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desprende una teoría de la realidad y del conocimiento, y un concepto de la na
turaleza de la cultura. En la segunda parte relaciona esa visión filosófica con las 
teorías de Ortega sobre el arte y la literatura. Livingstone procede a lo largo 
de su estudio con una claridad y una objetividad crítica verdaderamente ejem
plares, y no deja de señalar los cambios que sufrió el pensamiento de Ortega 
en el transcurso de los años. 

D. L. BoLINGER, "Linear modification", pp. 1117-1144.-Estudio rigurosa
mente estructuralista del' orden de las palabras en la frase; los ejemplos ana
lizados son ingleses y {en menor medida) españoles. 

Tomo 68 (1953). 

K. L. LEVY, "New light on Tomás Carrasquilla", pp. 65-74.-Esta "luz" 
procede sobre todo de las cartas del propio Carrasq.uilla, las cuales nos ilustran 
mucho acerca de su biografía, su simpática personalidad y su obra (no sólo la 
escrita, sino también la "hablada" de los cafés y tertulias). Levy ha consultado, 
además, archivos y colecciones de periódicos, y ha preparado la edición de 
Obras completas de Carrasquilla. Revela aquí por vez primera la fecha exacta 
del nacimiento (23 de enero de 1858) y de la muerte (18 de diciembre de 
1940) del gran cuentista colombiano. 

H. N. FAIRCHILD, "Rima's mother", pp. 357-370.-Mucho¡¡ de los rasgos de 
Rima, la extraña doncella-pájaro de Creen mansions, "hija de la naturaleza 
sudamericana", muestran que la fuente de W. H. Hudson es un poema de 
Arthur O'Shaughnessy (Colibrí, 1881). 

G. J. METCALF, "Abraham Mylius on historical linguistics", pp. 535-554·
Exposición de las curiosas teorías de este teólogo holandés (1563-1637) acerca 
del origen de las lenguas, su genealogía y sus parentescos. 

R . G. MEAD, ]R., "Manuel González Prada: Peruvian judge of Spain", 
pp. 696-715.-González Prada criticó violentamente la cultura de España -atra
so, reaccionarismo, hinchazón y vaciedad de su literatura en el siglo XIX, etc.-, 
y atribuyó los males de Hispanoamérica a la funesta herencia española. El autor 
del artículo presenta y comenta estas críticas, relacionándolas con las de otros 
pensadores hispanoamericanos, con las ideas de los españoles antitradiciona
listas y con las de los positivistas franceses. 

B. GICOVATE, "The poetry of Julio Herrera y Reissig and French sym
bolism", pp. 935-942.-Anticipo del cap. 3 ("From image to myth") del libro 
julio Herrera y Reissig and the Symbolists (cf. NRFH, 12, 85-88).-A. A. 
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V. GARCÍA DE DIEGO, "Notas etimológicas", pp. 7-27, 357-390.-Sobre chan
flón (deverbativo de chanflar, del fr. chanfrer), bravera ( <lat. vaporaría), gurru
mino (<la t. irrugare), chuleta (derivado de e hulla < suilla 'carne de cerdo', 
pero no de axungia, como propone Corominas), cerollo ( < "se1·uculus 'tardío'), 
amurcar {de morueco, derivado de mas, maris 'carnero padre'), empergar 
(relacionado con empesgar < •pensicare, y no con pértiga), morcón ( < •more
eón, derivado a su vez de morueco), chordón {diminutivo de gerd 'frambuesa' 
<lat. celsus), orejano (en relación con oreja, no con orilla como cree Coromi
nas), jabardo ( < separatus) y cencellada {derivado de cierzo). 

J. M. DE Cossío, "Una nota sobre José Joaquín de Olmedo", pp. 187-197.
Recuerda los reparos que se han hecho a la artificiosa intervención del Inca 
en el magnífico Canto a Bolívar, y añade algunos propios. 
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A. RoDRÍGUEZ·MOÑINO, "El primer manuscrito del Amadís de Gaula", pp. I99· 
216.-Los cuatro breves fragmentos manuscritos (ca . I42o) que posee el autor y 
que aquí transcribe, permiten rectificar plenamente algunas de las hipótesis 
más aceptadas, en especial la que suponía que Montalvo había ampliado retó
ricamente el texto primitivo y la que consideraba que todo el episodio de 
Nasciano era una interpolación del escritor castellano. 

