
RESEÑAS 

T O M Á S N A V A R R O , E l español e n P u e r t o R i c o . Contribución a l a g e o g r a 
fía lingüística h i s p a n o a m e r i c a n a . E d i t o r i a l de l a U n i v e r s i d a d d e 
Puerto R i c o , R í o Piedras , 1 9 4 8 . 3 4 6 págs. 

E s u n a suerte que sobre u n a región h i s p a n o a m e r i c a n a del interés d e 
P u e r t o R i c o dispongamos de u n estudio t a n serio, exacto y hermoso c o m o 
el de d o n T o m á s N a v a r r o T o m á s , el g r a n maestro de l a fonética española. 
D e n i n g u n a región de A m é r i c a teníamos hasta a h o r a u n análisis fo
nético t a n preciso. A l a l u z de u n conocimiento p r o f u n d o de los m a 
tices peninsulares, los de l a l e n g u a general y los regionales y locales, c o n 
los que se h a f a m i l i a r i z a d o en u n a serie de estudios y sobre todo en l a 
elaboración del A t l a s lingüístico d e España, que p r e p a r a desde hace 
m u c h o s años, p u d o a b o r d a r eficazmente los matices puertorriqueños. 
N a d i e podía hacerlo mejor , c o n m a y o r seguridad, con más precisión. 

P u e r t o R i c o es u n o de los países más pequeños de A m é r i c a ( 5 , 5 0 0 
k m . 2 ) , y el de población más densa (dos mi l lones de h a b i t a n t e s ) ; de t o 
pograf ía i rregular , c o n tierras altas y bajas que f o r m a n hasta diez re
giones diferentes; de e x t i n g u i d a población indígena y gran población 
de origen afr icano (más del 2 0 % ) ; de ant igua y a r r a i g a d a c u l t u r a his
p á n i c a ( l a conquista es de 1 5 0 Q , u n a de las más tempranas) y reciente 
dominación n o r t e a m e r i c a n a (desde 1 8 9 8 ) . T o d o ello i m p l i c a u n cú
m u l o de problemas que atrajeron a d o n T o m á s N a v a r r o a l a isla hace 
veinte años, en 1 0 2 7 - 1 0 2 8 , y le h i c i e r o n recorrer los pueblos del i n t e r i o r 
(escogió 4 1 puntos y además dos de l a isl ita adyacente de V i c q u e s ) , 
provisto de u n cuestionario de 4 . 4 5 preguntas de pronunciación, m o r f o 
logía, sintaxis y léxico, p a r a hacer u n a investigación sobre el terreno y 
obtener u n a visión de los pr incipales hechos de lenguaje en todo el país. 
Esos materiales de 1 9 2 7 - 1 9 2 8 , complementados con observaciones sobre 
puertorriqueños de N u e v a Y o r k y u n a información recogida en u n a serie 
de trabajos nuevos y viejos sobre el h a b l a actual de Puerto R i c o , le h a n 
d a d o este precioso v o l u m e n . S u afán h a sido investigar sobre todo las 
diferencias regionales y locales p a r a ver qué es Puerto R i c o dentro d e l 
h a b l a a n t i l l a n a y dentro del h a b l a general de Hispanoamérica . 

