
RESEÑAS 
G U N N A R T I L A N D E R (ed.), Vidal M a y o r , t r aducc ión aragonesa de la obra 

I n e x c e l s i s D e i t h e s a u r i s de V i d a l de Canellas . L u n d , 1956; 3 tomos, 
108 ( x x x n de l ámina s ) + 5 4 3 + 341 pp . ( L e g e s H i s p a n i c a e M e d i i 

A e v i , I V - V I ) . 

Se trata de u n a p u b l i c a c i ó n e s p l é n d i d a m e n t e editada con fondos de 
la f u n d a c i ó n M a g n u s Bergva l l . Y aparte de su impor tanc ia para l a F i l o 
log ía , b i e n podemos decir que son los estudios h i spánicos en general los 
que están de enhorabuena , pues se trata de u n a de las fuentes m á x i m a s 
de l derecho a ragonés medieva l , tan o r i g ina l , tan influyente y tan traba
jado : Ra fae l U r e ñ a , Erns t M a y e r , R i c a r d o del A r c o y varios colabora
dores d e l A n u a r i o d e H i s t o r i a d e l D e r e c h o Español h a b í a n anunc iado 
la suma u t i l i d a d que t endr í a su hallazgo para estos estudios ju r íd i co s . 
Y por otra parte el códice está adornado con estupendas minia turas , 
m á s de 150, algunas de gran t a m a ñ o , y ahora reproducidas en el p r i m e r 
t o m o de l a ed ic ión , sobre excelente car tu l ina . L a r e p r o d u c c i ó n en gran 
parte es perfectamente lograda y, aunque lego en l a mater ia , me parece 
que esta colección de min ia tura s constituye u n a pieza de va lor excep
c i o n a l entre los códices de l siglo x m , que interesará vivamente a los 
historiadores d e l arte e s p a ñ o l y que, en todo caso, ha de const i tu ir u n 
documento de gran va lor en l a i conogra f í a y en la h i s tor ia de los trajes, 
armaduras y costumbres. 

C o m o estudioso de l derecho a ragonés , y m á s concretamente como 
p u b l i c a d o r y comentador l ingüí s t i co de los textos legales aragoneses, 
T i l a n d e r , m á s que u n a figura eminente, es e l representante m á x i m o de 
esta especial idad, y su obra en ese terreno, d i g n í s i m a en todos sus aspec
tos, alcanza en algunos ca tegor ía magistra l y def init iva . E m p e z ó T i l a n 
der p u b l i c a n d o y estudiando, en 1935, en l a RFE, los Fueros arago
neses promulgados poco d e s p u é s de 1348. Dos años m á s tarde comenzó 
l a p u b l i c a c i ó n de toda u n a serie de tomos de fuentes legales navarro-
aragonesas, que h a r e u n i d o en forma de colección bajo e l t í tu lo de 
Leges H i s p a n i c a e M e d i i A e v i . E l p r i m e r o - l o s Fueros de A r a g ó n s e g ú n 
el ms. 4 5 8 de la B . N . M . - contiene e l texto legal bás ico , l a r ecop i l ac ión 
de fueros aragoneses p r o m u l g a d a en Huesca p o r Jaime I en 1247. 
S i g u i ó en 1 9 5 0 l a obra de su d i s c í p u l o y compatr io ta M a x Gorosch , El 
F u e r o d e T e r u e l , l i b r o d e l mismo t a m a ñ o y de no menos perfección 
e impor tanc i a . O t r a obra , p u b l i c a d a por el p r o p i o T i l a n d e r el a ñ o 
s iguiente - L o s F u e r o s d e l a N o v e n e r a - , es m á s breve pero en cambio 
presenta el interés especial de darnos u n a extensa muestra de l lenguaje 
escrito en e l Sur de N a v a r r a , j u n t o a Ta.fa.lla., p o r las mismas fechas que 
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las dos obras anteriores. Y los v o l ú m e n e s 4 , 5 y 6 los forma ahora l a 
o b r a presente. 

T o d o s ellos es tán cortados p o r e l m i s m o p a t r ó n y obedecen esencial
mente a u n mismo p l a n , al que T i l a n d e r se ha atenido estrictamente 
y que Gorosch só lo c a m b i ó en puntos de menor relieve. A u n a intro
d u c c i ó n general sigue u n sumario gramat ica l bastante extenso, de spués 
l a ed i c ión del texto romance, provi s ta de notas explicativas y compara
tivas con textos afines ( adem á s de las variantes manuscritas cuando las 
hay), y finalmente u n vocabular io , donde figuran todas las palabras de l 
texto, en cada u n a de sus acepciones y con ind icac ión de todos o l a 
m a y o r í a de los pasajes donde figuran, y a d e m á s gran cant idad de citas 
i lustrativas, procedentes de otros textos legales de l a E d a d M e d i a , ara
goneses y castellanos sobre todo, así como de otras muchas fuentes 
romances, y de ar t ículos de glosarios y revistas que puedan c o n t r i b u i r 
a l e sc laréc imiento de l a pa labra , por lo general en su aspecto semánt i co . 
E n el caso presente, t r a t ándose de u n texto m u y largo, cada u n a de las 
tres partes h a l lenado u n tomo. 

J u n t o con el cu idado puesto en l a r e p r o d u c c i ó n de los mss. y en l a 
cr í t ica de l texto, son estos vocabular ios los que constituyen, si puedo 
así dec i r lo , el p lato fuerte de l banquete filológico a que se nos i n v i t a . 
C a m p e a ahí u n a erudic ión , imponente desde luego por su cant idad , 
pero que es todav ía m á s asombrosa por l a poca f recuentac ión de que son 
objeto las fuentes de l a mi sma por parte de los romanistas, y en parte 
t a m b i é n por l a o p o r t u n i d a d y acierto con que l a saca a co lac ión e l 
señor T i l a n d e r . 

