho, nadie pue~e decir exactamente cuantas 

palabras hay en el 1dioma. 

Una gran parte de las voces que ahora forman el 

vocabulario del español, vinieron de otros idiomas. Al

gunas, y la mayor parte, vinieron del latino ~ 

entraron al español de raíces árabes. Otros del griego, 



y de raíces anglo-sajonas, y del hebreo, J en fin ' casi 

todos los idiomas del mundo han influido en el español 

presente en mayor o en menor grado. 

Además que en las palabras, se ve la influencia 

sobre un ~ueblo en su literatura, en su cultura, en su 

arte, en su modo de pensar, en sus leyes y gobierno, en 

su gramática, y en fin, sobre toda la vida. 

2 

Uno de los mayores antecesores del idioma Espa50l 

ha sido el griego. Cerca de 1500 años antes de Jesucristo, 

nació el lenguage griego, el más importante de los idiomas 

antiguos por su gran influencia. Por supuesto los primeros 

años fueron más o menos años de preparación y formación y 

ahora son obscuros. Pero sí sabemos que de la misma raíz 

se formó el Sanscrito, el Griego, y el Latín. 

Se puede dividir el estudio del griego en tres 

épocas importantes. (1) La Epoca Formativa, la cual se 

extendió desde la formación del pueblo hasta 900 años 

antos de J. C., lo cual es 01 tiempo de Homero. Las 

primeras tribus se levantaron desde la familia aria, la 

cual habitaba lugares en la parte oc~idental del Asia. 

Desde aste lugar perogrinaron algunos hasta la península 

conocida con el nombre de Gr·9cia. 

El carácter topográfiCO de Gracia es muy irregular, 

y por esta razón la influencia do una parte sobre la otra 

casi no existió. Vivieron los pueblos en conformidad y 
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conocimiento de s1 mismos por muchQtiempo. Pero entre 

ellos crecieron tres dialectos, lqs cuales despues se sub

dividieron en más. Los tres originales fueron el Dórico, -

el Eólico y el Jónico. Se subdividieron en Atico, Beocio 

del Noroeste, Tesalio, y Arcadio. El J6nico fué el más 

importante y el de mayor influencia. 
. . 

(2) la .ERoca Clásica. Desde Homero -hasta las con- -

quistas Alejandrinas. Desde 900 antes de J. C. a 330 

antes de J. C. En esta época el dialecto Atico llevo la 

supremacla, y todos los estudios del . griego tratan de la 

gramática etc. de dicho (;Ualecto. Casi todas las obras 

clásicas y de importancia se encuentran en el dialecto 

Ati co. 

(3) El Griego KOINt. Desde 330 antes de J. C. a 

330 después ae J. C. El griego KOINÉ es el griego común, 

porque así quiere decir la palabra 10INÉ. O es decir, 

el idioma del pueblo. Tal es el griego do la gente. 

El griego, pues, que influyó en el latín, y en 

Roma, fué el griego KOINt, el cual tambien fué adoptado 

en Roma y hasta el emperador Augusto tuvo que poner su 

sello de inscripción oficial en griego .. 

Claro eS que el antecesor más cercano del español 

ha sido el Latín, y el pueblo de más influencia el Romano. 

Pero como se encuentra que más de un diez por ciento de 

las palabras españoles son palabras griegas, se ve que 



• más de 8.000 palabras del español son palabras propia-

mente griegas. Ciertamente el español queda m~s cerca 

del latín y de los latinos que a cualquier otro idioma 

u otra influencia. Todos declaran su herencia de lo~ 

la tinos, y no hay que negarlo. Influyeron los latinos, 

en todos l eJS formadores del idioma español. La. historia 

de España esta llena de tal influencia latina, y no es 

objeto de este estudio de negarlo. Por el contrario tal 

estudio ha servido para probar aún más la influencia 

latina. Sin embargo cuando nos acordamos de todas las 

influencias que ha tenido el españ0l, encontram0s que 

gran parte ha sido pJr ·los grieg0s. P0r Su cultura, por 

sus leyes, por su arte, por wu gramática (los fundadores 

del estudio de la gramática), p0r su literatura, y en 

fin por Su modo de vivir y pensar. 

El autor no está 8010 en su pensamiento sobre 

las influencias gri.egas. Dice J. G')nzález Moreno: 1 

"El mayor caudal de nuestro idi0ma es latino, 
pero tiene una parte muy im~()rt.ante el pieí5Q, 
sobro todo on 01 lenguaje tocnico. Fue siempre 
cualidad de la lengua g~iega el p0der que tuvo 
para expresar delluadas relaciones de ideas. 
Desde el alborear de la historia helénica, la 
s0beran~a de su más grande y sublime poeta lmper6 
sobre \ las inteligencias y los C0razoneS. Y en 
la historia y en la fil;s)fía y en la literatura 
Heródoto y JeLofonte, AristSteles y Platón, 

1 Etimologia Grec,olfltina - C.astellanª~ pág. 155 

4 



Homero y P!ndaro llevaron el cetro y fueron loa 
maestros universales de la humanidada Por la 
colonizaci6n helénica, p0r las c~nquistas de 
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Alej a,ndrJ, por el prestigio de sus grandes hombres 
e insti tuci ones, empezó Grecia a influir directa
mente en la civilizaci6n y sobre t ado en el re
finamient o del gusto en la estética de los pueblos. 
Entre ellos hubo uno que bebió su espíritu, que 
reencarnó su arte y su~ letras: El pl;eblo romano 
cuyos eruditos, en la epoca de C~ceron,y de los 
primeros emperadores, hablaban mas comunmente en 
griego que en lat!n. Puede afirmarse que fué, 
junto con el latín, un idioma 1,nternacional 
(Siglo I antes de J. C. al IV despues de J. C.) ," 

Entraron en la formación del español, además que 

el latín y el griego, voces e influencias " rabes, hebreas, 

anglosájonas, y otras. 

cia árabe que griega. 
2 Siscar, que dice: 

, , 
Muchos dicen que hay mas influen-

Citamos a D. Gregorio Mayáns y 

"88. Para sacar etimologías con acierto, es 
necesar io saber várias lenguas, tener principios 
y reglas para deducirlas, y mucho juicio y dis
creción para valerse de estos prirrciplos y reglas .• 

89. En lo que toca á las lenguas, se ha de 
poner mayor estudio en aquellas de las cuales se 
han tomado más vocables, que en las otras de que 
se han tomado ménoi. y así, mayor estudio deben 
poner los etimolo~lstas españoles en la lengua 
latina que en la arabe, mayor en la árabe que en 
la griega, mayor en la griega que en la hebrea ••.• 1I 

El autor es incompetente enteramente para contra-

decir a tal sabio. Solo queda esta, que en el Diccio

nario Trilingüe; Castellano, . Bascuence y Latin, el Sr. 

M. de Larramende nos da est~ estadística, que, por otra 

2 Orígenes de ,la Lengua Española. 
, 

Pago 351 

le 
, 
l ' 



parte, es aceptada por La Real Academia: 

Letra A - 1822 vocablos - Arabe - 319 
Griego - 168 
Latín - 491 

Letra B - 579 vocablos ... Arabe .. Q37 
Griego - 047 
Latín - 107 

Letra e - 1468 vocablos - Arabe - 030 
Griego - 134 
Latín ... 715 

Letra D - 1114 vocablos .. Arabe - 003 
Griego ... 064 
.Latín ... 271 

Letra E - 1250 vocablos - Arabe - 006 
Griego ... 108 
Latín ... 462 

Letra F .. 449 vocablos - Arabe - 001 
Griego .. 003 
Latín - 214 

Letra G - 465 vocablos - Arabe - 017 
Griego - 026 
Latín - 109 

Letra H - 294 vocablos .. Araba .. 010 
Griego ... 057 
Latín - 136 

Letra 1 - 478 vocablos ... Arabe ... 002 
Griego - 021 
Latín - 394 

Letra J - 079 vocablos ... Arabe - 007 
Griego ... 000 
Latín - 032 

Letra L ... 308 vocablo.s ... Arabe ... 011 
Griego - 010 
Latín - 170 

Letra M - 670 vocablos .. Arabe ... 018 
Griego 
Latín 

- 043 
- 286 
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letra N - 136 vocabl.os .- Arabe - OM -
Gj.'-i 8go .- .009 
Latin .. 092 

Letra O .. 227 vocablos - Arabe -, 002 
Grie go - 0=59 
Latin - 136 

Letra P .. 1052 vocablos .. Arabe .. 000 
Griego - 106 
Lat!n .. 535 

Letra Q .. 120 vocablos - Arabe .. 002 
Griego - 001 
Latín .. 060 

Letra R .. 745 vocablos - Arabe .. 005 
Griego .. 011 
Lat!n - 284 

Letra S .. 746 vocablos - Arabe .. 006 
Griego .. 052 
Latín - 403 

Letra T .. 771 vocablos .. Arabe - 018 
Grl~go .. 062 
Latín .. 301 

Letra U - 75 vocablos .. Arabe .. 000 
Griego .. 000 
Latí'n .. 060 

Letra V .. 261 vocablos .. Arabe .. 000 
Griego - 001 
Latin .. 127 

Letra X - 66 vocablos - Arabe - 021 
Griego - 005 
Latí'n .. 007 

Letra Y .. 23 vocablos .. Araba .. 000 
Griego - 000 
Latín .. 018 

Letra Z .. 167 vocablos .. Arebe .. 036 
Grie:1o .. 006 ,0 

LatL1 .. 011 



Vemos entonces que en 13.275 vocablos escojidos, 

sólo hay 555 vooablos de origen árabe. De ~ígen griego 

hay 973 vocablos. De orígen latino hay 5385 vooablos. 

, ,; l' b En esta proporcion hay la relacion de vocab os ara es a 
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los griegos como de 5.55 a 9.73 6\e~ la relae16n de 6 

a 10. Según tal cuenta de proporcton entonces es difícil 

estar de acuerdo con D. Gregorio Mayáns cuando d10e que 

hay más influencia árabe que griega sobre los voeablos. 

Además solamente en 6 letras del alfabeto hay más voces 

árabes que griegas, y en 2 de esas solamente hay mayoría 

de un solo vocablo. Mientras las griegas están em 

mayoría en 17 casos, dos casos son\ iguales sin vooes 

árabes ni griegas. El porcentaje entonces es 4.2 por 

ciento de voces árabes, y 7.3 por ciento de voces 

grl.egas. 

Además vemos que esta cuenta fué hecha antes de 

1853. Desde aquella fecha las palabras griegas que 

habían entrado en el idioma son muchas, pero las pala

bras árabes quedan casi como antes. Los tratadistas 

ahora dicon que la porción de voces griegas ha subido 

; d ~ por razon G las palabras tecnicas. 

