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I 

N E C E S I D A D D E U N A L E N G U A I N T E R N A C I O N A L , 

N E U T R A L , A U X I L I A R 

Nos dice la B i b l i a , que cuando Dios quiso castigar l a soberbia 
de los hombres, que q u e r i a n cons t ru i r u n a t o r r e p a r a l legar a l cielo, 
eonfundioles la lengua p a r a que no p u d i e r a n entenderse mas. S i la 
confusion de la lengua fue castigo a ese grave pecado de o rgu l l o co-
metido por los hombres contra, Dios , demuestra que la d i v i s i o n de 
las lenguas es el mas grande f lagelo de la h u m a n i d a d . Y la t o r r e de 
Babel i n t e r r u m p i d a es el simbolo f a t id i c o de que n i n g u n a empresa 
puede l legar a buen f i n s in entendimiento . 

L a necesidad de una lengua comŭn fue t a n sentida en todo t i e m -
po y lugar , que y a en la epoca legendaria de la a n t i g u a I n d i a fue 
creado el sanserito. E l sanscrito, que quiere decir perfecto, purificado, 
fue formado hace 4000 afios y en el cuarto siglo antes de nuestra era 
fue perfeccionado por B r a m a n o P a n i n i . D u r a n t e muchos siglos esta 
lengua a r t i f i c i a l fue el vehiculo de la c u i t u r a y de los intereambios 
entre los diversos pueblos de la I n d i a , cada uno de los cuales hablaba 
u n id ioma desconocido p a r a los otros. L a lengua n a t u r a l de cada pue-
blo siguio usandose entre l a gente de la misma comunidad , mientras 
que a l sanserito eran traduc idas todas la obras niejores de la l i t e r a -
t u r a h i n d ŭ . Y las mas i lustres personas hablaban sanscrito, aparte 
de su id ioma nat ivo , que cont inuaba desarrollandose y enriqueciendo 
su l i t e r a t u r a en el ambito de la propia, gente. 

I g u a l papel ha desempenado la, lengua l i t e r a r i a china entre l a 
poblacion del extremo oriente . 

D u r a n t e l a ĉpoca de oro de los arabes, su lengua era el signo de 
d i s t inc ion de las clases cultas de Asia, menor, A f r i c a del norte y par te 
de E u r o p a medioeval. Medio comŭn a u x i l i a r de comunicacion aparte 
de los diversos idiomas locales, que medraban s in i n t e r f e r e n c i a con 
la lengua in te rnac i ona l . 

E n la E d a d Media , sobre las costas del m a r Medi terraneo , se 
f o rmo y uso u n lenguaje l lamado L I N G U A F R A N C A , mezcla de i t a -
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l i ano , espanol, frances, gr iego, t u r c o , arabe, etc . ; creado y usado 
p r i n c i p a l m e n t e por los navegantes y mercaderes de l a ĉpoca para 
salvar las barreras l ingŭist i cas que empequeiiecian el m a r europeo 
y d i f i c u l t a b a n los intensos intercambios entre E u r o p a y As ia . 

Otra, t e n t a t i v a p r o f i c u a de crear u n a lengua comfin a u x i l i a r e n -
t r e diversas gentes fue dada por la lengua G E R A L B R A S I L I C A . 
I n m e d i a t a m e n t e despues de l a conquista de A m e r i c a , los jesuitas, que 
colonizaron las regiones centrales de l cont inente m e r i d i o n a l , v i e ron 
l a necesidad de u n a lengua que los pusiera en re lac ion con las diversas 
t r i b u s indigenas, cada una de las cuales hablaba u n dialecto d i f e r e n -
te. Esta fe l iz i n i c i a t i v a se ha conservado hasta nuestros dias en c ier -
tas landas de l B r a s i l c en t ra l habitadas p o r indigenas. 

Son conocidas las lenguas R U S O - C I I I N A , P I D G I N - E N G L I S H 
y C I N U K , usadas en l a a c t u a l i d a d en los mares de China y Oceajiia 
entre pescadores y marineros de diversas razas ; y el S Ŭ A H E L I , el 
dialecto de Zanzibar , usado como lenguaje de intercomprens ion entre 
todos los pueblos de A f r i c a o r i e n t a l . 

Como lengua u n i v e r s a l fue m u y usado el l a t i n , no solamentc por 
los pueblos conquistados d u r a n t e la epoca de la Repŭblica, y dei I m -
per io Romano, sino tambien como lengua v u l g a r hasta fines del siglo 
X V I I 9 p a r a toda persona c u l t a y sobre todo como lengua o f i c ia l de 
l a l i t e r a t u r a , de la ciencia, de los estados y de l a Iglesia en los p u e -
blos la t inos y teutonicos. 

Pero desde el siglo X V I I 9 el l a t i n demostro ser cada vez mas 
insuf i c iente p a r a las necesidades de la, c iv i l i zac ion europea, y las n a -
ciones en f o r m a c i o n sus t i tuyeron e l uso del l a t i n por la p r o p i a habla 
p o p u l a r . Tampoco los barbarismos y las modificaciones in troduc idas 
por ciertos cultore^s p u d i e r o n salvar el l a t i n , y ]a lengua co iuŭn 
a u x i l i a r ha sido, a l menos p a r a l a d ip lomac ia , la francesa hasta la 
g u e r r a de l 14. A su vez s u s t i t u i d a progresivamente por el ingles, es-
pecialmente en el comercio i n t e r n a c i o n a l , en, estos ŭ l t imos veinte afios. 

E n el nŭmero de los esfuerzos p a r a f a c i l i t a r las relaciones r e -
ciprocas entre los diversos pueblos y favorecer el prcgreso va i n c l u i d a 
t a m b i e n l a i n i c i a t i v a de i n t r o d u c i r el a l fabeto l a t i n o en todos los 
id iomas de l a t i e r r a . Sea en A l e m a n i a como en B u l g a r i a , en«' Rusia 
como en l a Ch ina y Japon , eminentes personalidades y c irculos i i i f l u -
yentes se esfuerzan p a r a l a adopcion del f a c i l al fabeto l a t i n o . De 
todos es apreciada su adopcion en la lengua t u r c a , l levada a cabo 
en 1935. 

Todos aquellos idiomas, que en u n determinado t iempo gozaron 
de u n exito prov isor io f u e r a del p rop i o con f in l ingŭist i co , se a r roga -
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r o n el t i t u l o de M U N D I A L . Pero, cada uno a su vez f u ĉ b a r r i d o por 
el i d i oma de otro pueblo, en aquel momento mas i n f l u y e n t e . L a com-
petencia entre las diversas naciones de la; t i e r r a s iempre ha imped ido que 
l a lengua de u n determinado estado se h i c i era efectivamente i n t c r n a -
cional , porque t a l aceptacion d a r i a a dicho pueblo ventajas de las 
cuales todos los otros q u e d a r i a n excluidos. 

Seria m u y n a t u r a l , que nosotros, como miembros de u n a c o m u n i -
dad de habla hispana, quisieramos que nuestro opulento castellauo 
fuera el i d i oma in ternac i ona l . Pero , entonces con i g u a l o r g u l l o y l e -
g i t i m o amor prop io otros pueblos p o d r i a n pretender p a r a su habla 
el mismo mer i t o . De esta manera el m u n d o nunca d i s f r u t a r a de las 
ventajas de u n id i oma verdaderamente i n t e r n a c i o n a l ; tres, cuatro 
o mas idiomas nacionales de las grandes potencias seguiran chocando 
entre s i , segŭn l a i n f l u e n c i a mas o menos poderosa del p r o p i o pais. 

Puesto que son obvias las d i f i cu l tades de los id iomas naturales 
para los propios connacionales, mucho mas lo son p a r a los e x t r a u j e -
ros. Por este mismo mot ivo no puede ser elegida como i n t e r n a c i o n a l 
una lengua m u e r t a c omo .e l l a t i n o el griego. Tampoco los traba.jos 
del profesor G. Peano de l a U n i v e r s i d a d de T u r i n , p a r a s i m p l i f i c a r 
el l a t i n y completarlo con vocablos modernos, pueden sa l i r de l n i i -
mero de los estudios especulativos s i n f r u t o s practicos. Las l e n -
guas ant iguas , como b i en dice su epiteto , son muertas y no respon-
den a las necesidades de la v i d a moderna. 

S i n embargo, el m u n d o se hace cada d ia mas pequeno. Los aero-
planos sobrepasan fac i lmente los 900 kms. p o r hora , e l telefono, el 
telegrafo, la rad io y la television nos ponen en comunicacion i n m e d i a -
ta con todos los angulos del p laneta , y nada mas que l a pa labra nos 
i m p i d e comunicarnos despejadamente con cualquier ser huniano . 

E l r ey de l a creacion, el a r t i f i c e de todo el progreso mecanico y 
tecnico, el t r i u n f a d o r de l a veloc idad, no sabria, entonces, vencer el 
mas grande obstaculo existente entre hombre y h o m b r e : la i n c o m -
prension. 

E l descubridor de continentes y de mundos no sabria descubrir 
una N U E V A L E N G U A , cuyo caracter p r i n c i p a l f u e r a l a N E U T K A -
L I D A D . Y que s in ofender en lo mas m i n i m o l a suscept ib i l idad de 
n i n g ŭ n pueblo, de n inguna, raza, p u d i e r a ser usada p o r todas las g e n -
tes ind i s t in tamente sobre u n mismo p ie de i g u a l d a d . 

U n a lengua que no siendo de n i n g u n o en p a r t i c u l a r pueda, ser 
aceptada por todos en general . 

U n a lengua A R T I F I C I A L . 
N E U T R A L . 



G D A N I E L QT_TAEELLO 

a 

E N B U S C A D E U N A L E N G U A I N T E R N A C I O N A L , 

N E U T R A L , A U X I L I A R 

'"Y dijo (Dios) : He aqui, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo 
lenguaje y han comenzado a obrar y no desistirdn 
de sus ideas, hasta llevarlas al • cabo. [Ea, pues, 
descendamos y confundamos alli mismo su lengua, 
de manera que ninguno entienda el habla de 
su companero!" 

