
RESEÑAS 

G E R H A R D R O H L F S , G e r m a n i s c h e s S p r a c h e r b e i n d e r R o m a n i a . M i t 5 

A b b i l d u n g e n u n d 17 K a r t e n . M ü n c h e n , V e r l a g der Bayerischen 

A k a d e m i e der Wissenschaften, 1947, 36 págs. numeradas . [ = S i 

tzungsberichte der Bayerischen A k a d e m i e der Wissenschaften, P h i 

losophisch-historische Klasse , J a h r g a n g 1944-46, H e f t 8.] 

L a m e m o r i a presentada p o r R o h l f s a l a A c a d e m i a B á v a r a de C i e n 

cias t r a t a u n p r o b l e m a que puede considerarse c o m o u n o de los más dis

cutidos p o r los romanistas d u r a n t e estos últimos años. L a penetración 

lingüística del norte de F r a n c i a p o r los francos, los residuos germánicos 

que se h a n conservado en el d o m i n i o de l a vieja Borgoña y l a in f luenc ia 

de los longobardos en I t a l i a h a n dado or igen a u n a bibliografía bastante 

c r e c i d a ; los elementos germánicos del español y del portugués h a n sido 

detenidamente estudiados p o r E . G a m i l l s c h e g y J . P i e l \ H u e l g a señalar 

los tres voluminosos tomos de l a R o m a n i a g e r m a n i c a de G a m i l l s c h e g 2 , en 

los que el insigne r o m a n i s t a revela u n magníf ico c u a d r o de conjunto del 

p a t r i m o n i o lingüístico q u e los germanos h a n dejado en el m u n d o la t ino . 

E l estudio presentado p o r R o h l f s tiene u n carácter p a r t i c u l a r . N o 

a s p i r a el a u t o r a discut ir sistemáticamente todos los problemas suscitados 

p o r sus predecesores y tratados p o r él m i s m o en numerosas reseñas. Pro-

dónese más b ien interpretar unos cuantos ejemplos escogidos c o n el ob

jeto de i lustrar l a v a r i e d a d de los problemas y de d e d u c i r de tales c o m e n 

tarios conclusiones de carácter más general . A b r a z a n d o todo el d o m i n i o 

de l a R o m a n i a , t r a z a unos cuadros lingüísticos de g r a n interés, desta

c a n d o l a difusión geográfica de las voces germánicas y revelando l a época 

y las condiciones históricas de su irradiación. L o s m a p a s lingüísticos su

m i n i s t r a n u n a excelente ilustración gráfica de los resultados. 

V a m o s a escoger unos cuantos fenómenos que más p a r t i c u l a r 

mente p u e d e n interesar a los hispanistas. L o s m a p a s 14 y 15 seña

l a n l a difusión geográfica de TAPP (esp.-port. t a p a r / e t c . ) y de KRAPPA 

1 N o s referimos a l a H i s t o r i a lingüística d e l o s v i s i g o d o s , estudio publ icado por 
G a m i l l s c h e g en R F E , X I X , 1932, págs. 117-150 y 229-260 y a los capítulos respec
tivos contenidos en R o m a n i a g e r m a n i c a , a l instruct ivo opúsculo O p a t r i m o n i o v i s i 
g o d o d a l i n g u a p o r t u g u e s a ( C o i m b r a , 1942) de J . P I E L y a l a val iosa serie de ar
tículos que este m i s m o autor viene p u b l i c a n d o bajo e l título Os n o m e s germánicos 
n a t o p o n i m i a p o r t u g u e s a en B d F , I I (1933) y sigs. 

