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Resumen 

Desd~ qu~ m 1910 se fimdara el Centrn de E.nudiu.< Histr1dca> en Madrid. 1111 grupo 
dt' iuvestigodores til denrias humanas rrabujaria11 en sus aulas t:()ll ~I fin de tlaborur 
IUia nun·a concep<"i6n de Ia historia y Ia cultura espanolns. E:.na se fuudamentaiJa "' 
Ia imroducci6n dt corrit'ntes de pe1JSamietitO turopPO. sabre todn alem.m1as Jfrant·esas. 
capoces d' aseKurar WI oparato critif:o y citntfjko wilido para cons1ruir un naciona· 
/ismo cultural sobre nuevas baus. La escuclo filo/Ofiica de Ram611 M~11endez Pidal 
lratd de ('Ontribuir a Ia misma por ml'dio de ilwt-.stigaciont.s OriRin.ales que mnsrrasen 
las ratces de Ia ltngua y /iteralttra tspa11olas. forjadas t n rorno a rres c/t•meu tos: 
Castilla como cmw de Ia t:oncitnda IUicional. tl pueblo como encamari6n de Ia mism.o 
y fa cutruro europta ocddenral como tspacio esptritual en el que insertarse. 

Paluhras dave: mMtrni:.aci6n dtntfjica. nnrionnlisnw rultural, regt-tU'racinnismo. 
Centro de !;studios lli.<r6ricos 

Abs1rac1 

Since the fowrdaJiou of !he Cemm de E.nudius Hisu!ricos in Madrid (1910), a group of 
Human St~tdi~s ,.~.,arr:h~rs btga11 worl<i11g in a projeCI for ~sr.abli<hing a new cnnctp· 
rion af the Spanish History• and Culwre. They incorporated £urop~a11 Tlwught concept.< 
and idtas, npeciallr Fr~nch and Gen11an >citntific tntthadologits ,.·hich a/Jo,.·td them 
U) utilize critical tmd scitnrific tools trJ shape a new culturclf nati11nalism based ou a 
difftrtlll histori<·al background. Rescarr:hing tht urigi11s of the Spanish l..anguage and 
Uurarure. Mtminde:. Pida/'s philulo11ical school rried tn achie>•e the same fiOO.Ij by 
pro••ing three basic idens: I. · COslilla is !he birthplaa of Spain s national cot~scie11ct: 
2.-Spaniardl arl' tl1e reprtsemati~·es of such nation~ I consdencr; and 3.- ~Vfosz Europemt 
culture as ll spiritual frame illfo 'rhi('h Spahr's national culture will be added. 

Keywords: Cultural nationalism, Scimtific Modemi:ariun, Cultural Nationalism. Reg~· 
neration. Crntro dr Eswdio> N istoricns 

I ... ~lC L<;~ln f001t1 (W'tt de las '"'U\;d~ de Q fWO)'t'dM drt Ul\'CStigacK\n .. l.o di'.Jirvrt'Jrit'l d~ (() 

rinsci(l ,.n Cs-puffa. Or Ia £dad dl' Pluta a Ia tltnoduttJ {rauq111'.rtn. 19()7-1945", ref.: ltUM2007· 
64847/ IIIST. M!NlSTP.RIO llt EDUCACJ6:-< Y CfENCIA. PlAN NACIONAI. DE I+ 01 I. lnv<>· 
cipdor principal. LolS &n<pc Otem Car\"3j31 ) del lV Phtn Rq.nna:J d~: lm•t:Stit:UC~6o C1~:ntifica ~: 
lnnova('u~n iecno16gtca (JV VR ICJT) de Ia COML1NIDA0 I)P. MADKIO. (II (irvpo de ln\'e:.l lgacidn 
Complutcnsc djriaido por Luis .. ·nriQUC' Otero Car.lljal. o" rd.: 941 149. co las COD\OC:aton:b 2007 y 
2008. A~im•~mo. h3 .s-ido p:Kiblt como ron~cuenc111 de I;; e-suu.'ICII en Ia UnJ\"ersid;ad rle Pucn o Rioo 
como prore~"or "it.itancc de Ia f'ac ultad dL" £."t11dio~ Ocncr;.les. Universjdad de Pu<rtu Rico. Reclmo 
de Rio Piedra. ... durante d segundo sc:mt5'" diC'I curso 2007-2008 
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I . lNTRODlK'l'ION 

En enero de 1907 fuc c reada en Madrid Ia Jun La para Ampliaci6n de E~tu· 
diose lnve~tigacione~ Ciemftica~ (JAF.). una instiruci6n a Ia que el gobiemo 
espaiio l encarg6 Ia polftica de. pen<ionados al extranjero y Ia r<'novaci6n del 
aparato educativo e invcstigador en fls.paiia. Fruto de e llo fue Ia constituci6n 
tres ai\os dc~pues, en marzo de 19 10. de l Centro de Estudios Hist6ricos1 (CEH) 
como in~tituto de inve~tigaci6n en Ia rama de ctencias humana.<. Era ~;te el 
primer paso dado por Ia JAE co una senda que Ia llevarla aquel mismo ano a 
elevar ante el Ministerio de l nstrucci6n Publica los decrctos de creaci6n del 
lns tituto Nacional de C iencias Fls ico-Narurales y de Ia Escue la Espanola de 
Historia y Arqueologfa en Roma. CSUl ultima a ~u vcz puesta hajo patrocinio 
del propio Centro de Estudios Hbt6ricos. 

La aparici6n de estO> organismos sir vi6 para inaugurar una nueva etapa 
en Ia polftica cientffica del pafs. A traves de ellos tendrfan cabida casi po r 
primera vel en Espana las nociones mas modernas nc.erca de lo que debfa scr 
un eficaz sistema de inve~tigaci6n cicnt ffica. En las aulas del CEH impartieron 
clase e investigaron un conjunto de profesores y alumnos que protagonizaron el 
momento mas brill ante en el desarrollo de las disctplinas humanas en Espana. 
De r.oda~ ~lias, Ia q ue tanto por el oumero de inve:.tigadores como por Ia calidud 
y Ia cantidad de su producci6n cientUica alcanz6 una mayor importancia fue 
Ia Filologla. 

En tomo a Ia secci6n de Filolo~io del Centro de Estudios ll ist6ricos y a 
su Rel'ista de Filologfa Espa,iolo. desde 1914. agrup6 Ramon Menendez Pidal 
a una serie de a lu mnus que modernizaro n los e~tud i os liogli fsticos y literurios 
en Espana. nsf como e mprcndieron un a magna obra de descubrirniento de Ia 
Jengua y Ia literatura castellanas. Las acti,;dades del Centro fueron brillantes 
e innovador.t~ habida cuenta del atra:.o que en materia metodol6gica y tcma· 
tica regi st raban aun l o~ trabajos filol6gicos y lingUfsticos co Espana. Rafael 
Lapesa. uno de esos di scipu los, cscribfa ruios dc~pues que cl cstado en qu~: los 
esrudios li lo16gicos e hi:.t6rico-literarios se hallabnn en nuestro pals durante c l 
ultimo rcrcio del siglo XIX era dcsolador. Las principales corrientes europeas 
habfan tcnido apenas eco en Espana y lo mas que ~e encomraba era alg•ln caso 
en que se conociera lo obra de Raynouard y Diez, ror lo que "en Espana Ia 
irwestigaci6n de Ia leng ua medieval y de nuestros dialectos estaha en manns de 
a lemanes. franccses. suecos y algun noncamericano. [ ... ] Extranjcras tambien 
cran casi todas I~ ediciones fidedignas de nuestros textos li terarios medic· 
vales".3 

Jtl:!>t: Marla L6pcz $inchcL. H~umdtlxn.'f t'ptlfiol~s. b.l Ctnlru dt £.uudiru H,,~tOrim.t, 1910 /9J6. 
Madnd. M>n:ial p...,.cstc. ~006. 

' Raf:ae1 lapeq, '"Doo Ra.11t0rt \1tnCodez P,daJ hJCmplo )- duclnna" flloktgia. JII""'I'WJt a dun /lgnwkf 
,\ftnl~tdt<: Jlu1al, XIU C I 968· 1969 J: ft. 1 )' R~fl)(:l Lapes.a. "Mt:n~n£kz Pidat )' la Jin~Uisucs .. C~t«drrnM 
hispnunt;m~rl('(mos. R~·•'\W lllt'IIStwl dtt c11itum 111.\'fKim<'o. 2~8·240 ( 1969). 1 8. 
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Muchos fueron los {unbitos tematicos en los que taJHo Ramon Menendez 
Pidal como sus discipulos trataron de rcducir Ia distancia que separaba a los 
trabajos de investigaci6n en Espana con respecto a Europa. Uno de eUos, el 
mas brillantc. fue el de Ia historia de Ia literamra espaiiola, en especial medieval 
y modema. Maestro y discipulos invinicron considerables energias con el fin 
de rescatar en obras c lasicas de Ia literatura aquellos rasgos inherentes a Ia 
formacion de l espiritu castellano y espafiol. EJ objetivo era sustentar sobre 
nuevas bases una historia de Espana y Ja cu lrura espanola con tono cientffico 
que Ia convirticsc en altemativa a las interpretaciones un tanto atrevidas de 
Ia historiografia decirnon6nica espanola, Ia cual apenas hahfa hechn uso de 
Ia document.acion crftica. o de Ja historiografia ultramont.ana. cuya lecc:ura de 
Ia historia de Espana no babia pasado de girar en IOrtlO al catolicismo como 
elemento nodular de Ja misma. A todo ello se ai\ad io aun el pruri10 regene· 
racionista que acompatiaba las iniciativas de Ia JAE y del CEH, fruto de Ia 
crisis del 98 y las ansias de renovaci6n educativa y cientffica que el Desastre 
arrastr6 consigo. Teniendo como antecedentes inmediatos los debates finisecu
lares acerca de la decadencia espanola, los investigadores del Centro estaban 
convencidos de pode.r defi nir los rasgos que en su momemo bicieron grande a 
Ja naci6n espmiola y que serian esenciales para garantiz.ar el ex ito de Ia empresa 
regeneradora que se habian propuesto llevar a cabo. 

2. RAM6N M ENENDEZ PTDAI.. 

La figura de Ramon Menendez Pidal es excepcional en Ia hi storia de las 
dencias bumanas espailolas, pues "como maestro, Ja labor de don Ramon solo 
admite comparac i6n con Ia de Cajal en biologia"' Discipulo reconocido de 
Menendez Pelayo y, en buena rnedida. de Mila i Fontanals, super6 a ambos en 
materia cientffica mediante Ia apl icaci6n de los moderoos metodos de Ia ciencia 
eu ropca. Menc5ndez Pidal se mostr6 sie.mpre fervicnte ad mirador tanto de Mila 
como de Menendez Pelayo, si bie.n en el ambito de su concepcion y pn\ctica 
ciemifica se encontr6 siempre mas cerca del primero que del segundo. La obra 
de Mila, De Ia poes[.(, heroico-popular caste/lana, pucdc considerarse su punto 
de partida.; Menendez Pelayo fue un gran crudiio. que manej6 gran cantidad 
de daws. pero su labor no fue inductiva, sino que apl ic6 su intuici6n, pero sin 
ciencia. Por eso, si bien es conci liable una influencia en aspectos hist6rico-

"* Rafael l..apesa, "Doctrina y t"jemplu de dnn •bmQn .. Papeles d(' S()u A.nnadwrs. m 39 (1959): 
p. 31 , 

CamlCtl C011dc.> StiiaJ6 Que: .. C~jal y Ment:ndc7. Pidal $Oil los dos hjtos sei:itros de nuestra «:"ullura .. en 
Carmen Goode, Mrnbult+z Pula!. Madrid. Unu)n Editorinl, 19(l~; p. 214. 