(Gĉnesis X I , 6-7) 

H e a h i con que palabras llenas de admonic ion , el E t e r n o m u l t i p l i c o 
las lenguas. Pero, y a siete siglos antes de Cristo , por boea d e l p r o f e t a 
Sofonias, fue anunciado a l a h u m a n i d a d el don de una lengua 
P U R I F I C A D A para g l o r i f i c a r a l Seiior. 

C laudio Galeno, el celebre f i losofo romano, padre de la medic ina, 
elaboro en el segundo siglo despues de Cr is to u n sistema de signos 
p a r a f a c i l i t a r la comunicacion entre los sabios. Pero n i n g ŭ n pormenor 
de este sistema ha llegado hasta nosotros. 

D u r a n t e las Cruzadas, l a abadesa Santa H i l d e g a r d a creo una b : n -
gua p a r a los caballeros de todas las regiones de E u r o p a , que iban a 
rescatar a l Santo Sepulcro, la cual se ha perd ido completamente. 

A l p r i n e i p i o de la era, moderna, el descubrimiento de Amer iea y 
l a in tens idad de l t r a f i c o entre Oriente y Occidente hizo sentir la 
necesidad de una lengua comŭn y desperto el deseo de bascar una 
lengua nueva mas perfecta que las conocidas. E n el siglo X V I 1 ' el 
jeque arabe M o h y i e d d i n preparo una lengua universa l , hoy peruida . 
E l g r a n humanis ta espanol L u i s Vives auguro para el b ien y progreso 
de l a h u m a n i d a d el descubrimiento de una nueva lengua. Y el fanioso 
astrologo Nostradamus p r e d i j o en su l i b r o "Centurias" la apar i c ion 
de u n a lengua un iversa l . 

E n el siglo X V I I 9 , el siglo del racionalisnjo, grandes pensadcres 
t e n t a r o n l a creacion de u n a lengua f i losoficaiuente perfecta. E n t r e 
otros se d i s t i n g u i e r o n Descartes (1629) y L e i b n i t z (1666) . L a lengua 
un iversa l de los filosofos ten ia que ser una clasif icacion sistematica de 
las ideas representadas por letras o nŭmeros, y por medio de signos 
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especiales d e r i v a r todas las ideas secundarias de sus respectivas ideas 
basicas, segŭn una ley de der ivac ion f i losof icamente exacta. Y una 
t a l lengua, por su perfeccion, h a b r i a debido s u p l a n t a r a todos los 
idiomas naturales . Tambien G. V . V ico , el f i losofo , j u r i s t a , h i s t o r i a d o r 
y c r i t i co de Napoles, crevo posible la forma.cion de u n V O C A B U -
L A E I O I N T E L E C T U A L (1725) , V o l t a i r e y A m p e r e (1793) t r a b a -
j a r o n por una lengua universa l , y K a n t , el f i losofo de Koenigsberg , 
tuvo hasta la i tus ion de hacer posible el desarme u n i v e r s a l con l a 
d i fus i on de la lengua un iversa l . 

La, impos ib i l i dad de una tal lengua es ind iscut ib le , y a que es 
completamente imposible hacer una c lasi f icacion absoluta de las 
ideas con exac t i tud y aceptable p a r a todas las personas y en todos 
ios tiempos. Y ademas, los signos raros usados en tales proveetos 
idealistas hacian de la lengua un iversa l u n rompccabezas en f o r m a 
de acert i jo . 

Otro denso g r u p o de " f a n t a s i s t a s " , eon nombres menos reso-
nantes que los filosofos, buseo la solucion en una especie de escritura, 
legible ind i s t in tamente para todas las personas del mundo . Estos 
sistemas llamados despues " P A S l G R A E l A S " , ,como los l l amo iuego 
De Masmieux, autor de u n a ideogra f ia t tn iversa l pub l i cada eu 1797, 
ten ian todos el defecto de ser comptiestos con signos complicados y 
numerosos, d i f i c i les de recordar . E n ciertas pasigraf ias los signcs o 
nŭmeros eran sust i tuidos por letras fac i lmente pronunciables . Tales 
pasigrafias, l lamadas " P A S I L A L I A S " , se l e ian como una f o r m u l a 
de algebra. Sin embargo, el t t l t i m o sistema de pas igra f ia ccnocido 
aparecio en la A r g e n t i n a en 1902, 

Muchis imos otros autores probaron , muchas veces con ardoi- y 
dedicacion, crear u n a V E R D A D E R A lengtta, hablada, y escrita como 
los idiomas naturales conocidos. Pero estas eluctibraciones obedecian 
mas a l capricho de los propios inventores que a las leyes de l a l i n -
gŭistica. A s i , la lengua, T A L de A l b e r t o Hossr i ch ten ia nada menos 
que 15 vocales, y el N A L - B I N O de Verheggei i , ademas de 24 conso-
nantes, soportaba todavia 24 voeales. A l c ontrar i o , la lengtta A O de 
G o r d i n poseia 5 vocales y 6 consonantes, 

E n 1817 u n maestro frances, Sttdre, empezo a p r e p a r a r una lengua 
s ingt i lar , basada en las 7 notas musicales, y d u r a n t e 40 aiios v i a j o por 
toda E u r o p a para d i f u n d i r su invento . Este lenguaje , que se pod ia 
hablar , cantar , tocar y s i lbar , se l lamaba S O L - R E - S O L , y su at t tor 
a f i rmaba que cualqtt iera lo pod ia aprender en tres meses. 

Estas invenciones teoricas y abstractas, caviladas completamente 
por l a imaginaeion del p rop i o autor , s in n i n g u n a relacion eon los 
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vocablos de las lengttas naturales , que ellos p re te n d ia n i m i t a r , f u e -
r o n l lamadas " A P R I O R I " , es d e c i r : bechas s in la in tervenc ion 
de la, experiencia. A l g u n a s eran t a n enrevesadas que el p ro p i o inventor 
no era capaz de dominar las . 

F u e en el ano 1756 cuando el problema de u n a lengua a r t i f i c i a l 
fue esclarecido y f i j a d o en sus verdaderos terminos . P. M a u p e r t u i s , 
geometra frances, fue el p r i m e r o que comprendio y v i o l a j u s t a so lu-
cion. E n u n a de sus obras, pub l i cada eu L i o n , M a u p e r t u i s decia: 
" S i todos los sustantivos t u v i e r a n una sola f i n a l , si los nŭmeros y los 
"casos (e l genero no tiene i m p o r t a n c i a ) se caracter izaran siempre por 
" u n a misma l e t ra , que sustituvera, nuestra decl inacion, si todos los 
" a d j e t i v o s t u v i e r a n u n a f i n a l constante y los adverbios o t ra , si tocios 
" l o s verbos t u v i e r a n u n i n f i n i t i v o , que por agregacion de una i e t ra 
" f o r m a s e todos los t iempos, si exist iera u n a t a l lengua, toda su g r a -
" m a t i c a consist ir ia en u n pequeii is imo nŭmero de reglas. Todas ias 
" p a l a b r a s se comprender ian fac i lmente por su construccion y f i n a l . 
" S i n duda , u n id i oma asi seria incomparablemente mas f a c i l que 
" t o d a s las hablas conocidas. Por su gramat ica , que se p o d r i a a p r e n -
" d e r en una hora, y u n buen vocabulario cuahpi iera p o d r i a ieer, 
" e s c r i b i r y hab lar dieho i d i o m a . " 

O t r o genial frances, F a i g u e t de Vi l l enueve , dio v i d a a la i o r m u l a 
de M a u p e r t u i s en u n esbozo de lengua publ icado en 1765. Este p a -
rece ser el p r i m e r proyecto de lengua " A P O S T E R I O R I " , vale dec i r : 
basado en la experiencia. E s curioso no tar que las terminaciones de 
los tres t iempos ind i cat ivos del verbo elegidas por F a i g u e t coinciden 
con las respectivas formas verbales dadas a l Esperanto u n siglo des-
pues. Pero F a i g u e t no se tomo el trabajo de p r e p a r a r e l vocabulario de 
su lengua, opinando que t a l empresa l a p o d r i a l l evar a cabo solamente 
u n a academia sostenida por los Estados. E n el mismo ai io , el h i s t o r i a -
dor frances Ch. de Brosses, en u n p r o f u n d o estudio sobre el meca-
nismo del discurso, recomendo no crear, sino, buscar la base de la 
lengua a r t i f i c i a l en las lenguas natura les conocidas. Y C o u r t de 
Gebel in se propuso en 1776 seleecionar de todas las lenguas habladas 
los elementos mejores p a r a componerlos en u n sistema de lengua 
p u r i f i e a d a . 

De F r a n c i a el entusiasmo fue t r a s m i t i d o a A l e m a n i a , a donde en 
1790 F . A . Gerber proyecto u n a lengua " A P O S T E R I O R I " de mucho 
m e r i t o . 

M i e n t r a s se andaba esbozando l a lengua a r t i f i c i a l en una forrna 
siempre mas p u r a y s imple " A P O S T E R I O R I " , se delineaba t a m -
bien stt verdadera f u n c i o n y u t i l i d a d social. 
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E n 1795 De lorme l explico en u n provecto suyo, que la lengua 
a r t i f i c i a l no t ond ia a s u s t i t u i r las lenguas naturales . Y E . Courtonne 
fue el p r i m e r o que dio a la lengua n e u t r a l el epiteto de A U X I L I A R 
en 1875. E l l i n g u i s t a C. Le te l l i e r l a l l amo I N T E R N A C I O N A L en 1852. 

A mediados de l siglo pasado el interes por la lengua a r t i f i c i a l 
l lego a ser general , la solucion buscada se babia hecho u n problema 
social, habia y a u n pŭbl ico m ŭ y numeroso que esperaba l a lengua, 
I N T E R N A C I O N A L , N E U T R A L , A U X I L I A R , con creciente i m p a -
ciencia y necesidad. Despues de tres siglos de bŭsqueda y dedicacion 
por parte de miles de hombres, l a mayor par te de los cuales l a h i s t o r i a 
ignora hasta sus nombres, la h u m a n i d a d se aprox imaba a l descubr i -
miento de la lengua P U R I F I C A D A Ĵ p r o m e t i d a por Sofonias 26 s i -
glos antes. 