Y a en su l i b r o de 1937 nos daba éste u n a idea de l a re l ac ión entre 
e l texto pub l i cado entonces y l a obra actual . E l o r i g i n a l de ambos, 
escrito en la t ín , se d e b í a a u n célebre jur i s ta , V i d a l de Canyelles , cata
l á n pero obispo de Huesca , y q u i z á ya re lac ionado con aquel la t ierra 
antes de su elección como obispo, acaso p o r v ínculos de parentesco o 
por lo menos de prop iedad , s egún ind icó R . de l A r c o en su b i o g r a f í a ; 
T i l a n d e r le l l a m a Canellas , adoptando l a forma que d a n a su ape l l ido 
los textos aragoneses. P o r encargo de J a ime I, Canyelles r ecop i ló el 
texto de los Fueros de A r a g ó n promulgados por este rey y, en fecha 
algo posterior, redac tó , t a m b i é n en la t ín , u n a obra de exp l i cac ión y 
exéges i s de la mi sma d o c t r i n a legal , obra que por ser m á s extensa que 
l a o tra se ha conocido t rad ic iona lmente por V i d a l M a y o r , y es l a que 
ahora se p u b l i c a . L o p u b l i c a d o por T i l a n d e r n o es el o r i g i n a l de una 
n i de otra, sino las traducciones en romance a ragonés . L a de los Fueros 
es de hac ia 1300; l a de l l i b r o mayor (a d i ferencia del or ig inal ) debe de 
ser algo m á s ant igua, pues e l códice en que se nos ha t ransmit ido es 
d e l mi smo siglo x m . S i ya el texto de los fueros resultaba de gran interés 
l ingü í s t i co p o d í a m o s esperar que e l V i d a l M a y o r nos enseñara todav ía 
m á s , p o r su mayor ex tens ión y su fecha m á s arcaica. P o r desgracia, así 
l a ver s ión l a t ina como l a romance se consideraban perdidas ; pero después 
de largas pesquisas el profesor sueco a c a b ó p o r dar con el códice de la 
ú l t i m a , v e n d i d o a u n mercader inglés , con lo cua l pres tó servicio m u y 
s e ñ a l a d o a los estudios h i spaní s t i cos medievales. Y los extractos algo 
extensos que ya daba de este ms. en su l i b r o de 1937 comprobaron , en 
efecto, su elevado interés l ingü í s t i co . 
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Llega , por fin, su p u b l i c a c i ó n y, por lo menos en varios conceptos, 
no ha defraudado nuestra larga expectativa. A u n aparte de su alto 
va lor art í s t ico e histórico-legal , se trata realmente de u n a fuente que 
será bás ica para e l conoc imiento del a ragonés ant iguo y que, durante 
largo t iempo, cons t i tu i rá tema de d i scus ión para los d ia lec tó logos y para 
los estudiosos de l romance h i s p á n i c o medieva l . S i a lgu ien sent i rá cierta 
decepc ión es el que se hic iere l a i lu s ión de dar con algo m u y instruct ivo 
y de mane jo fácil . L a índo le del texto o r i g i n a l era m u c h o m á s abstracta 
y técnica que la de los Fueros que, orientados hac ia l a u t i l i zac ión coti
d iana , estaban m á s llenos de l a v i d a del pa í s . C o n lo c u a l no digo que 
a q u í no haya t a m b i é n pár ra fo s interesantes, como el de l a p o n d e r a c i ó n 
de las tachas de l cabal lo (5 .23) , que merecer ía entrar en u n a an to log í a , 
pero es na tura l que no abunden. P o r otra parte, d i r i g i é n d o s e ahora 
a lectores m á s sabios, el autor no necesitaba preocuparse tanto por 
expresarse con c la r idad y sencillez. L a d i f i cu l tad intr ínseca del texto 
se a g r a v ó t o d a v í a a l t r aduc i r lo . Parece claro que e l t raductor romance 
no era e l autor; que a m e n u d o no e n t e n d í a b i e n l o que t r aduc ía , y que, 
a u n si lo en tend ía , no s a b í a c ó m o expresarlo en ese romance r u d í s i m o 
d e l siglo x i i i . E n la t r aducc ión de los fueros, l a existencia de u n a tradi
ción ora l a y u d ó a l traductor ; pero a q u í l a i m p o r t a n c i a de expresarse 
claramente no era tan evidente. Y el autor de l a ver s ión romance, en 
lugar de u n a t r aducc ión verdadera, nos da muchas veces u n a mera 
t ra spos ic ión mecán ica , pa labra por pa labra . D o n d e h a l l a c i t c u m v e n t u s 
' e n g a ñ a d o ' calca servilmente c o m p r e s o a d e r r e d o r 4.438 (que no debe 
traducirse ' c i rcundado ' , con T i l a n d e r ) ; donde v i n d i c a t u s , aunque esté 
en el sentido puramente l a t ino de 'castigado', pone en romance v e n 
gado, 1.7o.!! 1; donde d i c m i h i p a l a r n ' d íme lo abiertamente, en voz alta ' , 
pone d i m e p a l a d i n o ( i . 7 o 3 8 ) , que apenas se entiende; cree 
t r u a t a s ignifica 'pecadora' ( 3 . 6 1 6 ) , y así a cada paso. 

E l esfuerzo del p u b l i c a d o r por aclarar u n texto tan dif íci l h a sido 
notable, y en gran parte debe calificarse de logrado. Sus notas, su glo
sario y su g r a m á t i c a h a n e l i m i n a d o infinitas dificultades, s in d u d a la 
mayor í a . Y nadie se asombre si los que contamos con su obra hecha 
podemos enmendar la , puesto que tenemos ya m u c h o trabajo ahorrado. 
A l g o hay, i m p o r t a n t í s i m o , que T i l a n d e r no nos h a p o d i d o faci l i tar . 
D i sponer de l o r i g i n a l l a t ino de l V i d a l M a y o r h u b i e r a despejado, en 
forma senci l la e i n e q u í v o c a , l a mayor parte de las oscuridades. Pero este 
o r i g i n a l está perd ido y, aunque él no nos dice que pusiera g ran e m p e ñ o 
en descubrir su paradero - y p o d r í a sospecharse que u n texto en bajo 
la t ín del siglo x m le pareciera menos d igno de prolongadas pesquisas 
que u n texto romance de l a mi sma época—, estoy casi seguro de que no 
fue así y de que h izo todo lo humanamente posible p o r encontrar lo . 
E n todas sus obras muestra T i l a n d e r u n celo tan intransigente y m i n u 
cioso p o r no de jar escapar n i n g ú n elemento de j u i c i o , que me parece 
inconcebib le que no pusiera en juego todo su esfuerzo para que no nos 
escapara u n o tan cap i ta l . S i n embargo, algunos pasajes del texto l a t ino 

1 También m a l entendido y mal puntuado por el editor. Pónganse comas tras 
f e r e d a t y t u e i l l g a , y entiéndase 'aléjele de sí, habiéndole castigado o reprimido' . P o r 
h o n e s t a f e r e d a t (que desde luego no debía traducirse por 'fiereza' en el glosario) será 
otro caso de traducción torpe; probablemente algo como 'por decorosa dignidad' . 
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h a n llegado hasta hoy, trasmitidos por Blancas, por dos hojas sueltas 
de las pruebas de u n a ed ic ión ant igua proyectada y fracasada, y por 
citas de varios manuscritos de M a d r i d y de Copenhague. T i l a n d e r se 
sirve con fruto de estos fragmentos d e l o r i g ina l , c i tando palabras sueltas 
del m i s m o que aclaran el sentido de la t raducc ión, pero lo hace en el 
glosario, no en l a sintaxis, no menos revesada y p r o b l e m á t i c a , y n i 
s iquiera en el glosario parece haber lo hecho en todos los casos, s in d u d a 
por haber pensado, en algunos, que su in terpre tac ión era segura; pero 
no siempre los críticos co inc id i rán con su o p i n i ó n . Es cierto que en las 
pp . 13-16 cita i n e x t e n s o los menos accesibles de estos fragmentos y da 
u n a l i s ta completa de las p á g i n a s de Blancas y d e l A H D E donde se h a n 
reproduc ido los d e m á s ; pero éstos son l a mayor í a y n i el A H D E está 
a l alcance de todos los filólogos n i m u c h o menos la obra de aque l juris
consulto a ragonés del siglo x v i (de l a cua l no sé que haya, en los Estados 
U n i d o s , m á s que u n e jemplar en la gran b ib l ioteca de W a s h i n g t o n ) . 
¡ T a n poco como h u b i e r a costado reproduc i r estos fragmentos en notas 
a l p ie de las p á g i n a s correspondientes de l texto romance! Gorosch , en 
su ed ic ión del Fuero de T e r u e l , fue m á s generoso en esas notas, c i t ando 
copiosamente los pasajes paralelos de l Fuero de A l b a r r a c í n , y a u n de l 
de Cuenca y otros. Es de agradecer que T i l a n d e r nos haya dado en las 
pp . 18-20 u n cuadro completo de l a correspondencia entre los p á r r a f o s 
del l i b r o actual y los de los Fueros, cuya consulta ayuda bastante a l a 
in te rpre tac ión l ingüí s t i ca y j u r í d i c a ; pero desde luego no compensa l a 
ausencia del o r i g i n a l l a t ino , puesto que el V i d a l M a y o r está m u c h o m á s 
ampl i f icado. 

