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Resume:
Estúdiense nesti trabayu dos textos de la obra bardoniana 

n’asturllionés. El primeru d’ellos ye “Bando d’un pedaneo”, in-
cluíu nos Cuentos en dialecto leonés, d’autoría dudosa y atribuíu 
alternativamente a Caitano Álvarez Bardón y a Emilio Bardón Sa-
bugo. Como se demostrará, en realidá ye una adaptación del poe-
ma homónimu que l’asturianu Rufino Martínez Vázquez publicara 
nel 1896. L’artículo investiga la relación de Martínez Vázquez con 
Llión y revela una conexión desconocida de la literatura astur-
llionesa a los dos llaos del Cordal. El segundu, “Suceso nu mercau 
d’Astorga”, ye un cuentu rescatáu del primer númbero de la Re-
vista del Ateneo Obrero de León, del 1934. Firmáu por Un Fulgazán, la 
investigación mostrará que en realidá ye un texto d’Emilio Bardón 
Sabugo desconocíu hasta agora, publicáu necesariamente décades 
primero y qu’aumenta la obra que conocemos d’esti autor. 

Palabras clave: literatura asturllionesa, Llión, Emilio Bardón 
Sabugo, Caitano Álvarez Bardón, Rufino Martínez Vázquez.

 

Abstract: 
Two Asturleonese literary works of the Bardón family are 

studied in this paper. The first one is “Bando d’un pedaneo”, a text 
of dubious authorship included in Cuentos en dialecto leonés that has 
been attributed alternately to Caitano Álvarez Bardón and Emilio 
Bardón Sabugo. As it will be proved, it is really an adaptation of 
the poem of the same name published by the Asturian writer Ru-
fino Martínez Vázquez in 1896. This paper investigates Martínez 
Vázquez’s relationship with León and reveals an unknown conec-
tion between Asturleonese literatures on both sides of the Canta-
brian Mountains. The second one—titled “Suceso nu mercau d’As-
torga”—is a short story found in the 1934 first issue of the Revista 
del Ateneo Obrero de León. It has the signature of Un Fulgazán, and 
the research will show that it is in fact a work by Emilio Bardón 
Sabugo unknown until now. Published perforce decades before, it 
increases the number of works that we know by this author.

Keywords: Asturleonese literature, León, Emilio Bardón Sa-
bugo, Caitano Álvarez Bardón, Rufino Martínez Vázquez.

riu sobre l’asturllionés de Llión, hoi sigue siendo 
más lo que desconocemos que lo que sabemos 
de la so obra literaria. A lo llargo de casi 70 años, 
l’atención sobre los Cuentos en dialecto leonés vol-
cose más na reproducción continuada de reim-
presiones y facsímiles que na publicación d’estu-
dios o ediciones crítiques que pudieren resolver 
los interrogantes d’hermenéutica, ecdótica, lin-
güística o historia literaria que formulen les sos 

A1 pesar de la posición simbólica qu’ocupen 
Caitano Álvarez Bardón y, en menor midida, so 
tíu Emilio Bardón Sabugo dientro del imaxina-

1 Quiero agradecer l’ayuda de Natalia Álvarez Méndez, Fernando Álvarez-
Balbuena García, Nicolás Bartolomé Pérez, Xosé Lluis Campal Fernández, 
César García Álvarez, José Luis Gavilanes Laso, Arantxa Margolles Beran 
y Rafael Rodríguez Valdés, qu’apurrieron datos esenciales pa la redacción 
d’esti artículo.
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páxines, al tiempu que se rechazaba na práctica 
la posibilidá de textos literarios en llionés ante-
riores a esta obra que nun tuvieren recoyíos ne-
lla. Con esti artículo quiero contribuír humilde-
mente a rozar el campo de los estudios sobre la 
literatura bardoniana, chando algo de lluz sobre 
les condiciones de redacción de dos obres rela-
cionaes colos autores d’esta familia, una d’elles 
incluída nos Cuentos en dialecto leonés y otra des-
conocida hasta hoi. 

1. “Bando d’un pedaneo”

El xueves 22 d’ochobre del 1896, el periódi-
cu xixonés El Comercio recoyía na segunda pá-
xina un poema n’asturllionés firmáu por Rufino 
Martínez Vázquez, tituláu “Bando d’un peda-
nio” (Martínez Vázquez, 1896; vide imáxenes 1 
y 2). Más d’un sieglo depués, Xosé Lluis Cam-
pal (2009e) recuperábalu nel mesmu periódicu, 
dientro de la sección “Poetes asturianos d’ente-

sieglos”, onde reproducía la mayor parte del tex-
to. Esta publicación nun tuvo mayor repercusión 
nos estudios de la literatura asturllionesa, pero, 
con too y con ello, una llectura atenta había facer 
saltar les alarmes de cualquier conocedor de los 
textos llioneses: la obra publicada nel XIX siguía, 
cásique palabra por palabra, el poema “Bando 
d’un pedaneo”, incluíu nos Cuentos en dialecto leo-
nés desde la so edición del 1955 (Álvarez Bardón, 
1955: 110-112; vide imáxenes 3 a 5).

Como comprobación, reproduzo darreo 
nuna tabla, confrontaes, les dos versiones d’esti 
poema, la del 1896 y la del 1955,2 resaltando en 
negro nesta última los cambeos con respecto a la 
primera, que, quitando ocho versos añadíos, son 
los más d’ellos mínimos. Nun destaco, sí qu’así, 
diferencies de puntuación, accentuación, apos-
trofación, contracción, cursiva o mayúscules, me-
nores pal propósitu d’esti artículo, anque sí les 
que correspuenden a les distintes grafíes del vo-
calismo átonu:

2 Uso l’añu de publicación a efectos indicativos, anque la composición nesti 
últimu casu, como se verá más p’alantre, tuvo que ser anterior. 

Bando d‘ un pedanio (1896) Bando d‘ un pedaneo (1955)
En la última sisión,
d‘ este ilustre yuntamiento,
pur el menistru en función

Llegó á mió conocimientu llegou al mieu cognoscimiento,
5 que ‘ntraron nel prau grande q‘ entrórun ‘n el plau grande,

á pacer, unos borricos a pacer unos burricos,
sin mió permiso, ayer tarde, sin mieu premisu, ayer tarde.
y como son del ilustre Y cumu son del ilustre
Monicipiu (que Dios guarde) monicipiu, que Dios guarde,

10 esos praos... desde agora esos plaos... dende hora mesmo
non permito qu’entre naide nou premito q‘ entre naide
á pacer n’aquelles tierres a empastiar‘n esas tierras,
sin que yo mesmo lo mande. sin que you mesmo lu mande.
Non ye’l Conceyu tan ricu Nou y‘ el conceyu tan ricu,

15 pa que’l pueblu se propase pa que ‘l pueblu se propase
á dexar allí los burros en dejar libres los burros,
comiendo pacion... ¡carape! comiendu pación... ¡carape!

Dalgunus, consideraus,
lus afincan en un cravo,

20 peru lus condelgaus
dipués lus atan nel rabo,
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El paralelismo total ente les dos versiones, 
imposible d’atribuír a una casualidá o fonte 
d’inspiración común, resulta especialmente rele-
vante por dos razones. La primera, porque nos 
permite conocer meyor l’orixe d’ún de los textos 
que Wenceslao Bardón, editor de los Cuentos en 
dialecto leonés del 1955, añade a lo qu’hasta esi 
momento yera la obra bardoniana. Y la segunda, 
porque se trata, posiblemente, de la primer obra 
que na literatura moderna tien una versión en 
dos variantes distintes del asturllionés, eviden-

ciando la realidá d’unes relaciones ente los auto-
res nesta llingua a los dos llaos del Cordal que, 
por más qu’evidentes, fueron les más de les ve-
ces minusvaloraes dende los estudios literarios. 