Dim.aso Alonso. "Men~nde;o. Piela! y Ill culturt~ CS(Xlilo1a··. Cll Obra.s Complt>ta:o. TV. Madrid. Grtdds. 
1975: p. 8'1: ArnCricu Cas1n1 ... CuSnro lc debcmos .. Pap<>lrs dt' Sun Armudam:. Ill 39 (1959): p. 2A.S 
y Ftancisco A bOO Nt'.bot ... MenC:nde~ Pidal en Ia historia de las memalidad~s" &1Udh1s _filnlrJglcm•. 
Vnlladolid. Unj~rsidad. 1980~ p. 29. 
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lilcrarios entre Menendc~: P1dal y Menendez Pelayo. no lo e~ emre mttodos y 
~upues1o~ te6ricos• 

Su programa tenfa pumos de comacto con Ia 1nstituci6n Librc de Ense
iianza. Esta representaba un li bern lismo abierto y Menendez Pidal compane 
con ella cl cntender su investigaci6n como estudio de Ia civilit.ac i6n que auna 
Ia historia de Ia cu ltura con Ia prcocupaci6n por Ia psicologfa de l pueblo. ' 
Cercano rambit\n a Ia generaci6n del 98, comparti6 Ia fcbril preocupaci6n por 
Ia regcncraci6n del pals y Ia nccesidad de su modcrniz:•ci6n. Si Ia generaci6n 
del 98 habia emprendido una guerra contra Ia Espaliu ap:ilica e informe de 
fine~ del siglo XIX, emonces e Ia labor "Ia tom6 sobrc ~u> hombros de gigante 
cl fundador de la •nodcma filologia hispanica. investigando lo~ orfgcnes de Ia 
cultura espanola y su aplicaci6n a Ia culrura modema··.t Sobre csrc basamento, 
institucionista y noventayochista, Menendez Pidal trat6 de ras1rcar en Ia lengua 
y lirerarura espanola los caracteres propios del pueblo que lcs hubfa dado vida. 
procurando asf dar respuesta a Ia grave crisis que afecraba nl ser y a Ia exis
tencia del espaiiol finisecular. 

En el campo mas concreto de Ia praxis cientffica, Ramon Menendez Pidal 
cs el pumo de inflexion entre las pn\cricas eruditas del siglo XIX y Ia incorpo
raci6n de las propuesta.' europeas en materia lingiifstiea y filol6gica. El marc6 
una nueva era en los esrudios sobre Ia lengua espanola.' i Menendez Pidal 
ni su cscuela fueron muy propensos a Ia formulaci6n de un corpus doctrinario 
que dicse narurale1.a gnoscol6gica a su pnictic.a cicmlfica. Esto no signific6 que 
dclrAs de sus obra~ no ex istiese una forma de concebir el trabajo lingtHstico. 
pucs Ia hubo. Receptores de Ia lingii fstica europca, fueron, no obsrante, mas 
all~. aplicando a las docrrinas europea~ caracteres propios. 

El trascendenta l papel jugi•do por Menendez Pidal en toda csta evoluci6n 
reside en haber sido bisagra que abri6 Ia puerta a todo un clcnco de filologos 
que se incorporaron a los estudio~ linglifsticos contempor6ncos e introdujeron 
en el ambicme cientifico espanol Ia modema praxis europea. Durante el siglo 
XIX Ia invcstigaci6n hisp4nica se habia caracterilado por una ausencia de 
comparatismo c bjstoricismo y ~61o .. gracias aJ trabajo de Menendez Pidal y de 
los primcros hombres del Centro de £studios Hi . .r6riws. cl historicismo hispd· 
nico sa lvlonl. y con gran origina lidad, Ia ausencia de tradici6n".10 Mcnendel 
Pidal cnlaz6 con aquella linglifstica e.uropea que vela en el desarroUo de Ia 
lcngua y literarura una manifestaci6n del cspfritu y vida de las comunidades, 

• J~ YNtol~. ,\ftdio Jtglu d,. fllnlhJI.Ia ttpaiJolo ( 1896-19511. PmJII\'hNtct t' uf.-olumo. Madnd. 
C4•cdn. 1986. 

Ibid.: l'f' ~-!\7 
1 Anlanc~ Rol aio e ls1a. .. Mt'rKndc:t Puial) Ia ~oeraci6o ck1 98 .. Anwar'W dt> Lrlru.i. VO tl96k..l969); 

p. hi 

'1 AniOI'IiO Quilil>. ··EJ ccn1cnano d<" don Retn16n Menendc7 Pidal Don R.uu6n )' In lengua espai1CJ1a" 
Hnlf'llil tit FHofr,~la Espminla. :W.-~ 1 ( 1969), 3-8. 

111 Juan Alcin:l fr.-,ncb y Jose Manuel Rlccua. Grtwu1Jtca estJmiala. Hnrcclontt ArieJ. 1987: p. 16$ 
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es dccir, Ia lfnc:1 inaugurada por Humboldt ) que de~pues siguieron Schuchardt 
e idcalistas como Vossler." pero adem~; ·'Ja barrera que aislaba. respecto u 
los ml!todos cientiticos imperantes m~ alia de los Pirincos, a Ia tradiciona l 
erudici6n espaiiola vino a ser rota. en el tninsito del siglo XlX al siglo XX. 
gracias al solo e~fucrw de R. Ment'ndel. Pidal. [ . .. ]. Men~ndet Pidal inaugur6 
en Espana Ia investigaci6n analltica. bas(tda en Ia apl icaci6n de uoo; rigurosos 
metodos hist6ricos y filol6gico>"." 

En 'crdad. Ia labor de Ram6n Menendez Pidal en el terre no de Ia filologfa 
y lingUfstica espanola ticne que scr equiparada con Ia de en•d itos como Frie
drich Diez. Gaston Paris o G.A. Ascoli en cl ambito del frances y el italiano. 
Menendc£ Pidal nive16 las carencias que el estudio de Ia Jengua espanola 
prescntuba atln ' ' fi nales del ochocientos . A traves de sus monograffas y de Ia 
Revisw de Filolog(a Espanola incorpor6 los estudios sobrc el espaiio l a los 
principales campos de imeMigaci6n explorados ya por los grandes padres de Ia 
filologfa rom~nica. Por e llo mercce ser incorporado u Ia t.ema de los fundadorcs 
de Ia filologfa romanica y reformadores de Ia lingOistica romance.'3 

Su periodo de madurez y mayor producci6n coincidi6 con su;, anos de 
trabajo en el CEH, en especial entre 19 10 y 1929, lo cual es prueba deJa 
importancia que esta in ; tituci6o tuvo en su trayectoria como lingiii:.ta e histo
riador de Ia literatura e;pai\ola. Uno de sus m~ imponame> discfpulos, Tom~ 
Navarro Tomas lo confirmaba al sciialar que ··Ja gigantesca labor de Menendez 
Pidal aha rca un pcriodo mucho mas extenso que el de los vcimiseis a nos de 
Ia existencia del Centro.( ... ] Se puede decir, sin embargo. que eo Ia etapa del 
Centro fue donde su esfueno alcanz.6 Ia mayor expansi6n y trascendeocia, 
tanto por los libros que en esos anos public6 como por Ia Re1·ista que dirigi6, 
por las obras y empresas que inspir6 e impuls6 a su alrededor y por el grupo 
de discfpulos que ;,e formaron a su lado"." 

3. UNA OBRA llE CULTURA PATRIA: LA HISI"ORJA OE. 1.A llTF.RAnlRA F.S~ANOLA 

La> grandcs obra~ de Ia literatura espanola, m~s bien ca;,tellana. medieval 
y moderna constituian los \'eneros eo los que el fil61ogo habrfa de dcsentraiiar 
Ia escncia y los elementos definitorios de Ia idiosincrasia espanola. La trascen
dencia de los ~iglos medtevales en Ia formaci6n de Castilla, Ia brillanlez de Ia 
lit.eratura del Siglo de Oro y Ia creencia en Ia configuraci6n de Espana como 
unidad nacional a lo largo de aquellos siglo~ determinaron Ia ingcnte labor de 

H R~t.fxl ~~ HuKad su.s portJ. puroc. Madrid. (iredos. 197S, pp. 15-16 

C' Otef.O catalan. /.urgiiismu IMro·rtUnU.IIirO Criuro rrlrtiSfH'('II\'Q, \ladnd. Gl~dos. 1974: p. 22. 
1 ~ P'runcisco Abatl Nct>ot. D1rrimwn'() d1 l.ltJgiibuim de lu escw/(1 ~spuiia/tJ. M::tdtid. (in:dos. 19Sb: p. 

'~ 
~ Tomh 1\3\-;JfTO Tomis. ""Don RamOI.l \teMnde7 P16al en cl Centro ck EstudtOf. H1q6fiC'th .. . 4nu,um 

dt' Lt-tras. U,;ltmdad Nurirmal A~tUim>nut de MIHnJ, VII (1968-1969): r 23. 
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publicaci6n de las obras mas rcpresenrativa<. La significa1iva extension que. por 
tamo. !a hi~toria lite.raria y la publicaci6n crftica de textos clasicos alcanzaron 
en Ia escuela filol6gica madriJcna tiene su origen en Ia aspiraci6n compartida 
con regenerac ionistas e institucionistas de descuhrir Espana. Las reminiscen· 
cias romamicas en torno a! Vo/ksgeist se deja.ron semir en los trabajos de Ia 
escucla pidaliana," pe.ro sin purismos, pues promo se vieron completadas por 
interpretacioncs mas modemas que incorporaron. entre orras, las ideas esteticas 
de Croce o Vossler. La presencia de Menendez Pida l en los trabajos de historia 
literaria fue evideote desdc el comienzo. Su principal y primigcnio campo de 
investigacion fue cl romancero y Ia poesfa epica, pues como C.l mismo declar6 
"todos mis trabajos han ido su rgiendo en torno a! primero que empreodf. En 
1 &93 acabe Ia redacci6n primitiva de mi estudio del Poem.a del Cirl. TenJa 
entonces veinticuatro ai\os. Con ocasi6n de estos estudios tuve que emprender 
el de las cr6nicas medievales. Esrudi~ndolas descubrf Ia prosificaci6n del 
Can.tar de los lt~{antes de Lara, y en 1894 empece a trabaja.r el libra sabre 
este terna. que publique en 1896. a los veintisictc aiios. Y a<f fueron surgiendo 
mis trabajos posteriores".16 

Menendez Pidal habfa tomado nota de los padres fundadores de Ia lingtifstica 
ronulruca. Friedrich Diez habfa publicado en 1818 sus Altspanischen Romanzen , 
Gaston Paris se habfa ocupado de Ia Chanson de geste y Ascoli re.aliz6 estudios 
sobre el texto de Barlaam e Giosafat. A Menendez Pidal lo empujaba el afan de 
rescatar en Ia literatura, emend ida como prute esenc ial de Ia expresi6n artfstica 
de un pueblo, las peculiaridades nacionales del mismo. Tanto el romancero, 
peculia.rismo de la literatura espanola, como Ia poesfa epica castell ana, a Ia que 
Menendez Pidal se encarg6 de dar cana de naturaleza, se prestaban a tamaiia 
empresa. lnteresado "en devolver a Espai\a una conciencia mtls exacta de su 
pasado y, con ella . una raz6n de ser como colectividad. recurri6 a los metodos 
reconstructivos de Ia filologfa europea, entonces en Ia cumhre, para tratar de 
penetrar eo el pcrfodo de "orfgenes" de Ia literatura nacional y recobrar e l 
legado hislorico de aquellos siglos oscuros". 11 

Desde finales del ochocientos y u lo largo del primer tercio del siglo XX 
se fue confeccionando en e l pensamiento de Menendez Pidal el concepto de 
tradicion.alidad. En else adivi na Ia herencia institucionista, sobre todo a traves 
de Rafael Altamira y Francisco Giner de los Rfos, o de ideas cercaoas a Ia 
intrahistoria, Ia psicologia del pueblo espaiiol o Ia historia interna. es decir, 
cl in teres por los productos lradicionales." La tradicionalidad es asimismo 

L~ f rancisco Abad Nchnl. -Posilivi:m•o e idealisruo f.tl Ia fSCII('Ia ,.spmiola de l~ilologia". en AA.VV, 
Hummajr a/ ph.iftsor l.tJpesa, Muri.;a: Universidad de Murci~. 1990~ pp. 18-19. 

to C.afll\Cil Conde, Meni nd,z P1dal. Madrid. Uni6n Editorial. 1969; p. 22(j, 

n DieJ;o CalaiW1. ":\d\'e.t£encia inie:ial ... en ~ambn Mene.ndet. Pidal. La lpit:o mtdit'l't.JI espanola. Oe.rde 
sus orfg~nes hwta .-:u dJSOiuci6'~ ~~~ el Romancn (J . X III, Madrid. Espas.a..Calpe. J992: p. 10. 