2 E . G A M I L L S C H E G , R o m a n i a g e r m a n i c a , B e r l i n - L e i p z i g , 1934-1936. C o n v i e n e 
citar también l a i m p o r t a n t e obra G e r m a n i s c h e S i e d l u n g i n B e l g i e n u n d N o r d 
f r a n k r e i c h , T e i l I : D i e fränkische E i n w a n d e r u n g u n d j u n g g e r m a n i s c h e Z u w a n 
d e r u n g , en A b h a n d l u n g e n d e r P r e u s s i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n , B e r l i n , 
1938, y muchos artículos dedicados a los mismos problemas. 
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(esp. g r a p a , e t c . ) , englobando R u m a n i a ; trátase de germanismos i n c o r 

porados a l latín v u l g a r antes del desmembramiento del I m p e r i o . D é b e n s e 

a l contacto i n m e d i a t o c o n los godos a s p a y r u e c a - r o c a . Reveíanse p o r f i n 

c o m o germanismos i m p o r t a d o s a F r a n c i a p o r los francos y t rasp lantados 

de allí a l a Península palabras c o m o b o s q u e , b l a n c o , f r e s c o , l e z n a , g u e r r a , 

jardín. N o t e m o s de paso que l a p a l a b r a l a t i n a a 1 b u s no subsiste só lo 

en portugués { a l v o , pág . 1 5 ) , sino también en español ( M o n t o v o - M o n -

t a l b o , T o r r o b a - T o r r a l b a ; cf. M E N É N D E Z PIDAL, Orígenes, pág . 116; s i n 

h a b l a r de a l b o , generalmente usado en poes ía) . H a y que buscar t a m b i é n 

en el norte de F r a n c i a el centro de irradiación de e s t r i b o y de cat. esperó 

'espuela' ( a l lado de ant. cat. e s p o r o n a r ; cf. G I E S E , V K R , I , p á g . 1 5 6 ) . 

E n c a m b i o , se consideran c o m o voces godas port . e s p o r a , e s p o l a y esp. 

e s p u e r a , e s p u e l a (pág . 1 8 ) , a las que cabe añadir espolón. 

S o n p a r t i c u l a r m e n t e instruct ivas las observaciones acerca de las c a u 

sas históricas que o r i g i n a r o n l a difusión de los germanismos en l a R o 

manía . D e j a n d o aparte voces en que sería ocioso insistir, señalaremos a l 

gunas c u y a histor ia presenta ciertas dif icultades. 

A c i e r t a i n d u d a b l e m e n t e R o h l f s en lo que dice sobre l a p r o p a g a c i ó n 

de l a e s p u e l a y de l e s t r i b o (págs. 17-18, 2 1 - 2 2 ) . E n cuanto a jardí-jar-

dín-jardim, p a l a b r a c u y a extensión se r e m o n t a , según el autor , " a l a 

época de l a i n f l u e n c i a c u l t u r a l f r a n c a " , convendría aver iguar los detal les 

lingüísticos e históricos, extendiendo a l a Península Ibérica los estudios d e 

R . BEZZOLA, A b b o z z o d i u n a s t o r i a d e i g a l l i c i s m i i t a l i a n i n e i p r i m i s e c o l i , 

H e i d e l b e r g , 1925, págs. 194 y sigs. Sorprende l a vasta irradiación de l a 

p a l a b r a germánica * A L I S N A ' l ezna ' en l a R o m a n í a (fr. aleñe, i t . r e g i o n a l 

U s i n a , esp. l e s n a , l e z n a , cat. aleña, e t c . ) ; trátase, según R o h l f s , de u n a 

innovación técnica del ins trumento (fezna e n c o r v a d a en l u g a r de l a a g u j a 

p r i m i t i v a ) d e b i d a a los germanos, y que se abrió c a m i n o en l a R o m a n í a 

p o r m e d i o de l a F r a n c i a septentrional . 

L a s palabras r o c a - r u e c a , y a s p a ' instrumento que sirve p a r a aspar el 

h i l o ' , pertenecen a los m u c h o s préstamos debidos a l prestigio de que go

z a b a el c u l t i v o y l a elaboración del l i n o p o r los germanos entre los p u e 

blos lat inos. " E n cuanto a l a rueca, es de suponer que se t r a t a de u n a 

f o r m a p a r t i c u l a r de este utensi l io t ras ladada a los pueblos lat inos p o r m e 

dio de los godos" (pág . 2 0 ) . H a b l a n d o de las formas p r i m i t i v a s de l a 

rueca , R o h l f s m e n c i o n a l a f u r c a t e r m i n a d a en f o r m a de ganchos, p r o p i a 

de los Balkanes, de l a I t a l i a m e r i d i o n a l y de G a s c u ñ a (pág . 1 2 ) ; cabe 

añadir que el m i s m o t ipo arcaico aparece también en otras partes de l a 

R o m a n í a (• conservan hasta hoy p l e n a v i t a l i d a d en las sierras gallego-astu

rianas y en los P i r i n e o s : cf. H o c h p y r e n d e n , D 35 y sigs.) . 

