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Alexander Vovin, The Footprint of the Buddha, the Text and the Language, 
Leiden / Boston, Brill, 2021, 190 p. ISBN 978-90-04-44977-0. 

 

Conocemos como Bussokuseki no uta (仏足石の歌, literalmente Poemas de la piedra de las huellas de 
Buda) a una serie de veintiuna composiciones poéticas en japonés antiguo que presentan como 
temas principales las virtudes de Buda y de la expansión del budismo. Estas se encuentran inscritas 
en una piedra (194 cm de altura, 48.5 cm de ancho) conservada en el templo Yakushiji (薬師寺), en 
Nara, Japón. Está acompañada por otra más pequeña (52 cm de altura, 59.5 cm de ancho) en la 
que aparecen esculpidas las huellas de Buda mismas junto a cuatro poemas en chino clásico. El 
origen de la primera inscripción y la fecha en que se realizaron las composiciones en lengua 
japonesa no han sido determinados con exactitud, aunque gracias a su análisis lingüístico Vovin 
estima (p. 13) que estas habrían sido escritas durante la etapa final del período de Nara, más en 
concreto entre el 770 y 789.  

Resulta imposible exagerar el valor de la inscripción: se trata sin duda de la más importante que 
conservamos de la lengua del Japón antiguo. No carecemos de textos de ese período: la grandiosa 
antología poética Man’yōshū ( 萬葉集 ), actualmente en proceso de ser traducida y glosada 
magistralmente de forma íntegra por el propio Vovin (2012; 2013; 2015; 2017; 2018; 2020; 2021), 
el conjunto de los poemas diseminados en diferentes obras escritas en kanbun (chino clásico o 
pseudoclásico) -conocido colectivamente con la denominación de kodai kayō (古代歌謡)- como el 
Nihonshoki (日本書紀), u obras en prosa, como los Senmyō, Edictos Imperiales (宣命), o los Norito, 
Rituales Shintō (祝詞). No obstante, todas estas obras las conservamos en copias en papel muy 
posteriores a su fecha de origen y presentan, como es lógico, no pocos problemas textuales. 
Bussokuseki no uta es la única producción literaria de ese período que ha llegado hasta nosotros en 
su grafía auténtica, por lo que la consideramos como el testigo más importante del sistema de 
escritura del siglo VIII y del propio idioma japonés antiguo. En definitiva: esta piedra nos habla y 
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es la única que lo hace directamente, sin intermediario alguno, de un período fundamental de la 
historia y de la lengua japonesa.  

Hasta el momento presente no han faltado trabajos académicos que intentaran aclarar todos los 
interrogantes existentes sobre la inscripción y su idioma. En la obra que tratamos aquí, desde la p. 
14 a la 16, el autor nos recuerda y comenta las más importantes. De toda la plétora de estudios en 
japonés hay que destacar el de Hiraooka Yoshitaka (2015), un trabajo notable y muy completo, 
alabado por Vovin, que, desgraciadamente, por motivos que detalla en esas páginas, no llegó hasta 
él sino cuando el suyo estaba casi terminado. Estudios en lenguas europeas, en particular en inglés, 
no han faltado: además de la traducción y comentario de Philippi (1958) y del breve trabajo de 
Mills (1960), la obra más conocida y estimada hasta ahora como casi definitiva era el exhaustivo 
estudio de Miller (1975). Utilizamos el pasado pues, tras leer las críticas feroces (y muy justas en 
nuestra opinión), diseminadas a lo largo de la obra que comentamos, críticas con respecto a los 
métodos y resultados de la investigación de este autor, pensamos que ningún estudioso serio de la 
lengua o la cultura del Japón antiguo volverá a consultar el escrito de Miller.  

La presente obra cuenta con una introducción general a las dos inscripciones, la que se encuentra 
en lengua china clásica y en la japonesa antigua, una traducción y comentario de la primera, también 
traducción y comentario exhaustivo de la segunda y un estudio final de la lengua de Bussokuseki no 
uta. Se completa el libro con un glosario de todas las palabras que aparecen en el texto y con gran 
cantidad de fotografías en alta resolución de las inscripciones, tomadas por el propio autor o 
proporcionadas por el templo. En definitiva, nos encontramos con un trabajo minucioso y de 
análisis lingüístico impecable, un trabajo que, a día de hoy, hasta donde llegan nuestros 
conocimientos, solo podría haber sido realizado por una persona: Alexander Vovin. Su 
extraordinario bagaje como experto en la lengua japonesa antigua y su monumental obra anterior 
hablan por sí mismas: la imprescindible gramática del japonés antiguo, la más amplia en cualquier 
idioma de la lengua de ese período (Vovin, 2005 y 2009), recientemente renovada (Vovin, 2020), 
los tomos publicados de su traducción y comentarios del Man’yōshū, ya citados, o, próximo a ver la 
luz, el esperado Eastern Old Japanese Corpus and Dictionary (Vovin e Ishisaki-Vovin, 2021).  

En resumen: The Footprint of the Buddha, the Text and the Language es, por un lado, a día de hoy, la 
traducción más digna de crédito de un texto de interpretación muchas veces difícil y oscura. Sus 
comentarios, realizados por el mayor experto vivo en la lengua antigua japonesa, serán por 
muchos años la referencia fundamental en el estudio de estos poemas. Finalmente, no 
conocemos mejor introducción a esa lengua antigua para el principiante que este delicioso librito 
tan bien editado por Brill. En sus ciento noventa páginas encontramos todo lo necesario para 
que el joven aprendiz de orientalista transite un camino expedito en el momento de introducirse 
en la lengua del período de Nara, labor que a otros, faltos de una obra así, nos causó tantos 
dolores de cabeza en nuestros años mozos. Si nos viéramos en la tesitura de tener que 
encargarnos de un curso de introducción al japonés antiguo1 no dudaríamos en utilizar esta obra 
como manual de referencia para ese curso. Una vez dominada la lengua de estos poemas, su 
vocabulario y gramática, es posible pasar sin demasiado esfuerzo a textos como los norito o los 
senmyō, y finalmente abordar la gran tradición poética (Man’yōshū o kodai kayō), que representa la 
mayoría de lo que conservamos del japonés antiguo.  

Con respecto a los aspectos mejorables, si se nos obliga a encontrar uno, solo se nos ocurre el 
siguiente: en su producción de los últimos años Vovin utiliza un sistema propio para transcribir el 
japonés antiguo. Si bien ese sistema es perfectamente comprensible para los especialistas y queda 
claro para el lector cuidadoso que consulte detenidamente la sección de fonología del libro (pp. 
88-99), creemos que no estaría de más que en futuras ediciones se incluyera, en la introducción, 
una sencilla tabla en la que se vieran representados los valores fónicos que postula Vovin para cada 

 
1 No al clásico (lengua del período Heian), que eso es harina de otro costal. En ese caso usaríamos, cómo no, la 
excelente gramática de prosa clásica que escribiera en su día también Vovin (2003).  



Boletín del Archivo Epigráfico 
ISSN-e: 2603-9117 

93 
 

uno de los símbolos de su transcripción y en la que se compararan estos con los de los sistemas 
principales empleados hasta el presente en la bibliografía de la especialidad, como son los de Ohno, 
Mathias-Miller, Yale o Frellesvig-Whitman.  

En definitiva, nos encontramos ante un trabajo cuidado, serio y profundo que a partir de ahora 
será imprescindible para cualquier estudiante o estudioso del Japón antiguo, de su lengua, historia, 
pensamiento o religión. Vovin, una vez más, ha estado muy a la altura de lo que desde hace más 
de dos décadas sus lectores esperamos de él.  
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