11 l·hncisoo A bad Nt'bol. "Menendc.t Pidsl en Ia hi$.H>ria de las mentalidades", en Francisco Absd 
Nebot, El·tudl(J.\' filoMgicc)$, VnUadohd. Vnivcn.idad. 1980: pp. 17·51. 
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producto del CEH en Ia renovaci6n de los metodos y Ia praxis de Ia literamra 
e bistoriograffa espanola. Menendez Pidal buscaba vindicar Ia perrenencia de 
Espana al grupo de paises cuya lireratura medieval habfa sido expresi6n de 
una poesfa epica nacional y narrat iva. Desde e l Romanticismo, hi spanistas 
como Ferdinand Wolf o el arabisr.a R. Dozy habfan sosrenido que en Espana 
no ex istfa una poesia epica f11era de los romances . El mismo Gaston Paris y 
otros lingiiistas franceses, como Paul Meyer, fueron receprores de Ia teoria 
romanlica que atribufa solo a seis pueblos arios (el indo, el griego, el persa, el 
celra, cl germano y el galo-germano) Ia e.xisrencia de una epopeya nacional y 
autoctona.' 9 Obviamente. si se querfa dar a Ia nacionalidad espanola una carra 
de naruralel a tan valida y antigna como Ia de Fr;mcia o Alemania, resultaba 
impresciodible rebatir Ia< reorfas que negabao Ia existencia de una epopeya 
oacional aut6ctona. 

Uno de los principale.s argumentos empleados para rechazar Ia exjstencia de 
una epopeya hispanica fue que los grandes poemas epicos derivaban de compo
siciones breves y populares que pasaban del pueblo a los juglares, quienes las 
ampliaban para componer Ia poesfa epica mas extensa. En Ia litera tura espanola 
no existfa ningun vestigio documental de Ia presencia de esas pocsfas breves 
anteriores a unos poemas epicos, cuya poca abundanc ia hizo adcmas pensar en 
Ia certeza de que se rrataban de imilac iones de Ia Chanson de geste francesa. 
Andres Bello, trabajando el Poema del Cid, habfa seihtlado ya que muchos de 
los romances que aparecen recogidos en el C(mcionero de Amberes (impreso 
entre 1545 y 1550) procedian de antiguas gesras . Pero fue Manuel Mila i Fonta
nals qu icn rebari6 estos argumentos. Mil.\\ cambi6 cl o rden de procedencia y 
asf no fueron los romances quienes ante.ced ieroo a los poemas epicos, sino at 
comrario. E n Espana, par tanto, hahfa ex istido una epopeya aut6ctona nacida 
de cfrculos aristocraticos y compucsr<t por amores identificables, no de crea
ci6n popular. Este fue e l argumcnto que Menendez Pidal no pudo compartir 
e-on sus maestro.c; . 

El concepto de tradicionalidad o to que Menendez Pidal cnt.iende por tal 
es en si una corrienle de interprcraci6n de Ia historia literaria ya preexistente, 
pero que el term ina de dclinir. Fueron los romanticos. Herder y Jacob Grimm, 
quienes establecieron una d istinci6n clara emre Ia poesfa popular (Nmurpoesie) 
y Ia poesfa artist ica (Kunstpoesie). Mientra~ Ia primera cs an6nima y procede 
de Ia colecriv idad. del al ma del pueblo, Ia segunda es individual , de autor 
conocido. Friedrich Diez. en sus Alrspanisclur Roman zen , concibi6 los romances 
como pocsfa primitiva. pero fue Heymann Steintha l quien vino a completar las 
tcorfas romamicas referentes al pueblo auror. seiialando que no hab fa poes ia• 
populares sino una poetizacion popular, una epica popular, una producc i6n 

I t kamOn McnCndc:r. Pidal. "La epica medie\'a1 espanola. Desde sus or(gc.ncs basta su disoluci6n en tl 
Romancem··. en RamOn Mcn~ndcz. Pidal. Obra.t Complera.t. XIII. Madri_d. Espas.<~i ~Ca.Jpe, 1992: pp. 
51-58. 
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cont.inuada y modificada por el florecimiento o Ia extincion del espfritu del 
pueblo. Frente a! enom1e valor que los romanticos habfan otorgado a Ia Na.wr
poesie, pucs en ella podfa encontrarse el espfritu del pueblo (Volksgeist), se 
produce lo que Menendez Pidal denomin6 reaccion antirromanti ca, en espe
cial entre los fi l61ogos franceses (Doncieux. FoulchC-Delbosc) que valoran y 
estiman como verdaderame.nte importante las producciones de au tor, es decir, 
Jo individualista. Se. desprccia Ia idea del pueblo autor y solo se admite Ia 
posibilidad de que todo poema ticne una fecba y un autor. Esta misma idea es 
Ia que Mila. Menendez Pelayo o Pio Rajna habfan aceptado, pero no es Ia que 
Menendez Pidal iba a considcrar valida. 

Para Ram6n Menendez Pidal Ia distinci6n esencial es Ia que cxiste emre 
poes[a popular y poes{a. tmdicional. De los romiinticos acepto Ia idea del pueblo 
como autor vaJido en Ia creaci6n anfstica, si bien va mas alia al explicar como 
se produce ese acto de creaci6n yes aq ur donde diseiia su reorla de Ia tradicio
na.lidad.10 La divu lgaci6n de un poerna se puede llevar a cabo. segun Menendez 
Pidal. de dos formas diferentes. Una de ella.~ es Ia merarncnte popular, a saber, 
Ia propagaci6n de una composici6n poetica de auror contcmporaneo que es reci
bida por el publico como rnoda recieme y sc difunclc con poca densidad, siendo, 
por tanto, Ia repetici6n del mismo basrante fie!, aunque su boga perdura poco 
tiernpo. La segunda cs la tradicional, donde el canto o poema es considerado 
patrirnonio comun y su meri'lo es Ia antigiiedad. Su difus ion es ex tcnsa, arrai
gando en las clascs rtlrales, snendo asimilado por e.l pueblo, que se sient.e dueiio 
de el por hcreocia, lo repite como suyo con autoridad de coautor. AI rcpetirlo 
lo ajusta y amolda, imroductiendo modificaciones. Esta.~ han sido inrroducidas 
por individuos. pero estos se mantienen en el anonimato. pues consideran que 
es un canto de todos, no una producci6n individual. Tanto el romance como 
Ia poesfa epica son an6nimos no porquc se haya olvidado el nombre del autor, 
sino porque es obra de rnuchos aut orcs que profesan el anonimato. Para apoyar 
at1n rnll< su teorra recurre a Croce y Ia estetica, rescatando de ellos el valor 
asignado al individuo como productor de arte, ya que "esta afi rmaci6n de Ia 
permanencia de un cantar en rcelaboraci6n a traves de generaciones es el nt1cleo 
de Ia doctrina pidaliana del tradicionalismo".1' 

Un papel igualmente esencial jug6 Ia idea de demostrar Ia existcncia de 
una epopeya espanola aut6ctona. En este terreno encont.r6 en Joseph Bedier a 
su antagonista contemponineo, quien recogi6 Ia hcrencia francesa que habfa 
negado Ia existencia de una poesfa epica espanola. Menendez PidaJ dedic6 sus 
esfuerzos a demostrar lo concrario, es decir. que Castilla coDt6 con una epopeya 

lO Rmn6u Meu~uda Pidal. "Rotll<Utc:C'ro ltisp<inico. liispano ptH1UJ,"'Uc."s. umerican-o y scfurdr', en Ram6J) 
McnCndcz. ridal. Obras CVmtllt-tas . 0<. Madrid. Espasa-Calpe. I%R: f'IP· 11-:'i7 )' RamOn McnCndcz 
Pida1. ''La ~pica medieval espanola. Ot:sdc sus origl!ncJ> ha."'ra ~u di.soluci6n en cl Romance.ro", en 
Ratft6n Me.ne.ndcz. Pidal. Obras C mrplt!IUS. XIII. Madrid, !i<.:p:t$11·Calpc. 1992; pp. l32· 157. 

Zl Josi Anlonio Mara\•a11. Meni~rda. Pidol )' Ia renrn•aritin df' Ia Hi,m>rh,grojfn en Ml.'n~tldt:. Pidul J' 
Ia lusu)fi~J cld penJtwrhww. Madrid. Edi<:.ion~ Arion. 1960: p. 11 4. 

132 



Forj:\dorcs de Mci6n: Ram6n Mentndez PidaL. Jos~ Mar(a L6pez. S:inchez. 

aut6ctona y, ademas, hist6rica, relato de hechos hist6ricos y demostrables. No 
era una mera disputa cientffica, se ponfa en tela de jLlicio Ia existencia de una 
conciencia nacional y Ia integridad de un pueblo capaz de codearse con Ia< 
grandes nacionalidades hist6ricas, pues "todos los pueblos pueden ofrecer una 
poesfa popular y nacional que cante las conmociones del sentimiemo patrio 
o las hazafias guerreras. Pero muy pocos poseyeron este genero de poesfa en 
forma ampliamente desenvuclta. en forma de poema extenso narrativo, por 
el estilo de Ia 1/fada, Ia Clumson de Roland, los Nii>elungen, o cl Poemo del 
Citf'.22 Entre csos pueblos se encontraba Espana, que ann poscyendo en Castilla 
el nlicleo creador de esa epopeya, pues castellanos eran rodos sus heroes, vio 
como postcrionnente esta poesfa heroica se difundi6 al resto de Ia penmsula. 