Agora bien, pa desurdir la naturaleza d’es-
tes relaciones primero ye necesario determinar 
cuála de les dos versiones ye la qu’influencia 
na otra. Y ello nun ye tan cenciello, pa empezar 
porque l’adscripción de l’autoría d’esti texto nos 
Cuentos en dialecto leonés siempre foi, cuando me-
nos, problemática. La edición del 1955, la más 

y asganzan a tous lus llaus.
Si quereis tener fartucos Si queréis tener fartucos
á esos probes animales, esos probes animales,

25 comprai daqué condergaos, miercai daqué... ¡condelgaus!
y non lo coyais de balde, y nu lu comais a naide.
qu’aquí onde á mi me veis Qu‘ aqui, onde a mi me vedes,
fechu na mas qu’un Alcalde feichu nu más un alcalde
xamás déxo á mió familia jamás dejo a mia familia,

30 coyer la pacion de naide. yantar la pacion de valde.
Cad’un lo suyo..recoyo Cadún lo suyo... ¡recóllo!
quien non tenga.. que trabaye; quien nu tenga, que trabaye,
el próximo y’un sagrao; el prójimo ye un sagrao
quien quier lleche... que lo cate. quien quier lleichi... ¡que lu cate!

35 Y ansina toos derechinos Ansina tous derechicus,
cumplireis como Dios mande, cumprireis cumu Dios mande,
que’l que come de lo axeno... qu‘ el que come de lu ajeno
non ye de nenguna parte. nu ye de denguna parte.
¿Diérabos gusto que yo ¿Diéravus gusto que you,

40 na mas porque soy Alcalde, nu más purque so alcalde
juera á coyer la pacion juera a cumer a las tierras
que teneis n’estos llugares? de vusóutrus el forraje?
El que non tenga que dayos Qu‘ el que nu tenga que dayes
de comer, pos que los mate, de cumer ¡pus que lus mate!

45 que pa comer del Conceyu que pa cumer del cunceyu
ya sobren los Concejales. nus sobran lus cuncejales.
Y por lo mesmo, vecinos, Y pur lu mesmu vicinus,
non quiero que naide pase nou quero que vaiga naide,
por aquel camin que vá pur aquel camín‘ que va,

50 derechín al prau grande, derechicu pal plao grande,
por el que non han pasar pur onde nu han de pasar,
na más, d’aquí n’adelantre nu más de eiqui en adelantre,
que’l machu del Sicretariu que el penco del sacratário
y el borricu del Alcalde. y el burrico del Alcalde.

Tabla 1. Versiones del 1896 y el 1955.
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conocida y onde aparez la primer vez, inclu-
ye obres d’otros autores amás de les d’Álvarez 
Bardón, y estos nun tán siempre correctamente 
identificaos. Pero’l casu de “Bando d’un peda-
neo” ye especialmente poco claro, porque Wen-
ceslao Bardón decide incluír al final del poema 
la siguiente nota: 

Esta poesía y el artículo o carta que le si-
gue, los transcribimos con ciertas reservas, 
porque el autor lo firmó con un seudónimo; 
mas por figurar entre sus escritos, hemos te-
nido siempre la absoluta convicción de que 
pertenecen al autor de este libro. (Álvarez 
Bardón, 1955: 112, en nota al rodapié).

Masque la nota los trate en xunto, en llibru 
namás va firmáu col pseudónimo Grigolio el tex-
to siguiente: “Carta cepedana” (Álvarez Bardón, 
1955: 113-116). Entiendo, por ello y pola referen-
cia en singular (“el autor lo firmó con un seudó-
nimo”; el destaque ye de mio), que “Bando d’un 
pedaneo” debió aparecer ensin firma. Santiago 
Somoza Pardo (2004: 70) reproduz la convicción 
del compilador de que’l texto ye de Caitano Ál-
varez Bardón, mientres que Nicolás Bartolomé 
Pérez tien atribuío en delles ocasiones la obra a 
so tíu, Emilio Bardón Sabugo (Bartolomé Pérez, 
2007: 35; 2011: 15; 2021: 204), anque siempre con 
reserves y ensin explicitar les razones pa ello. A 
la de citar a Bartolomé, Emilio Gancedo (2007a: 
17) escaez yá les reserves y asegura que la obra 
ye “con toda seguridad” de Bardón Sabugo. 

Nun puedo resolver equí la incógnita de si’l 
texto ye del tíu o del sobrín, pero sí me gustaría 
apuntar que tenemos una buena razón pa nun 
buscar l’autor fuera de la familia de los Bardo-
nes, una posibilidá que nun propunxo naide has-
ta agora, pero que puede resultar tentadora una 
vez descubierta la coincidencia cola obra de Mar-
tínez Vázquez. La palabra asganzar (‘ser a tocar o 
coyer algo’), presente nel verso 22 d’esti poema y 
non na versión del 1896 ye un verbu poco usual, 
que nun recueyen nin Le Men (2002) nin García 
Arias (2002-2004),3 anque sí García-Lomas (1922: 

3 Sí recueyen les variantes acanzar (Le Men, 2002: 136; García Arias, 
2002-2004: 30), alcanzar (Le Men, 2002: 146; García Arias, 2002-2004: 
66, 1313), ancanzar (García Arias, 2002-2004: 91) y escanzar (Le Men: 
2005: 390; García Arias, 2002-2004: 538). Namás conozo dos vocabularios 

72) en Cantabria. Ye una palabra relativamente 
habitual na literatura en cántabro, pero nun me 
consta’l so uso en textos asturllioneses anteriores 
a 2006,4 fuera de trés obres de l’autoría d’Álvarez 
Bardón: “Pur explayáse, cunfesada”, “La feria 
de San Juan” y “El café del mi puebru” (Álvarez 
Bardón, 1955: 27, 56 y 75). Como’l tíu y el sobrín 
s’iniciaron nel uso literariu d’esta llingua al em-
par, nun niego la posibilidá de que Bardón Sabu-
go pudiera emplegar tamién esti vocable, pero 
parez poco probable que’l so uso s’extendiera 
muncho más p’allá d’esi círculo.

En cualquier casu, si’l “Bando d’un peda-
neo” de los Cuentos en dialecto leonés puede ser 
atribuíble a algún de los Bardones, ello asítia-
lu necesariamente como posterior al de Rufino 
Martínez Vázquez, dao que nengún d’ellos es-
cribe n’asturllionés primero de que Menéndez 
Pidal-y remita a Bardón Sabugo un cuestionariu 
pa la redacción d’“El dialecto leonés”.5 A refor-
zar l’autoría orixinal de Martínez Vázquez con-
tribuye tamién l’estudio de la métrica del texto. 
A pesar de que la versión del 1955 tenga ocho 

asturllioneses, toos dos de l’autoría d’Amando Álvarez Cabeza, que 
recueyan asganzar (Álvarez Cabeza y García Martínez, 1994: 35; Álvarez 
Cabeza, 2004: 104). Nun hai que descartar qu’Álvarez Cabeza garrara la 
palabra directamente de la obra bardoniana, que mesmo ta citada como 
fonte bibliográfica nel primeru d’ellos (Álvarez Cabeza y García Martínez, 
1994: 17).

4 Con esa fecha parez haber una recuperación del términu de la mano de 
Xosepe Vega, que lu usa en delles obres (Vega, 2006a; 2006b; 2007; 2008: 
27, 46-47, 108, 130 y 153). De la última d’elles debió recoyer el términu 
Xairu López (comunicación personal del 23 de febrero del 2023), que lu 
introduz polo menos nun texto (López, 2014). Hai qu’indicar, con too y 
con esto, que Gumersindo García Cabeza (2002: 36) yá usara otra variante, 
asguanz[ar], nun poema con fecha del 1970. Nesi hápax con una [u] 
antietimolóxica quiciabes haya que ver una mala llectura de la palabra na 
obra bardoniana. 

