
Importancia de los elementosestructurales
y ritmos vitales en la transformación
y diversidad de escrituras antiguas,

medievalesy modernas>
(Siglos VI A.C.-XVIII D.C.)

INTRODUCCIÓN

El hombre>en razónde su entidadconstitutiva>piensay> mediante
el procesointelectivo-volitivo y psicosomático,materializay expresa
sus conceptos,sus deseosy vivencias. Y esto lo consigue>fundamen-
talmente>a través de dos lenguajesperfectamentearmonizadosentre
sí, el hablado> vinculado a distintos movimientos de la boca, de la
lengua, gargantay paladar> estómagoy respiración> y el escrito, de-
pendientede la voluntad y del subconscientey en relacióndirectacon
la intervenciónde los ojos> músculos>nervios>dedosde la mano>útil
de escribir> material soporteo receptor y con otros factoresde orden
cultural, fisiológico, estado psicosomático,etc., inscritos en el lla-
mado «ritmo genérico de la escritura».

En esteproceso,apartede la velocidad,duración,presión o inten-
sidad y cohesión (ligado), hay que destacarla técnica escriturariao
ritmos mecánicosy los vitales o individuales.

Los ritmos mecánicosescriturarios,por estarconectadoscon los
signos gráficosy formasmodélicasde las letras> son bastanteunifor-
mes y constantesy tienden a expresarde modo legible la comunica-
ción escrita.

Los vitales, en cambio,por tenercarácterindividual, sonhumanos>
personales>variables..,y estánrelacionadoscon factores fisiológicos
(corazón, respiración,edad-- -) y psicológicos (pensamiento>palabra>
estado anímico, carácter> nerviosismo> emocionalidad. .) Este ritmo
individual y variable—por dependerde múltiples factoresno mecáni-
cos— es el que mejor caracterizay distingue el grafismo> ya queen
la imagen gráfica> de aspectoregular o irregular, apartede las reac-
ciones y emocionesdel hombre, se registratambién la decisiva reía-
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ción entrela voluntad y la partesensible>emocionaly nerviosade la
persona.

Por ser la escrituraimagen gráfica del lenguajehabladoy depen-
der su fijación y componentesgráficos de factorespsicosomáticos,fi-
siológicos,culturales..y de técnicasdistintasen relacióncon los tiem-
pos, circunstanciasy personas>a lo largo de este trabajo intentamos
analizary explicar la importanciade los ritmos mecánicosy vitales
que subyacen,no en escrituraspersonales>indentificadasy atribui-
bles, sino en grupos amplios y representativos,tanto de modelosro-
manoscomo medievalesy modernos>con unaamplitud temporalque
abarcaría desde algunos siglos antes de nuestra Era hasta el si-
glo XVIII.

Piensoque al nivel cultural y al grado de habilidad del escribien-
te junto con los ritmos vitales de tipo personal>se debe—en buena
parte—tanto la evolución y transformaciónde la escrituracomo su
diversidady pluralidad.

La génesis>evolución e interpretación de la escrituraoccidental,
herederainmediatadel mundo greco-latino a través de los fenicios
etruscosy demás coloniasasentadasen Italia y riberasdel Adriático
varios siglos antesde Cristo> es uno de los capítulosmás interesantes
de la historia de la cultura.

Por otra parte> la historia de la escritura—tomada ésta no sólo
como instrumentográfico de comunicacióny medio apto de repre-
sentaciónde las ideasy plasmacióndel lenguajeoral mediantesignos
alfabéticos,sino también como movimiento escrituralsujeto al doble
principios de expresión(voluntad> instintose impulsos>y representa-
ción (subconsciente)ofreceaspectosmaterialesy formales vinculados
entre sí y, al mismo tiempo, distintos y perfectamentedefini-
dos,, y. gr., el histórico-cultural,el psicológico, grafológico> lingiiísti-
co> critico y fisiológico> por citar los más destacados.De ahí que> en
la actualidad,la escriturapuedaconsiderarseobjeto comúnde disci-
plinas tan distintascomo son la Paleografía>la Grafopsicología>la Fi-
lología (Lingijística), la Grafologíay la Diplomática.

Tanto el historiadorcomo el paleógrafo>el psicólogo>el filólogo,
el grafólogoy el diplomatista trabajanen un mismo campoy se ocu-
pan de algo común: la escritura>pero cadauno de éstos operasobre
ella y la analizacon métodosy técnicasdiferentesy, sobretodo, con
finalidadesdistintas,fijándoseen uno o varios de los aspectosy face-
tas integrantesdel grafismo.

Esta diversidad de aspectossubyacenteen la escritura explica
—como acabode indicar— la pluralidadde objetos formalesy espe-
cíficos de ciencias distintas>pero íntimamentevinculadas que parten
de un «substratum»comúny básico: los signos gráficos.
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Los monumentosmás antiguos en caractereslatinos> grabadoso
escritosen materialesduros y semiduros>conforme a la costumbre
hebrea> es decir, de derechaa izquierday a «bustrophedon»o en la
forma actual, de izquierdaa derecha,se remontana varios siglos an-
tes de nuestraEra y presentanun marcadocarácterarcaicoen cuan-
to a las formas> más en consonenciacon las inscripcioneslapidarias
y parietalesquecon las escriturasclásicasadoptadasparala produc-
ción libraria y documental,fijada en soporte blando: papiro y per-
gamino> o semiblando: tablillas enceradas>terracota>greda y barro
mollar.

La escriturade los códicesy documentosmás antiguos (en carac-
teresmayúsculosy minúsculos)>aunqueestática>es mucho máságil y
viva y, sobretodo,más menuday cursivaque cualquierade los letre-
ros epigráficos.