La transformaci6n de Ia canc.i6n de gesta caslellana en romancero, en los 
siglos XJV y XV, em para Menendez Pidal una expresi6n del espiritu democn1tico 
de Castilla. Los poemas dejaron de estar dirigidos a Ja aristocmcia, popularizan
dose a tmves de cantos mas breves, los romances, dirigidos a Ia gente IIana. Es 
ese el memento cmcial donde se fragua el alma nacional, confundiendo a nohles 
y pJebeyos en empresas e ideales, lo que luego reftejanl Ja literatura del Siglo de 
Oro a u·aves de Lope (Peribti1iez, Fuente Ovejuna. El oleo/de de Za/am.ea). El 
pueblo era "el eslah6n perdido que permitfa establece.r Ia perfecta continuidad 
evolutiva de Ia tradici6n: de Ia pocsia historiada a Ia historia poetica, del c.antar 
de gesta a Ia cr6nica, y asf sucesivtunente ha~ta Ia~ fom1as mas desarrolladas 
del teatro cla<ico".:r.> Por rnedio del romancero se oper6 Ia expansion del alma 
nacional, pues gracias a el Ia envejecida epopeya se hi zo poesfa de todos. nacional 
y popular, llegando a vivir en Ia memoria del pueblo: 

Si se quicrc. dcfinir con una sola palabra el carckter qne m~s djstlngue Ja vida enlera 
de los hispanos. c.sa palabra no podra ser otta que "tnadicionaJismo ... De ahl cl valor 
repre~e-ntarivo que en la lilenuunl asume cl romanccro. Ia poes(a en que mA!l ha I>Uesro 
¢1 pueblo \:.spaiiol su alma..2-4 

Basandose en estudios sobre Ia metrica y Ia r.ematica de los romances, 
Menendez Pidal COJl.1plet6 su concepto de tradicionalidad con el de estodo 
lateme. No aceptaba una division meridiana entre el Jlamado romancero viejo 
(siglos XIV y XV) y e l denomi nado I'Omancero modcrno (siglos XIX y XX), 
sino que Pidal apost6 por una permanencia entre ambas formas de poesfa. 
Para el existia una soluci6n de continuidad, un estado latente, e.n el que este 
fen6meno colectivo pervivi6. lncluso lleg6 a remontar este fen6me.no a periodos 

n RamOn Mt.tlifndez Pidal. •'E.'>tudiux suhre d ~mn:.m:en:f', en Rnm6n Menendez Pidal. Obru~· Cumpletus . 
XI, Madrid, Espasa-Calpt. 1973: p. 12. 

tl Ja\'iCr Varela. U.t m"J\·du de Espaliu. Los ime/ecmnles "~I pmhlt'ltW espaffol. Madrid. Taurus. 1999: 
(L 243. 

24 Ram6n tvte.ne.ndez Pidal. .. Homanocro hjsp:.\nico. HispMo pol'tugu~:.. amt.ric:..no y sefardi''. en Obras 
Complc-ltts. JX. Madnd. E.o;pas.a-Calpc. 1968: p. XVIII, 
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hist6ricos ant.criore.s, a una epoca primitiva, en la que ya podrfamos precisar 
algunos de sus caractc.rcs. 

Los csrudios de historia literaria fueron una constaor.e en Ia labor cientifica 
de Menendez Pidal. En 1896 apareci6 su primera gran obra. Lo leyerula <le 
los lnfanres de Lora, libro que compila los ingredientes que con posterioridad 
contribuyeron a Ia tradicionalidad.'-' A finales de siglo ampli6 sus investiga
ciones sobre las Cr6nicas Generales de Espaiia y el Poema del Cid. En esta 
temprana obra de Menendez Pidal "intercsaba [ ... ] aclarar las ideas sobre Ia 
herencia hist6rica de Ia naci6n, penetrar en el sent ido pi"Ofundo del pasado, 
destruyendo mitos brillantemente superficia lcs. creados por el patriotismo mal 
entendido de Ia Restauraci6n, y volviendo a las fueores pri mitivas; e intere
saba muy especia l mente entender lo que significaba Casti Ua, fucrza propulsora 
de ese pasado".26 Antes de Ia fundaci6n del Centro, Menendez Pidal llevaba 
ade lantados sus trabajos sobrc el Poema del Cid. En ella abordaba el mas 
importante vestigio de la epopeya castellana medieval , ampliando los horizontes 
abiertos con Lo leyenda de los lnfantes de Lora. Se I rata de un estudio en tres 
volt'imencs, donde h.izo gala de una erudici6n extraordinaria.27 

Pero el foro que Menendez Pidal cligi6 para dar a conocer su conceplo 
rradicional ista fue Ia Revista de Filologfa Espaiiola. Entre 19 14 y 1923 publico 
una serie de articulos sobre poesia epica y romancero, donde defi ni6 el trad i
cionalismo y Ia distinc i6n que existia entre poesfa popular y poesfa tradicional. 
En 1914 puso en p1·ensa una poesia inedita Jeonesa. tintlada Elena y Marfa, a 
La vez. que publicaba un articu lo con el indieativo tirulo de Poesfa popular y 
Roman<:ero." que consisti6 en un estudio sobre diferentes versiones contras
tadas de la jura que el Cid tom6 al rey Alfonso. Poes{a popular y Ronwncero 
fue e l titulo generico de una serie de articulos cuya primera entrega fue conti
nuada en el siguiente niimero con otros tres trabajos en que se reproducfan una 
serie de romances.29 Fue en 1916 cuando Menendez Pidal dio, par vez primera, 
forma defi nitiva al concepto de tradicionalidad y a todos los presupuestos 

B Ram6n Menendez PidaJ, .. La leyt<nda dt' los ln[<lntes de Lata"', en Obras compltt(l.S, J, Madrid. Ccnrro 
de Estttdio:t HisulricllS. 1934. 

M Angel del l<io, J:srudio.r .mbu luuuturu c<muww<mfut-o r.spatlfJla, Madrid. Gredos. 1966; p. Sl. 
21 Ram6J~ MMendcz Pid3.1, ~c·mtar clel Mio Cid. (lr·. en Obra:o Compldus. Ul. Mndtid. Espasa·CaJpc. 

1976; Ram6n Menendez Pidnl. .. Cantar del M'io Cid. (ll)'', en Obras Compltms. IV. Madrid, F.sp.'lStt· 
(:alpc, 1969~ y RamOn Menc!.ndC':G Pidal. "CM1at' del Mio Cid, ( llJ}"', en Obr(Lt Cnmplnn.t, V. Madrid, 
F.sp:t.,.a-Calpe. 1969. 

l l> RamOn 1\•lc:nt:ndcz Pidal. .. Eit:na y Maria (disputi.\ del dCrigo y cl C;)b31lero). Pocsia leonesa intdica 
del si_glo XIII". Rerista de FUolog{tt EJpuiiola. l I 0914), pp. 52-96~ y RamOn McnC:nrlcz Vlda!. 
.. Poesia popular y l{(mt.ance.ro". Rt'~·r.tta dt- FilohJgfa ES/}(hiola. I 4 (19 15). pp. 357-377. 

19 Ram6n McnCndel Pida1. "f'oesia pupular y Romancero: 11. "Morir vos quercdes. padre··, Revi,H4J dt> 
Filologfc Espoilnl(l, II 1 ( 1915). pp. 1-20: Ram6n Merteude.t Pidal. "Poesfa popular y Romanccro: 
lJ1 "ya sc salcn de JaCn .. /IV .. un din de San Anl6n ... Rt-ntta de- Fih)/ogfa £s(.,aiWkl. ll 2 <1915). 
pp. 105·116: y Ram6n Menendez Pidal. "Poe.sfa popular y Romanccro: V "Rfo vc;:rdr,, rio verde-··. 
f<e1•isw d~ FiltJiogla &puiiola. H 4 ( 19 I 5). pp. 329·338. 
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que constirufan Ia teoria rradicionali~ta. emprcndiendo tambi~n Ia defcnsa de 
una epopeya castellanu aut6ctona y cl origen de los romances a panir de las 
canciones de gesta10 

Apenas un ai\o dcspues. un descubrimicnto afortunado en el Archivo 
Provincial de Pamplonn de una vcrsi6n hjspana del poema de Roncesvalles 
proporcion6 a Menendez Pidal Ia oca~i6n de confirmar Ia validez de la tradi
cionalidad en Ia poesfa epica y el romanccro espanol. El nuevo cantar de gesta. 
fechado en e.l siglo XII I. venia a ser una especic de eslab6n en cl c iclo de 
poemas carolingios emrc el original frances de Ia C/ranso11 de Rokmd y lo; 
posteriores romances espaiioles. De eSta forma quedaba demosrrada Ia comi
nuidad en Ia ela boraci6n y refundici6n de sucesivas variantes de este ciclo y 
desap:trecia cl vacio entre lo~ cantare~ de gesta y los posteriores romance~. 

Roncesvalles implicaba o riginalidad del romancero espaiiol y confirmaci6n 
de Ia trudicionnl idad de Ia poesla epica en Espana. pucs ··esencial en estc arte 
popular. y sobre todo en el rrad1cional. es su elaboraci6n secular. su refundici6n 
y su variante continuada"'." 

En 1920 y de Ia mano de Sabre geograj[a fo/k/6rit·ll . Ens a yo de 1111 metodo. 
esrudio comparativo de las variantes tanto oralcs como cscritas de dos romances, 
Gt?rineldn y La /Jnda esrnrhtJda, termin6 de limar las fo rmas de su teorfa tradi
cionalista e intent6 poner en juego un nuevo metodo de investigaci6n. aprove
chando que .. si cl examen de Ia geograffa lingUfstica da excelemes re>ulrados 
para penerrar en Ia cvoluci6n del lenguaje. los dar~ ta.mbien e l de la geograffa 
de Ia canci6n tradicionul. scgun intento poner aquf de manifie;~o ... " A traves de 
excursiones 6nanciadas por el Centro, Menendez Pidal y su~ alumnos habfan 
recogido vcrsiones de romances cantados. Cuando trat6 de agrupar las versiones 
lleg6 a Ia conclusi6n de que no podrfa fundar ningt1n estudio geogrMico sobrc 
cl conjunto de vcrsiones de un poema. sino que habrfa de agruparla.~ por las 
varianrcs parriculares y comuncs que prcsentaban las vcrsiones. 

La localizaci6n geografica de las variantes y su transmisi6n de una.~ zon~ 
a otras era pant Menendez Pidal un c lcmento decisivo. asf como un a confir
maci6n de Ia continuidad hist6rica de los romances. Con este estudio trar6 de 
incorporar este nuevo puoto de vista, pucs ··no basta que exista analog fa entre 
dos vcrsiones para juzgar que tal semcjanza sea hija de filiaci6n; pudic ra ser 
una semejanza casual . si no viene Ia convenientc ordenaci6n geografica a probar 
Ia relaci6n gcnetica··.~J Trasmutando a Ia canci6n tradtcional el concepto de 

~ R..uOOn Meoe!ndc7 Pkbl. ··Poc:sra pupular ~ Rorn:ancero ... Rni.no J.t f iln/()g{u CspDiuJio. Ul 3 (1916 •• 
pp 233<!89 

' 1 Ramon Meuc:ni1e:t. Pidal. ··H:onceS\'i.llles", Un nuevo canu~r de ge.su1 c:~pal)oJ del .dglo XIII", Revi1W 
c/r titnlogfu E.,•paiiolo. I V~ ( 1917). p. 199, 

t~ Ranw.\'1 .M~ndc1 Picbl. -Sabre gec~ia roiLIOrica. En'a)"'O dt un mCtodo ... Rn·;sra dr 1-'il~togla 
k.<J"'flola. VII 3 y 4 ( 1920): p. 22Y. 