C o m i e n z a c o n u n esbozo histórico del desarrollo del h a b l a puerto
rr iqueña desde l a conquista hasta hoy, p a r a lo c u a l a n a l i z a l a proce
d e n c i a de los núcleos de población iniciales (mayoría de castellanos, 
vascos y gallegos sobre andaluces) y los que se fueron agregando en 
siglos posteriores, y estudia l ingüísticamente los pr imeros documentos es
critos, desde los del m i s m o P o n c e de León. Y en seguida entra en m a 
ter ia . 
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L a parte f u n d a m e n t a l d e l l i b r o es s in d u d a l a descripción fonética, 
e l análisis de los matices vocálicos y consonánticos, c o n su v a r i a d a d i s 
tr ibución dentro de l a is la , p a r a l o c u a l d a u n a serie de p a l a t o g r a m a s , 
inscripciones quimográficas, m a p a s y textos en transcripción fonética. 
H a observado así u n a serie de hechos, algunos de los cuales no se h a b í a n 
señalado hasta a h o r a en dialectología h i s p a n o a m e r i c a n a : cerramiento de 
- o -e hasta - u - i f c a l d u , v e i n t i , etc.) en algunos lugares; u n a p r o n u n 
ciación p i e d r a , púerta, c u a t r o , c o n dislocación del acento, en otros; d i 
versos tipos de s, a u n l a ápicoalveolar c ó n c a v a ; ceceo más frecuente de 
l o que suele creerse, a u n c u a n d o " n o t a n cerrado c o m o el de u n g a 
d i t a n o " (" fué este asunto u n o de los puntos que más a m i pesar q u e d a 
r o n s in estudio bastante d e t e n i d o " ) ; r r velar, c o n t e n d e n c i a a l ensor
d e c i m i e n t o , en l a m a y o r parte de l a i s l a ; c h adhérente, de contacto m á s 
a m p l i o que l a castel lana y c o n m o m e n t o oclusivo p r e d o m i n a n t e (e l m o 
m e n t o f r i c a t i v o corresponde a y y n o a s ) , que l lega a veces a c o n v e r 
tirse en oc lus iva dorsopalata l . E n c a m b i o n o h a encontrado p - u e i t a 
' p u e r t a ' , etc., n i l l e v a y e ' l levarle ' , etc., que se d a n t r a d i c i o n a l m e n t e c o m o 
rasgos típicos de P u e r t o R i c o y que quizá se h a n b o r r a d o en las últi
m a s generaciones. 

L a s pecul iar idades morfológicas y sintácticas fueron más escasas: n o 
h a y d i m i n u t i v o s en - t i c o ( r a t i c o , m o m e n t i c o , e t c . ) , en contraste c o n 
S a n t o D o m i n g o , C u b a y V e n e z u e l a ; se dice c o m p r e m o s ' c o m p r a m o s ' e n 
m i t a d de l a i s l a ; salirá, valerá a b u n d a n más q u e saldrá, valdrá; a lter
n a n pongamos-ponguemos-pónganos, hagamos-haguemos-háganos, e tc . ; 
los medios m á s i letrados d i c e n y o h a , n o s o t r o s h a m o s ; e l g e r u n d i o c o n 
c i e r t a sorprendentemente c o n el p r o n o m b r e enclítico en frases c o m o 
(es)tá peinándola, l a m u j e r t a muñéndose ; se d a l a inversión sintáctica 
qué tú d i c e s , como en S a n t o D o m i n g o , C u b a y V e n e z u e l a . T a m b i é n e n 
c u e n t r a g e l o dió, pero c o m o igualmente se usa g e l o comió, n o g e p u 
d i e r o n e n t e n d e r , etc., cree que ese g e ( lo transcribe h e ) es s imple as
piración de l a s de se, y n o conservación del ant iguo g e l o , c o m o se h a 
creído. 

