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de l a preposición dependiera del carácter personal de l complemento. P o r 

otro lado, l a explicación de N i c u l e s c u resulta demasiado u n i l a t e r a l : e l 

objeto directo de cosa puede estar perfectamente determinado y cons

truirse s in preposición: muéstrales t u l i b r o ; y, en ciertos casos, tampoco 

se usa preposición aunque e l c o m p l e m e n t o personal esté totalmente i n d i 

v i d u a l i z a d o : e n c o n t r a s t e o t i e n e s u n a c r i a d a m u y t r a b a j a d o r a ] . 

A u n q u e el uso español y r u m a n o de las semivocales es bastante pare

c ido, existen diferencias notables en ciertos casos, que A . ROSETTI mues

tra con detalle en sus " R e m a r q u e s sur l ' e m p l o i des phonèmes semi-

voyelles en r o u m a i n et en espagnol" , p p . 221-224. Así el r u m a n o , q u e 

h a avanzado más, posee dos semivocales que no existen en español: e (-i) 

y o como en b e a t a c o a t e Pero sobre todo las semivocales son, en r u m a 

no", fon c m 3. s autónomos y no sólo vüriíintcs cíe i u como sucede en 

español. 

C o n base en 182 refranes, que p u b l i c a como apéndice, M A R I U S S A L A 

hace " A l g u n a s observaciones lingüísticas sobre los refranes j u d e o e s p a ñ o 

les de Bucarest", p p . 225-241, descr ibiendo los rasgos fonéticos, m o r f o 

lógicos y - e n menor e s c a l a - léxicos, característicos del judeo-español 

bucarestino, h a b l a que está a p u n t o de extinguirse. Considera , provis io

nalmente , que algunos cambios fonéticos pueden deberse a l a inf luencia 

d e l r u m a n o : d e b i l i t a m i e n t o de la e- i n i c i a l seguida de s + consonante 

(skalón); modificación de l a e- t rabada p o r n , a causa de u n cruce con 

e l prefijo r u m a n o în ( e n t r a r , m r i v a ) ; aparición de u n a i antihiática 

(díia, [ d i y a ] ) , fenómeno hispánico general , pero que en e l sefardí de 

Bucarest es l a n o r m a ; desdoblamiento de l a pa lata l ñ en n + i (ániu, 

pistánias), fenómeno no d o c u m e n t a d o hasta ahora en n i n g u n a otra región 

de h a b l a judeo-española; confusión de [r] y [f] en u n solo fonema / r / . 

O t r o s rasgos fonéticos notables: desaparición de las fricativas g , d y b , 

convertidas en oclusivas (la b , además, en v ) ; sonorización de l a c-

i n i c i a l (gaméiu, golór). E n el terreno gramat ica l : cambios de conjugación 

( k u z i r p o r coser); desinencia - i p o r -é en l a p r i m e r a personal s i n g u l a r 

d e l pretérito ( b u r l i , impisí); uso de l a preposición a con valor causal 

( " m i m u é r u a l ámbri") . 

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

U n i v e r s i d a d Nacional de México. 

A c t e s d u C o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l d e c i v i l i s a t i o n s , littératures e t l a n g u e s 

r o m a n e s ( B u c a r e s t , s e p t . 1 9 5 9 ) . U N E S C O , [Bucarest, s. a.]; 301 p p . 

R e s u m o únicamente las comunicaciones de mayor interés p a r a l a 

filología hispánica: 

E n su estudio teórico sobre " L e s problèmes actuels de l 'h is toire des 

l ittératures romanes", p p . 79-90, muestra G . P E T R O N I O cuál es l a situa

ción actual de l a crítica l i t e r a r i a romance: tecnicismo - l i n g ü í s t i c o -

e n España, con Dámaso A l o n s o y su escuela; orientación marxis ta en 

R u m a n i a ; y d ivers idad e n e l eje F r a n c i a - I t a l i a , donde coexisten tres 

métodos de crítica l i t e r a r i a : e l católico, el m a r x i s t a y el estilístico. Destaca 

las deficiencias y l imitac iones d e l comparat ismo t r a d i c i o n a l . C o n s i d e r a 
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que l a única solución está en e l c o m p a r a t i s m o h i s t o r i c i s t a , es decir, el 

estudio comparat ivo de las diversas l i teraturas dentro del marco de su 

h i s t o r i a i n t e r i o r , s o c i a l , de manera que e l análisis estético sea fundamen

talmente u n estudio histórico. T r e s son - e n su o p i n i ó n - los objetivos 

más urgentes de l a crítica l i terar ia : comparat ismo historicista, revisión 

de los períodos l i terarios tradicionales de acuerdo c o n ese historicismo 

metodológico, y estudio sociológico de l a l i t e r a t u r a . 