E n 1843 Spencer discut io acaloradamente el problema p a r a de -
mostrar que para la lengua a r t i f i c i a l el sistema g r a m a t i c a l A G L U T I -
N A N T E era pre fer ib le a l sistema f l ex ivo de las lenguas europeas. 
M a x M ŭ l l e r reconocio que el problema estaba m a d u r o en 1864. Y en 
1876 Nietzsche, hablando de la i m p o s i b i l i d a d de aprender muchas 
lenguas, d i j o : " L a h u m a n i d a d encontrara l a sa lvac ion ; p rox imamente 
"aparecera una N U E V A lengua, p r imeramente usada como lengua 
" c o m e r c i a l y despues general p a r a las relaciones cu l turales . j P o r que 
" l a ciencia d u r a n t e centenares de afios h a b r i a invest igado las leyes 
" d e las lenguas sino para u t i l i z a r todo lo necesario y ŭ t i l de cada 
" u n a de e l l a s ? " 

E n 1879, Schleyer, u n sacerdote catolico de la A l e m a n i a m e r i d i o -
n a l , que conocia 40 idiomas, en una noche de insomnio croo el V O L A -
P Ŭ K . Era, u n a invenc ion " A P R I O R I " , con el ŭnico m e r i t o de no 
ser extravagante como las demas precedentes. Poseia 8 vocales y 20 
consonantes. Nombres como A m e r i c a , P o r t u g a l , E u r o p a se dec ian : 
M E L O P , B O D U G A N , Y U L O P . Su div isa " A U N A H U M A N I D A D - -
U N A L E N G U A " se escribia " M E N A D E B A L — P Ŭ K I B A L " . S i n 
embargo esta lengua fue a.ceptada fac i lmente y estudiada con f e rvor . 
E n aquellos anos el m u n d o europeo estaba preparado para u n a lengua 
internac iona l y el V O L A P Ŭ K se d i f u n d i o rap idamente . 

Ocho aiios despues habia 283 sociedades, 25 periodicos y mas de 
m i l maestros diplomados de V O L A P Ŭ K . H a b i a acaecido u n m i l a g r o . 
P O R P R I M E R A V E Z los hombros hablaban una lengua C O M P L E T A -
M E N T E nueva, una lengua elaborada, u n a lengua ereada, A R T I F I -
C I A L , N E U T R A L . 

E n noviembre de 1887 l a " S o c i e d a d Fi loso f i ca A m e r i c a n a " , f u n -
dada por W . F r a n k l i n cien anos antes, examino el Volapŭk y lo juzgo 
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inserv ib le . L a sociedad misma establecio los siguientes pr inc ip ios para 
la lengua a r t i f i c i a l : " 1 - L a lengua i n t e r n a c i o n a l debe basarse sobre 
" l a s lenguas " a r i a s " : frances, i t a l i a n o , aleman, espanol, ingles, ruso, 
" e t c . 2 9 L a o r t o g r a f i a debe ser fonet ica , 3 ' E l nŭmero de las vocales 
" d e b e l imi tarse a las 5 fundamenta les : a, e, i , o, u. ! 4 9 E l alfabeto debe 
" s e r el l a t i n o . 5" L a gramat i ca debe earecer de excepciones". 

Cuatro meses antes, el congreso vo lapŭkis ta habia fracasado com-
pletamente . L a lengua Uena de defectos y demasiado d i f i c i l queria, 
ser r e f o rmada por muchos, mientras que otros y su autor se oponian. 
E l escandalo fue ruidoso y la escision inevi table . Muchos se dedicaron 
a r e f o r m a r el Volapiik y cada, uno presentaba u n proyecto d i ferente , 
mientras el pŭbl ico en general , que no entendia de sutilezas g r a m a -
ticales, que se d i s cut ian , perd ia la confianza en la pos ib i l idad de 
h a l l a r una lengua a r t i f i c i a l . 

Entonces aparecio el Esperanto . 

3 

H A L L A Z G O D E L A L E N G U A I N T E R N A C I O N A L , 
N E U T R A L , A U N I L I A R 

"Simple, flexible, armoniosa, verdaderamente inter-
nacional en sus elementos, la lengua neutral, 
auxiliar ESPERAHTO se presenta al 
mundo civilizado como la ŭnica y radical solucion 
para el problema de las relaciones fdciles, rdpidas, 
directas, sobre un mismo pie de igualdad, entre 
pueblos con diferente habla". 

Lengua, mas sencilla, clara y precisa no podia conccbirse. Es de 
rap ido aprendizaje para todo el mundo , pero mas p a r a nosotros, gra.cias 
a que el habla publ i cada en 1887 por u n i lus t re a d a l i d de laj h u m a n i d a d , 
Z A M E N H O P , gramat ico esclarecido, f i lo logo p r o f u n d o , l ingŭ is ta d i s -
t i n g u i d o , modico oftalmologo do profes ion, consta de u n corto nŭmero 
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de raices extraidas de los pr inc ipa les idiomas que hoy se hab lan , o 
sea: los gerniano- lat inos . Estas raiees, juntandose entre si o combi -
nandose con af i jos y terminacioncs caracteristicas, p e r m i t e n f o r m a r 
u n nŭmcro i l i m i t a d o de palabras, que sobrepasa a l lexico de los 
idiomas mas ricos en vocablos. E l m a t e r i a l del Esperanto es p a t r i m o -
nio comŭn de los id iomas de la f a m i l i a indoeuropea. Siendo asi esta 
moderna, cu l ta y d inamica lengua la re integrac ion de l a vmidad l i n -
gi i ist ica " a r i a " , es d e c i r : el Tdioma N e i t t r a l A u x i l i a r es el resultado 
de la universal izacion c i ent i f i ca y rac ional de l tesoro lexicologico de 
los idiomas cnltos y evohtcionados en E u r o p a . Pttes, el Esperanto es 
descendiente l eg i t imo y genuino del frances, espanol, i t a l i a n o , p o r t u -
gues, idiomas l lamados romances, y de l ingles, aleman, etc. 

E l siguiente cuadro, dado como ejemplo , es la demostracion con-
vincente de - la s i m i l i t u d existente entre las palabras del Esperanto y 
los correspondientes vocablos de cada uno de los idiomas europeos, 
modernos y ant iguos : 

E S P E R A N T O nok/o vino Tiarto du tri 
F R A N C E S nu it vin cartc deu.r- trois 
E S P A N O L norhc vino carta dos tres 
I T A L I A N O noltc vino ' carta due Ire 
P O R T U G U E S noifc vinho carta dois tres 
I N G L Ĝ S niglt f tvine card two three 
R U S O rtoĉ vino karta dva tri 
A L E M A N • Nacht ~Wein , Karte zwci drei 
L A T l N nox virtum charta duo tres 

Hite lga anadir qtte todos los terminos c ienti f icos y tecnicos de 
valor nniversa l , usados en todos los idiomas del m u n d o con pecpieŭas 
diferencias de grafia, y pronttnc iac ion , enriqitecen todavia mas con 
vocablos conocidos el lexico del Esperanto , f a m i l i a r a cuantas personas 
conocen uno de los idiomas indoeuropeos modernos o a n t i g u o s : tele-
fono, raddo, fabriko, acroplano, klubo, elektro, gaso, industrio, tea-
tro, y asi podriamos cont inuar hasta comprobar qtte t a n solo contadas 
voces no son parecidas a sus correspondientes en uno o dos de los idiomas 
de E t t r o p a centro-occidental . Sorprendera gratamente a l lector saber 
que t a n solo el 4 % de sus vocablos no son parecidos a l frances, el 4 % 
a l espaiiol, el 5% al i ta l iano , el 1 0 % a l ingles, el 1 4 % a l ruso, el 
1 5 % a l aleman. De lo eual se desprende que una persona que hable 
uno de estos idiomas t iene necesidad de aprender t a n solo 4 6 5 6 10 
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etc. de cada cien voces, porque todas las demas le son ya conocidas 
por su i d i o m a materno . 

A h o r a , t ambien comprendera el lector por que han fracasado todos 
los intentos y esfuerzos tendientes a l a i m p l a n t a c i o n de lenguajes 
nuevos a n t e r i o r e s ' a l Esperanto , y a que todos esos trabajos o eran 
sistemas a r b i t r a r i o s de signos convencionales de largo y d i f i c i l apren -
dizaje y de complicadis imo uso, o poseian u n vocabulario inventado 
caprichosamente por su ereador y cuyo aprendizaje requer ia u n 
esfuerzo sobrehumano de memoria , como el Volapŭk. Antes de Z a -
menhof no se comprendio y no se supo u t i l i z a r el inmenso p a t r i m o n i o 
lexicologico comun, que nuestras hablas poseen, y que bajo 
el cŭmulo de leyes foneticas y graf icas que lo ocultan, encierran 
el f r u t o m a d u r o de una lengua un iversa l , que no era menester erear, 
i n v e n t a r , sino descubrir y extraer por parte de u n invest igador perspicaz. 
Y solamente con este elemento f a m i l i a r a la mayor parte de los pue -
blos, aeervo f i e l de la h i s t o r ia de las generaciones, se podia eonstrnir 
una I N T E R L E N G U A , que rec ib iera el apovo de cuantos estau i n t e -
resados en estreehar v inculos de i g u a l a i g u a l con hombres de d i f e -
rente habla. Y ese sabio invest igador fue Z A M E N H O F , quien analizo 
y comparo las lenguas, reunio y f i j o el " F U N D A M E N T O D E E S P E -
K A N T O " . Chispa de genio, que i l u m i n a el mundo para u n estio 
fecundo de comprension entre los hombres, de c l a r idad en las con^ 
ciencias y de f e l i c i d a d para los corazones. 

