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las construcciones perifrásticas a l l e r - j - i n f i n i t i v o y v e n i r ~j- i n f i n i t i v o , p o r 
considerar que f u n c i o n a n como formas temporales. 

L a m i n u c i o s i d a d de l a investigación fragmenta u n tanto la doctr ina 
gramat ica l que de e l la se desprende; l a exact i tud del análisis d i f icu l ta u n 
poco l a visión del conjunto. Habr ía sido conveniente sintetizar l a esencia 
de los resultados. 

J U A N M . L O P E B L A N C H 

Universidad Nacional de México. 

E n c i c l o p e d i a lingüística hispánica, d i r i g i d a p o r M . A L V A R , A . B A D Í A , R . 
D E B A L B Í N , L . F . L I N D L E Y C I N T R A . T o m o i : A n t e c e d e n t e s . Onomástica. 
Consejo Super ior de Investigaciones Científicas, M a d r i d , 1960; 
c x x x v i i i 4- 646 p p . 

L a escuela de filología española nació, a u n q u e tarde, con notable v i 
gor, gracias a l a l a b o r titánica de Menéndez P i d a l y de sus discípulos y 
colaboradores inmediatos . A l o largo de más de m e d i o siglo se fueron 
a c u m u l a n d o los frutos obtenidos i n d i v i d u a l m e n t e p o r investigadores 
españoles y, también, p o r hispanistas de diversas nacional idades. Pero 
esa labor estaba bastante dispersa, y en muchos casos resultaba casi i n 
asequible. Advir t iéndolo así, el Consejo Super ior de Investigaciones C i e n 
tíficas decidió acometer la a r d u a empresa de r e u n i r todos estos materiales, 
de contrastarlos y armonizarlos sintéticamente, y de p u b l i c a r su esencia 
f o r m a n d o " u n i n v e n t a r i o del estado actual de nuestros estudios" y cono
cimientos. Parece innecesario expl icar los beneficios que con e l lo se 
obtendrán. Garant ía de l r i g o r con que se realizará la tarea y de l acierto 
con que se canalizarán los esfuerzos, es el hecho de que su dirección haya 
recaído en filólogos tan capaces y dinámicos como M a n u e l A l v a r , A n t o n i o 
Badía, R a f a e l de B a l b í n y Luís F e l i p e L i n d l e y C i n t r a . A ellos se debe el 
" P r ó l o g o " en que se e x p l i c a n los motivos de l a empresa, sus propósitos 
y su p l a n e d i t o r i a l . Garantía también del éxito con que, a n o d u d a r l o , se 
coronará el trabajo es l a nómina de los colaboradores que en él interven
drán; figuran en e l la l a mayoría de los filólogos españoles contemporáneos 
y b u e n número de romanistas plenamente autorizados que se h a n ocupa
do en diversas ocasiones de los problemas lingüísticos hispánicos, es
tudiándolos desde m u y diferentes puntos de vista: " E l dar cabida a 
investigadores de tendencias distintas —pero siempre de reconocida sol-
velc ia— creemos que será de u t i l i d a d . Gracias a estas diversas informacio
nes, l a E n c i c l o p e d i a logrará su m á x i m a eficacia como i n s t r u m e n t o de 
trabajo. C o n el lo, acaso p i e r d a cierta p i e t e n d i d a u n i d a d —que, p o r lo 
demás, d a d a su m a g n i t u d , difícilmente h u b i e r a p o d i d o tener—, pero 
ganará con creces l a r iqueza d e l p a n o r a m a a abarcar y la p l u r a l i d a d de los 
puntos de perspect iva" (p. x). 

Este tomo, p r i m e r o de los seis que se ca lcula tendrá la obra , está 
dedicado a l estudio de los "Antecedentes de las lenguas hispánicas" —los 
id iomas prerromanos (indoeuropeos y no indoeuropeos) , el latín peninsu
lar y el m e d i e v a l , los dialectos mozárabes— y la onomástica en sus dos 
aspectos, antroponímico y toponímico. (Este v o l u m e n q u e d ó completado 
dos años después c o n l a publ icación del estudio de Dámaso A l o n s o sobre 



378 RESEÑAS N R F H , X V I I 

l a fragmentación fonética del latín h a b l a d o en l a ant igua H i s p a n i a : 
E L H , t. i , S u p l e m e n t o , M a d r i d , 1962, 215 pp.) . 

