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de Jaca (168); M. de Paiva Boleo, lntroducao ao estudo da filología
portuguesa (176); August Buck, Grundzüge der italienischen Gei-
stesgeschichte (182-83) y sobre el Dicziunari rumantsch-grischun (188-
89); cf. para éste, BICC, VI, 308-310.

ROMANISCHE FORSCHUNGEN. 62. Band, 4. Heft, 1950.

ENRICO DE' NEGRI, Theologien des Historismus (Vico und Hegel).
Págs. 277-293.

Se trata, en síntesis, de indicar cómo operan en la filosofía de la
historia de Vico los conceptos de Gracia y Providencia. Señalemos dos,
de entre muchas, sugestivas ideas: el hecho de la venida de Cristo y
el mensaje de su Revelación en nada ha cambiado, pero ni siquiera
modificado, la concepción histórica de Vico ''y, sinembargo, la más
importante categoría [la de Providencia] con que él trabaja continua-
mente es cristiana o tomada en préstamo a la cultura cristiana", pág.
284. La concepción marxista del hombre y la Fenomenología del espí-
ritu hegeliana son dos utopías, pero en la del último, "utopía científico-
dialéctica, no se trata manifiestamente de otra cosa que del misterio
cristiano de la Gracia, la Revelación y la Redención", pág. 289. Para ter-
minar dice el expositor: "Vico y Hegel han acuñado dos formas fun-
damentalmente diversas de historicismo. Corresponden ellas, de una
parte, a una concepción de la Providencia en el sentido propio de la
mentalidad humanístico-italiana; de otra parte, a una concepción de la
Gracia que se corresponde con la tradición místico-evangélica propia de
Alemania", pág. 293.

ERNST ROBERT CURTIUS, Über die Altjranzósische Epi/(, IV. Págs.
294.349.

Continúa aquí Curtius sus estudios dedicados a la antigua épica
francesa que inició desde 1944 en la Zeitschrijt für Romanische Phi-
lologie, págs. 233-320 (parte 1) y ha proseguido luego en Romanische
Forschungen, t. 61 (1948), págs. 421-460; (parte II) t. 62 (1950), págs.
125-157 (parte III). Al terminar la parte referente a Saint Denis y
el Codex Calixtinus observa Curtius: "La epopeya española [i. e. Poema
de Mió Cid) depende, en medida mucho mayor de lo que reconoce
Menéndez Pidal, de la técnica épica francesa", pág. 305.

HARRI MEIER, Indefinita vom Typus span. cualquiera, it. qualsivoglia.
Págs. 385-401.

Fundamental aporte al discutido problema de los indefinidos en las
lenguas románicas (Cf. BICC, VI, 1950, 137-138). Tras examinar su-
mariamente los diversos puntos de vista refiriéndolos a) al latín o b)
al propio románico, Meier cree hallar una solución distinta basándose
en "formas del antiguo itálico" cuya explicación, es verdad, excede del
campo de la etimología románica y debe quedar reservada a los in-
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doeuropeístas, pero que ayuda a comprender ciertos rasgos de los in-
definidos románicos.

FRITZ SCHALK, L. B. Alberti und das Buch "Della Famiglia". Págs.
402-416.

Análisis e interpretación del contenido del libro Della Famiglia de
Alberti, que es "la obra más importante en la serie de los tratados ita-
lianos sobre la educación". Estructura formal, concepción de la familia,
ideal humanista, todo está admirablemente expuesto en este ensayo de
Schalk.

La sección Miszellen trae dos contribuciones: Leo Spitzer, Deutsch
Marode, págs. 417-423 y Peter Schon, Neue Baudelaire-Übersetzungen,
págs. 423-430. Entre las Besprechungen figuran la de Gerhard Hess
sobre Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerl^ (431-440), de
Hans Sckommodam sobre Románica, Festschrift Professor Dr. Fritz
Neubert (440-454), de F. Schalk sobre Propalladia and others Wor\s
of Bartolomé de Torres Naharro, edited by Joseph E. Gillet (456-57)
y sobre William J. Entwistle, Cervantes (457-59), y de E. Lerch sobre
Ferdinand Brunot, Histoire de la langue jrancaise, Tome XII, L'époque
román ti que (462-472).

FERNANDO ANTONIO MARTÍNEZ.

AEVUM. Milán, año XXIV, fascículos 1-6, enero-diciembre, 1950.

El fascículo primero (enero-febrero) contiene, entre otros, un tra-
bajo de A. R. Natale, Note paleograjiche, Singula Huera: Le origini
sacrali dell' abbreviazioni per sigla (págs. 1-9). El autor muestra la
enorme importancia de los hallazgos paleográficos griegos e itálicos para
la historia de las lenguas y culturas clásicas; discute el origen del alfabeto
latino; analiza detenidamente el fundamento religioso de las inscrip-
ciones epigráficas alusivas al nombre de Roma, que debían los sacer-
dotes conservar in peclore, costumbre que se extendió a los nombres de
personas queridas a quienes se trataba de evitar influencias enemigas.
Así, no inscribían sino la singula Huera. Tal especie de abreviaturas se
usó luego para nombres comunes como los del calendario y los jerár-
quicos. En ese desarrollo encuentra Natale el origen de la sigla.

Del fascículo segundo (marzo-abril) cabe destacar el estudio de
Christine Nohrmann, Le latin langue de la chrétienté occidentale (págs.
133-161). Consta de dos partes precedidas de una breve introducción.
La primera, Les origines du latin des chrétiens, se refiere a la sustitución
del griego por el latín como lengua del Evangelio, y presenta al cristia-
nismo como contenido de una ideología nueva que halla su expresión
en el latín vulgar, ese latín "bautizado" que terminó por dar origen a
las lenguas romances. Los aspectos gramaticales, como purismos, neo-
logismos, diferenciación sintáctica, etc., se analizan con excelente mé-
todo. La parte segunda, L'évolution et ¡'expansión de la latinité chré-
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