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lA PRIMERA JDVEMTDD DE RAMON MBNMDEZ PIDAL 

CAP3TÜI0 I 

INTBODUCCION

En el sdslaodento de las montaftas y les valles de Asturias, el 
reino roSs antiguo de EspaSa, iba desperùbdose en les aSos de la Restau- 
raci6n la vocaci6n de un joven destinado a fundar la eseuela modema de 
filologla espaSola y a tomar un papel prépondérants en la recreaei^n del 
aletargado espfritu nacional. Hablando de la reuonquista medieval, don 
Ramdn Menendez Pidal deseribirla a Asturias como la "iniciadora y maes- 
tra en el ideal hispano de restauraei6n total." ̂ Las mismas palabras 
nos pueden servir para caracterizar la nueva reconquista, iniciada por 
A. en su mocedad, encaminada a recrear la tradici6n adormecida de su pa- 
tria desde los mis remotos orfgenes histizdcos, lingufsticos y literarios.

En su vejez don Ramin hablaba de haberse eneontrado muehas veces 
remando contra la corriente. Solfa hacerlo al referirse a la polâaica qcie 
sostuvo desde 1910 en adelante con los medievalistas franceses que se opi- 
nlan a su teorfa de la tradicionalidad como caracterîstica fundamental de

*4)05 esnaRoles en la historia. 2a, ed, (Madrid: Espasa-Calpe, 
1971), pig. 130.
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la lengoa y la literatura espaSola. "Al defenierla sê que vpy contra la 
opinion que se ha hecfho comdn, sobre todo desde el segundo decenio del
presente siglo, y es may trabajoso rmar contra la corriente; pero es pre-

2ciso remar." Nuevamente, en la ocasi5n de los 90 aSos, observaba que 
tendla con frecuencia a apartarse de la moda corriente. En el nismo dis- 
curso, dirigido ante sus colegas de la Heal Academia SspaRdla, encontra- 
mos tambiën la frase, "siendo yo tan apartadizo de la moda," junto con 
otra mencidn de sus trabajos epicistas "siemçgTe fuera de la arroUadora 
corriente de la moda mondial."^ Esta met&Pora tiene para nosotros un in
terns especial al acercamos a los aSos de la primera juventud de Menëndez 
Pidal.

La obra de Henâodez Pidal esti gobemada por una gran unidad de
idea, que en su esencia es la preocupacidn por EspaSa y por sus orf genes.
En la recreacidn "desde abajcP de la Edad Media espaZola, supo pausada y
sabiamente escLarecer no solamente la tradicidn 6pica sino el mismo ser de
EspaSa. Buscaba en el gënesis de las cosas, la explicacidn de su "porqû ."

Carlos HLanco Aguinaga, junto con otros estudiosos de la genera-
cidn del 98 preocupados por precisar las actitudes de los jovenes que empe-
zaban a actuar en S^aSîa a finales del si^o, en su "despertar," ha venido
insistiendo en el estudlo de estes escritores en su gënesis, situando este

aperfodo entre 1890 y 1905.
En mis primeros estudios sobre Unamuno y la generaci&n del 98, que

^is pjîpînaa preferidas. Temas literarios (Madrid: Credos, 1957),
P ĝ. 15.

^ABC» Madrid, 13 de marzo de 1959.
^Carlos HLanco Aguinaga, La .Tuventud del 98 (Madrid: Si^o XX,

1970.
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coincidieron con clases ezplloadas por Dânaso Alonso sobre el poema del 
Cid, me extranaba que no se hablara de Menéndez Pidal en relacl6n con el 
98. Entonces, me hizo una impresl6n muy fuerte qiue D&naso Alonso afir- 
mara un dla que EL cantar de Mio Cid debe considerarse una obra del 98,
La tendencia actual entre los comentaristas mAs acreditados es de enca- 
jar a Mendéndez Pidal dentro de aquella generaciAn e incluso considerarlo 
como centro de la misma, Aceptando esta hipAtesis, nos encontramos con 
que hay una falta casi absoluta de datos ordenados y coherentes sobre los 
primeros aSos de Menendez Pidal; se desconoce la juventud de Al. Los jui- 
cios que se dan sobre Al como miembro de la generaciAn se han formado desde 
la perspectiva de la totalidad de su vida y obra, no desde la perspectiva 
mAs estrecha y mAs persuasiva por ser mAs exact a, de los afios en que Al 
empezaba a desenvolverse como uno de los principales protagonistas de la 
vida cultural espafiola de este si^o.

Al entregamos a la tarea, hemos ensanchado un poco las fechas 
escogidas por HLanco Aguinaga. En el caso de Menendez Pidal conviene am- 
pliar la visiAn de aquella primera juventud hasta el aSo 1910, que para Al 
représenta el final de una etapa. En ese aSo se le nonbra director del nue- 
vo Centro de Estudios HistAricos, dando por terminada una larga etapa de tra- 
bajo aislado. Para 1910 uitimaba la edicion del Cantar de Mfo Cid. la obra 
que venla foimando el nAcleo de su actividad intelectual desde 1892. En 
el mismo aSo se publicA en Francia L*BpopAe eastillane & travers la littéra
ture espagnole, en que por primera vez explica en forma de vulgarizaciAn, 
sus estudios sobre la materia Apica.

EL estudio de los primeros aSos de MénAndez Pidal no tendrla mAri- 
to si se limitera a una mera recopilaciAn de datos biogrAficos; s in desaten-



der el date biogr^lco, importante para aclarar confusiones (algunos se 
enpeSan todavla en declr que era gallego) y para precisar la cronologla, 
hemos qaerido fundirlc con el date ambiental y circunstancial, lo cual 
nos ha Uevado a pensar si el mismo Menéndez Pidal, siendo autor de la 
teorfa del estado latente en la lengoa y la literatnra, no habrf vivido 
en estado latente en su propia época. Segdn esta teorfa, pronunciadt ofi- 
cialmente en los Orf genes del espaSol en 1926 pero presente ya en su obra 
desde 1908, ciertas actividades literarias, lingufsticas o sociales pueden 
existir en forma inc6gnita y oculta, sin que ningfn observador se fije en 
ellas y sin que sean tomadas en cuenta al media la actividad de aquella 
época.

Sin entrar en mfs detalles por ahora, bas ta fijamos en la gesta- 
cién de la obra de Menéndez Pidal para demostrar c&no esta teorfa tiene a- 
plicacién a don Ramén al comenzar su carrera. Existfa en estado latente, 
desconocida por el mundo de las letras en gran parte. La gestacién del 
Cantar de Mfo Cid en^ezé con el estudio que prepar@ en 1892 para un concurso 
de la Real Acadonia EspaSola. Tardé 16 aSos en publicarse, refundida total- 
mente; mientras tanto, fue el motivo de casi todas las obras que publicé en
tre I892 y I9O8. El Romancero hispfnico es el caso mâs notable de esa larga 
vivencia en estado latente. Bmpezaron Menéndez Pidal y su mujer a reunir 
la tradicién oral al comienzo de su matrimonio en 1900. Siempre lo crefan 
de préxima publicacién; no se publicé hasta 1957. Su tesis del origen ger- 
mfnico de la epeopeya espaSola sa expuso ya en una conferencia pronunciada en 
el Ateneo de Madrid en I898; la publieé por primera vez muy ampliada en 
L*Epopée castillane (I9IO). Desde I9OI habla de un proyecto de escribir 
una historia de la langue y reune materiales para alla; la muerte le alcanzé
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sin haberla terminado. En sus Reliqoias de la poesla ënica espaRola
(1951)# publica por primera vez textes quo son el fruto de sus primeras
investigaciones de las cr&iicas, empezadas en 1892. Sobre los aut6grafos
del Cid qiie public^ en 1918 recibid la primera noticia en 1907. Bnpez6
a réunir textes para sus Orieenas del espaSol en 1908 por le menos:

...hace unes 15 aSos en^c6 a estudiar los restes del rom&nico 
espaSol en los pergaminos originales de los si^os X y XI, con 
la intencl6n de hacer un estudio general de todos elles y publi- 
car en una àbundante crestomatîa los fragmentes de documentes 
notariales qiue ofreciesen formas rom&iicas.5

La epopeva castellana a travës de la literatura espagola. version espaSola
de la obra publicada en Francia en 1910, no se public^ hasta 19̂ 5. Tr@s
capitules del texto original en espaSol se pubLicaron en Madrid en la pri-
mavera y verano de 1910, mereciendo el siguiente comentario por Am^rico
Castro:

"...el valor de esta obra para la modema ciencia espaSola es 
considerable. Por primera vez, vemos en EspaSa a la crftica 
liter aria aunando la austeridad de la labor cientffico-an&Litca 
con la vision de agieHos problemas de orden general que...soli- 
citan a todo investigador de la realidad.°

Se anunciaba la pubLicaci^n en EspaSa para el proximo aSo; s in embargo,
tard6 35 aSos en aparecer la version castellana. Su vivencia en estado
latente por cuanto le tocaba a los espaSoles, fue extraordinaria.

Las exigencias del mëtodo que Menéndez Pidal se impuso, su recma- 
cién desde abajo de los textos medievales, la lenta acumulacién de datos 
que iban informando aquella cuidadosa reconstruccién, haclan que gran 
parte de la actividad stgra pasara ignorada o desatendida. Sus obras de

^Orlgenes del esnaSol (Madrid: Hemando, 1926), pég. 1. Esta 
pigina fue impresa en 1923.

^Los lunes de El Lnparcial. Madrid, 23 de mayo de 1910.
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eradici^n llamabam poco la atencl6n en EspaSa en nna ̂ poca en que la era*
dici^n se ve£a como on defecto grave por uno de sus m£s autorizados por*
tavoces, Unanano. Trabajaba Menendez Pidal en silencio, ajeno al bulli*
cio de la dpoca 7 a todo intento de figurar y hacerse nombre, Dentro da
una generacidn pol&mica, la protesta de Menéndez Pidal contra la anterior
no fue menos auténtica; quizas incluso fue la ro&s anténticamente vivida
de todos. Su fidelidad a una vocacién decidida y firme hacfa que remara
contra la corriente constanteme.ite no s£Lo cara a la generacidn anterior
sino dentro de la suya también. Su meta, sin embargo, su af£n, coincidié
plenamente con la de todos sus coet&ieos —  el deseo de encontrar la Es*
paSa auténtica. En su bSsqueda de la tradicién auténtica, buscaba la ver*
dad de su patria, haciendo realidad del aforismo pronunciado por Unamuno
de que hacer tradicién es hacer patria. Dice Juliln Marfas;

Lo latente estf latente y ese su modo de estar consiste en estar 
"latiendo^, palpitando, actuando histéricamente, condicionando la 
porcidn de realidad histdrica que es patente, visible.7

Sin habérselo propuesto, Marfas ha explicado cabalmente el roi y la acti*
tud de Menéndez Pidal en aquellos primeros aSos de su carrera; emanaciones
de su obra van Uegando a los demfs escritores literarios ** prueba de este
tenemos por sus irelaeiones con Unamuno, nunca estudiadas a fondo. En esta
manera de estar suya consiste la explicacién de las omisiones también de
la crftica noventayochesea posterior.

Nos fijaremos en euatro aspectos de la primera juventud de Menén
dez Pidal: el despertar de su vocacién, la recepcidn en EspaSa y el extran* 
jero de sus primeras obras y su decidida orientacién hacia Buropa; su

^"El 'claro varén* Ifenéndez Pidal,” Los espaSoles (Madrid:
Revista de Occidente, 1972), pfg. 171.
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identificaci6n con Castilla y la Hispaiùdad; y sus relaciones con 
Unamuno.

La recreaciin de la primera juventud de Menendez Pidal no es 
tarea fâcil, Menendez Pidal no tenfa sentido histtfrico de su vida; no 
guard6 archivo de sus recuerdos, Vivi6 enteramente entregado y ccmpene- 
trado con la obra (jie iba haciendo sin dejar apenas rastro Stÿro perscaial 
para satisfacer la curiosidad del investigador. Recuerdos, algunos fu
gaces, otros m^s detenidos, se encuentran salpicados a través de sus 
libres, articules, prélogos y disourses, evocaciones breves de su voca- 
cién juvenil, del romancero, de su primer via je a América. En entrevis- 
tas celebradas con doSa Jimena Menéndez Pidal y su hi je don Diego CatalSn 
Menéndez Pidal, recibi informacién y orientacién muy valiosas. También 
pude conversar con Dionisio Gamallo Fierros, periodista que durante char- 
las con don Ramén en los aSîos 1950 y 19éO, hizo archivo de rauchos recueiv 
dos y se ocupé en documentar los aKos de estudiante de don Ramén en dis
tintas ciudades y regiones de EspaSa. Examiné los periédicos y las re- 
vistas de la época en bibliotecas de los Estados Unidos y en la Hemeroteca 
de Madrid. Finalmente, otra fuente muy provechosa, por ser de primera mano, 
ha sido la correspondencia de Menéndez Pidal con los filélogos e hispanistas 
amigos de Europa y América, y la de Unamuno, todavîa inédita.

La necesidad de estudiar las relaciones entre Menéndez Pidal y 
Unamuno me llevé a interesarme por el trabajo que Unsmuno habla presentado 
a la Academia en 1893 con motivo del concurso sobre el poema del Cid. Acom- 
paSada y ayudada por la profesora Pilar Liria de la Universidad de Oklahoma, 
pude seguir el hilo de la pista encontrada en la correspondencia con Pedro 
de Mugica y en un trabajo del profesor Garcia HLanco, hasta descubrir aquel



aquel trabajo en los archivos de la Beal Acadeoda Espanola en Madrid 
donde habia estado, abandonado por Unamono, desde el fallo del concurso
en 1895. EL poder contar con ese trabajo ayudo en la reconstruccion de

* 8las relaciones entre Menéndez Pidal 7 Unannmo*
Los senderos por donde don Bamon se paseaba a diario en el 

jardin de su casa en la Cuesta del Zarzal, se van borrando; hace falta 
no perderlos de todo, sobre todo los de su primera juventud que ya esta 
tan lejos. A esta finalidad va dedicado este estudio.

 ... . ' g ...................  —  -....... . I . I

V, Mguel de Unamuno, Gramatica y fÇLosario del Poana del Cid, 
edicion que se publica por primera vez, preparada p w  Barbara D. Huntley 
y Pilar Liria (Madrid: Espasa-Calpe, 1977)»



CAPITDLO n  

U  VOCACION

Ram&i Men&idez Pidal naei6, seis meses después de la Revoltieidn 
de Septiemhre, en La CoroSa (Galicia) el dfa 13 de marzo de lÇé9. Sobre 
el fondo de esa revolnei&n liberal, que hizo venir para abajo las viejas 
estmctoras sociales, pollticas y religiosas de EspaSa, hay qpie sitoar 
las primeras axperiencias vitales de Menéndez Pidal.

La Revolucién de Septiembre desaté una lucha en la socledad espam
Sola que duré hasta bien entrado el siglo XX, enfranténdose en ella las
faerzas de la tradicién a ultranza y las que abogaban refomas basadas en
una mayor libertad, sobre todo en el campo de la ensdSanza. Los aconteci»
mientos de 1868 significaban el cambio de una estructora social estética,
fumdada sobre la autoridad y recelosa de toda novedad, a una sociedad diné-
mica, AMimadm por la libertad y la ausencia de nozuas definitives. El ries-
go de cambio que suponîa el triunfo de los libérales producla en families
tradicionalistas gran angustia y resistencia.

On sent une sort d*affolement s'emparer de certains esprits, tra- 
dicionalistes outranciers.. .en face des aberrations dont ils sont 
les témoins. C'est...la confrontation avec 1'inc«io%vable.

Yvonne Turin, L'Education et l'école en Espagne de 1874 & 1902 
(Paris: Presses Universitaires, 1959), pég, 17.
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Menendez Pidal perteneeia a una famUia astariana de tradicidn 
netamente conserradora. El padre, Juan Menendez Fernandez y Cordero, 
era nagistrado 7 natural de la villa de Pajares. Por su madré. Ramona 
Pidal Pando, Menéadez Pidal entroncaba con los Pidales de Villaviciosa, 
cuyo apellido son6 mueho en la polltica del siglo XIX. Ella era sobrina 
de Jos6 Pedro Pidal, el primer Marquas de Pidal, ministre 7 embajador de 
Isabel II, muerto très aSos antes de la Revolucidn, Luis 7 Alejandro Pi
dal 7 Mon, jdvenes aristderatas hijos suyos, se convertirlan pronto en 
los paladines de los gobiemos que irlan altemando en el poder a lo largo 
de la Restauraoi6n.

Cuando nacio el niSo Ramdn, en la calle de Santa Maria no. 2, 
Uevaba su familia en La CoruKa desde 1862 donde el padre estaba destinado 
cmno magistrado de la Real Audieneia. Tras la Revolueiân de Septiembre, se 
prcmulgd en I869 una nueva Constitucidn; los magistrados por toda EspaSa te- 
nian la obligaei6n de jurarla. Contrariado por una clausula que favorecia 
la libertad de cultes, Juan Menéadez Fernandez, cat6lico tradicional hostil 
a las nuevas corrientes libérales, se negS a prestar juramento 7 renonci6 
a su cargo. Profondamente afectado, el matrimonio volvi6 con sus hijos a 
Asturias. Vivieron allA, pasando una larga 7 amarga paréntesis en la carre
ra del padre, hasta la Restauracidn en I876.

En sus primeros aSos, por tanto, don Ramdn experiment^ muy de cer- 
ca la confrontacidn entre las dos EspaSas. El sacrificio de su carrera por 
parte del padre permite pensar que la nueva constituci6n supuso para Al 
una crisis muy honda.

La familia se quedA en Asturias, probablemente altemando entre 
Oviedo 7 Pajares, hasta la formaciAn del primer gobiemo de CAnovas 7
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Castilla, el arqoitecto de la Restauraeidn. Eh cuanto al niSo Ramdn, es
ta larga estancia en Asturias dej6 una huella may marcada en su a’iwa in
fant 11; tan es asl que las primeras palabras que pronuncl6 despuës de 
una trmnbosls sufrlda en 1965» fueron en bable.

De 1876 a 1880 la familia, slgulendo el azar burocrâtlco del 
padre, ya restitufdo a su cargo, vlvl6 en Sevilla, Albacete y Bargos. En 
esta dltima ciudad el magistrado se enfermé y, el 18 de dlclembre de 1880, 
marié. En segulda, la madré, ya vluda, volvlé a Ovledo, establecléndose 
allf con sus hijos hasta 188^ cuando se trasladé a Madrid. En esa cludad, 
Ramén terminé los estudios de bachillerato en el Ihstltuto del Cardenal 
Cisneros.

Don Ramén, en su vejez, asentla cuando se le Inslnufa qu@ los pri
meros àHos de su vida pasados en precoz peregrinaje por toda la peninsula 
(Gallcla, Andalucla, La Mancha, las dos Castillas y Asturias) echaron en 
su corazén las bases de una armonlosa concepclén de la patria.^ Sus pri
meras impreslones, sin embargo, estaban 6itimamente llgadas a Asturias don
de pasé la infancla, très aSos de adolescente y las vacaclones veranlegas 
slençre, o en Pajares o en Ribadesella en las costas del Cahtébrlco. En 
Pajares, el pueblo del desaparecldo padre, sltuado al pie de las montaSas 
que separan Asturias de Castilla la Vleja, slente los primeros latldos de 
la vocacién.

Desde ml niSez, tuve yo delante el ejenplo de Asturias, donde 
el canto de los vlejos romances, més que en nlnguna otra re- 
glén, sirve todavfa para la danza y para los recreos en comén, 
en las reunlones yeclnales, en las fiestas lugareüas, en las 
romerfas religiosas; de ahl arranoa ml temprano inters por el

^Dlonlslo Gamallo Flerro, ABC. Madrid, 28 de novlembre de 19-3.
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estiidio de esta poesla 7 de ahl ni deseo de revitalisarla 
entre las clases mis letradas gie la han olvidado casi por ccBÇ>leto,3

Entre los hemanos de don Ram6n, con q^en mis se entendla era 
con Juan. Ocho aSos mayor que H, este hermano, que posela desde joven 
el temperamento de poeta, acosetil en su mocedad una exploraciln metl- 
dico de kstarias en busca de su poesla y sus leyendas popolares. En 
I885 public! una coleccün de romances asturianos en la cual describe el 
pueblo asturiano agarrado a sus rancias costumhres y conservando en su 
memoria nuchos de los viejos cantares, **ecos lejanos de otras eras, cual 
si el verbo de la Edad Media...aun gimiera en los siglos protestando con
tra la extinciln del esplritu nacional."^ ünido al interls por los ro
mances y las leyendas, iba la preocupaciln del dialecte, el bable, cuya 
desconçosieün lamentaba. Juan Menéndez Pidal, en entusiasmo de mocedad, 
une la preoeupacün por la tradiciln oral con la de la lengua, contagian- 
do con su af&n por las caneiones populares al hermano pequéHo que le aoonH 
paSaba en sus correrlas por la provincia en busca de la tradicién escondi- 
da. De los hermanos de Ramén, Juan era el con quien mis intimaba.^

Completando el roce constante con la tradicién oral viva en las 
caneiones del pueblo, la tradicién liter aria se palpitaba en el hogar, cul- 
tivada sobre todo en la familia de la madré. Pedro José Pidal (1779*1865) «

R. Menéndez Pidal, Mis pfetnas preferidas. Temas literarios 
(Madrid: Gredos, 1957)» pégs. 125-2o.

^oesfa oonular. Coleceién de los viejos romances que se cantan 
por los asturiwos en la danza prima, esfoyazas y füandenes recogidos 
directamente del pueblo, de Juan itenendez Pidal (Madrid, 1885), pég. ix.
Se cita del prélogo, firmado en Pajares, 1883.

5 carta dirigida a Unamuno, 8 de marzo de I9I6.
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adem ŝ de politico, desde may joven se interest en la literatura. Des- 
cubrl6 ü^rtantes fragmentes de la poesla medieval en los archives nacio- 
nales y fue responsable de la publicacidn en EspaSa del Cancionero de Bae- 
na, trayëndolo desde Francia, encomendando la edicion a Gayangos y costean- 
do su publicaci5n. El qtie mds influy6 en la vocacidn de Ram&i y Juan fue 
su tlo. Luis Pidal y Mon (18^2-1915)» hi je mayor del Marquas y heredero 
del titulo. Hcmbre estudioso, con una buena biblioteca, dueSo del c6dice 
del Cid, era, segdn su sobrino Juan, un honbre "de procer entendimiento, 
de condici6n dulce y tranquile, naturalmente inclinado al estudio."^

Atrafdo insttntivamente por la historia y las letras, a la hora
de escoger la carrera, Bam6n se encontre con la resistencia familiar. La
idea de seguir Letras como carrera iba en contra de la tradicidn; su madré
y sus tlos querlan que estudiara, como sus hermanos, la carrera del padre,
Derecho. Tenaz en su prop6sito, consigui6 que transigieran, a cambio de
que simultaneara con el estudio de las Letras, el Derecho. Esta iHtima
carrera la dej6 sin terminar.