E n m a t e r i a de léxico, es l a p r i m e r a vez que se a n a l i z a l a difusión 
y a l ternancia de formas con miras a d e l i m i t a r áreas c o m o en los A t l a s 
europeos. D o n T o m á s N a v a r r o estudia l a difusión de u n a serie de n o m 
bres de plantas y frutas ( l e c h o z a - p a p a y a , güiro-calabaza, e t c . ) , de a n i 
males (colibrí, c o c u y o , güimo, e t c . ) , de instrumentos de t rabajo ( m a 
chete, partes de l arado o de l a r u e d a ) . Y le l l a m a l a atención l a v a 
r i e d a d de designaciones en u n terr i torio t a n pequeño. M i e n t r a s q u e e n 
las prov inc ias de T o l e d o , C i u d a d R e a l y A l b a c e t e (cuatro veces l a ex
tensión de P u e r t o R i c o ) el ' t imón del arado ' sólo se l l a m a timón, e n 
P u e r t o R i c o timón, caña, l a n z a , t i r a n t e , pértiga, flecha. E n esas m i s m a s 
p r o v i n c i a s el 'centro de l a r u e d a ' se l l a m a c u b o (y r a r a vez m a z a ) , y 
e n P u e r t o R i c o c u b o , m a n z a n a , p i n a , m a z a , c a m p a n a . L a m a r g a r i t a 
silvestre tiene en P u e r t o R i c o más de doce nombres diferentes, m i e n t r a s 
q u e en A l b a c e t e sólo m a n z a n i l l a . A u n G r a n a d a , r e c o l o n i z a d a casi a l 
m i s m o t i e m p o que se conquis ta Puerto R i c o , a ' l a hoz ' sólo l a l l a m a 
h o z , mientras que P u e r t o R i c o l a l l a m a j u s i l l a , c u r v a , g u l v i a , c h a r r a s c a , 
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c h a m b e t a , c h a v e t a . L o m i s m o pasa c o n los nombres del h o n g o , de l a 
a m a p o l a , de l cocuyo, de l colibrí, etc. ( p u e d e n verse los m a p a s respec
t i v o s ) . D o n T o m á s N a v a r r o observa así l a l i b e r t a d c r e a d o r a d e l léxico 
puertorriqueño. A l extenderse p o r P u e r t o R i c o el machete , el t imón 
d e l arado, el c u b o de l a r u e d a o el tentemozo del c a r r o , o r i g i n a r o n u n a 
v a r i a d a s i n o n i m i a que casi eliminó los nombres originarios . L a deno
minación — d i c e — es impres ionista y figurada, c o n cierto deleite t r o 
p i c a l . P e r o no se atreve, s in embargo, a sacar conclusiones def in i t ivas : 
" S e c o m p r e n d e — d i c e — que l a apreciación re lat iva de estas i n d i c a c i o 
nes tiene que q u e d a r pendiente de l a información que resulte de l estudio 
de otros países". 

A u n q u e su preocupación f u n d a m e n t a l h a sido señalar rasgos l o c a 
les y regionales y d e l i m i t a r áreas, observa en seguida que las áreas de las 
variantes puertorriqueñas son heterogéneas ( la diptongación de raíz n o 
co inc ide c o n l a de maíz o país; l a a s p i r a d a de h a c e r c o n l a de h a b l a r , 
e t c . ) , es decir , que estamos lejos de l a re lat iva r e g u l a r i d a d , c o n f r o n 
teras lingüísticas, de l a dialectología peninsular ( l a i n d i v i d u a l i d a d d e l 
v o c a b l o es m a y o r en A m é r i c a en lo fonético y g r a m a t i c a l ) . Sus c o n c l u 
siones son u n i t a r i a s : " E l español de P u e r t o R i c o mant iene c o n f i r m e z a 
l a estructura g r a m a t i c a l y el vocabular io básico del i d i o m a " . L a m a y o r 
parte de los rasgos fonéticos y morfológicos se conocen en otras regiones 
(las dos creaciones lingüísticas exclusivas de P u e r t o R i c o son — d i c e -

l a entonación y l a distribución geográfica de los rasgos). H a y u n a m p l i o 
f o n d o de vocabular io u n i f o r m e . E l español de Puerto R i c o es u n a i m a 
gen r e d u c i d a de l a g r a n u n i d a d lingüística del español de A m é r i c a . 