Menéndez P i d a l , en l a " I n t r o d u c c i ó n " general de l a obra, anal iza con 
su i n c o m p a r a b l e penetración dos problemas de gran i m p o r t a n c i a para l a 
h i s t o r i a de l a lengua: el de l a situación histórico-lingüística de las tierras 
q u e se ext ienden a ambas márgenes del D u e r o , y e l de l a posible coloni
zación suditálica de gran parte de l a Península ibérica. P r o b l e m a este 
ú l t i m o que h a ocupado a d o n R a m ó n desde hace ya muchos años, y 
que ahora estudia aquí en f o r m a g l o b a l y de f in i t iva (pp. l i x - c x x x v i i i ) . 
C o m o es sabido, Menéndez P i d a l sostiene que la zona or ienta l y septen
t r i o n a l de l a Península recibió u n a fuerte inmigración co lonizadora 
procedente d e l sur de I ta l ia , cuyos dialectal ismos arra igaron en el latín 
d e l que posteriormente surgirían los dialectos ibero-romances del este 
y d e l norte (catalán, aragonés, gascón, castellano y astur-leonés); precisa 
ahora l a existencia de dos grandes corrientes, distintas, de procedencia 
suditálica: l a de los osco-sabinos ("responsables de la palatalización 
dorsa l de 11 [1] y de n n [ñ] e n l a g r a n m i t a d o r i e n t a l de l a Península 

ibérica"), y l a de los osco-lucanos (a quienes se debería la propagación de 
las art iculaciones cacuminales), q u e se establecieron en l a región de Jaca 
y e l Bearne; a otra r a m a de estos últ imos se debe l a ts c a c u m i n a l de las 
montañas de Asturias . Menéndez P i d a l a c u m u l a en estas páginas u n gran 
c a u d a l de datos de diversa naturaleza: históricos (época de conquista 
y colonización de los distintos territorios hispánicos, migraciones i m p u l 
sadas p o r l a al ta densidad de población en l a zona suditálica), toponími
cos y lingüísticos (básicamente fonéticos, a u n q u e inc luye también algunos 
léxicos). Podrán, ta l vez, objetarse algunos de sus argumentos, pero difí
c i lmente podría rechazarse el compacto conjunto que f o r m a n en su to
t a l i d a d . E l hecho de que a l g u n o de los fenómenos que Menéndez P i d a l 
a t r i b u y e a l a colonización osea p u e d a tener u n a explicación interna , 
sistemática o estructural , no socavará las bases del sólido edificio levanta
d o p o r d o n R a m ó n re lac io na ndo intel igentemente u n a serie de hechos 
y de datos en apar iencia dispersos, estructurándolos en u n todo armó
n i c o , y hac iendo ver cómo encajan a l a perfección unos con otros y se 
e x p l i c a n recíprocamente. D i l u c i d a r si los hechos lingüísticos h a n de tener 
s iempre u n a justificación i n t e r n a , sistemática, o u n a explicación externa, 
histórica, podría resultar empresa u n tanto b i z a n t i n a , ya que ambas 
alternativas son enteramente posibles, según los casos, y en muchos se 
c o m p l e m e n t a n ; parece excesivamente r a d i c a l pretender otorgar siempre 
l a primacía absoluta a u n a u o t r a p o s i b i l i d a d . D e ahí que, a u n aceptando 
e n ocasiones l a interpretación estructural ista de ciertos hechos, pueda en 
otras d o n R a m ó n mostrar las l imi tac iones d e l estructural ismo con que 
se h a pretendido expl icar algunos de los cambios fonéticos peninsulares. 