L a letra de l m s , por lo d e m á s m u y clara y correcta, parece haber 
sido l e ída perfectamente por el pub l i cador , y las abreviaturas b i e n inter
pretadas. Sólo pueden hacérse le pocas enmiendas, y de escasa impor tan
cia. E n g . 6 o 4 S uillñ 've l lo ' d e b í a resolverse en v i l l u m y no en villún, y 
no se trata, claro está, de n i n g u n a pa labra romance, como h a cre ído 
T i l a n d e r , s ino de un vocablo dejado en la t ín , seguramente por ignoran
cia de l traductor ; a n á l o g a m e n t e , 1.5933, scaliñ ' ro turac ión ' era el ba jo la t ín 
s c a l i u m ( d i fund id í s imo en el l a t ín medieva l ibérico, de s q u a 1 i d u m ) 
y no u n r o m á n i c o scaliún. N o h a b í a por q u é agregar u n a n , que falta 
en el ms., en l a pa l abra a u q u e ' aunque ' (1.57,0), pues aún y adú (de 
a d h u c ) por ' a ú n ' son corrientes en a ragonés ant iguo y e t imológ icos . 
E n 3-g 7 e l sentido exige leer c a l c a r y no calcar. 

E n cuanto a l a in te rpre tac ión l ingüí s t i ca de su texto, hay m á s reser
vas que hacer a la obra del sabio colega, aunque insisto en que sus 
éx i tos son m u c h o m á s numerosos. E s t á claro que e l interés de T i l a n d e r 
se or ienta mucho m á s hac ia el estudio del léx ico que de l a g r a m á t i c a : 
en a q u é l su e r u d i c i ó n es m u c h o mayor y su j u i c i o m á s seguro. S i n em
bargo, todo e l p r i m e r tomo, salvo las veinte p á g i n a s pr imeras , está dedi
cado a l a g r a m á t i c a y, si b i e n l a fonét ica y l a m o r f o l o g í a rec iben u n 
tratamiento algo sumario , aunque en con junto suficiente, l a sintaxis 
está m u y desarrollada y se nos d a n citas de ejemplos sumamente nume
rosas, y a u n exhaustivas. 

E n l a F o n é t i c a y l a M o r f o l o g í a , que t ienen carácter m á s h i s tór ico 
- l a Sintaxis es casi sólo descr ipt iva , n o e x p l i c a t i v a - , me l i m i t o a unos 
pocos reparos, debidos en general a que toma por fo rma posterior o 
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alterada la que en rea l idad es m á s ant igua y e t imológ ica . N o hay labia
l ización (p. 22) s ino conservación en P a m p l o n a , forma d e l nombre de 
la c i u d a d que era en la t ín P o m p e l o n e m ; n i hay paso de x a ss 
(p. 25) en formas de l t ipo de possedeisse por possedeixe, s ino al revés, 
pues es l a x l a que coincide con el punto de ar t i cu lac ión de la i y n o 
la s, como ahí se lee. S i el a ragonés d iptonga , y el castellano no, en 
n u e z e 'per judica ' o en n a s c i e n c a o t i e r g o , no es porque siga n i n g u n a 
pa la ta l (p. 21) , s ino por ser estas formas m á s populares o menos analó
gicas que las de Cas t i l l a . C u e b r e y c u e m p l e por 'cubre' , ' cumple ' ( c o 
p é r i t , c ó m p 1 e t) son lo p r i m i t i v o y n o lo a n a l ó g i c o (p. 56) (cf. i t . 
c u o p r e , cat. c o b r e ) , pero sí es ana lóg i co y secundario s u e f r o , para el 
cua l , en cambio , no hay necesidad de postular u n *s u f f r i o n i m u c h o 
menos u n *s ó f r i o ( i b i d . ) . 

L o m á s interesante de la M o r f o l o g í a son las a n t i q u í s i m a s formas de 
futuro y c o n d i c i o n a l sincopados, con epéntes is de denta l , tales como 
dizdrá 'dirá ' , plazdré 'p laceré ' , conoztrá, naztrá, pareztrá, paztrá, venztrá 
y otras (pp. 60-61) , de las cuales só lo conozco paralelos en francés 
arcaico, apenas n i n g u n o en ca ta lán y occitano, menos t o d a v í a en Cas
t i l l a . Es notable l a regu lar idad con que aparece d tras u n a antigua z 
sonora, pero t tras la ant igua sorda g , de lo cua l se deduce l a conclus ión 
interesante de que, aunque en A r a g ó n l a z se ensordec ió mucho antes 
que en Cas t i l l a , s in embargo la a n t i g ü e d a d d e l f e n ó m e n o no pudo ser 
demasiado grande, qu izá n o anter ior a l siglo x m . N ó t e n s e t a m b i é n 
p o r r a , terrá y verrá (de p o n e r , t e n e r , v e n i r ) y p o r a (de p o d e r ) . 

E n Sintaxis es donde hal lamos mayor cant idad de cosas notables y 
ex t rañas . Interesa sobre todo la petr i f icación exper imentada por el rela
t ivo, en cuya v i r t u d el c u a l viene a emplearse como u n a especie de 
neutro , capaz de referirse no só lo a u n a frase entera, con valor de ' lo 
cua l ' ( " s i . . . sof fr ió m i e d o . . . en n i n g u n a cosa deve ser judgado culpa
ble, cerqua el q u o a l ['acerca de lo cual'] deve ser asmado soti lment la 
qua l ida t d e l feito e la crueleza de l m i e d o " , 5 . 2 0 8 ) , s ino t ambién , y con 
gran frecuencia, a u n sustantivo femenino : " c i u d a t en los términos de l 
q u o a l " , " l o c u r a por e l q u a l " , " cequ ia el q u o a l es d i to acut " , " l a honor 
el q u o a l . ..", y muchos m á s (véase lista, p . 4 4 ) ; y a u n se llega, aunque 
es m u c h o m á s raro , a emplear el neutro mascu l ino precediendo y no 
s iguiendo al sustantivo femenino ("el q u o a l acequia" , 4.443). N o vaya
mos a sospechar en este caso una torpeza l ingüí s t i ca i n d i v i d u a l del tra
ductor , pues realmente aparecen otros indic ios de que h a b í a esta ten
dencia en a r a g o n é s : en el documento jaquense de 1430, pub l i cado en 
la colección de N A V A R R O T O M Á S ( n ú m . 138), notamos: "aquesto yes lo 

