
CONTRIBUCION DE SUIZA
A LA LINGUISTICA

Por J. A. Doerig

Suiza, como pais cuadrilingiie, siempre se manifesto apto para
el aprendizaje de los idiomas, ya por motivos de caracter prac-
tico, economico y hasta politico; 0 bien pOl' motivos meramente
cientificos y. pedagogicos. En un pais donde elconocimiento y
el dominio del aleman y del frances, dos lenguas esenciales
del conjunto europeo, constituyen una necesidad profesional
hasta de cualquier comerciante de categoria; donde se conocen
el italiano y el Ingles cada vez con mayor frecuencia; y donde
el espafiol y aun el portugues ganan terreno cada dia; en un
pais tal, repito, es perfectamente comprensible que los indivi-
duos dotados de disposicion y pasion cientificas no se contenten
solamente con asimilar las lenguas para fines exclusivamente
practices. Asi, no debemos admirarnos de que siempre hubiera
personas interesadas en estas cosas, sobre todo (y me limito a
esta epoca) desde que la lingiristica se impuso como autentica
ciencia, gracias a las intuiciones geniales de los alemanes Bopp
y Grimm.

Al tratar de la lingiiistica tenemos que considerar las dos
orientaciones que desde el comienzo de su desarrollo verdade-
ramente cientifico le fueron dadas. POl' un lado, tenemos la de
Bopp, esencialmente comparatista, que busca con acuidad cien-
tifica 10 que de comun tienen las lenguas indo-europeas, para
destilar, por decirlo asi, la lengua-base desaparecida y la civi-
lizacion de los que la hablaban. De otro lado tenemos la de
Jacobo Grimm. Su Gramatica Alemana llega a ser ellibro mode-
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10 de la filologia moderna de orientacion historica, y en ella.
trata de indagar los destinos de las diferentes hablas nacionales,
en sus ramificaciones dialectales, hasta que alcanzaron el grado
de lenguas culturales, provistas de ricas literaturas, reflejos a.
su vez de ricas civilizaciones. Lo que hizo Grimm en relacion.
con la lengua alemana 10 hace F. R. Dietz en los afios de 1836
a 1843, en el plano de las lenguas neo-latinas, echando asi las.
bases de la filologia romanica al publicar su famosa Gramatica
de las Lenguas Romances. De este movimiento surgio entonces
una verdadera ciencia que establece principios y metodos que-
de generacion en generacion se han ido perfeccionando.

No faltaron suizos que prestaron su desvelada colaboracion y,
en muchos casos, hasta abrieron los fundamentos para algunas
de las ramificaciones de la ciencia linguistica . Pero no vamos
a consignar por orden crono16gico las contribuciones que los.
suizos han dado a la linguistica, sino solamente a indicar los'
campos en que mas se distinguieron.

El hecho de que ensefiaran con frecuencia en Alemania y Fran-
cia, les hizo pasar much as veces por alemanes y franceses. Esta
en este caso, por ejemplo, Cornu, el primero que elaboro una.
descripci6n verdaderamente cientifica de la lengua portuguesa
en la obra' fundamental alemana "Groebers Grundriss der ro-
manischen Sprachen", obra que, dicho sea de paso, hasta el
dia de hoy no ha perdido nada de su valor. A Cornu deben, pues,
varias generaciones de filologos de lengua alemana, sus conoci-
mientos cientificos del portugues. (Por ejemplo los suizos Hein-
rich Morf, Ludwig, Tobler, Meyer Lupke, von Wartburg, Jud,
Jaberg, Marti). Muchos otros pasan por lumbreras de la ciencia
alemana, aunque de alemanes en el fondo no tienen mas que
los nombres y sus actividades en Alemania. Lo mismo acontece
en Francia con algunos representantes de la Suiza francesa, ta-
les como Ferdinand de Saussure, BaIley, Sechehaye, Gauchat y
Gillieron . Y, en 10 que toea a Italia, conSalvioni. Con todo, es
verdad que las universidades alemanas, austriacas y francesas,
ofrecieron a algunos de ellos campo de actividad cientifica y
los medios para Ilevar a cabo sus investigaciones lingiiisticas,
10 que no es poca cosa, y asi 10 reconocemos con toda objetividad
y gratitud.