H R:an,On Menendez Pidal. .. Sobrt" t;c.~rilfia r,~n.IOO~. ~uyo de Uft mtlodo ... Rt\'ISIU a~ Filnlbg(a 
lJJ"'Aola. VII l y 4 1192tlt; p 317. 
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analog.fa. trat6 de explicarlo al modo m~-ogramatico;" pero por media de estu
dios geograficos. Menendez Pidal tennin6 constatando el caracrer colectivo de 
Ia transmisi6n de los romances a t.raves de variantes informadas por un mismo 
espfritu a idea. Menendez Pida l se unfa asf a una corriente que empezaba a 
adguirir gran boga en Alemania, Ia consideraci6n folcl6rica de los estudios 
dialectales. El material adquirido en los esmdios dialeclales tenia que ser lltil a 
Ia investigaci6n de los rasgos que componfan ''el alma del pueblo'' (Volksseele). 
Menendez Pidal llegaba a Ia definiti va forrnulaci6n de Ia tradicionalidad: 

La refuodid6n de 13 poe~'a tradicionaJ no cs un accide·nle· extemo, como lo e~ Ia 
refundici6n de Ia poes(a de lrasmisi6n Jileraria. E:s Ia a..~imilaci6n de una pocsia por 
cl vueblo. Ia cual maca profundamc.nte a la csl:nd::t misrna del e~ti lo y de. Ia cons
liUJci6n del l~XIO de esa poe~fa. pue~ el pueblo. al rcproducir Ia obra individual Ia 
rc~'J'roducc. al n.~petirltt Ia reronna. y e~La ac-tiva reclaboraci6n cs Jo que d(l <.:ankter 
c.olcctivo a la pocsia ant~s individual. 3-!i 

Para Ia redacci6n de estos art icu los habfa explorado diversos fondos, de 
entre los cuales otorg6 especial re levancia a las cr6nicas. pues elias mostraban 
las versiones prosificadas de cantares de gesta. En dc.fin itiva, eran Ia prueba 
mas palpable de Ia veracidad hist6rica de los relatos epicos castellanos.'• Ya en 
su libro PoesftJ juglare.<ca y jug/ares seiial6 que si en la poesfa If rica el amor, 
conocido, canta en poemas hreves sabre sf mismo o sobre Ia vida que lo rodea.. 
en los poemas m<IS extensos cl autor gueda diluido y el protagonismo lo asumc 
el relato hist6r.ico. Se convenfan de esta forma en una historia popular. que 
reelaboraba aquellos poemas en cr6nicas sin Ia menor referencia al poeta.37 

4 . Los TRABAJOS DE JltSTORIA UTERARIA ENTRE LOS DISCiPULOS DE MENENDEZ 

P t.Di\L 

La rrascendencia que las investigaciones sohre historia literaria alcanz.aron 
en el CEH se reflej 6 en Ia gran cantidad de trahajos que los discfpulos de 
Menendez Pidal dejaron impresos. La obra literaria. como parte de las formas 

J.e Escue-la fi lol6~ica nlc:man:~ de los afiu·s $~le.nla del sig_lo XJX. que ""'0 $U ccn,ro en Ldp1:ig. Su 
pcnl1.amiento ling.Uistico ampli6 Ia be.Jt.n<:.ia de Ia ling.·tif.S1ica hisu)riu y comparada. l"Siando marcada 
por un fuene. p<>silivisn\0 que le Jle\•ti a buscar las lcyes fon6!icas que detenninaban Ia c.voluci6!l 
ling:Uistka y a intentar reconsll llir Ia historia del kng:uajc s I raves de ellas. Aqudlos fen6mettOS 
hngUisticos qu~ no se ajustabao a las lcycs. fonCtica~ muaron de cxplicarlus a modo Lie llh.ltaciones 
()():t rmalr'Jg.{o . 

H R:tmOn Menende:r. Pidal. ··Sobre. g~ografia foJkJ6riea. Ens:lyO de un mCtodo"', Reo.·i.no de Fitoloxlu 
£.<p(l1io1Jl. VII :'\ y 4 (1920): p. 338. 

t6 R;unOn Menendez. Pidal, ··Sobn: Ia Lradul:l·i6n pol'lug_uesa de 1::~ .. Cr6nicn (icncrsl de Espana de 134-f'. 
Nn ·isw de FlitJ!oxlo Espaiiblu. VUI 4 (J92 1). pp. WJ-;i99: y Ram6n i\•JtnC:ndcz PidaJ. ·'Rdatos 
poCtkos e.n las L'r6njcas tnedievalcs··. R<'~·ista de Filolr,gin F..rpaiiola. X 4 (1923). pp. 329-372. 

l7 Ham6n MenCnde.z. Pid~. Poesiu Jltglun·s~.:.a y juplar<'s. Aspecm,'> df' la lli.uoriu litemrin y cultural de 
R .. (paiia. Madrid. Ce.ntro de Estudios His16ricos, 19:!4: pp. ~<J9<'H3. 
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anfsricas espaiiolas. contribuirfa a rastrear los principios y las directrices mas 
clcmentales <1ue habfan coadyuvado a Ia formaci6n de Ia nacionalidad espa
nola. Una autentica labor de investigac i6n y recuperadon de obras literarias 
estmia en condici6n de rcscatar las fuerzas vivas esenciales para Ia regenera
ci6n del pueblo y Ia naci6n espanola. Se entendi6 que los trabajos de erudi
ci6n de l siglo xvm, los del padre Sarmiento, habfan sido de gran brillantez, 
pero habfan quedado anqu ilosados. En cuanto al XIX, iniciativas como Ia de 
Manuel Rivadeneyra y su Biblioteca de Autores Espafioles, a pesar de ser un 
esfuerzo loahle, carecfan aun de los metodos modernos de edici6n crftica. 
lmponando las tecnicas de crftica europea, francesas y alemanas, se aspir6 a 
recupcrar para Ia historia y Ia literatura espanola multiiud de obras literarias. 
La escuela filologica de Madrid no fue ajena al nacimiento de corrientes como 
Ia geografia lingiifstica, Ia estetica vossleriana o Ia cscuela Waner und Sach.en, 
cuya$ mctodologfas aplic6 a Ia historia literaria. Los trabajos del CEH represen
taron asimismo una ampliaci6n del interes t.cmatico de Ia lingufstica espanola, 
centrada hasta entonces en Ia gramatica. 

La escuela filo16gica madri lei\a trat6 tambien de incorporar, a traves de" 
investigaciones originalcs. Ia literatura espanola de todos los tiempos, pero en 
especial Ia med ieval y modema, a Ia evoluci6n hist6rica de las letras europeas. 
Ademas de remarcar las peculiaridades propias y distintiva~ de Ia producci6n 
literaria espanola, busca ron engarzar esta en el proceso general de cultura 
europeo. No se trataba de negar, muy aJ contrario, lo que de singular habfa en 
Ia cu ltura espanola, sino que se trataba de afi rmar lo que esta habfa aponado al 
desarrollo com6n de Ia civiliz.aci6n europea Frente a Ia idea de cxcepeionalidad 
que durante el siglo XIX algunos estudiosos. como Menendez Pelayo, babfan 
visto en Ia li teratura espanola, los investigadores del Centro trataron de rescatar 
los puntas de contacto, inherentes a Ia literamra hispana, con el panorama 
artfstico eoropeo en cada epoca. Rafael Lapesa, haciendo memoria, rccordaba 
"un curso de America Castro sabre Ia poesfa de Garcilaso y sefialaba que 

... aunque don Americo hacfa S1;n(ir intl'nsamcntc Ia be.lleza de los poe.mas. su atenci6n 
se ccntraba. m:is que en Ia estillstica. en Ia tradici6n li1erari<l in(.;orporada o los v&.lort!S 
estrictamente poe1icos. en Ia consideraci6n de Ia obnt de Garcilaso l'omo rcprescn
tativa del espfritu renacernisla. l ... J En l'Slc intl:rCs [ ... } pesaba. [ ... ] Ia preocupaci6n 
lacer;:uHe por e1 pasa<Jo y cl porvcnir de Espai'ia.3K 

Los investigadores del Centro se es forz.aron, par ejemplo, en recuperar las 
fuemes clasicas de Ia literatura espanola, las remi niscencias lat.inas o griegas 
de muchos escritores del Siglo de Oro, pues era bien cntendido que para incor
porar Ia literatura espanola a Ia obra comtln de civilizacion europea, no habia 
mejor base para asentar sus rafce~ que Ia Ant igliedad Clasica, venera comun 

" Rafael Lapesa. "S~mblan.w de Am~nc(l Cas,n)', en AA.VV . HOnt<'tl<lje a :\mtri<Y) Castro. Madcid. 
Univetsidad Complutense. 19$1: pp. 1 :!7-12~. 
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de las letras europeas. En este amplio cootexto es como hay que interpretar 
un artfculo del hispanista frances Alfred Morel-Patio que trataha un asunto tan 
significativo como el de los alemanes y sus intluencias en Ia Espana del siglo 
XV a! XVlllw 

En el caso de Ia pocsfa, los trabajos de investigac i6n se centraron funda
mentalmente en Ia Edad Media (romances o lirica epica) y en las compo
siciones del Siglo de Oro. La Revista de Filologia Espaif.ola fue el espacio 
privilegiado donde aparecieron Ia mayor parte de los estudios poeticos de los 
colaboradores del Centro. El introductor de esws estud ios, Mene.ndez Pidal, se 
vio escoltado por otras contribuciones, que si bien nunca alcanzaron su calidad 
te6rica, contribuyeron a asentar el genero epico y el romancero como uno de los 
predilectos entre los trabajos literarios. Erasmo Buceta fue el investigador que 
m<is aport6 en este terreno y quien en 1922 public6 dos artfculos, uno de ellos 
sobre las opiniones que el Poema del Cid habia suscitado ados investigadores 
(Southey y Coleridge) y otro sobre Ia historicidad de un romance,•• articulo que 
estaba en consonancia con Ia imp01t ancia que este tema tenfa en los estudios de 
Menendez Pidal acerca de Ia veracidad hist6rica de las poesfas epicas. En 1928 
Buceta publico tambicn un articulo sobre una poesia del Ca.ncionero de Baena 
y, en 1931, complet6 sus cootribuciones con otro estudio sobre romances.•• 
Eduardo Martinez Tomer, estrecho colaborador de Pidal , publico tambien un 
lrabajo sobre notaci6n musical del genero romance." 

La labor cientifica del Centro en materia literaria qued6, por tanto, muy 
imprcgnada por el esfuerzo de las formas artfsticas espaiio las emparentan
dolas con sus contemporaneas europeas. La ··pclea" encontr6 una motivaci6n 
adicional en el hecho de que determinados foros cicmfficos hahian achacado 
a Ia literatura espanola medieval falta de originalidad en sus composiciones 
epicas, ser imitaci6n de Ia canci6n de gesta francesa. Aparte del enormc signi
ficado que Menendez Pidal t.uvo en Ia defensa de Ia epica espanola, Pedro 
Bohigas Balaguer publico en 1924 un articulo sobre un "Lanzarote'' espaiiol en 
un manuscrito de Ia Bibliotcca Nacional," que parecia demostrar la presencia 
de Ia epica europea en Castil la. De Ia misma forma puede entenderse el trabajo 

w A1frcd Mor~.l.f'atio. "Les Allemands en Esp.1gnc du XVc au XVIII!: siCdt''' Revtsla d(' Filolugf.a 
F..<pm1oln. XI .l (1922). pp. 217-297. 

,., Erasmo Bucet.a . .. Opiniout-s de Suutb(.y y de Colccidgc ~ccrca del .. Pocma del Cid .. llevista de Pi/(~· 
loJ,:io Espuiiu/a. IX I ( 1922). pp. 52-:n ; Erasmo Ruc:e1a. ··Noca." ~ct'n:.a del rotu.ance .. Cue~a cst3 
Santa f'-e . .. ". Rnis·w dt> Fi/ologfa E.spailola. IX 4 ( 1922). pp. 367-3&3. 