. Cada, u n a de las palabras del Esperanto es u n vocablo conocido, 
calido, sincero, expresivo, p letor ico de t e r n u r a y reminiscencias, s a t u -
rado de evocaciones y tradic iones , que posee el a lma y el animo de 
los hombres, la qu imera de los creadores' y l a desilusion de los caidos, 
las esperanzas y realizaeiones de los pueblos, la, f e l i c idad y el t raba jo 
de toda la h u m a n i d a d . Signi f icados y valores adquir idos a traves de 
su l a r g a existencia a p a r t i r del idioma, p r i m i t i v o de origen hasta nues-
tros dias. 

Suele darse el caso de personas cultas del Le jano Oriente , que 
p r e f i e r e n c u l t i v a r antes el Esperanto como introducc ion al estudio 
de ur . i d i oma europeo. A s i se f a c i l i t a este segundo aprendizaje por el 
conocimiento prev io de u n a lengua que, siendo el nŭcleo de aquella, 
esta s in embargo despojada de todas las frondosidades inŭt i les e 
i r r e g u l a r i d a d e s engorrosas de nuestros idiomas naturales , formados a l 
azar y s in observar normas f i lo logicas preestablecidas. 

O t r a p e c u l i a r i d a d de g r a n cuenta es que las palabras del Espe-
r a n t o representan u n solo concepto, expresan u n a sola idea y siempre 
la misma, es d e c i r : poseen el caracter de U N I V O C I D A D . don i n a n r e -
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ciable que hace cualquier texto en L e n g u a I n t e r n a c i o n a l , a u n el mas 
di f icultoso , de una comprension i n m e d i a t a e inequivoca. 

E l Esperanto se p ronunc ia como se escribe y se escribe como se 
pronunc ia . No necesita reglas de o r t o g r a f i a y orto logia , y a que a cada 
sonido corresponde u n a letra, y a cada l e t r a corresponde u n souido, 
siempre los mismos. Su fonetismo es perfecto. Acentŭa la p e n ŭ l t i m a 
siiaba de todas las voces, ahorrando por esta s imple regla, nuevo huevo 
de Colon, fastidiosos estudios de pronunc iac i on . No escapara a c u a n -
tos hayan emprendido el estudio de a l g ŭ n i d i o m a e x t r a n j e r o l a u t i l i -
dad de su acento constante, que u n i d i o m a n a t u r a l como el polaco 
tambien posee. 

Pero no se crea que el Esperanto sea monotono ; a l contrar io , sus 
voces siempre l lanas lo v i s ten de u n encanto l l a m a t i v o s in desmedro 
del v igor , color, etc. Su tono alto y d i s t in to , la, frecuencia de las 
vocales mas c laras : a, e, i , lo hacen m u y apto p a r a el canto y l a 
mŭsica, como lo prueban canciones y operas eantadas en Esperanto 
y hasta t rasmit idas por radio . J u n t o con el i t a l i ano y antes de c u a l -
qnier otro id ioma, el espaiiol inc lus ive , el Esperanto ocupa el p r i m e r 
l u g a r en la escala de las lenguas sonoras. 

S i n embargo, donde l a ' pecu l iar idad del Esperanto resalta aun 
mas es en su es t ruc tura g r a m a t i c a l . S i m p l i c i d a d l l ana , sencilla, apo-
l inea, precisa, matematica , prenada de sab idur ia , elaboracion y com-
prension neta, de lo necesario y lo super f luo en u n i d i o m a para que 
este sca la obra p u r a , armoniosa, pintoresca y vigorosa correspon-
diente a las necesidades de l a v i d a y l a c r d t u r a moderna. 

No tiene genero p a r a el a r t i c u l o , n i p a r a los sustantivos, n i p a r a 
los adjetivos. P o r una l e t r a f i n a l de te rmina todos los p lurales . T a m -
poco tiene inf lexiones personales p a r a los verbos. P o r el sirnple cambio 
de f i n a l se d ist ingue los sustantivos de los adjet ivos, y los ad jet ivos 
de los adverbios ; por el s imple cambio de f i n a l los t iempos todos del 
verbo ; por la s imple adic ion de una l e t r a el caso acusativo del n o m i n a -
t ivo . Cuenta con u n solo a r t i c u l o de te rminat ivo , y este i n v a r i a b l e ; una 
sola conjugacion, y esta se aprende en dos minutos . Su decl inaeion ana -
l i t i c a da max ima-prec i s i on y delicados matices. 

Y esta maravi l losa a r q u i t e c t u r a g r a m a t i c a l , que se eleva eu alto , 
solida, descollada e imponente como u n a a g u j a gotica, ha ganado 
mil lones de cultores y ha merecido l a admirac i on y el elogio de c u a n -
tos fi lologos y l ingŭistas la han examinado. 
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4 

A P R E N D A E L E S P E R A N T O . 

"£! Esperanto es una obra maeslra 
de logica y de simplicidad. ' 

(Academia francesa para el 
progreso de !as ciencias) 

Todos los lenguajes, con sus m t t l t i f o r m e s variedades y p a r t i c u l a -
ridades, son en su esencia inl ierentes a tres t ipos d ist intos de estruc-
t u r a g r a m a t i c a l l l amados : S I N T E T I O O , P L E N I V O y A G L U T I -
N A N T E . 

E n los S I N T E T I C O S l a f u n e i o n de cada palabra. en la proposicion 
es d e f i n i d a no por su f o r m a externa (gra f i ca y sonora) , sino por 
su orden reciproco. Las palabras en estas lengttas no poscen formas 
analogicas variables . . 

Todo lo eontrar i o es el sistema F L E X I V O , en el cual las r e l a -
ciones reciprocas de las palabras en la proposic ion son seiialadas por 
su f o r m a externa (g ra f i ca y sonora ) . Las palabras en estos idiomas 
poseen formas analogicas variables. 

E l sistema A G L U T I N A N T E , eqtt idistante de los dos otros 
t ipos , es u n mecanismo o r i g i n a l con cualidades sobreeminentes que 
lo hacen m u y super ior a los otros dos. E n ĉ l L A S P A L A B R A S S E 
A G R E G A N , S I N F U N D I R S E Y S I N M O D I F I C A R S U F O R M A 
E X T E R N A ( G R A F I C A Y S O N O R A ) , P A R A F O R M A R L O S V O -
C A B L O S Y S E N A L A R S U R E S P E C T I V A F U N t J O N E\ T L A 
P R O P O S I C I 6 N . L a es tr t t c tura A G L U T I N A N T E presenta los feno-
menos analogicos (graf icos y sonoros) de las palabras en mauera 
trasparente . 

A l p r i m e r t i p o — S I N T E T I C O — pertenecen las lenguas o r i en -
tales, como el chino, etc. A l segundo t i p o — F L E X T V O — perte-
necen casi todas las lengTias europeas. A l tercer t ipo — A G L U T I -
N A N T E — pertenecen las lenguas turea , hŭngara , f inlandesa, vasca y 
ciertas lenguas caucasicas, mongolicas y americanas. 

N i n g u n a lengua N A T U R A L presenta u n t i p o p u r o y n n i t a r i o . 
Todas son mas o menos bastardeadas por partes de los otros t ipos, 
que le dan u n earacter h i b r i d o y danan la, c lar idad y la precision, 
aumentandose la c omple j idad y d i f i c u l t a d . Solo en Esperanto el 

" fe_ 
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sistema A G L U T I N A N T E es. expresado de manera p u r a y completa, 
que lo hace capaz de satisfacer las necesidades de expresion mas 
exigentes de cualquier pueblo de la t i e r r a . 

Con u n prod ig io de s i m p l i c i d a d y homogeneidad rec t i l inea el 
Esperanto nos permite d e r i v a r de una, misma ra iz la serie completa 
de los vocablos de todas las categorias gramaticales . 

E n 1756 M a u p e r t u i s escribio : 
" S I T O D O S L O S S U S T A N T I V O S T U V I E R A N \ U N A S O L A P I N A L , 
" S I T O D O S L O S A D J K T I V O S T U V I E R A N U N A F I N A L C O N S -
" T A N T E Y L O S A D V E R B I O S O T R A . 
" S I T O D O S L O S V E R B O S T U V I E R A N U N I N B T N T T I V O Q U E 
" P O R A G R E G A C I O N D E U N A L E T R A F O R M A S E T O D O S L O S 
" T I E M P O S . " 

E n 1887 Zamenhof d i j o : 
" L O S S U S T A N T I V O S T I E N E N L A P I N A L . 0 . 
" L O S A D J E T I V O S T E R M I N A N C O N - A . 
" L O S A D V E R B I O S T E R M I N A N C O N _ E . 
" L O S V E R B O S N O C A M B I A N N I P A R A L A S P E R S O N A S N I 
" P A R A L O S N Ŭ M E R O S . " 

A.M . O amor. 
A M - A amoroso. 
A M _ E amorosamente. 
A M . 1 amar. 

A M - A S presente i n d i c a t i v o . 
A M - I S pasado „ 
A M _ OS f u t u r o ,, 
A M - u modo i m p e r a t i v o . 
A M - us oondicional . 

1756 — " S I L O S N Ŭ M E R O S S E C A R A C T E R I Z A R A N S I E M -
P R E P O R U N A M I S M A L E T R A " . 

1887 — " P A R A P O R M A R E L P L U R A L S E A G R E G A A L 
F I N A L D E L S T N G U L A R - J " : 

A M O amor. A M O - J amores. 

1756 — " E L G E N E R O N O T I E N E I M P O R T A N C I A " . 
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1887 —• " E L F E M E N I N O S E P O R M A C O N E L S U F I J O - I N 
A G R E G A D O A L V O C A B L O Y N O I N F L U Y E S O B R E SU C O N S -
T R U C C I O N " : 

P A T R O padre . P A T R - I N _ 0 madre. 

Y a conocemos toda l a prodigiosa ley analogica de esta lengua 
e x t r a o r d i n a r i a , c ient i f i camente constru ida y conforme con la e u l t u r a 
moderna, la cual se basa en l a logica,. 