F u e r a del m a r c o de l a encuesta o r i g i n a l , y c o n el plausible propó
sito de actual izar su investigación de hace veinte años, a n a l i z a l a i n 
fluencia indígena, las prolongaciones del léxico m a r i n o , m i l i t a r y agríco
l a , los occidentalismos y andalucismos, los arcaísmos, el v o c a b u l a r i o de 
l a riña de gallos, l a evolución semántica, los africanismos y gal ic ismos 
y a u n l a t o p o n i m i a . U n capítulo i m p o r t a n t e está dedicado a l a i n f l u e n 
c i a inglesa, punto del icado — p o r q u e i m p l i c a aspectos po l í t i cos—, q u e 
a n a l i z a con serenidad y maestría. H a c e u n a observación u n poco a lar
m a n t e : " R e p e t i d o s testimonios c o n f i r m a n l a impresión de que el espa
ñol que hoy se oye entre l a j u v e n t u d puertorriqueña revela notorio des
censo respecto a l de l a generación a n t e r i o r " (pág . 2 2 5 ) . Pero t e r m i n a 
c o n u n a afirmación de esperanza (pág. 2 3 2 ) : " P u e r t o R i c o podría ser 
u n a de las regiones de A m é r i c a de lenguaje más l i m p i o y refinado s i el 
p r o b l e m a c u l t u r a l que p e r t u r b a a l país l legara a resolverse c o n acierto 
y f o r t u n a . . . L o s amigos de Puerto R i c o siguen con a m o r e i n q u i e t u d 
los incidentes de u n a p r u e b a en que v a n envueltas las prendas más v a 
liosas de l a l i n d a isla a n t i l l a n a " . 

Se ve, pues, l a i m p o r t a n c i a de esta o b r a en nuestros estudios sobre 
l a l e n g u a española en A m é r i c a . C o r r e s p o n d i e n d o a esa i m p o r t a n c i a , v a 
mos a d ia logar con el autor , de discípulo a maestro, sobre algunas de 
las cuestiones que p lantea . 

Se t iende hoy en los estudios lingüísticos a d a r g r a n participación, en 
l a explicación de las innovaciones, al sustrato, superestrato o adstrato, es 
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decir , a causas extrañas a l a l e n g u a m i s m a . D o n T o m á s N a v a r r o es m u y 
cauto en este terreno, pero s iempre a p u n t a c o m o posibles esas i n f l u e n 
cias. Así , p o r e jemplo, l a r r ve lar de P u e r t o R i c o puede ser ( lo d a c o m o 
hipótesis p r o v i s i o n a l ) efecto de l a acomodac ión d e l sonido castellano a l 
m e d i o indígena y mestizo, p o r i n f l u e n c i a refleja de l a fonética b o r i c u a , 
y a que el t a i n o carecía de r r ( p á g . 9 5 ) . A u n más, l a c h adherente p u e 
de ser u n a modificación del sonido castellano entre l a población indí
gena h i s p a n i z a d a (pág . 9 8 ) . Y también u n a de las modal idades de l a 
entonación, l a d e l inter ior ( p á g . 1 1 4 ) : " E n los moderados y suaves 
giros del h a b l a j íbara sobreviven acaso los ecos d e l desconocido acento 
borinqueño, a l lado de otras posibles huellas de dejos y cadencias d e 
tradición p e n i n s u l a r " . 