M á s c o m p l i c a d a es l a histor ia d e l a s p a , instrumento que sirve p a r a 

convert i r en madejas el h i l o . H a y q u e d is t inguir dos tipos bastante di fe

rentes: u n o de f o r m a sencillísima, compuesto de u n palo y de otros dos 

menos gruesos atravesados en los extremos de aquél , y el a s p a más per

fecc ionada, m o v i d a p o r u n m e c a n i s m o girator io a m a n e r a de m o l i n o de 

v iento. L a p a l a b r a a s p a , d i f u n d i d a en I t a l i a (más p a r t i c u l a r m e n t e en l a 

I t a l i a del norte) y en l a Península Ibérica, según y a observamos antes, se 

considera generalmente c o m o término godo. E x p l i c a R o h l f s este prés

t a m o p o r inf lu jo c u l t u r a l de los godos, suponiendo que debido a ellos e l 
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ins trumento p r i m i t i v o se sustituyó en esos países p o r el t ipo perfeccionado 

( p á g . 2 0 ) ; l a voz a s p a sería, pues, reflejo lingüístico de esa innovación. 

S u hipótesis, p o r ingeniosa que sea, presenta obstáculos graves. E l m e c a 

n i s m o giratorio en l u g a r de l sistema s implemente m a n u a l representa evi

dentemente u n progreso técnico considerable; pero difícil será aver iguar 

su existencia en aquellos t iempos lejanos (compárese l a difusión bastante 

tardía de l a m a n t e q u e r a g i r a t o r i a en l u g a r de procedimientos más p r i m i 

tivos . " V o n d e m H a n d h a s p e l ist der D r e h h a s p e l so verschieden w i e das 

be i z w e i dieselbe A u f g a b e erfüllenden Geräten n u r mögl ich i s t" , dice 

S c h u c h a r d t en su célebre estudio dedicado a A . M u s s a r l a ( G r a z , 1 9 0 5 ) . 

" D e r D r e h h a s p e l ist e i n z u verwickelter Gebrauchsgegenstand — a ñ a d e 

otro t é c n i c o — als dass m a n i h m ein hohes A l t e r zusprechen dürf te" 

( E . S C H O N E W E G , D a s L e i n e n g e w e r b e . E i n B e i t r a g z u r n i e d e r d e u t s c h e n 

V o l k s - u n d A l t e r t u m s k u n d e , Bie lefe ld, i q 2 q , pág. 7 3 ) . E n efecto, las 

pr imeras reproducciones gráficas de l aspa g i ra tor ia encontradas en A l e 

m a n i a no se r e m o n t a n a más allá de l siglo x v i (cf. K . BRUNNER, D i e 

G a r n w e i f e o d e r G a r n h a s p e l Z W , X X V I I I , 1018, págs. rj¡-6q, sobre 

todo p á g . 61 , y l a reproducción de u n aspa bastante p r i m i t i v a de l a G e m 

m a G e m m a r u m ( 1 5 1 4 ) : " a l a b r u m — e i n h a s p e l — , i l l u d i n q u o fila 

v e r t u n t u r " en V G A Y G l o s s a n e archéoloeiaue d u Moven-Äse e t d e l a 

R e n a i s s a n c e Par is 1028 I I p á e 14.Ì Nótese además que el t ipo sen

ci l lo subsiste en gran parte de E u r o p a hasta los t iempos m o d e r n o s : no 

sólo en l a I t a l i a m e r i d i o n a l (según señala R o h l f s ) , sino también en zonas 

apartadas de l norte ( L i e u r i a A l o e s etc • véase A I S i^o/t i en l a P e n 

ínsula Ibérica ( C a t a l u ñ a P i r i n e o s ' s ierra asturo-cantábricá G a l i c i a y 

partes de P o r t u g a l M a d e i r a etc ) ' y en algunas regiones apartadas de 