Debemos decir que hay varias maneras en como 

influyo el griego en el español. Hay influencia directa. 

Hay influencia indirecta que vino por varias maneras, 

como veremos más adGlante. Aquí basta decir qua hay 
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palabras e influencias que vinic}"'OD directamentG del 

griego, y hay otras que entraron primeramente en el 

latin, por medio dal ~ual pasaro~ a España y al idioma. 



CAP1TULD 11 

LA INFLUENCIA SOBRE LAS PALABRAS 

"Quien entiende bien las palabras comprenda bien 

las cosas." - Varrón. 

Para entrar en el estudio de las palabras, uno 

tiene que tener e~píritu de investigación, y no con espí

ritu de imaginación más con espíritu de discreción. Hay 

ciertas leyes que puede uno seguir. Hay maneras de 

buscar. Hay métodos que seguir. Pero para nuestro estu· 

dio basta adoptar la palabra de D. Gregario Mayáns y 

Sisear: l 

"Para sacar etimologías con acierto, es nece
sario saber várias lenguas, tener principios y 
rG~las para deducirlas, y mucho Juicio y discre
cion pe"~a valerse de estos princlpios y roglas." 

El autor no es capaz de juzgar las palabras del 

idioma por completo. Confiesa su incompetencia en 

cuanto toca. al árabe. Sin embargo I como el estudio es 

sobre las influencias griegas, pensamos que podemos 

seguir adelante sin tocar asuntos de contradicción. 

Encontramos que el mismo vocablo Qa.labra tiene 

csta etlmologia: 2 

1 Orígenes de la Leng~ Española pág. 351 No. 88 

2 ~mología, G:recolatlm! Q.as,tellan,a . Pcr J. Gonzalaz 
Moreno. 



Español - ~8'br2; 
Latín - parabo1a 
Griego - PAR.ABOL~ 

:'..1 

Es el mismo vocablo en los dos, y pas6 al Español 

solo con cambio de las consonantes líquidas, cosa muy 
, 

comun. 

La palabra etimología es palabra completamente 

griega, compuesta de ETYMOS - YQTdadero; y LaGOS -

Ralabra. L08 dos juntos dan la palabra: ETYMOLOGIA -

etimología, que dice entonces: "verdadera locución; la. 

verdadera esencia de las palabras. JI Y encontramos que 

J o González M. escrlbe: 3 

11 La etimología. fija la verdadera ortografía 
de las pa:'..abras; es un excelente método mnemónico, 
'enseña a dominar el valor de los tórminos,' según 
la frase de Court de Gebelin, texplica y acl~ra 
los tropos y las figuras' (Monlau), y 'es la ini
ciación obligada en el estudio de las ciencl~s 
naturales y de muchas artes industriales, porque 
todas la.s palabras técnicas derivan del griego' 
(níaz de León), o del latín. u 

Otro ejemplo vemos en el vocablo, fonética: qua 

viene directamente del ~iego PHONETlKE. Palabra muy 

usada en la lengua técnica. 

Además la palabra filología viene directamente 

del griego: 4 

3 Etimología ,Grecolatina ,Castellan~ pág. 16 

4 !!istcria de. l:.ª- .~lJ?lºffi~ .9lásicé1,: Por Wilhelrn 
Kroll. 1 Collec~ .La."Qor - J.49. Pr.:;logo l. 



ti u; palabra fi..lo).of;{a. de 8.~y·10ngo gr:I.E-g:) J SE: 

empleo en su principio pa:;,ne. d'3i:lign9..X' la ex'Lra':.lad2. 
locuacidad. (PHI LO LOG·I A • PHI LJl.OGOS ::: PHI LOS; 
LOGI A I LOGOS)« En tal s~r.~ti d ,) } 8. U 8:i yA Fla ton. ó • ti 

la filolog!a es ciencia en 3~ rr.isma, :-:::3.c:'ta 19. 

~poca Alejandrina no se p~ede decir que e~i8~{a~ No h&bía 

tal ciencia. En la época Alejandrina entraron los sables 

Filetas de Cos y su discipulo, Zenodoto de Efeso, en la 

ciencia propiamente. . ~ Desde este principio crec~o la 

ciencia en cuatro partes: Lectura, explicación, correc

ción de texto, y critica estética. Con los estoic0s 

lleg6 la etlmologia a ser ciencia de investigaci6n, con 

leyes de investigación, analogia, etc. 

Ahora ha llegado la ciencia a ser de mucha impor-

tancia, pues es la ciencia que examina la estructura de 

los vocablos! su formación, sus transformaciones, as! 

literales como de significado, y su origen. 

En España y en Europa, las gentes estuvieron 

demasiado ocupadas con otras cosas en los años de los 

primeros siglos después de Jesucristo, y casi desapare

ció la ciencia de la filología hasta la edad media. 

Bajo los humanistas y su ciencia y el renacimlent0 del 

siglo XVI, creció de nuevo la ciencia, pasand~ a Holanda 

y a España y a t:)da Europa. Algunas obras de este tiempo 

8·Jn: Thesarus 11nguae latinae (1531), por Roberto Stephanu8; 
¡ 

Thesaurus graecse linguae (1572), por su hijo; y el 

Commentarl1 11nguae graeeae, de Budé. 



Aún de m~s importáncia en España estuvieron las 

obras ~m~tic~ latin~, ob~a con filol~gias, escrito a 

fines del siglo XV; y Gramática cast.ellana. "Fuente de 

consulta todav!a muy apreciada de los verdaderos erudi

tos,u5 ámbos por E. Antonio de Nebrija. uno de los 

primeros humanistas españoles. 

Antes de pasar más adelante debemos considerar 

el alfabeto. La palabra misma es conjunto de dos pala

bras griegas. ALPHA y BtTA, las dos primeras letras 

del alfabeto griego. El alfabeto latino es el mismo 

alfabeto griego, usad0 en la Magna Grecia y modificado 

li geramente. Vea J. Gon zále z Moreno,6 por la translaci ón. 

En el estudio de las palabras griegas que se en-

cuentra en el español, uno encuentra que caen en dos 

clasificacl~nes. Las palabras vulgares y las palabras 

técnicas. D. Pe~ro Felipe Monlau ha escrito un libro7 

con el objeto de: 

lfExplicar el orí~en, la f~rmaclón y el signifi
cado de las voces tecnicas de más uso en gramática, 
retórica, geograf!a, cronolog!a, historia, matemá
ticas, f!sica é historia natural, filosofía, etc. 
con el objeto de desvanecer la obscuridad y la 
extrañeza que las rodea á los OjoS del principiante, 

5 Encicloped,ia Universal. Europeo - Americana. 
Tomo XXXVII. 

6 Etimología Grecolatina - Castellana. Por J. Gon-
zález M. pág. 192 

7 Dic~ionar~q Etimológico ~ ~ Lengua Castellana. 
pág. X Y XI. 
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y hacer así más fácil y ameno, á la por que sólido 
y provechoso; el estudio de las humanidades y de la 
fi losofía elemental. -:-La expli cación de tales voces, 
casi todas griegas Ó' greco-latinas, servirá también 
á los literatos á á los profanos para que oigan con 
ménos ceBo los vocablos técnicos, y dejen éstds de 
parecerles bárbaros ó estrambóticos, pues ni lo son, 
ni en caso de serlo fueran más enrevesados que 
agonía, anónimo, aristocracia, comedia, democracía, 
di~oono, diploma, eeonom!a, idea, idioma, métod0, 
m0narquía, presbítero,sistema:-te15grafo, teoría, 
y otr0s mil igualmente ~iegos, pero de ,uso vulgar. 
y dando, cJmo doy tambien, la explicacion de estos 
últimos, resulta que en esta obra se hallarán 
desoifradas todas las v')ces (así técnicas como 
vulgares) de origen grieg) que se usan en 
Castellano." 

Hay vaCes que se encuentra en el ~~stellano actual, 

y cuyas raíces son difíciles de descubrir. Posiblemente 

son de raíces muy lejanas corno las que siguen, de las 

cuales algunas dicen que son de raíces griegas: abrasar, 

~~, barrio, catira (o mudada la t en d - cadira), 

~, chimenea, gazafatan, golfo, malatía, ~, pandero, 

plancha, pringar, relámpago, tío, tragar, tragon, trebedes, 

y Jtras iguales. 

Es muy difícil probar tales raíces, y además se 

encuentra mucha división de pensamiento. Por ejemplo, 

dice D. Gregario Mayáns y Siscar: 8 

11 , Escarpin 11amam'Js a un gener) de zapatJs nom-
brados ~ARPAPNON y KARBATIN~, CJm1 se puede ver en 
Hesiquio en la palabra Y'LIAI. Flasc1 viene de 

8 Orí~en~ ~ la Lengua EspaBola. Parafo 94. 
(Transcripci ')n de G~ M" Y S.) 
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ASKOS, golf? de KOLPOS, Hipooras de 'IPOKRATES su 
inventor, .1ubon de XITWN, liso d~ 1I5808, muchacho 
de MATRAKION; nafa llamamos un genero de agua de 
olor con que rociamos el aire, aunque otr~s, acer
cándose mas al origen, la llaman agua nefe, de 
NEPHOS, ogimiel de 'OXOS, vinagre y MELI miel. 
Plancha de W.LAX, guilla OXIDIA, relampaguear de 
LAMPlf, ~ de StMA, teta de PTHOS, !Y!RQ.. de XUMOS." 

Por el contrario se encuentra que La.rramendi dlce: 9 

ti Ten!a yo que reponer mil menudencias en todo 
esto: contentaréme con algunas. La primera es que 
es cosa muy digna de risa que la voz muchacho la 
deriva del griego METRACION, siendo ciertisimo que 
es bascongada. 1l 

. 

y bajo MU0HACHO, en la obra Citada, se encuentra: 

III\EU'JHl\'JHO, antes mochacho, eS voz basoongada y 
significa peladito, rapidito, de mochá, pelado, y 
cho, nota de diminutivo, y es término sin6nlmo del 
ot'ro bascuence mutilcho, que es muchachito. Mutillá, 
mutilá. " 

nice Bernardo Aldret~J.O 

1I:v1uchacho 1 vide supra mochacbo .. 

Mochacho, este vocablo tlene el mismo orígen 
que - moco; Oonviene a saber, mocho, mutilus, 
porque no ha crecido todo lo que ha de crecer. 
Mochacha, mochacherria, la niñeria." . 