Los elementosformales del grafismo de cadauna de estasescri-
turas —y lo mismo cabe decir de las correspondientesa los ciclos
medievales,período renacentistay épocasmoderna y contemporá-
nea— constituyenla parte esencialy secundariade las letras. Estos
elementosesenciales,magistrales o constitutivos, junto con los ac-
cidentales>se denominana)> trazos: rectos, curvos, cóncavos,conve-
xos> mixtos> y b)> rasgos: iniciales, finales y de enlace.

Los trazos> calificadosde elementosesencialeso constitutivos de
las letras> suponenmaterialesbásicos, si no idénticos, al menosco-
munese irremplazables,pero ala horade clasificar y analizarla escri-
tura y el procesoescrituralhay quedar muchomás valor e importan-
cia al modo y disposición de acoplamiento>es decir, a los elementos
estructurales:distribución del espacio>módulo> diferenciasen largos,
formato, gradode unión> presión>velocidad>regularidad y proporcio-
nalidad, que a los propios elementosconstitutivos.

La razón de la primacíade lo estructuralsobre lo constitutivoen
cualquier tipo de escrituraestá,precisamente>en que aquella faceta
representael aspectovivo> cambiantey personaldel grafismo,mien-
tras que lo constitutivoo esencialrespondea la parteestáticay me-
nos dinámica del procesoescriturario.

No quiero concluir esteperámbulointroductorio sin advertir que
las consideracionesy puntosde vista quea continuaciónexpongohan
de sernecesariamentegenerales>ya querespondenno aescriturasper-
sonalese individualizadas,sino a los principalesy más caracterizados
gruposde cadaciclo.

A) Epoca antigua (s. VI a. C.-V d. e.)

La escritura romana,utilizada como escritura universal hasta la
caídadel Imperio (s. V) en todas las provinciasvinculadas a la «ro-
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manidad»(derechoe institucionesromanasy lengua latina)> adopta,
en razón del módulo y cursividad> tres tipos principales: mayúsculo,
minúsculoy cursivo> dividiéndose cada uno de ellos en subtipos o
especiescuando alcanzanun grado suficiente de desarrolloy tipifi-
cación. Estees el caso de la letra «capital>: rústica y cuadradao ele-
gante; «uncial» y «semiuncial»—todas ellas mayúsculas—>y «cursi-
va>’, tanto libraria como documentaria.

En la medida en que la escritura>por razón de su propia natura-
leza y técnica> permite indistintamenteel trazado mayúsculoy mi-
núsculoy su ritmo es veloz> se haceinevitable la desigualdadde las le-
tras y anchos y surgen, como efecto de la cursividad y rapidez> los
ligados.

En estostipos escriturarios—de autor desconocido>rígido canon
modélico y técnica escrituraria especial por razón del instrumento
de escribir y del material soporte—predominamás lo impersonaly
estáticoque lo dinámicoy personaly> ala hora de analizarla>hay que
tener en cuenta> fundamentalmente,la forma y las dimensionesde
las letras, el ductus>es decir> el modo o maneraesmeraday lenta o,
por el contrario, descuidaday rápida,puestosen su ejecución>el tra-
zadoo conjunto de trazos o golpesde pluma (estileteo cincel) de que
se componecadasigno y el orden en que éstos se dieron.

El análisis paleográficorealizadopor paleógrafose investigadores
internacionales,pertenecientesa las Escuelasy Universidadesmás cé-
lebres de Italia, Francia> Alemania, Austria> Inglaterra,España.- - de
los siglos XVIII-XX, y. gr., E. Hiibner, A. E. Ldwe, G. F. Warner>
R. Cagnat> Y. Mallon> R. Marichal> Ch. Perrat> L. Schiaparelli, E. Mo-
naci, G. Marini, y. Federici> F. Hartoloni, G. Battelli, G. Cencetti>
E. Steffens, W. Wattenbach,M. Gómez Moreno> J. M7 Navascués>
A. Millares Carlo> 1. Marín.. - da preferenciaa los elementosesencia-
les: forma de los signos o letras> ductusy trazado,pero advirtiendo
que los llamados elementosauxiliares: técnica escriptoria, material
soporte, instrumento de escribir> nivel cultural> finalidad del escrito>
gustos e inciativa particular, cursividady ligados> etc., en determina-
dos momentos>son factores tan importantes como los constitutivos
o esenciales,máxime a la hora de localizar —en el espacioy tiem-
PO— escritos dudosos(en cuanto a atribución, escuela>época,lugar>
autor...)o cuandose tratade descubrirposibleserrorescometidosen
la transcripciónde textos antiguos.

La consideracióndel formato y módulo> ductus y trazado—afirma
el profesorCencetti—es sumamenteimportante>ya que en la mayo-
ría de los casosdel trazadoy orden de composiciónde las letras de-
pendela explicación de los sucesivoscambiosoperadosen el aspacio
y en el tiempo. («Lineamentidi storia della scrittura latina», pp. 51-54)
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Pero existen otras alteracionesy cambiosmás profundosy radi-
calesen el trazadoescritural—añdeel doctor G. Battelli— que hay
que atribuirlos, como en las escriturasantiguas,a los ligados y fusio-
nes de letras y palabrascontiguasque se unen de modo natural y
espontáneocomo efecto de la cursividady dinámica de la escritura
y, no menos>a la técnicaescrituraria>al ambientecultural, gustosde
la épocae iniciativa del que escribe («Lezioní di Paleografia>’, pági-
nas 44-48).

