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do a q u e l l o corresponde a l o que precede y esto a lo que sigue). Y sobre 
todo a lgo que, p o r l o general, n o considero necesario cr i t icar en l ibros 
de erudición. E l castellano de que él se sirve es incorrecto, pero lo es 
tanto que no es posible dejarlo en si 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 p o r 
revés, p r e f i j o p o r p r e f i j a d o , s e r p o r e s t a r , y a u n c a r e c e p o r n o a p a r e c e ; 
si se le escapan indicat ivos p o r 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, c o m o su m i s m o discípulo Gorosch, 
no caen en esos pecadil los, tanto mejor p a r a 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 p o r d e v o l v e r , o l o c o n s t i t u i r p o r c o n s t i t u i r l e , 
y a p o n e r varias veces q u t p o r q u i e n , levantaremos las cejas con a d m i 
ración, pero quizá todavía podremos cal larnos. Pero lo grave es que 
muchas veces esta m e d i a lengua le i m p i d e expresarse en forma i n t e 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 'entiéndase' (nota a q.6o„V su últ ima 
definición de t o m a r está toda entera en u n a jerga personaíísima i n c o m 
prensible- v ¿quién entenderá s in u n a atenta exésresis nlolóeica que 
p u e s quiere decir para él 'después' (véanse sus artículos e s p o r a d a , 'esqui
t a d o , l a g a y n n o s o ) ? 

Conste, para terminar , que las taras señaladas no constituyen u n a 
seria disminución del va lor d e l i m p o r t a n t e l i b r o reseñado. E l esfuerzo 
del a u t o r h a sido grande y sostenido, y sus resultados val ían l a pena. 
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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. , 
B a r c e l o n a , 1955; x v + 389 p p . 

Este v o l u m e n es e l p r i m e r o con que u n g r u p o de lingüistas 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 , f u n d a d o r del 
Butlletí d e Dialectología C a t a l a n a (1913), a l cumpl i rse el medio siglo de 
su entusiasta y fructífera a c t i v i d a d 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
lán prél i t téraire" (pp. 3-13) cómo l a evolución de A + Y ( > a i > e i > e ) , 
atestiguada en la zona catalana centra l desde el siglo x i - a n t e s que en 
c a s t e l l a n o - , se verificó con m a y o r rapidez y seguridad en el caso del 
sufijo - a r i u s que en las palabras en que el g r u p o A + R Y f o r m a b a parte 
de l a raíz { * c a n u m , p o r ejemplo), mientras que e l catalán m e r i d i o n a l 
y occ identa l , h a b l a d o en zonas sometidas durante más t iempo a la 
i n f l u e n c i a árabe, conservó las formas a i , e i inc luso hasta el final de l 
siglo x i i . C o m o la reducción a i > e se consumó aún 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 F r a n c i a , A e b i s c h e r supone que la reducción cata
l a n a p u d o ser favorecida p o r l a occ i tana anterior . 

M u y d iscut ible parece la expl icación que J . G I N E R ofrece del pro
ceso de diptongación de las vocales tónicas abiertas ( " L a diftongació en 



214 RESEÑAS N R F H , X I I 

l a R o m a n í a O c c i d e n t a l i les ee tóniques dins el d o m i n i cátala" , p p . 291¬
304), ya que considera como única u n i d a d lingüística a d m i s i b l e l a de 
" t o d a la R o m a n í a o c c i d e n t a l " , s in otra matización que l a d e b i d a a l dis
t into grado de romanización de las diversas regiones. Supone cuatro 
fases diferentes en el proceso de diptongación: a ) d iptongación condi
c ionada p o r y o d , de fecha m u y remota; b ) posterior monoptongación 
de los diptongos así formados; c ) diptongación no c ondi c i ona da , como 
en castellano, o c u r r i d a siglos después; y d ) diptongación de las vocales 
trabadas, p r o p i a d e l francés. 

E n su artículo acerca de " L a matización vocálica en las desinencias 
de 1» y 3 * persona d e l presente e imperfecto de i n d i c a t i v o (conjugación 
en - a r e ) en las comarcas castellonenses" (pp. 203-211), recoge G . C O L Ó N 
D O M É N E C H u n a desinencia de p r i m e r a persona del s ingular d e l presente 
desconocida hasta ahora (en - a ) , característica de los pueblos de Les 
Useres y A l c o r a , donde l a -a h a pasado a i n d i c a r en todos los t iempos la 
terminación de p r i m e r a persona, y l a -e l a p r o p i a de l a tercera. 