~~ Er.tSrno Buceta. ''EI1sa)'O de intcrptetaci6n de Ia (l<ICSia de V11la"andino. nUmeru 199 del ··cancionero 
de Bat.na" Rcrisw dtt Filologfa ESJNI11ola. XV 4 ( 192S). pp. 354-374: Erasmo Buoeta. •·Anotacioocs 
sobre Ia idt'ntificaci6n del fajardo t.l) eJ I'OJUMCC "ju,gando cstab.-t cl rey nKnu . .... Rens1u de Filol<~g{a 
E.spnfi~Jia . XVIII l ( 193 1), pp. 24·33. 

4? Eduardo Martine£ To•·ne1'. •·rndicaciones practicas sobrc Is no1aci6n mu:.;ical de los rum.anc.t.s" RrvisUJ 
de HlollJgio £.fp<Jiiolu. X 4 ( 1923). pp. 389-394. 

~ .4 redro lk1hig<1$ Baktguet. "EJ ''LMzarotc'' cspaftol ctel manuscrito 9611 dt' Ja Bibliottca N;tCional" 
Rt<t.:Jsta dt< Filolog{(~ Espaifflla, XI 3 (1924}, pp. 2X2·297. 
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de Paludan sobre romances dancses y espaiioles."' En una linea de investigaci6n 
parecida, aunque ya oo ;obre poesfa epica, puede interpretarse el anfculo encar
gado a Carrol Marden sobre cl Ubro de Apolo11io. Es cMe un pocmario espaiiol, 
cscrito en el siglo XIII. en el que se refieren las aventuras del principe sirio 
Apolonio de Tiro. La recuperaci6n de esta obra vi no patrocinada por el animo 
de mostra r que los poetas castcllanos se interesaron por tcmatieas foraneas. 

Trabajos igualmente imponantes en el campo de Ia pocsfa fueron los de 
Pedro Henriquez Ureiia, iniciados en 1919 con un articulo sobrc cl endecasflabo 
castcllano y que culminaron al aiio siguiente con Ia publicaci6o de uo libro 
sobre versificaci6o irregular en Ia poesia ca.~tellana•• E~tos estudios. que Uev6 a 
cabo entre 1916 y 1920 bajo Ia direcci6n de Menende7 Pidal. se insenan dentro 
del prurito de este tihimo por establecer una cronologfa en Ia evoluci6n de Ia 
pocsfa castellana a travcs de >u met rica, aspecto muy impon ante para Ia elabo
rac i6n de su teoria tradi cionulista y Ia compa.raci6n de Ia epica castellana con 
Ia francesa. La pocsfa cont6 tambien con trabajos dcdicados a poeta• espanoles 
cl~sicos, en espec ial del Siglo de Oro, como los de Federico de Onis sobre Fray 
Luis de Leon, Francisco J. Momesinos sobrc Ia poesfa de Lope de Vega, el de 
Arce Blanco sobre Garcila;o de Ia Vega o cl de Benito S6nchez Alonso sobre 
las rafces de Ia poesla de Quevedo co los satlricos latinos.46 Sin embargo. el 
poeta que recibi6 una mayor atcnci6n fue, sin duda, G6ngora, cuyo aniver>ario 
en 1927 fue tambien celebrado en Ia Revisra de Filologfa Espmiola con estudios 
a cargo de Miguel Aniga.•, Eduardo Man ioez Tomer y DAmaso Alon~o." 

En el caso del teatro, los grandes protagonistas fueron el Rcnacimiento y 
el Siglo de Oro, con espec ial incidencia en Ia• figuras de Lope y Calderon. 
El primcro fue objeto de a t.enci6n por parte de imp011antes no mbres de Ia 
secci6n de Filologia, como Am~rico Castro, Jose F. Montcsinos, que comen
zana en 1921 y 1922 uno> e;tudios que cuhn inaron en Ia colecci6n de Tearro 
Amiguo Espanol coo Ia publicaci6n de piezas inedita~. o el propio Menende7 
Pidal." Junto a clio~ bubo tambien trabajos de inve;tigadores extranjeros como 

.,. H.A. Paludan. "'Le: fiHe c!pou.!oe It: mcurtncr de SOr'l pb-e rern~uC'$ a.ur qu1clqut:fi: ..,romances .. dano1S 
el espagnnls- Rt~·isra dt FtlololoflO /;;.fJJO'lola. XIII 3 (19'26). pp. 262·27&. 

H .,edrn Henriq\ICZ. UteM. "UI cndtclldlabo castellam:)• ft~,·i,,·tu dt: h/nlof.:lll J...'.fpmin/41, V I 2 (J9191. 
pp. J:\2- 1 ~7 )' Pedro HentfqucL Un:fia, / ,n ''t'fSijic.otiUra irr«-Klfl~r t•n lu J10,.w·a t:a.~tellamr, Madrid, 
Ccntrn de 1-::Srodios Hlscdricu)l. 19:l~ . 

.a.c. Ucnnn S3nehe7 Alonso. "loli ll-<llfn~fll' larinoo:; y Ia &atita de Qu<vedu" Rtl'ina d~ f'ilnlngia F..f/)flifoliJ, 
X I I (1924 ). pp 33·62 

'* Damasa AloMo. '"Temas goncon~"' RI"\·IJtQ d~ Filolo,lfu Es""Rula. XIV 4 ( 1927). pp 329-J()J ) 
~l&aSO Alonso. Lo kng110 polltC'a M CKingMQ. M3dnd. Centro 6t Ewltdu.b Htst6ncos. 193.'\ 

• Ame:nco C:astro. -AJu.siuot"~ a M•cacl:t Lujin eo las~ de Lope: de: Vc:p- Rt•ino tk Fifulugfa 
l.spaifnla. V ~ c 1918). pp. 256-Z9l; Jo~ F \1ontesiuos.. ""CunUl~u,.n al cscud1o del1es.~ro de L.opc 
dt Vega"' Rn·isw dt flktloglu CSJtaArJia, VIII 2 (1921), pp 13l·l49; Jo~ F. Montesinos. -contnbu· 
citm :tl e-o:;tudio del CealfO de LOJ'C ck: Vc:ga·· Rt,·ista de FlloluJ.:/U ~p"l'wla. IX 1 (192:!:). pp. 30·39 
y ~am6n McnCndcz Pidal. "Lupc de Vega. FJ anc nucv() )' Ia aiUi.l\''' bioa:mfia .. Rn•ista d' Filolngl~' 
Esrl{tfi()f«. XXII 4 ( 11H5). PJl 3;\7· 398. 
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Spellanzon y Poehl, destinados a poner de manifiesto las conexiones curopeas 
de. algunos temas en el teatro de Lope.•• 

Junto a Lope y Calderon, Fernando de Rojas y La Celestina, fueron rambien 
objeto de culto por pane del Centro de Estudios Hist6ricos. En 1926, F. Castro 
Guisasola publico una monograffa en Ia que analizaba las fuentes literaria~ de Ia 
in morral obra de Rojas, con el objetivo de situarla como pieza plenamente rena
ccmista, tanto en el tratamiento de temas como en las fuentes de las que hebe, 

... no pareciendo. e.n efecto. ~ino que el aUior. rindiendo culto a su epoca. se propuso 
al e~rihir ~lJ comedia ir corrobornndo frasc a Crase las de sus intcrlocutores con 
semencias o razonamieoiOS de fi16sofus o cscritorcs insigncs de los m:is aucorizados 
en su ticmpo. 50 

Sin embargo, uno de los anfculos mas trascendentales e importantes f<•e el 
publicado en 1916 por Americo Cast ro. en dos partes, acerca del concepto de l 
honor en los siglos XVI y XVII. Americo Castro se c~nver1(a en adalid de Ia 
idea que pretend fa insertar Ia literatura espanola, con carta de plena nat uraleza, 
en el contexto renacentista europeo. La importancia de cstos dos an feu los crece 
si tenemos en cuenta lo vcspcnioo de su aparici6n.5' Castro emplea las tecnicas 
y el rigor introducidos en Ia lingUfstica espanola par Menendez Pidal, inspi 
rados a su vez por modelos alemanes. La caracterfs tica predominante de esra 
primera epoca es Ia tendencia a comprender Ia cu ltura y el pa•ado espaiiol sobrc 
Ia base de criterios europeos genericos. Este europefsmo pretendia demostrar 
que la literatura peninsular habia absorbido con plena consciencia ra~gos de 
Ia cullura transpirenaica y, por tanto, lo nacional se integraba en el marco mas 
amplio de Ia cuhura occidental." Junto a ella jug6 tamhien un papel impor
tante el hecho de que la formaci6n de Castro acomccc. en un momenta en que 
el predominio de Ia filosoffa positivista ha entrado en crisis . Americo Castro 
pretende descubrirnos lo individua l frente al positivismo, cuyo afan es hallar 
leyes universales. Pero Ia preocupaci6n de esre nuevo historicismo por el hecho 
individual no conduce a un atomismo en el que desaparezca La comprensi6n 
general, sino que lo inscribe en una historia del pensamiento, de forma que el 
Zeitgeist (esp(ritu de Ia epoca) se impone al Volksgeist.5l 

4~ GiaoJlina SpelJanz.on. ··uuo sc<ena.rio italiano t'd una curumedia di L()pc de Vega .. Rt>l'iSIO df> fUologfo 
1-:...tp(liw/n, XII 3 (192!}), pp. 27J·283 y Gt.n.rud v. Poebl. "La fu-enl(: de ··El gran duqut' de-Mos:covia·· 
clc:- Lope de Ve~a·· Revisur d<' Filologfa Espuliolu. XIX J (1932). pp. 47-63. 

:-;u F. Castr<l Guisasola, Obstn:aclo n('S sobn: Ius fu~nte.\· lituarws de "La Celtt.s1ina ... Madrid. <:cmro 
de t::-.IUdi()S HisiC)ricos. 1924; p. I 88. 

<;' AJllCrioo Castto ... Aigunas observaciones act:-rca del concc_p1o dd honor en lo~ siglos XVI 'I XVll ... 
R<>rist(l de Filo/ogfa Esp<uiolu, U1 I (19 16). pp. t-50. 

Sl GumcrrrtO Araya. £1 pt•usamit•nto d(' Amlrtn J Ca.\·tm. Esrrucwra interca.~ti:.a d~ Ia hiJtnrio dt> t:sp(li)(l, 
Madrid. Aliao.w. EdiloriaJ. 1983. 

u Jose Ponoles, Mr(fio )'lglu <k Fli(JioJ.dtt c.\·pafi<Jia ( IXY<>- 1952). f"tMitil'i.HM e idMli.ww. Madric1 
CtitC{irn.Ponolcs, 1986; pp. 95·99. 
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Sus dos trabaj os sobre. el ho nor eran una especie de anticipo de un estudio 
rna< general que habrfa de publicarse en forma de libro, pcro que no lleg6 a 
ver Ia luz. AI constitu ir el hono r, segon Castro, uno de los tres grandes temas 
de Ia dramatica espanola, reconocidos porIa bibliograffa extranjera, demostrar 
que en su formulaci6n habfa elementos de origen renacemista europco vendrfa 
a negar las tesis que rehusaban reconocer a Ia literatura espanola Ia presencia de 
elememos tipicamente europeos."' Lo pecu liar del caso espanol es que elteatro 
conviniese al honor en m6vil principal de Ia acci6n y el desarrollo dramatico. 
Sin embargo, para Castro, esto se ex plica pan iendo de Ia< condiciones sociales 
imperantes en aquel contexto his t6rico yaqui enlaza con Ia teoria tradicionalista 
de Menendez Pidal, pues 

. .. los individuos '1enian a engranarse en un codo social, nioguno de c11yo~ ~upue~cos 

admilfa l·.ambio. y no lograban Ia plena realizaci6n de su pcrsonaH<.Iad sino cnla:amdo 
todos sus actos cQn los principios consetvados por 1radiciOn.55 