5 El propiu Bardón Sabugo lo relata (Álvarez Bardón, 1955: 140-141), y 
consérvense’l cuestionariu cubiertu por él (Menéndez Pidal, 2006: 95-97) 
y la carta na que Menéndez Pidal-y pide qu’escriba un cuentu (Álvarez 
Bardón, 1955: 6-7). No que fai a Álvarez Bardón, puede consultase la 
detallada historia de la xenealoxía de los Cuentos en dialecto leonés que 
fai Bartolomé Pérez (2021: 198-203). D’otra forma, nun me cae embaxo 
qu’Emilio Álvarez Moro defendió que los Bardones yá publicaren 
literatura n’asturllionés nos últimos años del XIX (Gancedo, 2007a: 15-16; 
2007b: 5), pero esto nun ye namás inconsistente colos propios testimonios 
d’ellos, sinón qu’Álvarez Moro afirmó qu’esos textos vieron la lluz n’El 
Pensamiento Astorgano, periódicu que nun empezó a publicase hasta’l 
1904.
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lliñes más, estes creen un poema “compuesto 
por 54 versos octosílabos irregularmente roman-
ceados” (Somoza Pardo, 2004: 70; el destaque ye 
de mio). Efectivamente, los versos 1-3 y 18-22, 
namás presentes na versión de los Cuentos, tie-
nen rima consonante y provoquen que la estruc-
tura de la primera y cuarta estrofa sea ababc‒c y 
deded, respectivamente. Pero ensin ellos, la rima 
del poema ye la d’un romance regular, asonante 
nos versos pares, lo qu’apunta ensin duda a que 
les lliñes nueves fueron añadíes por otra mano. 
Y podemos dicir tovía que lo que parez un inter-
cambeo por error de los versos 26 y 30 d’esta ver-
sión frente a la del 1896 (“y nu lu comais a nai-
de” / “yantar la pacion de valde” frente a “y non 
lo coyais de balde” / “coyer la pacion de naide”) 
concasa poco col conteníu de la obra, al provocar 
que l’últimu verso pierda fuercia na argumenta-
ción del alcalde (nun resulta relevante si dexa a 
la familia comer o non gratis, pero sí si-yos dexa 
comer lo de los otros). 

Una vez establecida la cronoloxía de los dos 
textos, ye importante averiguar tamién la moti-
vación del supuestu plaxu. De primeres, pode-
mos buscar la respuesta nel facto de que los más 
de los cambeos efectuaos respuendan namás a 
una tentativa de “traducir” l’asturllionés central 
del texto de Martínez Vázquez a una variedá oc-
cidental cepedana o riberana. Una clasificación 
detallada d’estos cambeos permite facenos una 
idea de cuála yera la percepción que podía tener 
un llionés del primer terciu del XX de les dife-
rencies de la so fala pa cola escritura xeneraliza-
da daquella n’Asturies:

1) Introducción de diftongos decrecientes: 
llegó > llegou, yo > you, fechu > feichu, lleche 
> lleichi. Podemos incluír equí tamién los 
pasos, menos directos aquí > [equí] > eiqui 
y non > [no] > nou (pero tamién aparez 
nu). 

2) Vacilación nel vocalismo átonu, con 
mayor tendencia al zarramientu: conoci-
mientu > cognoscimiento, borricu/os > bu-
rrico/s, permiso > premisu, como > cumu, 
lo/s (pronome) > lu/s, comiendo > comien-
du, condergaos > condelgaus, lleche > lleichi, 
derechinos > derechicus, toos > tous, diérabos 
> diéravus, porque > purque, comer > cumer, 
pos > pus, conceyu > cunceyu, los (artículo) 

> lus (pero tamién los), por > pur, conce-
jales > cuncejales, mesmo > mesmu, vecinos 
> vicinus, prau > plao (pero tamién plau y 
plaos), sicretariu > sacratário. 

3) Pasu d’[e] a [a] de los finales ante -s o -n 
en plurales y tiempos verbales: tierres > 
tierras, sobren > sobran. 

4) Xeneralización de [x] frente a [ʃ]: dexar > 
dejar, xamás > jamás, déxo > dejo, próximo > 
prójimo, axeno > ajeno. 

5) Diferencies nel uso de líquides: prau/os 
> plau/os, condergaos > condelgaus, cumpli-
reis > cumprireis. 

6) Metátesis: permiso > premisu, permito > 
premito. 

7) Introducción de les formes diferencia-
dores de xénero del posesivo: mió conoci-
mientu > mieu cognoscimiento, mió permiso 
> mieu premisu, mió familia > mia familia.

8) Cambeos en delles formes verbales: 
‘ntraron > entrórun, veis > vedes (pero co-
mais, queréis y cumprireis), soy > so. La for-
ma quero (frente al orixinal quiero), con 
una monoftongación a lo gallegoportu-
gués, parez difícil de xustificar si nun ye 
por una errata.

9) Substitución del clítico plural d’obxecto 
indirectu -yos por -yes: dayos > dayes.

10) Reemplazu de la forma de negación pre-
verbal: non > nou o nu.

11) Uso del diminutivo -icu frente a -ín: de-
rechín/os > derechicu/s (pero consérvase la 
terminación -ín onde nun ye diminuti-
vo: camín‘).6

12) Preferencia por otres variantes del mes-
mu orixe: como > cumu, desde > dende, 
agora > hora, na más > nu más, recoyo > re-
cóllo, nenguna > denguna. 

13) Otres diferencies léxiques: pacer > empas-
tiar, comprai > miercai, machu > penco.

Les propies característiques d’estes dife-
rencies mínimes7 y el facto de que, hasta onde 

6 L’apóstrofo en camín‘ puede indicar una forma caminu apocopada 
por causa de la métrica, pero nun resulta posible aseguralo ensin más 
ocurrencies en texto.

7 Pue que mereza una mención, anque nun se trate d’una diferencia, la 
forma juera (verso 41), onde hai quien pueda tar tentáu de ver seguidismo 
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sabemos, la obra nun se publicara primero de 
la so inclusión nos Cuentos en dialecto leonés nel 
1955 (depués, polo tanto, del fallecimientu tanto 
d’Emilio Bardón Sabugo como de Caitano Álva-
rez Bardón) pueden facenos pensar qu’esti texto 
sea algún tipu d’exercicio lingüísticu que nunca 
foi destináu a la imprenta. Tratábase, quiciabes, 
d’una práctica d’escritura en llionés, realizada 
ante “la falta de costumbre de escribir en él” que 
confiesa Bardón Sabugo (Álvarez Bardón, 1955: 
141). Y, de ser asina, el que se garre pa ello un 
poema n’asturiano ye especialmente relevante, 
puesto que podía denotar que, pese al aislacio-
nismo provocáu pola situación sociolingüísti-
ca, esta variedá yera tovía, cuando menos, vista 
como más próxima al llionés que’l castellano. 

Ye cierto, sí qu’así, que non toles diverxen-
cies de les dos versiones de “Bando d’un peda-
neo” pueden explicase dende un simple exer-
cicio de traducción. Los ocho versos añadíos 
y algún otru cambeo menor (que nalgún casu 
puede debese a les esixencies de la métrica o la 
rima) parecen obliganos a buscar otru tipu de 
motivación. Pero si l’obxectivo final del exercicio 
yera la práctica de la escritura en llionés, ¿nun 
podemos suponer que nalgún momento l’autor 
decidió soltar la so creatividá partiendo d’esti 
poema, como pasu previu a la creación ex nihilo? 
Si la mio hipótesis ye correcta, esto obligaríanos 
a datar esti texto na etapa más temprana de la 
producción bardoniana, probablemente nel 1906 
o 1907, primero mesmamente de la publicación 
de la primer edición de los Cuentos en dialecto leo-
nés. Y, con too y con ello, diez años depués de la 
publicación del “Bando d’un pedanio” de Mar-

del orixinal de Martínez Vázquez, dao que’l reflexo gutural de la f- llatina 
ante [w] romance se relaciona habitualmente con zones del asturllionés 
central (García Arias, 2003: 30), amás de coles orientales onde l’aspiración 
ye xeneralizada. Anque nun sea un trazu habitual de les fales occidentales, 
sí se recueyen exemplos esporádicos d’él polo menos en Vabia (Álvarez, 
1949: 299), nos Argüechos (Fernández y González, 1966: 86), n’Oumaña 
(Rubio Álvarez, 1961: 297), na Cepeda (Álvarez Cabeza y García 
Martínez, 1994: 104; Fuente García, 2000: 350) y en Maragatos (Alonso 
Garrote, 1909: 41), y tamién na toponimia de Teberga (García Arias, 1988: 
98), Ḷḷuna (Pérez Gago, 1997: 530), El Bierciu (Nieto Ballester, 2022: 252), 
Cabreira (El Ḥuöyu Grande, El Ḥuöyu Pequeñu, datos propios recoyíos na 
Baña el 5 de xuneto del 2014) y Aliste (Nieto Ballester, 2022: 256). Amás, 
nos propios Cuentos en dialecto leonés aparez n’otres dos ocasiones nun 
texto d’Alonso Garrote (Álvarez Bardón, 1955: 146). 

tínez Vázquez, lo que nos forcia a preguntanos 
qué sucedió pa qu’esa composición publicada 
nun periódicu xixonés reapareciera una década 
más tarde del otru llau del Cordal.