Bien sabemos los que, poco mis o menos, somos de esa Ipoca, por- 
qul habla que estudiar a la vez Derecho y Letras: una carrera pa
ra contentar a los de casa, otra para satisfacer nuestras aficiones;
bien sabemos cuinto esfuerzo de orientaciln espont&iea se necesita
para resistir la experta presiln familiar.'

Menéndez Pidal se licencié en Filosofla y Letras en la Universidad 
de Madrid en I89O. De la licenciatura, hecha en una universidad que en 
aquellos aSîos estaba en estado caduco, postrada en la rutina y en la

J. Menéndez Pidal, Discursos leldos ante la Real Academia EspaSola 
en la recepcién pdblica de . el dla 24 dé enero de 1915.
(Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, 1915)t P^g« 5.

R̂. Menéndez Pidal, Discurso de contestacién en la recepci&i pd- 
blica de Eduardo Gomez de Baquero en la Real Academia EspaSola, el dla 21
de junio de I925 (Madrid: Tip. de la Revista de Archives, 1925)» pIg. 37.
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pol^mlca eon los "kraosista^^» Hsnendez Pidal goardaba reeaerdo especial 
de dos profesores cuya postura representaba el conflieto entre el sector 
que qiierfa renovar la ensoSlanza y el otro resistente a cambios. Al profe
sor de Arabe, Cordera, aragonës, le recordaba por su precision y su actitud 
de estar muy al dla. "Su hipercrltica escéptica.«.nos resultaba muy saluda- 
ble frente a tanta afiimacidn magistral como olamos en las cltedras.”^ Del 
segundo, Sânchez Ifoguel, catedrUtico de Historia de la literatura castella
na, hablaba con ironla, "despectiva sienqpre, consider&idolo un poco el re- 
tSrico, el amanerado que en aquellos tiengx)s era costumbre encontrar en 
las aulas,"^^ EL vanidoso Slnchez Moguel, que carecla de objetividad cien- 
tlfica, pretendla que todo lo que supiera los alumnos lo aprendiera de £L. 
Los dos, él y Menéndez Pidal, concurrlan a la gran biblioteca del Ateneo, 
donde Menéndez Pidal manejaba por primera vez los libros y manuales de los 
filSlogos extranjeros, no habiendo en la Universidad de Madrid cltedra de 
filologla romlnica. Slnchez Moguel, reparando un dla en que su alunno lela 
la GramStica histdrica-comparativa del fildlogo alem&i Federico Dlez, le ad-
virtitf que hacla mal en leerlo, "que no sacarla de ella mis que una olla de
grilles en la cabeza." Al observar en dlas sucesivos que Menéndez Pidal re- 
incidla en la lectura de Dlez, le tratS con despego y las relaciones entre

QEL movimiento intelectual conocido por el nombre de krausismo tuvo 
su auge en EspaSa en los afios siguientes a la Revolucién de Septiembre, Ue- 
gando hasta poco después de la RestauraciSn. Fundado por Sanz del Rio, cu
ya doctrina de un racipnalismo armSnico fue ii^pirada en Erausse, el fildso- 
fo alemln, crelan que el advenimiento de un mundo mejor vendrla no por vlas 
revolucicnarias sino del " perfeccionamiento del individuo por medio de la 
educaciin y el ejemplo personal." v. J. LSpez-Morillas, Hacia el 98 (Bar
celona: Ariel, 1972).

^Carmen Conde, Menéndez Pidal (Madrid; Un. Editorial, 1969), 29.
^®Guillermo Dlez-Plaja, "Ram&n Menéndez Pidal," La Terre, no. 70

(oct-dic. 1970) y no. . 71 (enero-marzp 1971), pég. I68.
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los dos se enfxdaron bastente.^ EL aprendisaje de Menéndez Pidal en
cuanto a la filologîa fue sinçle efecto de las leeturas hechas. Como
los dem£s de su generacidn, fue autodidéctlco. Ektre los autores que
més le influyeron, flguran en primer piano el catedr&tico cataldn Manuel
Mild J Fontanals y el maestro francés Gaston Paris.

àlli & los 17 aSos de edad, cuando entré en la IMiversidad de 
Madrid, cayé en mi poder un ejemiplar de ese gran libre de Mild 
Poesla heroico-nonular castellana. y su lectura me atrajo con 
instintivo afecto, porquo en la escueta coneisidn de aqueUas 
pdginas se desplegaba ante los ojos un anq>lio y riqulsimo cua* 
dro de poesla medio historial, medio novelesca, que Amador de 
los Rlos no habla logrado ver en su monumental Historia de la 
Literatura. cuadro que me abrla perspectives varias a mis pri
meros intentos de observaciones propias sobre cuestiones lite
rarias y que...me sirvid de punto de partida para muchos tra
bajos personales,^

La lectura de los estudios de Paris fue la que despertd el pri
mer amor a las antiguedades medievales; después no dejd de admirar sus 
obras "ccrnio norte lejano del método, la elevacidn y el buen gusto clentl-
ficos."^3

Aunque le habla tratado sdlo en cortas visitas, le tenla afecto como 
a un maestro. T en cierto modo podla honrarme Uamdndome asl: sus 
estudios sobre La ooesie au Moyen Age fueron de mis primeras lec
tures sérias y me causaron un deleite y admiracidn décisives en 
aquella edad para mi vocacidn, la cual se guid siempre despuds con 
las leeturas de los trabajos de G. Paris

^Conde, plg. 30, Menéndez Pidal lela la Gramltica de Diez en 
la traduccidn francesa.

Menéndez Pidal, La dpiea francesa y el tradieionalismo 
(Barcelona: Universidad de Barcelona, 1958)* pdgs. 5-6,

Menéndez Pidal, La Lectura. Madrid, HI (abril 1903)* plg.

14
549.

carta de Menéndez Pidal a Morel-Fatio, 18 de mayo de 1903» 
reproducüa en J, Lamartinel, Cuademos Hispanoamerleanos. nos, 248-250
(1969), Pdg. 253.



—16—

Como testimonio de la vocacl6n lingtilstiea-litercria de Menéndez
Pidal, nos qaeda su primer artfculo, titulado "La peregrinaei6n de un cuen-
toP publieado en forma de foUetfn en Oviedo del 31 de agosto al 25 de oc-
tubre de I89I. Lo escribiria durante las -vaeaciones veraniegas en Asturias
después de terminar el curso del doctorado en Madrid.

M  primera publicaci6n fue el comentario deiun cuento o6io por 
mx a una vieja de Pajares del Puerto, cuento que, en dialecte 
"payariego  ̂, refie jaba todo el enrevesado problema de la in- 
trodueci6n de la cuentistica oriental en Pkropa. SL conocido 
médieo y escritor Eladio Garcia Jove, qŷ nd<»ie en conversaci6n 
esa comentario me obligé a escribirlo para su peri6dico local 
SI Porveŷ iy dm Taviana el aSo 1891. Este bautismo literario 
es de lo mis modesto que pueda imaginarse; sin embargo, su re- 
cuerdo me es halaguôSo, porque en ese pobre aHiculo periodls- 
tico se inici6 una vocaci6n decidida y firme.

Aparté de la madurez del mStodo que se vislumbra en esta primera
publicaci6n, lo que mis asombra es quizis la pres«icia de una Uamada entu-
siasta a todos los que leyesen el articule:

Yo no acabar^ sin pediros un favor que es la colaboràcidn de 
todos los que las présentes lineas leysren, en la obra de re- 
coger de la boca de la gente del pueblo o de la de las perso
nas que hayan vivido largo tien^ en las aldeas, toda clase de 
cuentos o fibulas por insignifieantes que parezcan, y sin alte- 
rarlos en lo mis minimo, envijwlos a la redacciin de El Porvenir 
en el que se les dari cabida.^®

La colaboraciin fue deseo constante en Menéndez Pidal. Su obra de recrea- 
ciin de los origenes de la lei^ua y la literatura se enfoci ya desde los 
22 aRos como una empresa nacional. En 19^7, hablando de la conquista es
paRola de Amirica, la define como "la colaboraciin difusa de la naciin en- 
tera en una obra expansiva y civilizadora." El afin de colaboraciin es- 
ti présente en toda la obra de Menéndez Pidal, pero en ninguna parte tan

^^Archivium. Oviedo, IX (1959), pig. 7. ^^Ibid, pig. 22.
^^Los espaRoles en la historia. pig. 104.
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patente como en sn btfsqueda de la tradicidn oral; aquf en este modesto 
artleolo lanza sa primera Uamada para que el pueblo asturiano colabore 
con ÆL en la redencidn del pasado. Esta modalidad, el entusiasmo con 
que procura la ayuda del pueblo y de los literatos eruditos en su obra, 
parte integra de su vccacidn, la encontramos présente desde 1891.

La verdadera orientaci&i de la T0caci5n de don Ramdn como fild- 
logo y linguista se cuaja al aSo siguiente en el mismo mes en que termina 
el doctorado, junio de 1892, Se doctor^ el 27 de junio tras la defensa 
de una tesis sobre el Conde Lucanor de don Juan Manuel ante un tribunal 
de catedriticos presidido por S&ichez Moguel. El 24 de junio de 1892 la 
Real Academia EspaSola anuncid la convocatoria de dos cert&menes, titula- 
dos respectivamente "Gramitica y vocabulario del poema del Cid?* y "Bio- 
grafia y estudio critico de cualquier escritor castellano de reconocida 
autoridad literaria y linguistica y cuyo naclmiento baya sido anterior al 
siglo presents," Don Ramdn, firme ya en su vocaeidn para las letras, de
cide presentarse al concurso sobre el poana del Cid. La convocatoria, 
coincidiendo con la terminacidn del doctorado, decide la orientacién de 
Menendez Pidal hacia la linguistica:

A los 23 aSos mi entrada en el caa^o de las letras tomé direccién 
linguist ica, porque respondia al propésito de acudir a un concurso 
abierto en 1892 por la Academia EspaSola sobre la Gramética y Vo
cabulario del Poema del Cid.^^

Dopieza desde este momento, decisive para él, lo que llamarîa, refiriéndose
a Cervantes, una "intima y prolongada convivencia del artista con su crea-
ci&f ; comienza una intima y prolongada convivencia con el Cid, dedicado a
la reconstruccién del vie jo cantar y de la figura histérica del Campeador.

^^Mis néginas nreferidas. Temas literarios. pég. 8.
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Seleeeionando ecsao lema el verso 3378 J.el Poema —  "Qoien nos 

darie naeoas de myo Cid el de Biuar?" —  Menéndez Pidal préparé para la 
Academia tin trabajo revolucionario qua se Uevé el premio de 2.000 pese
tas 7 medalla de oro. Cumplié el plazo para la presentacidn de los tra
bajos, cerrado el 30 de junio de 1893, como lUtimo de los concursantes, 
sin darse cuenta de que el primero en someter el suyo habla sido don 
Miguel de Unamuno, catedrltico de griego de la Universidad de Salamanca.

Con el trabajo que préparé Menéndez Pidal se inaugura el estudio
"desde abajô  de los escasos restes de la epopî ra espafiola. El enfoque de
su trabajo y el esplritu que le guié en su preparacién, se encuentran resu-
midos en una antologla publicada en su vejez:

Me guiaba instintivamente un principio que siempre después he 
tenido como eseneial, de no atacar un problema sin tener en 
cuenta a la vez los prol^emas a él colaterales y con juntos, 
un deseo de firmeza en los juicios. Es el principio de la 
plenitud: en xm estudio todo lo que es oportuno, tirge inex- 
cusablemente; lo cual ha de completarse con el principio de 
la sobriedad: todo lo que no hace falta, sobra. Esto me lle
vé a tratar no sélo la Gramétiea y el Vocabulario del Poema 
cidiano, coao el concurso pedla, sino también, imprescindible- 
mente, el Texto del poema que, conservéndose sélo en un remoza- 
miento del siglo XIV, era precise reconstruirlo.. .y por eso 
tuve que estMiar las Crénicas donde el poema se hallaba 
prosificado.^°

El poema del Cid se convirtié en preocupacién central de Menén
dez Pidal en los aSos posteriores. Toda la obra reaiizada a partir del 
concurso hasta la publicacién del primer tcmo de la edicién premiada 
(1908) se hizo en tomo a la solucién de los problemas que presentaba 
el cédice énicc dsl Poema —  la fecha de la escritura y la fecha de com- 
posicién del cantar, estudio de las abandcmadas crénicas medievales, res- 
tauracién del comienzo perdido del poema, estudio de la geograffa como 
medio de localizar la regién en que fue escrito y de la métrica y asonancia

^ îbid.
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como necesarios recorsos para enmendar el c6diee. No conocemos el primi-
ti70 estadio de Ifenéndez Pidal —  no asî el de Unamuno que se ha desen-
terrado dltimamente de los archivos de la Academia —  pero si sabemos que
tan acertado estaba en su método al elaborarlo que, al publiear EL Cantar
de Mfo Cid 16 aSos mAs tarde, pudo declarer que lo hacla "sin alteracidn
en el primitive plan, ni siquiera en el niSmero y contenido de los pjrrafos

20en que al comienzo lo dividi.*̂
AunquG el primitive trabajo de Menéndez Pidal signe sin conocer-

se, existe entre los papeles guardados en su despacho en Madrid una hoja
manuscrite de hacia 1893 que contiene una primitive ezpresidn de sus ideas
sobre la epopeya. De estilo barroco, caracterlstica de sus primeros escri-
tos, refieje ideas incipientes sobre la tradicionalidadj la hoja est£ escri-
ta con mano nerviosa que nos habla de la fatiga de un joven movido ya por
grandes inquiétudes.

La 6pica es la poesfa mis misteriosa y la que produce Arbcles mis 
corpulentos en el vergel de las musas. Engendrada en las tinie- 
blas de las edades primitives crece gigantesca como las plantas 
antediluvianas y cuando el hombre puede fijar en elle sus ojos 
crfticos ya no la sorprende en su perlodo de nacimiento sino com- 
pletamente desarroUada en su constante rmiudar de hojas (la epo
peya se renueva y de ja morir los antiguos heroes y canta los nuevos 
por un tr&isito casi insensible) o vela ya helada por el inviemo 
de las ëpocas reflexivas, seca sin hojas (v.g. traducida a la prose 
de la Crdnica de EspaSa de Alf. X) ni flores po6ticas, o fdsil y pe- 
trificada en algtfn frio relato de une crdnica legendaria y las mAs 
de las veces sdlo puede alcanzar un recuerdo de qie allA en lejanas 
edades se cantaba a tal heroe. La Hrica produce solo floreciUas 
que a veces se desarrollan y abren lozanas con el riego culto pero 
que sianpre viven poco y de su existencia fugitive sin apenas en
lace entre unas generaciones y otras poco estudio se puede hacer.
El perfume del sentimiento no lo heredan unas de otras, brota en 
cada una espontAneo. Eh cambio los seculares robles y encinas épi- 
cos crecen con profondes raices que chupan para sus robustes veîias 
el jugo entero de la vida de un pueblo. Y el hervor de la sangre

^°C=ntar de Mfo Cid. I (Madrid: Bailly-Bailli^e e Hijos, 1908),
pAg. vi.
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gaerrera de xin pueblo trasmite sus latidos a la epopeya que 
es eminentemente b&Lica. Aun la epopeya nupcial o la genea- 
Ijgica su nSs camdn adomo son guerras y venganzas. Pues 
bien las deseripeiones de batallas son por esto mlsmo eom- 
puestos da f6zmulas tradicionales que se repiten sin eansan- 
cio y sin cambio posible de sustituei^n por la epopqya cada 
vez que renueva su foliage y canta a nuevos heroes.

En la votaci6n celebrada el 7 de febrero de 1895 sobre los 
trabajos recibidos, Iknéndez Pidal recibi6 todos los votos menos uno.
La decisidn de la Academia, cuya comisidn para juzgarlos fue presidida 
por Menéndez Pelayo, fue conunicada a Menéndez Pidal en carta fechada 
el 9 de febrero.

Los académicos habfan tardado aSo y medio en dar el fallo del 
concur so. Decidido ya el camino que iba a seguir, Menéndez Pidal no es- 
peré la decision de la Academia para continuar su investigacién de las 
Crénicas, tarea necesaria para reconstruir el texte del poema del Cid. 
Trabajando de "empleadiHoP en el Ministerio de Fomente, esperando la 
oportunidad de hacer oposiciones a cAtedra y resistiendo firme los in
tentes de su tlo Alejandro de tirarlo hacia la polftica, se concentra 
desinteresadamente en la catologacién de las Crénicas Générales de £s- 
paSa, depositadas en la Biblioteca Real de Madrid. Las describe como 
"una exbensa e ine:q)lorada regién de nuestra literatura," "verdadera sel- 
va selvaggi ed aspra e forte, cuya espesura diflcilmente dejaba entrar el
raye de sol," "ese bosque," "silvestre maraSa de abandonados manuscrites,"

21metAforas todas propias del e:q)lorador y conquistador. Era un trabajo 
en que habfan fracasado varias comisienes de la Academia de la Historia. 
Poco a poco iba descubriendo Menéndez Pidal en aquellas crAnicas no s Aie 
el desarroUo de la historiografîa nacional a travAs de los siglos H I  al

^̂ Mis pAginas preferidas. Temas literarios. pAg. 8.
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27 sino tanbiân la poesla heroiea de EspaBa. Hn dla se le saltd a la
vista en una de las crdnicas las palabras inieiales de uno de los capf-
tulos: "Alicante desqae paso él puerto.,,," Fueron para ël, como para
el profeta, un relëmpago que rasgaba una espesa oscurüad. Veîa delante
de si un texte ëpico del siglo XIV que estaba en impresionante relaciën
con el romance del XVI:

Partese el moro Alicante,
Vfsperas de San Cebriën
Ocho cabezas Uevaba
Todas de hcmbres de alta sangre, etc.

Para Menendez Pidal se quedaba asi al descubierto el entronque entre la
poesia ëpica y el Romancero, es decir, la epopeya espa-nola vista por
primera vez en su ininterrxm̂ >ida continuidad, ignorada por cuëhtos le
hablan precsdido.

El 7 de marzo de 189̂ , don Ram&i, en carta abierta a Cënovas del
CastiUo, Director de la Academia de la Historia, revelë haber encontrado,
trabajando sobre los manuscritos de las bibliotecas real y nacional "largos

22fragmentos de un desconocido poema de los siete Infantes de Salas."
Se le iopuso un estudio inmediato para rescatar los restos del 

poema que habian sido recogidos, igual que otros poema ëpicos, como his
toria autëntica por los cronistas. Siguiendo caao modelo la Histoire poé
tique de de Gaston Paris, escribië su primera obra maestra.
Ta leyanda de los Infantes de lara, publicada en noviembre de 1896, con 
dedicatoria a Cënovas del CastiUo, En este mismo mes Uegaba a Madrid un 
joven valenciano, José Martinez Ruiz, dispuesto a abrirse muisio entre los 
literatos y criticos y trayendo bajo el brazo un fajo de ensayos en que 

22carta puKLicada en La Eooca. Madrid, y citada por D. Gamallo 
Fierros, Ménendez Pidal en el ago 98. separata de la Revista del Inst. Josë 
Comido de Estudios Coruneses, aSo 10,no. 4 (1968), pëg. 57.
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pregonaba la neeesidad de que hublera en EspaSa clentlficos, "hombres
que dedicaran sus energfas a la investigacidn de la verdacP y lamentaba
que el tipo medio de escritor espaSol no concibiera una existencia dedi-
cada al trabajo puramente intelectual.^^

En el prdlogo de La leyenda de los Infantes de Lara. Menendez
Pidal ya da pruebas de su laboriosidad y templanza en medio de un ambien-
te poco acogedor:

Examiné 40 crénicas, cuantas pude hallar. Sé que habré cornetido 
bastante yerros de detalle, y algunos los reconozco ya; pero en- 
contrarfa disculpa en quien considéré qae éste es el primer ensa- 
yo de una edicién crltica de las crénicas castellanas, y que el 
que empleé muy pesadas horas en el cotejo y estudio de los cédi- 
ces no hallaré, fuera de esta benevolencia pedida, més pago que 
la especie de oprobio que pesa sobre esta clase de trabajos,mi- 
rados por la mayorla de la gente cano muy dignes de castigo.

)6iy sentidas palabras, que refiejan la actitud hacia él y su preocupacién
por las crénicas de personas como Francisco Navarro Ledesma, archivero en
Toledo, que en carta a Pepe Cuba fechada el 4 de mayo de 1895» decla:

Aqaî he tenido estes dîas en Toledo a Ramén Menéndez Pidal, excelen- 
te muchacho cuyo énico defecto es la asiduidad con que se dedica al 
estudio de los cronicones de la Bdad Media, creyendo con la més ab- 
soluta candides que eso sirve para alguna cosa. Es una léstima que 
inteligencias agudas y perspicaces cono la suya se malgasten en tan 
ratoniles menesteres, habiendo, como hay aqul» tal necesidad de un 
sursum corda general, de una general elevaoién de inteligencias, 
para salir del ordinarlsimo e irritante marasme que en todas pa^es 
domina,

Y comenta Carmen de Zulueta, tras publiear esta carta:
Poca cuenta se daba Navarro Ledesma de que su "ratonil" campaRero, 
con sus cronicones medievales, estaba participando de ese sursum 
corda general, y conquistando para él y para EspàHa un nombre y

^^Anarquistas literarios," ensayo de 1895» en Obras complétas 
(Madrid: Aguilar, 1975)» pég. 173.

La leyenda de los Infantes de Lara (Madrid: Imprenta de los 
hijos de J. M, Ducazal, 1896), pég. xv.
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reputacién, mientras que él, Navarro, por el contrario, a pesar 
de sus buenos deseos, estaba malgastando sus energfas y su talen- 
to en la obra efimera 7 pasajera de un periodismo de momento que 
casi no dejé huella,^^

A lo largo de estos primerfsimos aHos de su carrera en que se de- 
dicaba a la ingrata labor de estudiar las crénicas, demostrandc gran tena- 
cidad y constancia, Menendez Pidal empieza a tratar cada vez mis de cerca 
a Menendez Pelayo. Habla sido disclpulo suyo cuando cursé el programa del 
doctorado en 1890-91. Por otro lado, desde hacla aHos, Menéndez Pelayo cono- 
cla y trataba en los salones de Madrid a Alejandro Pidal. Con su auxUio 
habla conseguido en 18?8 que el Rey diera una ley especial reba jando la 
edad de los catedrlticos a los 21 aHos, permitiéndole presentarse a oposi
ciones a la cltedra de Historia crltica de la literatura comqaarada en la 
Universidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de la amistad "de salone^ que 
tenla Menéndez Pelayo con Alejandro Pidal, no parece que él y Menéndez Pidal 
se trataran en ese piano, sino primero en la Universidad y después en la 
tertulia que Menéndez Pelayo celebraba con sus disclpulos en su oscuro des
pacho de la Academia de la Historia donde era director de la biblioteca.
Es por medio de esta tertulia que Menéndez Pidal, texminado la Universidad, 
empezé a disfrutar de la genial conversacién de su maestro. Entre elles, 
disclpulo y maestro, separados solo por 13 aHos de edad, se iba formando 
una respetuosa amistad, el disclpulo admirado de las esplendidas slntesis 
e intuiciones literarias del maestro y éste, del talento analltico y dedi- 
cacién a la ciencia, tan ajena a su propio temperamento, del alumno.