Lo que caracteriza a los lingiiistas suizos es su metodo sen-
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sato, discreto y avisado, de orientarse siempre por los hechos,
antes de lanzar una teoria cientifica . Este rasgo es comun a los
cientistas suizos de otras ramas. Hasta se puede decir que la
Iingiiistica suiza se distingue por cierta reserva ante el pensa-
miento pure y netamente especulativo. La propia filosofia suiza,
en sus expresiones verbales, no hace excepcion a la regIa. Es
que el suizo dificilmente se content a con una teoria que no se
apoye en una riqueza abundante de material de documentacion .
Sin embargo, seria un gran error suponer que el suizo carece
de dones de sintesis y deduccion , En fin de cuentas, corregir y
clasificar hechos, aunque no sea mas que un acto preparatorio,
presupone la existencia de una idea 0, por 10 menos, de un cri-
terio, segun el cual se procede a la elaboracion de esos trabajos.
Toda actividad cientifica debe apoyarse en un conocimiento so-
lido de los pormenores. Ese sistema, sensatamente educativo,
juntamente con la imaginacion combinadora, y uno y otro de-
rivados del sana realismo que caracteriza nuestra manera de ser
en general, es 10 que ha dado y siempre dara a la investigacion
suiza, en el campo Iinguistico asicomo en los otros dominios de
la ciencia, valor duradero y peso apreciable. Si a esto agrega-
mos una disposicion natural para estudiar las lenguas y para
comprender otras culturas, rasgos que proceden de la situacion
geografica y de la estructura nacional de Suiza, tendremos un
terri torio ideal, donde la investigacion linguistica ha podido des-
envolverse en condiciones muy propicias.

Muchas fueron, y todavia son, las catedras regentadas por
suizos en Francia, en Alemania y en Norte America. Los Morf,
Schwyzer, Tobler, eran catedraticos en Berlin; Meyer Liipke, en
Viena y Bonn; Cornu y Marti, en Praga, Gillieron y Saussure,
en Paris.

El padre de la Iingiiistica indo-europea en Suiza fue el gi-
nebrino Ferdinand de Saussure, al publicar en Leipzig, en 1878,
cuando era estudiante todavia, a los 21 afios, su "Memoire sur
le systeme primitif des voyelles dans les langues indo-euro-
peennes", obra basica para la reconstruccion del estado Ioneti-
co de estas lenguas y, al mismo tiempo, una realizacion pur a
y simplemente grandiosa, en el campo de la lingiiistica indo-eu-
ropea, segun el criterio de los filosofos mas caracterizados. De
su accion pedagogica perduran, en la Escuela de Altos Estudios
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.de Paris y en Ginebra, profundos vestigios, y la resonancia de
Saussure no ha cesado de hacerse sentir todavia .

Otro ginebrino, Adolfo Pictet, se dedico al mismo ramo de
la Iingiiistica y concibio un metodo para deducir de la lengua
de los indo-europeos la cultura que tenian. En efecto, en su

-obra en dos tomos "Les origines indo-europeennes ou les tryas
primitifs; essais de paleontologic linguistique", trata de inferir
de voces que significan caballo, vaca, oso, nieve, miel, casa,
Dios, el conocimiento del concepto que los determina, esto es,
el grado de civilizacion material y espiritual de quien pronun-
cia estas palabras. Aunque muchos de los resultados a que lle-

.go no resisten, hoy dia, los metodos de la critica moderna, y
les limita, en parte, su valor, 10 cierto es que no se puede negar
a Pictet el merito de haber fundado, en la lmguistica, el ramo
·tan sugestivo y tan fecundo de la paleontologia que tan prove-
chosamente se utiliza en America para la investigacion de las
civilizaciones primitivas, contribuyendo asi, en no poco grado,
.al conocimiento de ellas.