E s extremadamente difícil d e t e r m i n a r el sustrato en el español d e 
P u e r t o R i c o . L a población indígena era escasa, y en el término de l a 
p r i m e r a generación parece que n o q u e d a b a n más de 2 , 0 0 0 indios , q u e 
se replegaron h a c i a el inter ior pero subsistieron p o r lo menos hasta fines 
d e l x v i i r . ¿ Q u é in f luenc ia p u d i e r o n haber ejercido en l a p r o n u n c i a 
ción puertorriqueña? E l carácter v e l a r de l a r r , c o m o el carácter v e l a r 
de l a n final de p a l a b r a , c o m o l a aspiración de l a s, ¿no se p u e d e n ex
p l i c a r p o r u n a causa c o m ú n , el re la jamiento general de l contacto a l 
veolar? Y ese re la jamiento del contacto alveolar, ¿no se expl ica p o r u n 
re la jamiento general de l consonantismo? E n V e n e z u e l a n o se e n c u e n t r a , 
que sepamos, r r velar, pero sí u n a r r semejante a l a que d o n T o m á s 
N a v a r r o describe c o m o r r m i x t a : en l a región or ienta l se oye u n a r r 
c u y a p r i m e r a vibración es u n a aspirada sorda (carro-káhro) a n á l o g a 
a l a q u e se d a en g o b i e h n o , C a H o s . ¿ N o será esa r r c o n comienzo aspi 
r a d o l a p r i m e r a etapa del proceso de velarización? L o a p u n t a m o s c o m o 
t e m a de estudio. D e todos modos, si la velarización de l a rr parece de
berse a re la jamiento ar t icu lator io , l a c h adherente, l a transformación de 
l a c h en casi u n a oc lus iva dorsopalata l , es proceso inverso, de realce a r 
t i c u l a t o r i o , que contrasta c o n l a tendencia de algunas regiones a n d a 
luzas a c o n v e r t i r l a en simple f r i ca t iva y c o n t r a l a corriente general d e l 
fonetismo castellano a convert i r las africadas en fr icativas. D o n T o m á s 
N a v a r r o h a observado además esa c h en venezolanos de M i r a n d a y 
L a r a y en colombianos de C a r t a g e n a , regiones de sustrato indígena d i 
verso y también zonas de re lajamiento ar t icu lator io . 

M á s i m p o r t a n t e que l a i n f l u e n c i a del fonetismo indígena podría ser 
l a i n f l u e n c i a a f r i c a n a , y a que l a población de color es integrante d e m o 
gráfico f u n d a m e n t a l casi desde l a p r i m e r a h o r a . D o n T o m á s N a v a r r o 
ve esa in f luenc ia más en l a pronunciación que en el léxico (es r e a l m e n 
te escasa l a in f luenc ia a f r i c a n a en el v o c a b u l a r i o ) , a u n q u e no h a y e n 
l a is la - d i c e - ningún sonido especial n i c a m b i o fonético a lguno q u e 
p u e d a ser concretamente a t r i b u i d o a los negros. P e r o a d m i t e esa i n 
f luencia en ciertas tendencias (págs. 1 9 6 , 2 2 7 ) : palatal ización de l a a , 
a m p l i t u d de las variantes abiertas de e, o , el desarrollo de l a nasa l i za
ción, l a m a y o r l i b e r t a d de las asimilaciones y dis imilaciones, la r e l a t i v a 
relajación del f u n c i o n a m i e n t o ar t iculator io y sobre todo el acento de 
notas agudas y sincopadas de las tierras bajas, " q u e el o ído de L o p e , 
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fino c a p t a d o r de melodías populares, reflejó en algunas de sus c a n c i o n e s " . 
Q u i z á en este terreno t o d a caute la sea p o c a . Sobre l a entonación 

e n v e r d a d n a d a podemos c o n c l u i r p o r q u e f a l t a n estudios sobre l a d e 
las lenguas de Áfr ica . L a relajación a r t i c u l a t o r i a ( s final de s í laba, 
- n f ina l de p a l a b r a , d intervocálica y final, r y / finales de sílaba y de p a 
l a b r a , etc.) se d a en g r a n parte de España y en muchas regiones de 
A m é r i c a en que está descartada l a i n f l u e n c i a a f r i c a na . E s v e r d a d q u e 
es más intensa y e x t r e m a d a en capas de población n e g r a (lo hemos o b 
servado así en l a costa del E c u a d o r y de V e n e z u e l a ) . C o n todo, ¿suce-
d a r á así p o r el or igen afr icano de esa población, o no será más b i e n p o r 
pertenecer a l a clase infer ior de l a población, a l a más pobre e i n c u l t a ? 