Durante los aHos finesecnlares, el Ateneo de Madrid, segén un 
comentario mclancélico hecho por Menéndez Pidal en 1926, era un centre

^̂ Caimien de Zulueta, Navarre Ledesma: el hombre y su tiempo 
(Madrid-Barcelona: Alfaguara, 1968), pégs. 33-3̂ .
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donde la juventud hallaba condensados los mayores est£nilos para el tra
bajo intelectual.̂ 6 La inauguraci^n por Cinovas de la imeva casa del Ate
neo en 1885 coincidid con la entrada en la Universidad de Menendez Pidal; 
aU£, mediante lectnras hechas en su biblioteca, corregfa las deficien- 
cias de la Universidad. EL Ateneo trabajaba al margen de la poUtica, ani- 
mado por el espîritu liberal de la Instituci6n libre de Ense&mza, cuyos di
rigeâtes estaban convencidos de la insuficiencia de la accl6n polftica para 
cambiar la sociedad; la transfomacidn duradera, pregonaban los institucio- 
nistas, s6lo se daria a través de la educacidn.

En 1896, el Ateneo fund6 una Eseuela de Estudios Superiores, inau- 
gurada el 22 de octubre por Segismondo Moret, Présidente del Ateneo al mls
mo tiempo que Présidente de la Junta Directora de la Distitucidn, con el 
fin de que fuera un lugar donde se cultivera la ciencia por la ciencia. La 
Escuèla, cuyo modelo fue la Sociedad In^esa para el progreso de las Cien- 
cias, recibid una subvencidn del Estado de 50.000 pesetas con la que se pa- 
gaba a los profesores, libremente designados por la Junta Directora del Ate
neo. En el primer curso, que durd del I5 de octubre al 15 de abril de 1897, 
comenzd a dictar Menéndez Pelayo sus renombradas clases sobre los grandes 
pollgrafos espaSoles; y QniliouPardo Bazin Uenaba los salones cuando leia 
sus conferencias sobre la literatura contanporinea. Entre los demis con- 
ferenciantes figuraban Ramon y Cajal, Echegaray, Ortl y Lara y, el mis jo
ven de todos, Menéndez Pidal quien habld sobre "Los orlgenes de la lengua 
castellana."

Sin desconocer su preparacidn, la crltica de sus conferencias no 
le era del todo favorable, segdn un testimonio indirecte recibido a travds

Bolet In de la Real Academia EsnaSola. XVHI (1926), pig. 6.
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de Unamuno; pregontando por las clases de Menéndez Pidal a su amigo Mi-
gica en Berlin, decia que "me han dicho que...habla encogido, sin brio,
ni alma, y quo todo le résulta pobro."^7 En 1902, la prensa madrileRa
mencioné su falta de eloeuencia en el Ateneo, pero defendié su caudal
de conocimientos linguisticos:

No era elocuente, ni sus estudios de la eToluci6n de nuestro 
romance primitive se prestaban a la peroracidn brillante: ham 
blaba con timidez, pero al marcar en el encerado c&no se trans- 
formaban los vocables y la construccidn gramatical de la lengua 
madre para dar caracter a la nuestra, no podia dudarse de que 
poseia un caudal de observaciones dificiles y propias, de que 
explicaba un_grofesor de los que saben, no de los que buUen 
y aparentan.

Menendez Pidal falté en el curso del afio siguiente (estaba en 
Francia) pero volvi6 a participar en la Escuela de Estudios Superiores 
en el curso de 1898-99, pronunciando clases sobre "La l^enda del Cid 
en la Edad Media," en las que ezpuso por primera vez su hipdtesis sobre 
el origen germinico de la epopeya espaSola. El Heraldo de Madrid come^td 
estas conferencias el 18 de octubre de 1898 dado la novedad de la hipétesis.

Don Ramén pasé el inviemo y primavera de 1898 en Toulouse termi- 
nando su aprendizaje en filologia al lado de los romanistas franceses.
De vuelta a EspaSa en mayo de 1898, encontre a su patria doblada ante al 
dolor de la pérdida de la escuadra espaSola en Filipinas. Su reaccién con- 
sistié en seguir silenciosamente laborioso. Preguntado en su vejez si él 
habia tenido alguna actitud ante el desastre, contesté sobriamente: "En.

^̂ Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, recopilacién y prélcgo 
de Sergio Fernandez Larraiin (Santiago de Chile: Zig-Zag, 1965), carta 
fechada el 1 de dicionbre de 1896, pig. 24?.

1902.
pQHustracién espaSola y americana. Madrid, 22 de octubre de



—26—

aqaellos aSos jo me habla entregado al estudio de mestras cr6nicas,"^9
Una reaccl6n mis personal se encuentra en carta dirigida a Rofino Josl
Cuervo, el fil&Logo colombiano que aeababa de conocer en Paris:

la ve qui wml he hallado a mi pals; la dnica preocupacién es la 
guerra que nos rodea por todas partes. Vds. sentirln como her- 
manos los maies que sufre EspaSa, pues la suerte de nuestra raza 
esté bastante unida. Quiera Dies que salgamos pronto de esta di- 
ficil situâcioû,30

Menéndez Pidal habla terminado sus crénicas en Francia. Un mes
y medio después de su vuelta a EspaSa, el l6 de junio de 1898, el Catllogo
de la Real Biblioteca, que Uevaba imprimiéndose, a e:qpensas de la Corona,
desde abril de I896, se acabé de iâ rimir. En aquel terrible verano de
1898, aturdido el pals por el derrumbamiento de las colonias, empezaron
a repartirse los 25O ejenqplares de aquella primorosa obra, primer hito
en la reeuperaeién de la historiografîa nacional. En el prélogo, fechado
mayo de I898, advertla lo siguiente:

La tarea jhsbîa. sido/ de todo punto necesaria tratlndose de las 
obras de Alfonso el Sabio y de la copiosa serie de obras anéni- 
mas hechas a su imitacién, qu@ foxnan, no sélo la parte mis im
portante y mis original, sino tamMén la mis desconocido de nues
tra antigua literatura histérica.-̂

Deslindando las diversas clases de C(mq>ilaciones historiales, dando nom
bre a las que de él careclan por ser desconocidas, coloclnûolas segln su 
érden cronolégico y determinando las relaciones de parentesco que habla

29oitado por D. Alonso, "Menéndez Pidal y la generacién del 98," 
Revista de Letras. I (I969), plg..225.

^^Femando Antonio Martinez, Ramén Menéndez Pidal y Rufino José 
Cuervo, correspondencia eoistolar (Bogotl: Instituto Caro y Cuervo, I969), 
pig. 18.

^̂ CatHogo de la Real Biblioteca. Manuscritos. Crénicas généra
les de EspaMa. dsscritas por Ramén Menéndez Pidal con llminas hechas sobre 
fotografxas del Conde del Bemar (Madrid: Suc. de Rivadeneyra, 1898); se 
cita de las pî s. vii-ix.
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entre ellos y su valor relative, el estudio, insistla, no tenla un mere
interés literario; encerraban las Crénicas dates ignorados acerca de la
perdida poesla ëpica. TanQ)oco para la historia de la Eciad Media era in-
significante la comparaoidn crltica de todas esas cenqailaciones :

Sin saber cuHes elementos son en ellas originales y cuHes pro- 
ceden de refUndicidn de obras anteriores, sin conocer las distin- 
tas versiones de los hechos contenidas en ellas y sin apreciar el 
esplritu que las anima, ora de acatamiento al poder oficial, ora 
de simpatla hacia los elementos sociales que con él luchaban, no 
se podrl Uegar a establecer la verdad de muchos sucesos, Y lo 
peer es, que este trabajo cœnparativo es hoy casi imposible, pues 
exige como condicién necesaria la edicién, en unos casos Integra 
y en otros parcial, de todos esos monumentos inéditos.

Esta necesidad le inqiulsarla a empezar inmediatamente una edi
cién de la Primera Crénica General, el primer monumento de la historio- 
grafla nacional, cuyo verdadero texto estaba sin conocer; ni se sabla dén- 
de se encontraba. En el Catllogo de Crénicas, se abstuvo Menéndez Pidal 
de toda consideracién sobre este punto, la cautela aconsejéndole asl en 
vista de los pocos cédicss de esa Crénica que existlan en la Real Biblio
teca y la imposibilidad en aquel momento de estudiar el que habla en el 
Escorial. La reconstruccién de la Crénica de Alfonso el Sabio fue una 
obra que le tuvo "tristemente abrumadof' hasta la hora de su püblicacién 
en 1906, segén confesién hecha a Cuervo a finales de I905.

Menéndez Pidal rematé los aSlos 1898 y 1899 con la püblicacién de 
otras obras innovadoras : su edicién anotada del texte del poema del Cid, 
primer fruto de los estudios cidianos comenzados en 1892; el primer estu
dio de dialectologie realizado en EspàRa; una antologla escolar, hecha en 
3 semanas a peticién de Menéndez Pelayo, que reune sus ideas sobre reformas 
en la enseSanza universitaria; y la püblicacién por primera vez de un
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artlcolo en una revista del extranjero, tambiln en tomo al poema del 
Cid.32

Remat6 el siglo también ganando las oposiciones a la nueva ĉ - 
tedra de Filologia comparada del latin y el castellano en la Universidad 
de Madrid. Optimiste y satisfecho, después de haber dedicado gran par
te del aSo a preparar aquellas oposiciones, escribe estas palabras a 
Cuervo el dia de Navidad de 1899: "Al fin ya se han hecho Jlas oposiciones^ 
y no puedo quejarme pues ya soy catedritico de esta facultad de Filosofia 
y Letras, desde el dia 21 de corriente."^^ La primera fase de aquella 
carrera que iba a prolongarse durante buena parte del siglo siguiente 
estaba cuâ lida.

^^Estas obras son: Poema del Cid; Nueva edicién (Miadrid: J. M, 
Dueazal, I898); Notas sobre el bable hablado en el Conce.io de Lena 
(Gijdn, 1899); Antologjta de nrosistas Castellanos M̂adrid; Lcp. del 
Inst. Geogrifico y Estadistico, 1899)» y "El peoma del Cid y las cré
nicas générales de EspaKa," Revue Mspanicue. V (I898), pAgs. ^35-̂ 69.

^F, A. Martinez, pig, 31.
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Las obras publicadas por Menendez Pidal (7 las que tiene en pre- 
paracion) antes de temdnar el siglo poseen una orieutacion definida* 
Aprovechando la filologia historica-comparativa aprendida en sus lec
tures de los linguistes europeos y adoptandolo a las necesidades espa- 
nolas, se concentré en la preparacion de ediciones esmeradas de los «ws 
importantes textes medievales. Su obra entera en esta época esta dedicada 
a la reconstruccién "desde abajo" del patrimonio nacional en su historia, 
lengua y literatura. Al recibir el siglo, puede enorgullecerse de haber 
hecho adelantos importantes: catalogacién de las crénicas, primera edicién 
en Espana dd poema del Cid basada en un estudio paleografico pormenorizado 
del cédice unico, edicién critica de una de las mas importantes leyendas de 
la epopeya y descübrimiento de su entronque con el romancero, introduccién 
de la dialectologîa en Espana. En un pais dtmde no habia filélogos antes, 
se destaca de repente como uno de los mas importantes de Europa.

Los historiadores de la lengua, discipulos de Menéndez Pidal, se 
han ocupado del estado lamentable de los estudios filolégicos e histérico- 
literarios en Espana durante el ultimo tercio del siglo pasado. ün pano
rama desconsolador, en cuanto a la linguistica, sin que las corrientes

-29-
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europeas apenas hubieran tenido eco en EspaSa; la investigacidn de la 
lengua medieval y de los dialectos, en manos de linguistas extranjeros; 
las ediciones fidedignas de los textos literarios medievales casi todas 
extranjeras tambi^n.^ En lo que se refiere a la historia literaria, el 
<kico que aplicaba el rigor del mëtodo cientlfico era Mil£ y Fontanals, 
pero debido a su excesiva concision y oscuridad, la obra maestra del pro- 
fesor Catalan, De la noesfa heroico-oooular oasteTl*na (18?4), no tuvo 
resonancia Inmediata en EspaSa. Su disclpulo Menendez Pelayo, mis absor- 
bido por preoeupaciones estlticas e ideollgicas, hula todo estudio por
menorizado de los textos. Mill no tuvo continuador en £L sino en Menén
dez Pidal que reconocil en el medievalista de Barcelona una decisiva in- 
fluencia en su vocaciln.

Aparté de sus lectures, que iban contrarrestando la aridez que 
le rodeaba por todas partes en sus primeros aSos universitarios, Menén
dez Pidal no desperdicié oportunidad de entablar el dillogo con los fill- 
logos que pasaban por EspaSa de otros palses. El primero que eonocié, 
todavla estudiante, fue el portugués Leite de Vasconcellos; coincidieron 
en las clases de Sanchez Moguel. Leite de Vasconcellos le estimai! en 
su interls por la filologla; en septiembre de I89O, le escribi! desde Por
tugal: "Eu so estimo que na abaxKione o estudo comecado, e se dediq^e, de

2ftiwa e coracao, a philologia hispanhola." Desde EspaSa Menéndez Pidal 
le escribla cartas en dialecte de Pajares y Leite le enviaba sus dialec
tes Alemtejanos, el primer estudio dialectal que ley! Ifenéndez Pidal. Les

v̂. R. Lapesa, "Don Ram!n Menéndez Pidal: Los trabajos y los dfas," 
Raz!n y fe. 179 (1969), p!gs. 37̂ -492; y D. Alonso, "Menéndez Pidal y la 
cultura espaSola" Jlazgûzamania, I (1969), pégs. 125-134.

D, Gamallo Fierros, Menéndez Pidal en el aSo 1898. pég, 56.
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uni6 tambi^n el interns da ambos an la tradicl6n oral, en los romances 
qae la gente humilde ambos palses segula cantando en las aldeas. Otro 
espaSiol, el vasco Unamono, sediente de intercambios linguisticos, acu- 
di6 a su amigo Pedro de Ifiigica en Berlin, también en I89O, protestando 
la situacidn en EspaSa: ”De filologla aqul no hay mis que algln aficio
nado. ni saben lo que es," y pedla que le pusiera en contacte con sus

3amigos alemanes dedicados a la filologla. Tanto Menéndez Pidal como 
Unamuno mostraba un decidido interés por las corrientes cientlficas de 
Europa.

El gran dillogo con los filAogos del extranjero, en cuanto a 
Menéndez Pidal, comenzl con la püblicacién de La leyenda de los Infantes 
de Lara. El primer ensayo de una edicién crltica de las crénicas cas- 
tellanas, el libre fue juzgado de inmediato como estudio definitivo de 
una de las mis antiguas leyend "S peninsulares. En él, Menéndez Pidal 
sigue el asunto de la leyenda en sus distintas manifestaciones desde la 
poesla épica a través del romancero de los si^os XV y XVI, el teatro 
cllsico y el ronanticismo. Corona la obra con una investigacién del es
tado actual de la tradicién en el pueblo, fruto de un via je hecho en sep
tiembre y octubre de 1895» acouqpsnado por José Lomba y Pedraja, en elque 
recorrieron a caballo las provincias de Burgos y Soria siguiendo los prin
cipales itineraries descritos en los cantares de gesta. Una segunda parte 
del libre reproduce textos y fragmentos de las crénicas y del teatro; en 
el Âpéndice hay una descripcién detallada de los manuscritos y recons
truccién de los cantares encontrados por Menéndez Pidal en dichos manus
critos.

3  - - - - -  —  I - -

•̂Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, pég. 71 .
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Mil& habla establecido qae los romances eran fragmentos desgajados
de los poemas ëpicos; Menendez Pidal estableee la tradieidh continua, la
prolongada e ininterromplda existencia de los poemas épieos, demostrada
tras minucioso y riguroso estudio de la sobrevivencia de la epopeya refle-
jada en las crdnicas:

La Vida de los Cantares de Gesta se prolongd hasta alcanzar el 
nacimiento de los Romances, sus légitimes e inmediatos herederos 
e hijos, no de los poemas primitives, que ya no se recitaban, si
no en sus ulteriores ref undiciones.

Morel-Fatio, autor de la primera reseSa hecha del libre en el ex-
tranjero, comprendid perfectamente que la meta de Menendez Pidal era la
reconstruccidn desde abajo de los antiguos poemas perdidos:

C'est % l'étude des origines et du développement de l'antique 
ystoria que H« MF a consacré son livre. Armé d'une connaissance 
approphondie de la matière et d'une méthode excellente, tr%s 
attentif \ tirer parti de tout ce qui peut lui faciliter son la
beur, n'avacant que pas & pas sur un terrain qu'il s'efforce de 
rendre solide a mésure qu'il y met le uied. mais y avançant re- 
solument, MM e: l̂ore les coins et les recoins de la littérature 
castillane du moyan age...pour atteindre enfin le but qu'il en
trevoyait au commencement de ses récherches: la réconstitution 
(partielle bien entendu, la seule possible) d'anciens cantares
perdus.5

Elogla la oiriginalidad de Menéndez Pidal al informarse del estado actual 
de la leyenda y la precisién y rigor del estilo; para Morel-Fatio, lo més 
ingwrtante del libre es, sin embargo, el método: "C'est la méthode qui 
donne son prix au livre."

Por peticién de un diplomético colombiano en Madrid, Antonio 
Gomez Restrepo, Menéndez Pidal mandé copia de sus Infantes a Rufino José

^La leyenda de los Infantes de Lara, pég. 46. Las bastardillas 
son del autor.

Â. Ibrel-Fatio, Romania. XXVI (1897), pég. 306. El subrayado 
del texte francés es mfo.



-33-

Cuervo en Paris. Cuervo le escribid en enero de 1897, inieiando una
larga 7 Jugosa correspondencia que durd hasta su nuerte, felicitando al
joven investigador espaSol:

He leldo la obra de V., en que no sd qud sorprende 7 agrada 
mds, lo sdlido 7 vasto de la doetrina, la diligencia de la 
investigacidn o la exactitud do las noticias.

Gaston Paris, gie en I865 habla declarado qiue EspaSa no habla
tenido epope7a,̂  estima en la reseSa preparada por dl que "l'Espagne
peut être fi&re de son dpopde mddievale."

La constatation de l'existence prolongde et des transformations 
successives des cantares de gesta, toute nouvelle dans l'his
toire littdraire et due uniquement \ notre auteur, permet... 
d'entrevoir la façon dont les romances se sont formdes et se 
sont ddgagdes de longs p6&mes.°

La obra de Menéndez Pidal, al rastrear el origen de los romances del 
ciclo de los Infantes de Lara remontdndolo hasta las versiones décaden
tes de los cantares de gesta, merecid el aplauso incondicional del erl- 
tico francds, quien conclu7d quo se trata de "une analjrse et un rasonne- 
ment auxquels il est impossible de ne pas se rendre."^

Al testimoniar su admiracidn del jéven filélogo espaRol, Morel- 
Fatio habla terminado su reseüa e:q>resando su esperanza de que ellibro 
provocara un renacimiento intelectual si en EspaHa se le7era 7 se compren- 
diera 7 de que las académicos 7 autoridades diesen su apo7o al autor:

S'il est lu, s'il est conçris, ce livre peut provoquer en Espagne 
un véritable renaissance des études philologiques et historiques.
Les jeunes gens surtout 7 appMndront que rien, pas même les dons 
les plus brillants, ne remplace le travail méthodique, la conscience 
dans les récherches, le souci constant de 1'exactitude. Je suis

F. A. Martinez, pégs. 15-16.
^Histoire poétique de Charlemagne (Paris, I865, pég. 203,
^Journal des Savants, juin I898, pég. 323. Îbid, pég. 332.
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heureux d'apporter 3i' l'auteur de cet ouvrage de haute valeur, et 
qui est un début, le témoignage de mon admiration; je souhaite 
vivement qu'il trouve auprès des autorités et des corps académiques 
...l'appui et les encouragements auxquels il a droit, pour pour
suivre une oeuvre dont les premiers résultats feraient grand hon
neur % des veterans.^®

Como todo refoimador, Menéndez Pidal vivia en continue estado de 
remar contra la corriente, de lueha contra el inmovilismo que le rodeaba.
En la ocasién de sus 90 aSos, un compaSiero suyo. Manuel Gémez Moreno, ob
servé que parecfa hecha para Menéndez Pidal la sentencia de la desestima- 
cién del prof eta en su patria. La explicacién de este juicio no es difi- 
cil de hallar, concretamente cuando se analiza la recepcién en EspaSa de 
La leyenda de los Infantes de Lara. Lapesa observa que el libro causé asom- 
bro tanto dentro como fuera de EspaSa y no cabe duda de que en ciertos sec- 
tores eruditos esto fue cierto; la Real Academia de la Historia le conce- 
dié el Premio al Talento, en junta péblica celebrada el 20 de junio de 1897, 
y para el autor, que ténia entonces 28 aSos, este reconocimiento tenfa que 
serle muy grato. Pero si consideramos la reaccién que desperté el libro 
en algunos sectores criticos y el eco gie esa reaccién tuvo en el énimo de 
Menéndez Pidal, tenemos que dar la razén a Gomez Moreno y aplicar su sen
tencia al Menéndez Pidal joven.

El libro salié en noviembre de I896 en una tirada corta repartida 
casi toda ella por el autor mismo, El primero en ocuparse de él es Navarro 
Ledesma, en la revista literaria Anuntes. La critica es favorable y entusias- 
ta, alabando al "joven y eruditisimo literato,,,en quion se rounen laboriosi
dad sin ejenqplo, raro talento critico, peregrina perspicacia en el juzgar y 
castiza elegancia en el escribir," sacando de relieve que realizara la obra

^°Romsnia. XT/I (1897), pég, 320,
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"por pura afloidn y eon bizarre desinter^s un mozo de 24 aSios sin auxilio
ni protecei^n oficial » mostrando con ello nn amor a las letras y una apli-
cacidn de que hsy pocos ejemplos."'*"̂  Este es el mismo Navarro que dos aSos
antes habia juzgado la asiduidad de Menéndez Pidal como su dnico defecto.

