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No podemos citar -por falta de espacio- contribuciones muy valiosas al 
léxico regional tanto de la Argentina como de Hispanoamérica aparecidas últi
mamente. 

MARÍA G. ARANALDE 

BULLETl.:-¡ I!lSPA~HJUE, UJ68, LXX. 

::-;-os. l-:2. pp. 3-HJ Babel OSU:\'.\, l'm1 imitación de LPpe de la "Fábula 
de Polifemo" oddiarw. Valoración de "La Arcadúl" de Lopc realizada por com
paración con "La Angélica" de Barahona, que inspiró a Lope. "La Arcadia" es 
más rica en la descripción de la naturaleza y su riqueza fluye no sólo del genio 
lopt>sco sino también de un mayor conocimiento de las ciencias naturales. Hay 
también información sobre la influencia posterior de Lope en autores como Gón
gora, Süto de Rojas y otros. pp. 20-36 Bernard LAVALLÉ, Une approche ori
ginale du monde coltmial. ( Quelr¡ues aspects de l'explotation des indiens cus 
par un cacique du Péruu.) Análisis de la Nueva Crónica y Buen Gobierno ( 1615) 
del cacique Felipe Huamán Poma de Ayala. pp. 37-55 Yvonne DAVID-PEYRE, 
L'"Ecclésiaste" dans l'oeucre d'Antonio !IJachado, en el "Eclesiastés" y en la 
obra de ~fachado hay meditación de temas comunes. De la exégesis de las dos 
obras surge una mayor afinidad en lo formal (expresión) que en lo conceptual 
(pensamiento). pp. 56-76 Mamice MOLHO, Observations sur le "voseo". Molho 
se propone señalar ciertos hechos sistemáticos que explican el fenómeno del 
voseo. Dicho fenómeno surge cuando la lengua consagra el tema c.os como re
ducido a la sin,~-rularidad numérica de la segunda persona y opera una rigurosa 
y sistemática repartición de funciones con tú. La explicación se fundamenta 
espedalmente en el análisis de la relación tiempo-persona; cos aparece siempre 
ligado a la decadencia del presente, mientras que tú ocupa una posición in
cidente. 

Así presentado, el cosco no es de ninguna manera la proyección lingüística 
de un fenómeno social. 