Estoy de acuerdo con Larramendi en cuanto a esta 

palabra, y por supuesto con otras palabras. Veo que muchos 

tienen deseos de encontrar raíces griegas por todas las 

1 b d 
; , 

pa a ~as. Este es na a mas que lmaginaclon. Pero tampoco 

9 ~ccion_ario Tri llngüe Castellano, Bascuepce :i.. 
Latín. Pago ~LXXXIII ; 

10 ~ p:rígen X. Principio ~ g 1E,ngua Caste¡lana. 
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puedo aceptar completamente el pensamiento de Larramendi. 

Di ce que el griego tiene voces del bascuen ce: 11 

"Muchos autores ba,Acongados ••• , han creído esta 
venida de les griegos á Ca.l'~tab:cia y dicen que por 
esto ti"me el oascuence al':5' .. mas palabras griegas, 
que es seguramente un deb::"llsimo argumento, por 
cuya ocasión tengo ofrecido el mostrar que la 
lengua griega tiene muchas voces que tomó de nuestra 
lengua bascongada, y esto con toda la autoridad de 
Platón, en su Cratilo, que es de recta nomim.;m 
ratione. 1I 

En esta discusión dice que, ~or ejemplo, PYR, fuego; 

y 'YDOR, a6ua, toma~on los griegos desde los barbaros, los 

cuales fueron de Cantabria.. Pero es que él mismo refuta 

la llegada de los griegos a esta población y la usa para 

argumento de demostrar que los griegos no influyeron el 

idioma Bascongado. 

¿No es nste argumento un circulo vi cioso? Otra vez 

'!le parece que hay deseos en favor de un concepto prefor

mado. A mí p:11'eCe que hay necesidad de mucha descreción. 

Por otra parte nay muchas voces de origen griego, 

recibidos por el canal del latín. Por ejemplo algunas 

pocas son: agonía, anfiteatro, ángulo, átomo, biblioteca, 

bigamia, cat~o~) critica, diá.9Q.2Q., e00nomía, eufonía, 

filosofía, fís:i~, geno_alogia.l geografía, gramatica, 

heregía, héro,§., id..?~, idiota, idolatría, liturgia, 
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monopolio, neófito, ortosraf!a, par4bola. pa~adoJa, 

profeta,grosélito, prosodia, protagonista, protocolo, 

rapEódl~, earcas!Uo., .sfl.'~bª., .símbolo J s intáxis, teoría, 

téslS, tipo, traéY: óJ~ .• ,~.ró.p5. q,~. !\'.229.1 etc. 

Tales palabras son si~ controversia de raices 

primeramente griegas l que pasaron directamente al latín 

solamente por redacción y dire ctamente al español sin 

cambiar pensamiento. La palabra AGONIA, es la misma 

palabra agonía en griego, latín, y español. Por supuesto 

entonces es palabra latina, pero igualmente es palabra 

griega. O decimos que es palabra propiamente griega, con 

entrada al español por el oanal del latín. Así nuestra 

contención es entonces, que en tal manera influyó el 

griego en el español, y la influencia es propiamente 

griega, pasando por intermedio del latín. 

aierto es que pueden ser palabras propiamente 

griegas que no entraron en el latín, sin embargo entraron 

en el español. Pueden entrar por el canal del anglo

sajón, o por el alemán, o por cua.lquier otro idioma. 

Pero por cualquier camino que sea, es propiamente influen

cia griega. 

Monlau lo expresa: 12 "Resulta que el idioma la tino 

puede mirarse como padre del castellano, y el griego como 

abue 10. 11 

12 Diccionario. EtLmológi co de La Lengya Castellana. 
Por D. Pedro Felipe Monlau. Pág. 55 
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En ouante a la influencia más directa, se la ve en 

la influencia más reciente; en palabras usualmente m~s 

técnicas que entraron sin pasar per intermedio. Pecas de 

estas sonl acromatice, bar6metre, fotegrafía, gastronomía, 

geología, hidróseno, litosraf!a, neelogismo, ortopedia, 

.oxígeno, paloontolos!a, panóptl, ca, taquigrafía. taxidermia, 

telégrafo, termómetro, utopia, eto., para no. seguir hasta 

volumenes. Porque los nombres de las artes y ciencias, 

los términos que se emplean son casi todos griegos, tal 

como los que significan enfermedades, y los nombres bo

tánicos y de minerología. En fin, de todas las ciencias. 

y especialmente de la religión, como apósto,l, blasfemia, 

catecísmo, diócesis, evangelio, jerarquía, herería, 

idolatría, letanía, mar,tirologí;;¡., n"eófl,t.2, obispo, pres ... 

b{t8ro, ijrofecía, y otras muc~!eimas. 

Es muy fácil considerar las palabras que acabamos 

de citar, y darnos cuenta que muchas son derivadas y 

compuestas. El griego es idioma con estructura quel~ 

"se presta admirablemente para la sintesis, 
••• y la ciencia ha adoptado la lengua helénica 
para su terminología, porque es precisa y dúctil 
y maleable, y las leyes de su composición son 
tales, que no hay concept:> ni c()njunto de ideas 
que no puedan en grieg:) expre sarso, ya 'c'::m una 
compuo sta. 11 

, 13 Et1molog!~ Grecolatln§ - ~astGlla~. Por J. 
Gonzalcz Moreno. ?ag, J56, 
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las palabras compuestas forman parte grande de la.s 

palabras gr1egas que se encuentra en e¡ Espafiol. Son 

compuestas en varias maneras, como por ejemplo dos nombres, 

como geografía; ~e Gt - tierra, m~8 GRAPHIA - escr1tura.. 

O CJIDO fil)logía; c,)mpuesta q.e PHILO - ª-m1go, más LOGIA

galabra, elocución. O del verbo PHlLEÓ - !ill!t, y as! 

~ las palabras. 

Otras se forman palabras compuestas de prepos1-

ciones. e)mo por ejemplo; 

de Al\dPHI - AMPHITHE.4:I'RON - anfi teatro 

de ANA - ANALOGIA - analogia 

de ANTI - .!\NTAGO}.J1:STZS - antagonista 

de APO - APOLOGIA - apología 

de El - EISEGESIS - 1segesis 

.t de E[ - KCZEMA - eczema 

de EN - ENERGEIA - energía 

de EPI - EPIDZMIA - epidemia 

de P,:\R~ - P_l\RENTHESIS - paréntesis 

do PSRI • PZRIODUS - período 

de PRO - PROGRX\ll~'JA - programa 

de PROS - PROSELYTOS - prosGlito 

de DIA - DLt\LOGOS - diálog0 

de KATA - KATHOLIKOS - católico 

de META - M~THODCS - método 

de SYN - SYMPH)NIA ,- si nfon{ 9. 
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Además hay palabras cJmpuestas de desinencias 

griegas, aunque son pocas. ~lgunos ejemplos son: 

••• 1ea del griego ••• IKE 

••• iemo del griego ••• ISMO 

••• itis del griego ••• ITIS 

Hay m's palabras compuestas de pseudo-desinencias, 

aunque siendo pseudo - la influencia es igual. JUgunos 

ejemplos s ) n: 

• •• algia del griego ALGO S 

• •• deaia del griego DUO 

••• fago del griego PHAGO 

• •• f Jni a dol griego PHONE 

• •• gnosia del griego G.l'JOSIS 

• •• gono del grieg0 GONIA 

• •• gonia del griego GONIA 

••• grafía del griego GRAPHO 

• •• logía del griego LOGOS 

• •• mancla del griego MANTEl A 

• .• maní a del griego MANIA 

••• metro del griego METRO N 

• •• nomía del griego NOMOS 

••• oide del griego ElOOS, El DEOS 

• •• orama del griego 'ORAMA 

• •• peya del grieg r) POlEO 

••• p0Ii del griego POLIS 



••• s copi a de 1 gri e go S:COPEO 

••• tecnia del griego TEXNE 

•.• tomia del griego TOMOS 
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Dice D. Pedr8 Felipe MJnlau14 que solo hay dos 

pseudo-desinencias del latín, mientras hay 19 del griego. 

En cuanto a los prefijos, hay del latín como 36, 

y del griagJ c )mo 16. L'JS del griego son: 

a - del grieg'J A 

ab - del griegJ APO 

amb - del gricg') .AlIf.PHI 

ana - del griegJ ANA 

anfi del griego AlI.1:PHI 

ante - dol grieg·] ANTI 

apo - del grieg'J APO 

cata .. del griego KATA 

dia - del grieg') DIA 

epi .. del griego EPI 

ex .. del griegJ EK 

hiper .. del griegJ 'YPER 

meta .. del griego MET.A 

para - del grieg,) PARA 

pori .. del griog'J PERI 

sin .. del griog1 SYN 

14 D1cci.Jnario Etim'Jl:Sg1ca da La LcmBua Castellana. 



22 

Además hay muchos pseudJ-prefljJs, derivados 

directamente del griego: 

arce .. del grieg? ARX.E 

aristo ... del griego ARISTOS 

auto .. del griego AYTOS 

cosmo ... del griego ¡COSMOS 

cr::mu .. del griego XRONOS 

doca .. del griego DEKA 

di ... del griego DIS 

dis .. del grietp DYS 

endeca .. del grieg) , ENDE:CA 

eno .. del griegJ EjNEA 

eu .. del griego EY 

exa. - del grieg) 'EXA 

filo ... del griego PHI LOS 

geJ .. del griego GE 

hect@ .. del griegJ I ET.(TON 

hG,ma .. del grlegJ 'AlMA 

homi ... del griego 'EMISYS 

hepta .. del griego 'EPTA 

hetor'J del griego 'ETEROS 

hox - del grieg.J 'EX 

hidr ~) del gricg"'J 'YD0R 

higro ... del grieg') 'YGROS 

homeo ... del griego Im.10IOS 
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kilo - del griego XILIOI 

metro - del griego METRON 

miria - del griog0 MYRl l} 

tlono dGl griego MONOS 

octo - del griego OKTO 

ort) del griego ORTHOS 

pan - del griego PAS 

penta - del griog) PENTE 

poli - del griGg) POLYS 

proto - del griego,) PRO TOS 

pseudo - del griegJ PSEYDES 

sex - del griego 'EX 

te") del grieg0 THEOS 

ter - del griego TREIS 

termo - del griego THERlvIOS 

. tetra - del griego TETRA 

Además que esas voces ci tadas, se encuentra palabras 

compuestas as!: 

de la palabra griega WG0S, hay cuando menos, 

269 palabras derivadas. 