F r a n c i a (Sudoeste ' P r o v e n z a ' A l p e s ) y h a s t ! de A l e m a n i a T o d o ello y 

otros factores en que no insistimos p o r el m o m e n t o h a c e n creer q u e l 

difusión d e l aspa g i r a t o r i a es un hecho re lat ivamente tardío, debido pro

bablemente - c o m o tantos otros progresos de l a c u l t u r a m a t e r i a l - a los 

países d e l norte de donde fué i n v a d i e n d o ñoco a ñoco los Daíses m e r i d i o 

nales s in conquistar ciertas zonas apartadas y atrasadas ( c o m o l a I t a l i a 

m e r i d i o n a l , las sierras de l a Península I b è r i c i , las i s l a T a t Z c a s ! etc!) ! 

P u e d e n verse más detalles técnicos en Hochpyrenäen, D 47-51 , y en u n 

artículo de carácter ernoeráfiro-liníniístiro O Un h o n o Vnl'p d o R i o I h i n s 

( A s t u r i a s ) , que escribí p a r a Miscelánea à M e m o r i a d e C. C l a u d i o B a s t o , 

P N o nos atrevemos, pues, a a d m i t i r in f luenc ia g o d a en l a difusión del 

aspa perfecc ionada. R e c h a z a d a esta hipótesis, el p r o b l e m a de l a h is tor ia 

de esta voz se p l a n t e a de nuevo. S i n aspirar a u n a solución def ini t iva , 

quisiéramos l l a m a r l a atención sobre u n p u n t o q u e en las disquisiciones 

de R o h l f s no h a encontrado l a consideración que se merece. E s que l a 

voz a s p a no significa t a n sólo el utensi l io perfeccionado. E s t a designación 

se d a también a su predecesor p r i m i t i v o en l a I t a l i a m e r i d i o n a l ( a l l a d o 

de m a t a s s a r a , e t c . ) , en las islas ( A I S , 1504; A L C o r s , 1677: en C ó r c e g a , 

a s p a es l a designación u s u a l ) , en L i g u r i a , en ios A l p e s , e c. ( A I S , 1504) 

y en partes de l a Península Ibérica (más p a r t i c u l a r m e n t e en el norte y el 

este). E s probable que en l a I t a l i a m e r i d i o n a l ( incluso S i c i l i a y C e r d e ñ a ) 

se trate de un término i m p l a n t a d o del n o r t e ; en otros países, y más p a r t i -
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c u l a r m e n t e en el norte y este de España, a s p a parece ser l a des ignación 

p r i m i t i v a , aún m u c h o más d i f u n d i d a en otros t iempos, según el D i c c i o 

n a r i o histórico de l a A c a d e m i a Española ( C o v a r r u b i a s : " E l a s p a de q u e 

usan las mujeres p a r a o b r a r el h i l a d o y poner lo en madejas, y se di jo así 

p o r q u e v a n atravesando el h i l o de u n a parte a otra , y esto l l a m a n as

p a r " ) . Nótese además que a s p a aparece c o m o designación de otros o b 

jetos igualmente dispuestos en f o r m a de c r u z (esp. a s p a 'aparato d e l m o 

l i n o de viento figurando u n a cruz o aspa , cat. a s p a ' conjunt de d o s 

bastons posats en f o r m a de creu , que travessen u n abre de p r e n s a , 

d 'argue ' , etc., 1331, D i c e . A l c o v e r , e t c . ) . R e s u l t a , pues, que el n o m b r e 

de a s p a d a d o a l aspa g i r a t o r i a n o es más q u e u n traslado s e c u n d a r i o y 

evidentemente tardío. A veces dist inguen entre los dos t ipos : n a s p a d e r a 

de m a n o y e s p a r u e d a 'aspa g i r a t o r i a ' en el concejo de C o l u n g a ( A s t u 

r i a s ) , correspondientes a a s p a m a n y a s p a r o d a en A I S , 1 ^ 0 4 . , 218. E n 

cuanto a l aspa p r i m i t i v a de m a n o , probablemente es de p r o c e d e n c i a 

goda . A l parecer, era desconocida de los romanos. 