La función del investigador —llámese paleógrafo> grafólogo> filó-
logo o diplomatista— con relacióna escriturasque por su rareza,an-
tigiledad y grado de evolución técnica,cultural y gráfica puedencon-
siderarseestáticas>es triple: leer, interpretary analizargráficamente
los signos escriturarios.

Los paleógrafosy estudiososde la vieja escritura romanahan da-
do mucha más importanciaal aspectohistórico-culturale interpreta-
tivo queal grafológicoy> por eso> se hanfijado másen los elementos
esencialeso formales que en los estructuralesy> muy poco> en las
motivacionesnaturalesy subjetivasque, en muchoscasos>son facto-
res decisivos y de capital importanciaen los cambios> alteraciones>
tipificación y diversidadde las escrituras.

El escasodinamismo gráfico, la poca iniciativa individual y, con
mucha frecuencia> la falta de concreción en cuanto a autor> escuela
y lugar, apreciadosen la escritura latina lapidaria (epigráfica), co-
dicológica (manuscritos)y documentalde estos primeros siglos (do-
cumentoshistórico-jurídicos) dificultan> cuando no impiden> el rigu-
roso análisis grafológico y psicosomáticode los movimientos escrí-
turales (fisiología del movimiento y del cerebro),resultando casi im-
posible establecercientíficamente los fundamentosde relación entre
el carácterde la escritura(signos>y el carácterdel escribiente(carac-
tereología).

Por pertenecerla escrituraantigua a pueblos tan lejanos y a épo-
cas y culturas tan distintas de las nuestrasy, sobretodo, por desco-
nocerse por completo la interrelación entre disposición innata del
que escribey su aptitud vital adquirida> es preciso tener en cuenta
las circunstanciasexternasimpuestasal escribienteantiguo> que unas
veces procedende los instrumentosgráficos usados,según el lugar
y el tiempo> otras del modelo escritural y> las más, del nivel cultural
y capacidadde manejo (agilidad) del queescribe.

Los modelosantiguos, cuando son muy cuidados,presentangra-
fismo escolar.Su trazado> proporcionadoy regular> concuerdamás
con el diseñoy dibujo imitativo que con la expresióncreativa y do-
tada de originalidad.

Acometerla interpretaciónde la escrituraromanamirandoexclu-
sivamente a su propia representacióngráfica, sin tener en cuenta
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otras motivaciones, conocimientosy circunstancias>es partir hacia
la conquistade la verdadcon un bagajeharto exiguo.

E) Período medieval (s. IV-XH)

A este segundociclo corresponden,tanto las llamadas«escrituras
nacionales»: merovingia y precarolina (Francia, Alemania> Austria>
Suiza), lombarday beneventana(norte de Italia y principado de Be-
nevento)>visigoda (Españay Portugal)y anglosajonae insular (islas
Británicas), como la «carolingia». Por razón del tiempo abarcaríala
escrituracorrespondientea los siglos VI-XII de nuestraEra.

La unidad cultural> administrativa, legislativa y grafo-lingilística
mantenidadurantesiglos por los romanosen todo el Imperio se res-
quebraja, primero> en el orden político, al invadir los «bárbaros»
(a. 476) el Imperioy, después,en el cultural (s. VI-VII), al incidir estos
extranjerosen las dos articulacionesmás representativasdel mundo
cultural latino: la lengua y la escritura.

La unidad gráfico-lingilistica —máso menosarraigadaen los dis-
tintos pueblos— estaba fundamentadaen la tradición latina, base
aglutinantedel conjunto de pueblosy provinciassometidosa Roma.
Sin embargo>en cadauno de estos pueblosy provincias del antiguo
Imperio y aún antes del asentamientoy dominaciónde los «bárba-
ros»existíanya gérmenesde diferenciaciónfonético-lingiiísticos y es-
criturarios, debidos a la naturaleza>ideología> carácter>costumbres>
arquetiposfonéticos,situacióngeográfica,social, política, etc.> de cada
pueblo.

A medidaque se extinguenlos contactoscon Roma—cabezarec-
tora e impulsorade los movimientosculturales—y a medidaque los
nuevospuebloso nacionesfijan su moradaen tierras para ellos ex-
trañas>conviviendo con personasde lenguay cultura distinta, se pro-
duce como consecuenciadel natural distanciamiento>el fenómenode
la ramificacióny diferenciacióngráfico-lingtiística,que llega a sucénit
cuandocada pueblo ocupantefija su residenciay consigue la inte-
gración y convivenciacon los núcleos originarios hispano-latinos.

A este conjunto de escriturastrazadasen cada una de las nacio-
nalidadesinstaladasen el antiguo territorio del Imperio, con base
y origen común: la escrituralatina, en sus diversasmodalidades:ma-
yúscula,minúscula>cursiva.- -> modificadapor las particularidadesgrá-
ficas de la escriturade cada pueblo (másque de cadaindividuo)> des-
de antiguo> se las denominó «escriturasnacionales».

En este proceso asimilativo de la vieja escrituramatriz («nueva
romana»)por partede estosnúcleos de población, se advierteun do-
ble fenómeno: el de la absorcióncultural y gráfica del invasor y> so-
bre todo> el de la reelaboracióny desarrollode unaescrituraen plena



Importancia de los elementosestructuralesy ritmos.. - 359

evolución, agilizadaahora por un tratamiento nuevo mucho más li-
bre y, por supuesto,sin sujecciónexcesivaa los viejos arquetiposde
una escriturademasiadomodélica y canonizada.