De GRAPHE hay 210 palabras 

de METRON hay 150 palabras 

de MANTErA hay 105 palabras 

de liTHOS hay 105 palabras 

de KR¡\TOS hRy 60 palabras 
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de ALGOS hay 60 palabras 

de KCOPESIS hay 60 palabras 

de PHAGESIS hay 60 palabras 

de MANI _:\ hay 60 palaora9 

de 'RAGE ha;)r 30 palabra.s 

de 'ROE hay 30 palabras 

de THEKE hay 30 palabras 

de NOMOS hay 29 palabras 

°de POIESIS hay 30 palabras 

de EIDES hay 30 palabras 

de POLIS hay 30 palabras 

de TOME hay 30 palabras 

de OPSIS hay 15 palabras 

de PHONE hay 15 palabras. 

Hernández y Restrepo15 da una lista de 2523 

palabras españolas-griegas, las cuales al subdividirse 

dan muchas más que el citado número. Algunas tienen 3,5, 

8, Y hasta 11 subdivisiones. Algunos ejemplos son: 

Antologia de ANTHO - LOGL; 
de ANTHOS flor 

LEGO recoger 

Microscopio de MIKROSXOPEO 
de MI~ROS pequeño 

S:WPEO observar 

15 L1Rve Del G~j.egQ Por E. Hernández y F. Restrepo 
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metal de MATALLON 

estadio - de ST.,\DIOS 

idioma - de IDIOMA 

Otra clasificación de palabras griegas se encuentra 

en algunos muchos nombres. Llegaron a España los griegos 

1400 años antes de Jesucristo, y allá fundaron pueblos y 

ciudades, y dieron nombre a v~rlos ~itios geográficos. 

Entre estos hay J.\mpurias, las Baleares, Denia, el Pirineo, 

RosA.) Sagunto. Tales nombres son proplamentes grie30s , 

pl~ntados directamente por los griegos mismos. 

"Recibieronse tambien otros ~Jor el uso que los 
mismos Romanos tenían de la lengua Griega, apren
diendola en esc)1elas que della hubo e11 España, de 
que ay particular memoria, y Estrabon la haze, y 
de la que hubo en Cordova de Domocio ISQuilino 
Griego, la ay que enseño la Gramática'l¿ vivió 
ciento y mas años, y en otras partes." 

16 Del OrÚ:;en y PrÍl'lci pio de la Lengua Castellana 
Por Bernardo Aldrate. ~§g~ 53 



CAPITULO Irr 

LA INFLUENCIA SOBRE LA GRAM~\TICA 

; 
La gramatica es el arte de hablar y escribir 

correctamente. Propónese, por tanto, enseñar a conocer 

el valor y oficio de las palabras, el modo de formar con 

elias oraciones y el de ~ronunciarlas o escribirlas. Ya 

tBnemos el arte bien definido y formado, aunque siempre 

hay necesidad de redacción de la gramática, por razón de 

cambios Gn todos los idiomas, y por nuevas influencias y 

pensamientos. 

No siempre ha existido 18, gramática. Si h'lblaron 

los habitantes de l~ tierra, pero como toda cienci~, la 

gramática se formó después de largos años. 

Pregunta Max Muller: l 

"¿Quién fué el primero que se ocupó del lenguaje, 
que distinguió sus partes constitutivas, los nombres 
y los verbos, los artículos y los pronombres, el 
nominativo y el acusativo, la activa y la pasiva? 
¿Quién inventó estos términos, y para qué fin se 
inventaron?" 

Es pregunta que se ha presentado a varios, y todos 

la contestan con gran circunspección y con gran respeto, 

confesando su ignorancía. 

La gramática, en el sentido ordinario, debe su 

or!gen, como todas las otras artes y ci enclas, a una 

• 

1 Ciencia Del Lenguaje pág. 88 
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neoesidad natural y práctica. La necesidad da nacimiento 

a la invención. Y la gramática no se formó en un día, ni 
. , 

en una generaclon. 

Ningun otro pueblo del mundo antiguo había llegado 

a tal ryunto de cultura y filosofía como los griegos. 

Ninguno había formado una filosofía tan amplia y profunda; 

a otros no les importaba la razón tanto como a Aristóteles 

Platón, y a Sócrates. \ otros no les importaba el porqué. 

Ni el cómo. Pensaron menos, y así no había necesidad de 

I expresarse tan exactamente. Pero una vez que empezaron a 

pensar y formar una filosofía y a expresarse con exacti-

tud, tuvieron que tener reglas para darse a entender con 

exacti tud. 

Encontramos que los filósofos griegos, para expre-

sarse con claridad, formaron muchas reglas acerca del 

idioma y la relación de un vocablo con otro. La distin

ción entre 01 nombre y el verbo, por ejemplo, fué obra 

de los filósofos, y bien definida. También la diferencia 

entre la activa y la pasi va. .\demás los términos para 

expresar las diferencias. No era una gramática bien de

finida ni formada. No e.staba completa. Sin embargo, fué 

un comienzo, y por cierto muy importante. 

"Los primeros que establecieron cierto orden 
en las formas reales del lenguaje fueron los sábios 
de .\lejandr!a. Siendo su ocupación principal dar 
textos correctos de los clásicos griegos, y sobre 
todo de Homero, se veían obligados á prestar 
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atención á las formas de la lengua, procurando 
determi narlas con la mayor exacti tud posible •.•• 
Era preciso defender cada lectura adoptada por 
Zenodoto ó por jristarco, y establecer, a ess fin, 
reglas generfles para la gramáti ca de los poemas 
homéricos." 

No es cosa muy dif{cil de entender, que las primeras 

palabras que entraron en una clasificación fueron los nom

bres y los verbos, puesto que S'Jn las partes principales 

de la oración. Y así lo afirma Robles Dégano: 3 

".la primera clasifi cación conocida es la de los 
sofistas Protágoras y HermÓgenes, que comprendía 
solaQente el nombro y el verbo, esto es, las partes 
esenciales de la oración. 11 

En su libro PERI- t ER1\1ENL\S, o sea De Interpretaclón a 

l\ristóteles escribió sobre la filosofía del lenguaje, el 

primer libro s obre tal pensamiento. Dice en la obra citada: 

tI C i d 1 LaS VJces s ·.:m pr meramente signos de las pasiones el ama, 

y éstas s)n imágenes de las cosas. 1I 

Tenemos que entender que Aristóteles llama "pasiones 

del ::tIma" a los conceptos mentales que forma el entendi-

.miento p~sivo, es decir, el entendimiento que se forman 

los objetos mismos en l~ mente. 

Su concepto del nombre fué precisamente el que 

tenemos al presente - porque así es. Una expresión que 

2 Ciencia ~ Lenguaje Por Max Muller. pág. 96 

3 FilOSOfía del Verbo pág. 
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la mente entiende por la cosa. Y solamente hay idioma y 

expresión cuando dos o más personal entienden la misma 

cosa por la misma expresión. Y la gram~tica historiea es 

la ciencia que trata de la formación del idioma. 

J.;ristóteles dice del nombre: 4 

"Los nombres no son signos de las cosas sino 
mediante el entendimiento; y por esto es nece
sario que la división esta (la de las vocea) se 
haga según el modo que las cosas tienen en el 
entendimiento. Lo que en las cosas está unido, 
el mismo entendimiento puede distinguir cuando 
uno es de esencia del otro. JI 

0lemente de ~lejandr!a dice en cuanto a los 

nOlIlbr@s:5 

IlLos nOiu bres son signos principalmente (pri
meramente) de las cosas que concebimos en la mente, 
y por consiguiente (o mediatamente) de las cosas 
en sí." 

Según Aristóteles las categorías o gGneros supremos 

de las cosas son diez: "sustancia, cantidad, cualidad, 

acción, pasión, lugar, tiempo, relación, situación y 

hábl to- "E 1 i ~ 1 h . n compar c on vemos que a presente ay nueve 

categorías como algunos 10 expresan: "sustancia, cantidad, 

cualidad I acción, pasión, lugar, tiempo, modo y relación." 

Se ve que hay solo el cambio de modo en lugar de situac16n 

y hábito. 

PS:g. 16 
4 Qitado por Robles Dégano en su Filosofía del Verbo. 

5 Ibid. pág. 11 



En cuanto al verbo, otra parte de la o~ación 

conocida en su gramática, dice J.\r1stótoles: "Un vocablo 

incomplejo, categoremático, significante con t1empo, y 

es nota de lo oue se predica de otro." Pero siguió con 

otras palabras las cuales nos de ;:JUGstran claramente su 

entendimiento: 

JlMás,porque el procoso mismo o la inherencia de 
la accion puede ser con~ebidg Dor el ont:mdimicnto 
y significada como cosa, ·)or e80 los verbos del 
modo infinitivo, que son los que significan la 
inheroncia de la accló~ en el sujeto, p~eden tomar
se como verbos por razon de la concrecion, 1.6como 
nombres en cuanto significan ciertas cosas. I 

En el singular y plural no se fijaron. Vinieron 

más tarde en la gral7lática cuando llegó la necesidad. 
I 

Esto no quiere decir que no tuvieron nÚl7lero en el idioma. 

sí lo em ·,)learon. Pero como cosa de la gramática no les 

il'!l1Jortaba. 

"Zenodoto, el editor de Homero, fué el úrimero , . , 
que noto el empleo del dual en los poemas homéricos, 
y, con la debilidad que suelen tener los hombres 
por sus propios descubrimientos, transformó muchos 
plurales en duales, sin necesidad ninguna, en el 
texto de que daba una edl ción •••• ' Los sábios de 
lUejandría y sus rivales de la escuela de pérgamo 
fueron, pues, los primeros que estudiaron el griego 
de una manera crítica, es decir, que analizaron la 
lengua, la distribuyeron en categorías generales, 
distinguieron las diferentes partes del discurso, 
inventaron terminas técnicos para las diferentes 
funciones de las palabras, observaron la mayor 6 
menor corrección del estilo de ciertos poetas, 
separaron las formas evejecidas de las formas 

6~. pág. 130 
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clásicas, y Dublicaron sobre todos estos asuntos 
largas y doctas obras. SUB tratad0s señalan una 
era importante en la historia de la ciencia del 
lenguaje. "7 

Aunque jristótelee escribió algo de gramática, 

esta apareció en forma de fi10soffa, y n"J de gramática 

propia.mente. El primero que escribió una gramática fué 

Dionisio el Tracio. 

~and0 los r:)manos c')nquistaron a los griegos. De 

llevaron com') botín a Roma el griego. T"Jdos los habi-
. . , 

tantes cultos de Roma aprendieron el griego, y formo 

éste, gran parte en 19. vida de los Romanos. En este 

tiemp') se escribier)n gramáticas del griego para enseñar-

1') a l')s r ·)ffi,'3.n \)s. Como anteriormente los griegos habían 

enseBad') a leer y a escribir a los romanos. 