Las bases de la gramatica historica del sanscrito anti guo fue-
ron establecidas por el profesor Wackernagel, catedratico en Got-
tingen (Alemania) y en Basilea, su ciudad natal. Wackerna-

..gel en su "Altindische Grammatik", en tres tomos elaborados
con material cogido por el mismo, presenta esta lengua en todos

..sus aspectos: sefialando sus problemas esenciales y las posibles

.soluciones de estos problemas. Se trata del resultado de una
investigacion verdaderamente depurada. Nadie que se dedique

·a estudios del sanscrito puede olvidar y dejar de consultar esta
·obra cumbre de un maestro en esta materia.

Lo mismo es licito decir de la "Grieschische Grammatik" de
Edouard Schwyzer, profesor catedratico de las universidades

·de Zurich, Bonn y Berlin. Estan comprendidas tambien en este
estudio fundamental de la lengua griega todas sus ramificacio-
nes dialectales. Para dar una idea de 10 extenso de esta obra

·baste sefialar el hecho de que el primer torno, de 850 paginas,
solo trata de la fonetica y de la morfologia. Por otra parte, esta
obra sigue siendo una fuente imprescindible e inagotable de in-
formacion para cuantos intenten hacer investigaciones sobre la

, evolucion del griego y su influencia en las lenguas posteriores.
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Cabe mencionar todavia a Kagi, autor de una gramatica es-
colar de la lengua griega, en la cual millares de estudiantes de
liceos y universidades alemanes, austriacos y suizos, aprendieron
el dulce idioma de Romero. No carece de signif'icacion el hecho
de que en Alemania, donde el griego se estudiaba con mucho
mas ahinco que en Suiza, fuesen precisamente suizos, como los
dos mencionados, quienes 10 ensefiaron a los alemanes. El va-
lor practice y cientifico de esta obra se revela por la circuns-
tancia de que fue traducida a varios idiomas.

La escuela de los modernos grecologos suizos, que se ocupa
preferentemente en los aspectos filosofico y artistico de la ci-
vilizacion helenica, tiene como representante caracteristico a
Olof Gigon, joven catedratico de la Universidad de Berna. Sus
estudios sobre Plat on y Socrates pueden calificarse de obras
cumbres en esta orientacion filologica ,

En el campo de los latinistas suizos sobresale la figura bri-
Ilante de Roberto de Planta, qui en suministro a los estudiosos de
la lengua latina la merecidamente celebre "Grammatik der Os-
kisch-umbrischen Dialekte", estudio modelo de la dialectologia
latina, mediante el cual se ha hecho posible aclarar gran canti-
dad de problemas con respecto a las lenguas clasicas y moder-
nas. A pesar de haber vivido poco tiempo, Roberto de Planta
pudo preparar el Diccionario de la lengua reto-rornanica y el
"Reto-romanisches Namenbuch" (Libro de patronimicos reto-
romanicos) . Estas obras son fundamentales para el conocimien-
to de esta lengua, que no es italiano, ni frances, sino una rama
independiente neo-latina. Pocos de los latinistas hispano-ame-
ricanos sabran que la obra lexicologica monumental de la lengua
latina, el universalmente conocido "Thesaurus linguae latinae"
fue concebido e iniciado por un suizo. Su autor, el profesor
Edouard W6lfflin, era de Basilea. De otra parte, dicho profesor
Wolfflin no debe confundirse con otro suizo del mismo apellido,
es decir, con su hijo Heinrich Wolff'lin, que no se distinguio en
.la lingiiistica sino en lao.critica del arte, ya que Ie dio nuevas
-orientaciones fundament ales, con el empleo de nuevos principios
para enjuiciar las obras artisticas y suministrando asi instrumen-
tal conceptual a la moderna critica del arte. Para nosotros, sin
-embargo, quien interesa en esta ocasion es el primero, el filo-
logo. Permitaseme indicar algunos datos sobre el. Fue profesor
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de las universidades de Zurich y de Munich (Alemania). EI
metodo que establecio para la organizacion de' su lexico se basa
en una observacion microscopica de la lengua latina, y al servir-
se para ello de la obra de Tito-Livio, descubrio, comparando los
primeros y los ultimos libros de este historiador, sutiles dife-
rencias estilisticas ,