Estas conclusiones "le colocan dentro del tradicionalismo pidaliano, viendo 
en el moderno concepto del honor un resultado de esa si lenciosa corriente 
trad icional, continua y evolutiva al mismo ti empo, un ejemplo mas de esa 
transmisi6n de temas y variames. de Ia gran extcnsi6n de csa epoca latente de 
Ia literatura pri mitiva''56 Este articulo tuvo su cominuaci6n en otro, aparecido 
en el mismo numero de Ia revasta y dedicado a Ia novelfstica y Ia narrativa 
espanola. En este segundo articulo estab leci6 definitivamemc Ia vi ncu lacion 
renacenrista de Ia literatura espanola con Ia europea .5' 

Inscrtos au n en e l terrene de Ia narrativa y Ia novelistica, los cst.udios 
del Centro procuraron profundizar en Ia idea de que Ia literatura espanola se 
inscrtaba con pleno derecho en las coordenadas europeas dominantes en cada 
mov imieoto artfstico. AI igual que con Ia poesfa o el teatro, los investigadores 
del CEH citaron obras de Ia A ntigiiedad Clasica, tratando de em parental- los 
temas y contenidos de Ia narrativa espanola con los de autores Iatinos. En este 
sentido cabe entender un articulo aparecido en 1935 y escrito por Honorio 
Cortes acerca de las remin iscencias de Apuleyo en Ia literatura espaiiola.5s El 
gran protagon isla de esta reivindicaci6n europeista fue, no obstante, Miguel de 
Cervantes y su Qu.ijote. De entre los diferentes cstudios que sc llevaron a cabo 
por investigadores del Centro, s.in duda, el mas importante. fue El pensamiemo 

~ Am€rico C<bu-o ... Aigunas obsc:rvucinnes ace.rcs dc:.l concepco dd honor c:.n Ius sigh:)S XVI y XVII". 
RC'I'(SIU de filoltJJda E.tp<lli(}/a. Ill 1 ( 1916}. p. 4ft 

!<~ lbtd .. p. 50. 

!or. Aniano Pciia. Amb·irn Casrr<J y su l'iJiOu dt Espailo y de Ctn•ot~tes. Madrid. Grcdos. 1975; p. 62. 

~7 AmCnro Castro, ~Aigunas obscrvacioncs accrca del conccpro del honor en los ~aglos XVI y XVJf' 
Rf>vi.un dl' Hlnlogf(l £sp<u1olo. lJl 4 (1916). pp. 357 .. 386. 

~,.; Honorio Cones.. "Algunas rcminiscettcias de Apuleyo en Ia Hteraturo espanola'' /?('l•ista dR FHoMgla 
E.\·patiola. XX II I ( 19:t'i). (')I"L 44·5~. 
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de Cervantes de America Castro. El libro se publico en 1925, pe.ro ya antes 
desde las paginas de Ia revi sta habfan aparecido estudios parciales de orros 
colaboradores que trataban cuestione~ cervantinas. Casi todos se situaban en 
la directriz de ver en Cervames a un claro escritor de su epoca y encuadrado 
dentro de los parametros dominantes en Ia literatura del momemo. Menendez 
Pidal, aunque en foros exlemos al de l Centro, hahfa dado a Ia imprenta un 
manuscriro titulado Un aspecro en Ia elai>oraci6n dd Quijore (1920). 

Como en casos anteriores, Ia reacci6n cs en contra de hispanistas franceses 
como Foulche-Delbosc, defensores de Ia resis del ingenio lego cervantino o 
cl dcsconocimiento por parte de Cervantes de los rasgos mas esenciales de 
la literatura europea de.l momento. S i cl mas brillante de los escritores espa
fioles se habia aislado de las corricntcs europeas, por extension, el resto de Ia 
literatura del Siglo de Oro tendrfa que haber seguido sus pasos. Contra estas 
conc lu~iones se situ6 el CEH y America Castro fue el encargado de rebatir 
tales planteamientos . Castro .arranca, pero para oponerse a ella, de Ia tradici6n 
espanola de un Menendez Pelayo, Rodriguez Marin, Valera o Angel Ganivet, 
que habian visto en el Quijote yen Cervantes una pura man ifcstaci6n estetica. 
pero nada mas, es dccir, ninguna actitud ante Ia vida o el periodo hist6rico 
que le habla tocado vivir. Esta interpretaci6n fuc recogida y reforzada por 
hispanistas franceses como Morei-Fario y Foulcbe-Delbosc o britanicos como 
Fitzmaurice-Kelly. 59 

Castro se opuso a los estudios puramente crudjtos de Cervantes o de su 
obra, como, por ejemplo, el .. Quijote'' de Rodriguez Marfn. Fue esta una obra 
de crudici6n en Ia que Castro no vefa mas que eso, un trabajo critico abigarrado, 
pero falto de teoria e interpretaci6n. El objetivo de Castro era aplicar teoria e 
interpretacion. Psicolog.fa e historia habrian de ser los gu ias que Castro reclnma 
para estudiar a un Cervantes que respondia de pleno al complejo espfritu de 
su epoca. £1 pensamiento de Cervames se convin i6 en todo un alegato y en 
una exposici6n de las ideas vitales del genial e~critor complutense. Este libra 
representa un estud io sintetico y global de Ia ideologfa cervantina bajo Ia clara 
influencia de Ia Kulturgeschichre. Cervantes qued6 regisrrado como prototipo 
del artista consciente de Ia Espana del Siglo de Oro.60 

Entre los aiios 1918 y 1925, "Castro se dirigi6 mas bien a Ia tarea de 
reclamar el valor de Cervantes como aur.or y de Espaiia como pais moderno 
que a Ia de desenmaraiiar cl ,;entido de Ia obra cervanti na y de Ia hi storia espa
fiola".61 £/ pensamierao de Cervantes es, en verdad, Ia culminacion de una lfnea 

w AmCrico Castro. £1 p~ll$amienlrl d e Cerwmu:s. Madrid. Centro de Estudios HistdriL"Us. 1 925~ p. 14. 
00 Aniano Pen.a. Amlrk() Cus1m y su vi.fi6n d~> f:spmia y dt Ctn•aures. Mad•·id. Credos. 1975: pp. 140 

'i ss. 
61 Albel't A. Sic.roff. "'Amencu Ca.,.tro: l)c El pc.nsamjento de Cervantes a Ce.rvanlel' y los casticismos 

cspattolcs'·. en AA.VV .. Hommaj<€ a AnuMm Cas1ro, Madrid. UniV\'t'Sidad C.(lmplutenst'. 1987: pp. 
19 1-192. 
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de pcnsamiento que Castro habla in iciado con su comribuci6n sobre el concepto 
del honor. cuyo clrculo cierra con uo ultimo articu lo en 193 I sobre Erasmo y 
su inOueocia en Ia Jiteratura espanola. La segunda parte de su estudio sobre el 
concepto del honor supuso Ia plena formulaci6n de una teoria que conectaba Ia 
literatura espanola del XVI y XVII con su hom61oga europea y renacentista.•' 
Castro defendi6 Ia presenc ia y Ia formulaci6n del concepto del honor espaiiol 
en los grandes pensadores del Renacimiemo. Cervantes, por ejemplo, aparece 
ya en estc artfculo como hombre renacentista e inAuido por Ia difusi6n que 
encomraron en Espaiia las obras de algunos grandcs intelect uales como Erasmo 
y su Enquiridion del caballero cristiano o Petrarca. Castro. asumiendo adenuls 
gran parte del pensamieoto pidaliano, engarzaba todo clio con Ia existencia 
de una tradici6n clasica muy arraigada en el pensamiento espafio l y que se 
remomaba a su maximo representante. Seneca. De esta forma, es como llega 
a la concl usi6n que 

Ia idcolog(a del hOJlor. desarrolJada. \!O forma d ivcrsa en nuestra epoc.il cl3!>iCil. tras. 
ciende de Ia historia de Espafia. [ .. . ]. nos enconuamo~ C()ll col'rienh!S de pensamicnto 
que pertcncccn a la litermura uni"ersal. 1 ... 1 PeLtarca y Erasmo. pucsws en castcllano. 
bablan difundido en el amhieme espanol sus doctrinas pcnctradas en cstoicismo 
senequista y de esplritu critico. 6l 

Seis aiios despues de Ia aparici6n de £/ pensamienro de Cervames, el cuerpo 
doctri nal de Castro se cerraba con un nuevo trabajo sobre Erasmo y Cervantes. 
Apoyandose y rebatiendo ideas de otro hispanista frances. Marcel Bataillon , 
Ca<tro public6 un artfculo que viene a ~er CQntinuaci6n de su libro. Se trala de 
un estudio sobrc Ia influencia que Erasmo y sus obra~ pudieron habcr tcnido en 
Cervan tes. Castro, por supuesto, insistfa en sus anteriores afirmacione.s de que 
Cervantes conoci6 y fue influ ido por los cscritos de Erasmo, Jo que constitu la 
prueba palpable de Ia preocupaci6n del escri tor espaiiol por el ambiente cultural 
europeo de su epoca.64 

Como punto final a este repaso de Ia primera obra de Americo Castro hay 
que tener en cuenta tambien on libro que pu blic6 en 1929, Sama Teresa y otros 
ensayos, fuera del Centro. pero en el que, segt'in Lapesa, "preocupaba entonces a 
Castro senalar Ia panicipaci6n de Espana en los grandes movimientos culturales 
europeos. Frente a Klempcrcr, que negaba Ia existencia de. un Renacimiemo 
espanol, Castro sc esforzaba en mostrar como propias del cspfritu humanfstico 
formas de pcnsamiento y de mte esenciale$ en nuestra litcra.tura".6s Formaba 

~ AmCrico Cas.tl'O, "Alguua.s observaci<.>nes ace.mt del conccp10 del honor en los siglos XV( )' XVJf' 
Ret•isw dt Filologl'a &pa,;ulu. Ill 4 ( 1916). pp. 3!i7-386 . 

• , Ibid .• pp. 384-385. 
64 Americo Castro. "Erasmn en tiempo de C:Cr"antcs .. Rt\•isra dt: Filo/t)gta Espwiulu. XVIU 4 t 193 1). 

p. 383. 

OS Rafa~:"-1 L<tpcsa. Ponas y pm,f;$ras tk ayer y eft• lw.': Vt·mte- €'studios de his wria ;.· airica lirerarias. 
Modrid, G<edos. 1977: p. 61. 
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parte emonces de esa obra un ensayo titulado £/problema hist6rico de "La 
Celestina", que pretend fa asimismo instaurar en este marco europeo Ia in mona! 
obra de Fernando de Rojas. 

En 1932 aparecfa Ensayos sobre e/ semido de Ia cultura esp(Jiiola, una 
se.rie de conferencias y trabajos ensayfsticos que Federico de Onfs habfa reali 
zado desde 1912. Se trata de una mooograffa pub1icada por Ia Residencia de 
Estud iantes y que vicnc a constituir uno de los ejemplos mas logrados de 
interpretaci6n de Ia historia y el pensamienro espaiiol que un discipulo de Pidal 
rcal iz6 antes de Ia Guerra Civil. La base hist6rica desde Ia cual parte Onis 
es el problema del Renacimiento en Espaiia, nudo gordiano en el que trabaj6 
muy a fondo Ja secci6n de Filologfa. Onfs estaba convencido que Ia evoluci6o 
de Ia Espana modema dependi6 del hecho determi nante c6rno sc resolvi6 ese 
periodo hist6rico. 