U n a rápida ojeada a las letras hispanoamericanas dedica R . C A I L L O I S 

en su comunicación sobre "Les caractères spécifiques de l a littérature de 

l 'Amér ique l a t i n e " , p p . 116-122, en l a cua l muestra las peculiaridades 

de estas l i teraturas de l e n g u a pero ya no de c u l t u r a española. Destaca 

- q u i z á d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e - l a inf luencia francesa, n o sólo en el 

terreno del pensamiento, sino inclusive en e l d e l i d i o m a (la lengua 

de l a civil ización americana es, en su opinión, " u n mélange d'espagnol 

avec d'autres langues latines, en p a r t i c u l i e r avec l ' i t a l i e n et le français"). 

C o n f i a e n que serán las l i teraturas hispanoamericanas las que enrique

cerán las letras universales en u n futuro próximo. 

D e m u c h o va lor son las observaciones metodológicas sobre geografía 

lingüística hechas p o r persona tan e x p e r i m e n t a d a como M . A L V A R en su 

trabajo sobre " L e s n o u v e a u x atlas l inguist iques de l a R o m a n i a " i , pp. 152¬

182. E n su opinión, es necesario i n c l u i r e n los cuestionarios u n b u e n 

número de preguntas de orientación fonológica, a u n q u e e l investigador 

debe tratar siempre de reflejar en sus transcripciones todos los detalles 

fonéticos de que sea capaz. C u a n d o se e x p l o r a n grandes d o m i n i o s (terri

torios nacionales), es conveniente u t i l i z a r u n cuest ionario general y va

rios particulares, adaptados a las pecul iar idades de cada región, pero 

es prefer ible emplear u n solo cuest ionario en e l estudio de pequeñas 

áreas regionales. P o r razones de t iempo, se i n c l i n a también hac ia l a p l u 

r a l i d a d de los investigadores (siempre y cuando no se l legue "à u n mor

cellement d u t r a v a i l " ) y hac ia l a part icipación directa en las encuestas 

y trabajos de campo p o r parte del director d e l atlas, según él m i s m o hizo 

en l a preparación d e l A L E A . F i n a l m e n t e , se declara p a r t i d a r i o de la 

uti l ización de u n i n f o r m a n t e p r i n c i p a l único, si b i e n e l investigador 

deberá servirse de otros informantes secundarios, sobre todo en regiones 

de gran efervescencia lingüística y cuando se trate de c u b r i r vocabu

larios especializados. 

E . PETROVICI coincide c o n A l v a r en las apreciaciones expresadas en 

su i n f o r m e sobre " L e s n o u v e a u x atlas l inguis t iques de l a R o m a n í a orien

tale", p p . 183-190. E l N A L R ( N o u v e l a t l a s l i n g u i s t i q u e r o u m a i n p a r 

régions) estará const i tu ido p o r diez atlas regionales, siete de los cuales 

abarcan e l t e r r i t o r i o de l a actual R u m a n i a ; otro reflejará las caracterís

ticas de los dialectos r u m a n o s situados a l sur d e l D a n u b i o (Grecia , A l b a 

n i a , Yugoes lavia y B u l g a r i a ) ; el noveno es e l A t l a s l i n g u i s t i q u e m o l d a v e ; 

y e l ú l t imo, e l A t l a s l i n g u i s t i q u e des p a r l e r s r o u m a i n s d u B a n a t y o u 

g o s l a v e . Se uti l izarán dos cuestionarios, u n o general de 2,000 preguntas 

y otro especial de 1,500 adaptable a las pecul iar idades de cada región. 