q u e . . . h a v í a m o s . . . conprado de los dineros de la ciudat , h e l q u a l no 
fue dado en c o n t ó " ; " c o n p r é dos ferraduras pora el m u l l o , he[l] q u a l 
sabe la c o n p a n í a que costoron 1 sue ldo" ( l íneas 3 y 23) . Existe real
mente u n a tendencia p o p u l a r en toda la R o m a n í a , pero m á s fuerte, por 
l o visto, en A r a g ó n que en parte a lguna, a convert i r el re lat ivo en u n a 
especie de c o n j u n c i ó n invar iab le e incapaz de sufr i r r é e i m e n alguno 
como l o son p o r lo general las conjunciones . D e ah í que t a m b i é n esté 
m u y b i e n representado en este texto el f e n ó m e n o consistente en rechazar 
toda p r e p o s i c i ó n ante e l re lat ivo , sea éste q u e o el c u a l ' , en lugar de 
esto e l r é g i m e n viene i n d i c a d o p o r med io de u n p r o n o m b r e demostra-
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t ivo anafòr ico , o b i e n por nada : "los pleitos q u e ['de los que'] daynno 
es asmado que p o d r í a v e n i r " , "algunas posessiones q u e no se use n i n 
guno d ' e i l l a s " , " l a t u filia, q u e l a av ías a dar a m í p o r m u i l l e r " (mu
chos m á s en l a p . 4 7 ) . A q u í l o notable n o es, en sí, este hecho de len
guaje popu la r , s ino su carácter s i s temát ico y en u n texto de fecha tan 
ant igua. 

P o r otro rasgo de lenguaje p o p u l a r u n a locuc ión verba l compuesta 
de verbo y sustantivo, pero con sent ido m u y u n i t a r i o , puede l levar otro 
complemento directo o, por mejor decir, éste es e l ú n i c o complemento 
real , pues el o t ro sustantivo debe mirarse como parte integrante e inse
parable del verbo: " j a z e r l e i x a a l go " ('legar algo, de jar lo en herencia') , 
" d a r s e n t e n c i a a l go " ('dictar algo como sentencia'); y claro que, en 
caso de cons t rucc ión pasiva, aque l complemento directo se convierte en 
sujeto de la locuc ión compuesta: " aque l lo es de p a r a r m i e n t e s " (como 
si d i jera 'aquel lo h a de ser notado o atendido') ; véanse m á s ejemplos en 
l a p . 34 (aunque se h a mezclado ah í a l g ú n caso he terogéneo) . Aná lo 
gamente, en el castellano de l a A r g e n t i n a , se emplean así unas pocas 
locuciones (menos) de carácter parec ido : " d a r v u e l t a e l traje" , " u n traje 
d a d o v u e l t a " . I n d i c o r á p i d a m e n t e otros hechos notables. E n los casos 
de a t racc ión del sujeto de l a subord inada p a s á n d o l o a la p r i n c i p a l , como 
si fuera acusativo de ésta ( " aque i l l q u i niega el a p e a m i e n t o que no fue 
f e i to " = 'afirma que no fue hecho el apeamiento' , p p . 95-96) , lo ú n i c o 
notable de este rasgo p o p u l a r , ya m u y repetido en Berceo, es la enorme 
frecuencia con que aparece. C a d a conserva mucho de su va lor griego de 
prepos i c ión a c o p l á n d o s e a u n p l u r a l con el va lor de 'cada u n o de'-""que 
fai fiador rec iban en q u a d a casos sobreditos, que. . . " ( 1 .66 , - ) , y véase 
l a p . 4 9 de l tomo 1, aunque ah í andan mezclados hechos diferentes. E l 
verbo a u e r e r m u v ' eramatica l izado se emplea para expresar algunos 
matices e spec ia l í s imos de futuro , o a veces m á s b i e n l a idea de obliga
ción, como en i t a l i ano y como algunas veces en ca t a l án medieva l : " l a 
pevndra a u i e r e ser feita " • véase t 1 p 61 aunoue desde lueeo no 
h a b í a para q u é decir que ' " ' e l futuro se expresa con él verbo q u e r e r " 
T a m b i é n nos recuerda e l i t a l i ano el uso p leonàs t i co de et con es assaber 
(t 1 p 88) = e cioè C l a r o que m u c h o m á s aue esta lengua es el 
c a t a l á n ' p a r t i c u l a r m e n t e ' e n su fase an t i cua el que resulta m u y a me
n u d o i lus trat ivo . Sabido es que era verdaderamente u n d i s t in t ivo de 
este i d i o m a , desde los tiempos del B l a n q u e r n a a los d e l TÌTÙTIÌ lo ülcmc, 
l a tendencia a separar las oareias de epí tetos pon iendo uno delante v 
otro detrás del sustantivo - b e l l a j e m b r a e g r a c i o s a - , a veces lo mi smo 
con e l verbo SCT y en general haciendo algo parec ido con cua lqu ier 
oareia de complementos ie-uales i l o v o i ? d e v e e r - l a e - l b l a e r ) Es cons-
frucc ión e n f á t k a y elegante y así cabe sospechar u n a i m i t a c i ó n catalana 
e n el V i d a l M a v o r aunnue l a p r a n escala e n m i e la practica da nue 
pensar si h u b o t a m b i é n tendencia p o p u l a r v e s p o n t á n e a de l l e n J a i e 
hab lado : " c o m u n a l uso de los 

o m n e ; e t r a z o n a b l e " " c o m o la c o n d i t i o n 
de todos' n a t u r a l u n a sea et i g o a l " , " p o r m o v i m i e n t o de las otras estrei-
llas e b o r c o r s o " - véanse e n las n n 0 0 v 101 listas de estos sintaprnas v 
de otros aue en V e n e r a i aunque no todos son afines. C o n razón hace 
observar T i l a n d e r (t. i , ' p p . 77-78) lo f recuent í s imo de construcciones 
de p repos i c ión m á s i n f i n i t i v o , de t ipo insól i to como " s i . . e l sey n n o r 
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rey n o ordenare otrament e n c o y n n o s c e r a q u e i l l p l e i t o " (o sea 'en cuan
to a l a forma de juzgarlo') ; pero ahí n o creo que se trate de n i n g ú n 
f e n ó m e n o d e l lenguaje real , sino de u n a copia grosera y no id iomàt i ca 
de l a construcción del o r i g i n a l l a t ino (in c o n o s c e n d o . . . ) , es decir, de l 
ge rund ivo 2 . Quizá ya T i l a n d e r piense en algo de esto, aunque nadie lo 
e n t e n d e r á , pues n o se trata de u n " i n f i n i t i v o con sentido de l ge rund io " , 
n i el gerundio (otra cosa que gerundivo) se emplea con este valor. 