Este libro resu lta asimismo atrayente porque pcrmite con templar una evolu
ci6n en e l pensamiento de Federico de Onfs que no sc cntenderia sin tener 
en cuenta su adscripc i6n a Ia escuela de Menendez Pidal. En 1912 ley6 el 
discurso de apertura en Ia Uni versidad de Oviedo. titulado £1 problema de Ia 
Universidad espanola, inclu ido en el libro.66 Onfs situaba los problemas de Ia 
decadencia espanola, recoperando asf un Lema clasico de Ia historiograffa del 
XIX. en Ia Jucba ent re los defensores de introducir en Ia Un iversidad espanola 
las corrientes renovadoras y modemas del Renacimiento europeo y Ia reacci6n 
conservadora de los sectores defensores de Jo tradicional y los val ores propios. 
Era esta uoa interpretaci6n no solo de marcada naturaleza cultural. rnuy al 
esti lo de Burckhardt, sino que tambien habfa obviamente un fuerte componente 
rcivindicativo. Acusados repetidamente de excranjerizanuts. los miembros del 
Centro se identificaron en varias oca,iones con aquellas elites intelectuales 
que, en otra' circunstancias hist6ricas. hubieron de hacer frente a situaciones 
parejas y que tam bien fueron acusados de desvirtuar el espfritu propio en bene
ficia de corrientes extranjeras. La victoria de los grupos conservadores, segun 
Onfs , conllev6 el alejamiento de Espana con respecto a las bases que crearon 
Ia moderna cultura occidental, marcando el secular rerraso espaiiol. 

Catorce ai\os mas tarde, co 1926, impregnado ya del magisterio de Menendez 
Pidal y del programa del CEH, On is modific6 en parte su interpretaci6n. Onfs 
trataba aoo de responder al problema del retraso espaiiol y seguia creycodo 
q11e Ia clave estaba en el Renacimiento, pero ya no era una visi6n pesimista 
como Ia de 1912, sino que. crefa que el enfrentamiento entre ambas tendencias, 
reno,•adores y tradicionalistas, hahfa dado frutos muy provecbosos a Espana 
y a Europa. Onfs abandonaba los esfuerzos que desdc cl ~mbito universitario 
habfan fracasado y se ceJJtraba ahora en Ia historia de Ia literatura espanola. 
On is estaba convencido de que en Espaiia se habian producido manifestaciones 

«· t-=ederico de Onfs, £,uayos sobrc r:l :.-~ntidu de Ia c11ltura espa,iala. Madnd. Puhlicacic:mC:$ tic b 
Rc:.:idcm:ia de p_,.mdiames, 1 ~3'2; pp. 2l · l09. 
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renacenti stas tan altas o mas que en Europa, pero que junto a elias habfa exis
tido ese otro esptrit u opuesto a Ja imroducci6n de corrientes de pensamiento 
modern o. Esas mani fcstaciones habfa n alca nz.ado su mas alta significaci6n en 
Ia literatura espanola del mome nta, en especial La Celesrina. On(s afi rmaba 
que en Espana tuvo Iugar Ia presenc ia mas acabada del Renacimiento europeo, 
pues este consistio, por encima de todo, en una armonizaci6n entre las tenden· 
cias medievales y modernas. En Espana, se.gun Onis, ese equilibria fue muy 
amplio debido a Ia fuene presencia de tendenc ias medievales y conser vadoras. 
El problema rad ic6 en el momenta en que esa conciliacion quebro, pues las 
consecuencias para Ia unidad moral del mundo cristiano conllev6 que Espana 

.. . no pudo continua.r en Ia actitud tonciJiadora que habia 1e1lido durante el primer 
tercio del siglo XV I. Desde 1536 hasta 1560 fue creciendo hastu llcgar a triunfar 
por completo Ia actitud nueva de reacciOn comra Ia reforma prote.stantc y <.'.n gcn<.~rnl 
contra cl esplritu modcrno del que aquClla habia sido consecuencia. E..t>ta actjtud. 
[ ... ]. significa cl 6n del Rcnacimicnto propiamcntc-dicho. porqt•e e.monces adquiriO 
su forma y car3ctc.r definitivo Ia Espalia modcma.c-.7 

lmbuido pa r el programa de Menendez Pidal en el Centro, el pensamicnto 
de On is otorgo Ia primera y mas original interpretacion de Ia historia de Espana 
desde el punto de vista cultural. Federico de Onfs publico en 1926 una reseiia 
en Ia Revista de Filolog£a Espwiola sobre un estud io acerca de Fray Lu is de 
Lc6n, de Bel l. Eo ella, Oofs scnalaba que Fray Lu is de Leon aparece como 
una figura encuadrada plenameme en el marco de su epoca y de su pueblo y 
"un libro como este, escrito con am plio conocimiento de aquella epoca y con 
un cr.itcrio no s6lo imparcial, sino francamente apologetico, no puede menos 
de producir cl cfecto deseado por su autor: una comprension y un mas j usto 
aprecio del verdadero sentido de Espaiia y de su actitud espi ritual entre fuerzas 
combatientes de Ia edad modem a" .68 

5. CONCLUSIONES. AL SERVICIO DE UN PROYECTO: UN NUEVO NACJONALI SMO 

CULTURAL 

Marcados par Ia noc i6n de desastre y decadencia despucs de los acome
cimiemos fi niseculares, Ia lnsti tucion Libre de Enseiianza y muc hos de los 
inte lec tuales cercanos a Ia misma insistieron en Ia necesidad de rccupera1· 
moralmente al pafs. Esa regcncraci6n cspiritual habfa de proceder de dentro, 
de Ia intrahistoria del pais y para ella era necesario ponerse manos a Ia obra 
con el fin de recuperar los docu memos que dieran acceso at conocimiento 
de c6mo sc habfa forjado Ia naci6n espanola. que elementos Ia habian hecho 
grande durante sus siglos de esplendor y cual era Ja forma en que podrian 

., l bfd .. p. 222 

<>S Federico de Ou.ls. "A Bell. A.F.G.· Luis de Le6n. A Sh.ld)' of 1he Spanish Rcnai~s:mcc·· Rt'\'i.tra de 
fi'/()lf>glt.J F.swu'WI{l, XIII 4 ( 19'2(t), PiP· ~83·;:1~4. 
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emplcarse de nuevo para faci litar Ia regeneracion espi ritual del pais. El Centro 
de Estudios Historicos se puso al serv icio de este proyecto y en sus au las se 
reunieron fil61ogos e bistoriadores con el fin de llevarlo a cabo. El instrumento 
babfa de ser unas ciencias bumanas, aureoladas por el prestigio que les otorgaba 
Ia tradici6n secular de cstudios y trabajos llevados a cabo en Europa. Ramon 
Menendez Pidal y su cscucla filol6gica buscaroo dotar a Ia lengua y Ia litera
tura espanola de elementos de originalidad propios en Ia evolucion general de 
Ia cultura europca y hacerlo conforme a criterios cientificos que venian siendo 
aceptados en el mundo academico europeo desde bacia mucho tiempo. Solo asf 
se podfa constn•ir un nCJcionalismo ciemifico capaz de hacer frente al desaffo 
de los nacionalismos perifericos. 

La filologia espanola encont ro en Ramon Menendez Pidal al cien tffico 
capaz. de sacar adelante un proyecto de tales dimens iones. Su capacidad de 
trabajo y Ia multitud de temas que abarc6 fueron las s6Jidas bases sobre las que 
arra igaron los frutos de su actividad investigadora y, lo que fue mas imponante, 
Ia fundacion de una escuela de fi16logos que ensancharon y completaron las 
sendas abienas por su maestro. El espaldaraw ofi cial qucd6 garantizado por 
Ia Junta para Ampl iaci6n de Estudios y Ia fundaci6o del Centro de Estudios 
Hist6ricos, que dirig i6 cl propio Menendez Pidal . Frente al erudito dec imo
nonico, brillant.e en su labor, pero aislado, Ja escuela filologica de Menendez 
Pidal se convirti6 en Ia garantfa de que el esfuerzo de un maestro no quedarfa 
ahogado por el ticmpo o superado por las circunstancias. 

La hi storia literaria se prestaba como Ia que nuls al proyecto general de 
consrmcci6n de una nueva historia de Espana. Menendez Pidal fue el primcro 
co dcsbrozar los caminos que habian de conduci rla a su destino . Hasta un total 
de tres elementos fueron Ia clave que gu i6 con mano firme las investigaciones 
literarias del Centro. Por un I ado. Castilla era el n6dulo esencial de Ia nacio
nalidad espanola, pues fuc este reino el que con mas ferrea vol untad habia 
contribuido a Ia forja de Espana. A ella lc corresponde el honor de disfrutar de 
una poesia epica aut6ctona, dotada de los mismos rasgos que Ia francesa o Ia 
alemana: poema~ cargados de diafaoos rasgos nacionales y heroes autoctonos 
que encarnan mejor que oadie esos valores. Su postrera tradici6n literaria, en 
especial Ia brillantez del Siglo de Oro, era heredera de lo que se habfa veni do 
forjando a lo largo de Ia Edad Media. 

Por otrolado, aquella habia sido una aventura co leer iva, es dccir, habfa sido 
cl pueblo el protagonista y el forj ador de los rasgos arquetfpicos de lo espailol. 
Aquf es donde los esfuerzos de Menendez Pidal por val idar sus 1esis acerca 
de Ia tradicionalidad y el esrado latenre adqu ieren todo su significado. AI 
modo como los romamicos habfan definido Ia simbiosis entre pueblo y naci6n, 
Menendez Pidal trat6 de encontrar Ia misma en el cmror pueblo, anonimo y 
forjador de su literatul'lll nacional. Si Ia entidad pueblo era Ia ultima respon
sable de baber creado una identidad nacional, esta adquirfa tambien un car~cter 

indelehle y una mayor legitimidad que si hubiesen sido elites las encargadas 
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de llevarlo a cabo. Adem as, el pueblo Je otorgaba un canicter i mperecedero 
que servia al proyecto de regeneraci6n espiritual que el Centro de Estudios 
Hist6ricos aspiraba a poner en march a. 

Finalmcnt.e, frente a Ia idea de singularidad exclusivista de Ia cuhura espa
nola en el conjunto del desarrollo hist6rico de Europa, los inves tigadores del 
Cemro se esforzaroo por mostrar que Ia Jiteratura espanola, destacando por sus 
pecul iaridades, se cncuadraba empero dentro de un contexto cultural europeo 
y habia comribu ido como Ia que mas a su desarrollo. A esta ruprura sin palia
tivos con Ja aprehensi6n de Ia historia de Espana practicada por Ia historio
graffa uhramontana corresponden, entre otras, Ia original interpretaci6n del 
Renacimiento espaiiol de Federico de Onfs o Ia defensa de Cervantes como 
escritor renacentista por parte de America Castro. Todos estos elementos, el 
casteUano centrismo, Ia importancia dada al factor pueblo y Ia defensa de Ia 
cultura espanola en un marco europco dabao al proyecto del Centro de Estudios 
Hist6ricos original idad dentro de una tradici6n historiogn\fica espanola que 
ahara buscaba encontrar nuevos y s6Jidos puntos de apoyo contra el desafio de 
los nacionalismos perifericos y los abusos de determinadas inte.rpretaciones de 
Ja historia de Espana a lo largo del siglo XIX. La escuela fi lol6gica madrileiia 
foe Ia primera en utilizarJos y en postular Ia necesidad de que se aplicaran a 
otros ambitos de investigaci6n de Ia cultura e historia espanola. En este terreno 
correspondi6 a Ram6n Menendez Pidal el honor de haber sido el punta de 
part ida. 

Jose Marfa L6pez Sanchez 
Consejo Superior de Investigaciones Cient(ficas (CSTC) 

Madrid, Espana 
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