El critico de mayor prestigio, o por lo menos el mis leido, en
los dos Ütimos decenios del si^o XIX era Leopoldo Alas " Clarirf. Astu-
riano, formado en el libéralisme krausista, anticlerical, abominaba a los
Pidal y en especial a Alejandro Pidal y Mon, cuya exagerada postura tradi-
cionalista desdeSaba siempre que podia. En la politica asturiana represen-
taban Clarin y Alejandro Pidal dos bandes irréconciliables, opinando Clarin
que para Pidal "los libérales smnos unos papanatas, ignorantes y birbaros 

12iconoclastas." Aparte de las diferencias ideoligicas, la hostilidad de
Clarin hacia los Pidales tenia raices personales debido a una polimica que
tuvo con Juan Menendez Pidal en octubre de 1883. Ofendido por un articule
que éste habia escrito sobre un discurso suyo, Clarin le agredié y Juan
Menéndez Pidal acudié a los tribunales. Los apoderados de ambos dieron

13por terminado el asunto mediante acte conciliatorio.
Clarin como critico ténia fama por dos actitudes ; el desdén por 

los escritores jévenes y la mordacidad de su critica. Sus principales tri
bunes eran Los Lunes de El Tmparcial y el Madrid Cémieo. un seminario cuya 
importancia era tal en la época I88O-I89O que Manuel Machado la llamaba

^Anuntes. 44, Madrid, I6 de enero de 1897.
*^e. Menéndez Pelayo, L. Alas, Eoistolario (Madrid: Escorial,

1943), pég. 197.
13M. Gomez -Santos, Leopoldo Alas "Clariif' (Oviedo: Inst, de Es

tudios Asturianos, 1952), pégs. 112-114, cuya noticia de esta poléndca va 
acompaHada de un articule publicado en El Carbavon de Oviedo el 18 de octu
bre de 1883 en que se trascribe el acta levantado por los apoderados.
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"la 6poca del Madrid C&nico."^ Las victimas de la borla 7 la s&tlra 
de Clarin eran los conservadores, con frecuencia Alejandro Pidal, siendo 
su intenci^n dejarlos en ridlcnlo. Los paliques de Clarin, comentarios 
de la novedad literaria de Utima hora, invenciones rlpidas qae mismo 
llamaba con cierta ironla literatora del earbanceo. eran esperados 7 temi- 
dos. Sus ataques se sabla eran algunas veces injustas "pero aun en esos 
casos no dejlbamos de admirar el grace jo 7 la sutileza del critico," se- 
gUSn un escritor de la época, que aiSadla que "lo que mis nos deleitaba era 
la intencién 7 la s al de las palizas sin que nos metiésemos a averiguar 
si eran justas o no,"^^

Men^idez Pidal cae vlctima del desdén de Clarin por primera vez 
el 1° de marzo de 1897. Navarro Ledesma habla e:q>resado el deseo de que 
sirviera la obra de Menéndez Pidal para demostrar a Clarin que "la juven
tud espaSola sabe, puede 7 quiere hacer cosas de provecho en todos los 
érdenes intelectuales." La respuesta de Clarin, desde las columnas de 
Los Lunes de KL Imparcial. fue la siguiente:

No falta quien me censure 7 aun quien me aborrezca porque hablo 
poco de la gente nueva.... Por ejemplo, un sefior Navarro ledesma, 
muchacho aplicado, de estilo tétrico, soso 7 anodino, se lamenta, 
a mi ver, porque hasta la fecha no he tornado en cuenta sus lucu- 
braciones de erudito, semejantes a las que puede escribir un alum- 
no de la escuela en que se hacen los archiveros bibliotecarios. No 
ve el seSor Navarro Ledesma que él no llega a la categorla de gen
te nueva; como tampoco ese seSor Menéndez Pidal, a quien, segdn Le
desma, 70 debo admirar por sus descubrimientos.. .dignos de cualquier 
secretario de Ayuntamiento.

Unamuno, ofendido por la actitud de Clarin hacia sus primeras 
obras, dijo més adelante que Clarin se pasé los dltimos aSos "torciendo

Biser, Leopoldo Alas, critico literario (Madrid: Grades, 
1968), pég. 84.

.̂ Îbid, pég. 130, citando a Narciso Alonso Cortes, "Clarin 7 el 
Madrid C&nicof* en Archivium. 1952, pégs. 43-61.
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el geste a los jrfvenes,"̂  ̂ Eh este articule Clarin derauestra su peca
fe en la ebra de les nueves; es tambi^n évidente, porque no trata de
disizmlarle, que ne les ha lelde:

Cuando se habla de gente nueva se entiende la de gran ingénié, 
original, creadera, que ha de ser mafiana la que nos da el pan 
espiritual que, hey per hoy, todavla debemes a les veteranes.
Y de esas futuras eminenciAS. cqu^ se quiere eue ve diga. si 
ne las cenezce? (!sub. m^e)

Clarin ne abandon^ el tema sin antes aprovecharle para el Madrid
C&nioe. Cince dlas después, el desdén se eenvierte en borla; cenfundiende
a Menéndez Pidal con su hertnane Juan, le Uama:

el inventer de les Infantes de Lara, e sea el Sr, Menéndez Pidal, 
que se pasa la vida eebréndele gestas, en presa e en verse, a la 
Diputacién provincial de Oviede,

No hay chices nés indigestes 
que éstes de gestas y gestes.17

Segdn testimonio de los familiares de Menéndez Pidal, la incom- 
prensién de ClarAi le délié prefnndamente, ne pudiende elvidar nunca su 
desprecie al esfUerze de; un autor jéven. La antipatla que Clarin profe- 
saba hacia les Pidales de Villaviciesa, su cenfusién de Ramén con Juan y 
su habituai desdén de les auteres nueves, hize qpe el ataque del critico 
evetense fuera sobradamente violente. Sin duda, Clarin se dejé influlr 
también por la falta de elecuencia de Menéndez Pidal en las clases que dic- 
taba en el Ateneo en aquella misma temperada. En un pals donde nés que la 
erudicién se valeraba el lenguaje sonore y enfétice, estilo Costa y Alejan
dro Pidal, las conferencias del joven profesor se prestarlan fécilmente a 
la borla.

Menéndez Pelayo se dié cuenta de la injustidia ccmetida per Clarin

^^Cartas inéditas de Miguel de Uhamuno. pég. 307.
17Madrid Cémico. aSîo 17, no. 733 » 6 de marzo de 1897.
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con su disclpulo; en carta dirigida al historiador Rafael Alt amir a, 
defiende Los Infantes como un "admirable libro /”del cual/ ha hecho 
plena justicia la Romania para escarmiento de nuestro extraviado Clarin
y otros machos que hablan a bulto e in odium auctoris. o de los apelli-

T8dos del autor, lo cual es todavla mis absurdo." También llawa la aten- 
cién la frase "y otros muchos" lo cual quiere decir que no solamente le 
pesé a Clarin el apellido del autor a la hora de valorar su estreno como 
hombre de letras.

En enero de I898, Menéndez Pelayo defendié plblicamente a su dis
clpulo, descubriendo al mismo tiempo su repuisa de la crltica infundada 
de Clar6i:

Este libro excede en tal manera lo vulgar y corriente entre noso- 
tros, que no es de admirar que no haya sido entendido por muchos, 
y que otros le hayan despreciado sin leerle, Pero de tal desdén 
puede vengar ampliamente al jéven autor la crltica .docta y justi- 
ciera de cuantos pueden tener en Europa juicio propio sobre tan 
érduas materias, y esta crltica le ha sido constantemente favora
ble, por boca de sus mis autorizados intérpretes. °

Antes de pensar en los posibles motivos de fonde que hicieran
que en EspaSa prosperara esta ambiente de rechazo, de repuisa, conviens
que nos fijemos en las dos reseSas largas publicadas en EspaSa, la de
Menéndez Pelayo, de la cual ya hemos citado un trozo, y la del critico
Bnilio Cotarelo.

Menéndez Pelayo saluda la aparicién del libro "con jtfbilo y pro
fonde respecte," pero su reseSa no pudo ser eficaz para dar a conocer en 
EspaSa la originalidad y la talla de la obra. Confonde la novedad del mé
todo y los frutos de las investigaciones de Menéndez Pidal con afirmaciones

-  - —

C, Perez Bustamante, "Don Ramén y los ensayos de reforma univer
sitaria en su juventud," Cuademos Hispanoamericanos. 238-240 (I969), plg. 77.

19La EspaSa Modema. CIX, enero I898, plg, 105.
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qae repiten el estado general de la opinidn sobre la ̂ ica medieval en 
aquella ëpoca. Reconoce en segoida qae la obra enlaza direetamente con 
la de Mild (detalle en qae no se ha fijado la crltica iSDdema qae qaiere 
situar a Menéndez Pidal como continaador de Menéndez Pelayo) y se propone 
"advertir las principales novedades  ̂qae contiene; sin embargo, su aver- 
si&i a la ciencia y la crltica detallada impiden una valoracién ob jetiva 
y minuciosa de aquellas novedades. Por otro lado, su aborrecimiento del 
"krausismcf y de las tsorlas de la Institucién libre de EnseSanza le He- 
van a tratar may scmeramente una de las novedades mds atractivas, la in
vestigacidn del estado actual de la tradicidn basada en un estudio hecho 
sobre el terrene; le dedica sdlo una Hamada a pie de pdgina que refiere 
al lector "al curioslsimo capitule VI," de jando entraver, sin embargo,
cierta admiracidn de la novedad para la erudicidn de la tdcnica en^leada

20por Menéndez Pidal.
La reseSa de Menéndez Pelayo tardd en publicarse hasta enero de 

1898, catorce meses despuds de la aparicidn de libro. Antes, Bnilio
^^Ibid, pig. 105* Aunque el pensamiento estdtico de Menéndez Pe

layo evoluciond a lo largo de su obra, no asl su ideologla conservadora y 
su abcminacidn de los "krausistaŝ  de la Institucidn, que promocionaban 
la naturaleza y las excursiones al campo como elementos necesarios de la 
enseSanza. El estudio de la leyenda en sus manifestaciones actuales por 
s^dio del via je por Soria y Burgos le sabrlan a Menendez Pelayo de "krau- 
sismo." Con esplritu generoso, no dejaba de admirar los resultados pero 
en esta ocasidn se abstuvo de describir el mdtodo gia las logrd. En 1902, 
en el discurso de contestacidn con motivo de la recepcidn en la Real Aca
demia EspaSola de Menéndez Pidal, dedicd un p&rrafo a describir la inves
tigacidn realizada sobre el terrene.

D&oaso Alonso ha reflexionado sabre las relaciones Menendez Pidal- 
Menéndez Pelayo, constatando que "el genio de los dos eran casi contraries, 
antagdnicos; artlstico, podtico, fundamentalmente intuitive el del primero; 
pormenorizador, reflexive, estrictamente cientlfico el del segondo." Alon^ 
so aSade qae el influjo de Menéndez Pidal sobre Menéndez Pelayo a partir de 
1896 es évidente, instando al mismo tiempo que se haga un estudio detaHado 
de este influjo. v. "îfenéndez Pidal y la cultura espaSola," plgs. 126-127.
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Cotarelo lo habfa res^Wo en la Revista Critica de la Historia en fechas

21qae coincidlan con las salidas de Clarfn en la prensa nadrileSa. Cotare
lo recibe Los Infantes, trabajo de "erudicidn sdlida y acendrada critica." 
con sorpresa y contsnto dado la ausencia de este tipo de trabajo en EspaSa. 
Âcredita sobre todo el trabajo de Menéndez Pidal en haber logrado analizar 
y clasificar las crdnicas en que se encaentran versiones de la leyenda, en 
haber desenterrado obras de teatro qae yacian olvidadas en las bibliotecas, 
en haber Investigado la leyenda en su estado actual. Sin embai^o, Cotarelo 
flaqaea en el panto principal. Ni acepta ni anuncia las demostraciones ofre- 
cidas por Menéndez Pidal del entronqae de la epopeya con los romances; hay en 
&L una cierta adulacidn servil de los maestros tradicionales, sobre todo de 
Milé, una satisfaccidn con lo establecido en cuanto a los estudios medieval 
les, que le inpide dar el salto, separase de eUos y aceptar lo cientlfica- 
mente establecido por el nuevo autor. Callindose el gran descübrimiento de 
Menéndez Pidal, tan sélo dice qae:

Sus discusiones acerca de la antiguedad, origen, fozna primera 
y otras circunstancias de los romances conocidos sobre los In
fantes de Lara, tienen grande iaq)ortancia y curiosidad.

Entre la critica espafiola, no hubo pues ningona autoridad que se- 
Balara el sentido profonde de La Leyenda de los Infantes de Lara. Entre los 
espafioles, ninguno se fijé tampoco en la ausencia de teorla en la obra; Gas
ton Paris, si, cuando dijo:

H. Menéndez, si je ne me trouve pa^ ne se prononce nulle part sur 
la question de 1*origine premiSire l’épopée espagnol^, tout en 
admettant une tr%s large influence de l’épopée française.

Al contrario, Menéndez Pelayo, repitiendo la opinién generalmente aceptada,
afirma el origen francés al decir que la leyenda estaba "ccmipuesta seguramente

^^Revista Critica de Historia, II, feb.-marzo 1897, pégs. 47-50. 
Journal des Savants, juin 1898, pég. 321, n. 2.
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en el si^o 2EI, como todas nuestras grajides gestas ,”^3 sin aclarar que 
ésta no era afimaci^n de Menéndez Pidal sino suya. Menéndez Pidal se 
habfa limitado a decir que "aunque la tradicién y la vsnganza referidas 
eran probablemente ya célébrés desde el mismo siglo décimo, tan sélo por 
primera vez las haUamos contadas en la Crénica General que mandé compo- 
ner Don Alfonso el Sabio,"

La crftica exbran jera, tan acertada en sus apreciaciones del 
libro, no tuvo eco en EspaSa, Como énica excepcién, habrfa que mencionar 
la püblicacién en EspaSa en 1906 de un articule de vulgarizacién escrito 
en 1898 por Gaston Paris para dar a conocer la leyenda al pdblico francés,

El desdeS y la incomprensién con que la critica espaSola mis au- 
torizada de la época recibié la primera obra de Menéndez Pidal responden 
a unos méviles complejos arraigados en el misterio del mismo caracter del 
pueblo espaSol, El misonéisme (la repulsion de lo nuevo), la vulgar apa- 
tia, la tradicional resistencia a toda ciencia que no sea a la vez morali- 
zante, el desprecio de la ordenada laboriosidad, el individualisme y, su 
reverse, la invidencia —  todas estas cualidades se reunieron en uno u o- 
tro grade para pjroducir el desdén de Clarin y, en el caso de los otros, la
incomprensién y los silencios a tiempo, Todas estas cualidades, intimamente
relacionadas a la sobriedad, la cualidad fundamental del espaSol, estén es- 
tudiadas por Menéndez Pidal en Los espaSoles en la historia. un ensayo en 
que busca la explicacién de la historia de EspaSa en el caracter de su pueblo,

^^La EspaSa Modema. enero I898, pég, 82,
^̂ La leyenda de los Infantes de Lara. I896, pég, 3.

EsoaSa Modema. no, 205 (enero I906), pégs, 45-69, La versién
original se publicé en 1% Revue de Paris, VI (1898), pégs, 372-395.
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Es un estudio quo tiene no poco de biogrâfico en cuanto a su juventud; 
las cualidades que seRalamos son, segdn su andlisis, las que tienden a 
actuer en ciertas dpocas como rémora, impidiendo todo progreso y adelan- 
to.

A partir de la püblicacién de La leyenda de los Infantes de
Lara, la fama de Menéndez Pidal en el extranjero va aumentdndose continua-
mente; cada obra nueva se recibe con aplausos. En EspaSa sigue trabajando
sin récompensas de fama ni auxilio oficial. Comentando su eleccién a la Real
Academia EspaSola en 1901 y su falta de pdblico en EspaSa, la prensa madri-
leSa puede adn decir:

Al seSor Menéndez Pidal se le conoce mds fuera de su patria que en 
ella. En Francia, en Alemenia, en Italia...se esper^ con ansia y 
se comentan con enconio los trabajos de este autor.

La falta de alicientes para los estudios filolégicos espoleé a 
Menéndez Pidal, al igual que a Unamuno, a dirigir la mirada hacia el ex
tranjero en busca de diélogo y ayuda para solucionar los muy dificiles pro- 
blemas que encontraba a cada paso. Este di£Logo empezé a florecer a ralz 
de los Infantes de Lara; en enero de 1897 comienza su correspondencia con 
Cuervo, y probablemente en la misma época con Gaston Paris. Se intensifi- 
ca el contacte con los franceses después de su via je a Toulouse en 1898.
Aquel via je se concertarîa en el verano de 1897 durante una estancia en 
EspaSa de Emest Merimée, profesor de la Universidad de Toulouse y gran 
amigo de Menéndez Pelayo (cuya galofobia hacla excepcién de Merimée). A 
principios de 1898 llegé Menéndez Pidal a Toulouse, el primero de su gene
racién de ir a estudiar a una universidad europea.. El 21 de febrero le

^̂ Hustracién espaSola y americana. Madrid, 15 de mayo de 1901.
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dijo a Morel-Fatio qae estaba ”aprendiendo a chapurrear el francéŝ  y
estudiando antiguo francos y provenzal al lado de Jeanroy. Se conserva
ana descripcién de la inpresién que causé a su Uegada a Toulouse:

n  y a peu plus de vingt ans, un Espagnol arrivait & Toulouse 
pour y prendra ses quartiers d*hiver et devenait bien vite 
l'héte assidu de nos Bibliothèques et de notre Faculté oè il 
fréquentait surtout les conferences de philologie romane e 
celles d'espagnol. H  était encore jeune, n'ayant pas atteint 
la trentaine, et la longue barbe noire qui encadrait son visage „ 
au teint mat, aux yeux profonds, ne réussissait pas S. le viellir.

Menéndez Pidal recordaba que la mayor novedad que le ofrecla Toulouse,
la éziica Facultad de Francia con cétedra de filologla espaSola, era la
realidad présente de la ciencia en los trabajos de la Universidad.

En sus cartas Menéndez Pidal deja constancia del aislamiento
que experiffliento en EspaSa. De vuelta ya de Francia, le dice a Morel-
Fatio en junio de I898, con respecto a la preparacién de la gramética
del poema del Cid:

Me costaré trabajo la impresién de dicha gramética cuando entre 
en la Fonética y la Iforfologla.. .he hecho yo solo mi educacién 
filolégica y desconflo de ella. Me tomaré la libertad de moles- 
tar a V. con alguna consulta de éltima h o r a .  ̂ 9

Consulta a Cuervo con frecuencia las dificultades sobre fonética, por
ejemplo en la siguiente carta de 25 de diciembre de 1899:

No dudo en hacérsela aunque demuestre mi torpeza en materias foné- 
ticas, porque me disculpa el no tener aqué con quien hablar de estas cosas.30

pQEmest Merimée, Discours : Univ. de Toulouse: Recepcién solen
nelle de M. Ramén Menéndez Pidal, doctor honoris causa, le 18 février 
1921 (Toulouse: E. Privât, 1921), pég, 12.

Lamartinel. Cuademos Hispanoamericanos, 248-250 (I969), 
pég. 48. Menéndez Pidal tardé hasta I9O8 en publiear la Gramética del 
poema del Cid.

®̂F. A. Martinez, pég. 31.



Un aSo mils tarde (1 de novlembre de 1900} le vuelve a hablar de sn sole- 
dad, entregado tcdavîa la la preparaeidn de la gram^tlca del poema del 
Cid:

Espero acabar en todo este inviemo la tal gram^tiea, que pré
senta may graves dificultades a cada paso, sin qae tenga nadle 
que me ilustre, ni conversacidn posible sobre mi trabajo (pdg. 31).

Cuando mori6 Gaston Paris en 1903, Menéndez Pidal recordaba el
sano efecto animador que ejercfa en A. la sioq>atia que hacia sus trabajos
mostrd el maestro francos.

Con bondad verdaderamente paternal se mostraba satisfecho, descu- 
briendo influencia de su Histoire poétique en mi libro /La 
leyenda de los Infantes de Lara/ y en el de Rajna. y esa satisfaccifo 
y el asociarme en cierta manera al nombre de Rajna me Uenaban de 
confianza, la cual espero haya servido para animanne y no para en̂  
vanecezme, El mismo efecto animador ejeroid en ml la siaq)at£a que 
hacia mis trabajos mostrd repetidas veces en pdblico. Traba.iando 
aquî en aislado en much^ cosas. es may beneficiosa la aprobacidn 
de autoridad indudable.^

En su vejez, Menéndez Pidal negaba que el vaclo intelectual fuera 
tan total como a veces se pretendla, dejando constar qae habla disfrutado 
de la conversacidn de hombres como Eduardo Hinojosa, sobre las institucio- 
nes jurldicas y sociales de la Edad Media, y de Antonio Paz y Melil, sobre 
problemas de paleografla. Sin embargo, a finales de 1900, al comenzar a 
relacionarse con Miguel de Unamuno, eelebraba esta nueva amistad, notando 
qae:

Nada hallo mis agradable y ItU que la comunicacidn con los que 
se dedican al estudio y sobro todo con las personas que, como V., 
ven en A  algo superior a una instrucciln seca y esteril. Y esta 
comunicacién es aqul tan escasa, que deseo vivamente que los asun- 
tos de oposiciones le traigan a V. por aqol pronto, para que nues- 
tra conversacién continue de palabra.32

31carta a Morel-Fatio, 27 de marzo de 1903, publicada en Lamarti- 
nel, plg, 25̂ . El subrayado es mîo.

32carta de 25 de diciembre de 1900.
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Las reseHas quo Iban publicando los hispanistas exbranjeros so
bre los libros y artfculos de Menéndez Pidal eran para él de gran prove- 
cho como medio para franquear la brecha entre la ciencia extranjera y el 
estéril ambiente espaKol, Estimaba la crftica provechosa de sus obras 
més que la ponderacién de sus mérites; prueba de elle es que, entre toda 
la orftica hecha de sus Infantes de Lara, sierapre destacaba la de Morf, 
el erudito suizo-alemén, por lo lîtil que le habla sido. Cuando Qhamuno 
le pidié un ejemplar del libro en 1903» Menéndez Pidal le dice:

Més que mi libro vale el hermoso ensayo que con ocasién de su 
publicacién escribié el profesor î-brf en Deutsche Rundschau 
Junio 1900, Me sugirié muchas ideas (sobre el germanisme de 
la leyenda tan casteUana, sobre la vida de la epopeya...) que 
aprovecharé si llega el caso de una segunda edicién.