Una vez encontrado este metodo y percatandose de que estaba
destinado a una utilizacion interesante, valiosa y gigantesca, pa-
ra el esclarecimiento de innumeros problemas de la lengua la-
tina, reconocio igualmente que un solo hombre nunca seria
capaz de llevarla totalmente a cabo. Concibio entonces y orga-
nizo el plan de hacer el inventario de la lengua latina, en sus
aspectos lexicografico y estilistico, y consiguio interesar en
el a un gran ejercito de latinistas europeos, quienes han colabo-
rado y siguen colaborando en la confeccion de este Thesaurus,
el de mas grande alcance en los tiempos modernos. Lejos de
estar terminada la colosal obra principiada en 1900, a 10 sumo
en visperas de lograrlo, todo lleva a creer, no obstante, que, por
la concepcion de las directrices y los procedimientos de traba-
jo establecidos por Wolfflin, este gran monumento del espiritu
occidental se acabara dentro de unos afios . Aunque el centro
de estudios, se encuentre en Alemania, el Gobierno suizo con-
tribuyo grandemente a la realizacion de esta obra, enviando be-
carios suizos a este centro para que colaborasen en la obra
iniciada por su compatriota y, al mismo tiempo, para que com-
pletaran su forrnacion cientifica. Dentro del campo de la lexi-
cologia merece mencion, a titulo de curiosidad, el diccionario
Ingles "Rogers thesauros of the English language", concebido
desde el punta de vista ideologico, concepto muy moderno que
sugirio la gran obra lexicologica espanola de Cassares. Lo sor-
prendente de esta obra esta en que no .fue realizada por un in-
gles sino por un suizo, y no por un filologo sino por un medico.

Desgraciadamente no fue posible llevar a terrnino feliz el
diccionario Iithuano-alernan, iniciado por tres filologos suizos.
Las razones son obvias, y estan, infelizmente, en el campo de la
politica.

La celtologia esta notablemente representada en mi pais por el
celtologo Turneisen, de Basilea, que fue catedratico en Freiburg,
en Alemania. Su manual de irlandes anti guo vale mucho mas
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de 10 que la modestia del titulo sugiere. Se puede afirmar, sin
exageracion, que es una exposicion magistral de la gramatica
extra ordinaria mente compleja de la lengua celta. De hecho lle-
go a ser un instrumento de estudio indispensable para todos los
celtologos ,

El fund ador de la lingiiistica romanica, Dietz, ya citado al
principio de mi charla, tuvo como continuador de sus trabajos
al suizo Meyer Liipke, de Zurich, que ejercio la actividad de
profesor universitario en Viena y Bonn. Su gramatica de las
lenguas romances en tres tomos, traducidas a varios idiomas y
concebida en moldes comparatistas, no falta, con seguridad, en la
biblioteca de ningun investigador de lenguas romances; Meyer
Liipke, aunque hablase muy mal las lenguas romanicas, teorica
y cientificamente las conocia muy bien. Poseia conocimientos
Iingiiisticos portentosos, era trabajador incansable y, sobre todo,
un gran sistematizador. Reunia asi las condiciones para compo-
ner su igualmente muy conocido e indispensable diccionario
etimologico de las lenguas romances, libro que sustituyo la obra
de Dietz del mismo titulo. Bien que las investigaciones moder-
nas hayan llegado, en ciertas cuestiones, a conclusiones distintas
de las que el asento, y aunque tenia de los idiomas un conoci-
miento mas visual que auditivo, esto nada influye en el recono-
cimiento de su alta categoria como filologo de merecida e inde-
leble fama.

Etimologo de indole diferente, pero notable tambien, es el
actual titular de la catedra de Basilea, Walter von Wartburg,
cuyo diccionario etimologico de la lengua francesa no se basa
exclusivamente en la reduccion de la palabra a sus etimos, sino
que se funda ademas en la semantic a y en la historia de la pa-
labra, en el tiempo y en el espacio. En su libro "Evolution et
structure de la langue francaise" esta contenida una historia ex-
celente de la civilizacion francesa, partiendo de su aspecto lin-
giiistico , El hecho de que esta obra cumbre de von Wartburg
haya sido reeditada ultima mente, prueba, de manera palmaria,
que tiene hasta para los propios franceses, siempre celosos del
estudio de su idioma, alto valor cientifico y educacional.