L a l ey - reg la p a r a la f o rmac ion de las palabras en Esperanto es 
t a n s imple que a, cualquiera le es sttmamente f t i c i l f o f m a r los vocablos 
siguiendo el camino de l a logica y de l razonamiento, de ]a economia 
f i l o log i ca y de l a r e g u l a r i d a d encerrada en el p l a n de la lengua. 

L a teoria, completa sobre l a f o rmac ion de las palabras es encuen-
t r a expuesta p o r Zamenhof en el " F U N D A M E N T O D E E S P E R A N -
T O " con estas breves pero precisas pa labras : "LAS FINALES GllA-
" MATICALES (Y LOS AFIJOS) S E CONSIDERAN TAMBIHN 
" COMO PALABRAS INDEPENDIENTES." 

Esto s ign i f i ca que en Esperanto no hay reglas especiales de d e r i -
vacion. Cada r a d i c a l , a f i j o y f i n a l posee u n s igni f icado def in ido , y 
para f o r m a r los vocablos se agregan s implemente entre ellos, a p o r t a n -
do cada uno el p rop i o s igni f i cado p a r t i c t t l a r . De este modo l a f o r m a -
cion de las palabras se hace u n verdadero arte no carente de tecniea, 
y f a c i l i t a la expresion de los mas delicados matices del pensamiento : 

A M 
rmz + 0 = 

final 
amor. 
vocablo. 

A M 4 
raiz 

E G -} 
sufijo 

0 = 
final 

pasion ( g r a n amor) 
vocablo. 

M A L -f-
preftjo 

A M 
raiz 

+ 0 = 
final 

odio. 
vocablo. 

M A L + 
prefijc 

A M -1 
raiz 

E G - f 
sufijo 

0 = 
final 

aborrecimiento 
( g r a n od io ) . 
vocablo. 

E l Esperanto es s imple como la mas simple operacion ar i t rnĉ l i ca , 
aqttella que se enseria p r i m e r o a los ninos, porqtte stts mentes in fant i l es 
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la pueden aprender y hecer s in esfuerzo n i d i f i c u l t a d . T a l es el 
Esperanto : TJNA A D I C T 6 N : 

R A I Z mas A P I J O mas P I N A L igual a V O C A B L O . 

Por esto Spencer propuso con calor la es t ruetura A G L T J T I N A N -
T E para la lengua in te rnac i ona l y a en 1843. 

No solo las raices, sino tarnbien los a f i j os son palabras i n d e p e n -
dientes e inmutables que pueden f o r m a r vocablos por l a agregaeion 
de las f inales caracteristicas — 0 , — A , — E , — I : 

I N -4- 0 = hembra. 
sufijo final vocablo. 

I N - j - A = femenino. 
sufijo final vocablo. 

I N -4- E = femeni lmente . 
sufijo final vocablo. 

I N + E T + 0 = h e m b r i t a . 
sufijo sufijo. final vocahlo. 

Tambien la u n i o n de dos o. mas raices f o r m a u n nuevo vocablo : 

V A P O R - 0 vapor . 
Ŝ I P - 0 buque. 

V A P O R + Ŝ I P -4- 0 = buque de vapor . 
raiz raiz final vocablo. 

V A P O R — 0 
Ŝ I P — 0 
A S O C I — 0 

vapor . 
buq\ie. 
asociacion. 
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V A P O R + Ŝ I P + A S O C I + O = sociedad de buques de vapor. 
ralz raiz raiz final vocdblo. 

Gracias a l p r i n c i p i o A G L U T I N A N T E la analogia del Esperanto 
se apl i ca i n s t i n t i v a m e n t e y s i n esfuerzo. Se deben j u n t a r solamente 
los elementos necesarios p a r a la f o r m a c i o n de los vocablos o, como 
d i j o Zamenho f : " T O D A L A L E N G U A , E N L U G A R D E P A L A B R A S 
" C O N D I V E R S A S P O R M A S G R A M A T I C A L E S , C O N S I S T E S O L A -
" M E N T E D E P A L A B R A S I N M U T A B L E S , Q U E G R A C I A S A L A 
" P U N D A M E N T A L Y A D M I R A B L E F L E X I B I L I D A D D E L E S P E -
" R A N T O C R E A N M A T I C E S D E L I C A D O S 0 F U E R T E S . A 
" V E C E S S O R P R E N D E N T E S " . 

A u n problema p r i m o r d i a l como la, necesidad de una lengua 
i n t e r n a c i o n a l se presenta una solucion excepcional como el Espc-
r a n t o , s imple , f a c i l y r ico mas que cualquier otro id ioma. 

5 

SOP.RE E L C A M I N O D E L O S T R I U N F O S . 

Lengua viva. 

E n el segundo semestre de 1887, en Varsov ia , salio de la i m p r e n t a 
e l l i b r o : " L E N G U A I N T E R N A C I O N A D — I N T R O D U C C I 6 N Y 
L I B R O D E E S T U D I O C O M P L E T O — D E L D O C T O R E S P E R A N -
T O " , escrito en ruso, inmediatamente seguido de las ediciones polaca, 
francesa y alemana. 

L a "Soc i edad Fi l cso f i ca A m e r i c a n a " conocio el proyecfo del 
doctor Esperanto , y el 6 de enero de 1888 acepto la " L E N G U A 
I N T E R N A C I O N A L " . E l l a realizaba pract icamente los pr inc ip ios 
teoricos establecidos por la sociedad algunos meses antes. 

Pero el apoyo publ i co prestado por l a sociedad f i losof ica a la 
d i f u s i o n del id ioma encontro poco eco. E l fracaso ruidoso del Voiapiik 
habia e x t i n g u i d o el entusiasmo y t rans formado el interes popular de 
pocos aiios antes en ind i f e renc ia . Se habia hecho general la conviccion 
de que una lengua a r t i f i c i a l no era realizable. 
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A pesar de l traspaso en 1888 a l nuevo M o v i m i e n t o de todo el 
grupo volapŭkista de Nŭremberg , hasta • i 1900 la " L E N G U A I N T E R -
N A C I O N A L " encontro solamente u n m i l l a r , t a l vez dos, de s i m p a -
tizantes, el so<; en Rusia. U n solo 6rga.no mensual l igaba estos des-
parramados amigos. M i e n t r a s t a n t o el seudonimo de su I N I C I A D O R 
habia pasado a l id ioma, que los adeptos empezaron a l l a m a r " L A 
T N T E R N A C I O N A L D E L D O C T O R E S P E R A N T O " , y f i n a l m e n t e 
" E L E S P E R A N T O " . 

Hasta entonces se l iab ian publicados 123 l i b r o s ; casi l a m i t a d 
eran gramaticas y opusculos de propaganda en 19 idiomas, y el resto 
eran traducciones hechas en la nueva lengua. L a p r i m e r a gramat i ca 
en espanol aparecio en 1890 por J . Rodr iguez I l u e r t a , en Malaga . 

Estos 11 aiios d u r a n t e los cuales el Esperanto v i v i o osei ira-
mente, mas en el corazon que en el cerebro de sus propic iadores , f u e -
r o n de suma, u t i l i d a d para la lengua. Los pocos pero entusiastas adep-
tos c u l t i v a r o n c l Esperanto con sentimiento y f e r v o r , d i e ron v i d a a l 
escaso mater ia l de la lengua en expresiones de belleza, y t u v i e r o n el 
g r a n mer i to de vest i r en seguida el desnudo m a t e r i a l del vocabular io 
con idealismo y poesia. A s i , el Esperanto — su r e l i g i o n y lengua — 
se plasmo f i n a y delicadamente. A mas de Zamenhof , Grabowski , 
D e v j a t n i n , Ostrovoski , N y l e n , L o y k o y otros cincelaron la lengua y 
f o r j a r o n toda su f l e x i b i l i d a d y p las t i c idad . Especialmente GraboMski 
fue el poeta sublime que supo desentranar del nuevo id i oma toda l a 
magia de sus enormes posibil idades. F u e ese el per iodo ideal ista de l 
Esperantismo, durante el cual , j u n t o con el cnerpo, el Esperanto 
adquir io su caracter, levadura fecunda de e s p i r i t u a l i d a d y v i t a l i d a d . 

E . P r i v a t en su l i b r o " H i s t o r i o de E s p e r a n t o " pudo d e c i r : " E s o s 
"once anos muestran eomo el Esperanto se hizo una lengua v i v a , como 
"se creo el p rop i o pueblo, el p rop i o e s p i r i t u y l a p r o p i a t r a d i c i o n ; de 
" q u e modo la, lengua se hizo f l ex ib le , se du le i f i co y f l u y o en las 
" m a n o s de l genio, y de que modo se enriquecio y expandio en las 
" m a n o s de sus adeptos de todas las nac iona l idades " . 

T a l vez el p r i m e r esperantista frances fue el marques de B e a u -
f r o n t , hombre energieo y emprendedor, el cual supo l i g a r al Espe-
rant i smo a muchas personalidades de la epoca, no solo en Franc.ia, 
sino tambien en los paises vecinos. E n 1898 B e a u f r o n t edito 
L ' Esperantiste y f u n d o la Societe Fran^aise pour la Propagation de 
VEsperanto, l a cual encontro en seguida miembros en todos los 
paises de E u r o p a . L a h a b i l propaganda de Dc B e a u f r o n t conquist6 
para el Esperanto a Carlos B o u r l e t , a los profesores Bo i rac y C a r t , 
a l general Sebert y al doctor J a v a l . P r i n c i p a l m e n t e B o u r l e t conquist6 
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el f a v o r del Touring-Club, de l a Sorbonne y de l a Casa Hachetle & Cia. 
para el Esperanto . A s i empezo el b r i l l a n t e periodo frances del Espe-
r a n t i s m o y F r a n c i a se hizo el centro del M o v i m i e n t o . 