Es "La época en que ••• Dionisio el Tracio 
publiCÓ en Roma la primera gramática griega , ~ / / elemental. ' La gramatica emplrica se ver~a as~ 
transportada á Roma, la terminología griega era 
traducida al latín! y bajo esta forma latina 
recorre todo el mundo civilizado desde hace 
cerca de dos mi 1 años. "8 

En la transic16n vemos cambios. Por ejemplo; 

en Grecia cqeo tuvo significación filosófica. De la 

palabra: GENIKE .. el caso general o el caso que expresa. 

el gónero o la especie. En 1atíncaaua, una traducción 

7 Ciencia QQl Lenguaje Por Max Muller, pág. 98 

pág. 109. 
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literal, en la cual se perdió su sentido filosófico, y se 

, usaba para expresar caso como lo conocemos hoy. 

Al pasar por la gramática en goneral, se ve que el 

ospañol sigue casi completamente la forma gramatical ael 

griego. Por lo cual se dico que es de la misma clase de 

idio;l1a. Es miembro de la mi sma fami lia. Por e j omplo, el 

griego ti ono 6 modos dol verbo; y en 'Español sc encuentran 

5 do estos. Indicativo. subjuntivo, infinitivo, imperativo, 

y participio. El único que falta eS 01 optativo que se 

encuentra en el griego, y que os semejante a un subjun-

tivo pero no muy fuerte. Esos pasaron al español por 

medio dol latín, siendo igual en el latín. 

Las vocos del griego son: activa, pasiva, y madia. 

Las del Gspañol, activa, pasiva, y rofl'3xiva. 

En el caso de los verbos se Ve una cosa de la 

influoncia griega. Esta es la combinación, o mejor dicho, 

la inclusión dol sujeto on el vorbo. El inglés no la 

tioneo En inglés so dice, IIr say." En español se dice, 

I'Digo." En griogo se dice, "LEGO." En inglés so tieno 

quo incluír on la fraso aparte del verbo, el sujeto. En 

español y en griego no se tiene que hacerlo. Se puede 

incluir el sujeto en 01 verbo, porquo el vorbo indica la 

persona. 
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As! es que en ing16s la conjugaci6n de un verbo 

es así: 

1 say 
you .say 
he says 

En ospañol es: 

Digo 
dicos 
dico 

En griogo os; 

-GEG0 
l.IEGEIS 
LEGEI 

wo say 
you say 
thoy say 

decimos 
decís 
dicGn 

LEG(hAEN 
LEGETE 
LffiOUSIN 

(Nóteso bion la someJanza do las torminacion~s.) 

Los casos Bon do mucho interós también. En 01 
" 

griogo antorioramente onseñaron que había 5 casos do 

declinación. PJro por estudio dol Sanscrito so ha en

contrado qua no es así, sino quo había 8 casos. Nomina-

tivo, Vocativo, Genitivo, Aplativo, Dativo, Locativo, 

Instrumental, y _I\cusativo. La Grámatlcl:l. d'J la Lengua 

Castollana9 dico que on 01 Gspañol hay sois: Nominativo, 

Gonitivo, Dativo, Acusativo, Vooativo, y Ablativo. Los 

casos son iguales, solo quo on 01 Dativo moderno se in-

cluya 01 Locativo y 01 Instrumontal como subdivisionos. 

En la evolución de cualquior idioma so oncuentra talos 

influencias, pero on la raíz so ve la influencia del 

idioma antocosor sobro el más moderno. 

9 Por La Real 4cadomia Española, Edit. de 191~pág. 24 

, 
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En 01 español so encuentra algunos nombres quo ter

minan en~, la terminación usualmente aceptada como la 

femenina, pero quo son masculinos. Esas son las palabras 

que torminan on ma, y ta, las cuales viniorJn directamonte 

d ,:; l griego y son masculinos. Algunos ejemplos son: 

el planeta, el poema, 

el cometa, 01 sistema. 
, 

S'3 nota entoncos la influencia gri ega en 01 gonero 

do muchos nombres! 

En igual manora muchas palabras llevan acento del 

griego. Entraron al español guardqndo su acento griego. 

Qué distinto sería el idioma español si hubiera 

tenido 01 hebreo como su abuelo. O el chino. O el de 

los mayas. La influencia griega sobre la gramática ha 

sido muy grande. 



CAPI TULD IV 

LA INFLUENCIA SOBRE LA LITERATURA 

En Gracia existi6 unar31igión muy bien definida y 

universal. TUvieron los griegos, sus dioses Gronos. Zous, 

Hera, Atenea, Artemisa, Hermes, Ares, Afrodita, Hcfaistos, 

Poseidón, Hades, Dionisos, etc. ~ la vid~ tom~ron lug~r 

muy importante, y por sus lugares ocuparon mucho tiempo de 

la vida griega. Además inspiraron m~s que rituales, muchas 

prácticas. 

Siendo gente de cultura, que gustaba de las cosas 

culturales, y siendo tan religiosos, fué cosa natural que 

los qutorcs griegos escribieran cosas literarias en favor 

de los dioses. Los mejores artistas y dramaturgos y 

aut~rGs oscribioron y produjeron produccionos a la adora

ción do sus di)sos. 

IJ En Grecia el drqmq n!1ci ~ dGl culto a Dionisos, 
dios del vino, que, al misffiJ tiempo, era amig~ de 
13.s musas y de 19.s artes. En un princi)io, el 
asunt~ ~scogid~ para Gst~s festivales - c0rtcjos, 
danzas, y canciJnes - fuó muX limitad~, ciñénd~se 
siempr<3 al mi t) de Dionis0s. 11 

Por mucho tiemp·:) el mi to do Dionlsos fU0 el centr~ 

del drama. Pero mientras, creci0 01 drama on mGjores 

1 El Teatro Desdo la Antlguldad Hasta 01 Presento 
P,)r CristIan Gachde. P~g8 
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obras y c~n mejor dirección. Adom's los o)ros y su 

imp:Jrtancia crecier8n. 

Despu~s so introdujer0 n nueV0S ~sunt0s, y ~sí di~ 

e. l .q po~ticA. m.<ls ampliJ campo para su trabajo. Siompre 

quodarJn las ohras dram ,q ti cas dentro de la poesía, y 108 

mojorcs pootas fuerJn los dramaturgos·. En 01 siglo V 

éiospuós do Je~ucDi?to el tcatr.) griogJ llogó a su altura 

m~ximq on su desarrollo. Había llegadJ al punt8 do flo

rooi~ient~ OJD Esquilo on lJS afl~s 525 - 456 antes do J. C • 

Sus dr1.m'1s so onl1.zan p0r los '1Sunt0s o'ln 1'1 pJcs{13. 

ho~óricq. El ~'1yJr esplendor vin) c ~ n S~f ) clGS en 496 

406antos do J. 'J.; Y C811 illrípidos 011 480 - 406 se vi J 

01 últiElJ, pJrquo y'J. cmpoz) 1'1 JOC3.J ,J l1ciq. 

En R:ma tambión creci -5 el drama, "9'1.s9.11..1) desde 

Groci'l. hasta aquol p'1.ís. Siguior -;n precisqmontc 10s 

dr3.mas de Groci .'J., car:¡bi'J.nd'1 nada m~8 que los n)mbres de 

1-:)S Jiosos, por ') guarJ!lnd ~ sus carf:lctor!stic!ls. Fuor.'m 

las miSill'18 ~)bras religiosas, lqs cU1.10s pasar ) n a tJd!:\ lr¡, 

11 En Romn so ropro s<Jnt .1.r'Jl1 l!ls primoras pie Zá8 
t09.trales en el afl) 391 ••• C011 m)tiv0 do una 
pos t .: que 1'J. '1flig!~. Y o spcr9.ban h1. oer ce 8'lr PQr 
moji) do fiost .as y di v..Qrsi )n08 c010brrtd'1.s cn 
h ()l18r ::.J 10s J i )808. 11 ~ 

I 

2 Dicci111ari0 S'11v~tJ Sncicl'ipoJicJ, P0pular, 
I lus tnau). T):!l J IX 11 TCfl tr). " 



En Roma siguió el teatro, siendo popular) pero 

decayó en su carácter. No guardaron la pureza ni do 

acción ni de moralidad. Publio Cornelio Nasica Se opuso 

tenazmenta a la entrada del teatro, porque temía que esta 

innovación corrompieso las costumbres de los romanos. 

Sin embargo creció la influencia dramática y teatral, 

hasta que Pompeyo construyó en Roma un teatro de piedra. 

LO decoró en grande manera, principalmente con las más 

ricas estatuas griegas que habia en Roma. Las producciones 

fueron numerosas, y el teatro aún subsistió después de 

las representaciones. 

La parte del teatro destinado para las danzas y 

gestiones se llamaba orguesta, que es lo que significa 

esta nombre griego. 

Faltaban invención y claridad de producción, y 

entraron muC jas cosas ajenas, ?or la cual raz6n .entraron 

personajes extravagantes. Como dice el Dic~ionario 

Salvat: 3 

" ••• ridiculez y descompostura de las danzas su
pliesen la falta de invención, de propiedad, 
chiste y aqudeza en las composiciones. De aquí 
nacieron, sin duda, aquellos extravagantes per-

; 
sonajes de que se hace mencion en nuestras anti-
guas memorias como pertenecientes al arte mímico 
y que se mezclaban también en las representa
ciones sagradas llamadas misterios.'· 

3 Ibid. 
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Los griegos habían llegado a España muy temprano, 

y allí fundaron escuelas y centros de cultura. ·Pero con 

BU decadencia pasó la mayoría de su influencia directa. 

Sin embargo los romanos, al seguir a los griegos a España, 

llevaron su influencia en manera muy grande. Sus obras 

de arte, tal como muchas obras de los griegos, llevaron 

juntamente co n su cu 1 tura y su teatro en todos sus 

aspectos. 

11A,la caída del ImJorio romano, y dominación de 
los barbaros, en todas las naciones gue fueron 
provincias sujetas al cetro de los Cesares, España, 
dominad~ durante tres si310s Dor los visigodos, 
continuo representando en teatros talos como los 
de Sagunto y Emérita Augusta las fic~iones mitoló
gicas y mantoniendo los espectáculos del circo y 
el anfiteatro que los godos habían anteriormente 
adoptado. 114 

En la corte de Aragón fueron muy comunes unos 

diálogos en verso que fueron de or!gen antiguo, muy clara

ment o de orígon en las primeras obras producidas en España. 

Fueron conducidas de unos a otros, pasando por toda la 

península, y llevando mucha influ encia al arte dramático. 

~l v~rso nunca lo dejaron los primeros dramaturgos, 

pero Sigui e ron on e l estilo de los originales griegos. 