Para darse una idea cabal del sentido misional de Menéndez Pidal 
en esta primera época, es muy significative su reacciéh ante la soledad 
que pesaba sobre él en EspaSa, donde trabajaba sin colaboradores ni ayuda 
hasta 1910, manejando con criterio y métodos cientlficos jamés aplicados 
en Espana los materiales msdievales acumulados en los archives y las biblio- 
tecas. Le guiaban siençre dos principles ; la plenitud, todo lo que hace 
falta urge inexcusablemente; y la sobriedad, todo lo que no hace falta, 
sobra. Su sobriedad c«np principle de trabajo no exclula una cierta toleran- 
cia respecte a sus propias limitaciones, signe de hcanbre optimista seguro 
de si mismo. Conciente de la necesidad de publicar ediciones fidedignas 
de los manuscrites medievales y de publicarlos desconocidos cuanto antes, 
no dejaba que las circunstancias ni la adversidad le impidieran en su pro- 
pocito. Menéndez Pidal se daba cuenta de los peligros de la intransigencia 
consigo mismo que pudiera producir la excesiva austeridad; lo habla observado 
de cerca en Cuervo:
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Su austero amor a la exactitud oientffioa le hlzo excesivamente 
rigureso en abandonar el Diccionario de construccifa.,. Listima 
qae toda austeridad tenga algo de inflexible y daSoso; la de 
Cuervo nos ha dejado su Diccionario reducido a un admirable pero mutilado torso,33

Esta tolerancia necesaria es évidente desde may pronto. Desde Toulouse
en 1898, anuncid su propdsito de terminer allf el Catalogo de Manuscrites
aunque eso le hiciera salir m£s tarde y con algunas deficiencies; cuando
preparaba la gramdtioa del poema del Cid, se quejaba de que "el plan
que para elle he escogido es demasiado minucioso y lleno de pormenores
imîtnles; pero ya no es tiempo de retrocedei** (carta a Cuervo, 22 de oc-
tubre de 1901). C<mientando los muchos problemas que presentaba la prepa-
racidn de la Primera Crdnica General de Alfonso X, decfa: "Hard lo que
pueda del primer empuje?' (carta a Morel-Fatio, 18 de mayo de 1903). EL
5 de noviembre de 1905» confesaba a Cuervo: "Yo sigo tristemenete abrumado
con la edicidn de la Crdnica, que hago muy a disgusto, porque no podrd ser
siquiera mediana. Es obra superior a mis fuerzas, pero tuvo que emprender-
lo para seguir mis estudios de la poesfa dpica," La publicd, sin el prdlogo
planeado, en I906; el estudio que tuvo que postergar para lograr su publi-
cacidn en aquella ocasidn, lo termind para su recepcidn en la Academia de
la Historia en 1916.

A. Martinez, pdgs. 65 y 68.



GAPITülO IV 

C A S TniA  Y  U  HISPANIDAD

La crisis de la conciencia nacional que EspaRa ven£a ezperi- 
mentando desde la Revoluciân de Septiembre en 1868 desemboc6 entre 
1899 y 1902 en un debate a fonde sobre la refonaa de la enseSanza. 
Presiones sociales y pollticas cuajaron a rafz del desastre nacional 
de 1898 para obligar al Estado a iniciar una serie de reformas que Ca
novas, manipulando h£bilmente el caciquismo a lo largo de la Restaura» 
ci6n, habia podido evitar. Para que no se alterara el orden pdblico, 
se habla renunciado en los 20 aSos anteriores a atacar ninguno de los 
problemas vitales del pals, uno de los mis severos siendo el analfabe- 
tismo que alcanzaba a un de la poblaciln, Desde la Primera Reptf-
blica los obreros venlan clamando porque se hiciera la guerra al hambre 
y al analfabetismo. Al haberse concedido el sufragio universal en I89O 
(aunque Clnovas con la manipulaciln lo dejaba anulado en la prlctica), 
los obreros se hablan ccnvertido en un problema no s6lo social y econ&- 
mico sino politico.

Tanto los conservadores como los libérales aceptaron la reforma 
de la educaciôn o<mo una de las medidas mis urgentes para asegurar la es- 
tabilidad polltica, por un lado, y, por otro, darle una nueva vida al

-47-
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pafs. Diferfan seriamente en la manera de realizarla. Los conservado

res tendfan a rechazar cualqaier medida que disminuyera el papel de la 

Iglesia, Los libérales, en carabio, hablan sido partidarios desde hacia 

muchos aSos de la progresiva secularizacidn de la educaci6n. Como porta- 

voz de los primeros ocupaba el primer piano a lo largo del debate Alejan

dro Pidal y Mon, defensor de los intereses cléricales y de los derechos 

de la Iglesia en el campo de la enseSanza, En la vanguardia de los li

bérales estaba la Instituci6n Libre de EnseSanza,
Alejandro Pidal y su hermano Luis se consideraban en la época 

finesecular las "fuerzas vivas" de la tra-^icién, Alejandro habfa fundado 

en 1881 la Unién Catélica, organizacién propagandlstica que refiejaba la 
postura de la Jerarqula, Representaban él, su hermano el Î-Iarqués y sus 

respectivas mesnadas la actitud exclusivista que resistfa toda corriente 

ideolégica que tendfa a mermar la soberania de la Iglesia, consideréndola 

incluse anti-espaSola, Sepresentaban la sociedad estltica, fundada sobre 

la autoridad, que se vefa araenazada por la libertad civil y la postura de 

los institucionistas, profundamente innovadores en la educacién, abiertos 
a las corrientes europeas, neutrales en el campo de la religién.

La Institucién Libre de EnseSanza se proponfa rehacer EspaSa 

desde abajo mediante la educacién con métodos modemos, enfocando su labor 

principal hacia la preparacién de maestros, Vuelve la espalda a la polf- 

tica en favor de la educacién universal. La Institucién fus fundada en 

1876 por Francisco Giner de los Rîos, discîpulo del krausista Sanz del 
Rio, en respuesta a una medida del gobiemo que concedié la libertad de 

la cétedra siempre y cuando la enseSanza en los centros oficiales no 

atentara contra los dogmas, Con esta medida Giner y otros profesores



krausistas quedaron separados de la Universidad, En 1882 pusioron la 
primera piedra en su mevo local en la Puente Castellana.

Los estatutos de la Institucidn declararon su neutralidad fi- 
los&fica 7 religiosa, interpretado por algunos obserradores como una for
ma de irreligiosidady por otros como una orientacldh abiertamente secular 
que no era incompatible con la religion. Lo gie hizo fue combatir la re
ligion hist Orica a favor de una religiOn personal e intima; para Giner 
habia que hacer de la vida religiOn y religiOn de la vida.

Eh la educaciOn intentaron profundas reformas. Empleando el 
mOtodo intuitive, implantaron el di£Logo con los alumnos, iniciaron la 
enseSanza del arte, incorporaron el déporté a la enseSanza, intentaron 
la equiparaciOn de maestros y maestras, fomentaron el amor a la naturale- 
za y frecuentes excursiones a la sierra de Madrid, a las ciudades espa- 
Soles y al exhranjero. Ante todo, Giner y sus colaboradores persiguieron 
la educaciOn integral del hmbre; querian formar hombres de instinto no
ble, cultivados y trabajadores, capaces de enfrentar sus necesidades ma
teriales gracias a un oficio o una profesiOn.

El abandono de las normas tradicionales, la apertura hacia el 
extranjero, la secularizaciOn de la enseSanza, su defensa de la mujer, 
el culto panteista de la naturaleza: Ostas y otras reformas abogadas e 
adoptadas por la InstituciOn crispaban la sensibilidad de los estamentos 
tradicionales de la sociedad, aferrados a un tradicionalismo misoneista 
que no admitia nada que atentara contra los usos antiguos, viendo en 
ello peligro.
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Todo el proceso lento y oscuro de las transformaciones sociales 

que trastom<5 la sociedad espanola a fines del siglo, se encuentra plasiaado 

en las relaciones entre Alejandro Pidal y su sobrino Ram^n; hubo a partir 

de la mitad del lîltinio decenio del siglo una progresiva separacidn del jo- 
ven cientifico de la influencia de su tfo y el paso a un pensamiento m^s 

libre. Esta separacidn, iniciada cuando Raia6n entr6 en contacte con la 
Institucién Libre de Ensenanza, culminé en el memento xaês agrio del debate 

nacional sobre la reforma de la ensenanza, llegando su tie hacia I9OI-I9O2 
a repudiarle,.

Menéndez Pidal entré en contacte con la Hhstitucién a través de 

Maria Goyri, una joven madrilena de origen vasca que habia estudiado en la 

Sscuela Preparatoria de la rlujer, un brazo de la Institucién, Se conocieron 
hacia I892 cuando ella estudiaba Filosofia y Letras en la Universidad de 
iladrid. Don Ramén se enamoré de î-iaria y, siendo profesor en la Escuela de 
Estudios Superiores del Ateneo donde ella asistia a sus clases sobre los ori- 

genes de la lengua, empezé a acompaSarla y a unes familiares suyos en los pa

sses de los domingos hacia el Farde, donde se habia formado un ndcleo insti- 

tucionista. Eh el otoEo de I896, en uno de estes passes, se encontraron con 
Giner y algunos otros maestros de la Institucién, Maria y su familia les pre- 

sentaron a Menéndez Pidal; que desde entonces se relacioné con elles y se 

hizo asiduo de les domingos en el Pardo, donde, segiîn Gregorio MaraEén, "el 

y otros hombres admirables sonaron.,,con el despertar de Espana,"^

^La fecha de este primer encuentro la tomamos de Dionisio Gamallo 
Fierros, Menéndez Pidal en el aEo I898, pig. 59» dada la atencién de Gamallo 
a la exactitud de la cronologia y en atencién a que construyé la biografia 
de Menendez Pidal en base de conversaciones con él, Ssto a pesar de que su 
versién de la noticia es inexact a. La cita de îlaraSén es del ABC. 13 de 
marzo de 1959.
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Entre los maestros de la Institucion y Menéndez Pidal, hubo una 

gran afinidad de ideas y de gustos, Menéndez Pidal no se afilio a la Ins- 

titucion, nunca enseno en ella, pero compartia plenamente con los insti

tucionistas el amor al trabajo, la concepcion de la vida como mision, la 

apertura hacia el extranjero, el deseo de reformer la catedra, el amor a 

la naturaleza y a las excursiones campestres, toma de contacte con los 
maestros de la Institucién, iniciada en el mismo otono en que Menéndez Pi

dal publico su Leyenda de los Infantes de Lara con la dedicatoria a Cano-
* 2vas del Castillo, marca un hito en su evolucion.

La relacion con Maria Goyri y con la Institucién produjo tensio- 
nes en el marco familiar. Los paseos al Pardo los domingos estaban mira- 

dos mal por la sociedad madrilena. Alejandro Pidal desaprobé del noviazgo 

y matrimonio, en 1900, con Maria Goyri, viendo en ella la mujer intelec

tual (se doctoré en Letras) que no se acataba al molde tradicional de su 
sexo. Coincidiendo con estos acontecimientos surgié el gran debate nacio

nal sobre la reforma de la ensenanza, en el que las ideas innovadoras de 

Menéndez Pidal estaban renidas con las de Alejandro, cuya fuerte personali- 

dad dominaba la polltica de extrema derecha.

En el nuevo gobierno conservador de Francisco Silvela que asu- 

mié el poder en marzo de 1899, los Pidal ocupaban dos puestos claves. El 
Marqués de Pidal continuaba como titular del Ministerio de Fomento que 

abarcaba también la educacién. Alejandro Pidal fue nombrado Présidente 

del Congreso. La gestién del Marqués de Pidal fracasé cuando décrété una

^Suprimié la dedicatoria a Canovas en la segunda edicién de 195^. 
Cuando se volvié a publicar la edicién principe en 1971j Menéndez Pidal, 
sélo para mantener la fidelidad de la edicién, consintio que se reproduje- 
ra la dedicatoria original.



reforma de la segunda ensenanza que era profundamente reaccionaria. Las 

protestas levantadas por esta reforma le obligaron a marcharse del I4inis- 

terio en abril de I9OO, Renuncii también el Director de Ihstruccién Pd- 
blica, Eduardo Hinojosa, profesor del derecho medieval que abandonaba con 

frecuencia su actividad como historiador para ocupar cargos politicos a 

instancias de los Pidales, El sustituto suyo fue Antonio Garcia Alix, 

vice-presidente del Congreso y adicto al movimiento de unién conservadora 

de Alejandro Pidal. A pesar de la retirada del l'Iarqués como Ministro, los 
conservadores intentaron contener en el Congreso y a través de Garcia Alix, 

la presién de los sectores libérales en favor de una reforma mâs amplia y 

mis auténtica. La inepcia de Garcia Alix, sin embargo, fue tal que î-îaura 

lo comparé a un potro cerril en una cacharrerla. La presién por la refor

ma no cesé y cuando, a la hora de distribulr el presupuesto a principios 
de 1901, se iban a favorecer las reformas militares por encima de las de la 
ensenanza, hubo que suspender las Cortes. En marzo se disolvié la unién de 

los conservadores. Hubo cambio de gobiemo, se nombré al liberal, el Conde 

de Ramanones, Ilinistro de Instruccién Piîblica, y a lo largo de 1902 se publi- 

caron una serie de décrétés a través de los cuales el Estado fue estableciendo 

tentativamente su hegemonla sobre la enseKanza primaria y secundaria, perju- 
dicando a los caciques locales y los intereses cléricales.

3
Cuando en noviembre de I9OO Hinojosa abandoné la cétedra nueva- 

mente para irse de Gobemador Civil de Barcelona, Giner discrepé con él:
" Como no le da a usted pena, no por usted, sino por nuestra qtierida horda 
salvaje, y se va usted tranquilo a hacer...una cosa que puede hacer el pri- 
mero que pase por la calleî Por fuertes que sean los resortes que doblan 
a usted para aceptar una cosa seme jante y romper con su primer deber con su 
pueblo, ccémo puede pesar esto tan poco en su énimoî" Hinojosa, Obras « I 
(riadrid: Instituto Nacional de Estudios Jurfdicos, 19^8), pég. Ixix.
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El répudie de Menéndez Pidal por ism tîo es palpable ya en la épo

ca qae va de su eleccién a la Real Academia EspaSola el 15 de marzo de 1901, 

el mismo mes en que se disolvié la unién conservadora, a su recepcién en la 
misma, el 19 de octubre de 1902. La prensa madrilena dié bastante relieve 

a la noticia de la eleccién de Menéndez Pidal a ocupar el sitial designado 

con la letra C en la Academia, que antes era del catalén Victor Balaguer,

Sin embargo. La Bpoca. el periédico que usaba Pidal como tribuna, pasé por 
alto la noticia completamente. En cuanto a la recepcién del joven filélogo 

en la Academia, La Epoca tampoco trae ninguna noticia al respecte; al contra

rio, el 24 del mismo mes publica una nota anunciando la llegada a l'îadrid 

aquella manana del ex>presidente del Congreso, dando a entender que Alejan

dro, que era también miembro de la Academia, no asistié a la recepcién piî- 

blica celebrada cinco dias antes.
La revista més tradicional de principios del siglo. La ilustracién 

espaSola y americana. recibié la eleccién de Menéndez Pidal a la Academia 

con un artîculo largo y respetuoso firmado por el crftico literario ELanco 

Belmonte, Esta actitud contrasta notablemente con la nota publicada el 22 

de octubre de 1902 sobre la recepcién en la Academia, Para su recepcién aca- 

démica, Menéndez Pidal escogié un tema literario, el examen de los orfgenes 
de la obra de Tirso, El condenado por desconfiado. Al remontarlos hasta la 

cuentistica oriental, dié ejeraplo de su objetividad y del dominio del méto- 

do cientifico, pero al mismo tiempo hirié la sensibilidad teolégica de los 
catélicos més celosos, que identificaban la cultura con el catolicismo y 

que vefan en cualquier manifestacién espiritual tenida de heterodoxia una 

aberracién anti-espanola. En la introduccién a su discurso, advertfar

Seré interesante ver cémo una de las més admirables producciones 
del teatro cristiano, que parece creada de un solo golpe en la
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mente de un tedlogo catdlieo, la. qae mits en concrete parece 
encamar la exaltacidn piadosa de la ESpaSSa del siglo ZVH, 
tiene su antecesor remote en un cuento indio, tan penetrado co
mo el drama espaSlol de reconditeces dogn&ticas no tocantes a la 
gracia y a la esperanza, sino a la transmigraci6n de las aOmas 
y a las castas brahm&iicas _/y que/ recred e instruy6 a judfos, 
musulmanes y cristianos.

La ilustracidn esnaRola y americana reacciona reflejando el recelo de les 
sectores neo-cat&Licos. "Algo debatido estd el asunto," dice José Fernan
dez Bremén refiriéndose a este pasaje, y despaés trae a colacién los mal- 
tratos de que Menéndez Pidal habla sido objeto cuando daba los curses en 
el Ateneo. La vulgaridad y ligereza del comentario, contrastando con una 
defensa final de los mérites del nuevo académico, resultan ofensivas. Pa
rece diflcil que esta revista monérquica y tradicional lo hubiera publicado 
si ifenéndez Pidal hubiera contado aén con el apoyo de su tlo, quien en ese 
caso se hubiera ofendido también. Es sfntoma pues de la brecha que ya se 
habla abierto entre elles.

£h los escritos de Mienéndez Pidal a lo largo de este période el 
énico comentario que encontramos que tenga relaciéncon la discordia que 
se formé en tome a las reformas de la enseSanza, esté en una carta de 
principios de 1903, dirigida a Unamuno, en la que se le escapa esta obser- 
vacién sobre el nuevo prélogo de En tome al casticismo;

Iftiy sombrlo; pero todavla no amanecié el dla en que los de arriba 
vuelvan a imbuir a la masa algo de confianza en su valer, algén 
âliento para caminar.... La masa es todavla la vieja, la podrida, 
a la que no conviens sino la humillacién mis profunda, la verdad 
més ascueta.

En los aSos siguientes, don Ramén se vié en mementos muy incémo- 
dos respecto a su tlo. Se abstuvo, por ejemplo, en la votacién celebrada 

a"El condenado por desconfiado," en Estudios literarios. $a ed. 
(Madrid: ESpasa-Calpe, 1957)* pégs. 12-13.
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en 1907 para la presidencia de la Real Academia SspaHola, siendo candi
dates para el puesto Alejandro Pidal y Menœidez Pelayo,

?.epudiado por el tradicionalismo caduco, Menéndez Pidal signe 

serenamente laborioso y vuelve su mirada cada vez més hacia Castilla. Se 

identifica con Castilla y se instala cada vez més en las provincias cas- 

tellanas, reflejando en su obra el espiritu de pujanza e innovacién que 

en la Sdad Media hizo que Castilla fuera haciéndose Espaïïa. Ademés de 
los estudios cidianos, siempre expandiéndose, y sus indagaciones sobre la 

lengua y los dialectos peninsulares, empieza una obra que es eminentenente 

hispânica y que encierra su preocupacién por la recuperacién de la unidad 

de las Sspanas. 2n los anos en que Castilla se encuentra abatida y la u- 

nién hispéhica quebrada, Menéndez Pidal se instala con Maria Goyri en Cas

tilla la Vieja y desde alli inicia una de sus obras mis significativas en 
cuanto a la Hispanidad.

Menéndez Pidal y Maria Goyri se casaron en mayo de I9OO; el via je 
de novios lo hicieron a caballo siguiendo la ruta del Cid por la provincia 
de Soria, un viaje que obedece curiosamente a la modalidad generacional.

El ano siguiente, en compania de otros dos matrimonies amigos suyos, empe- 

zaron a veranear en la antigua cartuja del Paular situada al lado de Rasca- 
fria en la vertiente norte de la sierra de Guadarrama, provincia de Segovia.

En la fragosa entrana de la sierra vecina hay un rincén apacible, 
de soledad y de ventura. Fue un tiempo retire de monarcas, lugar 
de clausura y de rezo. Hoy esté abandonado. Donde se oyeron pre- 
ces y cantos de frailes, ahora sélo se escuchan las perdurables, 
viejas canciones del agua y del viento.^

En el siglo XV el monasterio habia sido el claustre mis importante de los

monasteries que se encadenaban a lo largo de aquella sierra. Abandonado

■^Enrique de Mesa, Antologia poética, 4a, ed, (l>Iadrid: Espasa-Calpe,
1962), pég. 113.
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desde la desamortizacidn ds Mendizabal en 18^3j pertenecfa a principios 

del siglo a xm matrimonio mayor que se lo dejaba a los matrimonies Menén

dez Pidal, Ibanez I-Iarfn y Troyano.^

Salvador Madariaga recuerda haber conocido a Menéndez Pidal por
primera vez en 1901 en casa de unos amigos en el Paular; sonriente, ha-

blando poco pero siempre bien, cortés, posefa un encanto singular.
Daba la impresién de hombre sarmentoso y curtido por el aire y 
el sol, granjero quizés, trotador desde luego.,., Parecfa como 
que su mera presencia abrfa una perspectiva hacia montes y 
valles. En todo pensé menos en que fuese un erudito.

En lo que més pensaba 1-Iadariaga era en el espaSolismo espléndido de su
rostro, a la vez modesto y firme.También estuvo en el Paular en 1901

John Fitzgerald, hispanista norteamericano que habfa conocido a Menéndez

Pidal por recomendacién de Cuervo.
Los très matrimonies veraneaban en el Paular, viviendo en las 

celdas de los monjes, hasta 1908. Se Uevaban los vîveres en abril o 

mayo desde Madrid en la carreta que trafa la cosecha de papatas. Los ni

nes y los abuelos iban a Rascafrfa en diligencia, los padres en caballe- 
rfa o andando desde la Granja; un diario de don Ramén, cuya primera ho ja 

es la lînica que queda, describe cémo en 1902 Uevaron a su hija Jimena, 

que ténia un ano, en un arzén de una caballeria. En el Paular, las fa- 
milias comian en el prado, llevando la oomida y las natiUas en una cesta 

grande de ropa. Don Ramén trabajaba al aire libre en una mesa en el prado

^Tba^ez Marin era, un militar cuya firma se encuentra en revistas 
eruditas como autor de estudios sobre historia militar. tîurié en 1909 en 
Melilla. Troyano, funcionario de Ministerio, estaba casado con una herma- 
na de Fernando de los Rfos, pariente de Giner. Dos hijos de este matrimo
nio, Rafael y José, psiquiatra y oficial de Î îarina respectivamente, estu- 
vieron en la emigracién espaRola de 1939 que vino a Araérica.

7
"Un grano de arena," Revista de Occidente. no. 27 (I969), pégs.