E n l a A r g e n t i n a l a semil la de l Esperanto fue i n t r o d u c i d a por u n 
i n m i g r a n t e , amigo personal de Zamenhof , el cual en 1889 p i n t o sobre 
l a p u e r t a de su casa en Buenos A i r e s , calle Pasco N 9 672, las palabras 
" N I A G R U P E J O " . Este p r i m e r g r u p o esperantista desapareeio r a p i -
damente del pais s in de jar huellas. 

E n 1905 en B o u l o g n e - s u r - M e r ( P r a n c i a ) se celebro el p r i m e r 
"Congreso U n i v e r s a l de E s p e r a n t o " con 688 concurrentes de 20 
paises. Pue u n a solemne consagracion del Esperanto , donde el m o -
desto Zamenhof fue aclamado repet idamente . E n t r e otros trabajos 
pract icos el congreso establecio u n " C o m i t e L i n g ŭ i s t i c o ' " y u n a 
" A c a d e m i a " p a r a la conservacion de los p r inc ip i o s fundamentales 
de la, l engua y el c o n t r o l de su evolucion. Acepto como d i s t i n t i v o del 
i d i o m a Esperanto u n a estrella verde de cinco puntas y l a bandera, 
tambien verde, con u n cuadrado blanco en el angulo superior izquierdo 
y en e l l a estrel la verde. T a m b i e n se decidio r epe t i r el Congreso U n i -
versa l todos los aiios. L a resolucion mas i m p o r t a n t e y ŭ t i l del p r i m e r 
congreso es, s in duda , l a " D E C L A R A C I 6 N S O B R E E L E S P E R A N -
T I S M O " . T a l documento, aceptado o f i c ia lmente y va l ido para todos, 
def ine en manera c lara y precisa, s in posibles tergiversaciones, el 
s igni f i cado y el alcance de l a pa labra " E S P E R A N T I S M O " . Su texto 
dec lara : " E l Esperant ismo es u n a empresa tendiente a d i f u n d i r en 
" t o d o el m u n d o el uso de u n a lengua neutra lmente humana. C u a l -
" q u i e r o t r a idea o esperanza, que t a l o cual esperantista l igue con 
" e l E p e r a n t i s m o , sera u n asunto t o ta lmente p r i v a d o , por el cual el 
" E s p e r a n t i s m o no r e spo nde " . 

E n esa ocasion el gobierno frances condecoro a Zamcnhof ccn la 
Cruz de l a Leg i on de H o n o r . 

E n 1908 Hec to r H o d l e r f u n d o l a " U N I V E R S A L A E S P E -
R A N T O - A S O C I O " ( U . E . A . ) con l a aprobacion de 57 grapos esperan-
tistas y l a adhesion i n m e d i a t a de 1200 socios. L a sede centra l de la, 
U . E . A . (G inebra - S u i z a ) , reg is trada tambion con el nombre de 
" O P I C I N A C E N T R A L D E L E S P E R A N T O " , se dedica a f a c i l i t a r 
l a d i f u s i o n y el uso pract i co de l a l engua y desenvuelve tambien su 
accion ante Gobiernos, Entes , I n s t i t u t o s , Conferencias y Congresos 
Internacionales . P u b l i c a el organo o f i c i a l " E S P E R A " N T O " y u n 
anuar i o con las direcciones de sus delegados, los cuales.estan a d ispo -
sicion de los socios p a r a informaciones y en caso de v ia j e . 

M i e n t r a s t a n t o en todos los paises de l m u n d o se f u n d a b a n Socie-
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dades Nacionales p a r a a g r u p a r las organizaciones locales y representar 
el M o v i m i e n t o esperantista del p r o p i o pais . E n l a A r g e n t i n a se f u n d ĉ 
u n g rupo en 1906, y en esa epoca se inicia, u n periodo de a c t i v i d a d 
con la fundae ion de otros grupos en los anos posteriores. Todos ellos 
en 1916 concurr ieron a f u n d a r l a " A S O C I A C I 6 N E S P E R A N T I S T A 
A R G E N T I N A " y en el aiio siguiente aparecio su organo o f i c i a l 
" A R G E N T I N A E S P E R A N T I S T O " . 

Los Congresos Universales se desenvolvian de aiio en ario con 
creciente exito. A l 5 9 en Barcelona, ( E s p a i i a ) , en 1909, c o n c u r r i e r o n 
1287 delegados de 32 paises y 19 representantes oficiales de Gobiernos. 
E l 8 9 Congreso en Cracovia —< 25° aniversario del Esperanto (1912) — -
reunio 3739 delegados de 50 paises y los representantes ofieiales de 
26 Gobiernos. E n las cinco partes del m u n d o ex is t ian 1776 sociedades 
para la propaganda y se pub l i caban regu larmente 98 periodicos . Los 
l ibros en Esperanto eran 211 en 1904, 1330 en 1909 y 1978 en 1912. 
H a b i a gramaticas en 39 idiomas y los cursos de Esperanto organizados 
en el afio 1912 eran 2531 con 126.575 inscr ip tcs . 

E n 1923 el 15 9 Congreso U n i v e r s a l en N ŭ r e m b e r g ( A l e m a n i a ) 
reunio 4963 delegados de 43 paises y los representantes oficiales de 
12 Gobiernos. L a reorganizacion del M o v i m i e n t o in i c iada en seguida 
despuĉs de la guerra m u n d i a l no sdlo habia aleanzado a la mas f l o r e -
ciente s i tuacion de la anteguerra , sino que ya, l a sobrepasaba a m p l i a -
mente. 

Es ta tercera fase del Esperant ismo, l lamado per iodo nac ional , se 
caracteriza por la preeminencia de las Sociedades Nacionales, cada 
una de las cuales guia independientemente el M o v i m i e n t o de l p rop i o 
pais, mientras l a U . E . A . representa el M o v i m i e n t o en el campo i n t e r -
nacional . Tambien u n vasto campo de d i f u s i o n se abr io a l Esperanto 
con la creacion de organizaciones profesionales de maestros, medicos, 
policias, ingenieros, correos y telegrafos, taquigrafos , comerciantes, etc . ; 
de circulos confesionales de catolicos, protestantes, musulmanes, b u -
distas, etc. ; y de sociedades de aficionados a la astronomia, f i l o so f i a , 
e t c , los cuales se ap l i caron a l uso pract i co del Esperanto en todos los 
ramos de la v i d a moderna. 

E n el mismo aiio 1923 se reunio en Venecia ( I t a l i a ) una confe-
rencia especial para estudiar la apl icaeion del Esperanto en el Co-
mercio y en el T u r i s m o . P a r t i c i p a r o n 10 Gobiernos, 171 Camaras de 
Comercio, 230 corporaciones industr ia les , 14 ferias internacionales y 
208 organizaciones diversas de t u r i s m o . E n el aiio 1925 se reunio en 
Par is (Prancia,) u n a conferencia especialmente convocada p a r a l a 
adopcion del Esperanto en los medios c ienti f icos y tecnico« con l a 
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p a r t i c i p a c i o n de 230 sociedades tecnico-cienti f icas de 37 paises y con 
l a adhesion del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i o n Pŭbl i ca de Pranc ia y del 
M i n i s t e r i o de Defensa Nac iona l de Espana. Desde entonces el uso 
de l a Lengua N e u t r a l se vt t lgar izo en todas las fer ias internacionales 
de E u r o p a , of icinas tur i s t i cas , hoteles, aduanas, personal v ia jante de 
f e r rocarr i l es , buques, etc. Los grandes lugares mundanos, Ias termas, 
ios lugares de descanso, las estaeiones de curas p u b l i c a r o n una a b u n -
dante l i t e r a t u r a " r e c l a m i s t i c a " que les dio pingŭes ganancias. R e g u -
larmente las of icinas de i n f o r m a c i o n de casi todos los gobiernos euro -
peos env ian g r a t u i t a m e n t e revistas i lustradas en colores y cronieas de 
t u r i s m o en Esperanto . Los f e rrocarr i l es de I t a l i a y de otros paises 
enseiian el Esperanto a l personal f e r r o v i a r i o . Las grandes eompanias 
transat lant i cas encontrarcn conveniente el uso del Esperanto en su 
propaganda y en sus relaciones con los viajeros . 

Como prtteba de l uso del Esperanto en el campo i n d u s t r i a l dire, 
solamente qtte nias de trescientas marcas de fabrieas son terminos espe-
r a n t i s t a s ; por ser mas conocidas c itare solo los relojes sttizos Movado 
y Espero. 

E n el aiio 1925, en Par i s , l a Conferencia Radio-te lefonica I n t e r -
nac ional aprobo por u n a n i m i d a d el uso 'del Esperanto en rad io - te le fo -
n i a . Desde entonces las audiciones en I d i o m a N e u t r a l se m u l t i p l i c a -
r o n en todos los paises de E u r o p a . Se i r r a d i a r o n toda clase de p r o -
gramas y hasta operas completamente cantadas en Esperanto . I I a y 
que mencionar que el Esperanto es u n idioma, especialmente apto 
p a r a l a rad iod i f t t s i on , gracias a quc todas stts palabras t ienen una 
vocal f i n a l , qtte p e r m i t e a l l o cutor acentuar, recalcar, d i s t i n g u i r cada 
unp de sus vocablos, separando netamente u n o de otro . 

A p a r t i r del ano 1927, con el concurso del I n s t i t t t t b In ternac i ona l 
de Pedagogia J . J . Rousseau, dependiente de la L i g a de Jas Naciones, 
se enseiio el Esperanto a los nifios de las escuelas p r i m a r i a s de cuarto y 
q u i n t o grados. Se hizo l a experiencia en paises lejanos y diversos 
como I n g l a t e r r a , y Japon , I t a l i a y B u l g a r i a , e t c , y el resultado a lcan-
zado fue alabado por todos los organos competentes de ensenanza tanto 
oficiales como part i cu lares . Los ni i ios de 8 a 10 afios, que aprenden 
el Esperanto , conocen mas y me jor la gramatiea del prop io id ioma 
materno , y esto se expl ica porque el Esperanto posee u n meeanismo que, 
por su sencillez, es t rasparente como u n cr i s ta l y permi t c stt r a p i d a 
adquis ic ion . 