Autor de munchos textos espardíos per pu-
blicaciones periódiques, la obra asturllionesa de 
Rufino Martínez Vázquez nun se publicó en lli-
bru hasta mui recientemente, más p’allá de trés 
poemas recoyíos en Los nuevos bablistas (Gar-
cía-Rendueles, 1925: 209-216), d’onde los garren 
otres obres como l’Antología del bable (1972: 219-
228). Será Xosé Lluis Campal quien recupere 
nes puertes del sieglo XXI parte de la so obra, 
tanto en volume (Martínez Vázquez, 1999; 2000; 
2001; 2005) como n’artículos na prensa (Campal, 
2009a; 2009b; 2009c; 2009d; 2009e; 2010a; 2010b), 
un trabayu de compilación al que se sumó ta-
mién una contribución de Pilar Fidalgo Pravia 
(2007). 

De les publicaciones de García Rendueles 
(1925: 209) y Campal (Martínez Vázquez, 1999: 
9; 2000: 7), lo mesmo que de la obra Escritores 
y artistas asturianos (Suárez, 1956: 218), podemos 
entesacar dellos datos mínimos de la so biogra-
fía. Rufino Martínez Vázquez nació’l 30 d’agosto 
del 1863 nel barriu mierense de La Pasera8, fíu 
d’un escribiente. Dende mui nuevu treslládase 
a Sama, onde trabaya como alministrativu de la 
Sociedá Metalúrxica Duro Felguera. Ellí fallece’l 
24 de xuneto del 1910. 

En principiu, nada d’ello puede facer ver 
una mínima conexión llionesa. Pero anque al-
gunes fontes aseguren que “vivió cuasi tola so 
vida en Sama” (Ramos Corrada, 2002: 318), en 
marzo del 1897 taba residiendo en Llión (Cam-
pal Fernández, 2009f: 459).9 Esta residencia pu-

8 Nun pretendo equí enmendar a Xosé Lluis Campal, que cita la so partida 
de bautismo (Martínez Vázquez, 2000: 7), pero parezme importante 
destacar qu’una nota publicada con motivo de la so muerte retrátalu como 
“gijonés de nacimiento y de corazón” (El Comercio, nº 9.728, p. [4]), una 
conexión xeográfica a la qu’apunten tamién delles de les sos obres pero 
que nun foi destacada ente los pocos datos biográficos que tenemos de 
Martínez Vázquez.

9 El dato de Campal ta sacáu directamente del periódicu El Noroeste del 4 
de marzo del 1897, que diz: “El señor Presidente de la «Tuna Leonesa», nos 
hizo entrega de la siguiente composición poética que un paisano nuestro, 
residente en León, dedicó a la estudiantina” (nº 22, p. 2).
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diera ser anecdótica, ta claro, pero lo relevante 
ye qu’abre la puerta a identificar a esti autor col 
Rufino Martínez Vázquez qu’escribió les obres 
de teatru La perspicacia de un dependiente (refun-
dida depués col título de León de noche) y La ago-
nía de un héroe, estrenaes a lo llargo del 1899 en 
Llión (Bravo, 1902: 627; Fernández García, 1997: 
[538]). Estefanía Fernández García (1997: [538]) 
diznos qu’a esti dramaturgu “[s]e le conocía, en 
sus publicaciones en prensa, por los seudónimos 
de Furoni y Rumarvaz”, y col segundu d’ellos pu-
blica yá nel 1895 poesía en castellano en El Por-
venir de León (Rumarvaz, 1895), pero tamién siete 
años más tarde crónica teatral llangreana n’El 
Progreso de Asturias (nº 238, p. 2). Y nesti mesmu 
periódicu y añu aparez, escribiendo n’asturllio-
nés, R. M. Vázquez (Martínez Vázquez, 1902a; 
1902b; 1902c; 1902d), polo que podemos iden-
tificar ensin nenguna duda l’autor primeru de 
“Bando d’un pedanio” col dramaturgu de Llión.

D’otra forma, la propia obra de Martínez 
Vázquez descúbrenos más relaciones llioneses. 
El so poema “Coses del casoriu”, publicáu el 16 
de diciembre del 1897, ta “Dedicado a mi buen 
amigo Julio Daura” (Martínez Vázquez, 1999: 15, 
29). Ye bien probable qu’esti sea Julio Daura Ra-
mos, qu’ocupó distintos oficios na Deputación 
de Llión, dende escribiente de la Secretaría de la 
Junta de Agricultura y Pósitos nel 1893 (La Pro-
vincia, nº 31, p. 2) hasta xubilase como xefe del 
Negociado de Gobernación nel 1940 (Diputación 
Provincial de León, 1941: 5).10 En tou casu, más 
revelador tovía ye’l texto “A José Ramón López”, 
publicáu el 14 de xinero del 1900 y que podemos 
suponer parcialmente autobiográficu, onde l’au-
tor diz: “Quince años fai que’spatuxo / por los 
montes de Castiella” (Martínez Vázquez, 2001: 
8, 14-15), cola denominación toponímica popu-
lar n’Asturies pa referise, erradamente, a les tie-

10 Ye cierto que Daura Ramos yera diez años menor que Martínez Vázquez 
(Boletín Oficial de la Provincia de León, nº 271, p. 3), pero nun creo qu’ello 
fuera un obstáculo insalvable pa la so amistá. De facto, parez posible 
que’l “mi amigo Alfredo Alonso” al que dedica un poema (Martínez 
Vázquez, 1999: 101) sea l’escritor xixonés nacíu nel 1874, y Martínez 
Vázquez y Pachín de Melás (catorce años más nuevu) cualifíquense en 
delles ocasiones como amigos de la que tienen un intercambeo literariu 
n’El Progreso de Asturias (Martínez Vázquez, 1903a, 1903b, 1903c y 1903d; 
Pachín de Melás, 1903a y 1903b). 

rres al sur del Cordal y mui especialmente a la 
provincia de Llión. 

Pero’l dato definitivu dánoslu’l Diario de 
León, que’l 26 de xuneto del 1910 publica la in-
formación siguiente:

 
Ayer recibió cristiana sepultura en Sama de 
Langreo (Asturias) nuestro estimado amigo 
é ilustre escritor, don Rufino Martínez Vaz-
que [sic], Tenedor de libros que fué de la an-
tigua casa de don Lisandro Alonso Llamaza-
res. (Diario de León, nº 1.330, p. 2).

Anque’l periódicu cite al escritor y advogáu 
Lisandro Alonso Llamazares, ye mui poco pro-
bable, pola so edá (Monje, 2014: 3), que fuera al 
serviciu de quien tuviera trabayando Martínez 
Vázquez. Cuido más bien que tenemos qu’en-
tender la referencia “la antigua casa” como’l do-
miciliu nel que se crió, y presuponer que l’em-
pleador del poeta yera so pa, Lisandro Alonso 
Ibáñez. Advogáu como’l fíu, amás de comer-
ciante (La Montaña, nº 67, p. 1), Alonso Ibáñez 
foi ente más coses presidente de l’Asociación de 
Agricultura, Industria y Comercio (El Porvenir de 
León, nº 3.248, p. 2), conceyal (El Porvenir de León, 
nº 3.273, p. 3), comisariu del Teatru (El Porvenir 
de León, nº 3.485, p. 3) y miembru del Casino 
(Sociedad Casino Leonés, 1886: 36), la Sociedad 
Económica de Amigos del País (La Provincia,  
nº 42, p. 2) o’l conseyu de gobiernu del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros (Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, 1903: [3]). Parez 
evidente que dende so casa Martínez Vázquez 
pudo tratar colo más selecto de la sociedá llione-
sa de la dómina. 