Otros pormenores s intáct icos m a l interpretados. E n 3 . 2 6 a t a ( = h a s t a ) 
n o es p r e p o s i c i ó n (t. i , p . 85) s ino adverbio , con el va lor de ' incluso, 
aun ' , y debe ponerse entre comas: " c o m e n c ó de pos sed i r . . . et feita, 
ata, entrevers ión, si a i l lenare aque i l l a p o s s e s s i ó n . . . " ; cf. " e n tanto que, 
e n c a r a , que aque i l lo que n e g ó pueda a f i rmar" ( i . 5 8 2 0 ) , donde T i l a n d e r 
ya h a entendido b i e n que el segundo q u e es p leonàs t i co . E n "assi 
conuiene ser feito i t e r a n o de l l i n c u e l o " ( 8 . 5 g 0 ) 'así conviene hacer con 
el l i n z u e l o en verano' no puede tratarse de u n "accusativus temporis" , 
como en l a frase "todos tiempos sean tenidos" ; s implemente hay o l v i d o 
de e n ante v e r a n o por parte del escriba, debido q u i z á a que h a b í a otro 
e n pocas palabras antes. T . 1, p . 4 2 : en el p r i m e r o y e l tercero de los 
ejemplos de " q u i en acusat ivo" no hay ta l , s ino sujeto. P . 8 9 : en " n o n 
deve ser constreynnido en otra guisa si n o n t o i l l i e n d o aqueillas vigas 
d ' a q u e i l l m u r o " no hay n i n g ú n empleo s u i g e n e r i s de la con junc ión 
si ante gerundio , y sí só lo de s i n o con el va lor de q u e ( = o t r o q u e ) . 
P. 104: "pensar d'eillos c o r n o a fillos" no contiene u n anacoluto, p r i 
mero p e n s a r d e y luego transit ivo p e n s a r a a l g u n o , s ino s implemente la 
c o n j u n c i ó n compuesta c o m o a 'a manera de', st T i l a n d e r tuviera algo 
mas frecuentados el c a t a l án y la lengua de O c , como debiera hacerlo 
q u i e n se especializa tanto en el a ragonés , no t ropezar í a en casos tan 
elementales. A l l í m i s m o se encuentra de tanto perdona con mayor 
mercé , de q u o a n t o s son mayores los votos crebantados ', donde esta lejos 
de ser seguro que q u o a n t o s sea errata p o r q u o a n t o , t r a tándose de u n 
texto que presenta los l lamados adverbios decl inados: " l a ant iguidat 
m a l a a cos tumpnada" ( 9 . 4 o 1 2 ) , pasaje donde el filólogo se ha negado con 
razón a enmendar teniendo en cuenta que ta l f e n ó m e n o se encuentra 
a lguna vez en francés ant iguo; pero m u c h o m á s opor tuno , en iberorro-
mance, h a b r í a sido citar el caso del p o r t u g u é s y e l leonés , donde esto 
ha s ido siempre poco menos que s i s temát ico ( R F H , 6, 2 3 0 ) . 

Desde luego muchas de las part icular idades que l l a m a n la a tención 
a T i l a n d e r se deben s implemente a la i m i t a c i ó n servil de l o r i g i n a l lat i
no, cuando no a u n a mera t ra spos ic ión grosera y m e c á n i c a , pa labra 
por pa l abra : "aquei l la s allegationes son t a l e s l a s q u o a l e s d e v í a n enduzir 
su coracón a . . . " (véase t. 1, p. 89) , es decir t a l e s q u e ; en otros casos no 
hay m á s que el h i p é r b a t o n l a t ino , c|iie el t r a d u c t o r ' no se ha. atrevido 
a cambiar , s in cjiie tenga Cĵ ue ver con e l lo l a s intaxis aragonesa" "maguer 

2 L a construcción en + infinit ivo suele tener u n valor diferente (simultaneidad 
y no manera). Véase J . M . L O P E B L A N C H , N R F H , 11 (1957), 303 ss., quien no parece 
haberse fijado en que en m i D C E C yo admití también la posibi l idad de que fuese 
continuación más que imitación de la construcción catalana. De todos modos hay 
que separarla de la construcción con artículo empleada en el C i d , y reconocer la 
mayor frecuencia en autores enlazados con el Este. 
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que aquel lo d i t o n o n fuesse expressament", "et a f a z e r e s t o deve ser 
constreynido" (t. 1, p . 100). 

S e g ú n ya he d icho , es el glosario lo m á s valioso y trabajado del 
l i b r o . Lo s a rca í smos extraordinar ios y otras palabras m u y instructivas 
se encuentran ah í en gran n ú m e r o . U n a forma sumamente sugestiva, 
p o r e jemplo, es faidío d e d r e i t o ' d i l ac ión mal ic iosa causada p o r la rebel
d í a de l adversario o p o r l a negl igencia del juez'; con a lguna var iante 
s e m á n t i c a esto es lo que en derecho ca ta l án se l l a m ó desde e l siglo 
x i f a d i g a (de d r e t ) y en e l a ragonés f a d i g a o f a t i g a d e d r e i t o , que por 
l o c o m ú n se ha supuesto procedente, pese a l a d i spar idad de sentido, 
de l lat. f a t i g a r e 'cansar'; pero l a forma presente hace pensar si no 
v e n d r á m á s b i e n de l germ. f a i h i ct a 'venganza', 'persecución ' , de 
donde e l oc. ant. f a i d m 'desterrado', f a i d i r 'rechazar', i r . ant. faidir 
'proscr ibir , perseguir' , f a i d i e r 'guerrear' ( F E W , 3, 3 7 5 « ) . vocablo extran
jero que en parte se a l te rar ía por confus ión con f a t i g a r e (oc. ant. 
j a d i a r , f a d i g a r ) . Es u n a idea que h a b r í a que examinar m á s crít ica y 
detenidamente, y que ahora no tengo t iempo de seguir a fondo. Pero 
baste con el lo para mostrar c ó m o vale l a pena u n estudio detenido de 
este glosario. 