La reelaboración,máslocal y de escuelaque individual y personal>
de la «nuevaescrituraromana»,dio lugar en la EdadMedia, en pri-
mer término> a una nutrida gamade tipos mayúsculos,minúsculosy
cursivos muchomásvariadosque en la antiguedady distintos entre
si, no tanto por razón de su regularidady formato, sino principal-
mentepor el modo de unión> angulosidad>inclinación> dirección,pre-
sión y enriquecimiento.

Por serescrituramás nacionaly local (de escuelay escritorio) que
imperial (universal) se traza con mayor libertad y sin apenassujec-
ción a moldes aprendidosni a los paradigmasgráficos de cada lo-
calidad.

Esta libertad y el excesivoaislamientode tantos escritorios y ti-
pos escriturariososcureceel grafismo y obstaculizabastanteuna de
las funcionesprimarias de la escritura:el servir de medio fundamen-
tal de comunicacióny transmisiónde las ideasy de la cultura.

Las circunstanciaseconómicas>sociopolíticasy culturalesdel mun-
do medieval, la estructuraciónde la sociedady la propia concepción
de la vida explican>en parte,el hechohistórico de que la cultura (en-
señanza)se refugie y proteja en las abadías>monasteriosy escuelas
catedralicias.Al lado de estoscentrosculturalesdondese cultivan las
letras> las artesy las cienciassurgeel «scriptorium”, oficina en la que
se aprendea escribir conforme a una técnica propia o imitativa> si-
guiendo modelosantiguosreelaboradosy, en algunoscasos,creándo-
los de propia iniciativa.

El surgimientode un nuevo y pujante Imperio> el Carolingio (si-
glos VIII-IX), con estilo propio en el camposocio-económico>cultural
y administrativoy el gran deseode numerososcentrosdocentes(de
nueva creacióno restaurados)de encontrarunos tipos escriturarios
claros> más rápidos y funcionalesque los precedentes,que sirviesen
como vehículo transmisorpara los distintos pueblos sometidosa la
autoridadde los Francos>posibilitan el surgimientode un nuevociclo
escriturario: el carolingio, caracterizadopor la claridad, redondez,
proporcionalidad>simplicidad y eleganciade líneas.

La estructurade estaletra —cuya baseremota>segúnlos expertos,
habíaque colocarlaen la «nuevaescritura romana» de cierta calidad
caligráfica y la próxima en las «escrituras nacionales» y «precaroli-
nas» más evolucionadas—experimentanotable transformación grá-
fica en cuantoa distribución del espacio>disposición, formato, tama-
ño> modo de unión, presión y regularidad.

La letra carolinacon sus variantes>segúnlas escuelasy regiones>
supusoen Europa la vuelta a una escritura universal, mucho más
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uniforme y estáticaque las de los siglos precedentes(s. VI-VIII), pero
mejor estructuraday más útil y prácticapara la transmisiónde la
cultura y, sobre todo> para las relacionesinterpersonalesy nacionales.

Ni la utilización de un material soporte (pergamino y vitela) y de
unos útiles escriturariosmás perfeccionados,ni el cambio de técnica
escriturariaexplican suficientementelas transformacionesinternasde
estaescrituraque,al menosen la Españaoccidental,fue másproduc-
to de importación,impuestocasi a la fuerza> que de la evolución na-
tural de nuestraescritura nacional: la letra visigoda o mozarábica.

Por ser letra de escuela(académica),sometidaa moldes fijos bien
controladosy tipificados y> sobretodo, porque el dominio de la es-
critura o arte de scribir está circunscrito sólo a personasmuy culti-
vadas> en la escritura carolina resalta la unidad genéricay su unifor-
midad (redondez>verticalidad, proporcionalidad) dentro de una rela-
tiva diversidad>provenientede los distintos sistemasabreviativos,en-
lacesy ligados, separaciónde letras y palabras>escasezde rasgos ac-
cidentalesy formas enriquecidas,etc., que constituyen los principales
factores de la modificación gráfica.

Tampoco esta escritura —de escasalibertad creativa— se presta
demasiadoa un análisis grafológico científico en cuanto a caractere-
ología, expresión>movimiento y personalidad.

Los numerosostextosconservadosson productooficial de calígra-
fos y amanuensesprofesiones>vinculadosa las cancillerías,notaríasy
demásoficinas públicas, o maestrosde las escuelasmonásticasy ca-
tedralicias, cuyos nombresy rúbricas (signos),casi nunca—fuera de
los documentosrealesy públicos— figuran en la documentacion.

Las formas redondeadas de la carolina, su tendenciahabitual a
la arcada,de movimiento ascendenteconvexo muy controladoy con
pocos enlaces>su apoyaturaen la línea de basey sus terminaciones
simples> desprovistasde rasgosfinales, denuncianla fuerte influencia
de la imagen conductoray una excesivaparticipacióny control de la
voluntad con pocasposibilidadespara la expansiónsubjetiva.

C) Escritura moderna (s. XIII-X VIII)

Durante el siglo XII, la sociedadeuropeava a experimentartras-
cendentalesy profundos cambiosde vida> debidos,sin duda,a los dis-
tintos fenómenosde orden político> social> económico>cultural y re-
ligioso que se producena lo largo del mismo.

Baste con citar algunos.En el orden social y económico-político:
la aparición de las nacionalidades,reinos y ciudades con estatutos
jurídicos propios,el extraordinariodesarrollodel comercio> las luchas
constantes>la fundación de las Ordenesmendicantes,etc., y, en el ar-
tístico y cultural> el pasodel románicoal gótico, la secularizaciónde
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la cultura a raíz de la creación de las Universidades>la difusión del
papel como soportede la escrituray el nacimiento de nuevoscarac-
teres y tipos escriturarios: los góticos (escritura europeapor exce-
lencia) y la implantacióndel romanceque lentamenteirá suplantando
a la lenguamatriz: el latín.