Podemos asegurar, entós, que Rufino Martí-
nez Vázquez residió en Llión polo menos ente’l 
1895 y el 1899; y quiciabes aventurar que vivió 
ellí dende’l 1885. El términu máximu ante quem 
de la so presencia en Llión sería’l 7 de xinero 
del 1903, fecha na qu’El Comercio (nº 7.309, p. 2) 
identifica a Rufino Martínez, fíu de Generoso 
Martínez Cuesta, como “empleado de la Unión 
Hullera”, empresa llangreana que nel 1906 se 
fusionaría cola Duro Felguera (Mohedano Bar-
celó, 1998: 210). Anque probablemente yá en xi-
nero del 1902 taba afincáu en Sama, dende onde, 
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como dixi primero, realizó una crítica teatral (El 
Progreso de Asturias, nº 238, p. 2).

¿Ye posible que nel tiempu en que vivió en 
Llión tratara a algún de los Bardones? ¿Sería 
él mesmu, o igual ún de los Alonsos, el d’apu-
rrí-yos el texto de “Bando d’un pedanio”? Nun 
hai manera de probalo tovía, pero la hipótesis 
nun parez ilóxica. Hai que recordar que yá Bar-
tolomé Pérez (2009: 360) atopó paralelismos en-
te’l poema “Rusina” de Caitano Álvarez Bardón 
y “¡Probitina!” de Rufino Martínez Vázquez. Si 
Héctor García Gil (2003: 104) dicía, a la de falar 
de Caitano Álvarez Bardón, qu’“[h]abríamos 
d’entruganos hasta qué puntu inflúi la so es-
tancia n’Asturies nel pequeñu cambéu de la so 
producción”, quiciabes ye hora d’empezar a pre-
guntanos cuála foi la influencia de la estancia de 
Martínez Vázquez en Llión na conformación de 
la obra bardoniana.11 

2. “Suceso nu mercau d’Astorga”
Con fecha del 10 de marzo del 1934, salía a 

la lluz la primer vez la Revista del Ateneo Obrero 
de León.12 Ente les sos ocho páxines, “pocas [...] 
y sin pretensiones; pero con una virtud funda-
mental: la honradez del propósito” (Revista del 
Ateneo Obrero de León, nº 1, p. 1), dedicaes les más 
d’elles a les adquisiciones de la biblioteca, interé-
sanos especialmente’l conteníu de la númbero 6. 
Ellí, baxo l’epígrafe “Página humorística” y col 
antetítulo “Giros y modismos leoneses” publíca-
se’l texto n’asturllionés “Suceso nu mercau d’As-
torga”, de l’autoría d’Un Fulgazán (Un Fulgazán, 
1934; vide imaxe 6).

Del Ateneo Obrero de León (o Ateneo Obre-
ro Leonés) puede consultase más información 
nes dos publicaciones existentes sobre esta insti-
tución (Álvarez Oblanca y Reguero Prieto, 2019: 

11 Como nota completista, el viaxe intertextual de “Bando d’un pedanio” 
nun remata nos Cuentos en dialecto leonés. Nel poema “Nel conceyu”, de 
Gumersindo García Cabeza (2002: 52-53; 2016: 67-69) pueden atopase 
referencies directes a la versión bardoniana, en concreto nos versos 16 al 
30. 

12 Gavilanes Laso (2019: 20) asegura que’l primer númbero de la revista, 
“sendos pliegos de poesía”, ye de finales del 1933, pero se trata d’una 
confusión con una revista literaria anterior, Humano (Álvarez Oblanca y 
Reguero Prieto, 2019: 247). Como apuntamientu anecdóticu, nesa revista 
publica, ente otros, Lisandro Alonso Llamazares (1933).

242-247; Gavilanes Laso, 2019). Pal propósitu 
d’esti trabayu abondará con entesacar algunos 
datos d’estos artículos: Fundáu a finales del 
1924, l’Ateneo tuvo un papel importante nel fo-
mento artístico y cultural de la ciudá de Llión, 
sobremanera gracies a la biblioteca y a la orga-
nización de conferencies, cursos o grupos mu-
sicales, ente más actividaes; y mesmo llegó a 
inau gurar una filial en Veguellina. Nel 1934 taba 
presidíu por Salvador Ferrer Culubret (Álvarez 
Oblanca y Reguero Prieto, 2019: 244) y yá diba 
tres años que tenía la sede definitiva na Plaza de 
Regla. No que fai a la Revista del Ateneo Obrero de 
León, que dende’l númbero 14 se llamaría sim-
plemente Ateneo, tuvo coordinada por Victoria-
no Crémer (Álvarez Oblanca y Reguero Prieto, 
2019: 245), anque Gavilanes Laso (2019: 18) res-
trinxe’l so llabor de dirección a “la última etapa”. 
Les sos páxines cuenten con colaboraciones de 
Mariano Domínguez Berrueta, Francisco Pérez 
Herrero, Alejandro Casona, Pedro Salinas, José 
Vela Zanetti o Juan Panero, ente otros. Por más 
que l’Ateneo xuntara xente de distintes tenden-
cies polítiques (Gavilanes Laso, 2019: 19), el gol-
pe d’estao del 1936 pondrá fin a esta iniciativa 
de claru carácter progresista saquiando les sos 
instalaciones y exerciendo la represión contra 
los sos miembros. 

D’otra manera, “Suceso nu mercau d’Astor-
ga” ye un relato curtiu y humorísticu del estilo 
de los Cuentos en dialecto leonés. Y la firma fainos 
pensar inevitablemente nel Un Fulgacián qu’usa-
ba como pseudónimo Emilio Bardón Sabugo. El 
problema ye que Bardón Sabugo llevaba más de 
dos décades muertu a la de publicase esti texto, 
qu’amás nun ta presente nel corpus bardonianu 
que conocíemos hasta agora, nin nel compiláu 
por Wenceslao Bardón pa la edición de los Cuen-
tos en dialecto leonés del 1955 (Álvarez Bardón, 
1955) nin nel más completu de contra’l 1959.13 

Agora bien, existen razones pa pensar que la 
redacción d’esi texto pueda ser anterior al 1934. 
De primeres, ye importante destacar que ye 
l’únicu texto n’asturllionés en tola colección de 

13 Nun pudi consultar personalmente esta edición, pero Bartolomé Pérez 
(2021: 203, en nota) indica que les úniques adiciones a la más conocida 
del 55 son los textos tradicionales “La loba parda” y “La perrina de San 
Antón” y el poema “Las mis montañas Lionesas”, algo qu’esti investigador 
me confirmó personalmente (comunicación del 16 de xuneto del 2023).
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la revista.14 Amás, ente les errates del texto hai 
una que se repite de manera sistématica, la in-
versión del orde de los dos primeros formantes 
del triftongo na palabra buoi, qu’aparez en tolos 
casos como <boui> o <bouis>, una forma hasta 
onde sabemos inexistente na fala, quiciabes in-
fluenciada pol llatín bovis. Evidentemente, esta 
forma pudiera ser un error del autor, pero, con 
toles deficiencies que pueda haber en texto, pa-
rez qu’esti tien suficiente nivel lingüísticu d’as-
turllionés como pa nun se trabucar nuna palabra 
tan común. Más bien puede significar que l’autor 
nun tuvo participación na publicación (o cuan-
do menos na composición) de la revista, y que’l 
tipógrafu fexo una llectura un poco malcuriosa 
del texto. 

