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mas, algunos de ellos muy recónditos y raros; el P. Añasco aprendió
nueve lenguas diferentes de las cuales hizo artes, vocabularios, cate-
cismos y oraciones; políglotas notables fueron los Padres Vicente Griffi,
Marciel Lorenzana, José Cataldino y muchos otros. En renglón espe-
cial habría que señalar a los Padres Juan de Viana, que dominaba
las lenguas quichua, lule, kaka y tonocoté; Fernando de Monroy, rival
del anterior en las mismas lenguas; Cristóbal Diosdado, que llegó a
hablar doce lenguas aborígenes; Juan Cereceda, incansable predicador
de diversas tribus; Pedro Romero, que dominó los difíciles e inexplo-
rados dialectos de los guaycurúes; Alonso Arias, santo mártir del Bra-
sil, que supo a fondo además del guaraní el habla de los guatos y la
de los payaguás y finalmente puede cerrarse el lujoso catálogo de
políglotas con la mención del P. Antonio Machoni, autor de un no-
table Arte y Vocabulario Polígloto y de un Arte y Vocabulario de la
lengua lule y tonocoté.

R. T. Q.

REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, Buenos Aires, julio-sep-
t iembre 1945, año v i l , N 9 3.

PAUL BENICHOU, Observaciones sobre el judeo-español de Marruecos.

Págs. 209-258.

Es un intento de "caraterizar el habla de los judíos españoles de
Marruecos" en relación con el castellano peninsular de algunos roman-
ces tradicionales, según versiones modernas que de éstos transmitieron
al autor informantes de B. Aires y de Oran. Las observaciones se re-
fieren de modo especial a la fonética y a la morfología del dialecto,
aspectos en los cuales B. encuentra diferencias apreciables con la len-
gua romancesca. En el sector lexicográfico el romancero judío marroquí
conserva en alto grado la tradición lingüística castellana, circunstan-
cia que delata para los judeo-hispanos un sentimiento de español
"correcto", de español que no han querido deslucir con la infinidad
de voces árabes y hebreas de empleo corriente en el dialecto usual.

LEO SPITZER, El sintagma "Valencia la bella", págs. 259-282.

En a. fr. era frecuente la estructura Babyloine la grand pero no
se da el tipo *la cité la grand, coa nombre común; empero, si no
se halla no ha de pensarse que era porque no se sentía su necesidad
sino "quizá porque contrariaba el movimiento psicológico cumplido
en el espíritu del hablante". El mismo tipo primeramente citado se
sostuvo en fr. y en español, con toponímicos y antroponímicos, hasta
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el Renacimiento (cf. esp. Valencia la grand, myo Cid el de Bivar)
a pesar de que implica "dos actitudes psicológicas distintas y sucesi-
vas" (nombre propio, espontáneo, que no necesita actualizarse -\- sus-
tantivo común actualizado con artículo). El refinamiento sicológico
y una necesidad de lógica eliminó esos giros en la lengua moderna,
aunque es curioso que todavía se conserven algunos en español (Cas-
tilla ¡a vieja).

RICHARD L. PREDMORE, Pronunciación de varias consonantes en el es-
pañol de Guatemala. Págs. 277-280.

En palabras españolas la x se pronuncia generalmente como \s
entre vocales y ante consonante que no sea c; la / es labiodental entre
gente culta, bilabial popularmente, bilabiodental para algunas perso-
nas; en los medios rurales se aspira levemente la h, como la ; guate-
malteca; también en esos medios se sustituye frecuentemente / por 7
ante o, u, ue, ui y alguna vez ante e, i; el error acústico / > A es
más posible con una / bilabial que con una labiodental.

L. F.

AMAZONIA COLOMBIANA AMERICANISTA, Sibundoy, 1945, ni,
Nos. 9 y 10. Págs. 5-34.

CASTELLVI, BATET, HENRIQUEZ Y MÉNDEZ BUENDIA, El cancionero del
P. Lucas de Batet y la etnoornitología.

Se publican 136 coplas muchas de ellas pudorosamente mutila-
das; con otras 30 publicadas anteriormente (ACÁ, 1941-1944, 11, Nos.
4-8, págs. 133-137) se tiene ua conjunto en el que se han querido
destacar todas las alusiones a las aves, rapaces especialmente, para
fundar en ellas una iniciación al estudio de la sicología, primero de
los huilenses-caqueteños, luego de los colombianos en general. En los
textos mencionados los estudiosos del "Cileac", que se orientan por
maestros catalanes, han destacado características cognoscitivas, ape-
titivas y sentimentales principalmente, sin pretender que sean exclu-
sivas del núcleo humano sureño ya citado; se nos advierte que algunas
de las coplas publicadas tienen un dudoso carácter popular y que se
intentará, por otra parte, tratar de señalar el área de uso de cada
copla dentro del territorio colombiano. Verdaderamente interesante to-
do esto; preséntense eso sí íntegra y fielmente los textos recogidos,
que, a más de ser útiles al sicodemólogo, lo son también y mucho,
para el estudioso del lenguaje.

L. F.
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