Las diversas Comisiones Internacionales , que a p a r t i r de 1928 
tra .bajan en l a normal izae ion de cuestiones tecnicas y c ienti f icas y en 
la redaccion de los respectivos vocabularios, h a n i n c l u i d o el Esperanto 
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eon los idiomas usados en dichas obras. Los vocabularios normat ivos 
internacionales sobre electrotecnica, qu imica , mecanica, e t c , suelen 
contener sus terminos en seis i d i o m a s : frances, ingles, aleman, espanol, 
i ta l iano y Esperanto . 

Mi les de otros hechos t u v i e r a todav ia que c i tar para demostrar 
la i m p o r t a n c i a de l Esperanto en l a v i d a moderna, la necesidad de 
aprenderlo y l a m t i l i d a d de c u l t i v a r l o . 

E n el c incuentenario del Esperanto — 1937 — el "Congreso 
TJniversa l " tuvo l u g a r en Varsov ia , la cuna, de l id ioma. Pue u n 
jubi leo grandioso d u r a n t e el cual se d i s t r i b u y e r o n medallas de oro y 
de p lata a los veteranos del Esperanto y se p r e m i a r o n sus escritores 
y poetas. 

E n ese ano l a U . E . A . ten ia delegados en 75 paises. Se pub l i caban 
regularmente 173 periodicos y el nŭmero de los l ibros or iginales y 
traducidos sobrepasaba los 6.000. H a b i a gramaticas en 53 idiomas y 
su mimero era de 546. 

Se calcula que de 1887 hasta 1937 se p u b l i c a r o n ocho mil lones de 
gramaticas y que el nŭmero de las personas que en el c incuentenar io 
de l Esperanto lo conocian se aprox imaba a los tres mi l lones . 

E l " D i a M u n d i a l del E s p e r a n t o " se celebra el 15 de dic iembre. 

6 

" P U N D A M E N T O D E E S P E K A N T O " 

E n 1905, ano del p r i m e r " U N I V E R S A L A K O N G R E S O D E 
E S P E R A N T O " en Bou logne - sur -Mer , Zamenhof presento u n l i b r i t o 
t i t u l a d b " P U N D A M E N T O D E E S P E R A N T O " , el cual contenia casi 
todo el m a t e r i a l del p r i m e r l i b r o de Esperanto publ i cado en Varsov ia 
en 1887 (Lengua I n t e r n a c i o n a l — de l Doctor E s p e r a n t o ) . 

Aceptado por el Congreso esta obra se hizo doeumento o f i c i a l e 
historico, base y norma de esta lengua f loreciente . 

Este l i b r i t o contiene las 16 reglas fundamentales del Esperanto , 
42 ejercicios dadcs como modelos practicos de la lengua y el " V o c a -
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b u l a r i o U n i v e r s a l " con 2635 voces y las respectivas tradiicciones en 
f rancĉs , ingles, aleman, polaco y ruso. 

Es ta obra, el Fundamento, fue declarada I N T A N G I B L E , para 
que n i n g u n o , n i tampoco el p r o p i o autor , p u d i e r a i n t r o d u c i r l e cam-
bios o modificaciones. 

" E l Pundamento — escribio Zamenhof — representa para el 
" E s p e r a n t o el m a t e r i a l o r i g i n a r i o que cada lengua moderna se ilormo 
" e n el p r i n c i p i o , a l nacer su l i t e r a t u r a . Todo el resto debe ser ereado 
" p o r la sociedad humana, y por la v i d a , como acontece cn todas las 
" l e n g u a s v i v a s . " 

P a r a de jar a su lengua la m a x i m a elastic idad y l i b e r t a d de desen-
v o l v i m i e n t o Zamenhof ha consignado en el Pundamento solauiente 
modelos practicos — los ejemplos de los 42 ejercicios — 16 reglas 
fundamentales — que const i tuven l a armazon de toda la construccion 
y por eso maestras — , y la coleccion de las palabras mas usuiales de l 
discurso. 

S i Zamc-nhof hub iera dado a l m u n d o una gramat i ca detai lada de 
toda la lengua, y u n vocabular io completo, el Esperanto se hubiera 
encontrado en seguida en las mismas condiciones de una lengua t e r m i -
nada y p o r eso i n m o v i l como el l a t i n y ^ e l griego ant igno . Y a que 
n i n g u n o despues de Zamenhof p o d r i a m o d i f i c a r o ampl ia r el mater ia l 
de l a lengua. Pero verdadero genio, Zamenhof demostro tambien aqu i 
su t o t a l comprension del prob lema y g r a n capacidad para resolverlo. 

D a n d o solamente ejemplos practicos de los cuales se van dedu -
eiendo las reglas del uso, la L e n g u a N e u t r a l conserva permanente-
mente l a so l tura y l a f l e x i b i l i d a d indispensables para adaptarse en 
cada epoca a sus condiciones y necesidades de v i d a , para enriquecer 
y desarro l lar el p rop i o p a t r i m o n i o no solo lexicologico, sino tambien 
g r a m a t i c a l . 

" N a t u r a l m e n t e , u n a lengua, sea n a t u r a l o a r t i f i e i a l , — eseribio 
" e l profesor Jespersen, l i n g ŭ i s t a de Copenhague — existe con y por 
" l o s hombres que l a usan p a r a comunicar los propios pensamientos 
" a otras personas. Cada i n d i v i d u o puede conseiente o inconsciente-
" m e n t e i n t r o d u c i r l e cambios. Pero si n i n g u n o i m i t a esos cambios, l a 
" m o d i f i c a c i o n nacio m u e r t a . " 

Zamenhof mismo nunca ha quer ido ser considerado el autor del 
Esperanto , sino solamente su I N I C I A D O B , . Y a en 1888 Zamenhof 
escr ib ia : " T o d o lo que se podra perfeccionar, sera perfeeciohado por 
" l o s consejos del m u n d o . Y o no quiero ser el crep)dor de la lengua, 
" s i n o solamente su I N I C I A D O R . " 

Y en l a i n t r o d u c c i o n a l " P U N D A M E N T O D E E S P E R A N T O " 
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Zamenhof d i j o : " A pesar de la severa i n t a n g i b i l i d a d del P u n d a m e n t o , 
" n u e s t r a lengua t e n d r a no solo completa pos ib i l idad de u n cont inuo 
" enriguecimicnto, sino tambien de mejorarse y perfeccionarse s in 
"cesar. La, i n t a n g i b i l i d a d del P u n d a m e n t o solo nos garant i zara cons-
" t a n t e m e n t e que ese perfeccionamieto se real izara , no por roiura y 
"sustitucion a r b i t r a r i a s , discordes y ruinosas, no p o r anulac ion o 
" i n u t i l i z a c i o n de nuestra l i t e r a t u r a anter ior , sino por u n camino na-
"tural, ordenado j seguro. 

" C o n el t iempo, l a f o r m a nueva poco a poeo d e s t r u i r a a l a f o r m a 
" v i e j a , que se t r a n s f o r m a r a en u n prcaismo, como se ve en todas las 
" l enguas naturales . Pero, siendo par te del P u n d a m e n t o esos arcaismos 
" n u n c a seran el iminados, sino que se p u b l i c a r a n siempre en todos 
" l o s l ibros de ensenanza y vocabularios j u n t o s con las formas nuevas. 
" A s i tendremos la c e r t idumbre de que hasta despues de su mayor p e r -
" fecc ionamento , l a u n i d a d del Esperanto nunca quedara r o t a y de que 
" n i n g u n a obra en Esperanto , a u n de l a epoca mas temprana , p e r -
" d e r a jamas su va lor y comprens ib i l idad para las f u t u r a s genera-
" c i o n e s . " 



L A S 1 6 R E G L A S 

de 

Z A M E N H 0 F 

F U N D A M E N T A L E S E I N T A N G I P.LES. 

1 . A r t i c u l o i n d e f i n i d o no ex is te ; existe solo el a r t i c u l o de f in ido LA, 
que es i g u a l para todos los sexos, casos y nŭmeros. 

2. Los sustantivos t ienen la f i n a l 0. Para, la formac ion del p l u r a l se 
agrega l a t e r m i n a c i o n / . Casos existen solamente dos: nominat ivo 
y acttsat ivo ; el ŭ l t i m o se obtiene del n o m i n a t i v o por agregacion 
de l a t e r m i n a c i o n N. Los demas casos se expresan con avuda de 
preposiciones (e l geni t ivo por DE, el dat ivo por AL, el ablat ivo 
por PER, tt otras preposiciones, segŭn el sentido.) 

3 . E l ad je t ivo t e r m i n a con, A. Los casos y nŭmeros como en el sustan-
t i v o . E l comparat ivo se f o r m a con la pa labra PLI, el superlat ivo 
con P L E J ; en el comparat ivo se ttsa la con junc ion OL. 

4 . Los numerales fundamentales (no son declinables) son : unu, du, 
tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, nvil. Las decenas y cen-
tenas se f o r m a n por s imple yuxtapos i c i6n de los numerales. Para 
designar los nttmerales ordinales se agrega la terminac ion del 
a d j e t i v o ; para los mŭl t ip l o s — el s u f i j o OBL, p a r a los p a r t i -
t ivos — ON, p a r a los colectivos — OP, para los d i s t r i b u t i v o s — 
la pa labra PO. Ademas de esto pueden usarse los nttmerales 
sustantivos y adverbiales. 

5. Pronombres personales: MI yo, VI t ŭ , L I el, ŜJ ella, GI (para 
cosas o an imales ) , S I ( r e f l e x i v o ) , NI nosotros, VI vosotros, uste-
des, I L I ellos, ellas, ONI (se i m p e r s o n a l ) . Los pronombres pose-
sivos se f o r m a n por agregacion de la t e rminac i on ad je t iva . L a 
decl inacion es como en los sttstantivos. 