Uno de los campos donde Suiza ocupa, tal vez mas que en los
demas, un lugar honroso, casi me atrevo a decir, un lugar emi-
nente, es el campo de la investigacion dialectal. En el, los filo-
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logos suizos han realizado una obra de autenticos pioneros esta-
bleciendo para esta investigaci6n las bases de un trabajo met6di-
co y sistematico, y perfeccionando el caracter cientifico de los
primeros estudios, que fueron, justo es decirlo, un poco senti men-
tales y romanticos .

Es obvio que Suiza se presta particularmente bien para este
genero de estudios, dado que se trata de un pais donde los dia-
lectos se hablan corrientemente y en todas las capas sociales,
sobre todo en la Suiza de habla alemana e italiana. Por eso en-
tre nosotros -en la Suiza alemana especialmente- tal vez nunca
hubo diferencias notables, ni la sombra siquiera de cisiones en-
tre las clases de cultura diferente. Un campesino suizo, por
modesta que sea su formaci6n intelectual, no esta jamas cohi-
bido al entablar una conversaci6n con el Presidente de la Con-
federaci6n porque tiene la seguridad de que este hablara dia-
lecto tambien con el . Resulta muy poco natural y hasta mal
visto que dos suizos alemanicos hablen el alto aleman entre si,
sin consideraci6n al grado cultural y social de ellos. Ademas,
se puede sefialar una rica literatura epica, dramatic a y lirica
escrita en dialecto alemanico, nacida en Suiza , Basta sefialar
un poeta como Meinrat Leinhard, cuyas poesias pueden, por su
valor lirico,' compararse a las mejores de Goethe, 10 cual prueba
as! que el dialecto es capaz de crear literatura tambien , El
cultivo del dialecto procede, en cierto sentido, del concepto del
Estado tan diferente de otros paises europeos. El respeto mutuo
de las distintas culturas radicadas en Suiza, tanto por 10 que
toea a los conceptos puramente culturales como a otros, es la
base sobre la cual se pudieron conservar los dialectos, sin des-
cuidar por esto la lengua escrita que puede ostentar nombres
de alta categoria en las distintas literaturas. Como ya dije en
otra ocasi6n, no existe el concepto de la minoria lingiiistica, que
tanto estorba las relaciones internas en muchos paises europeos
y que hasta es peligroso y destructor de la unidad nacional. Los
modernos medios de comunicacion han producido cierta nive-
laci6n en los dialectos, de modo que casi solo a ultima hora se
han comenzado a estudiar los dialectos cientificamente. Tanto
mas agradecidos estamos, por eso, a los filologos que, habiendo
previsto este aspecto, empezaron trabajos para salvar el tesoro
patrio de nuestros dialectos.
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Volviendo sobre nuestro tema, hay que hablar ahora de la
dialectologia propiamente dicha, desarrollada al calor del en-
tusiasmo romantico por la poesia y el lenguaje popular. El ma-
terial de la dialectologia esta constituido por las hablas dialec-
tales todavia en uso. El estudio de las lenguas romanicas y
germanica en este ramo de la lingiiistiea, y su derivado, el de la
geografia Iingiiistica y dialectal, encontraron su campo princi-
pal en Suiza.

Ahora bien, el primer paso en esta direccion fue dado por
el genial Bodmer, de Zurich, el mismo Bodmer de quien hable
en vez pasada, el que dio nuevos, decisivos rumbos a la litera-
tura alemana, llamando la atencion del publico hacia Dante
y Milton, y el que liberto la literatura alemana, contra los mis-
mos alemanes, de su frio y seco racionalismo. Pues fue Bodmer
tambien quien publico en 1757 "Pruebas de un diccionario dia-
lectal zuriques", que es seguramente la primera monografia exis-
tente de un dialecto aleman.