Pero la cuestión más significativa ye la refe-
rencia a la “Liga d’Amigus d’Astorga”. La pri-
mer noticia qu’atopo d’esta sociedá ye del 2 de 
xinero del 1907, cuando’l periódicu salamanquín 
El Lábaro (segunda época, nº 2.974, p. 2) anun-
cia que la Liga de Amigos de Astorga pretende 
organizar una feria de productos agrícolas. En 
tou casu, la fundación nun puede ser de mun-
cho primero, yá que dos años depués Rodríguez 
Díaz (1909: 522-523) asegura que la so existen-
cia “data de reciente fecha”, amás d’apuntar que 
taba constituída por elementos del comercio y la 
industria pa “interesarse por el progreso moral 
y material de la población”. La Liga tuvo como 
presidentes, polo menos, al industrial José Sar-
miento (Diario de León, nº 394, p. 3; Puyitas, 1907: 
1) y a Agapito Álvarez (Anuario del comercio,  
nº 33, p. 2.693); y ente les sos actividaes contáron-
se espectáculos taurinos (Diario de León, nº 326,  
p. 2; nº 382, p. 2-3; nº 394, p. 3; nº 461, p. 3; nº 590, 
p. 3), comíes benéfiques (Diario de León, nº 469, 
p. 2) y otru tipu de fiestes (Diario de León, nº 451, 
p. 3; Alfonso, 1908). En 1910 (Diario de León, nº 
1.197, p. 2) reuníense pa tratar la celebración del 

14 Los númberos 1 al 9, 11 al 14 y 16 pueden consultase na Biblioteca 
Nacional d’España y tán dixitalizaos en https://hemerotecadigital.bne.
es/hd/issn/2478-3234. D’otra forma, na Biblioteca de Castiella y Llión en 
Valladolid tán disponibles los númberos 6, 10, 17 y 18. Actualmente, nun 
conozo nenguna colección onde puedan consultase los númberos 15 y 19. 
Pero esto débese ensin duda al extravío de dellos exemplares, puesto que 
José Luis Gavilanes Laso conserva fotocopies d’ellos, procedentes d’estes 
dos instituciones. Gracies a la so amabilidá, pudi consultar la colección 
completa. 

centenariu del sitiu d’Estorga, pero nun alcuen-
tro información posterior de les sos actividaes15 y 
finalmente nun parecen tar ente los organizado-
res d’esa conmemoración (Lucas del Ser, 2012). 
Por último, la Liga ta presente ente les sociedaes 
estorganes recoyíes nel anuariu Bailly del 1911 
(Anuario del comercio, nº 33, p. 2.693), pero nun 
lo ta yá dos años depués nel so sucesor Anuario 
general de España (segunda época, nº 2, p. 2.911)

Podemos aventurar entós que l’actividá de 
la Liga de Amigos foi escayendo, hasta la desa-
parición, na primer metá de la década de los 10 
del sieglo pasáu, quiciabes a consecuencia de 
los cambeos que se daben nesa dómina p’hacia 
un modelo asociativu más de clase y una fuel-
ga más mercantilizada (Uría, 1996: 255; Uría, 
2008: 317-318, 361-374). De facto, Agapito Álva-
rez, l’últimu presidente de la Liga del que ten-
go noticia, continuó organizando espectáculos 
taurinos (Diario de León, nº 1.861, p. 2) y aparez 
en xuneto del 1910 como vocal na primer xun-
ta directiva de la Cámara Oficial del Comercio 
y de la Industria de Astorga (García Tomassoni 
y López, 1991: 102-103). El casu ye qu’esti parón 
na actividá de la Liga nun parez concasar con 
que tea citada con normalidá nun texto publicáu 
nel 1934, pero sí si esti fuera de l’autoría d’Emi-
lio Bardón Sabugo, fallecíu nel 1911 y que, como 
yá se vio, nun escribió n’asturllionés primero del 
1906.

No que fai a la caracterización lingüística del 
cuentu, correspuende grosso modo cola del llio-
nés occidental del leste que podemos atopar en 
textos como los de los Cuentos en dialecto leonés.16 
Asina, por destacar delles característiques xene-
rales que sitúen esti texto dientro d’esa variedá 

15 Existe una referencia del 1912 a la Liga n’El Día de Palencia (nº 7.075, 
p. 1), pero al ser xeneral y tar fecha dende la distancia, nun tien por qué 
significar qu’esta sociedá continuara activa. 

16 N’otru trabayu (Cuevas, 2020: 123 y nota) usé pa esta variedá’l nome 
de “cepedano-alistano”, masque expresando les mios reticencies porque la 
división de les fales llioneses de García Arias (2003), d’onde taba sacada, 
se basara nuna clasificación como la de Borrego Nieto (1996), qu’obedez 
a la vitalidá de los trazos llingüísticos y non a la so distribución dialectal. 
Substituyo agora esta nomenclatura pola usada por Álvarez-Balbuena (en 
prensa), que parte d’un mayor conocimientu de la realidá dialectolóxica 
al sur del Cordal. D’otra forma, pa les característiques lingüístiques 
de los Cuentos en dialecto leonés, compatibles con esta variedá, pueden 
consultase los trabayos de Farish (1957) y García Gil (2003). 
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del asturllionés, atopamos en “Suceso nu mer-
cau d’Astorga” un sistema de trés vocales átones 
finales nel que se neutraliza la diferencia ente 
medies y zarraes (muyere~muyeri, sucedío~suce-
díu), diftongos decrecientes (outro, pasou, sou, 
poucas, outras, atoula, atou, apartousi, comenzou, 
afallou, lleboulos, preguntouyi, alegróusiyi, you), 
plurales femininos n’-as (poucas, patacas, menes-
tras, musecas, patas, entretelas, presonas, vasquea-
das, abarcas), conservación de la f- llatina (facer, 
facíu, facíase), palatalización de l- llatina en [ʎ] 
(llargas, llombo, lleboulos)17 o resultaos de -lj- en 
[j] (muyere~muyeri).

Sí qu’así, l’adscripción del texto al llionés 
occidental del leste diznos bien poco, puesto 
qu’esta ye quiciabes la variedá mayoritaria del 
uso literario en Llión, y, quitando unes poques 
excepciones, cásique la única de los textos astur-
llioneses que conocemos hasta l’últimu terciu 
del sieglo XX nesta provincia. Pero hai cuestio-
nes concretes que pueden apuntar de manera 
más clara pa contra los Bardones, y especial-
mente pa Emilio Bardón Sabugo. Pa demostra-
lo, voi comparar delles de les característiques 
de “Suceso nu mercau d’Astorga” colos Cuentos 
en dialecto leonés, prestando especial atención a 
les coincidencies colos textos d’autoría segura o 
probable d’Un Fulgacián: “Apropósito de un li-
bro”, “Bando d’un pedaneo”, “¡Que yera triste y 
mísere la mi tierra!” y “Justicia munecepal” (Ál-
varez Bardón, 1955: 11-12, 110-112, 152-155, 156-
158).18 Pa facilitar les referencies, nos parágrafos 
siguientes la paxinación correspuende, siempre 
que nun haya indicación en contra, a la edición 
del 1955 d’esti llibru (Álvarez Bardón, 1955).

De primeres, podemos señalar que la orto-
grafía utilizada coincide cola de los Cuentos en 
dialecto leonés, por más qu’esta nun sea siempre 
coherente. Asina, l’uso de q y non qu ante l’após-
trofo que podemos ver en texto (q’ella) ye cásique 
xeneral en llibru, con más de 250 ocurrencies 
de la primera frente a namás 20 de la segunda 

17 Nun hai exemplos de palatalización de n-, pero los casos qu’hai en texto 
(nuoso, nombrarai, nu) coinciden coles excepciones a esta nos Cuentos en 
dialecto leonés (Farish, 1957: 63-64). 

18   A los textos señalaos por Bartolomé Pérez (2007: 34-35; 2011: 14-15; 
2021: 204) añado equí’l prólogo “Apropósito de un libro”, que ta firmáu 
tamién por Un Fulgacián. 

(p. 44, 111, 115, 172, 178, 182, 189, 186, 234, 237), 
les más d’elles provinientes de textos que nun 
son de los Bardones. Ye cierto que trés casos co-
rrespuenden al poema “Bando d’un pedaneo”, 
pero ello puede debese a siguidismo de la ver-
sión de Rufino Martínez Vázquez (1896) que, 
como se puede ver na primer parte d’esti artícu-
lo, usa qu’; y hasta nesi mesmu texto podemos 
atopar un exemplo de q’: “nou premito q’ entre 
naide” (p. 110). Nel resto de los textos atribuíbles 
a Bardón Sabugo, la única grafía presente ye q’.

Otru uso significativu ye’l del guión pa mar-
car una xuntura (pa-bajo), que tamién aparez en 
munches ocasiones na obra bardoniana. Anque 
nenguna de les ocurrencies con pa (p. 9, 15, 16, 
19, 21, 73, 75, 76, 82) ye nun texto de Bardón 
Sabugo, sí que podemos atopar l’uso del guión 
pa marcar contracciones con otres palabres nes-
ti autor, como cum-eiquí (p. 152), amás d’otros 
exemplos onde podía haber otres xustificaciones 
pal guión. La grafía ahina, menos común qu’aí-
na (Le Men, 2002: 226) atopámosla tamién nos 
Cuentos, con una sola ocurrencia acullá del vo-
cabulariu del llibru, nel relato de Bardón Sabugo 
“Justicia munecepal” (p. 157). Y hasta del uso 
poco común de la <m> pa grafiar el final de la 
tercer persona del plural de los pretéritos (andi-
vinum), sea o non una errata, podemos encontrar 
exemplos na obra bardoniana (p. 12, 49, 81, 82, 
86, 88), ún d’ellos (gustorum, p. 12) nel prólogo 
d’Un Fulgacián.