139-140.
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de ovejas. 2nriquo de Mesa, el pceta castsllano qae era asiduo del Faular 

en aquellos anos, dedicd unas copias a los ninos de aquellos matrimonies; 

la poesla se llama "La carreta" y tiene fecha de agosto de I906,
El mejor testimonio de aquellos veraneos en la sierra castellana 

es el de Jean Ducamin, el fildogo francés, editor del Libro de Buen Amor 

en su primera edici6n paleogrâfica, aquien Menéndez Pidal habfa conocido 

en Toulouse en I898. Estaba en el Paular en 1902 y otra vez en 1904 acu- 
diendo a una invitacién de don Ram6n de pasar parte de sus vacaciones con 
ellos.°

Vers ]e 20 août 1904, apr^s avoir fait en diligence pendant toute 
une nuit et la moitié d*un jour, un de ces voyages toujours longs 
\ plaisir, si courts pussent-ils être, accidentés et pittoresques, 
comme on n'en fait plus qu'en Espagne, je débarquai tout joyeux & 
Rascafria.

Vous m’y attendiez, en giboyant aux romances, armé d'un phono
graphe qui vous servait 1 deux fins ; parfois à enregistrer la tonada 
quand elle en valait la peine; le plus souvent %, amadouer les déten
teurs de la précieuse tradition, en régalant de quelque air de mu
sique et de danse, ces gens si friands de l'une et de l'autre. Vous 
rappelez-vous cette jeune paysanne comme elle écoutait l'une de vos 
.jotas. comme ses pieds se mirent %, frétiller d'eux-mêmes, et comme 
au milieu d'étrangers et détrangêres qui 1'intimidaient quelque peu, 
elle ne s'en écria pas moins: îr>ero. chicos. esto se baila)....

Quelques instants après mon arrivée, vous m'installiez avec 
vous, é la vieille chartreuse du Paular, dans votre famille, comme 
si j'eusse été, non un ami, mais un frère. Je retrouvai lè et j'appris, 
en la connaissant mieux, è estimer davantage encore DoSa l'îarfa, votre 
admirable compagne, toute simple, toute bonne, toute laborieuse comme 
vous; entendue en cuisine non moins qu'en philologie; qui trouve moyen 
de diriger votre ménage, de nourrir vos enfai .s, de collaborer è vos 
travaux et d'en faire de personnels.

Je vis, pour la première fois, le petit Ramoncito, et je me 
plus è rêver dans cet enfant déjè si éveillé, l'espoir au berceau, 
et bien souvent sur vos bras, de la philologie et peut-être, qui sait, 
de l'épopée espagnole,9

Pierre Alphonse, Disciplines de clergie et de moralités, tra
duites en gascon girondin du xiv-xv siècle. Publiées pour la première fois 
par Jean Ducamin (Toulouse: E, Prviat, I90S), Cito de las p^gs, iü-vii,

%Iurié en el Paular en el verano de I9O8 de una meningitis,
Tenîa cuatro aSos, Después los veraneos allé cesaron.
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Jimena, votre aînée, n*était pas 1%. Une épidémie de coque
luche, alarmant votre tendresse, 1*avait fait éloigner et envoyer 
%! Burgos, chez son oncle le gouverneur. Mais de temps en temps, 
au sortir de table, vous aviez faim encore et soif d'entendre 
votre fillette. Alors on mettait au phonographe certain cylindre 
soigneusement conservé et une voix de trois ans, déjà: forte, comme 
il convient une Chim%ie espagnole, nous chantait le romance de 
Don Bueso....

Vous m* mnmeniez avec vous faire la chasse \ vos chers roman
ces ou encore courir cette sierra dont vous ôtes l'amat passionné, 
jusqu'au Reventén, jusqu'au fier scmmet de PeSalara et jusqu'au 
port de Lozoya par o%, il y a quelques siôeles, allait de Hita Si 
Ségovie le parfois fort édifiant et souvent fort scandaleux archi- 
prÔtre Juan fiuiz....

Au retour de ces excursions, tandis que toujours las et veule, 
malgré les généreux bouillons au Jerez de DcÆa Maria, je m'en allais 
faire d'interminables siestes, vous autres, les infatigables, vous 
vous mettiez S inventorier le butin du jour ou de la vieille, ou & 
préparer la seconde édition de cette " gramatiquill.a”, comme vous 
disiez mMestement, dont la premiôire, a peine parue, était déjàépuisée.

Le soir, aprôë souper.. .nous allions tous deux nous promener 
dans le cercado de las colorinas... Je n'étais pas trôte rassuré 
lors de nos premières sorties et il me semblait parfaois, aux clar
tés incertaines et fantasmatiques de la lune, voir Amerger des touffes 
de rebolledos, le croissant inquiétant de leurs cornes effilées.
Mais il me fallut bien vite reconnaître qu'en cette chevaleresque 
terre d'Espagne, le bétail lui-même est noble, n'assaille qu'en face 
qui le provoque et ne sait point donne la comada del plcaro.

Nous nous promenions 1&' jusqu'il' neuf, dix heures ou plus tard, 
sous le ciel le plus pur, le plus serein qu'on puisse voir et le 
plus fourmillant d'étoiles,...

Dans l'air frais, sous le firmament radieux, nous devisions de 
toutes choses: d'une étymologie, d'une loi phonétique; des travaux 
que vous aviez sur le métier, de ceux que je devrais mettre sur le 
mien; de nos amis, de nos parents, de nos maîtres aimés; de la pa
trie, de Dieu, de l'âme.,.. Vous me disiez votre amour du travail 
avec cet accent simple et vrai, le môme, sans doute, dont deux ans 
plus tôt vous aviez déclaré en entrant & l'Académie: "Amo el traba
jo como la vida misma y trabajaré aquî si puedo ser dtil en algo."

En vous voyant faire, en vous écoutant parler, la fiôVre me 
prend %: mon tour, et voill* que je veux rentrer â, Madrid, achever 
ma copie, l'éditer et vous la dédier, et ce ne sera que justice 
puisque, sans vous, elle ne se serait jamais finie.

Un beau matin donc, alors que de tous côtés les gazons se 
piquent d'esnantapastores. gracieux avant-coureurs de l'automne,

^%anual elanent^ de gramética histérica espaSola. 2a. ed. 
(Madrid: V. Suarez, 1905). La primera edici&n se publicé en enero de 
1904-; la segunda a la vuelta de Menendez Pidal de su primer via je a 
América.
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nous partons % pied; \ que eso es de valientes I nous dit el Sr. 
Secretario de Rascafrfa, que nous rencontrons en route, con
fortablement assis sur un cheval, et api%s être, plus haut que 
les cabrones. montés jusqu'au Port Jdes Reventén/ ^ force de 
descendre et de descendre, de canchal en canchal. nous arrivons 
& la Granja, lâ) nous faisons un bon déjeuner ̂  la Fonda de Bnr 
bajadores, si je ne me trompe, et puis nous nous séparons. Vous 
reprenez le chanin de la sierra et je vous regarde zigzaguer vers 
les cimes tant que je puis vous voir et lorsque awns disparaissez 
tout & fait, une grande mélancolie m'envahit, je regretta déjà* ma 
décision et je me dis qu'une heure de plus passée avec vous et les 
vôtres aurait mieux valu que la meilleure des éditions de toutes 
les chergies du onde,,,

Ducamin no volvié a escribir sobre temas hispénicos. Se metié
cartujo en Francia, dejando incompleto el estudio de la edicién del
Clereie, En los aSos futuros, y con permise especial de los frailes,
don Ramén, cuando iba a Francia, visitaba la cartuja y conversaba con
&L, uno de los amigos més recordados de su juventud.

La gran obra enprendida en estos aRos a que se referla antes es
el romancero, ya nombrado en el pasaje de Ducamin, La recoleccién de la
tradicién oral, primero en Castüla luego por toda EspaSa y por toda la
Hispanidad, se convirtié pronto en empresa familiar, anunciada por él en
esos términos en 190?,^

Durante el si^o XIX los eruditos espaSoles y extranjeros nega-
ban la pervivencia de romances en Castüla, Menéndez Pidal, Uevado por
su fe intuitiva y por su conocimiento de cémo el romancero vivfa entre
los résticos de Asturias, no desesperé de descubrirlo en Castüla, En el

JÊh 1907 Menéndez Pidal publicé en Cultura EsnaSola un artfculo 
escrito por C, Michaelis de Vasconcellos, La escritora portuguesa sentfa 
gran admiracién por el matrimonio, él como ”0 futur o reconstruct or e his
toriador do Romancero Gérai Hispanico," por ella que ” ja deu provas do 
afinco e do excelente metodo como que trabalha neste campoF' y cuyo Ro
mancero de Castüla espera la Sra, Michaelis se publique en su dïa. La 
nota lleva una curiosa y simpétiea posdata anénima del redactor, que dice: 
"No publicaré romancero especial de Castüla, sino que ambos seremos coau- 
tores del Romancero general espaSol,*? v, Carolina Michaelis de Vasconcellos, 
" Estudos sobre o Romanceiro peninsular: Romances velhos," Cultura EspaSola, 
V U  (1907), pég. 770, nota 3.
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viaje de novios, estando en Borgos de Osma, en la provincia de Soria, 

oyeron un romance del siglo TJ, primer descubrimiento del ginero que se 

creia desaparecido.
Voces corren, voces corren, voces corren por EspaSa
que don Juan el caballero est£ raalito en la cama...

Eecitado por una lavandera, era un eco lejano, fidellsimo en detalle 
histdrico, del dolor que produjo en toda Espana la muerte del primogSni- 
to de los Reyes Catdlicos. Bn los veranos siguientes, !-îenéndez Pidal re- 

corri(5 desde el Paular las provincias castellanas, reuniendo los restos 

del romancero tradicional que vivfa aun en la nemoria del pueblo. De

jando a los ninos con los abuelos, 11 y Liarla Goyri hacfan viajes a pie, 

generalmente en septiembre, por distintas provincias, buscando romances 

al mismo tiempo que intentaban, en Soria, localizar Robledo de Corpes, 

el lugar en el poema donde las hijas del Cid fueron raptadas. A pesar 

del pesimismo que oprimia los pueblos y los campos Castellanos en aque

llos primeros anos del siglo, lo cuaX dificu.ltaba toda observaci6n sobre 
las costumbres del pueblo, ellos supieron con su ciencia, su conocimiento 

de la gente humilde y su espiritu optimista, hacer revivir la tradicidn. 
Poco a poco iban recreando las canciones que todos decfan habian desapa
recido, descubriendo verdaderos tesoros desconocidos hasta entonces.

Cuando Menéndez Pidal escribid en I89I su primer articule para 
una revista asturiana, lo termind con una llamada para que todos colabo- 
raran en la bdsqueda de cuentos oidos en boca del pueblo. Convierte 

pronto en empresa nacional la labor de recrear el romancero. Toma en 
sus manos la direccidn de este sendee, espoleando e instruyendo a los 

aficionados y eruditos colectores sobre la manera de procéder para re

bus car el romance que existia en forma oculta, A travds de la corres-
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pondencia y aprovechando las revistas provinciales y nacionales, séRala
el alto valor cientifico y artfstico de la tarea y lucha por despertar
el interns en ella como "nn servicio positivo a la ciencia y a la pa- 

12tria." Pronto en^ezaron a aparecer por todas partes muestras de roman
ces desconocidos en las colecciones antiguas y modemas. EL, con Marla 
Goyri, en nn par de dlas pasados en Riaza, en la provincia de Soria, en 
septiembre de 1905» recogieron mis de cien versiones romances orales.
"Fue aquH el aSo de promisiln y abundancia para el Romancero, mi primera 
convicciln se habla robustecido."^^

Al dirigir esta empresa, que enfoea desde el principle como una 
labor patriltica, tiene que luchar contra la apatla, por un lado, y contra 
el pesimismo general de la Ipoca, e%presado en la obra de los demis auto- 
res y poetas j&renes. En el ensayo, la poesla y la novela tienen la vis
ta (iLavada, con tristeza y melancolla en Castilla, su pasado y su tradi- 
ciln. La realidad de su obra es muchas veces una realidad soSadora, ba- 
sada en la evasi&i de una visiln sujetiva. Unamuno, tambiln pesimista, 
va madurando su idea de la intrahistoria, aquello perdurable. que vive de- 
bajo de las olas de lo anecdltico histlrico. Menéndez Pidal, filllogo, 
hace de la intrahistoria una realidad objetiva con el descubrimiento de 
la tradicién oral en estado latente. Debajo del pesimismo accidental de 
los pueblos Castellanos, encuentra una realidad distinta que tiene sus 
ralces en una tradiciéncont6iua compuesta da danzas y canciones que

^La Lectura. Ill (1903)» pigs. 559-5éO» una resèSa de un arti
cule de L^n^ndez Pidal titulado "£h favor del romancero»" que se publicé 
en Revista de Extremadura. Ciceres» octubre de 1903.

Menéndez Pidal» Rm^cero hispinico. hispanoportugués. 
americano v sefardi; Teoria. H  (Madrid; E»pasa-Calpe, 1953)» pïg. 298.
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Maohado, sobre todo, aonqae maestro en Soria, no escachaba.
Las generaciones actuales no aciertan a ver sino una desolada 
Castilla, la que evoca nuestro grande y entristecido poeta: 

la de altos llanos y yermos y roquedas, 
de cangws sin arados, regatos ni arboledas, 
decrépitas ciudades, canines sin mesones, 
y at6nitos palurdos, sin danzas ni canciones.

Estas llanuras castellanas, aunque de aspecto austero, no tienen 
tristeza de piramo.^^

Al contenplar Castilla y los habitantes de sus pueblos, al bucear en ella
para salvar la tradicién que vive en su menoria, ifenéndez Pidal siente un
fervoroso amor por su patria, identificado por Menéndez Pelayo en 1902
como el génie latente de su obra. Para Menéndez Pidal, la recopilacién
y el estudio de la poesfa recibida por la tradicién, no es mere entrete-
nimiento de eruditos, sino una etapa necesaria que pudiera estimular e
informer a los poetas modemos en su accién de guiar los sentimientos
colectivos; de ahf quizés su repulsién del pesimismo de los poetas del 98
que se tradujo en apatfa frente a la tradicién romanclstica tal y como
se presentaba en el pueblo casteUano.

^ R. Menéndez Pidal, ^oaga del Cid (Madrid: Plutarco, 1929), pdgs. 
125-126. En la segunda edicién, publicadâTpor Espasa-Calpe en âienos Aires 
en 1939# al final de la Guerra Civil, este pasaje esté muy revisado; ”la 
generacién del 98 uo acerté a ver sino una desolada Castilla, la que evoca 
nuestro grande y entristecido poeta.... Pero el poeta, acaso ofuscado por 
su nativo andalucismo, ni siquiera tuvo ofdos para percibir que esos palur
dos se recrean en danzas y canciones de un alto valor poético y musical. 
Estas llanuras castellanas, aunque de aspecto austero, no tienen tristeza 
de péramo.” Sigue ima apasionada defensa del caagiesino de hoy, eco de las 
palabras que escribié a Unamuno en 1903» que "vive esperando que sus direc- 
tores espirituales le devuelvan la fe en el obrar que le han quitado con im
placable insistencia." (pégs. 73-74. Eh la cuarta edicién (Madrid: Espasa- 
Calpe, 1947), vuelve a la redaccién primitive, suprimiendo la frase que se 
refiere al poeta y sustituyéndola con otra que empieza "Riqufsimas en dan
zas y canciones que Machado no se inelinaba a escuchar..." (pég. II6), por 
primera vez citando a Machado por su nombre.

Algunos crfticos han querido aprovechar la segunda edicién para 
demostrar que Menéndez Pidal se consideraba al margen de la generacién del 
98, sin fijarse en la ambivalencia de la redaccién de este pasaje de una 
edicién a otra.
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En Tina hoja feohada el 10 de julio de I9OI, Menéndez Pidal apun- 
t( sus planes para el future; consta de diez obras repartidas a lo largo 

de los préximos 25 anos, desde diciembre de I9OI (Gram^tica del poema 
del Cid) hasta diciembre de 1925 (Edicién de las Crénicas générales).
El programa establecido se altéré completamente, en parte debido a su 

absorpcién con la edicién del poema del Cid y en parte también a que 
iba cambiando su concepcién de la vocacién; al optar en favor de la pro- 
fundizacién vertical en los temas, desaparecié de la lista obras como 

una Historia de la literatura antigua.

Entre las obras cuya fecha de acabar se postergé, figura el Ro

mancero general, puesta en la lista para diciembre de 190^. Sus hallazgos 

se mantendrlan durante un plazo mucho més largo en estado 0culto entre sus 
innumerables fichas y carpetas. En diciembre de 1904 ocurrié, sin embar

go, el acontecimiento que Menéndez Pidal en su vejez nombré como el he- 
cho mÂs sobresaliente en su memoria del pasado; se trata también de algo 

fntimamente relacionado con el romancero, Fue nombrado comisario del Rey 

de Espana para solucionar un conflicto fronterizo entre Ecuador y el Perd, 

Una guerra entre los dos pafses parecfa inminente y el Présidente del Perd 
pidié a Espana que mediara el conflicto, Salié Menéndez Pidal para Améri

ca en seguida, pasando por Parfs el dfa de Navidad, Se dirigié primero 
a Quito donde residié algun tiempo y logré arbitrer las diferencias entre 
las dos partes, El 29 de enero se firmé, con los plenipotenciarios de 

Ecuador y el Perd, Honorato Vazquez y I4zriano H. Cornejo, respectivamente, 

un acta en que, a peticiéh de Menéndez Pidal, ambos pafses se comprometfan 

a retirer las fuerzas que tenfan en el Napo, del alto Amazonas, y entre 

las que ya habfa habido sangrientos choques.
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Desde el 98 le habfa preocupada a Menéndez Pidal la desintegra- 
cién de las Espanas. Como filélogo pensaba en el provenir de la lengua. 

Hubiese querido incluso i;.tervenir en la polémica entre Valera y Cuervo 
sobre la unidad del idioma a principios del siglo, pero, aparté de su 

falta de âiimo periédistico, opiné que no tenfa la madurez para terciar 

entre los dos venerables maestros y amigos. La peticién para que mediara 

el conflicto de fronteras entre Ecuador y el Perd como comisario del Rey 

de Espana la enfocé como una oportunidad para que Espana siguiera hacien- 

do un papel de colaboradora en las empresas americanas, para abrir nueva- 

mente los horizontes del Atl&itico.

Pero, confesaba siempre que no hacfa aquel viaje sélo para aten-

der a la cuestién de Ifmites; llevaba el propésito incidental de encon-

trar romances tradicionales cuya existencia negaban todos los historia-
dores y eruditos americanos. Su interés en el romancero americano remon-
taba a muchos anos atrés, cuando al establecer contacte con Cuervo en

1897» solicitaba detalles sobre los romances en Colombia. La cosecha en

Castilla a partir de I9OO habfa reforzado su fe en la pervivencia de la
tradicional oral en América.

Precisamente por aquellos alSos era general, en el mundo literario 
erudito...el negar la esencia de la tradicién poética, negar su 
continuidad ininterrumpida, y esta negacién tenfa, respecto del 
romancero americano, un formidable apoyo: no habfa noticia ninguna 
de romances orales en América. Se crefa por todos que en el Nuevo 
Mundo los antiguos romances tradicionales eran sélo conocidos por 
los literatos que los lefan en los libros; no era imaginable que 
el viejo romancero pudiese haber arraigado en^^e los indfgênas y 
entre los crioUos de las tierras americanas.-"^

En Quito, donde comenzé sus averiguaciones, no logré nada que 

le animase pero tampoco pudo, por sus ocupaciones, ponerse en contacte

Menéndez Pidal, Un recuerdo de juventud (Wellesley, 1952), p. 5.
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directo con las gentes del pueblo. En Lima, donde estuvo 4o dias, tam

poco pudo hacer averiguaciones directes, pero intereso al ministro Cornejo, 

quien al instante le entrego una version de Las senas del marido aprendida 

por una senora limena en su nines. Bast6 para confirmer la esperanza. 

Terminada su mision, y después de celebrarse en el Ateneo unalelada en 

su honor el l8 de marzo de 1905» salio con destino a Chile, acompanado por 

Cornejo y el poeta peruano José Santos Chocano, que formaban parte de una 
representacion diplomatica que el Présidente Pardo envio con él a Espana 

para informar sobre el arbitraje.
En Santiago, el poeta y erudito Julio Vicuna Cifuentes le acom- 

pano a los suburbios de la ciudad donde Menéndez Pidal ou do recoger algu

nas versiones. Vicuna, entusiasta, siguio buscando las canciones viejas 

activamente. En el mismo ano de 1905 publico en Santiago un pequeno fo- 

lleto de instrucciones sobre 1? manera de procéder para recoger romances 

populares, introduciendo como muestras algunas versiones recogidas e in- 

dicando como habia que buscarlos entre las personas ancianas, los campe- 

sinos y los criados, quienes los conservaban en su m e m o r i a . E l  folleto 

es un reflejo de la técnica recolectora usada por Menéndez Pidal en Cas
tilla.

De vuelta a Espana a finales de la primavera después de breves 

estancias en la Argentina y Montevideo, guardaba una serie de recuerdos 

inefables dé su primer viaje a América: el haber escalade el monte Pichin- 

cha en Ecuador, donde se retrato orgulloso, la altura tal que a las caba- 
llerias les salia la sangre por las orejas; la asistencia a las fiestas

^ J. Vicuna Cifuentes, Instrucciones para recoger de la tradi- 
cion oral romances populares (Santiago: Imprenta de E. Blanchard-Chessi, 
1905).
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de Lima de las que guard^ por muchos aSos un cartel de seda que llevaba 

la foto suya en vez del torero; el excelente chocolate peruano tornado en 

jfcara; las géniales conversaciones celebradas con Ricardo Palma sobre te
mas académicos, Dej6 como huella de su paso por América, la concordia 

polîtica y la recuperacién de uno de los vînculos espirituales del con

tinente americano con Espana.
Esy un género de patriotismo que no crece en las luchas ni se 
alimenta con sangre del hombre; es la obra tranquila del histo
riador, del filélogo, del varén empeSado en restaurar las cosas
vividas.^7

Menéndez Pidal se apresuré a publicar un artîculo sobre las 31 

muestras de romances recogidos por él o que le fueron proporcionados en 

América. Observa que son la prueba de que se conserva el género: "sélo 

hace falta que se descubran en més rnîmero para poder estudiar su con jun
to, que seré de un alto interés." Una y otra vez suena al final del es

tudio de una de las versiones, frases como las siguientes: "es pues ne- 

cesario antes de admitir este romance...recoger més versiones...en Boli
via, en el Perd, en el Ecuador, que nos aseguren su popularidad"; o "seré 

preciso hallar més versiones que confirmasen su difusién” ; o "los publico 

con el deseo de que se recojan otras versiones anélogas."^^ En némeros 
sucesivos de Cultura Espanola, de la que es director de la seccién de filo- 

logfa de I906-O8, publica, en portugués, un estudio largo del romancero 
hispanoportugués por Carolina î-üchaelis de Vasconcellos (v. la nota 11) y 

un catélogo del romancero judîo-espanol, basado en las versiones impresas

Ateneo de Lima, Velada literaria en honor de...Ramén Menendez 
Pidal (Lima,.1905)J pég. 6.