H u b o u n a época en nuestros estudios en que esos y otros rasgos se 
e x p l i c a b a n p o r andaluc ismo. C u e r v o y H e n r í q u e z U r e ñ a r e a c c i o n a r o n 
c o n t r a el fácil y f r i v o l o a n d a l u c i s m o de otros t iempos. D o n T o m á s N a 
v a r r o encuentra — c o m o era de e s p e r a r — u n a serie de voces de proce
d e n c i a a n d a l u z a , pero a u n q u e señala semejanzas (y diferencias) foné
ticas y morfológicas entre A n d a l u c í a y A m é r i c a , cree que los c a m b i o s 
coincidentes p u e d e n ser resultado de evolución independiente (pág . 1 9 6 ) . 
S i no le seduce el a n d a l u c i s m o , parece en c a m b i o más tentado p o r el 
occ identa l ismo. N o en m a t e r i a de léxico (no sal tan a l a vista pa labras 
gallegas o vascas) , pero sí en l a pronunciación ( p á g . 1 9 4 ) : se m a n i 
fiesta l a in f luenc ia del occidente de E s p a ñ a — d i c e — en el t i m b r e ce
r r a d o y l a armonía metafónica c o n que se p r o n u n c i a n las vocales e n 
lugares montañosos del poniente de l a isla. 

L l a m a efectivamente l a atención que mientras las vocales inic ia les 
e interiores t ienden a l t i m b r e abierto, l a o y e finales se c ierran en g r a n 
parte del oeste de l a is la hasta l legar a - u , - i : c a l d o ( 7 casos c o n - u 
y 8 c o n - o cerrada sobre u n tota l de 4 3 l u g a r e s ) , s e t o ( u n caso de - u y 
1 8 de -o c e r r a d a ) , l e c h e ( 1 4 casos de - i y 7 de -e c e r r a d a ) , v e i n t e 
(2 casos de - i y 5 de -e c e r r a d a ) , etc. D o n T o m á s N a v a r r o cree pos i 
ble que en el oscurecimiento de las vocales finales en esos pueblos o c c i 
dentales h a y a i n f l u i d o el f o n d o de antiguas famil ias labradoras, de p r o 
cedencia gal lega o astur iana que establecieron allí su residencia ( p á g . 
5 0 ) . N o es impos ib le , en v e r d a d . Pero teniendo en cuenta que el ce
r r a m i e n t o no es regular , sino c o n d i c i o n a d o , y que tiene su m a y o r a m 
p l i t u d tras consonante p a l a t a l (puño, c i n c h o , a m a r i l l o , p a l m i l l o , n o c h e , 
etc.) o bajo l a i n f l u e n c i a de i , u acentuadas ( d u l c i , p i d i ) o de s e m i 
consonante ( d i e n t i , p u e n t i ) , podría ser u n a innovación puertorriqueña, 
resultado de u n proceso de asimilación en contacto o a distancia . S i se 
d a además, a veces y sin r e g u l a r i d a d , en otras circunstancias, es s in d u d a 
p o r q u e el f o n e m a cerrado se h a extendido más allá de sus límites o r i g i 
nales, a u n q u e sin l legar a vencer ciertas resistencias: las vocales finales 
se m a n t i e n e n abiertas en e j e , o j o , e s p e j o , c o g e , l u n e s , p e s o s ( c o n s aspi 
r a d a ) , etc., o t ienen t i m b r e m e d i o en c a r r o , b r a z o , p a d r e , l l a v e , etc. U n 
cerramiento c o n d i c i o n a d o de -e ( l e c h i , c a y i ' cal le ' , y menos frecuente
mente c u r r i ' corre ' ) señaló Espinosa en N u e v o M é j i c o ( B D H , I , § 4 7 
y nota) y l a señora B e r t a E l e n a V i d a l de B a t t i n i en l a p r o v i n c i a argen
t i n a de S a n L u i s ( B D H , V I I , 3 5 - 3 6 ) , donde también nosotros hemos 
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t e n i d o ocasión de observarlo sistemáticamente tras p a l a t a l . E n todos los 
casos nos parece u n a tendencia endógena y no exógena (hay otro rasgo 
puertorriqueño, las acentuaciones p i e d r a , p u e r t a , c u a t r o , que parece 
d e l O c c i d e n t e de España, pero d o n T o m á s N a v a r r o no recurre en este 
caso a l occidental ismo quizá p o r q u e los pocos pueblos donde se d a n o 
c o i n c i d e n c o n los de l cerramiento de - o - e ) . E n c a m b i o , hay u n c e r r a 
m i e n t o sistemático de t o d a - o -e finales p o r razones exógenas en las re
giones quechuistas de l a A r g e n t i n a , B o l i v i a , Perú y E c u a d o r . 