La grafía pu la, presente en “Suceso nu mer-
cau d’Astorga”, podemos alcontrala tamién nos 
Cuentos (p. 49, 59, 61, 65, 75, 76, 88, 136, 154, 157), 
nesti casu alternando con pur la y, en textos yá 
non escritos pol tíu o’l sobrín, con por la y po la 
(anque en nengún casu coles formes aglutinaes 
pula o pola). Nos textos de Bardón Sabugo, sí 
qu’así, namás aparez en “Justicia munecepal”, y 
ehí xunto a dos exemplos ensin caída de la <r>: 
“pur las suas cundiciones” y “pur la sua aparen-
cia” (p. 156). Tamién se quier más, nel texto que 
nos ocupa, la forma non aglutinada en na mas, 
que solo aparez nel llibru del 1955 en dos tex-
tos d’Álvarez Bardón (p. 77, 129). Pero la forma 
nu más, más habitual nos Cuentos, aparez tamién 
separada, ente más ocurrencies, en “Bando d’un 
pedaneo” y “¡Que yera triste y mísere la mi tie-
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rra!” (p. 111, 112, 154). Nun aparecen en nengún 
casu les formes namás o numás.

No que fai al vocalismo, llama l’atención 
qu’en tol texto de “Suceso nu mercau d’Astor-
ga” nun haya un solu exemplo de diftongo -ue-, 
escoyéndose en tolos casos les alternatives -uo- o 
-ua-, tanto nos resultaos provinientes d’ŏ llatina 
(nuoso, guorta, dipuas y suort[e], y tamién poustu 
y boui si los tenemos que ller como errates por 
puostu y buoi), como en juaz, ensin documentar 
na fala y que nun provién d’una ŏ, onde qui-
ciabes haya que ver una extrapolación de la va-
riante -ua-, alternativa al diftongo -ue- deriváu 
d’esta vocal breve. Nos Cuentos en dialecto leonés, 
sí qu’así, la forma casi única ye -ue- con unos po-
cos exemplos, mui contaos, de palabres con -uo-: 
nuosa (p. 10, 12, 244), puode/s (p. 12, 94), buona/
us/as (p. 36, 94, 156, 157, 200, 209, 216, 236, 243) y 
ñuove (p. 157, 158). Pero casi la metá de les ocu-
rrencies son de l’autoría d’Un Fulgacián, y nel 
prólogo “Apropósito de un libro”, que podemos 
presuponer posterior a otros d’esti autor, la pro-
porción inviértese, con solo cuentus (p. 10, como 
referencia al título del llibru, y quiciabes influen-
ciao por esti) como exemplo únicu d’-ue-. Sabe-
mos, amás, que Bardón Sabugo yera consciente 
dende bien ceo de l’alternancia d’estes posibili-
daes fonétiques, puesto que yá nel cuestionariu 
unviáu a Pidal recueye los dobletes fuegu ~ fuogu 
y lluegu ~ lluogu (Menéndez Pidal, 2006: 95). Nun 
parez imposible aventurar que na evolución de 
la so escritura pudo llegar a considerar los re-
sultaos más allongaos del castellano como más 
auténticamente llioneses. Esa podría ser tamién 
la razón de la presencia d’-ua-, un diftongo que 
nun aparez como forma alternativa de -ue- nos 
Cuentos en dialecto leonés. Naturalmente, si esta 
hipótesis ye cierta, obligaría a entender “Suceso 
nu mercau d’Astorga” como un texto tardíu.

La morfoloxía verbal ye otra fonte importan-
te pa determinar l’autoría d’esti texto. De prime-
res, pa la tercer persona del singular del pretéri-
tu indefiníu de los verbos de la segunda y tercer 
conxugación xeneraliza les terminaciones n’-íu 
(díu,19 veníu, desuníu, viu, pediuye) y non los equi-

19 Dar pertenez, evidentemente, a la primer conxugación, pero 
compórtase en dellos tiempos como un verbu de la segunda o la tercera 
(Academia de la Llingua Asturiana, 2001: 207).

valentes en n’-iou, tamién presentes dientro d’es-
ta variedá dialectal y que son los mayoritarios 
nos Cuentos en dialecto leonés (asina, por exemplo, 
diou, p. 18, 20, 22, 43, 66, 69; o viou, p. 43 y 160). 
Con too y con esto, nun ye’l casu de los textos 
de Bardón Sabugo, onde les formes n’-ou namás 
tán presentes pa la primer conxugación, mentres 
que la segunda y la tercera manifiesten resultaos 
n’-íu (sucediu, p. 156; ocurriuyi, p. 157; traspo-
niu, p. 157) o, inclusivamente, n’-iéu (barriéulus, 
p. 153; fuyeu, p. 153). Esto concasa tamién coles 
respuestes al cuestionariu de Pidal, que rexis-
tren pa Quintana l’Alta les formes díu, rompíu y 
parecíu (Menéndez Pidal, 2006: 96).

D’otra forma, la tercer persona del plural 
d’esti mesmu tiempu verbal resulta tamién sig-
nificativa. Pa esti casu, tenemos nel texto de la 
Revista del Ateneo Obrero de León dos exemplos 
de terminaciones con -n- (andivinum, salinun) y 
namás una con -r- (contarun). Pero nos Cuentos 
son les formes con -r- les mayoritaries: cumierun 
(p. 12), gustorum (p. 12), vierun (p. 20, 81), vinierun 
(p. 36), dicierun (p. 47, 79, 86), sembrorum (p. 49), 
salierun (p. 57, 70), punierun (p. 59, 61, 69, 71, 
82, 86, 88), dierun (p. 65, 70, 74 ,79, 152), ficierun 
~ ficierum ~ facieron (p. 65, 66, 67, 81, 82, 87, 136, 
228), agarroren (p. 65), bebierun (p. 70), metierun (p. 
73), pasorum (p. 81), quedorum (p. 82), unviarum 
(p. 86), traspunierun ~ traspunierum (p. 87, 88), 
ñacioren (p. 114), sabierun ~ sabieron (p. 133, 235), 
fenecierun (p. 180) y cabieron (p. 235). Namás te-
nemos exemplos de formes con -n- en pusinun 
(p. 94, 157), salinun (p. 157, 254), vienon (166), com-
parecienun (171) y perdienun (172), dos d’ellos, pre-
cisamente, provinientes del texto d’Un Fulgacián 
“Justicia munecepal”. Y estes formes son les úni-
ques qu’atopamos ente les unviaes por Bardón 
Sabugo a Pidal: eichonun, dinun, facinun, queimo-
nun y rompinun (Menéndez Pidal, 2006: 96). 

Podemos señalar tamién la ocurrencia en 
texto de formes finalizaes n’-ai pa la primer per-
sona del singular del imperfecto (tanto del modo 
indicativu como del subxunctivu): nombrarai, 
yerai, queriai. Esta característica, que distingue 
estes formes de les de la tercer persona del sin-
gular de los mesmos tiempos y tamién del con-
dicional (qu’acaben n’-a) ta documentada na Ce-
peda (Suárez Blanco, 2004: 92-96) y en Quintana 
de Fuseiros (Álvarez González, 2010: 72), pero 
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nun ye habitual atopala na literatura n’asturllio-
nés. Nos Cuentos en dialecto leonés esta forma ye 
minoritaria, con namás once ocurrencies: ichabai 
(p. 9), curtaríaime (p. 11), quisiérai (p. 12), entra-
bai (p. 39), estabai (p. 45, 50, 80, 131, 224), mirabai 
(p. 131) y precisabai (p. 179). Amás, tres d’elles 
(entrabai, p. 39; estabai, p. 45, 80), toes trés de 
l’autoría d’Álvarez Bardón, son erronies, pues-
to que tienen un subxecto de tercer persona, y a 
ello habría qu’añader otros cuatro casos, menos 
claros, en qu’esti autor parez tamién xeneralizar 
les terminaciones n’-ai a la tercer persona: criabay 
(p. 9), estabay (p. 75, dos ocurrencies) y escumen-
zábay (p. 79). De los ocho exemplos d’esta forma 
usada claramente de manera correcta, dos (cur-
taríaime, p. 11; quisiérai, p. 12), provienen del pró-
logo de Bardón Sabugo, que parez más duechu 
nel uso d’ella que’l sobrín (anque use tamién for-
mes n’-a, masque menos habitualmente qu’Ál-
varez Bardón: custaba, p. 11; habíame, p. 11).