Finalmente se hace referencia a las modificaciones de las desinencias ver
bales por influencia de ws y se analizan textos de Sábato y Cortazar. pp. 77-84 
René COTRAIT, Zurita a-t-il connu la "Crónica de 1344"? - Note d fédition 
des "Anales de la Corona de Aragón" de Ubieto Arteta y Pérez Soler. Este tra
bajo trata de colaborar en el rastreo de las fuentes iniciado por los editores de 
los "Anales de la Conma de Aragón" y sugiere la influencia de la "Crónica de 
1344" en la obra de Zurita. pp. 85-88 Daniel DEVOTO, Un cantar aludido 
por Calderón. "canta el sol por fa mi re, 1 la fama por cefaút", versos de la 
comedia burlesca Céfalo y Pocris, son estudiados por Devoto en sus dimensiones 
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semánticas, fonüicas, históricas y musicales. pp. 89-101 Robert PAGEARD, 
Recherches sur la "fUma" IV. Pageard nos habla de la primera edición de la 
IV "Rima" de Bécquer ("No digáis que agotado su tesoro") aparecida en ''La 
ilustración de ~1adrid" en marzo de 1870, luego la confronta con ediciones pos
teriorf>S y forncula algunas hipótesis rt>ferentes a su cronología. En segundo lugar 
hace un ntstreo a través de los países latinos de ·las versiones de "Der letzte 
Dicltter·· de Griín que habría influido en la redacción de la Rima. Finalmente 
C<mfronta a Béc<Jil<'r y '\l11sset. pp. 102-103 Rohert PAGEA:RD, L'authentification 
du poéme "A todos los sa11tos". E'l"pnsición de argumentos en favor de la auten
ticidad del p<lt'lllt. pp. 104-10.5 Robert RICARD, "Cebolla" et "patata". Res
pondiendo a una invitación de D. Ramón Menéudez Pida!, a hacer un inven
tario del léxico de la literatura moclerna y contemporánea. Rkard nos señala 
el empleo d,, cebolla y patat:1 para designar un gran reloj de bolsillo. Este uso 
no re~istrado en los diccionarios lo recoge de las obras de Galdós y la Pardo 
Bazán. pp. 106-115 Jean L-\:\fORE, Sur (¡ueh,ues procedés de l'ironie et de 
fhumoeur dans les "Traflicione.s pemanas". A pattir de una definición del tono 
de sus escritos dada por el mismo Ricardo Palma ("carácter ligero de mis • Tra
diciones.), L:unore analiza los distintos procedimientos utilizados para lograr 
esta ligerez..'l o humor, y que consisten principalmente en subterfugios para captar 
la sémp:üía dt'l lector. La elección de ciertos temas de la "petite histoire" y la au
to-ironía hacen del lector un testigo placentero. pp. 116-121 Ian Gl'B·SON, Los 
primeros escritas impresas de Federico García Lorca: dOO> artículos más. Introduc
eión a dos artículos tempranos de Lorca: Impresiones del d<Lie, Santiago e Impre
siones del daie II, Baeza: L-t ciudad, aparecidos en la revista Letras de Granada. 
Finalmente se catalo~an cronológicamente los escritos del poeta aparecidos entre 
los años 1917 y 1918. pp. 122-133 Henry BONEVILLE, Mort et résurrection 
de Giro Alegría. Las dolorosas tribulaciones del autor peruano llegan hasta nos
otros a través de su correspondencia con Boneville. Se ofrece además una lista 
de diez obras inéditas del narrador, que cuando sean publicadas permitirán su 
jll5ta valoración. pp. 134-139 Manuel M. AZARA et Olaude MIE, Entrevista 
crm Miguel Angel A.\furias, Premio Nobel. Reportaje al Premio Nobel 1007, que 
nos permite conoeer su opinión sobre el desarrollo de la cultura latinoamericana 
en Francia, sobre la novelística que le precede y también algunos de sus prin
cipios literarios. Finalmente se anuncia la próxima novela de Asturias: "El mal 
ladrfm". 

Nos. 3-4, pp. 2.61-299 Daniel DEVOTO, Tres notas sobre Berceo y la 
historia eclesiástica espafiola. La primera de estas notas muestra que el uso de 
"casulla" y "alba" no es contradictorio, y que además en la literatura medieval 
se registran otros vocablos qu¡> designan al presente dado por la Virgen a San 
Ildefonso de Toledo. En la segtmda, se sostiene que la palabra "Comunicanda" 
refiere al "canto de la Comunión". En la tercera se presentan unos verBos atri
buidos a Berceo por el padre José E. Noriega, -con estos versos se quiso de-
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mostrar que el fundador de la Orden de los Predicadores había pertenecido 
antes a la Orden de los Premonstratenses-, y se insiste en la falsedad de dicha 
atribución. pp. 300-341 Rohert VERGNES, Dirigi.<,me et libéralísme éconmni,¡ue 
a la "Sociedad Económica de Madrid" (De rinfluence de !avellanos). Estudio 
de las consecuencias que tuvo para la "Sociedad Económica de ~!adrid", el 
Informe sobre la ley agrarú1 (1794), redactado por Jovellanos. pp. 342-412 
Noel SALOMO?'.', A propos des élérnents 'costumbri5tas' dans le Facundo de 
D. F. Sarmiento. Primero algunas precisiones acerca del concepto "costumbris
mo". Luego se menciona la extensa bibliografía que existe sobre el tema, y se 
justifica este nuevo tratamiento en la intención de va.Jorar la influencia de Larra 
y otros costumbristas europeos sobre Sarmiento. Esta influencia se manifiesta 
en el uso de una "escritura" vinculada con el espíritu de observación y des
cripción de las Ciencias Naturales; en la aplicación de los métodos de inves
tigación sociológica, y en la evidente filiación del Facundo a la teoría del "or
ganismo", como centro de correlaciones, aplicada al estudio de las costumbres; 
elementos éstos que informan las obras representativas del c'Dstumbrismo europeo. 