Los romances en América," Cultura EspaSola, I (I906), pégs.
72-111.
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en las colecciones, a las cue sumo mas de l60 ineditas reunidas por
iniciativas suyas ante los eruditos del norte de Africa, oriente y la 

19Europa oriental.
Aparté de estas tempranas puhlicaciones hechas con un fin 

didactico-propagandxstico para estimular el interés en el romancero 

viejo, no vuelve a publicar su siempre creciente coleccion durante 20 

anos, Yace en estado latente; tal es asi que Vicuna Cifuentes, habién- 

dole enviado la abundante cosecha realizada por él en Chile con la in- 
tencion de que se incluyese en el Romancero general, al ver que se re- 

trasaba tanto publico en 1912 el romancero de Chile, dedicandolo a Menén

dez Pidal. En la Argentina, Ricardo Rojas, que le habia dado noticias 

pesimistas a principios del siglo, afirmo la no existencia de romances 
orales en Argentina en su Historia de la literatura argentine de 1917, 
a pesar de que desde 1906 Menéndez Pidal tenia en su coleccion cinco 

versiones que habia recibido de Cordoba de Tucuman. El mismo Menéndez 

Pelayo, en su Tratado de romances publicado en 1903, pasa por alto la tra- 

dicion oral encontrada ya en Castilla y demuestra cautela en cuanto al 

valor y la pureza de la tradicién oral en otras régiones de Espana.

Durante la guerra civil espanola, los papeles de Menéndez Pidal 
se llevaron bajo proteccion diplomatica a Suiza; en el camino de Francia, 

pasando el camion por un pueblo de Catalupa, cayo del vehiculo una caja 

conteniendo el Romancero. La vio al lado del camino un castellano y la 

llevo a un castillo cercano donde se conservé hasta que la familia de don 
Ramén, que vivîa entonces en Segovia, pudo, a través de las autoridades

^^"Catalogo del romancero judio-espanoi," Cultura Espanola, IV 
(1906), pags. 1045-1077; V (1907), page. 161-199.
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catalanas, gestionar su recuperaci6n. Estaba aiSn sin publicar; en aque

llos dfas estaba a punto de perderse otra vez la tradicién romancfstica 

de EspaSa.
Los descubrimientos hechos en los primeros anos del siglo en 

cuanto a la ocultaci<5n de la poesfa tradicional, junto con sus observa- 

ciones de los fen6menos linguîsticos en el curso de la restauraci<5n de 
las cr6nicas y la epopeya, le permitieron a Menéndez Pidal madurar nuevos 
concertos linguisticos. Se convencié de que la latencia se daba igual en 

la lengua y por lo tanto pudo e:qpresar, al redactar la gramStica del poema 

del Cid, publicada en 1908, lo siguiente con respecto a la diptongacién de 

la o ténica:
En Espana, como en los demés pafses romances, el diptongo de la 
6 hemos de suponer a priori, aunque de ello no tuviésemos docu
mentes, que pasé por un grado primitive 3̂ .... Este grado uo es 
el que indudablemente refie jan los dos més antiguos monuraentos de 
Espana, el Cantar del Cid y el Auto de los Reyes l'îagos, por més 
que en sus respectives manuscrites no a p a r e z c a . ^ O

Es decir, ya en I9O8 aparece la teorfa del estado latente en la lengua
que recibirfa més amplia explicacién y nombre en sus Orfgenes del espa-

nol (1926). Es quizés la primera ocasién en que Menéndez Pidal hace

teorfa; représenta el paso de la etapa en que se dedica a la acumulacién
de datos a una nueva etapa teérica. La tradicionalidad de la literatura

espanola la expuso por primera vez en foima amplia en las conferencias
pronunciadas en Johns Hop’cins University en marzo de I909; otro profesor
que lee estudios sobre la epopeya francesa en la misma ocasién es Joseph

Bédier, defensor del individualisme positivista. Desde este momento

20 ] "Cantar de î'Ifo Cid. Texte, gramatica v vocabulario. Tome I:
Crftica del texte y Gramética (Madrid; Bailly-Bailli&re e Hijos. I9O8), 
pég. 143.
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empieza la pollmica con los medievalistas franceses que ha de durar sin 

tregua el reste de la vida de i-Ienéndez Pidal, ya imy duché en pel&iicas 

y en saber remar contra la cerriente.
Don Ram6n actda en estes anes de gu£a y maestro en la recepila- 

cidn y restauraci6n de les romances viejes. Su labor de maestro tiene 

otra vertiente importantîsima en esta Ipoca que no es tampoco la Univer- 

sidad, Aunque era catedr£tico desde 1899» no tuvo alumnos hasta 1902, 
ya que el plan vigente de la Facultad colocd su asignatura en tercer aïïo, 

no habiendo per entonces alumnos de ese nivel, Aun despues, la orienta- 

ci<5n a su c£tedra le vali6 horas diffciles y temores de encontrarse s6lo 

ya que se negd a montarla como mera preparaci6n para un examen. Si se 
fija en la obra crîtica que iba publicando en Sspana y en el exbranjero 

desde 1895 en adelante y con mucha abundancia desde 1900, hay que conclu- 

fr que su c£tedra fueron las revistas. Aprovech6 las revistas eruditas 
para propagar en EspaSa el conocimiento de los trabajos hechos por hispa- 

nistas extranjeros sobre la Bdad Media espaSola y para hacer que la erudi- 

cidn espanola sobre la filologfa y la literatura medieval llegase afuera. 

La obra crîtica de Menendez Pidal es innovadora; nîtida y précisa en su 
e:<posici6n y objetividad; exigents en cuanto a su fonde cientîfico, y 

modeste y benevolente en cuanto a su intencidn didîctica, que es siempre 
positiva. En Sspana colabord en la Revis ta de Archivoa, Bibliotecas y 

Iluseos; en la Revista crîtica de historia y literatura, fundada en 1893 

por Rafael Altamira Cierva y en Cultura EspaSola. fundada en I906 también 
con finalidad renovadora. En el extranjero su crîtica se encuentra en 

revistas de Francia, Alemania e Italia y abarca las principales obras 

publicadas en Europa y America sobre los textos medievales.
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3n diciembre de I906 Unamuno, al hacer repaso a la cultura es
panola en aquel ano, habl6 de la nueva revista Cultura Ssoanola:

Ha aparecido, si, una revista que se llama La Cultura espanola. 
pero por laudables que sean los esfuerzos de sus colaboradores, 
no me parece que marca el rumbo mis a propisito para desenchar- 
carnos. A U i  se han dado cita casi todos los enterradores de 
nuestro pasado a trechos hiede aquello a erudiciin camelluna 
que anesta y en general hay alii de todo menos espfritu y agili-
dad.21

Destruir es edificar, decla Unamuno desde el fondo de su pesimismo y 
se lanza indisoriminadamente a atacar el esfuerzo de todos los reuni- 

dos en aquella revista, agrupando a Menendes Pidal con los enterradores.
La obra crftica de Menéndez Pidal y su direcciin de la secciin de filologia 

de la revista, al poner la nueva ciencia al alcance de los hispanistas de 

dentro y de fuera —  sobre todo de estes lîLtimos ya que en SspaSa eran 

pocos los entendidos o interesados — , estaba enteramente en la linea 

de los que aspiraban a hacer una cosa que estuviera bien en aquel entonces, 

los jivenes, Unamuno, al escribir este pasaje, tampoco era indiferente a 
la obra de Henéndez Pidal,

21De este y aquello, I (Buenos Aires: Suramericana, 1950)» pig. 222,



CAPITÜLO V 

MENENDEZ PIDAL Y UNAMDNO

EL primer roce de Menendez Pidal con Unanmno ocurrid con motivo 
del concurso sobre el poema del Cid abierto por la Real Academia EspaSola 
en junio de 1892, al que los dos decidieron presentarse, Menéndez Pidal 
desde Madrid donde acababa de doctorarse en Letras, Unamuno desde Salaman?» 
ca donde era ya catedrAico de griego. Debido al concurso, la entrada de 
Menéndez Pidal en el campo de las letras tomé orientacién lingülstica.
Para Unamuno la derrota en el certamen de la Academia contribuyé a su 
répudie del intelectualismo y al abandono de la filologla românica.

Los encuentros entre Menéndez Pidal y Unamuno a finales del si^o 
y la amistad que nacié entre elles a partir de 1900, a pesar de formar un 
capitule en la historia de la filologla espaSola, han pasado desapercibi- 
dos, estando «tfh s in estudiar. El primer encuentro se realizé en medio de 
un silencio absolute debido a las condiciones del concurso, que exiglan que 
los trabajos presentados fueran anénimos. Despreciado el suyo, Unamuno 
pensé en un principle aprovechar la Introduccién para hacer un libre sobre 
el Castellano y sus orîgenes; luego abandoné el proyecto y, con elle, el 
manuscrite, depositado en la Academia en donde se conservé s in firma y des- 
conocido hasta que tuve la suerte de encontrarlo en 1976. Unamuno no hlzo
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menci^n de su participaci^n en el concurso. EL segundo encuentro se dl6 
con ocaslén de las oposiciones a la nueva c&tedra de filologla comparada 
del latin y el castellano en Madrid, de las que Unamono se retiré repenti- 
namente. Un breve encuentro personal ocurrido en esa misma época florecié 
un aHo después en amistad; después se vieron y se escribieron con frecuencia, 
unidos por muchos intereses connines, durante el primer decenio del si^o.
La correspondencia esté inédita aunque dada a conocer parcialmente por el 
pMfesor Garcia Blanco de Salamanca y el mismo Menéndez Pidal. Garcia Blanco 
también encontré entre los papeles de Unamono en Salamanca el borrador y 
notas del estudio qoe présenté a la Academia en 1893» sin haberse dado cuen- 
ta de lo que eran. Poco después de la muerte suya se publicé en Chile una 
coleccién de cartas de Unamono en qoe se habla ampliamente del concurso.^ El 
estudio de las relaciones entre Menéndez Pidal y Unamono tiene necesariamente 
qoe arrancar de lo sucedido con respecte a este concurso.

Unamono, al igual qoe Menéndez Pidal, se sintié atraldo por la fi
lologla —  0 mis bien la lingolstica —  desde moy pronto. Ademés de sus 
lecturas, se le ve influldo en sus primeros estudios del castellano por el 
catedrltico Sénchez Moguel, con qoien estudié el poema del Cid en la Univer- 
sidad y que nombra como frecuente compaSero suyo hacia I89O-I892. Pero Sén- 
chez Mogoel no era filélogo y Unamono, en abril de I89O, inicié su corres- 
pondencia con Pedro de Mogica, lector en filologla en la Universidad de

^Manuel Garcia Blanco, Don Miguel Unamuno y la l«igua espaSola 
(Salamanca: Universid^ de Salamanca, 1952); Ramon Menéndez Pidal, "Recuer- 
dos referentes a Unamono," (Cuadernos de la Cltedra de Migoel de Unamono.
II ̂ alamanca: Facoltad de Filosofla v Letras. 195l/)« pégs. 5-12; Carias 
inéditas de Miguel de Unamono. recopilacién y prélogo de Sergio Femlndez 
Larraln (Santiago: Zig-Zag, I965). Garcia Elanco habla del encuentro del 
cuademo en el estudio citado, pîgs. 22-27, y de las cartas crozadas entre 
Menéndez Pidal y Unamono.
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Berlin y amigo suyo de la infancia, buscando en &L una persona que con^ar^ 
tiera sus intereses y le pusiera en relaci6n con los fil6logos alemanes.
Es m£s o menos la misma época en que al estudiante Henéndez Pidal le in- 
canoda el dogmatisme de Sénchez Moguel, suple la cétedra con lecturas bê
chas en el Ateneo, al igual que Unamono pocos aüos antes, y empieza un dié- 
logo con Leite de Vasconcellos sobre filologfa, los romances hispanoportu- 
gueses y dialectologfa.

Hasta el verano de I89O Unamuno estaba muy enfrascado en el campo 
de la filologla, nombrando a Mugica toda una serie de estudios ya hechos so
bre fonética y morfologla; sin embargo, en cuanto empezé a hablar de una 
novela de la guerra carlista, su pasién linguistica comenzé a decaer, re- 
velando un incipiente deseo de separacién de la ciencia y mayor inclina- 
ci6n hacia la obra literaria, fruto de la imaginacién, como el camino hacia 
la verdad, Una vez ganada la cltedra de griego en I89I se propuso volver a 
dedicarse a la filologla castellana pero le distrayeron otros intereses y 
para la primavera de I892 tenla los estudios lingulsticos cada vez mis aban- 
donados. Insistla en esta época que la lingülstica no era su verdadera voca- 
cién y que la. cultivaba como gimnlstica espiritual y como campo de enseSanzas 
psicolégicas sobre los hombres y el pueblo.

Estando Unamuno en esta actitud de apartamiento en cuanto a la lin
guist ica, la Real Academia EspaSola, el dla 2k de junio de 1892, anuncié la 
apertura del certamen sobre Gramltica y vocabulario del -poema del Cid. con 
premio de 2,500 pesetas y medalla de oro, mas la publicacién de 5OO ejempla- 
res de la obra premiada, Unamuno recibié la primera noticia del concurso 
de Mugica, desde Berlin, e indagando al memento las condiciones del mismo, 
decidié presentarse.
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A medida que pasan los noses del curso sd^uiente en qne se dediea 
a préparer el trabajo para la Academia, aumenta la inpaciencia de Unaanmo 
por teminarlo para volver a poner en noviniento los persona jes de sa no
vels. Al entregarlo se le nota satisfecho pero al mismo tien^ afizna qa@
el concurso le sirvid sdo como "una ocasiën de libertazme de nna vez de

— 2la obsesi&i rcmAnica." En marzo do 1892 babla ezpresado el mismo deseo:
Estoy muy adeGLantado en mi Poema del Cid. Blase osted de eso de 
los 12 o 14 aSSos de trabajo, son pangplinas. Si se quiere agotar 
una material, cualquiera que ella sea, y en este caâo etimologfa 
a todas las palabras Jclaro que sll^pero. si non, /nonl
Que se le quite a usted de la caheza. lo de los 16 aSos. 6 A d&nde 
Ibamos a parar? AdemAs que no vale el Poema del Cid, ni casi casi 
la filologfa romAnica 16 aHos de vida de un hombre. Cada dfa estqy 
mAs decid^o a dejar de lado el rcmanismo y la filologfa en cuanto 
despache este dnfmadio y no dedicaxne a elles sino por incidencia 
y como dniAtawkA (exceptuando mi cAtedra).^

el trabajo qiue mtregA a la Academia a finales de mayo, un mes 
antes del cierre del concurso, Tkamuno, siee^re anti-programAtico, no se 
atuvo a lo q;ae la Academia pedfa, sino anunciA su propAsito de examinar el 
Poema "como texto revelador de las pxdmicfas de la lengua espa&ola," y de 
ahf hizo en la IntroducciAn una exposiciAn didActica de la historia de la 
lengua basada en la doctrina biolAgica^evolucicmista caracterfstica del p%i- 
samiento lingufstico de Schleicher. Es un estudio hecho sin intenciAn crf- 
tica ni filolAgica; aspiraba ante todo a hacer una labor didActica-misionera, 
animando a los espagoles "a entrar en un campo casi nada explorado aquf, en 
el que quisiera ver muchos y animosos traba jadores pero en el que l como ha de 
sert no me decido a enterrarmeF* (pAg. 191).

^Cattas inAditas. pAg, 181,
^Ibid, pAgs. 183 y 185. EL primer tomo del trabajo de Menéndez Pidal 

premiado por la Academia se publicA en 1908, asf que la burla de ünamuno resul» 
tA ser una curiosa profecfa.
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La Academia tard^ hasta febrero de 1895 en eelefarar la TotaclÂi
sobre los ooatro trabajos presentados, Unamuno, en Salamanca, esper6 isH
paciente el fallo. £h el otogo de 1893 Maglca snpo a trav^s de uno de
los jaeces que era probable que el premio se diera a nn jove» que qued6
sin ncmhrar, que habla hecho descabrimientos nuevos en tomo al Poema;
la reacci&n de Unamuno es violenta. Le contesta a Migica instruyAudole
que por el mismo cance haga llegar un comentario apasionado en que denuncia
tanto los supuestos miSritos de aquel trabajo como el juicio de los acad&ni-
cos. Mugica cimq>li6 el encargo. En la pr6zima carta, de 13 de noviembre,
Ihiaxnuno demuestra tener todavfa los nervios muy alterados,

/ Yo tan satisfecho de mi ensayo de aplicaci5n a leyes biol6gicas 
evolutivast,,,7erme ahora con que perd! él tienqx) por no habezme 
dedicado a itineraxdos y cosas por el estilo. Bigame el favor de 
preguntar al individuo ese que le sopla a usted los aeadémicos se- 
cretos si los se%ores jueces han le6 o...mi trabajo, porque como 
no tiene itineraries es poco atractivoP* (Plg, 215)

Mugica y Unamono siguen hablando sobre el poema del Cid; en marzo
de 189̂ , Ihiamuno habla despectivamente sobre su valor literario, al mismo
tiempo que pide noticias y eoqpresa el temor de que Menmdez Pidal (que un
mes antes habla publicado sus hallazgos de fragmentes del desconocido epo-
puya sobre los Infantes de Lara) sea él que ande de por medio, nombrlndole
por primera vez.

Me dice usted que he estudiado poco el Poema del Cid para negar 
que sea todo un mundo, Todo un monde filollgico.., i psh) como 
usted quiera. j Pero literario I Le digo y le repito que hay 
miles de cosas majores en castellano, que literariamente es 
aquello una lata, una monumental lata, que ni por sus desorip- 
ciones, ni por los caractères, ni por nada sobresale mucho.

No creo fue dormir todo el curso pasado oeuparme en lo d ^
Poema del Cid. Que por cierto nada s^ de A  ni de la Academia,
Me temo que ande de por medio Menendez Pidal u otro por el estilo. 
Usted, ôsabe algo? (plgs, 224 y 225)
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Bibo revaelo en la Comisi&n de jaeces de la Academia, pero por
fin él 31 de enero de 1895 proposieron para el premio la nemozia segam
lada con el nAoero 4, No obstante, para xx> coarbar la libertad de los
acadâoicos, faeron sometidas a votacidn las très memorias mis notables,
las qae Uevaban los nos. 4, 2 y 1 (Menendes Pidal, JosI Lcnba y Pedraja
y ünamuno) "siempre qçie constara ser preferible en el concepto de la Co-
misiln la 4a. a las otras dos, y la 2a. a la la.” En la votaciln cele-
brada el 7 de febrero, el trabajo de Menendez Pidal recibil 19 votos y

4bomba, ono. No bubo ningono a favor de %amuno.
£h opinidn de Armando Zubizarreta, ünamuno snfril, por los pri

meros meses de 1895» 'una aguda crisis espiritual; la confesiln ezqjjcita 
de esta crisis se la hizo a su amigo Bemardo Rodriguez Serra, de Barce
lona, en carta boy perdida, pero cuyo contenido se refieja en la contes- 
taci&x de Rodii^ez Serra a ünamuno con fecba 9 de mayo de 1895:

...coraprendo y siento de veras al pensar las terribles lucbas que 
babrl sostenido 7. Verdaderamente es cosa terrible. No creo que 
nadie pueda taeharlo a 7. de loco ni de tonto; pero sf creo que, 
dado su tenqperamento nervioso, apasionado, le conviene mcderar 
los j&qpetus de su caracter, madurar las cosas y realizarlas con 
gran tranquilidad.^

Zubizarrata conéluye tambiln, de esta carta, que para 1895 Dnamuno estaba
ya convencido de las limitaciones del intelectualismo. "Creo, como 7.
que el intelectualisuu) es pemicioso, grave, malo."^ Dado el tenperamento
"nervioso, apasionadoP de ünamuno, no parece descandnado ver en la crisis

Actas de la Real Acadanda Espagola, Madrid, 31 de enero y 
7 de febrero de 1895.

^Armando F. Zubizarreta, Tras las buellas de ünaimino (Madrid: 
Taurus, i960), plfe. 36.

Îbid, pig, 35.
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de 1895 tina estreeha relaoi&i com el eanetirso de la Academia e imclmso 
pensar que el fallo dado en febrero inieiara la fuerte conmoci&i espiri
tual q»e oulmin6 en 1897.

La pr&dma vez que coinciden es en Madrid en noviembre de 1899, 
donde habfan fimado la oposicidn a la nueva cAtedra de Filologfa caospa- 
rada del latfn y el castellano. Span tres los opositores: 41, Menéndez 
Pidal y Bufino Lanchetas, autor de una gramttica y vocabulario de Berceo. 
Ccnent&dolos con Ifogica, Unaxnmo opina eqpivocadamente que el mis temible, 
"el iSnico de veras temible es Lanchetas...y Menendez Pidal por su influen- 
cia. Pero yo soy may conocido y creo que casi todos los jaeces...serAn 
anigos mfo^ (carta de 13 de noviembre de 1899, p%. 286). ünamano hasta 
ahora no habfa lefdo nada de lo qae Menéndez Pidal habla publicado; de 
hecho no lela nada de lo que se pubLicara en EspaRa en ̂  cmpo cientîfico, 
segln afizmd con mucho enfado en las cartas dirigidas a Mugica.

Para Menœxdez Pidal el mis temible era Unamono, por su fama de
novelista y ensayista, su habilidad discursiva y sus odho aSos de catedrl-
tico en Salamanca. Sin embazgo, después de haber dedicado gran parte del
a$(o de 1898 a preparar su programa y estando ya w  Madrid, Ohamuno decidié
retirarse. Estaban Ifenéndez Pidal y Lanchetas reunidos en el local de la
Universidad esperando la Uamada del tribunal y comentando el rumor de
gie Unamono no acudirla cuando de repente entré Unamono.