M e refiero brevemente a otros vocablos, A c u p a d o r ' (caballo) que 
tropieza' , cf. i r . ant. a c o p e r (d ia l , y m o d . a c h o p p e r ) , cat. ensopegar. Ca-
l a m b r i o , - b n a , variantes de c a l a m b r e que hasta ahora se t en ían por sólo 
luso-leonesas y que interesan vivamente en texto tan ant iguo tratán
dose de u n a pa labra de e t i m o l o g í a m u y comple ja y discut ible . C o r r a t a 
casa con espacio de t ierra dentro de los l ímites de u n a v i l l a , impor

tante para el or igen de c o r r a l ( compárese especialmente con lo que 
d igo d e l carácter re lat ivamente raro y t a rd ío de c o r r o , en D C E C , h 

9 0 9 6 , lineas 32 ss). D o n i e s t o in su l to derivado de la forma e t imológ ica 
•donestar d e s h o n e s t a r e , cast. d e n o s t a r ; forma aque l la de l a cua l 
solo se conoc ían vanantes alteradas en castellano. D u r a n d o durante 
(muchos ejemplos con va lor de prepos i c ión) o cual debe ponerse en 
re ac ión con las formas vulgares opuestas, d e l t ipo s a l v a n t e , d e j a n t e , 
zafante, p a s a n t e ( D L E L , 2, 118O, l ineas 32 ss.). E n l e n o n o y t e p t o n o 
(ct. cat. r e p t i r i ) interesan m u c h o , en u n texto tan ant iguo, para la cues
t ión de l sufijo de v e l o r i o . F o r n e c i n o r e t o ñ o ; queda asi documentada, 
y desde e l siglo x n i , la forma p r i m i t i v a de a l f a r r o c i n o , que en e l D C E C 
(texto y adiciones) supuse solo h ipoté t i ca . C a r d a d o lagarto forma 
que solo d i como m o d e r n a y loca l i s ima ( i b i d . , s.v. f a r d a c h o ) . M a l t u e l t a 

d a ñ o , per ju ic io , hermano de l fr. m a l t o t e , poco d i f u n d i d o fuera del 
N o r t e de Franc ia , y a q u í en fo rma m u y ant igua y b i e n conservada. 
P a i t e r a ' contrar iedad, o p o s i c i ó n ' y alav. p a i t o ' inf luencia maléf ica ' , tan 
importantes para el oscuro p r o b l e m a de l cat. e m p a l i a r 'perseguir', y en 
l a E d a d M e d i a ' impedi r ' . P a r r a y parral, d o c u m e n t a c i ó n bastante m á s 
ant igua que la dada en el D C E C . P e r f o n d o , que en m i a r t í cu lo h o n d o 
daba yo sólo como f o r m a h ipo té t i ca , pero bás ica , para la f o r m a c i ó n de 
h o n d o . P l a z t o ( 1 . 5 6 ^ ) , m u c h o mejor conservado que el cast. p l a z o . 
S e g u d i r y s e g u d i m i e n t o ' acción de rescatar el ganado', 'apresar', cuyo 
significado nos revela u n cruce que d e b i ó de producirse entre s e c u 
t a r e 'perseguir' y s u c c u t e r e , e x c u t e r e , y a su vez nos expl ica 
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l a -g- hasta ahora inexpl icab le de s a g u d i r , variante tan extendida de 
s a c u d i r . S o b e i l l a n o : acaba de comprobar que cast. s o b e j a n o y s o b e j o 
vienen de s u p e ( r ) c u l u s o * s u p e l i a n u s , y no s implemente 
de s u p e ( r ) i o r . S o b r i n o en el sentido de 'nieto' , enteramente desco
noc ido hasta ahora, pero que viene a re l lenar u n a l aguna que ya p o d í a 
sospecharse en l a comple ja h i s tor ia s e m á n t i c a de s o b r i n u s. T a m o 
a l parecer 'corteza (de roble) ' ( 4 . 3 8 ^ ) , m u y impor tante para la proble
m á t i c a h i s tor ia de l cat. t a n y ' retoño' , que i n d a g u é en el H o m e n a j e a 
A m a d o A l o n s o de A r c h i v u m de Oviedo . 

F i n a l m e n t e el e x t r a ñ o r i s a v a i l l a 'mofa, escarnio' : " e l te s tador . . . a 
tales fillos n o n l e i x a tan poca cosa que semeille r i s a v a i l l a et e squarnio" 
(6 . 2 o 1 4 ) , de l cua l nada nos exp l ica T i l a n d e r ; y así p o d r í a sospecharse 
que haya a q u í tres palabras - " r i s a , vaüla et e s q u a r n i o " - , l a segunda 
de ellas hermana de l c lás ico v a y a , de l mi smo sentido. Es idea tentadora, 
mas parece que h a b r á de desecharse, pues v a y a en castellano es italia¬
ni smo no anter ior a l S iglo de O r o , y el p r o p i o i t . b a i a ' i d . ' es relativa
mente moderno (siglo xv) , aunque derivado de baiare, a b b a i a r e 'la
drar ' de or igen o n o m a t o p é y i c o pero esencialmente ajeno a las lenguas 
i b e r o r r o m á n i c a s y a l a lengua de Oc . ¿Podr í a suponerse, contra todo lo 
que sabemos, que b a y a y b a y a r ' ladrar ' h a b í a n exist ido en l a E d a d M e d i a 
h i spán ica ? E l ú l t i m o aparece u n a vez, aisladamente, en A l o n s o de Paten
cia, hac ia 1490, dato sospechoso. N o creo en ta l supos i c ión y me i n c l i n o 
a a d m i t i r que se trata realmente de u n sustantivo ú n i c o r i s a v a l l a a f ín 
a l cat. r i a l l a 'risa' y 'carcajada' y a l prov . r i s a w , delfinés risalho, mar-
sellés r i ( d ) a i o 'chose r i s ib le , r i sée , moquer ie ' (Mis t ra l ) . Acaso h a b r í a 
que suponer u n lat. vu lgar * r i s u a l i a , formado con r i s u s , - u s , 
tal como v i c t u a l i a de v i c t u s , - u s ; en a r a g o n é s h a b r í a pasado 
p r i m e r o a * r i s o v a l l a (cf. i t . v e t t o v a g l i a ) , de donde risavalla, por inf lu
jo d e l s i n ó n i m o risa; en ca t a l án y lengua de O c h a b r í a u n a simplif ica
ción como l a de b a t a l l a b a t t u a l i a , y luego en ca t a l án tratamiento 
paralelo a l de r e i n a , r o e l l a , r a o r ( r e s i n a , r o s e 11 a , r a s o r i u m ) . 
V e r d a d es que el cat. n a l l a y e l marse l lé s r i ( d ) a i o t ienen aires de ser 
derivados meramente romances y tard íos del tema de in f in i t ivo de 
r i d e r e , y no de l tema d e l p a r t i c i p i o ; comp. e s c o r r i a l l a , a c a b a l l a , p r e 
s e n t a l l a , b a h a l l a , p l o r a l l a , r o m a n a l l a , m a l í , r e v i v a l l a , b e v a l l a . E l caso 
siguiente m o s t r a r á lo sugestivo de nuestro texto y a l m i s m o t iempo lo 
m u c h o p r o b l e m á t i c o que en el queda. D e r e d o r a r y r e d o r a r aparecen 
u n a vez cada u n o y en u n mismo p á r r a f o , en u n sentido s ingular, que 
T i l a n d e r interpreta 'apartar' (quizá f u n d á n d o s e en textos paralelos que 
no c i ta y que no es tán a m i alcance, o en el texto b íb l i co ) , y que a m í 
me parece casi lo mismo, pero m á s precisamente 'd i fer i r , aplazar' : "que 
a i l l í d e r e d o r a s s e n l a cruel venganca, maguer toviesse dignos condén
eos" (ref ir iéndose a lo que antes dice " l e i x ó s in pena et n o n vengado", 
es decir 'no castigado'). E s t á a la vista que eso y r e d o r a r son variantes 
de r e d r a r , a r r e d r a r 'alejar, apartar, rechazar', y que a l mi smo t iempo 
existe a lguna re l ac ión de todo esto c o n r e d o r = a l r e d e d o r ; parece que 
r e t r a r e 'echar a t r á s ' y su der ivado d e r e t r a r e , dando ( d e r ) r e d r a r , 
se c a m b i a r í a n luego en ( d e r ) r e d o r a r , p o r in f lu jo de l a evo luc ión de su 
p r i m i t i v o r e t r o en r e d o r ; nótese que r e d r a r 'rechazar' aparece tam-
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b ién varias veces en e l V i d a l M a y o r . Y así recibe u n a vez m á s u n a 
curiosa e inesperada conf i rmación m i e t i mo log í a de a l r e d e d o r , que tanto 
se h a n e m p e ñ a d o en negar algunos (véanse las adiciones a m i diccio
nar io) . S i n embargo es cierto que el contexto de la segunda variante, 
r e d o r a r , es m u y oscuro y parece cor rompido , como dice T i l a n d e r , y, 
mientras esto no acabe de despejarse, será l eg í t imo exig ir m á s aclara
ciones 3 . 