Atopamos tovía delles característiques más 
del texto que coincidiríen col estilo de Bardón 
Sabugo. No que fai al léxico, ye relevante la pa-
labra abonau (‘capaz’), mui querida a los Bar-
dones, que la usen hasta en diez ocasiones nos 
Cuentos en dialecto leonés (p. 11, 39, 43, 59, 74, 87, 
131, 155), dos d’elles de l’autoría d’Un Fulgacián. 
Ye verdá que la forma na qu’aparez esta palabra 
en llibru ye siempre (a)bunau, pero nun ha caer 
embaxo que, con too y con esto, el vocable que 
se recueye en glosariu del llibru ye abonau con 
<o>, lo que puede indicar una reflexión posterior 
sobre qué grafía usar y volvería situar esti texto 
como posterior a los recoyíos nos Cuentos. Y a 
nivel temático podemos señalar tovía que la fi-
gura del xuez municipal protagoniza otru cuen-
tu de Bardón Sabugo (“Justicia munecepal”, 
p. 156-158) y qu’Espina, llugar de procedencia 
del protagonista de “Suceso nu mercau d’Astor-
ga”, ye’l pueblu nel que se recueyen precisamen-
te algunos de los textos orales de los Cuentos en 
dialecto leonés (p. 178, 179, 181).

D’otra manera, quiero destacar tovía otra 
posible conexión d’esti texto. La historia narrada 
nel cuentu de la Revista del Ateneo Obrero de León 
ye practicamente igual a la del relato “Por la boca 
muere el pez” d’Isaac Martín-Granizo (1909: 92-
94), una de les obres d’esti autor na que puede 
observase un mayor color llionés na llingua usa-

da. Como los detalles y la forma son distintos, 
y l’anécdota puede tener una base popular, nun 
ye pa descartar que partan d’un orixe común y 
nun tuvieran relación na so composición. Pero la 
coincidencia temporal abre la puerta a la posibi-
lidá de qu’ún de los textos influenciara al otru. 
Sí qu’así, resúltame imposible establecer un orde 
cronolóxicu ente ellos. Fallecíu en febreru del 
1909 (Zurita, 1909), Martín-Granizo debió dar a 
la lluz el relato con anterioridá nalguna publica-
ción, pero nun fui a dar con ella. Y el texto d’Un 
Fulgazán, como yá dixi, supóngolu posterior a 
otres obres de Bardón Sabugo, pero ensin mayor 
posibilidá de datalu con exactitú. 

En tou casu, sí creo qu’hai razones abondes 
pa defender que “Suceso nu mercau d’Astorga” 
ye, efectivamente, de l’autoría d’Emilio Bardón 
Sabugo, y que mesmamente existen motivos pa 
consideralu una obra tardía, na que puede ob-
servase una evolución nes escoyetes lingüísti-
ques frente a los otros textos que conservamos 
d’Un Fulgacián. Quedaría tovía explicar cuál foi 
el camín que siguió esti texto pa reaparecer na 
Revista del Ateneo Obrero ventitrés años depués 
de la muerte del so autor, algo que supera les 
capacidaes d’esti artículo. Podemos apuntar, sí 
qu’así, la posibilidá de qu’esti relato viera la lluz 
primero nun periódicu local como El Pensamien-
to Astorgano, onde sabemos que Bardón Sabu-
go publicó colaboraciones ente’l 1906 y el 1910 
(González Rubio, 2021: 507-509). Si fuera asina, 
algún de los colaboradores del Ateneo pudo 
conocelu por ello, quiciabes el propiu Crémer, 
que yera tipógrafu y daquella trabayaba como 
rexente de la Imprenta Moderna (Soriano Jimé-
nez, 2013: 504, 512), onde ensin duda pudo tener 
acceso a numerosos textos impresos. Namás les 
investigaciones futures van poder dicilo, pero 
nun tengo dudes de que tovía hai muncho por 
descubrir nel conocimientu de la obra bardonia-
na. 
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Apéndiz documental20

20 Siempre que nun s’indique otra cosa, les imáxenes fueron editaes namás que pa reducir el ruíu y favorecer la llectura.

Imaxe 1. Páxina 2 d’El Comercio del 22 d’ochobre del 1896. (Fonte: Hemeroteca dixital d’El Comercio)
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Imaxe 2. “Bando d’un pedanio”, versión del 1896. (Editada pa xuntar les dos columnes. Fonte: Hemeroteca Dixital d’El 
Comercio).
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Imáxenes 3 a 5. “Bando d’un pedaneo”, versión del 1955. (Fonte: Biblioteca Dixital de Castiella y Llión).
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Imaxe 6. Páxina 6 del númbero 1 de la Revista del Ateneo Obrero de León, del 10 de marzo del 1934. (Fonte: Hemeroteca Dixital de 
la Biblioteca Nacional d’España).
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Trescripción21 

SUCESO
NU MERCAU D'ASTORGA

L’outro martes pasou un sucedío que díu algo que facer a nuoso juaz munecepal. 
Veníu un tíu d’Espina en nel sou carru a vender unas poucas de patacas, puso’l carru na praza, 

desuníu lus bouis dejandulus presus a él pu las cornales un poco llargas, cuando nesto veníu una 
muyere de Villaris de las que venden fréjoles y las outras menestras de la sua guorta, y pa que la sua 
pollina nu si yi’escapara atoula al carru del tíu d’Espina. Este que lu viu, dijuyi: «N’atades ahina la 
pollina, muyere, se no queredes que dipuas andemos en musecas».

La ribirana atou la sua burra sin facer causo, cuando nesto un boui del carru que quería acredi-
tase cuna Liga d’Amigus d’Astorga faciu la suort’a la burra cumu se fura caballu poustu’n praza pu 
la Liga. Cu nesto andivinum un poucu las cousas de la burra al reves, las patas p’arriba y el llombo 
pa-bajo. Salinun a rellucir dalgunas entretelas de la sua barriga, d’esas que las presonas escupulosas 
vein’us totus y que yis darían vasqueadas si las nombrarai aquina. 

El tíu que lo viu apartousi del carru sin perdelu devista; vino la muyeri y cumo viu la sua burra 
espanzurrada comenzou a facer ajagüeiros y a llamá la pulicia; vinu ésta, afallou al tíu d’Espina, la 
muyeri reclamabayi la burra, el tíu facíase’l mudo; lleboulos a los dos la pulicia pal juaz munecepal, 
pediuye a este la ribirana que el tíu de las abarcas yi pagara la burra, preguntouyi a este’l juaz si yera 
ciertu el sucedíu y se’estaba dispuestu a pagá la burra, pero’l tíu facíase el mudo. 

Preguntou nestoncias el juaz a la de Villaris yi contara todu’l pasu, a lu q’ella replicou: Ah siñor, 
díjume: «muyeri n’atade ahina la burra, se no queredes que dipuas andemus con musecas».

El d’Espina q’oyin esto alegrousiyi la cara y diju: Ay Sr. Juaz, esu queriai you dicir pero nu yerai 
abonau. 

Este tíu sabía facerse’l mudo y na mas parlaba pa arrematar mejor q’el sou boui; y aunque you 
nu lu vi pur verificu me lo contarun. 

Un Fulgazán 
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Acceptáu: 15/11/2023

21 Trescribo solamente’l texto de “Suceso nu mercau d’Astorga”, dao que los otros fueron reproducíos nel interior del artículo. Nun se recueye na trescrip-
ción la separación de palabres con guiones, les lliñes del orixinal o otres cuestiones de deseñu, que pueden contrastase cola imaxe 6. 