T e n e m o s q u e d a r las gracias a d o n T o m á s N a v a r r o p o r su magníf i
c o estudio d e l h a b l a puertorriqueña, que p l a n t e a tantos problemas ge
nerales de l español de A m é r i c a . N i n g ú n trabajo es definit ivo : " Q u e d ó 
m u c h o p o r hacer — n o s d i c e — p a r a los que se sientan inc l inados a 
c o n t i n u a r este estudio" . M u c h a s de las cuestiones las h a dejado apenas 
esbozadas, c o m o u n a invitación p a r a que futuros investigadores p u e r t o 
rriqueños, a través de años de c o n v i v e n c i a c o n el h a b l a de l a p r o p i a 
t i e r r a , p u e d a n replantearlas y resolverlas. C u a l q u i e r estudio futuro t e n 
drá q u e t o m a r c o m o p u n t o de p a r t i d a las observaciones y resultados de 
esta i m p o r t a n t e o b r a . 
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Universidad de Caracas. 

R A M Ó N M E N É N D E Z P I D A L , La España del Cid, 4 * edición. E s p a s a - C a l p e , 

M a d r i d , 1 9 4 7 . x v + 1 0 1 9 páginas en 2 vols., con u n a t a b l a de ge-
neologías c idianas y ocho mapas . 

Después de l a p r i m e r a edición en dos volúmenes, M a d r i d , 1 9 2 9 , el 
a u t o r publ icó dos ediciones en u n solo t o m o ( E s p a s a - C a l p e , Buenos A i r e s , 
! 9 3 9 > 1 9 4 3 ) . s u p r i m i d a s las notas a l pie de p á g i n a y los apéndices " p o r 
conveniencias editoriales" , a u n q u e sometiendo el texto a renovado r i g o r 
e n l a documentación ( a m p l i a d a ) y en el ajuste de los hechos. E s a re
dacción a l igerada del aparato técnico-erudito, pero m e j o r a d a en m u c h o s 
pormenores , había s ido y a h e c h a p a r a l a traducción inglesa, 1 9 3 4 , y p a r a 
l a a l e m a n a , 1 9 3 6 , lo q u e nos hacía pensar que sería y a su f o r m a def i 
n i t i v a . A f o r t u n a d a m e n t e , después de esas concesiones editoriales a l " g r a n 
p ú b l i c o " , tenemos aquí u n a n u e v a edición p a r a historiadores (y p o r 
cierto que pocos de l " g r a n p ú b l i c o " dejarán de p a r t i c i p a r en el interés 
q u e esta f o r m a c o m p l e t a de l a o b r a nos b r i n d a ) . Y no s implemente re
p e t i d a de l a p r i m e r a , sino c o n m u c h a s y m u y importantes adiciones, re
toques, confirmaciones, precisiones y algunas rectificaciones, tanto c o n 
documentos preciosos recientemente descubiertos, c o m o p o r nuevo a n á 
lisis de los antes ut i l izados. D e los documentos nuevos sobresalen los q u e 
el i lustre arabista de l a S o r b o n a E . Lévi-Provencal h a ido descubriendo 
entre los legajos misceláneos y desordenados de l a gran M e z q u i t a de F e z , 
generosamente c o m u n i c a d o s en seguida a M e n é n d e z P i d a l ; documentos 
q u e p o r ser de autores musulmanes generalmente enconados c o n t r a el 
C i d , pero historiadores honrados , v ienen a ser fuentes complementar ias 
y de contraste de e x t r a o r d i n a r i o va lor , no sólo p a r a el c o n o c i m i e n t o d e l 