Es, despues, un sacerdote catolico, Stadller, del Canton de
Lucerna, quien emprende la formidable tarea de realizar una
sintesis de todos los dialectos alemanicos, en su ensayo de un
idioticon suizo, yes, en esta forma, el precursor del "Schweize-
rische Idioticon" que acaba de terminarse, en trece abultados to-
mos. Lo que representa para el latin el "Thesaurus linguae la-
tinae", es para los dialectos suizos alemanicos el "Schweizeris-
che Idioticon", del cual se puede afirmar, sin exageracion, que
es el verdadero modelo de los diccionarios de este genero, se-
gun el testimonio de dialectologos no suizos. Un gran estado
mayor de investigadores ha estado empefiado en continuar esta
gran obra, principiada hace setenta afios. El alma de esta empresa
fue el ilustre Albert Bachman, de la Universidad de Zurich,
quien oriente y dirigio la desvelada investigacion de los dialec-
tos suizos. De la escuela de Bachman proceden mas de veinte te-
sis doctorales que tenian por objeto el estudio de la estructura
lingiiistica de los dialectos. Tambien entre los anglicistas y ro-
manistas, latinistas y hasta grecologos hubo desvelados colabo-
radores. Basta citar a Edouard Schwyzer, autor de la bien co-
nocida Gramatica Griega. Reflejo de 10 que se hizo en la Nacion
Suiza no podia dejar de producirse en la Nacion Francesa, aun-
que los "patois" no revisten la misma importancia que los dia-
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lectos germamcos. Efectivamente, en la Suiza de habla fran-
cesa, los dialectos, muy temprano, cedieron el paso a la lengua
escrita. En las ciudades se habla casi exclusivamente el frances
corriente. Tanto mas meritoria fue asi la iniciativa del profesor
de filologia romanica en la Universidad de Zurich, Louis Gau-
chat, que, auxiliado por sus colegas Jean Jacquet, de Neuchatel,
Tapolet, de Basilea, J aberg, de Berna, emprendio a ultimo mo-
mento la preparacion del "Glosser des patois de la Suisse Ro-
mande". Estos investigadores suizos-franceses pudieron apro-
vecharse del trabajo hecho por sus colegas suizos-alemanes,
utilizando los principios de coleecion y clasificacion, e introdu-
ciendo, como novedad, el principio de la tendencia de la escuela
moderna que recomienda nunca aislar la palabra del objeto
por ella design ado .

Obras analogas nacieron en la Suiza italiana y reto-rornanica,
orient adas principalmente por el recien fallecido maestro de
la filologia reto-romanica suiza, Jakob Jud. Sin pecar de exa-
geracion, se puede decir que dificilmente se hallara un pais
don de los dialectos esten estudiados mas profunda y solida-
mente.

Grandes progresos dio, no solo a la dialectologia, sino a la fi-
lolcgia en general, la geografia linguistic a, ideada por JUles
Gillieron, de Neuchatel. Sus lecciones en la Escuela de Altos
Estudios de Paris versaban especialmente sobre los dialectos
galo-romanicos. Este suizo, vigoroso y de gran tenacidad, abor-
do los problemas con nuevos metodos y a base de nuevos prin-
cipios. Para evitar deficiencias, mando explorar por un solo
investigador, y a base de un sistema de encuesta, previamente
fijada, 600 lugares de Francia y de Suiza . El material recogido
fue despues transcrito en cerca de 2. 000 mapas que hoy consti-
tuyen el "Atlas linguistique de la France". Al aprovechar este
material, Gillieron establecio simultaneamente sus conceptos
dinamicos de lucha por la existencia entre las palabras. De las
investigaciones de Gillieron resulto una vision nueva y sintetica
de la estructura lingiiistica de Francia, totalmente diferente de
la que se tenia. Muchos problemas historicos, geograficos, lo-
cales y regionales, y hasta politicos, se aclararon con este nuevo
concepto de la Iingiiistica. Fue verdaderamente un rumbo nuevo
que dio a la ciencia de las palabras.
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Por los surcos abiertos por Gillieron siguieron otros dos sui-
zos, Jaberg, de la Universidad de Berna, y Jud, de la Universi-
dad de Zurich, de quien me honro de ser discipulo , Jaberg y
Jud se encargaron de la tare a trascendental de elaborar el mapa
linguistico y objetivo de Italia y de la Suiza meridional, 10 que
realizaron en doce afios, entre 1928 y 1940. Establecieron 1.700
mapas. Lo nuevo de esta empresa estriba precisamente en que
no solo se toman en cuenta las palabras, sino tambien los ob-
jetos por ellas designados, los cuales, caso de necesidad, figuran
en dibujos anexos 0 fotografias insertas en un tomo suplemen-
tario. La geografia lexica se amplia, de esta manera, con la
geografia de las cosas. Ambas, juntamente, permiten recons-
truir la historia de la civilizacion europea hasta sus capas pre-
romanas yceltas y sobre bases en las cuales las conjeturas mas
o menos inciertas quedan reducidas al minimo .