1 E l original español de este trabajo se publicó posteriormente en forma de l ibro: 

L o s n u e v o s a t l a s lingüísticos d e la Romanía, G r a n a d a , i960; 75 pp. , 19 láms. (Colección 

filológica d e la U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a , 17). 
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P e t r o v i c i se muestra también p a r t i d a r i o de l a p l u r a l i d a d de encuesta-

dores, siempre que éstos hayan sido b i e n preparados y sistemáticamente 

entrenados, y considera necesario dar u n a orientación estructural - a 

pesar de las dificultades que e l lo e n t r a ñ a - a los estudios de geografía 

l ingüística, así como tener en cuenta las diferencias de entonación. 

M . D E A V O N I C expl ica , p o r su parte ("Perspectives de Y A t l a s l i n g u i s 

t i q u e méditerranéen", p p . 190-194), e l enorme interés y l a u t i l i d a d que, 

p a r a l a lingüística, l a etnografía, l a h is tor ia , l a geografía, etc., puede 

tener e l atlas de las regiones d e l Mediterráneo, que dará cabida a lenguas 

sumamente distintas, pero relacionadas entre sí p o r lazos históricos y 

culturales. P a r t i e n d o de esa p l u r a l i d a d de i d i o m a s coexistentes en u n 

m i s m o ambiente c u l t u r a l , se tratará de descubrir los procesos de a p r o x i 

mación estructural y de unificación lingüística. 

C o n ejemplos del francés, i t a l i a n o , español, catalán y portugués, mues

t r a minuc iosamente E . A L A R C O S L L O R A C H cuán diversos e importantes 

son los "Problèmes de phonolog ie r o m a n e " (pp. 203-214), debido, entre 

otras causas, a l a concurrencia de varios sistemas e n u n a m i s m a época 

y en u n m i s m o lugar. E l investigador tiene que comenzar p o r determinar 

l a situación fonológica p a r t i c u l a r en que se h a l l e l a lengua objeto de su 

análisis; t iene que d e l i m i t a r e identi f icar las distintas unidades fonoló

gicas que l a integran, cosa verdaderamente difícil , dada l a divers idad 

de estructuras que puede presentar el sistema; y debe descubrir cuáles 

son las relaciones que m a n t i e n e n entre sí los fonemas, para determinar 

q u é t i p o de oposiciones se establece entre ellos. E n e l p l a n o diacrònico, 

son muchas las cuestiones de alcance románico que no h a n rec ib ido 

todavía contestación. 

E n t r e los numerosos casos de "Inf luence des éléments autochtones 

sur les langues romanes" (pp. 240-249) que estudia G . R O H L F S , destaca 

l a i n f l u e n c i a griega en los dialectos mer id ionales de I ta l ia , en lo que 

fue l a M a g n a G r e c i a , donde subsisten formas lingüísticas y costumbres 

populares comunes a otros pueblos balcánicos, también fuertemente hele-

nizados: derivados d e l fem. d i e s d o m i n i c a , uso d e l adjetivo con función 

a d v e r b i a l (sin sufijo - m e n t e ) como n o r m a , distinción de l a conjunción 

o b j e t i v a cuando l a frase tiene a l g ú n sentido v o l i t i v o o final, desuso d e l 

i n f i n i t i v o , y f o r m a de l a cuna (junto c o n su n o m b r e griego, n a c a ) . Mues

t r a también algunos casos de in f luenc ia germánica en zonas de l a R o m a 

n i a : anteposición en francés a n t i g u o de adjetivos que expresan f o r m a y 

color ; propagación d e l gót. r u k k u (port, r o c a , esp. r u e c a , i t . r o c c a ) ; y 

sistema de transportar cargas, no sobre l a cabeza, sino sobre las espaldas, 

según hacían los lombardos. 

A r r i e s g a d a puede parecer l a tesis expuesta p o r B . M A L M B E R G en su 

comunicac ión sobre " L ' e x t e n s i o n d u cast i l lan et le problème des substrats" 

<pp 249-260), según l a cua l sería prefer ib le e x p l i c a r los cambios l i n 

güísticos como casos de simplificación propios de zonas periféricas s in 

a c u d i r a l a explicación p o r inter ferencia (efecto d e l sustrato) más cjue 

e n los casos e n cj^c se produzca u n a u m e n t o e n e l número de las oposi

ciones o u n a reinterpretación de las relaciones lingüísticas, y e l lo siem-

n r e m i f l a « i f n a r i ó n s o c i a l n p r m i f a s n n n n e r m i p l o s h e c h o s d p i n t p r f p 

re^rLyan stdo propic iados p o r L c l ^ 
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su tesis, estudia los pr inc ipa les cambios fonéticos que caracterizan las 
tres grandes etapas de l a formación y desarrollo de l a lengua española: 
castellano p r i m i t i v o , frente a las demás lenguas romances; paso d e l espa
ñol medieva l a l m o d e r n o ; y expansión d e l castellano en el N u e v o M u n 
d o 2 . E n los tres casos, i n d i c a cómo - e n su o p i n i ó n - los hechos evolutivos 
p u e d e n explicarse dentro d e l sistema, y cómo r a r a vez hay que a c u d i r 
al sustrato. 