H . F L A S C H E , en sus " B e m e r k u n g e n z u m G e b r a u c h der T é m p o r a i n 
V i e i r a s Sprache" (pp. 233-246), anal iza los valores sintácticos y esti
lísticos de las formas d e l c o n d i c i o n a l ("futuro imperfe i to d o pretéri to" 
o f o r m a en - n a ) y de l imperfecto de subjunt ivo en las obras del clásico 
portugués. 

C o n t r a lo que muchos lingüistas creen, J . C A R O B A R O J A o p i n a ("So
bre t o p o n i m i a de las regiones ibero-pirenaicas", p p . 113-135) que es m u y 
posible que u n antropónimo desempeñe p a p e l decisivo en l a formación 
de los nombres de lugar. Así en época r o m a n a , u n f u n d u s o u n a v i l l a 
podían designarse m u y b i e n con el n o m b r e de su poseedor ( V i l l a r c a y o 
e n Burgos < V i l l a A r c a d i u , y A r c a y a en Á l a v a < A r c a d i a ) . 
E r a también c o m ú n l a derivación mediante sufijos p a r t i e n d o de n o m 
bres de persona: con - a n u s y - a n a ( C o r n e h a n a , A l b m a n a ) ; c o n - a c u s , -acá 
(Claraco, A r r i a g a ) ; con -¡cus (Sabiñánigo); con - a n u m reforzado p o r 
- i c u m , p r o c e d i m i e n t o m u y común en F r a n c i a e I t a l i a ( M a r c e l l i a n i -
c u m > Marsülanges). Inc luso los nombres de lugar derivados mediante 
el sufijo - o n e p u e d e n ser de or igen a n t r o p o n í m k o (Grañón Grañana 
< G r a n i u s ) , y a u n los terminados en -os podrían considerarse así, 
ya que tan posible es que esta clase de plurales exprese asentamiento 
de pueblos como que designe a u n a sola persona - u n f u n d a d o r - o a 
su f a m d i a (Bascuñana = ¿grupo de vascones o f u n d u s de u n solo i n d i 
v i d u o l l a m a d o Vasconius?). 

E n l a " N o m e n c l a t u r a agrícola en la t o p o n i m i a m e n o r q u i n a " (pp. 
161-174), L . C A S A S N O V A S M A R Q U É S descubre que l a casi t o t a l i d a d de los 
topónimos formados a p a r t i r de nombres de plantas, o d e l terreno c u l 
t ivable, de los abonos, d e l r iego o de diversos instrumentos agrícolas, 
d e r i v a n de étimos lat inos o árabes. 

E . J U N Y E N T ofrece u n a " L i s t a de las parroquias del obispado de V i c h 
según la v is i ta pastoral d e l obispo Galcerán Sacosta (1330-1339)" con
servada en e l A r c h i v o E p i s c o p a l de V i c h (pliego 1.200), que puede ser 
de interés p a r a los estudios de t o p o n i m i a medieva l . 