Esta vez, la investigacion de los romanistas sirvio de incen-
tivo y de modelo a los germanistas, quienes habian dado la pauta
a los romanistas en la investigacion dialectologica, incitandolos
a preparar un atlas identico de las regiones de la Suiza alema-
nica. Estos mapas, 0 mejor dicho, los principios con que se ela-
boraron, sirvieron de modelo a empresas parecidas en otros pai-
ses de Europa y de ultramar.

Otro sector de la lingiiistica, es decir, la lingiiistica comparada,
tuvo pionero en un medico municipal de Zurich, Konrad Ges-
ner, que no debe ser confundido con el poeta de los Idilios Sa-
lomon. Ese Konrad Gesller publico, a principios del siglo XVI,
una obra en latin titulada "Methridates seu de differentiis lin-
guatum", donde aparece el Padrenuestro en veintidos lenguas.
Fue del estudio de las lenguas yuxtapuestas de donde nacio, en el
siglo pasado, la lingiiistica general 0 comparacion de tipos lin-
.gtiisticos, que todavia se encuentra en busca de metodos ade-
cuados y formas de presentacion . Es tambien un profesor de
la Universidad de Basilea, Franz Misteli, el primero que llega
a establecer ocho arquetipos Iinguisticos. Pero son los discipulos
del ya citado ginebrino Sechehaye los que provocaron la mayor
irradiacion que hubo en este terreno con la publicacion de su
"Cours de linguistique generale". Ellos fijaron los principios
y los conceptos, hoy familiares a todo linguists, del estudio dia-
cronico y sincronico de las lenguas, de los cuales esclarecen Y
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completan la lingiiistica general. Cuantos estudian el frances.
sea como lengua materna, sea como lengua extranjera, en cursos
universitarios, han debido manejar la "linguistique generale et
linguistique "francaise" de Charles BaIley. Su estilistica del
frances ha servido de modelo a numerosas obras de este genero
en otros idiomas. Fue el metodo sineranico de Balley el que
liberto la lingiiistica del historicismo, cultivado sobre todo en
Alemania, y fue el tambien quien, aplicando los principios de la
psicologia moderna al estudio del estilo, llega a desarrollar y a
renovar, de manera extraordinaria, la enseiianza cientifica y
practica de las lenguas modernas. Seria ingratitud mia imper-
donable pasar por alto la labor trascendental realizada en eI
campo de la lingiiistica ibero-romanica por mi maestro el pro-
fesor Arnaldo Steiger, quien se dedica, sobre todo, a investigar
las relaciones entre el arabe y el hebreo, de una parte, y el cas-
tellano, por otra.

Para terminar, solo quisiera subrayar que Suiza, por su posi-
cion geografica y por su destino historico de mediad ora, ha
podido suministrar a la lingiiistica moderna una serie de repre-
sentantes dignos de figurar a la vanguardia de los cultores de
esta importante provincia del saber humano. No es por mera
casualidad.jy no es puro merito nuestro que sea asi. La estruc-
tura especial de nuestro pais, nuestra participacion directa en
tres grandes culturas europeas, nos abren el camino para este
campo del espiritu humano, y nos alegramos de que en Colombia
haya hombres altamente calificados que se dedican desintere-
sadamente y con desvelo a este genero de estudios, que no pro-
met en grandes ganancias economicas pero que dan honda sa-
tisfaccion espiritual a cuantos tienen el amor apasionado a la
palabra.
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