L a s coincidencias innegables entre el portugués del B r a s i l y e l d e l sur 
de P o r t u g a l podrían explicarse, según S. DA SILVA N E T O , p o r e l hecho de 
que ambas modal idades lingüísticas corresponden a áreas de colonización, 
y n o p o r el or igen m e r i d i o n a l de los colonizadores del B r a s i l , y a que e n 
esa empresa p a r t i c i p a r o n hombres procedentes de todas las regiones 
portuguesas, y los sureños estaban en minor ía 3 . A l estudiar, especialmente 
desde e l p u n t o de vista histórico, los pr inc ipa les "Problèmes l inguis t iques 
d u brésil ien" (pp. 260-284), señala (en contraste con l a o p i n i o n sostenida 
p o r M a l m b e r g en l a comunicación anterior, p. 250, n . 2) que e l h a b l a 
brasileña es, como m o d a l i d a d p r o p i a de u n área p o s t e r i o r o de coloniza
ción, fundamentalmente conservadora y u n i t a r i a , y lo e x p l i c a como con
secuencia de: a) l a nivelación d e t e r m i n a d a p o r e l diverso or igen r e g i o n a l 
de los colonizadores; b ) l a esquematización s impl i f icadora apreciable e n 
las hablas de indios v neeros- c ) e l desarrol lo d e l "esDÍritu de camna-
n a r i o " de la c o m u n i d a d forzada a e l lo p o r l a enorme extensión territo
r i a l d e l país; d) l a evolución u n i f o r m e de ciertas tendencias preexistentes 
e n l a lengua; e ) l o r e d u c i d o d e l número de habitantes de cada p o b l a 
ción, etc. 

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

Universidad Nacional de México. 

B A L T A S A R ISAZA C A L D E R Ó N , L a d o c t r i n a g r a m a t i c a l d e B e l l o . I m p r e n t a 

N a c i o n a l , Panamá, 1960; 309 p p . 

Se trata, como lo dice e l t í tulo, de u n estudio sobre l a d o c t r i n a grama

t i c a l de Andrés B e l l o , y n o de u n resumen exhaustivo de su Gramática. 

Es decir , el propósito de Bal tasar Isaza Calderón es d is t into d e l que tuvo, 

diez años antes que él, J u a n B . Selva a l p u b l i c a r L a t r a s c e n d e n c i a d e l a 

Gramática d e B e l l o y e l e s t a d o a c t u a l d e l o s e s t u d i o s g r a m a t i c a l e s . Selva, 

e n efecto, hace u n ceñido resumen de l a Gramática en cuestión, l a com

p a r a con l a de l a R e a l A c a d e m i a (en sus sucesivas ediciones) y muestra 

l a in f luenc ia que ejerció sobre otros gramáticos, p a r a l o cua l anal iza y 

c o m p e n d i a concisamente cada u n o de los capítulos de l a o b r a de B e l l o . 

A causa de su m i s m a concisión, e l l i b r o de Selva h a quedado como u n a 

excelente obra de consulta e n l a que se puede local izar o verif icar rápida 

y cómodamente l a op in ión de B e l l o o su p e c u l i a r enfoque de a lgún 

p r o b l e m a , y que permite as imismo comparar su p u n t o de vista con e l de 

2 U n a observación de detalle: L a oposición l l - y no se mantiene en n i n g u n a región 

de México: cf. P. B O Y D - B O W M A N , N R F H , 6 ( 1 9 5 2 ) , p p . 1 3 8 - 1 4 0 . 

3 E l caso del Brasil podría ser distinto al de los países de habla española, que 

el autor aduce como p r u e b a de su tesis, apoyándose en los datos estadísticos de H e n -

ríquez Ureña, ya superados. 