V a r i a s encuestas de carácter d ia lecta l se i n c l u y e n en este v o l u m e n . L a 
p r i m e r a de ellas, d e b i d a a M . A L V A R y hecha sobre " E l fuego y el léxico 
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con él re lac ionado en la N a v a r r a n o r d o r i e n t a l " (pp. 17-36), se extiende 
a los ve int iún pueblos enclavados en los valles d e l R o n c a l y de Salazar. 
E l a u t o r recoge las distintas denominaciones d e l fogón, l a tizonera, l a 
p l a n c h a , los m u r i l l o s , el asiento y otros utensi l ios relacionados con el 
hogar, y d i b u j a c inco mapas léxicos. L a segunda de estas encuestas es 
u n a d o c u m e n t a d a investigación de T . B U E S A O U V E R sobre l a " T e r m i n o 
logía d e l o l i v o y de l aceite en el alto aragonés d e l A y e r b e " (pp. 57-109), 
en cuya p r i m e r a parte se estudian sucesivamente las denominaciones 
relativas a l a plantación, p o d a , variedades, enfermedades y parásitos d e l 
o l ivo , asi como las referentes a la recolección, l i m p i e z a y transporte de l a 
acei tuna; en la segunda parte se estudian y clasifican las denominaciones 
de los utensi l ios usados en los m o l i n o s de aceite. M . R . C O D I N A escribe 
"Sobre algunos nombres que designan al buey" (pp. 191-200) y, con base 
en los mapas núms. 305 y 306 d e l A L C , anal iza las distintas denomina
ciones q u e recibe e l buey, r e u n i e n d o en diferentes grupos los nombres 
exclusivos del d o m i n i o catalán, los que se conocen e n otras zonas d e l 
P i r i n e o , los de extensión u l t r a p i r e n a i c a y los de or igen castellano. 
E . G U I T E R e x p l i c a el or igen y l a f o r m a actual de " E l s noms de V a r a d a 
en rossellonés" (pp. 337-346) de acuerdo con las diferentes zonas del 
d o m i n i o l ingüístico de este dialecto, más a m p l i o que el de l ant iguo 
c o n d a d o d e l Rosel lón: a r r e u , a r a i r , a l a i r , a r a d a « a r a t r u ) , l l a u r a 
« l a b o r a r e ) , a p e r ( < * a d - p a r i u ) y e m a « a p a r t i r de a g e r e , 
o del adj . a h e n a o d e l vasc. e g i n ) . 

A l estudiar las " R a m i f i c a c i o n s semántiques d e l cat. b r e g a r " (pp. 39¬
54), A . M . B A D I A I M A R G A R I T dist ingue dos significaciones fundamen
tales, de diferente procedencia, en l a voz b r e g a r : l a de 'bat ir , golpear', 
especialmente a p l i c a d a a l cáñamo « germ. * b r e c a n ' romper') y la de 
' luchar ' « l o n g o b . * b n h h i l + b r i v o s 'valor , fuerza'). E n otra magnífica 
colaboración lexicográfica, M . G O R O S C H considera que l a etimología de 
" B e h c a m b r a , b a t i c a m b r a y cámara, c a m b r a 'retrete, l e t r i n a ' " (pp. 319¬
333) debe ser el árabe b a i t 'casa' ( b a i t - a l - m a = 'casa d e l agua') + cá
m a r a 'habitación pequeña ' y 'excrementos h u m a n o s ' , significación que 
el autor d e l artículo d o c u m e n t a suficientemente. 

S. G I L Í G A Y A e x p l i c a como la expresión " A l a h o r a " (pp. 283-288), 
tan u s u a l d u r a n t e l a E d a d M e d i a con el sentido de 'en aque l t iempo' o 
de 'cuando' , fue perd iendo v i t a l i d a d d e b i d o a l a competencia de e n t o n 
ces y a l a necesidad de evitar l a anfibología, ya que l a m i s m a locución 
signif icaba también ' inmediatamente , a l instante' . 

M . G A R C Í A B L A N C O , en su n o t a "Sobre u n pasaje d e l L i b r o d e b u e n 
a m o r " (pp. 259-263), p r u e b a satisfactoriamente que l a frase "fazer el 
o d r e z i l l o " (estr. tooofo) no debe interpretarse - s e g ú n todos h a n h e c h o -
como 'tañer e l o d r e c i l l o o zampoña" , s ino como equivalente de m a z a r , 
o sea 'separar en l a nata l a manteca de l a leche que a ú n contiene, 
bat iéndola en u n odre' . 

P. G O N Z Á L E Z G U Z M Á N escribe sobre "Geograf ía folklórica: a propó
sito de l a B a l a d a t r i s t e de García L o r c a " (pp. 307-315), y descubre que 
los versos 7 y 8 de l a B a l a d a son u n a p r u e b a más de cuán i n f l u i d a 
estaba l a poesía de L o r c a p o r e l f o l k l o r e español, puesto que esos ver¬
SOS ("solté m i gavi lán con las temibles / cuatro uñas de gato") se inspi -
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r a n en u n juego i n f a n t i l , m u y extendido p o r Andalucía , en el c u a l se 
canta: " A l l í va m i gavi lán / con cuatro uñas de gato; / como no me 
t ra iga carne, / las orejas se las saco". 