E n las lenguas germánicas l a voz HASPA tenía dos acepciones d i f e 

rentes, pero estrechamente relacionadas desde el p u n t o de vista t é c n i c o : 

1 ) gozne de l a puer ta , y 2 ) aspa de hacer madejas (véanse los c o m e n 

tarios definitivos de TRÜBNER, D e u t s c h e s Wórterbuch, s. v . ) . H a y q u e 

añadir el der ivado h a s p i l , c o m p r o b a d o y a en ant iguo alto a lemán, y q u e 

subsiste también en los Países Bajos. C o n s t a que l a voz germánica i r radió 

reiteradas veces y p o r conductos diferentes a l a R o m a n í a : 1 ) en l a acep

ción de 'gozne de p u e r t a ' , p o r m e d i o de los francos, a F r a n c i a : ant. f r . 

h a p p e 'br ide , crochet, etc.' (siglo x m ) ; ant. p r o v . a s p a ' c rampón' ( 1 3 9 1 ) , 

a l l ado de a s p a r ' f ixer avec une happe , u n c r a m p ó n ' ; 2 ) en l a a c e p c i ó n 

de 'aspa de m a n o ' , p o r m e d i o de los godos, a España e I t a l i a , y ?) c o m o 

designación del aspa g i ra tor ia y a perfecc o n a d a , en época posterior, a 

las zonas col indantes de l a G e r m a n i a donde se éncuenW todavía h o y : 

h a s p e l > h e s p l e s ( 1 4 6 0 ) , h a s p l e (Froissart , E . D e s c h a m p s ) , h e s p l e 

( 1 ^ 2 8 ) , h a p p l e ( M o l i n e t ) ; valón h a s s e , hésse, a l lado de h a s p l e u ; D p t 

d u N o r d a p l o \ a l i a d o de h a P e , según Hécar t alteración de h a p l e ; A r d e -

ñas h a p l e , h a p , h o p , a p , o p , a s p , o s p , i n f i n i t i v o osplé; Vosgos hapé, 

h a p , h e p , en el Breuschta l h a l p l ; dialectos alpinos a s p o l ( A I S , 1504, 

P . 3 2 3 ) , a s p l , a s p , voces todas estas derivadas de h a s p e l . E n c u a n t o 

a l a f o r m a francesa h a s b e c o m p r o b a d a esporádicamente a p a r t i r de l s i 

glo x v i i en l a acepción de 'devanadera ' (! ) - " D u n eschevau mis sur le 

h a s b e l a e u i n d a o u le dévidoir se dévident des pelottons" í 164.01 f G A Y 

II 1 4 ) - parece que h a de considerarse c o m o u n a variante l i t e r a r i a dé 

la* víces dialectales h a s t i e h a P e etc m e n c i o n a d a s antes caso que no se 

trate de u n nuevo préstamo neerlandés. ' 

T e r m i n a R o h l f s sus disquisiciones c o n u n capítulo destinado a demos

t r a r l a i n f l u e n c i a germánica en el d o m i n i o etnográfico. V o l v i e n d o a u n 

t e m a que y a había tratado en estudios anteriores ( P r o b l e m i e t n o g r a f i c i -

l i n g u i s t i c i d e W I t a l i a m e r i d i o n a l e , en R L R o m , I X , 1934, págs. 13 y sigs., 

y S p r a c h g e o g r a p h i s c h e Streifzüge d u r c h I t a l i e n , M ü n c h e n , 1947, págs . 

11-12) , hace resaltar ciertas diferencias q u e h o y se observan en los m e d i o s 

de transporte entre l a z o n a mediterránea y los países de l norte, destacando 

de nuevo l a i m p o r t a n c i a que l a difusión geográfica de fenómenos etno-
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gráficos puede tener p a r a l a filología. S i n entrar en u n a discusión de l a 

teoría expuesta p o r R o h l f s respecto a l a i n f l u e n c i a de los longobardos ( a 

quienes atr ibuye el transporte de herradas, sellos, etc. p o r medio de u n 

p a l o puesto sobre las espaldas, práct ica a r r a i g a d a en el norte de I t a l i a ) , 

y s in detenernos en l a rectificación de ciertos detalles a que podría d a r 

l u g a r el m a p a a d j u n t o , nos p e r m i t i m o s r e m i t i r el lector a los datos r e u n i 

dos en H o c h p y r e n a e n , A I I , págs. 318 y sigs., y a u n estudio sobre Géo¬

g r a p h i e e t h n o g r a p h i q u e e t f o l k l o r i q u e e n F r a n c e que presentamos hace 

poco a l B E F r a n c , en el c u a l tratamos exactamente los mismos problemas 

suscitados p o r R o h l f s . 