...en la puerta de nuestra sala de espera apareee la figora de 
Unamono, que a paso lento, escrutando con sus aténitos ojos de 
buho el fondo de la sala, avanza distraldo hacia nosotros. Mon- 
ca tan indeseada aparicién vl. Nos saluda como a coopositores 
descococidos. Lanchetas por hablar algo, le alude al rumor de su 
desistindento y &  responds: "Vengo a presentarme al tribunal, 
porque tengo derecho a tomar parte en estas oposiciones que he 
fixnado, pero no pienso seguirlas; me vuelvo esta tarde a Sala
manca. Sélo vengo porque nonca se debe dejar de ejercer un
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dereeho qae se tiene." To respiraba may satisfecho al 
ofr aquella salida.7

i Porqa6 se retiré ünamuno tan repentinamente de las oposiciones
de Madrid? &por el cambio en sa sitoacidn econ&oica, may apremiante a
lo largo de 1898?, cpor sa aversi&i a Madrid debido al mal recaerdo de
SOS a%os estadiantiles?, ipor escrdpolos de verse vencido naevamente por
Menendez Pidal? £h las cartas dirigidas a Mugica y a otro amigo de su
infancia, Jaan ArzacUb, da como motivo sa avearsidn a Madrid:

•. .nos Uamaron a las oposiciones a la citedra de filologfa 
y renuncid a eUas. Se han quedado solos Menéndez Pidal y 
Lanchetas. No me conviens Madrid, ni me gasta... (carta a 
Magica, pfg. 295)

Ibamuno volvid a su refagio en Salamanca y Menendez Pidal gan6 
las oposiciones. Miy poco despaés, en diciembre, estando ünamuno en Ma
drid como vocal en un tribunal de <̂ >osiciones, sa conocieron personalmente. 
Cuando a rafz de ese breve encuentro, qtie se did en un ambiante may madri- 
leQo pasefndose por la caHe de Alcalf, Menéndez Pidal al ago siguiente 
inicid la correspondencia con una peticidn de qae ünamuno le consultara 
un cddice en Salamanca, ünamuno contesté conÿlacido en una carta Uena de 
afecto. Confiesa que hasta aquella breve charla de hace un ago las buenas 
referencias que de él tenla no habfan bastado para deshacer los prejuicios 
que tenla contra los que se dedican a trabajos de erudicién. En aqaeUa 
ocasién le habla visto a verdadera luz, hhbla procurado después leer sus 
obras y se consideraba ya una de las personas que més admiraba su talento. 
ünamuno estaba en la mejor disposicién para entablar amistad.

Se velan a menudo cuando Tbamuno, ya Rector de la üniversidad de 
Salamanca a partir de 1901, iba a Madrid por euestiones del Ministerio en

7 . 1 1 1 -  ■ I ...II.

"Recuerdos referentes a ünamuno," pégs. 5-6.
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qae Menéndez Pidal le ayudaba. Zh Salamanca Hnamano se hizo cargo en 
1903-0l(’ de la misma cétedra que Menéndez Pidal e jercla en Madrid y tan
to como la preocapacidn por el estado de la ense0anza nniversitaria, les

Qnwfa el interés ccmdn de renovar los estudios del espaSdl.
La actividad independiente de Unamuno en el campo de la lengua 

va disminnyendo a partir del memento en que él y Menéndez Pidal se conocen 
y empiezan a tratarse. Como prueba de esto sirva su abandono de su pro- 
yectada historia de la lengua. En la primera carta que escribié a Mugi
ca, allé por 1890, Unamono le anuncié un propésito firme de hacer una 
gramética histérica del castellano, Gran parte de los materiales que 
vertié en el trabajo preparado para la Academia, fueron estudios hechos 
con esa finalidad (de fonética y morfologfa, sobre todo), Unamono pensé 
hacer de su trabajo hecho para la Academia un libre sobre los orîgenes 
del castellano; asî lo anuncié a Migica cuando estaba a punto de terminar 
el estudio, hacia mag^ de 1893:

Tengo el propésito si fracasa en la Academia de hacer de él dos 
mitades: de la Ditroduccién extendiéndola, anpliéndola, rellenén- 
dola algo haré un libriUo en que se exponga bajo cierta forma y 
criterio la biologîa del castellano, sus oHgenes e:q>licados con 
tendencia d&déctica encaminada a mostrar en elles las leyes généra
les del desenyolvdmiento del organisme linguîstico. (pég. 193)

Después del ceneurso, el borrador y notas (no ya él trabajo porque no lo
retiré de la Academia) fueron a parar al cuademo donde iba reuniendo los
materiales para su "biologîa del castellano," Apareee ya el tîtulo de ese
libre. Vida del romance mastellano. en una carta a Clarîn el 2 de octubre
de 1895, Después de su crisis de 1897» lo nombra en carta a un amigo,
Juan Arzadén:

®Ibid, pég, 6,
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For v^a de descanso he vuelto a tareas filol6gieas. Prepare 
mi Vida del romanea castellano: ensavo de blolQg^a T-î̂wjnî stleaî 
trabajo en recoleetar voces, giros, fonetismos, dichos, etc., 
de esta regidn salamantina... q^e me proporciona gran distraccidn, 
y proyecto nna Patologfa del lenguaje.9

Bn I898 lo menciona entre sus obras prqyectadas para mis adelante en
carta a Pedro Jimenez Hundain, gran amigo navarro.^^ Sale este pro-
yeeto de obra con insistencia en la correspondencia de nnamuno de 1900,
en dos cartas dirigidas a Luis Ruiz Contreras ("mi Vida del eæ.
tellano, que avanza lentamenteP} y en dos cartas escritas a Clarîn en la
primavera:

Lo que tengo cada dla mis abandonado es d  estudio de la linguls- 
tica. Dueimen en mi cajin los riqulsimos materiales acumulados 
en doce aZos paia. mi Vida del romance castellano; Ensavo de bio- 
loela 1 inpulstica. Temo que pudiera valexme de parte de algunos 
el dictado de sablo...segÂi pasan los aZos, cobro mis aversiin a 
eso que aqul se Uama sabios. es decir savants y no sages. Los 
nuestros son temibles,^

Uno de los primeros temas que plantea con Menéndez Pidal es 
esta obra, nombrada en la primera carta de Ünamuno de fecha 20 de di
ciembre de 1900:

Tambiin he de necesitar de su ayuda, concurso y causejo, cuando 
me ponga a dar forma a los materiales que tengo para una Vida 
del romanea eflsfceUano; ensavo de bioloela lin^lstica. obra de 
vulgarizaci6i, cuyo sentido y plan le eoqplicari., Le dari noticia 
tambiin de cuanto respecto al habla popular en esta regiin (y aun 
Zamora, sotare todo Sayago) tengo recogido.

No vuelve a aparecer nombrada esta obra en las cartas conocidas de Una
muno a Menendez Pidal (son diez mis algunos fragmentes) hasta octubre de 
1903ÿ lo que si hace, practicando su conviccün de que la ciencia es obra

^8ur, no. 19 (sept. 19#), pig* 57.
^®Garcla ELanco, Don Miguel dé Ünamuno. etc., pig. 20.
^Menendez Pelayo, Unamono, Palacio Valdis, Bpistolario a Cjlar̂ Ti 

(Madrid: Bd. Escorial, 19%.), pig. 73.
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colectiva, es empezar a desmenoizar su gran coleceidn de voces popala^ 
res eoTilndosela a Menéndez Pidal qoien va incorpor&dolas a los ma
teriales cpxe prépara sobre el dialecte leonés (publicada en la Hevista 
da jpcMvos. Bibliotecas v Moseos. I906), En mayo de 1902 Ifaaisano le 
manda "una primera cosedhaP :

Sélo una parte de las notas est&i trasladas —  y aun ello pro- 
visionalmente —  a cuartillas (usadas); el reste tal y como las 
cogfa en mis via jes y paseos o la calle: en sobres, en papelitos, 
con lapiz no pocas veces. Deseo que le sirvan. Habré muchas re- 
peticiones, habré vocables castellanos corrientes; no he ordenado 
nada. Cuando nos veamos le daré las aclaraciones que pueda, sobre 
todo de fhdole geogr&Tica. Dna gran parte son de la Ribera del 
Duero (ViUarino, Fer^Sa, Masueco, Aldeadévila, Vilvestre, Sau- 
celle, Hinojosa, etc).

Menendez Pidal acoge estas aportaciones de ünamuno con entusiasmo y 
tiene ésta y otras cosechas en su poder hasta el otoSo de 1903, cuando 
se las devuélve.

En esa temgwrada Ihiamuno hace mencién por éltima vez de su his
toria de la lengua;

También yo prqyecto una historia de la_lengua castellana, pero 
con ciertas tendencias; como muestracién del proceso general de 
un idioma, algo asf como la obra de Huzley sobre el cangrejo (The 
Crebs) (sic), que as una introduccién a la zoologfa general.

7 aQade Menéndez Pidal, al dar a conocer este fragnento:
Después no volvié a nombrar este proyecto, quizés renuncié to- 
talmente a él y de eUo me lamente més qae nadie...El hubiera 
hecho mucho bueno, a pesar de su espfxdtu imaginativo, rebelde 
a todo método riguroso.^

El concepto general de la obra, segén esta noticia final, sigue siendo la
misma que anun lé a Mugica a rafz del trabajo hecho para la Academia.

^^Menéndez Pidal, "Recuerdos," pég. 6.
^^Ibid, pég. 8. Es fragmente de una carta fechada el 3 de 

octubre de 1903.
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Menéndez Pidal también pensaba en nna historia de la lengua, obra 
que ençieza a nombrar a principios del si^o y que dejé sin terminar. Pero 
en relacién al abandono de parte de ünamuno de su Vida del romance ma stall a- 
no, inç)orta més otro quehacer de Menéndez Pidal. Publicé en enero de 190^ 
un texto para la cétedra universitaria, su Manual elemental de gramética 
histérica esnaRola. En el curso de 1903-0^, ünamuno se encargé de la céte- 
dra de filologfa en Salamanca; al darle a Mugica esta noticia, le anuncia 
que Menéndez Pidal esté haciendo un texte. Ese texto, el Manual elemental, 
lo tiene IMamuno ya en diciembre; y en enero, el mes de su publicacién, se 
lo recomienda a Migica como "un epftome bastante bien hecho." Para ünamuno, 
nunca prédigo en elogios, este comentario basta para descubrir su contente 
con el nuevo texto que recomendé en seguida a sus alumnos. La explicacién, 
buscada por otros, del abandono de su Vida del romance castellano es sen- 
ciUa. Obedece evidentemente al hecho de que ya contaba con el texte que 
necesitaba para sus clases, Pasa a colaborar en las sucesivas ediciones 
del Manual, enviéndole a Menéndez Pidal a partir de la segunda edicién (I905), 
observaciones marginales que iba poniendo a su ejemplar en las clases. Menén
dez Pidal, siempre agradecido de ayuda y de pruebas de la utilidad de sus 
libres, las recibe con satisfaccién.

Menéndez Pidal vefa en la nueva amistad entablada con ünamuno a 
partir de I9OO una oportunidad de colaboraciones con el profesor salaman- 
tino y le propuso en un primer brote de entusiasmo que hicieran estudios 
gemelos sobre el charro, el dialecte de Salamanca, ünamuno, tan generoso 
en las colaboraciones caUadas, no parece haber acogido estas tenqiranas 
sugerencias de una actividad con junta de tipo pdblico. El trabajo lingiifs- 
tico de ünamuno, en lo que tenfa de riguroso y aprovechable, es decir, lo
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qjcie resnltaba, de la eriba de su eoleeci^n de voces popolares, fue a enri-
qiieoer los trabajos futuros de Menéndez Pidal; en este sentido, el trabajo
de ühamono en el campo de la lengua fue absorbido por Menéndez Pidal. Pero
no solamente su coleccidn de voces populares, tan importante aspecto de la
obra unamuniana, sino taabién la misma lengua literaria de Unamnno pas6
como capitale de estudio a la historia de la lengua castellana qcie Henéndez
Pidal empez6 a redactar en aqueUos primeros aSos del siglo. EL interés
de Menéndez Pidal en este aspecto de Unamono data de 1902 al confesarle su
amigo sus inquietudes literarias, desahoglndose contra los que le tacbaban
de escritor incorrecte:

Esta miserable lucha por la personalidad me esté tal vez per judi- 
cando; 7 luego viene mi batalla con la lengua, mi esfuerzo por ha- 
cerme una, que siendo castellana, sea seca, précisa, rlpida, sin 
tejido conjuntivo, sin las lamas 7 corchetes 7 hebillas que al cas
tellano estropean, nada oratoria, caliente 7 de una sintaxis que no 
rong>e él nexo de la espont&iea asociacién de ideas. Hay quien cree 
que descuido la forma, siendo una de las cosas de que me cuido més, 
sélo que mi cuidado es hacérmela propia de mi fonde. (Recuerdos. pag. 7)

Con motivo de la eleccién de Menéndez Pidal a la Real Academia 
EspaRola en 1901, Unamono le escribe que "de su amor al trabajo, de su 
entusiasmo casi mfstico (doy a esta palabra su sentido precise) por la 
investigacién espero mucho," Unamono aborrecîa a los erudites " contadores 
de las cerdas del rabo de la Esfinge." Al principio habfa confondido a 
Menéndez Pidal entre éllos. Al conocerlo, descubrié en él el espfritu 
verdaderamente cientffico. Sabla lo que era el cultivo de la ciencia 7 
la abnegacién que representaba en Espaga el esfuerzo de Menéndez Pidal.
£bi la misma ocasién le anuncié su propésito de dadicarle un ensayo que 
tenfa en proyecto sobre la Réîigién de la ciencia. La idea de aquel en
sayo, de haberse realizado, hubiese sido la siguiente, segéh una descripcién 
de su preocupacién por este tema que hizo en 1903:
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Preparo -una obra de filosofla a la que no se si titular 
Inteligencia y voluntad, Ciencia y religion, Razon y fe, 
conjunto entre si de un lado inteligencia, ciencia y razon 
(Facultad economica, espiritual, desasimiladora, seleccio- 
nante) y otro, vojjptad, religion y fe, que es lo construc- 
tivo y simbolico.

Unamuno intuyo en Menendez Pidal al profeta que con sentido mesianico 

reconstruye y recrea el pasado. La paciente espera que adoptaba Menendez 
Pidal frente a los documentos, las cronicas, la poesia epica, el pueblo

y sus danzas y canciones, es la del mistico que espera en desprendida

mirada araorosa que se le revele la verdad; penetrando las tinieblas adi- 

vina la unidad perseguida a través de las partes, ünamuno veia en Menén

dez Pidal no solo al cientîfico imparcial que recoge datos y noticias, guar- 
dando la humildad y la rectitud del nsceta ante los hechos que va descubrien-

do, sino también al cientîfico que pone aima en su trabajo, vivifica la

ciencia y resucita el pasado.
Intiraamente relacionada a este concepto es la preocupacién de

Unamuno por la fusion del arte y la ciencia:
Yo no sé cuando lograremos la fusion del arte y de la ciencia, 
cuando nuestros artistes fecundaran su instinto con estudio re- 
flejo y se esforzaran nuestros hombres dSj-ciencia por dar vida 
palpitante a las verdades que descubren,

Dar vida palpitante es lo constructive y simbolico, es la obra de recrea-

cion; cargado este vocablo de sentido unamuniano, es el volver a crear

el espîritu.

Esta es la actitud auténtica de Ünamuno hacia Menéndez Pidal,

^^Garcîa Blanco, "Très cartas inéditas de Maragall a Unamuno," 
Cuadernos de la Catedra, III, 1952, pag. 11. V. también "Sobre la 
erudicion y la crîtica," ensayo de Unamuno de diciembre de 1905, en 
Ensayos, I (Madrid: Aguilar, 1958), pags. 717-718.

^^Vida Nueva, Madrid, 19 de diciembre de I898, en Obras, IV 
(Madrid: Escelicer, 1971), pag. 318.
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qae no concaerda siempre con la actitud del otro Unamuno polemista de
los ensayes. En 1907 public^ un ensayo en forma de di&Logo en Buenos
Aires en que le caractérisa a don Ramdn, acad&nico y autor del Manual
elemental de eram&tica histdrica espaSola» como un verdadero espfritu
cientîfico y un hcmibre que honra a EspaRa, pero templa este juicio, el
auténtico, con esta salida:

Y usted cree que don Ramdn Menéndez Pidal, cuyo mérito me 
complazco en reconocer, entré en la Academia por ser un docto
linguista? No cree usted mis bien que entré por sus ccmcomi-
tantes con los neos y por su amistad con Menéndez Pelayo?
Tal vez; pero, sea como fuere, es alll el que mejor sabe lo que 
se trae entre manos,^°

En su juicio de la cultura espaSola de I906, arremete Unamono contra los
eruditos enterradores reunidos en la revista Cultura EspaSola» de la que
Menéndez Pidal es uno de los principales colaboradores. El Unamono pre-
dicador, pesimista, enemigo implacable de la estrechez y mezquindad de
los eruditos malos, estorbaba la percepcién de la obra positiva de hombres
c<sno Menéndez Pidal, e incluse daba cebo para la envidia. Pero detrés de
esta postura péblica estaba la amistad generosa y la admiracién por este
hombre a quien consideraba su maestro en aquella disciplina para la que
su espîritu rebelde era tan reacia.

Ünamuno se interesé vivamente en la edicién del Poema del Cid de 
Menéndez Pidal, la obra premiada por la Academia; en 1908 Menéndez Pidal 
le informé del estado de la impresién del primer tomo; en octubre de 1910, 
Unamono espera con ansia el vocabulario y la edicién crîtica. Armado del 
•Martial elemental mas su ejemplar del Poema del Cid, los dos textos que més

^^La •presidencia de la Academia EspaSola." La Nacién. 4 de enero 
de 1907, en Obras complétas. VI (Madrid: Afrodisio-Aguado, 1958), pég. 530.
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reeaerdan sas altcmnos, Heg6 Unamono a limitar su actividad lingulstica 
a la c&tedra y a la preparaol&i de alomnos qae laego pasaran a Madrid 
a doctorarse con Henéndez Pidal. Henéindez Pidal, en cambio, desplegaba 
sa actividad de restaorador y vivificador de la Edad Ifodia espaSola con 
ana intensidad cada vez mayor.

Para 1910 cada ano estaba en sa sitio, el sitio qae ellos mismos 
habfan adivinado cuando seleccionaron sas lemas para el concarso del Cid. 
Unamono, coya vida foe reglda no por la ciencia sino por una angastiosa 
bfsqaeda de Dios, encabezé el suyo con el verso 85O del Poema: "Qoi a baen 
senor sirae sien$>re biae en deligicP ; Henéndez Pidal, incansable prof eta 
del pasado, recreador de la perdida tradicién nacional, el verso 3328:
"c Qoien nos darie nueoas de myo Cid el de Ednar?"



CAPITÜLO VI

CONCLUSION

Al publicarse en Francia en 1910 las siete conferencias dicta-
das por Menéndez Pidal en Johns Hopkins University del 3 al l6 de marzo
de 1909, el autor del prdlogo de aquella edicién francesa puede a&i, ob-
servando el ambiente intelectual de EspaSa, hacer eco de Morel-Fatio
cuando comenté en 1897 la aparicién de La leyenda de los Infantes de Lara.

Si 1*action du maître était secondé,,.par les institutions, 
si elle était encouragé comme elle 1*est ailleurs, si elle 
était reconnaît dans 1* opinion et dans les moeurs un milieu 
favorable, elle devrait contribuer & 1*éclosion de cette 
jeune école philologique et savante."^

Afortunadamente, en el mismo aSo de la publicacién de esta obra en 
Francia, la situacién de Menéndez Pidal cambia radicalmente por su nom- 
bramiento como director del nuevo Centro de Estudios Histéricos, Ests 
lamente tardfo es una proyeccién sobre el pasado, simbolo del desaliento 
que existla aén entre los filélogos y medievalistas en el extranjero al 
observar que en EspaSa se tardaba tanto en crearse un ambiente favorable 
al esfuerzo del maestro, Con la formacién del Centro de Estudios His
téricos, termina para Menéndez Pidal la etapa de trabajo aislado sin

L* Epopée castillane ^ travers la littérature espagnole. Traduc- 
duction de Henri Merimée, avec une préface de Emest Merimée (Paris; li
brairie Armand Colin, 1910), pég, xxi,
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apoyo oficial ni colaboradores, y se inaugura un nuevo period© de flo- 
recimiento en que foima escuela con los alumnos y especialistas que 
se reunen en tomo a ôl durante los pr^ximos 25 aSos,

Las conferencias de John Hopkins University, por otro lado, 
constituyen un resumen amplio y elaborado, realizado por primera vez, de 
las ideas sobre la epopeya que Menéndez Pidal ha venido madurando y con- 
firmando a lo largo de veinte aSos, En la Leyenda de los Infantes de Lara, 
obra con que se estrena en el monde de las letras, descubrié por primera 
vez el entronque de la epopeya con el romancero del XVI y de ahi estudié 
los sucesivos retoSos de aquella epopeya en el teatro nacional del siglo 
de oro y el romanticisme. Siguiendo en L* Epopée castinaue el mismo mé
todo, hace una sîntesis para un péblico no especializado de todos sus es
tudios hasta aquella fecha. Es la primera expresién amplia de la tradicio- 
nalidad como caracterfstica fundamental de la literatura espaSSol, hipétesis 
nacida de sus tempranas intuiciones con respecto a la epopeya y tema central 
ya en los Infantes de Lara.

A pesar de su importancia, la obra tardé dos generaciones en ha- 
cerse asequible en la versién espaSola. Redactada por Menéndez Pidal en 
espaSol, traducida al francés por Henri Merimée ya que las conferencias 
fueran pronunciadas en Baltimore en francés, la versién francesa se pf- 
blicé en seguida. Tres capitules de la versién espaSola salieron en Ma
drid en el mismo aSo, pero el libro en su totalidad se mantuvo desconocido 
para el lector espaSol hasta 19^5. No deja de tener ironfa que esta obra, 
complota y terminada, haya tenido una vida tan larga en estado latente, 
suméndose a la dilatada lista de libres cuyo génesis remonta a esta pri
mera etapa.
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El destacar la figura de Menéndez Pidal contra el fondo de su 
época descubre lecciones sobre aquella primera juventud que hasta ahora 
no se han tornado en cuenta. Miembro de una familia cuyo apellido se 
asocia en la polftica finesecular al misoneismo, se le confunde con el 
tradicionalismo caduco al mismo tiempo que el mayor représentante de 
éste, su tfo, le répudia por su defensa de una tradicionalidad que se 
renueva abriéndose a la innovacién y el adelante. Discfpulo de la mayor 
figura en la literatura espaSola de la generacién anterior, sus verdade- 
ros maestros en cuanto al método han sido Milé y Gaston Paris y tiene 
que volver la mirada hacia Europa y América en busca de alientos y conse- 
jos en cuanto a su vocacién lingufstica. DesdeSado por su condicién de 
erudito, renueva la ciencia, rechazando los supuestos positivistas, y la 
convierte en instrumente que pénétra las tinieblas y recrea el auténtico 
pasado medieval de EspaSa. En el momento del desastre nacional, se estrena 
como iniciador y maestro en la restauracién total, conquistando nueva fama 
y renombre para su patria y abriendo nuevos horizontes de Hispanidad. 
Desatendido como figura de la generacién en que se mueva en su propia épo
ca y por la crftica posterior, su presencia presiona sobre la formacién 
del ideal de aquella generacién e influye decisivamente en la evolucién 
de Unamuno.

Tanto por la obra que empieza a montar como por la postura y 
actitudes que adopta f rente al mundo que le rodea en su primera juventud, 
hay que tener en cuenta a Menéndez Pidal al ensanchar en el future los 
horizontes de los estudios tocantes a aquella época.
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