E n el estudio con que se i n i c i a l a obra , niega Menéndez P i d a l la exis
tencia d e l "desierto estratégico" supuestamente creado p o r A l f o n s o I en l a 
cuenca d e l D u e r o . L a voz p o b l a r n o significaba, durante los siglos i x - x n , 
establecer u n a posición nueva e n u n l u g a r desértico, s ino organizar a d m i 
nistrat ivamente, dar fueros y p r o p o r c i o n a r defensas a núcleos de pobla
ción m a l organizados, semianárquicos, pero establecidos desde ant iguo en 
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determinado lugar. E n estas tierras regadas p o r el D u e r o subsistía la tra
dición hispano-romano-gótica, aunque empobrec ida , especialmente en los 
terri torios situados a l sur del río. D i s t i n g u e así Menéndez P i d a l las regio
nes " p o b l a d a s " (reorganizadas) durante el siglo x y comienzos d e l x i a l 
norte d e l D u e r o (donde se conservan rasgos lingüísticos de tradición m u y 
p r i m i t i v a ) , de las zonas repobladas a l sur del río desde mediados del siglo 
x i (cuya lengua, débil y empobrecida, pierde a p a r t i r de esa época su 
i n d i v i d u a l i d a d a l ser i n f l u i d a fuertemente p o r l a lengua germana de los 
repobladores llegados del norte). 

E l estudio de las lenguas prerromanas de l a Península h a sido hecho 
p o r los profesores T o v a r , H u b s c h m i d y L a f o n . Éste ofrece u n a clara y 
senci l la síntesis de l o que se sabe sobre la lengua vasca, única sobreviviente 
de las antiguas habladas en España, y que considera emparentada con e l 
g r u p o de lenguas caucásicas, y n o con e l etrusco n i con las lenguas 
camito-semíticas; a u n q u e el t ipo antropológico vasco estuviera ya ins
talado en l a Península en época eneolítica, la lengua que ahora h a b l a 
p u d o haber sido l levada a él, a través del Mediterráneo, p o r a lgún grupo 
colonizador. A n t o n i o T o v a r anal iza sagazmente los testimonios antiguos 
(inscripciones de diverso tipo) de las lenguas indoeuropeas o de otra 
filiación, y H u b s c h m i d hace otro tanto con los vestigios de esas lenguas 
conservados en los dialectos ibero-románicos. E l estudio de las inscrip
ciones ibéricas i n d u c e a pensar que esa lengua no puede identificarse con 
el vasco, aunque advierte T o v a r que hay casos indudables de interpene
tración e inc lus ive de a lgún remoto parentesco protohistórico. E l celti
bérico, dialecto celta no britónico p r o p i o de los grupos que se establecie
r o n en el centro de l a Península h a c i a el s iglo v n a. de C , es e l más 
a m p l i a m e n t e anal izado. L a falta de u n i f o r m i d a d de los rasgos lingüísticos 
documentados en las inscripciones de l a región n o r d o c c i d e n t a l demuestra 
que h u b o varias invasiones de pueblos celtas, u n a de ellas anter ior a la 
edad de h ierro . H u b s c h m i d establece la procedencia de muchas voces 
preindoeuropeas vivas aún en España, algunas de las cuales son de origen 
euroafr icano (como c h a p a r r o , m a t a , c o s c o j o , g a b a r r a ) o caucásico ( z u e c a , 
gal!, c a r r a s c o 'puchero ' , etc.), aunque son más las que n o se p u e d e n cla
sificar con seguridad: m o r r o , b a r r a , l a s t r a , b a r r a n c o , s a p o , a l u d , b a r r o , 
c h a r r o , etc. C o n m a y o r precisión p u e d e n estudiarse las voces de origen 
celta, muchas de las cuales se d o c u m e n t a n también en el galo-románico 
y en e l celta i n s u l a r ; sorprende que este léxico sea más abundante en 
C a t a l u ñ a (53 términos) que en l a región galaico-portuguesa (sólo 33). 

L a visión d e l estado lingüístico de l a España p r e r r o m a n a se completa 
con e l estudio d e l m i s m o H u b s c h m i d sobre l a t o p o n i m i a (que permite 
reconstruir en parte los "desplazamientos de pueblos y lenguas en época 
pre indoeuropea") , y el de M . P a l o m a r L a p e s a sobre l a a n t r o p o n i m i a , 
donde se hace u n a ordenada y penetrante síntesis d e l estado actual de los 
conocimientos sobre l a mater ia . 