T a m b i é n en el glosario hay pormenores que corregir. Pero ¿en q u é 
glosario no los hay? M e j o r no mostrarnos minuciosos y agradecer lo 
m u c h o , nuevo y bueno que nos d a T i l a n d e r . M e l i m i t o a anotar 
brevemente lo siguiente. B e r g a es 'huerto, p l an te l de hortalizas ' s egún e l 
contexto (y el or igen v i r d i a ) , n o ' v e r g e l ( j a rd ín de árboles ) ' . B i x i g a , 
' tumor , h inchazón ' , no ' l laga' . Es c o n t r a r i a , como sustantivo (de donde 
el posterior c o n t r a l l a ) , y no c o n t r a r i a . E n t e n a d o significa 'h i jo d e l p r i 
mer m a t r i m o n i o ' y no 'viejo' . E n t r e s e g a m i e n t o parece ser 'trasiego, tras
lado ' (hablando de l de u n a p r o p i e d a d a l otro lado de u n a corriente de 
agua, p o r la acción de és ta) , no ' s eparac ión ' (dato antiguo de interés en 
l a h i s tor ia del verbo t r a s e g a r ) . G a v i l l a n : cuesta mucho creer que sea 
'capote l igero de l ienzo usado en verano' y no 'gavi lán , ave de r a p i ñ a ' 
(nótese falcón pocas l íneas m á s abajo); en todo caso, téngase en cuenta 
que gabán es voz relat ivamente t a rd ía (1362 o 1351), con la cua l este 
g a v i l l a n d i f íc i lmente puede tener re lac ión . Leuganía ha de ser ' fer t i l i 
dad ' ( lozanía) v no 'ligereza' M u d a d o es ' p ré s t amo ' v no ' cambio ' 
(ideas incompat ibles entre sí, que no pueden juntarse en la def inic ión 
de u n a misma acepción^) y desde luego viene de m u t u a r e , no de 
m u t a r e . 

E l V i d a l M a y o r es vers ión, pero vers ión m u y mecán ica , de l la t ín , v 
vers ión a u n lenguaje m u y rús t ico . A n t e muchos vocablos lat inos, abs
tractos o muy alejados de l romance, e l traductor muestra considerable 
embarazo. A veces rehuye u n vocablo l a t ino que hoy hemos adoptado, 
pero que entonces nadie h a b r í a entendido , recurr iendo a u n equiva
lente aprox imado , como cuando emplea d e s f a z i m i e n t o para acercarse a 
r e f u t a d o . Pero lo c o m ú n es que eche por el camino de enmedio y deje 
el vocablo la t ino , s in a l terar lo nada o c a m b i á n d o l o m u y levemente, 
como cuando se acerca a l lat. b r u t u s mediante u n improvi sado b r u d a m e n t 
(véase D C E C , 4 , 9 4 9 f l 4 R ) . Y así es como emplea por p r imera vez muchos 
lat inismos entonces todav ía desusados: ciática, c o n t i n u o , c o n t u m a z , c o t i 
d i a n o , crónico, diáfano y otros muchos ; no los he documentado en m i 
d i cc ionar io sino desde fecha bastante m á s ta rd ía . S i n embargo, me pare
cería descaminado, a l menos en l a mayor parte, rectificar ahora las recita
ciones de estas palabras porcme lo nue h ic iera u n traductor tan igno
rante y poco exper imentado t e n d r í a b i e n poca o n i n g u n a trascendencia 
en la h i s tor ia del vocabular io ; a no ser en a l g ú n vocablo claramente 
forense o iur íd ico nadie d e b i ó de i m i t a r l e v son varios los casos en nue 
él m i s m o nos muestra que nadie entiende estas palabras en romance. 
A l emplear c o n c r e t o , por e j emplo ( 6 . 2 8 4 ) , se apresura a e x p l i c a r l o exten-

3 E l propio adverbio derredor aparece en nuestra fuente en el sentido de 'cerca, 
poco apartado' (sin matiz de rodeo), sentido que en m i etimología admití como inter
medio entre el moderno y el etimológico, hablando de la persona que está cerca de 
u n animal coceador (5.23,,). 
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s ámente . L o peor es que a m e n u d o entiende m u y m a l su la t ín y susti
tuye los vocablos para él incomprensibles por otros romances cuyo pare
cido es sólo de sonsonete. E n 8 . 2 2 4 "arcos. . . vigas o lomeras o vigas 
l a g a d u e r o s o cosas semeil lables" quiere T i l a n d e r que v i g a s l a g a d u e r o s 
sea 'las vigas que arrancan de la lomera ' s in aduc i r p r u e b a a lguna en 
su apoyo. Pero está claro que este segundo v i g a s es u n a mera errata de 
copista, i n t r o d u c i d a p o r eco del p r imero , y que el o r i g i n a l t raer ía la
quearía 'techos, artesonados', lo cua l no e n t e n d i ó e l buen a ragonés y lo 
tradujo a l t u n t ú n por u n derivado de l a z o ( = lat . l a q u e u m ) , s in 
preocuparse m u c h o del sentido. 