4 Historia Dol Teatro Español. Compendiado por 
Enrique De Olavarria y Ferrari. pág. 9 
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11 Los gri egos cul ti varon an Emporion y en las 
demás coloni~s su arquitectura y sus obras do arte, 
Rsí como l~s cienci~s qua poseían. Construyeron 
teatros, donde se debieron reprosentar las t~a§e
diás y coreedias que sus grandes autoros escrlblan, 
y que son tod~vía una d3 las más órandos creaciones 
dol arte teatral. Asimismo fundaron escuolas y 
academias, donde so lcían I comentaban sus pactas, 
historiadores y filósofos. '5 

Con 01 p3S0 dol tismpo y la llegad~ del 0ristianismo, 

otros pensamientos vinieron, hasta que: 

l/En al concilio ileteritano del siglo IV se h~ce 
mención de aquellos espectáculos, y en 01 si~lo VII, 
por los años de 620 ---, ••• este roy depuso ~ 
Eu tebio, obi~po de Baroelon~, por hqbgr permi tido 1,'1 
roprosentncion do Gli ch,as farses mi tologi cas. "6 

Ad<Jmás de 1'3. influencia en España misma por resul-

tado de 1'18 oonquistas d,] los qños 1.nteriores, y 11'1 influ-

enciq de las obrns conocidas por la gente anterior, vinieron 

otrqs influanciqs yq m~s dirocta8, ya m5s fuertes. In-

flucncias directas del te3tro italiano. 

H~bía crecido m~s 01 tJ1.tro italiano. No había 

terminado 13 i,flu~nci~ en ItAlia, tal como en Espqña. 

Poro había seguido bajo las L,flucnciqs clasicas. Ahora 

IIL3. comunic~ción con los itali'1no8 propagó, 
mojoró y amonizó nuestros ostudios; y como 01 
qgrsste hacia se había ilustrado muchos siglos 

5 Manual do Historia de Espqña 
53· 

6 Hist·)rir1, Del Toatro Esp.'lñol. 
Olavarriq y Forrar-.-- pág. 9 

Por Rafael Altnmir~. 

Por Enrique De 



40 

ántos con l1.s artes y litor~tura do lq Grecia 
vencid~, 'ls! ~spnñ3. supo ~pr)v'J 0h'1.rs G on 19ual 

, , 1 ooasian de l,s que h~llo t1.n f ~reoisntJs en 
los paises que sujGtab'l. .~ su g:1biernJ. "7 

C~n esto vinieron nuevas influencias griegas, 

siendo que tRles influenci~s exist!~n en it~lia, y con 

fuorzas nuevfl,S p"'lr'1. roprosentrtr otra vez las obras cl~sic!1s. 

Varios tradujorJn obras cl~sicns, c)mo Forn¡n P6rez do Oliv~, 

gr'ln tr'3.duct 'Jr yescrit ,Jr. Tradujo en prJs.!l 01 Anfltrion 

do P11utJ, 1'1 EloctrR de Sóf ')cles, y la Hécuba de Eur!pidos. 

11 Su t'11cnto .:;ra más a pr~p.Jsi t 'j p3.ra lfl gr9.VedRd 
do l~ trl1g::;diq qU3 prl.ra l ')s chístes y. 11gorozn 
cJmic'1., y na! os qug qunque la vorsiJn quo hizo de 
PVmt) as inforijr 'l. lq do Villa10b 'J8, on 11.s dos 
trngadi'l.s o10v5 1'1. pr1S'l. c1stoll'l.na 1 tnnto decoro 
"Y; rJbustoz, que Dudi3r'l. h'1bcr servid) do ejemplar 
a 1)8 que hubiesen querid') ¡))n;)r -.;TI escl.:masctrgu
mentos herJicos; por) n) tuv "J imit:\dJros." 

vi nior 'm algunos qbusos. Dosde el s1g1) XI 'l.p'1raCierln 

abus)s en el teatro, que crecierJn h'l.sta qua on el siglo 

XIII se pr ')h1bicrJn 11gun)s rcprcsont1:ci 'Jnes. L'JS abusus 

vinicrJn desde it~lia, siendo la decadenc1'1 del n~te en 

i t::tlia. 

Sin emb'l.rg ') 1!1.8 i nfluenoi" s cl~8i C'1S siguieron, y 

en tl 1ft) 1577 h'l.bínn Qpl1recido l.!lS ~brqs dcl bencm&r1tJ 

humomlst'1 Pcdr1 Si'1lm Abril, 01 Plut5n de Arist~f'lncs, l~ 

Modc1., do 'lDlrí nid:) s y11s ~modi 18 do Tcrencio. 

7 Orígenes d01 Toatr1 E6P'l5l. P)r L. Forn~ndaz da M. 
38. 

8 Ibid. pág. 40 
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Adem ,~s hnn sid) 1.1gun)s ¡tr)s es cri t )rcs de lGngua. 

esp,'lñola que siguioron en 1'1 influenciR grioga. Por 

ojemplo hay la traducción del inmort~l helenista mcxicnno, 

.vIonsoilor Montes de Oca.. De sus obr1.s di ce don Miguel 

Antonio ~'3.ro:9 

11 Son he ch 1.S dire ct'3.m-3nto d'::; 1 griogo, y consorV,"1n 
,'\qucl p::;rfume original que se pierde on vorsiones 
de segund'1 m~no. Sus comont1.rios revelan 11 com
'pct rmci1. del tr1.ductor como hum:mist'1. griogo. 1I 

y además uno puede buscar la obra: Poetas Líricos 
, 10 

Grietl)os, en la Biblioteca 'Jlasica para ver la influencia 

que las obras clásicas han tenido sobre ryoetas y autores 
, 

mas cercanos. 

En cuanto a la poesia, encontramos dos escuelas de 

pensamiento. Hay los que dicen que el metro griego influyó 

al metro español, y que el metro español es octasilabo, 

tanto como el metro griego. Por ellos la obra más impor

ta~te es la obra de Juan Ruíz (nació 1283), que se le ha 

llamado: Libro de Buen~. Dicen oon cierteza que es en 

el metro griego, y llevó influencia grande sobre las pro-

ducciones aU8 lo siguieron. 

Algunas estrofas siguen: 

9 Poetas Bucólicos Griegos Prólogo, pág. 15 

10 Madrid, 1884. Navarro ~itor. 



I ~ 

ti Aquí Fa.bla de cómo Todo Rome 
Entre los sus ciudados se debe Alegra.r; 
e de la Disputación que los Griego! 
e los Romanos en uno Hobieron. 

• • • 

"Palabras son de sabio, e dljolo Catdn , 
Que home, a sue cotdados que tiene en corazon, 
Entreponga placeres e alegre la raz6n, 
qU,e la mu eha tris te za mu cho coi dado pon 

" .~ porque de buen se so non :;lUedc home reir, 
Habre algunas burlas aqui a enjerir; 
'Jadaque las oyerdes, non querades comedir, 
Salvo en la manera del trovar e del decir. 

42 

"Entiende bien mis dichos, e piensa la sentencia, 
Non me conte.zca contigo como al doctor de Grecia 
Son el ribaldo romano e con su Doca sabiencia, 
Cualldo demandó Poma a GrGcia la - ciencia. 

" .. , , Ansl fue que romanos las l~yes non habien; 
FUGronlas demandar a gragos qu~ las tienan; 
Respondieron los griegos que non las merccíen, 
Nin las podrian ontender, puss qu·::; tan poco sabíen. 1I 

. .. . 
Por contraste vemos la diferencia en el varso 

árabe. SI verso qUG sigue, Gozos De Santa María, es de 

origen árabe: 

"Santa María, 
Luz del día, 
TÚ mo gía 
TOdavía. 

HG' . , aname gracia e bendlccion, 
E de Jesús consolación, 
Que pueda con devoción 
Cantar de tu alegría. 

lI El primero gozo pues lea 
En cíbdad de Galilea, 
Nazaret creo que sea, 
Robiste monsajería.. 



".Del ángel que a ti vino; 
Gabriel 01 santo e dino, 
Trójote mensaz divino, 
Díjote: Ave María. 

• • • 

JlTÚ siete gozos hobiste: 
El primero, cuando recebisto 

Salutación 
Dol ángol, cuando oiste 
lAve María,' concebistc 

Dios - Salvación 

11 :2;1 sCliundo fU0 com:Jlido 
Cuando fue do ti nacido. 

~ sin dolor, 
Do los ángelos servido; 
FUG lU3go conocido 

Por Salvador." 

• • • 
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En 01 Siglo XII, y 20 a50s ante s de la aparición 

del Poema del Mio Cid, aparoiJió una obra dramática do 

mucha importancia. Los de la misma cscuela dicen Que este 

fragmento también, el fragmento del lfl.1.etorl0 Do Los Royea 

Magos, eS fundamentalmente griego y llevó influencia sobre 

los dramaturgos. Queda nada más que un fragmento de 147 

versos. Poro di co Fi tzmauri ce - ~(elloy 11: 

"Esta fragmentario producción, escrita en 
octosílé3.bos, consti tuye la -piedra angular del 
toatro español, y de lR. misma es un desar.rollo 
el 'colorido y l a frag~ncia de los floridos y 

1 t ' 1 t ;11 co os l'1. e s p.u -:,2..i? o ... 

pág. 74 
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Nebrija, el autor de la Gram~tica Castellana y 
'. 

uno de los primeros humanistss españoles, dijo que la 

poesía española fuó semejante a la griega. L~ dividió 

en pies como so di vidió la griega. Algunos le siguen a 

él y divid en l~ poesía en pies. 

La otra escuela consist~ do ollos que doscuten este 

pensamiento, y dicen que las poesia española es fundamen

talmente distinta. Puesto que l~ poesía española se 

forma por las silabas, no por los ~centos. Dicen que 

Nebrija es en error sobro esto asunto. Entre ellos de 

este pensamiento son T. Nav~rro Tomás, Menóndez y Pelayo, 

y P. Henríquez Ureña. 

Las obras cit~das son obr~s del latín vulgar, y 08 

dudoso que llevaron influoncia griega sobro 01 metro 

espqñol. E8t~ mejor dicho que 01 metro griego depondió 

on los ~cGntos y ritmo musical, y 01 español depende en 

lqs sil~bas. 