Son m u y precisos los breves comentarios que H . H A T Z F E L D ( " T w o 
Spanish methods oí style i n v e s t i g a t i o n " , p p . 349-352) hace sobre los 
métodos empleados p o r A m a d o A l o n s o y p o r Dámaso A l o n s o . 

J . M . C A S A S H O M S transcribe, estudia brevemente y anota u n "Gíos-
sar i Uatí-catala m e d i e v a l " (pp. 139-158), conservado en el ms. 139 de 
R i p o l l ( A r c h i v o de l a C o r o n a de Aragón) , que f o r m a parte de u n o 
de esos " l ibros escolares" tan comunes durante los siglos x i v y xv . P a r a 
f a c i l i t a r su consulta, el autor inc luye dos índices alfabéticos, de pala
bras latinas y de voces castellanas. U n a pequeña muestra del h a b l a v i v a 
de A z u n u y , l o c a l i d a d s u b p i r e n a i c a notablemente arcaizante, nos ofrece 
J . M . C A S T R O Y C A L V O a l r e p r o d u c i r " U n texto r ibagorzano m o d e r n o " 
(pp. 177-188). Es de lamentarse que el autor se haya visto i m p o s i b i l i 
tado de emplear tipos fonéticos en su transcripción, lo c u a l le o b l i g a 
a hacer u n a breve caracterización fonética de este dialecto. I . F R A N K 
reproduce también, i n t e r p r e t a y estudia u n " F r a g m e n t de P a s s i o n cata
l a n conservé à l a Cathédrale de B a r c e l o n e " (pp. 249-256) perteneciente 
a u n M i s t e r i o d e l a Pasión p e r d i d o , fragmento que corresponde a l 
p a r l a m e n t o con nue N i c o d e m o r e p l i c a a Tosé de A r i m a t e a durante e l 
descendimiento de l a C r u z . 

T r e s colaboraciones de tema n o hispánico completan este p r i m e r 
v o l u m e n de l a Miscelánea: A . D A U Z A T , " L e s noms de l 'étable de m o n 
tagne dans le Massi f C e n t r a l " , p p . 215-229; P . G A R D E T T E , " L a charrette 
à d e u x roues d'après la carte 161 de l ' A t l a s l i n g u i s t i q u e e t e t h n o g r a 
p h i q u e d u L y o n n a i s " , p p . 267-279; y K . J A B E R G , " Z U den i ta l ienischen 
u n d rätoromanischen N a m e n des M u t t e r m a l s " , p p . 355-366. 

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

E l Colegio de México. 

L u i s J A I M E C I S N E R O S , F o r m a s d e r e l i e v e e n español m o d e r n o . B i b l i o 
teca Indianorrománica de Fi lología, L i m a , 1957; 111 p p . 

Desde que A l i c e B r a u e publ icó sus Beiträge z u r S a t z g e s t a l t u n g d e r 
s p a n i s c h e n U m g a n g s s p r a c h e ( H a m b u r g , 1931), h a n sido varios los roma
nistas que h a n estudiado con detalle los procedimientos ut i l izados p o r 
l a lengua p a r a poner de relieve a lguno de los elementos de la frase: 
Müller-Hauser, Oster, Gossen, M a n g o l d , R o h l f s , etc. 1 E n c a m bi o , n ingún 
lingüista de h a b l a española se había ocupado en estas investigaciones, 

1 M A R I E L O U I S E M Ü L L E R - H A U S E R , L a m i s e e n r e l i e f d ' u n e idée e n français m o d e r n e , 
Zürich, 1943; H A N S O S T E R , D i e H e r v o r h e b u n g i m S p a n i s c h e n , Zürich, 1951; C A R L 
T H E O D O R G O S S E N , "Quelques aspects de la mise en relief d'une idée en ital ien et en 
français", Z R P h , 67 (1951), 147-166; M A X M A N G O L D , Études s u r l a m i s e e n r e l i e f d a n s 
l e français d e l'époque c l a s s i q u e , Mulhouse, 1950; G E R H A R D R O H L F S , en su H i s t o r i s c h e 
G r a m m a t i k d e r i t a l i e n i s c h e n S p r a c h e , Bern , 1949. Con anterioridad, W E R N E R B E I N 
H A U E R se había interesado por el tema en su S p a n i s c h e U m g a n g s s p r a c h e , B e r l i n , 1930 
[2» ed., B o n n , 1958]. 