La técnica de presentación periodística no es tampoco privativa de Sar
miento, pero sí lo es el surgimiento de un yo a través del cual los personajes 
adquieren matices peculiares. pp. 413-425 Alberto GIL NOVALES, El pensa
miento de Cc~5ta. A partir de una carta familiar escrita por Costa a los 42 años 
se nos permite observar su profunda tradidonalidad aragonesa, su intenso pe
simi~mo, su adhesión al krausismo, su filiación liberal y vocación popular, rasgos 
c¡ue dieron a su figura un cierto carácter enigmático y contradictorio. Final
mente se menciona su vocación africanista. pp. 428-430 Federico LAREDO, La 
influencia de la.s formas verbales tetrasilábica.~ en la métrica del "Cantar tk 
Mio Cid". Mediante un estudio estadístico basado en los datos proporcionados 
por D. Ramón Menéndez Pida! en la edición del "Cantar de Mio Cid", se trata 
de probar que en El Cid, las formas verbales tetrasilábicas afectan la medida 
de los versos en que se encuentran, haciendo que éstos tengan un número mayor 
de sílabas que aquellos que no tienen verbo, o cuya forma verbal es trisilábica 
o menor. pp. 431-436 Gerald L. BOARINO, Los dichos de "Q(ui)nto Curcio". 
Traducción atribuida a D. Aljm1so de Cartagena. En esta nota Boarino quiere 
colaborar en la tare<l de valoración de la influencia del tema alejandcrino en 
las letras españolas, facilitando a los investigadores una traducción poco cono
cida de los treinta y tres proverbios que componen los "Dichos de Q ( ui) nto 
Oun;;io", y hace notar que su posible traductor, D. Alfonso de Cartagena ha 
puesto más atención en traducir el pensamiento que la letra del origina,]. pp. 4-'W-
457 Othón ARRONIZ, Alfonso de Ulloa, sen;idor de don Juan H!lrtado de 
Mendoza. Referencia a unos manuscritos hallados en el Archivo de Si·mancas 
que acusarían al escritor español de espionaje para los franceses y que además 
aoJaran algunas de las drcunstancias en que Ulloa adolescente vivió en Francia. 
pp. 458-487 Joseph PEREZ, Littérature et societé dans l'Es·pagne du Siecle d'Or. 
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A propósito del libro de .\'oel Salomón, Recherches sur le theme paysan dans 
la "comedia" a u tem¡Js de Lope de F ega, se señala la importancia del método 
utilizado por el autor. Dicho método incluye el e.~tudio de la obra literaria a 
partir de testimonios históricos exterimes a la misma, permitiéndonos así penetrar 
tanto en la historia de la literatur;:~ como en la historia de la sociedad. pp. 468-
47.5 Joel SAUGKIEUX, ('¡¡ j!Jnséni8te modéré: Jos{ Climent, ét;eque de Bar
celone (Éléments ¡mur uue biblin'-<raphie). Información bibliográfica que com
pleta los datos apcrtados por .\t Appolis en su obra Jansénístes Espagnols al 
rderir.~e al pensamiento de D. José Climent, precursor del jansenismo en Es
paña. pp. 476-485 fs'dmo .\IO:\TIEL. La primera traducción de Ossián en Es
paTín. ~fontiel hace notar la escasa repe!Tnsión de la poesía ossiánica en España. 
Luego presenta a Josf. Alonso Ortiz, primer traductor de bs falsas versiones de 
Macpherson en España y menciona otras traducciones españolas de fines del 
siglo XVIII y principios df'l XIX. Finalmentf' expone el ,Hgumento de los poe
mas traduc'dos por Alonso Ortiz: Carthon y Lathmon. pp. 486-509 Robert 

MARRAST, Rafael Alberti, proses retnwcées (1931-19.'32). Reimpresión de once 
artículos Pnviados por el poeta desde distintos países de Europa y publicados 
por el diario "El Sol" de .\fadrid. pp .. 510-519 Adalbe1t DESSAU, "José Trigo", 
Notas acerca de un acontecimíento literario en la nor.ela mexicana. Exposición rá
pida de la poblemática ontológica y s·ocial de b literatura iberoamericana contem
poránea a partir del análisis de la novela de Fernando del Paso: ]osé Trigo, 
escrita b:1jo la impresión de la huelga fermcarrilera de 1959 en México. La 
trama de la novela se desarrolla en la báw¡ueda del "hombre en sí en la figura 
de un personaje ligeramente mítico y alegórico para encontrar en los ferroca
rrilPros como un modo de ser muy diferenciado en sí, del hombre como tal". 
Es decir que, "la identidad de lo humano abstracto y lo humano concreto le 
resulta imposible al autor por lo menos en su patria". Esta dualidad afecta tam
bién la estructura formal de la obra, y Dassau se pregunta si esta contradicción, 
manifiesta también en otras novelas coetáneas, no se deberá a que algunos de 