Sn los años 1220 - 1284, vivió el gran sabio, el 

Roy Alfonso. Fuó e l hombre más sabio dO·España, quo 

llevó' tada In ciencia y cultur~ griogq. 
, ,; 

Fue as tronom o , 

músico, filósofo; llevó su derecho civil y canónico, 

historiador, poeta, y estudiante de lenguas~ 

..... ; i 

"Nadie puede pri var a Alfans') de l · dere cho de 
ser consider~do, no s610 como el p~dro do la prosa 
c~stellana, sino com0 ollªont~o do toda l~ vida 
i ntc le ctu::tl de Esp!l.ñ.:1.. 11 

12 HistoriAdo lo. Litor8.tura Esp'3.ñolA. Par 
Fi t zm9.uri cc- .. ~o lley. Pág. lOe 
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No fueron originales las obr~s de Alfonso, tampoco 

sus ciencias. Alfonso dió el primer gran paso en orden a 

la eX.'1cti tud y claridad en España, y más, llevó la influen

cia griega a España. Sus grandes Tqblas Alfonses tal como 

sus Libros del Saber de Astronomía son arreglos de Ptolomeo, 

con pequeñas correcciones. Por tales obras se encuentra en 

EspañR de nuevo la influencia directamente griega. 

En el renacimiento los autores españoles, buscando 

materias y maneras, volvieron a los clásicos por sus 

modelos. Vieron figuras más vivas y más bellas. Volvieron 

a las obras gr~egas. Así fué, que Gongora, y aún LOpe de 

Vega, encontraron mucho en la mitología griega. Gongora 

especialmente, p9ro casi todos los autores volvieron a las 

clásicas. Otra vez, siendo muerta, las obras clásicas 

vivieron. 
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CAPITULO V 

LA INFWENCIA SOBRE LA 8ULTURA 

"En todo país civilizado el griego es una 

enseñanza elemental que forma parte de la Segunda Enseñ

anza. Es decir de la cultura general del espíritu." 

(Menéndez y Pelayo.) 

¿Qué país tiene cultura propiamente suya? Todos 

tienen su ideal que se encuentra en las ganancias de otros 

pueblos. As! es con España~ Que no tiene cultura pro-

peamente derivada en si. Es cultura derivada de muchas 

raíces. 

Tendría uno que buscar en toda la historia, y en 

todas las ~ p00a 8, para encontrar todas las raíces de la 

culGu~a pres~nte de españa. Algo encontraríamos en la 

de los godos, la de los visigodos, la de los anglosajones, 

y más la de los latinos, pero: l 

ti ... la forma de unión entre 10 heléni co y lo 
nuestro no ha sido el injerto o la confusi6n de 
ambos elementos, sino algo mucho más sorprendente. 
Durante siglos y siglos, casi sin interru")cion, 
siempre que la cultura,europea buscaba su ideal, 
se encontraba con que este era la cultura griega. 
N6tese que 10 más entrañable y eficiente de una 
cultura, la,fuerza que en ella plasma y dirige 
todo 10 demas es el repertorio de anhelos, de 
normas, de desiderata - en suma: su ideal. Y , 
aqu~ tenemos una cultura cuya idea, en parte 
por 10 menos, está fuera de ella, precisamente 
en otra cul tura ~ I! 

1 B::sDíri t u oe la Le t:¡:"a ~ • I __ •• ___ _ ~ 

Pago 53 
Por J. Ortega y Gasset. 

I 
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Cuando EUropa buscó su cultura, refinada y nueva, 

siendo Que estaba creciendo en importancia , Y en una nueva 

manera de la vida, buscó su cultura en la del pueblo con 

" "" , cultura mas alta, mas grande, mas amplia. La. busco en 

Grecia, aceptando su cultura como la más agradable. Cuando 

España creció y llegó a una nueva vida, v19a mejor que la 

de los godos y fenicios, aceptó la cultúra de los griegos. 

La cultura de un país se encuentra en su literatura, 

en Su arte, en su apreciación de cosas de belleza, ya sea 

en las artes plásticas, ya sea en las artes musicales, o 

en cualquier otro arte. Se encuentra su cultura en la 

cortes!a, en los gustos del pueblo; se encuentra en la 

poli ti ca, y en cualquier pasatiempo y ocupaCión de la vida. 

Ya hemos visto algo sobre la literatura, 
, 

la y como 

literatura griega tuvo su influencia en la literatura 

española. Así es la influencia sobre una fase de la 

cul tura y vida culturaL En cuanto a eso también hemos 

visto que cuando llegaron los griegos a España, VI siglos 

antes de Jesucristo, llevaron algo de su cultura. Princi

palmente habitaron la costa orienta~ de la península 

ibérica, la cual es hoy la provincia de Gerona, aunque 

también establecieron colonias en otras partes. 

Entre los ciudades son Empor1ón, palabra que quiere 

de o1r "mercado, 1\ lo cual era uno de 

tantes porque era mercado para cám 

más 1mpor-

1culos españOles 
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y artículos griegos. Los griegos eran navegantes. Y 

ellos mismos en este tiempo la nombraron la península, 

Ibérica. Pues en las ruinas descubiertas recientamente, 

se han hallado restos da habitaciones, de columnas, de 

estatuas, de mosaicos: de cer~micas, de monedas, y otros 

objetos de ' gran belleza artistlca. 

"La. cultura griega constituyó la base I aún 
vi va e i nf luyente J de la ci vi li zación llamada 
occidental o europea. La vonida y establecimiento 
en España de los griegos fué, por consiquientc, de 
importáncia considerable para el ad~lanto de las 
pobla.ciones peninsulares a que llego su influen
cia. II~ 

Se formó en España, los griegos, la ciudad de 

Emporión, ciudad grande y dentro del mundo occidental. 

Existió una mezcla o Mezcla de leyes griGgas, cultura 

griega, y costumbrGs indigetes. Allí los indigenas 

viviGron en sus costumbres de años. Pero introdujeron 

los griGgos, su arquitectura, su arte, su ciencia. 00n-

struyeron teatros, y representaron las tragGdias y las 

comédias de sus grandes autores. Asimismo fundaron 

escuelas y academias, y enseñaron las artes, la poesía, 

la filosofia, etc. 

LOS autores griegos, tales historiadores como 

viajeros, son los que nos han transmitido a nosotros las 

promeras noticias escritas acerca de España y sus habitan-

2 Manual de Historia ~ Esp~ña , 
Pago 50 

Por Rafael Altamira. 
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tes. Los historiadores griegos son los que nombraron la 

península, y ¡:!u río Ebro, y la región de Tartesia, etc. 

Cuando los romanos, en el siglo V antes de Jesu· 
. . . 

cristo, buscaron un código de leyes, enviaron delegados 

. a Gre cía para estudiar las leyes de Spolon en Atenas, y 

las demás legislaciones y ciudades de grecia. Luego 

se formaron las leyes sobre los' mejores de Gr'e cia. Cuando 

entonces decayó la influencia de grecia, pues siguió 

en fioma. Y Roma con su influencia y cultura, casi griega, 

lo llevó a. España J pe.sando las layc's y poli ti ca, y las 

artes, y los costumbres, y la: li teratura y la ciencia a 

España. 

p~ 79 .. ag. . 

"Los roma,nos habían a'Orendido de los griegos lo 
más substancial de la" cultura de éstos en las cien
cias, l-:¡,s letras y las artes ••• ; de 'modo que cuando 
de cayó 9.quólla, la romana 'vino a representar el 
punte más alto de la cultura europea, que fué 
comunici;lndocle a los países conquistados por aquellos. 
No obstante , se advierte en ella siempre el origen 
heleno, perpetuado por la presencia continua de 
autores do nacionalidad griega en la literatura, 
las artes y otras manifestaciones intelectuales 
del mundo, romaYlO y por las muchas copias de objetos 
de arte .. prlncipalmente de esculturas, que hicieron 
los romanos. Algunos de esas copias S011 tan notables, 
que Se nan tanido durante muchos siglos como los 
prop~os originales griegos, y son hoy el ~nico 
testimonio que nes queda de varias de las grandes 
oreac:i.0110S de la estatuaria helénica. "3 

3 Manual de Historia de España Por Altamlra. 
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Uno de 10$ más importantes cosas üe la cultura 

griega se encuentra en la evoluoión en España da los 

circos y anfiteatros griegoS. En estos se ve el prin

cipio de los toreos. Hay ruinas tal como las ru1nas en 

Mérida, Sagunto, Calahorra, . Toledo, y tarragona. Los 

romanos siguieron en su teatro y circos como les habían 

tenido los groiegos, y as! con la e-ntrada de 'l,oS romanos 

en E&paña~ so llevó ésta forma de la cultura. Ha pasado 

por pocos cambios, poro ~senoialmente se encuentra la 

cu 1 tura gri ega. 

La influenci~ -grle-ga no influyó en España soloa

mente en los tiempos antiguos, y por é l camino de Italia 

hasta España, sino en tiempos modernos slguG con su infl

uencia. No de la Grecia moderna, slno de la Grecia 

clásica. Es que siendo la madre de la cultura, siempre es 

la ideal de la cultura más alta. Es la que tl gana bata-

11aa ~espues de muerta", como uno se lo expresó: 

"En «ua.nto a los tiempos modernos~ escr1 tares 
hay que atribuyen la supremac:!a de los pueblOS 
anglosajones sobre los latinos, a que éstos han 
descuidado, al paso que aquellos intensificaron 
en sus aulas el estudio y la asimilación de la 
cu 1 turaclási ca a.ntigua, de la cual, como del 
cid, se puede ~flrmar que gana batallas después 
de ro uerta. , •• 11 

4 Di~clonario Manual Griego - Latino - Español 
Albatros, Profacción pág. IV. 



CAPITULO VI 

LA INFLUENCIA SOBRE EL ARTE 

Un aspecto de la cultura es el arte. Tiene lugar 

importante en la cultura de un pueblo. Cada país tiene su 

arte propio, pero adentro del mismo arte se encuentra 

varias divisiones. No hay dos artistas que pinten lo 

mismo. En otra manera sería impresión, no arte. El 

impresor no hace obras de arte. Posiblemente imprime 

algunas obras de arte. Algunas copias para duplicarlo, 

pero eso no es el arte. El original es la obra de arte, 

y cada quien tiene sus car~cterísticas que se forma el 

arte. 

También los griegos tuvieron sus divisiones, y sus 

escultores dentro de cada clase. Tuvieron su Jónico, su 

D6rico, su G6tico, y su Corintio. Cada con sus propias 

características. 

fI El arte griego, que al terminar el si glo 
tercero antes de J. C. parecía condenado, despues 
de Alejandro, a caer en la vulgaridad y el aman
oramiento, tuv~ aún dos siglos de sorprondente 
evolución. En esta epoca se demuestran más que 
nunca las excepcionales condiciones de la raza 
griega para el arte; perdidas la libertad y la 
fe en los antiguos dioses.... Es aquélla, además 
una época de lujO •••• Debió existir ••• un arte 
helenístico en Italia, que confribuya no poco a 
la f ormacl~n del arte romano. fI 

1 Historia del ~ Por J. Pijoan. pág. 329 



Las influencias de t~les estilos, tal como en la 

literatura, y en las demas fases de la cultura, pasaron a 

la España. El paso fué en dos maneras, las cuales son: 

A. Primeramente en su influencia en Q1 ~ primitiva. 

Mientras la filología como ciencia pas6 desde Grecia 

por Francia, y HOlanda, hasta España, el arte vino a 

España directamente por las manos griegas. 