La afición a leer y adquirir libros y el aprendizajede la escritura
surgeny se difunden entre el pueblocomo consecuenciade una nece-
sidad,sentidaa causade las múltiples relacionese intercambiosco-
mercialesy, sobretodo> por un deseoinnato de superaciónhumana,
cuya mejor expresiónpuede sintetizarseen la voluntad de poseerli-
bros, formar biblotecasy comunicarsepor escrito con los demás.

Con el nacimientode los EstudiosGenerales,de las Universidades
y> sobretodo, con el desarrollodel comercioy transformaciónde la
sociedad,la cultura sale fuera de los claustrosy se hace accesiblea
clérigos y laicos y, ampliandoel campodel saber—a través del «tri-
vium» y «quadrivium»—adquiereel rango de universal.

En el cambio escriturariode la carolina—letra sencilla> pausada
y de marcadaredondez—a la gótica> escrituraapretada>quebraday
angulosa,actúannumerososfactoresde orden socialy cultural a que
antes aludíamos.Pero entre todos ellos, desdeel punto de vista grá-
fico> cabe destacarcomo principal: la nueva técnica escriturariaque
reaccionacontra el trazadomanierístico de la carolina tardía y ter-
mina transformándola>debidosin duda a la generalizacióndel papel,
que suplantaal pergamino>y a la utilización de la pluma de cañao de
ave, más fina y flexible que las precedentesy de corteoblicuo al mo-
do irlandés.

El nuevoútil escriturariopermite la exageraciónde los contrastes
entretrazosfuertesy rasgosfinos, la verticalizacióny enderezamiento
del ductus, la angulosidady quebradurade las formas redondas,la
rapidez de su trazado> la reducción de astiles y caídos mediante el
procesoorgánico de bases> la identidad y fusión de trazos y letras
y el sentido de regularidad> proporción y equilibrio conseguidosa
basede buen ritmo> cálculo minuciosoy una elaboracióncasi geomé-
trica.

Los caracteresantes descritos corresponden,en general, tanto a
las góticas librarias, más caligráficas y geometrizantes,como a las
documentariasy cursivas> más rápidas, vivas y personales,pero es
precisamenteen estasúltimas dondemás pronto desapareceráel ele-
mento unificador y modélico que sirvió de aglutinante (en el ciclo
carolingio) para sostenerla unidad gráfica en toda la Europa latina.

Piensoque la ramificación y transformaciónde la gótica—madre
y prototipo de los variadísimostipos y grupos de góticas: librarias,
textualesy documentarias, con tipificación especialen la letra de pri-
vilegios, albalaes,bastarda,cortesanay procesal,csta última en sus
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modalidadesde encadenada>redondilla>corrida> enredada,simplifica-
da o financiera—se debemásbien al procesoevolutivo y transforma-
ción natural de la letra> querecorredistintasetapas:pregótica,gótica
pura y gótica deformada,y al nuevo cambio y ambientehistórico-
social y cultural quea la simple rupturagráfica de una letra de tan
larga vida y con influjo tan profundo en nuestra escritura actual:
la «bastardilla»a travésde la letra «renacentista».

En todos estos gruposde gótica, especialmenteen las másproce-
sales y cursivas> actúan como fenómenosdisgregadorespor antono-
masia la velocidady la espontaneidad>fruto del dinamismoy ritmo
escriturarioy, sobre todo> el carácterutilitario y funcional de la es-
critura.

A finales del siglo XVI> las escriturascursivaspropiasde las escri-
banías> audienciasy oficinas públicasy, más todavía> las de uso co-
rriente y personal,se habíancomplicadoy degeneradotanto que la
autoridadreal se ve obligadaa intervenir para salvaguardarlos dere-
chos e interesespúblicos y privadosde los súbditos. En distintasor-
denanzasy cartasarancelarias>los ReyesCatólicos (aa. 1494-1503) de-
claran escritura oficial de la Cancillería Castellanay demás escriba-
nías del reino «la buenaletra cortesana»y proscriben,como degene-
racióny corrupciónde ésta,la «procesal»o escrituraempleadaen los
procesosjudiciales.

Los efectos de esta apetecidareforma apenasdieron resultado y
sólo afectarona la escrituraoficial> de forma que a la muertede sus
promotores la escritura corriente o procesal cada vez se hace más
complicada>de difícil lectura y peor comprensión.Su alto grado de
cursividady, en muchoscasos> de irregularidadla conviertenen ile-
gible hasta el punto de que personalidadesde la talla de Cervantes
(«El Quijote»)> SantaTeresade Jesús(«Cartas»)>Luis Vives («Diálo-
gos»), A. Nebrija («Instituciones»)>Antonio de Guevara(«CartaaDon
Pedrode Girón»), etc.> aseguranque ciertasescriturasde su épocano
merecennombrede letras> sino de «escarbadosde gallina»; su traza-
do y caligrafía resultan tan complicadosque «ni el propio Satanás
lograría entenderla».

Los calificativos de «vaga et luxurians»> «fatigantey artificiosa»>
«infame y monstruosaletra de procesos»>etc.> aplicadospor los Hu-
manistasy ciertos pendolistasa todos los tipos de escriturasgóticas
y procesalesson> sin duda> exagerados.