A. MILLARES CARLO, "Nota paleográfica sobre el manuscrito del Amadís", 
pp. 2I7·2I8.-Pertenece a la categoría de manuscritos de letra descuidada y 
próxima, en algunos nexos, a la escritura cursiva adoptada desde el siglo XIV 
para transcribir libros. 

R. LAPESA, "El lenguaje del Amadís manuscrito", pp. 2I9·225.-No difiere 
"en nada esencial del castellano corriente en el primer cuarto del siglo xv", ni 
denuncia una base lingüística gallego-portuguesa; parece más bien propio de 
zonas castellanas próximas a León o de leonesas castellanizadas. Ciertas formas 
un poco arcaizantes deben ser huellas de "un texto compuesto en época ante
rior, modernizado sólo en cuanto no era compatible con los usos vigentes hacia 
I420 y respetado en el resto". 

L. RIBER, "Itinemrio de Benjamín de Tudela", pp. 39I·461.-Publica la tra
ducción debida a Arias Montano del divertido viaje hecho por el judío navarro 
en el siglo XI. 

Tomo 37 (I957)· 

V. GARCÍA DE DIEGO, "Notas etimológicas", pp. I3·62, I61-178.-Para barbi
quejo insiste en la base barbii capsus, y replica detenidamente a todas las obje
ciones que se le han hecho. Rechaza, por otro lado, la explicación del DCEC 
para ratigaT (reatar >" mtear >" ratiar > ratigar) y propone un latín hispá· 
nico "reapticare 'atar'. Estudia además seta (deformación de xeta, deverbativo 
de xetar 'echar' <lat. jactare), rallo .( <rallum), arriscador (derivado de arres
cadar 'recoger' <recadar <lat. "recapitare), jorguín (<fuligine, no del 
vasc. sorguín 'hechicero') burdo .( < brutus ), retozar (posiblemente de un la t. 
"retu [n]sare o "¡·etu[n]siaTe), abesón (deformación de avezón, derivado de veza 
'arveja'), comalecer ( < commarcere ), acarrarse {variante de acararse 'ponerse 
cara con cara'), conllorar (< complorare) y enchufar {dellat. "[in]fundiare, no 
de la forma onomatopéyica chuf, como quiere Corominas). 

D. ALONSO, "Crítica de noticias literarias trasmitidas por Argote", pp. 63-81.
En los Elogios incluidos en el manuscrito que contiene la más antigua versión 
del "Repartimiento" de Sevilla, menciona Argote a dos poetas, Domingo Abad 
y Nicolás de los Romances, que serían, con Berceo, los primeros poetas de la 
literatura castellana. Dada la enorme curiosidad que Argote sentía por todo 
lo antiguo y su capacidad para remedar la lengua arcaica, cree Dámaso que la 
serranilla atribuida por Argote a Domingo Abad de los Romances es sólo una 
hábil falsificación, hecha sobre el códice del Libro de buen amo1· que él poseía. 

J . C[ASAREs], "Martiano y no martiniano", pp. 83-84.-Corrección del artículo 
que aparece equivocadamente en el Diccionario. 

L. RmER, "De Ferrara a Middelburg, a los alcances del Rey Católico", pp. 
I79·2IL-Documentos, noticias y comentarios sobre el viaje que entre I5I7 y 
I5I8 hizo el cardenal Luis de Aragón. 

D. ALoNso, "Un poeta madrileñista, latinista y francesista en la mitad del 
siglo XVI : D. Juan Hurtado de Mendoza", pp. 213-298.-Pormenorizado y eru
dito estudio biográfico y crítico sobre "el más madrileño de los escritores del 
siglo XVI". Mecenas de la Universidad complutense, latinista de mérito (posible 
traductor al latín de las Coplas de Jorge Manrique), amigo y protector de 
Álvar Gómez y otros poetas, el tercer señor de Fresno de Torote, biznieto 
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del marqués de Santillana, fue asimismo poeta mediocre e ingenuo, pero inte
resantísimo y original por cuanto su Buen plazer tmbado (Alcalá, 1550; ed. facs. 
de A. Pérez Gómez, Cieza, 1956) es "un intento deliberado de adaptación de las 
formas poéticas de Francia ... en una época en que los poetas españoles todos 
imitaban la poesía de Italia". 