C. E l verbo no cambia segŭn las personas n i los nŭmeros. Formas del 
v e r b o : el t i empo presente toma la t e r m i n a c i o n AS, el t iempo 
pasado — I S , el t iempo f u t t t r o — OS, el modo condicional — VS, 
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el modo i m p e r a t i v o — U, el modo i n f i n i t i v o — 7. Los par t i c ip i os 
(con s igni f icado ad je t ivo o adverb ia l ) : act ivo presente — ANT, 
activo pasado — INT, act ivo f u t u r o — ONT, pasivo presente — • 
/17', pasivo pasado — IT, pasivo f u t u r o — OT. Todas las formas 
del pasivo se c on jugan con ayuda de la f o r m a correspondiente del 
verbo E S T I (ser o estar) y el p a r t i c i p i o pasivo del verbo uecesa-
r i o ; l a preposicion que muestra el caso agente en la voz pasiva 
es DE. 

7. Los adverbios t e r m i n a n con E. Los grados de comparacion como 
en los adjetivos. 

8. Todas las preposiciones por si mismas exigen la f o r m a del n o m i -
nat ivo . 

9. Todas las palabras se leen como estan escritas. 
10. E l acento recae siempre sobre la p e n ŭ l t i m a silaba. 
1 1 . Las palabras compitestas se f o r m a n por s imple yuxtapos ie i6n de 

las voces ( la voz p r i n c i p a l se pone a l f i n a l ) ; las terminaeiones 
gramaticales se consideran tambien como palabras independiontes. 

12 . E n presencia de o t ra pa labra negat iva , la pa labra NE (no ) se 
suprime. 

13. Para mostrar direccion las palabras reciben la t e r m i n a c i o n del 
acusativo. 

14. Cada preposicioii tiene una s igni f i cac ion d e f i n i d a y constante ; 
pero si hemos de usar a lgt ina preposicion y el sentido recto no 
nos muestra cual de ellas hemos de t o m a r , entonces usamos la 
preposicion J E que no tiene s igni f i cac ion prop ia . E n l t i g a r de la 
preposicion J E se puede tambien itsar el acusativc, s in preposicion. 

15. Las l lamadas palabras internacionales, es d e c i r : aquellas que l a 
mayor parte de las lenguas t omaron de una fuente conuin, se 
usan sin modi f i cac ion en la lengtia Esperanto , recibiendo sola-
mente la o r togra f ia de esta l e n g u a ; pero en preseneia de \ arias 
palabras derivadas de u n rad i ca l , es me jo r usar i n t e g r a solainente 
la palabra f u n d a m e n t a l y f o r m a r de esta ŭ l t i m a las demas, rsegŭn 
las reglas de la le i igua Esperanto . 

16 . L a vocal f i n a l del sustantivo y del a r t i c u l o ptiede ser s t t p r i m i d a 
y sust i tu ida por u n apostrofo . 



A P E N D I C E 

A M I G O S L E C T O R E S : 

A q u i e n e m p r e n d e e l es tudio d e l fdc i l Esperanto se le presenta , 
s in e m b a r g o , u n a d i f i c u l t a d c o m ŭ n a cuantos e n l a p r o p i a 
h a b l a n a t i v a desconocen los casos1 de l a o rac i on . 

El s imp le Esperanto presenta u n escollo no leve de sortear p a r a 
q u i e n i g n o r a las reg las de l a SIMTAXIS . Y las g r a m d t i c a s y los 
l i b r o s de ensenanza de l a L e n g u a I n t e r n a c i o n a l has ta a q u i p u b l i -
cados, s i g u e n e l m e t o d o de l a A N A L O G I A , q u e es insuf ic iente p a r a 
p r o p o r c i o n a r e l d o m i n i o comple to de u n a l e n g u a , as i e l l a sea l a mds 
f d c i l y s imple , c omo es e l Esperanto . 

D a d o q u e e n l a o r a c i o n todo es n o m i n a t i v o y p r e d i c a d o , a cusa -
t i v o , d a t i v o y caso agente , c o m p l e m e n t o d e l sustant ivo y c o m p l e -
m e n t o d e l v e r b o , u n exacto conoc imiento de c a d a par te de l a p r o -
pos i c i on es a b s o l u t a m e n t e necesar io p a r a u n a c o m p l e t a c o m p r e n -
siĉn^ no solo de l a l o cuc i oh , s ino t a m b i e n de los ju i c i os expresados. 

" A P R E N D A EL E S P E R A N T O " l l ena , pues , u n a l a g u n a m u y sen-
t i d a y n u n c a o b v i a d a e n e l e s tud io de l a l e n g u a de Zamenhof . Y y o lo 
he escrito con l a c e r t i d u m b r e de a p o r t a r u n a eficaz c o n t r i b u c i o n a 
l a d i f u s i o n de l a L e n g u g N e u t r a l y a l i d e a l d e l Esperant ismo. 

N o r m a y d o c t r i n a p a r a su e l a b o r a c i o n fue u n a i n i g u a l a b l e o b r a 
m a e s t r a sobre l a m a t e r i a , d e l l i n g t i i s t a espano l E d u a r d o Benot: " L a 
arquitectura de las l e n g u a s " , de l a c u a l , a d e m d s de l a teor ia , he 
segu ido a veces l a f o r m a p e d a g ĉ g i c a . 

Por lo q u e conc ierne a l Esperanto , no he neces i tado o t r a a y u d a 
q u e l a p r o p o r c i o n a d a por l a i n c o m p a r a b l e " P l e n a gramatiko de 
E s p e r a n t o " de K. K a l o c s a y y G. W a r i n g h i e n , de l a c u a l , no sĉ lo 
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he a p r o v e c h a d o su ensef ianza, s ino t a m b i e n e x t r a i d o e j emplos y 
expl icac iones . 

Los cap i tu los sobre l a h i s t o r i a y l a t e o r i a d e l Esperanto f u e r o n 
compi lados a base de l a "Historio de E s p e r a n t o " p o r E. P r i v a t , 
"Historio de l a mondl ingvo" y " S k i z o pri l a teorio de E s p e r a n t o " p o r 
E . Drezen, "Teorio de E s p e r a n t o " po r V . V a r a n k i n y otros d iversos 
autores . 

Todos los e jemplos , c i tados e n e l l i b r o , es tdn entresacados de 
los escritos de Zamenhof y de otros autores reconoc idos como m a e s -
tros e n el i d i o m a . 

A todos los prec laros estudiosos q u e f a c i l i t a r o n m i t a r e a v a y a , 
pues, u n c d l i d o a g r a d e c i m i e n t o . Y a vosotros , a m a b l e s lectores, e l 
a u g u r i o de q u e m i o b r a os sea ŭ t i l p a r a e n t r a r e n e l vas to r n u n d o 
d o n d e se h a b l a Esperanto . 

D A N I E L C j U A R E L L O 



Z A M B N H O P . 

L t t i s Lazaro Zamenhof nacio en Bia lvs tock (hoy Po lonia ) el 
15 tle dic iembre de 1859. 

S u padre , Marcos Zamenhof , profesor de idiomas, se traslado con 
toda, la f a m i l i a a Varsov ia en 1873. A l l i el j oven Zamenhof, cursando 
e l bachi l lerato , elaboro t t n proyecto de "lingwe univcrsala" que fue 
fac i lmente aceptado por sus condisc iptt los ; pero encontrando las bur las 
Y l a oposicion de la " g e n t e s e r i a " , stt autor decidio cont inuar sus t r a -
bajos a escondidas. 

E n 1879 marcho a Moscu p a r a ingresar a la F a c u l t a d de M e d i -
c ina. A los dos aiios, de vtte l ta a l hogar, hal lo que su padre , que era 
depositar io de todos stts papeles acerca de stt lengua a u x i l i a r , los habia 
quemado para seguir el consejo de los amigos de la f a m i l i a , ouienes 
t emian que "esa idea f i j a " aeabase por t r a s t o r n a r a l j oven Zamenhof. 

Pero esto no desanimo a L u i s Lazaro , el cual , con ahinco, se dio 
a l a tarea de reltacer su t raba jo , v iendo coronados sus esfuerzos en 
1885, aiio en que tambien obtttvo su t i t t t l o de medico. Empero . dema-
siado sensitivo para ejercer la medic ina general , marcl io a, V iena a 
cursar o f ta lmolog ia . 

E n agostoi de 1887 caso con Olara Z i l b e r n i k y casi a l mismo t iempo 
aparecio s u " p r i m e r l i b r o sobre la Jengua internac iona l , que modesta-
mente £irm6 con el psettdonimo de " D o c t o r E s p e r a n t o " . 

Puesto en cuerpo y alma, a l a tarea del id ioma n e u t r a l , Zamenhof, 
s in bttscar Jialagos n i Iionores, se dedico a enriqttecer su mag i s t ra l 
creacion con las traducciones de las obras maestras de la l i t e r a t u r a 
un iversa l . A s i dio v i d a en l a ntteva lengua a l " H a m l e t " de Shakes-
peare, " T f i g e n i a " de Goethe, " J o r g e D a n d i n " de Mol iere , " L o s b a n -
d i d o s " de Schi l ler , " E l i n s p e e t o r " de Gogol, " M a r t a " de Orzeszko, 
" L a lucha por la v i d a " de Dickens, y los cuentos de Andersen. Su 
p r o f t t n d o conocimiento del i d i c m a hebreo le p e r m i t i o una traduce ion 
a l Esperanto del V i e j o Testamento sttperior a cuantas se conocen en 
otros id iomas. 

E l 14 de a b r i l de 1917, a los 57 anos, eeso de l a t i r su g r a n corazon 
en t t n mttndo que parecia renegar de todos sus ideales. 





Este l i b r o t e r m i n ĉ de i m p r i m i r s e 
e n e l mes d e A b r i l de 1946, e n lct 
i m p r e n t a " P o l i g l o t a " , C o r r i e n -

tes 3114, Buenos Aires . 





P R E C I O : S Ŭ.30 

m o n e d a argentina 

Impreso e n l a I m p r e n t a 
" P o l i g l o t a " ( Corr ientes 3114, 

Buenos A i res . 