La decadenciay corrupciónde ciertasescriturasepistolaresy do-
cumentales(registrosnotariales>procesos...)saltaa la vista en cuanto
a degradaciónde trazado>pérdidade gustoy ausenciade belleza.Sin
embargo>en las escriturasmodernasy, concretamente,en algunaspro-
cesalesy renacentistas>se advierte mayor viveza> personalidady sol-
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tura y, a veces>hastamayorgraciay bellezaqueen las escriturasusua-
les (corrientes)y aúntipificadasdel período medieval.

Ya en la escuelade Nebrija se propugnabala soltura y buen tra-
zo en la prácticade la escritura>considerándosegran signo de erudi-
ción y personalidadel escribir bien y con velocidad.

Salvo el aspectofuncional de todaescritura en cuanto medio de
alto valor comunicativoy cultural ,el hechoescriturarioencierraen sí
otras facetastan ricas como las gráficas,queprocediendodel campo
psicosomáticoexplican y, de algún modo, condicionanno solo la di-
versidadescriturariade cadaindividuo> sino también su variabilidad,
atribuible en gran parte a la personalidady carácterde los distintos
sujetosescribientes.

Desdeel punto de vista morfológico, las góticas cursivasy> en es-
pecial ,las procesalesmodernas(s. XVI-XVII) que enlazanen cuanto
al tiempo, cursividady viveza con nuestraescritura actual> difieren
enormementeentre sí. Mientras unas —las más gotizantes,verticali-
zadasy simples (sin adornos)presentancuerpospequeños(si se com-
paran con los astilesy caídos)>sin excesivosnexosy ligadosen festón
o guirnalday pocasreduplicacionesde trazoexcepto las letrass y ¡,
en otras: cortesanay procesal>que son de mayor alto grado de cur-
sividad, la letra tiendea sermásredondeaday> por tanto,menosagu-
da> de mayor tamaño-(grande),mejor proporcionaday sin tanto con-
trasteentre cuerpoy astiles,muy ligada (enlacesabundantes)y enri-
quecidacon numerososrasgueosaccesoriosy trazos inútiles.

La severa censuraaplicada por los hombres del Renacimiento a
determinadosmodelos gótico-cursivosy procesales>aunque equitati-
va y justa en el aspectopaleográfico(excesivoenriquecimientoartís-
tico u ornamentaly grafismo deforme e ininteligible)> resulta inexac-
ta desdeel punto de vista grafológico.

En el patrimonio gráfico de las edadesantigua y media—con mar-
cado predominio de las escrituras monumentalesy artísticas de na-
turaleza estática e impersonales—se refleja mucho más el nivel y
ambientecultural de dichas épocasque el carácterpeculiar del autor
o autoresde los escritos. Pero esta situación de subordinaciónde lo
personalal espíritu y gusto generalpor el arte y caligrafíaspropios
del tiempo se transformacasi de golpe con el Renacimientoquecomo
afirma Klages: «Abrió un abismoentre el espíritu individual’> y «el
espíritu de la época» («Espíritu y cardcter’» p. 229).

El Humanismo>representantedel aspectocultural y literario del
Renacimiento>en su intento renovadorde la cultura y de los ideales
de vida> vuelve sus ojos al arte y saberclásicos(cultura y modelos)
y tras ensalzarlos valorespersonalesse ve en la necesidadde crear
una escritura: la «renacentista’>o «itálica», adecuadaal «novo spi-
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rito» que> a su vez> seala expresiónde un estilo de vida menosuni-
forme> máslibre y espontáneo.

La escrituramoderna,aúnen calidadde adquiriday transformada
por imperio de la voluntad y de otros factores,es escritura mucho
más espontáneay natural, expresiva y personalque sus inmediatas
predecesoras.El ritmo> la proporcionalidady el movimiento expre-
sivo, correspondientesa niveles más altos de cultura y libertad> se
hacenpatentesaún en los tipos trazadosconforme a modelos cali-
gráficosy de mejor ejecuciónartística.El carácterfuncional y espon-
táneo de la cursiva corriente («usual») explica que junto a sus ele-
mentosnaturales se vean alteradosotros (elementosinvisibles) no
sólo por el estilo individual y carácterde independenciade cada escri-
biente, sino también por la firmeza y fuerza rítmica que subyaceen
su grafismo.

La falta de proporcionalidad>diferencia de longitudes,la presión
(medianao fuerte)> los constantesmodos de unión (tan insegurosy
diversos)> la dirección (ascendenteo descendente)>el ángulo e incli-
nación y eseconjunto de rasgossueltosy formasangulosaso redon-
deadas (dextrógiras o sinistrógiras) que dan la impresión de es-
critura desiguale inacabada,se deben,sin duda, a su velocidady es-
pontaniedadque huye de toda artificialidad y prescindede formas
exóticas y modelos caligráficos> tanto convencionalescomo amane-
rados.

En esta escritura subjetiva, independientey original, comercial
y utilitaria se buscamás lo naturaly espontáneoqueel «quererpa-
recer» (apariencia).El arte de escribir> más que un «ornamento»al
servicio de la vida, es una manifestaciónde ésta. La naturalezay li-
bertad del grafismo> original o odquirido, de esta escritura encaja
perfectamentecon el carácter>libertad y facultad de inventiva de cada
escribienteque, por lo general,se resiste a los límites estrechos,in-
expresivosy estáticosde las escriturasartificiosas>excesivamentemo-
délicas y caligráficas.