E. GARCÍA GÓMEZ, "Las jaryas mozárabes y los judíos de Al-Andalus", 
pp. 337-394.-Enérgica refutación de las objeciones hechas al autor por F. Can
tera en su librito La canción mozárabe (Santander, 1957). El silencio guardado 
por García Gómez con relación a la tesis de Millás sobre los orígenes de la 
poesía estrófica queda plenamente justificado por lo inadmisible de la hipótesis 
misma. Rechaza nuevamente las lecturas propuestas por Cantera para algunas 
jarchyas (en especial para las números 7 y 8 de Stern) y muestra las ventajas 
que ofrecen sus propias interpretaciones, aunque algunas no puedan conside
rarse definitivas. Insiste, por último, en afirmar que los poetas judíos "imitaban 
servilmente a los árabes [en general, como pueblo]". 

MARGHERITA MoRREALE, "El Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, de Al
fonso de Valdés", pp. 395-417.-Señala los distintos tipos de diálogo que apa
recen en la obra (diálogo-acción, narrativo, dialéctico y suasorio), y destaca los 
rasgos estilísticos más notables de la retórica valdesiana, en especial la antítesis, 
como reflejo y símbolo de las tajantes contraposiciones que se establecen a cada 
paso en el libro (entre buenos y malos, entre cristianos sinceros y simples fari
seos, etc.). En la personalidad literaria de Valdés se mezclan el humanismo 
renacentista y la tradición retórica medieval.-]. M. L. B. 

BOLET!N DE FILOLOG!A, Santiago de Chile. 

Tomo 10 {1958). 

E. CARILLA, "La métrica romántica", pp. 5-37.-Aunque los románticos em
pleaban bastantes formas poéticas tradicionales, en especial el soneto y el 
romance, su amor a la libertad les inclinaba a renovar la expresión poética; 
las innovaciones más características fueron la polimetría {que les permitía 
mostrar su dominio sobre la métrica y, a la vez, "orquestar" los poemas), el uso 
de versos poco utilizados anteriormente (eneasílabo, alejandrino), algunos inten
tos de verso libre, el empleo de ciertas estrofas nuevas (bernardina, sextilla) y 
el gusto por la acentuación aguda o esdrújula al final del verso. 

L. CoNTRERAS, "El período comparativo hipotético con si", pp. 39-49.-Re
gistra todas las construcciones de valor comparativo-condicional (y, a la vez, 
modal e hipotético) introducidas por como si o por otras locuciones equiva
lentes: cual si, tal que si, no de otra suerte que si, mejor que si, etc. 

H. L. LoHE, "Antonio Machado, poeta y pensador", pp. 51-160.-Tras hacer 
unos breves comentarios sobre la vida (vida sencilla de hombre bueno) y sobre 
las obras (prosa y verso) de Machado, poeta y filósofo del tiempo vital, analiza, 
apoyándose sobre todo en los estudios de Zubiría y Serrano Poncela, los motivos 
fundamentales de su estética: la emoción del tiemjJo (en lo que tanto influye
ron Bergson, Heidegger y Unamuno), el hastío y la angustia (frutos de la cons
ciencia de la temporalidad y de la impotencia humana ante la muerte, contra 
la cual Machado jamás se rebela, como Unamuno), los sueños (revivir del tiempo 
pasado), el amor (forma íntima del ensueño) y España (Castilla) y los españoles 
(el gran tema de la Generación del 98). A continuación estudia los recursos 
poéticos empleados por Machado, cita las influencias que más pesaron sobre él, y 
comenta sus opiniones críticas sobre la literatura española. Una amplia biblio
grafía de su obra y de estudios críticos completa el artículo. 

R. ÜROZ, "Los chilenismos de José Martí", pp. 161-203.-0bservaciones sobre 