Llegaron a la península ibérica ' los griegos en el 
; 

siglo VI antes de J. C. y fundaron ciudade~ como Empor1on. 

Tales lugares eran centros de cultura griega, a los cuales 

trajeron sus ejemplos de arte, tal en artes plásticas, y 

en bronze como en la escultura. 

En tiempos más 1!loder'1os se han des cubierto algunos 

muchos ejemplos de arte. Algunas cer~micas, y monedas, e 

estatuas. Tales piezas no han tenido estrictamente 

influencia sobra el arte Española, pero ·su i nfluencia 

cayó sobre los primeros formadores del arte. Ahora es 

cierto que tales piezas tienen sus lugares en los museos, 

no en las galerias del arte. 

Entre las estatuas hay las obras de mér1to digno 

de ' mención, la estatua de Diana conservada en el museo de 

Burgos. 

Además de or!ge n griego hay dos templ'os de impor

· táncia. El templo de V1ch, y el templo de Diana. TemplOS 

a los dioses griegos, Y tambien los anfiteatros de Mérida, 
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de Sagunto, de Calahorra, de Toledo, y de Tarragona. 
, 

Esos son obras de arquitectura. Su importanoia paso con 

la decadencia antes del siglo XV cuando olvidaron cosas 

de renovación del espíritu. Así se pasó al lugar de 

im()ortancia historlca, más propiamente que actual. 

Además en las ciudades de los primeros si310s, 

hiéieron monedas según el tipo griego. Por ejemplo en 

Lérida y en Emporión. Mientras en la región Sudeste, 

floreció una rica y variada producción de esculturas en 

piedra y bronce. Pero aún más importante son las constru

cciones de sepulturas y de santuarios con arquitectura 

cOID1Jletamente griega, esencialmente adintelada. Influen

cia griega pura, y aprticularmente del estilo Jónico, que 

copiaron los habitantes de la peníns~la y que hoy toman 

su parte con los de los griegos. La más perfecta de esas 

obras de arte que ya existe es el busto Llamado La Dama 

de Slche t encontrada en la 9rovincia de Alicante. 

Ultimarnente han empezado algunos, el estudio del 

arte griego, y descubren una nueva bellaza; una nueva 

atracción. Como dice 'iVilhelm :eroll: 2 

"Mientras tanto comenzaba también a fundarse 
científicamente la historia del arte a medida que 
Grecia se abría cada vez más a exploradores e 
investigadores, y comenzaban a ser conocidas las 
obras originales del arte griego en vez de las ' 

2 'Historia de la Filología Clasica pág. 162 -
11 El Arte Griego. iI 



oopias romanas conocidas hasta entonces; de esta 
suerte pudo adquirirse una idea inmediata y propja 
de plástica antigua. 11 

B. ' Por otro parte, y aún mucho más importante, es la 

influenoia griega en el arte ~ renacimiento. 

El arte griego creció a tener gran belleza o 

importancia en los años de la supremacia de Grecia. Tal 

como las leyes y otra cultura; pas6 entonces a Roma el 

arte griego. Modificado un poco, pero e~encialmente s1n 

cambio. Los tipos griegos quedaron. Tal . la arquitectura 

corno la.s estatuas y escultura fueron llevados por los 

conEluistadores a Roma. Allí en Roma, los escultores 

romanos les imitaron, y les llevaron a España. 

J • 

11 Los Romanos tuvieron arte de los ' Etrus cos. 
Pero en la época citad~ arriba (tercer antes de 
J. :J.) la influencia griega entró. :Primeramente 
las colonias gr1egas - en el talón de Italia: 
Tarento, Locri, ~otona. 

"El gran momento de la influencia en Roma de 
los griegos residentes en la Itallá meridional 
es el de la ~poca helenística, y por esto los ' 
orígenes del arto romano se relacionan también 
por este lado con Oriente •••• 

11 As! pues, la Jonia o Gre cia orie.ntal intervino 
en la formación del primitivo arte ~omano por dos 
vías diferentes: la de los etruscos, que eran de 
raz~ jónica, y la del helenismo· alejahdrino y 
oriental de las ciudades de la campania; PozzuOll, 
Nápoles y Capua. "3 

.. 
Por J. Pljoan.· pág. 330, 395. 
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En España casi toda fué olvidada. El arte casi no 

existía hasta que llegó el renacimiento. En el renacimiento, 

renació el arte como las dem~s cosas, y en su revivienda 

llegó de tener brillo otra vez, el cual vino oor regreso a 

la belleza griega. Los artistas co~iaron los clásicos ot~a 

vez, y buscaron sus modelos y formas en el clásico. 

As! fué que con la influencia griega renovada otra 

vez en Italia, y en España, la clásioa tomó lugar nuevo. 

La arquitectura seguía en movimiento paralelo, los tipos 

eran griegos, con adaptaciones al romano. Un ejemplo 

muy conocido en España. es el templO de Augusto, en Angora. 

La planta es la de un templo griego, en proporción de un 

templo romano, y con puertas griegas solo con dintel romano. 

~on la venida del ~ristianismo a Es~aña, vino la 

oondenación del desnudo. Y con esO una caída en detalle 

del cuerpo humano. Por lo cual, mientras las otras cosas 

eran bonitas, el cuerpo humano siempre apar8ció flaco y 

muy mal proporcionado. Entre pocos años después del re

nacimiento otra vez se fijaron en los cuerpos y les apare

cieron como objetos de la bellaza. 

En las iglesias emplearon el estilo griego, del 

Dórico, como dice J. PijOan:4 

4 Ibld. pág. 276 

-
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"Juan Bautista de Toledo, o má.s bien, Herrera, 
. tuvo que aplicar sus conocimientos del clásico 

Greco-romano en la fachada de la iglesia, pero lo 
hicieron sin r nlirse del dór1co, escuadrando BU 
silueta sólo con molduras y ven~anea •••• En el 
interior de la i~leBia continúa sin vacilaciones 
el mismo orden dorlco •••• " 

4demás que en las iglesias es muy lnte~~sante el 

uso del greco-r'omano por el mismo Herrera, en la pequeffa 

casa privada llamada de José Lacalle, en Plasencia. 

El arte griego recibió una vida nueva en el 

renacimiento, cuando muchas de las formas griegas de la 

arqui-tectura se adoptó en la arquiteotura espaffola. 



CAPITULO VII 

CONCLUSION 

En el siglo VI antes de J. 0" el pueblo griego 

había llegado a cultura alta, clásica, y muy importante. 

No estando contentos, los griegos, de perm"anecer en su 

propia tierra, navegaron haata la peninsula ibérica donde 

entraron y fqrmaron centros de c anercio, imprimie~o su 

cultura e idioma en algunas .partes. 

Muy temprano fueron estas entradas, · en la forma

ci6n de Espafia, y importantes fueron las influencias 

griegas que quedaron sobre el pueblo, Todas las influ-
, 

encias primitivas tienen su parte en la formacion del 

pueblo que siguen. 

ilLa influencia civilizadora de los colonizadores 
gr1egos rué considerable._ Las primeras monedas que 
se acuñaron en terri torio español ... ·en .IDnporión y 
en Rhose - fueron del tipo griego y circularon 
mucho por Europa. Difundieron tambien la agricul
tura, introduciendo o propagando el aultivo de la 
vid y del olivo. Crearon esc1:1elas o academias, C'Jmo 
la de un tal ascleplíades, en ~ndAl~cía, y contri
buyeron, sobre todo, a la cultura artística de los 
indígenas en la arquitectura - de que no se han 
conservado restos -, la escultura'" cuyos reflejos 
se notan, con más o menos seguridad, en diferentes 
estatuas espaffolas halladas recientemente -, en la 
corámica y en otras artes industriales. Creese que 
lntrudujeron también el teatro. En el orden jurí
dico su influencia mayor parece corresponder al 
dorecho mercantil,"1 

1 Historia de la Civilización Española. Por · -,-Rafael Alt~mira. Pago 32 ,33. 
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Mucha de ésta influencia pasó, y con la entrada 

de los romanos y la caída de Grecia, pues cambió algo de 

la influencia primitiva, pero algo había sido imprimida. 

otro tipo de influencia sin embargo llegó, aún de 

mucha importancia. Porque cuando Grecia cayó, pues su 

cultura, mucho de su idioma y sus leyes y su modo de vivir 

pasó a Italia. Los romanos aceptaron gran p'arte de la 

cultura griega, y la absorbieron en su propia cultura. 

Luego entraron los romanos en España, llevando de -

nuevo la i nfluencia griega en algo dGl idloma, en arte, 

en culturR, en litoratura, y en cuantas maneras como ya 

hemos visto. Así vino influencia más indirecta, pero con 

mucha importancia. 

Otra vez en la edad media obscureció mucha la luz 

de los siglos ante riore~. Pero en el renacimiento otra 

vez hubo una búsqueda de las cosas clásicas, al arte 

cl~sica, a la literatura cl§sica, a la ciencia, y de nuevo 

entr6 la influencia siempre de la cultura m's alta, la 

cultura y influencias griegas. 

•• 

Vera. 

IJ En los primeros tiempos de la - Edad Media la 
ciencia, en general, y la Matem~tlca, en particular~ 
vivió parasitariamente, nutriéndose del jugo del 
saber antiguo; pero en el siglo XIII el apogeo de 
la Esco19stica, con 13.s disoutas entre scottistas 
y tomistas, despertó de nuevo la curiosidad inteloG
tual que diríase aletargada desdG nacía seie siglos.,,2 

2 H1§toria ~ ~ ~tGmátlca 2E E$Raña. 
Tomo Ir. Pag. 13 

Por Francisco 
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Nunca pudieren olvidarse la cultura cl~sica, la 

cultura alta, y la influencia que sobrepuso sobre la 

crecienda civilizaci6n. 

Finalmente hemos visto también la influencia 

directa, la que ha venido por el idioma técnico, por 

vías dir0ctas y científicas. La que todavía llega. La 

que llegará en tiempos todavía futuros, porque todavía 

no ha acabado la influencia griega sobre el España. 

La influencia griega eS influencia sin contradic

ción, es influenci~ viva, es influencia importante en la 

civilización, cultura, e idioma CastelV:mO. 
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