Si la escritura—por definición— es el camino querecorre la plu-
ma desdeel punto inicial de la palabrao renglónhastael final y el
camino más corto entre dos puntos es la línea recta> parecelógico
concluir que las escriturasgóticas cursivas, por naturaleza>deben
serde ductusrápido, de gran movimiento—ya quea la ejecucióndel
natural se uneel adquirido—,simplificada en cuantoa las formasde
las letras y sobriedadde movimientos> de aspectopoco caligráfico
por lo inacabadoy desigual,y tendenteen sus elementossecunda-
rios (dextrógiros-sinistrógiros,signosabreviativosy de acentuación)a
la ondulación,serpentina>guirnalda,curva rápida,brisado, bucleadoo
línea filiforme.
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La variedadde góticas indica que ni siquieraen el campo escri-
turario existe un único modo de representarla realidadgráfica, con-
seguidaabasede trazosredondeados>en arco o en guirnalda.

En estaescrituraredondeadase da, por supuesto,un pequeñocam-
bio de las letras> pero sus movimientosespontáneosy giratorios, má-
xime en voladizosy rasgosenvolventes>son más velocesque las for-
mas contorsionadasy unionesen ángulo, simple o doble.

Cuandoel pensamientoy el lenguajehablado—y esto ocurrees-
pecialmenteen el romancecastellanoy en el actual español—son
demasiadorápidos>de modo que la escrituraapenaspuedeseguirlos>
éstapor razón de la prisa, lógicamente>se hace desigual>escurridiza
y filiforme, pero es más vital, más francay personaly menos reser-
vada.

CoNcLusíoi’ms

1. Las escrituraslatinas más antiguas,tanto arcaicascomo clási-
cas, fijadas sobrematerialesduros y semiduros:pizarras>piedra> te-
rracota>cera...o blandos: papiro y pergamino>tienenaspectomonu-
mental y, en consecuencia,pesadoy lapidario. Su técnica está más
próxima al trazadoepigráficoy de las inscripciones(grabados),abase
de regla> escuadray cincel o buril> y a los modelosde diseñoestático
y preconcebidoque al ritmo dinámico y creativo de la voluntad y
subconscienteen pleno movimiento.

A diferenciadel hombreprimitivo —que se contentacon el lengua-
je habladoy sólo en casosexcepcionalesse vale del símbolo pictó-
rico o figurativo> en el quepredominala imageny símbolo represen-
tativo de la cosasobre el ideológico y conceptual—>el hombreanti-
guo, con un mínimum de nivel cultural, ha pasadoya del símbolo al
signo,del símbolo pictórico al signoalfabético,de la escriturasimbó-
lico-figurativa a la gráfico-comunicativa>aunqueseaen un grado mí-
nimo de conscientee intencional.

Con todo, las escriturasreposadasy mayúsculasen caracteres
grandesparecenmásbien diseñosy dibujos reproducidoso calcados
que creacionesindividuales y expresivasde la voluntad. La libertad
del escribiente,aun en minúsculasy cursivas>es escasay predominan
las técnicasy ritmos mecánicosuniformes sobre los individuales> que
por humanosy personalesson más vitales y expresivos.

En ella se adviertemásla funcionalidadprácticay deseode faci-
litar una comunicaciónlegible y representativade la cosa (símbolo
dibujo) —en consonanciacon la sociedadconcretaque la utiliza— que
la expresiónconsciente,espontáneay variable, signo de lo individual,
de lo autonómicoe intencional.
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En estasépocas,el arte de scribir es privilegio reservadoa grupos
y personasde elevadonivel cultural y a aquéllosotros que por oficio
ejercenla función de amanuensesy escribientesde profesión. La ma-
yoría de los textos conservadosson anónimoso impersonales>ya que
sus autoresmaterialesprescindende todo signo identificativo y> por
supuesto>de firma.

Por ser escrituralenta> erguidao verticalizada,generalmentedes-
unida y> en caso de unión (letra cursiva)> estrecha>angulosay poco
regular en cuantoa trazado,tamañoy proporcionalidaden las diver-
sas zonas, la letra antigua carece,casi siempre> de fluidez y movili-
dad. Su trazado>a primera vista> da la sensaciónde dibujo frío y auto-
controlado y> en muchos modelos> manifiestatorpeza> pesadez,vaci-
lación y poco equilibrio> por lo que se refiere al movimiento escri-
tural.

Pienso que en el trazado y modificación de estasescrituras han
influido máslos mecanismosestructurales:técnicaescrituraria,útiles
y soportesde la misma>nivel y ambientesocio-culturalque los facto-
res dinámicosy psicológicos.

2. Por lo que se refiere a las escriturasmedievales(s. VI-XII)>
surgidas a la caída del Imperio Romano y predecesoresinmediatas
del gran florecimiento cultural (gráfico-literario y artístico) del pe-
ríodo carolingio, es precisosubrayarel carácterfuncional y utilitario
de la escritura que> aparte de transmisoradel patrimonio cultural,
intenta ser uno de los signos principales de renovaciónde una Eu-
ropa, dominadapor la triple idea de unidad, orden y prosperidad.

La letra medieval es producto de un doble proceso: el natural y
espontáneo,intrínseco a toda escritura y el técnico, impuesto desde
fuera como efectode las presionesambientalesy de la propia refor-
ma carolina quepor procederde distintos focos> quiere unaescritura
común europea>clara e inteligible y suficientementeágil para cum-
plir su principal cometidode transmisorageneralde la cultura.

Su estructuración—a partir del siglo VIII— en cuantoa elemen-
tos estructurales:distribución del espacio> regularidad>tamaño> pro-
porcionalidad>forma y grado de unión> presión>nitidez y velocidad-
es muy superior a las predecesorasinmediatas.Sin ser tan rápidos
como las cursivas romanasy algunasprecarolinaslocales, los mode-
los medievalesmantienencierto ritmo y fluidez> y tratándosede ca-
rolinas de buen gusto> son escriturasmucho más simplificadasy ní-
tidas que las imbricadas y erguidas cancillerescasy que los toscos
ejemplareslocales. Sin embargo>sigue pesandosobre todas ellas no
el sigilo de la torpezay pesadez>pero sí los ritmos mecánicosde la
uniformidad.