los autores de la joven generación no han logrado superar las ideas liberales 
acerca del hombre, la soc-iedad y la literatura en que se formaron y frente a las 
cuales están en rebelión. pp. 520-522 Thomas \fONTGO.\IERY, Español antiguo 
'encobado' 'ocupado' 11 su influencia en formas posteriores. Disidencia con el 
D.C.E.G de Corominas en la precisión de tres etimologías. Español antiguo: 
encobado "ocupado" (de occupatus). Formas posteriores: encobar, "cuhrir", 
"pesar sobre" (de incnbare); enccwar, "meter en una cueva". pp .. 523-524 l 
GAC.?\AIRE, Sur une mftathese argentíne, índice aune reaction de substrat. 
Breve comentario sobr(' la voz "polvadera" metátesis de polvareda. ¿Influencia 
de los sufijos -ero, -era y aplicación de la ley de la analogia o interferencia 
de un sustrato del cual nada conocemos? pp. 525-629 Jean Louis PICOCHE., 
Les manuscrits d'Hartzenbusch i1 la Bibliatheque Nationale de Madrid. Los ma
nuscritos de Hartzenbusch conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid son 
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de gran interés para la confección de su biografía, especiaJmente la correspon
dencia oficial que ilustra sobre la carrera literaria del autor. Picoche llama la 
atención sobre la riqueza de esta fuente, y nos proporciona una ordenada enu
meración de la misma. 

AGUEDA R. DE BAZÁN 

REVISTA DE FILOLOGíA ESPA~OLA, 1965, XLVIII, 1-2. 

FRANCISCO SÁNCHEZ CASTA!';'ER, "Aportaciones a la biografía a~ Nicolás Antonio". 
(p. 1-37). 

ht autor pretende acercarse a la colec.ción de cartas de Nicolás Antonio a 
fin de aclarar y enriquecer algunos pasajes de las mismas y de aportar nuevos 
datos a su biografía, especialmente en cuanto a las relaciones que mantuviera 
con la "Santa Escuela de Cristo", pues a través del carácter santo de ésta trata 
de dilucidar claramente la religiosidad del bibliófilo sevillano. Para ello debe 
anaJizar las características de la misma: 1) era una congregación religiosa fun
dada en Madrid en 1653 por Juan Bautista Ferruzzo sobre el patrón italiano 
iniciado por San Felipe Neri pero retocado en España por Don Juan de Palafox 
y por el Marqués de Aytona; 2) esta primera escuela extendió filiales en toda 
España e incluso en Roma y América hispana, especialmente interesante es la 
de Sevilla, fundada en 1662, pues Nicolás Antonio la menciona repetidamente. 

Las aportaciones que Sánchez logra con el estudio de las relaciones del 
sevillaJJO con la Escuela de Cristo son de dos tipos: 1) nuevos datos acerca de 
su carácter, ya que la severidad, bondad, modestia, diligencia y religiosidad a 
veces cmenta que caracterizaba a los integrantes de tal institución, son eviden
tew.ente extensibles a quien ocupara importantes cargos en ella. 2) Distinta 
cronología de su vida, tanto de sus viajes y permanencias en Italia como la 
fecha de su muerte que había permanecido inédita. 

F. MALDONADO DE GuEVARA, "Knittelcers, verso nudoso" (p. 39-59). 

El autor se interesa por el verso nudoso -forma germana antigua y popu
lar- incitado por el origen germánico atribuido a la métrica castellana y por 
el hecho de que Goethe lo estilizara en el comienzo del Fausto y Sohiller en 
la trilogía del W allenstein. 

Observa que el verso nudoso está formado por versículos de 12 a 16 sí
labas con rima consonante en pareados y que cada versículo se divide en dos 