M . Díaz y Díaz pone de relieve las pecul iar idades d e l latín p e n i n s u l a r 
(arcaizante y conservador, y posiblemente teñido de c o l o r i d o suditálico, 
a u n q u e hace algunas salvedades a l respecto). P e r o ese latín n o era " v u l 
gar" n i plebeyo, como suele suponerse: S. M a r i n e r B i g o r r a , basándose 
en el léxico usado en e l I m p e r i o , o p i n a que " e n comparación con las 
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p r o v i n c i a s que de e l la r e c i b i e r o n e l latín, I t a l i a aparece como especial
mente acogedora de vulgarismos durante todo el t iempo en que puede 
hablarse de u n i d a d i m p e r i a l " , en tanto que el latín p e n i n s u l a r conservó 
abundantes clasicismos ( e r a s , i m u s , c a e c u s , s a n a r e , h u m e r u s , c u n a , c a s e u s , 
etc.). Se completa este capítulo con el estudio de los rasgos dist int ivos 
d e l latín medieval , hecho p o r J . Bastardas Parera con precisión y c l a r i d a d . 

T a m b i é n m u y interesante resulta el capítulo que dedica M . Sanchís 
G u a r n e r al conjunto de h a b l a r mozárabes, estudiadas a través de los glo
sarios latino-árabes, las jarchyas y la t o p o n i m i a (viva o documentada); 
tras hacer u n a metódica caracterización de sus rasgos fonéticos y mor
fológicos, presenta u n p a n o r a m a histórico-social de l m u n d o mozárabe 
desde el siglo v i n hasta el x m . 

L a últ ima parte del v o l u m e n está dedicada a la onomástica; además 
de los estudios de P a l o m a r L a p e s a y de H u b s c h m i d ya citados, figuran 
dos de Joseph M . P i e l sobre l a a n t r o p o n i m i a y la t o p o n i m i a de or igen 
germánico, tan p r e d o m i n a n t e aquél la en todas las clases sociales cristianas 
hasta el siglo X I I , que puede considerarse p r u e b a de u n a vigorosa cons-
c ienc ia de so l idar idad polít ica ( "un nuevo sent imiento nac ional , de l que 
San Is idoro es el más elocuente de los testigos") contrar ia a " l a paradó
j i c a tesis de la «no hispanidad» absoluta de los visigodos". M i g u e l D o l e , 
a l estudiar l a aparente c o m p l e j i d a d de l a a n t r o p o n i m i a h i s p a n o l a t i n a , 
l l ega a la conclusión de que todos los t ipos de apel l idos de or igen r o m a n o 
p u e d e n clasificarse en sólo c inco categorías: a ) antiguos antropónimos 
lat inos y nombres personales; b ) formaciones en -z; c ) nombres de or igen 
(c iudad, accidentes geográficos; de frutos y árboles; designaciones ecle
siásticas y títulos nobi l iar ios) ; d ) nombres alusivos a l estado social, l a 
e d a d o el parentesco, y nombres de oficios; e ) apodos.—Los estudios topo
nímicos se completan con el de J . M . Solá Solé sobre l a t o p o n i m i a fenicio-
púnica (especialmente Cádiz, Málaga, A d r a , C a r t a g e n a , I b i z a y Mahón), el 
de A . M o n t e n e g r o D u q u e , c laro y b i e n documentado, sobre los topóni
mos de or igen la t ino , y e l de J . V e r n e t Ginés sobre la t o p o n i m i a árabe 
(part icularmente abundante en las provincias de G r a n a d a y A l i c a n t e , 
y e n las islas Baleares). F i n a l m e n t e , F . Marsá muestra, en su estudio so
b r e la t o p o n i m i a de reconquista , "hasta qué p u n t o puede ser r igurosa 
l a co inc idenc ia histórico-toponímica", vista a través de los movimientos de 
población, nombres de ingenios bélicos (torre, casti l lo, atalaya, etc.); y 
L . López Santos hace u n a o r d e n a d a enumeración de todos los datos dis
ponib les sobre l a h a g i o t o p o n i m i a p e n i n s u l a r . 

N o es posible, obviamente, r e s u m i r aquí todo el r ico contenido de 
este v o l u m e n . U n o de cuyos muchos méritos es el de no estar l i m i t a d o 
a ofrecer la s imple síntesis de nuestros conocimientos sobre cada cues
t ión (lo cua l habría ya sido, de p o r sí, sumamente valioso); siendo cada 
a u t o r de los diversos capítulos u n verdadero especialista en l a mater ia 
correspondiente, h a n p o d i d o todos ellos enriquecer los resúmenes con 
valiosas aportaciones personales, de m a n e r a que varios de esos capítulos 
son en r e a l i d a d magníficas y detalladas monografías. C o m o resultado de 
t o d o el lo, esta enc ic lopedia se convertirá seguramente en obra de consulta 
indispensable y f u n d a m e n t a l p a r a todos los estudiosos de l a lengua es
pañola , especialmente en su aspecto diacrónico. 
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Es de esperar que se p u b l i q u e n p r o n t o los índices de nombres pro
pios, formas, léxico, temas, etc. que prometen los editores en el prólogo, 
ya q u e tales índices resultan absolutamente indispensables p a r a el fácil 
y provechoso manejo de obra tan densa como ésta. 