FRITZ KRÜGER 
S c h m a l e n b e c k - H o l s t e i n . 

VÍCTOR M . SUÁREZ, E l español q u e se h a b l a e n Yucatán, a p u n t a m i e n t o s 

filológicos, M é r i d a , Y u c a t á n , M é x i c o , 1945, x x m + 198 págs. 

E m p i e z a el l i b r o c o n u n a breve s u m a de noticias geográficas, histó

ricas y demográficas útiles p a r a s i tuar y e x p l i c a r las pecularidades lingüís

ticas de l a región (págs. 3 - 2 0 ) . Geográf icamente, l a península de Y u c a 

t á n está a is lada p o r l a selva de t o d a conexión terrestre con M é x i c o o G u a 

t e m a l a ; sus únicas vías de comunicación son l a navegación marít ima y la 

aérea. E l ais lamiento de Y u c a t á n lo llevó en dos ocasiones, de 1840 a 

1843 y de 1846 a 1848, a declararse independiente del resto del país, y 

contribuyó a fomentar l a superv ivencia del m a y a , a l a c u a l ayudó, ade

m á s , l a i n f e r i o r i d a d numérica de los españoles que fueron a co lonizar l a 

r e g i ó n 1 . A c t u a l m e n t e , fuera de M é r i d a y de dos o tres poblaciones más, 

el m a y a es l a l e n g u a d o m i n a n t e 2 . E l l i b r o se l i m i t a a l español aue se 

h a b l a en M é r i d a y sus alrededores. 

H a c e el autor u n a breve exposición de las características del m a y a 

(págs. 2 1 - 3 0 ) , c o n anotaciones sobre l a interpretación y representación 

de los sonidos de este i d i o m a en caracteres europeos desde l a conquista . 

O b s e r v a que en m a y a se h a i n t r o d u c i d o l a tendencia — m u y m a r c a d a , y 

p r o p i a del español de l a r e g i ó n — a convert i r l > r , a pesar de que el 

m a y a carecía del f o n e m a r : k i r i t s ' ' m u g r e ' ; t i r i c h ' t r a m p a , engaño' , etc. 

A l g u n a s palabras castellanas que pasan a l m a y a se m o d i f i c a n p o r inf lujo 

de éste: w a k a x < vacas 'ganado v a c u n o ' ; k a x 'abreviación de C a s t i l l a , 

a p l i c a d a a l a g a l l i n a de C a s t i l l a ' ; x t a n s i a < e s t a n c i a 3 . 

1 L o s españoles se concentraron, por disposición real , en Mérida, V a l l a d o l i d , 
C a m p e c h e y Baca lar . E n 1580 había, respectivamente, sesenta, cuarenta, veinte y 
doce vecinos en estas poblaciones (pág. 13). 

2 E s de interés consignar las cifras que el autor da de los censos de 1930 y 1940. 
D e 386,096 habitantes, en 1930, el número de personas mayores de cinco años que 
tenían el m a y a por único i d i o m a era de 113,179. D e acuerdo con e l censo de 1940, 
de u n total de 418,210 habitantes, se redujo el número de los que hablan sólo m a y a 
a 98,385; pero e l número de bilingües subió de 129,119 (en 1930) a 167,538 
(en 1940), lo cua l hace ascender e l número de hablantes de l m a y a de 242,288 (en 
1930) a 265,923 (en 1940) (pág. 15). 

3 D e los pocos hispanismos que recoge Suárez he transcrito estos donde -s > x 
(s) , que Y a k o v M a l k i e l ( H R , X V I , 1948, págs. 175-183) considera como probables 