La escrituramedieval> herederay continuadora de la romana,
muestra caracteresy elementosestructuralesautonómicos>pero su
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forma redondeadacon uniones en arcaday, sobre todo, el excesivo
esmeropor la regularidad y proporción la convierten en imitativa>
desligada y lenta. Mantiene, en consecuencia,los componentesdel
aprendizajecaligráfico escolar.

Su elevadonivel gráfico, en consonanciacon el buen gustoy me-
jor estructuración,el orden y el uso del pergaminopautado,depen-
den más de la adquisiciónambientaly pericia de escuelaque de la
aptitud personaly resortespsicológicosconscientese inconscientes.
Por impersonal>estáticay de escasosritmos vitales, la escritura me-
dieval se prestamás al análisis crítico y grafotécnicoque al psicoló-
gico y caractereológico.

3. La escritura moderna (s. XIII-XVIII) —derivada de los dis-
tintos tipos góticos y renacentistasy, a su vez, madre de nuestraes-
critura actual— es mucho más viva e individual que sus predeceso-
ras. Al grafismo natural subyacenteen los alfabetos y signoscomple-
mentariosse unenalteracionescontinuas>procedentesde los distintos
ritmos vitales> que la hacen expresiva (viva) y llena de movimiento
(veloz). La fluidez de nuestrosviejos idiomas romanceadosy> en par-
ticular del castellanoantiguo —el más rápido y evolucionadoentre
los hispanos—requeríaun lenguajeescrito similar, de trazo rápido
y suelto> direcciónhacia adelanteo hacia atrás,formas anchas>pre-
ferencia por las unionesen guirnaldaso en hilo> marcadacohesión
(ligazón) y continuidad de movimiento. Consecuenciade lo queacabo
de decir —fácilmente observableen las escrituras modernas—las
diferenciasde longitud y anchuraen las distintaszonasde las letras,
la colocaciónimprecisade las abreviaturasy signossuperpuestos,los
enriquecimientossecundariosa basede giros dextrógiros y sinistró-
giros libres> en consonanciacon un sistemaabreviativoy de puntua-
ción tan libre como la ortografíay la propia lengua.

Estaescrituraexpresiva>rápiday ligada correspondea una socie-
dadmuchomás evolucionada>con capacidadideativay más tendente
a la creatividadquea la simple imitación. El conocimientoy uso de
la escritura se hace indispensableaún para los no dedicadosa las
cienciasy a las letras. La necesidadde relacionarsey comunicarse
constantementecon los demásexige perfectaarmoníaentre rapidez
de ideas> fluidez de expresión,comprensióny espontaneidadgráfica.

Ciertamenteque el excesode movimiento e impulsividady la falta
de freno y control por la poca atenciónprestada,por desconsidera-
ción o por fuga de ideas> puedenconvertirlaen letra imprecisa,ile-
gible y desenfrenada(caótica),pero cuando existe un conscientelii-
tencional> salvadoslos elementosconstitutivos y, en cierta medida,
los estructuralesdel grafismo> la escritura moderna—por ser más
natural ,espontáneay expresiva—permite descubrirmejor la perso-
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nalidad y los fundamentos psicológicos y fisiológicos no sólo de la
escritura, sino también de su autor.

4. El estudio y aplicación de las técnicas grafológicas a modelos
antiguos, medievales y modernos es mucho más complicado y, por
supuesto, mucho más inseguro que el que se hace cuando se trabaja
sobre escrituras actuales y de autor conocido. A la impersonalidad
e inmovilidad del grafismo antiguo se une la distancia del tiempo, el
ambiente y nivel cultural y otros factores de orden material y técnico.
Pero creo que aparte del aspecto paleográfico -indispensable en or-
den a la comprensión, peritación e interpretación del texto- en las
viejas escrituras latinas e hispanas existen otras facetas (de distin-
tos órdenes) que podrían ayudar a explicar determinadas alteraciones
y cambios escriturarios y, tal vez, a descubrir e identificar la filiación
del escrito y personalidad de su autor.

5. Destacados miembros del «lnstitut de Recherche et d'Histoire
des Textes», del «Centre lnternational de Synthese» y de otros cen-
tros y comités de investigación escrituraria, dependientes de Univer-
sidades europeas y americanas, v. gr.: J. Mallon, R. Marichal, Ch. Sa-
marán, J. M. Fournier, L. Gilissen, M. Cohen, F. de Lamotte, C. Sirat,
M. Pulver, W. Wolff, R. Heiss, J. Moretti, S. Schott, H. Brunner,
J. Gelb, A. E. Hughes.." han llegado a la conclusión de que el elemen-
to morfológico -máxime en la escritura antigua- es el más seguro
y útil para el discernimiento, descripción e identificación de escritu-
ras y escribanos de otros tiempos.

La aplicación de nuevos sistemas experimentales y psicoanalíti-
cos y de nuevas técnicas de laboratorio (físicas, ópticas, fotométricas,
etcétera), al análisis morfológico del grafismo -en cuanto movimien-
to, distribución del espacio y forma- puede ser, en lo sucesivo, factor
decisivo para valorar los elementos más individualizantes y persona-
les de cualquier escritura: el «ductus» y el «estilo», sean estos de ca-
rácter personal, local o de escuela.
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