J . M . L O P E B L A N C H 

Universidad Nacional de México. 

F R I T Z K R Ü G E R , E l a r g e n t i n i s m o "es d e l i n d o " . S u s v a r i a n t e s y s u s a n t e c e 
d e n t e s p e n i n s u l a r e s . E s t u d i o d e s i n t a x i s c o m p a r a t i v a . C. S. I . C , 
C e n t r o de Estudios de Etnología P e n i n s u l a r , M a d r i d , 1960; 204 pp. 

E l or igen y el va lor expresivo del g i ro argent ino "¡Es de l i n d o ! " (o 
expresiones análogas, como "¡Es u n a cosa de notable!") , con u n d e pon
derat ivo o de realce, d a n tema a l profesor Krüger para u n valioso tra
bajo de s intaxis comparat iva . L a fuerza q u e provoca la transformación 
de l a preposición d e en partícula de realce (con valores diversos) es, para 
Krüger , el énfasis, fenómeno característico de las necesidades expresivas 
del lenguaje hablado, en el que se produce u n m o v i m i e n t o constante 
de convencionalización y sustitución de lo gastado. Krüger hace ver este 
proceso t o m a n d o como p u n t o de p a r t i d a e l d e causal ( " N o cabía en sí 
d e gozo", etc.), construcción que encierra a m e n u d o u n fuerte va lor afec
tivo, y el d e p a r t i t i v o (" ¡Había d e l i b r o s ! " , etc.). A n a l i z a también las 
construcciones adjetivas en las que l a preposición d e vale como genit ivo 
de c u a l i d a d ("Es d e u n a belleza e x t r a o r d i n a r i a " , etc.) y el d e exclama
tivo y de realce en catalán. 

E l d e con va lor causal procede a u n sustantivo ( " N o cabía en sí d e 
gozo"), a u n adjetivo ( " L o hace d e bueno") o a u n i n f i n i t i v o ("Estoy 
desesperado d e ver"); o b i e n a u n sustantivo o u n adjetivo cuyo matiz 
causal es a m p l i a d o por u n a s u b o r d i n a d a re lat iva ( " N o cabía en sí d e l 
gozo q u e tenía" y " L o hace d e bueno que es", respectivamente). Estas 
construcciones suelen intensi f icar su va lor afectivo con partículas pon
derativas (v. gr. demostrativas cuantitat ivas: " N o cabía en sí d e t a n t o 
gozo", etc.). Y a C U E R V O , en su D i c c i o n a r i o d e construcción y régimen, 
había observado —con cita de u n ejemplo de M a l ó n de C h a i d e : " L a gente 
se caía d e sedienta"— el énfasis de las construcciones con d e causal: 
"Este g i r o es en ocasiones m u y enfático, p o r q u e sugiere que u n a cua
l i d a d o estado causa cierto efecto p o r haber l legado a su extremo" . E l 
r iguroso método de Krüger nos permite ver l a transformación del sen
t i d o causal en ponderat ivo , p o r efecto de l a enfatización que se observa 
sobre todo en e l o r d e n en que se colocan los elementos sintácticos. Veamos 
cómo. L a construcción enfatizada con d e t iende a resolverse en u n término 
de comparación ("Es d e l i n d a como u n sol") o en u n a consecutiva ("Es 
d e m e z q u i n o que se moriría de hambre p o r n o gastar"). A h o r a b i e n , tan
to el término de comparación como la consecutiva suelen preceder a 
l a construcción con d e , acentuando así su v a l o r exc lamat ivo ("Es como 
u n sol d e l i n d a " ; "Se morir ía de h a m b r e p o r no gastar, d e mezquino 
que es"). A esto l l a m a Krüger "anteposición enfática", l a cua l puede 
hacerse, evidentemente, c u a l q u i e r a sea l a p a l a b r a que dé el sentido causal. 


