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nos h a dado magníficas, briosas p á g i n a s ) . Parece que a Castro sólo le 
interesa l a histor ia , diríamos, aristocrática. E l pueblo , para él, sería " i n -
t r a h i s t o r i a " a l a manera u n a m u n i a n a , es decir, n o H i s t o r i a . 

Amér ico Castro tiene n o t o r i a propensión a subrayar, a exagerar sus 
tesis, aislándolas de su contorno social . H a entrevisto cosas m u y i m p o r 
tantes, las gr i ta con entusiasmo de descubridor, con altísima pasión; pero 
se niega a tocar t ierra. Espantosas realidades (la de los conversos, p o r 
e j e m p l o ) , pero endeble, débil ísima construcción. N i n g ú n especialista de 
problemas políticos, económicos y sociales podrá a d m i t i r las ideas de Cas
tro sobre estos extremos. Y no p o r u n a tesitura prev ia o p t i m i s t a o pe
s imista sino p o r l a l imitación d e l pensamiento del autor, tan r ico en 
otros aspectos" 

E n resumen: L a r e a l i d a d histórica d e España apasiona, a l u c i n a , sen
t imos que el autor nos introduce en u n terreno movedizo y terr ible , que 
en adelante n o podremos honradamente desconocer; pero la f u n d a m e n -
tación filosófica y metodológica d e l l i b r o no nos satisface, y p o r e l lo , en 
def in i t iva , éste no nos convence. 
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Colección de artículos publ icados en diversas revistas entre 1930 y 
i 9 6 0 , e n los que se estudian problemas de l ingüística general e histórica 
de m u y dis t inta naturaleza, y relativos a gran número de lenguas. L o s que 
t ienen mayor interés p a r a l a filología hispánica son aquellos en que se 
p l a n t e a n cuestiones de método o se a n a l i z a n construcciones de t i p o 
románico. 

E n t r e los primeros, u n o de los más interesantes es el que i n i c i a el 
v o l u m e n ( " L i n g u i s t i q u e et théorie d u signe", p p . 7-15), en e l cua l se 
muestra el p r o f u n d o parale l ismo de estructura que existe entre los d o m i 
nios de la semántica y l a fonología. T a l es el caso de las leyes coincidentes 
propias de cada u n o de los dos d o m i n i o s lingüísticos, como l a de relación 
entre contenido y empleo de u n vocablo (a mayor empleo, m e n o r r i q u e z a 
de contenido y viceversa), ap l icable también, p o r ejemplo, a l a correla
ción p - b : l a b , fonema de contenido más a m p l i o (sonoridad), t iene 
función más r e d u c i d a que l a p (en algunas lenguas, n o aparece en deter
m i n a d a s posiciones). T a m b i é n el segundo artículo del v o l u m e n , sobre 
" L a n o t i o n de l ' i s o m o r p h i s m e " (pp. 16-26), revela el estrecho para le l i smo 
que existe entre l a estructura de l a sílaba y l a de l a proposición. 

E l p r o b l e m a de l a sílaba es objeto, asimismo, de otro ensayo m u y 
sugestivo: " C o n t r i b u t i o n à l a théorie de l a syl labe" (pp. 193-220). E n 
esencia, se trata de l a del imitación de l a sílaba en el i n t e r i o r de l a pala
b r a , l o cua l supone s implemente d i v i d i r las combinaciones consonánticas 
e n u n a parte i m p l o s i v a y otra explos iva ( = f i n + p r i n c i p i o de sílaba). 
S i n embargo, esa división suele resultar difícil en muchos casos; dada l a 
insuf ic iencia de l cr i ter io o método " l é x i c o " - s e p a r a c i ó n de los elementos 
consonánticos de acuerdo c o n su p o s i b i l i d a d de aparición a l comienzo 
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o a l final de p a lab r a (en efecto, griego ? ^ o ç s i n p o s i b i l i d a d de final 
de p a l a b r a ; o Z < T - X O V frente a vXáv, s i n p o s i b i l i d a d de a - oclusiva en posi
c ión i n i c i a l ) - , K u r y l o w i c z p r o p o r c i o n a doce normas detalladas para solu
c i o n a r el p r o b l e m a satisfactoriamente. 

T a m b i é n de carácter general es e l artículo sobre " A l l o p h o n e s et 
a l l o m o r p h s " (pp. 27-34), en el cua l muestra cómo - d e l a m i s m a m a n e r a 
que determinadas condiciones fonológicas p u e d e n ser responsables de dos 
clases de distribuciones (una fonológica y otra sub-fonológica) - , también 
e n e l terreno de las formas hay sub-morfemas diferentes (variantes) 
determinados p o r ciertos morfemas. 

E n " L e s structures fondamentales de l a langue: groupe et proposi
t i o n " (pp. 35-40) prueba que l a d i ferencia esencial entre los dos tipos 
de sintagmas radica en el hecho de que el elemento (miembro) funda
m e n t a l o constitutivo del p r i m e r o es e l determinado (por ejemplo, r o s a 
en " l a rosa roja") , mientras que el elemento const i tut ivo de l a proposi
ción es e l determinante, o sea el p r e d i c a d o (por ejemplo, s e r r o j a en " l a 
rosa es ro ja") . 

E n su " C o n t r i b u t i o n à l a théorie des parties d u discours: dérivation 
lex ica le et dérivation syntax ique" (pp. 41-50), sostiene que las funciones 
p r i m a r i a s de las palabras d e r i v a n de los valores léxicos de las partes de 
l a oración (sujeto « - sustantivo, predicado <- verbo, determinante de 
sustantivo <- adjetivo, determinante del verbo <- adverbio) y que n i las 
interjecciones, n i los pronombres, n i las preposiciones o conjunciones 
pertenecen a l m i s m o orden de categorías que las cuatro partes fun
damentales. 

L a s construcciones románicas de h a b e r e + p a r t i c i p i o (tema del estu
d i o sobre " L e s temps composés d u r o m a n " , p p . 104-108), como cont inua
ciones que son de u n a forma pasiva, apoyan l a tesis de Schuchardt, según 
e l c u a l - d e s d e el p u n t o de vista e t i m o l ó g i c o - las construcciones transi
tivas (causativas) der ivan como regla general de l a construcción pasiva. 

A l ana l izar " L e problème d u classement des cas" (pp. 131-150), y 
p a r t i e n d o de l a tesis de que los giros preposicionales f o r m a n u n a u n i d a d 
morfológica const i tu ida por l a preposición y l a desinencia casual que 
depende de el la , s in que sea lícito f ragmentar la en preposición : f o r m a 
casual (o sea, que e x t r a u r b e m = e x t r a - f (: urb) - e m , pero no e x t r a : 
u r b e m ) , discute minuciosamente los estudios de l a categoría de caso 
realizados p o r Hje lmslev , Jacobson y de G r o o t . 

E n el ensayo sobre " L a p o s i t i o n l i n g u i s t i q u e d u n o m p r o p r e " (pp. 
182-192), recurr iendo sólo a nombres de personas, p lantea g r a m a t i c a l m e n 
t e e l p r o b l e m a , prescindiendo de toda clase de consideraciones históricas 
(sociológicas, etnológicas, culturales, etc.), importantes únicamente cuan

do se trata de establecer la et imología d e l n o m b r e p r o p i o ; éste se carac
teriza p o r l a reducción extrema de su a p l i c a b i l i d a d (frente al pronombre , 
carente de contenido, el nombre p r o p i o , de zona de empleo mínima), p o r 
lo q u e en vez de designar - c o m o el n o m b r e c o m ú n - , el p r o p i o n o m b r a 
(contenido prec iso) . 
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