T i l a n d e r , en todo su l i b r o , y especialmente en sus notas gramaticales 
y en l a b i b l i o g r a f í a que u t i l i z a , muestra haberse preocupado poco de 
las d e m á s lenguas romances p r ó x i m a s a l a ragonés . D e A r a g ó n y Cas t i l l a 
anda b i e n in formado ; pero fuera de al l í , sólo en el francés del N o r t e 
parece contar con d o c u m e n t a c i ó n considerable. E n especial l l a m a la 
a tenc ión l a pobreza extrema de su i n f o r m a c i ó n catalana. Y s in embargo 
es evidente que no puede haber estudio serio de l a ragonés s in u n firme 
apoyo en su vecino or ienta l , mucho m á s pujante y mejor estudiado. L o 
que asombra es que T i l a n d e r no conozca, aparte d e l de A g u i l ó (que por 
lo d e m á s no c i ta casi nunca) , m á s diccionarios catalanes que el T r e s o r 
de G r i e r a , r ecop i l ac ión de fec tuos í s ima de segunda m a n o y, peor todav ía , 
los p é s i m o s diccionarios valencianos de Escr ig y M a r t í Gadea . N i siquie
ra mane ja las obras bás icas de Fabra y de A l c o v e r - M o l l , d iccionarios 
fundados e n u n estudio concienzudo de las fuentes. Desde luego no men
c iona n u n c a ar t ículos de revista, m o n o g r a f í a s n i colecciones documen
tales. A u n los l ibros de u n maestro de l a h i s tor ia de l derecho ca ta l án 
como E d u a r d o de H i n o j o s a , que a l mismo t iempo lo era del derecho 
a ragonés , le son, por e x t r a ñ o caso, desconocidos, a pesar de que las obras 
de H i n o j o s a se d i s t i n g u í a n por el acopio de e rud ic ión documenta l rara , 
i n é d i t a y o p o r t u n í s i m a , a la manera de l a que tanto suele interesar a 
nuestro autor. E n e l pecado l leva T i l a n d e r l a peni tenc ia , pues G r i e r a y 
Escr ig le h a n i n d u c i d o a varias interpretaciones equivocadas o harto pro
b lemát i ca s , como las de lagañoso, e s q u i r a d o o a m a m e n t . G r i e r a traduce 
m a l e l cat. encórrer por 'caer bajo l a ley , cuando en rea l idad fue siem
pre u n transi t ivo con el va lor de hacerse merecedor de (una pena), 
rec ib i r l a ap l i c ac ión de (un^castigo) J e n c o r r e r m o r t , etc.); T i l a n d e r , 
sobre las huellas de G r i e r a , h a entendido m a l su e n c o r r e r , a l cua l no 
conviene l a t r a d u c c i ó n ' i n c u r r i r en pena , puesto que el texto reza "sea 
en nuestro poder e n c o r n d o " . F ina lmente , cuando quiere dar muestras 
de catalanismos en el texto de Canyelles (p. 28) , sólo sabe dar con uno , 
por l o d e m á s algo d i scut ib le : d e u t o r y d e u t e (deudor, deuda). H u b i e r a 
p o d i d o citarlos, seguros y a manos llenas, en cua lqu ie r p á g i n a de su 
texto: e n g a n , e n g a i n n , e n u y o , e s g o a r ( t ) , j u g e , etc. 

E n cuanto a detalles externos, poco hay que decir . L a forma en que 
coloca las citas en re l ac ión con sus definiciones se presta a equívocos . 
P o r lo c o m ú n se suele dar p r i m e r o l a def inición, luego l a c i ta del pasaje 
correspondiente; él lo hace en e l orden opuesto, lo que n o deja de oca
sionar a m b i g ü e d a d e s (así en e n e m i g a parece que « m a l d a d , vi leza» y 
" e x p l i c a d o « c r i m e n c a p i t a l » " se refieran ambos a u n mi smo pasaje, cuan-
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do aque l lo corresponde a l o que precede y esto a lo que sigue). Y sobre 
todo a lgo que, por l o general, no considero necesario cri t icar en l ibros 
de e r u d i c i ó n . E l castellano de que él se sirve es incorrecto, pero lo es 
tanto que no es posible dejarlo en s i lencio. S i u n extranjero escribe como 
él s e g u n d a r i o , hesitación, sinónimo c o n , s e r v i r a; si emplea envés por 
revés, p r e f i j o por p r e f i j a d o , ser por estar, y a u n carece por n o aparece; 
si se le escapan indicat ivos por subjunt ivos ; si a cada paso pospone el 
g e r u n d i o a la francesa, y otras muchas bagatelas p o r el estilo, puede y 
suele guardarse si lencio, y si otros, como su mismo d i sc ípu lo Gorosch, 
no caen en esos pecadil los, tanto mejor para ellos. S i l lega hasta escribir 
s u b i r p o r s u f r i r , o r e n d i r por d e v o l v e r , o l o c o n s t i t u i r por c o n s t i t u i r l e , 
y a p o n e r varias veces q u t por q u i e n , levantaremos las cejas con admi
rac ión , pero qu izá todav ía podremos callarnos. Pero lo grave es que 
muchas veces esta med ia lengua le i m p i d e expresarse en forma in te l i 
g ib le . N o sólo acostumbra escribir a l e e r en vez de léase, sino que a veces 
l o que quiere decir con aquel lo es ' en t i éndase ' (nota a q . 6 o „ V su ú l t i m a 
def in ic ión de t o m a r está toda entera en u n a jerga p e r s o n a í í s i m a incom
prensible- v ¿qu ién entenderá s in u n a atenta exésresis filológica que 
pues quiere decir para él 'de spués ' (véanse sus ar t ículos esporada, 'esqui
t a d o , l a g a y n n o s o ) ? 

Conste , para terminar , que las taras s eña l ada s no constituyen u n a 
seria d i s m i n u c i ó n del va lor d e l impor tante l i b r o re señado . E l esfuerzo 
del au tor h a sido grande y sostenido, y sus resultados v a l í a n l a pena. 

J O A N C O R O M I N A S 
T h e University of Chicago 
Instituí d'Estudis Catalans. 

Miscelánea filológica d e d i c a d a a M o n s . A . G r i e r a . T o m o 1. C.S.I .C. , 
Barce lona , 1955; xv + 3 8 9 p p . 

Este v o l u m e n es e l p r i m e r o con que u n grupo de l ingüis tas españo
les y extranjeros r i n d e n homenaje a A n t o n i o G r i e r a , fundador del 
Butlletí d e Dialectología Catalana ( 1913) , a l cumpl ir se el medio siglo de 
su entusiasta y fruct í fera ac t iv idad como filólogo. 

P . A E B I S C H E R muestra en su estudio sobre " L e suffixe - a r i u s en cata
l án p r é l i t t é r a i r e " (pp. 3-13) c ó m o l a e v o l u c i ó n de A + Y ( > a i > ei > e ) , 
atestiguada en la zona catalana centra l desde el siglo x i - an te s que en 
c a s t e l l a n o - , se verificó con mayor rapidez y seguridad en el caso del 
sufijo - a r i u s que en las palabras en que el grupo A + R Y formaba parte 
de l a ra íz ( * c a n u m , por e jemplo) , mientras que e l c a t a l á n m e r i d i o n a l 
y occ identa l , hablado en zonas sometidas durante más t iempo a la 
in f luenc i a á r a b e , conservó las formas ai, e i inc luso hasta el final de l 
siglo X I I . C o m o la r educc ión a i > e se c o n s u m ó a ú n antes en Provenza, 
y dadas las estrechas relaciones existentes durante varios siglos entre 
C a t a l u ñ a y el Sur de Franc ia , Aeb i scher supone que la r educc ión cata
l a n a p u d o ser favorecida por l a occi tana anterior . 

M u y discut ible parece la e x p l i c a c i ó n que J. G I N E R ofrece del pro
ceso de d i p t o n g a c i ó n de las vocales tónicas abiertas ( " L a d i f tongac ió en 


