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LÍRICOS CORALES Y EN EL TEATRO 1287-1290
Algunas apariciones en la última fase del teatro ático y en péa-
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Escasos restos del canto helenístico fuera del teatro latino 1363-1364
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Ejemplos de escansión de tramos: del Beowulfo 1503b
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TIPOS DE VERSO.—LA G4K4TRIY SUS ALTERACIONES 1535-1539
LAJAGATl 1540-1542
EL VERSO DEL TRISHTUBH, Y SUS COMBINACIONES 1543-1545
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FORMAS Y ESCANSIÓN DEL ANUSHTUBH COMO SLOKA DE LA POESÍA SÁNS-

CRITA 1561
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OTRAS COMBINACIONES 1596
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SEMEJANZA CON LA MÉTRICA GRIEGA ANTIGUA. DIFICULTADES PARA UNA
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Observaciones sobre mis tentativas de lectura. Los condiciona-

mientos prosódicos 1611
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SIGLO XIIY POSIBLES VARIANTES DE SU RITMO INTERNO 1875-1876

FORMAS Y FUNCIONES DE LA RIMA 1877
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EL VERSO DE 5+ 5." INTERPRETACIÓN DE SU CATALEXIS ORIGINARIA 1878

OTROS VERSOS YÁMBICOS CORTOS COMO KÓMMA TA DE ESTROFAS 187 9

NO CREACIÓN DE NUEVOS VERSOS POR PROCESO INVERSO, DE ANTICATA-

LEXIS 1880

DEL TETRÁMETRO TROCAICO CATALÉCTICO 1881-1882

CARÁCTER POPULAR Y ORIGEN DEL STÍCHOS POLITIKÓS 1881

REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE ACENTOS DE PALABRAS EN SUS DOS PARTES... 1884 -1885

VERSO POPULAR, Y TARDÍO ASCENSO (SIGLO X) A LA LITERATURA 1886

ESTUDIO DE SU PRÁCTICA EN GRIEGO VULGAR PARA ÉPICA Y BALADAS. EL

POEMA DE DÍGENES AKRÍTES 1887-1888

VARIANTES EN LAS VERSIONES DEL POEMA. EL STÍCHOS POLITIKÓS, REDES-

CUBRIMIENTO DEL TETRÁMETRO YÁMBICO CATALÉCTICO Y DEL 'GLI-

CÓNICO + FERECRACIO' 1889-1890

VERSOS DE ESCANSIÓN TROCAICA EN GRIEGO VULGAR, DE OTROS ORÍGENES . 1891-1892

TIPOS TROCAICOS DE LA CANCIÓN Y POESÍA POPULAR GRIEGA MODERNA... 1893

POSIBLE ORIGEN DE LOS ESQUEMAS TROCAICOS GRIEGOS MODERNOS EN

ALTERACIONES DEL TRÍMETROS BIZANTINO 1894-1896

EL TETRÁMETRO TROCAICO CATALÉCTICO EN LATÍN. LA PRÁCTICA DE PRU-

DENCIO 1897

TRASCENDENCIA DE LA PÉRDIDA DE PIES Y FIJACIÓN DEL NÚMERO DE SÍ-

LABAS 1898

LA PRÁCTICA EN LOS HIMNOS DESDE EL SIGLO V. ACENTO DE PALABRA,

NÚMERO DE SÍLABAS, HIATO/SINALEFA 1899-1900

EL HIMNO 'ADAE CARNIS' DE S. HILARIO (SIGLO IV) COMO EJEMPLO 1901-1902

EN LA PRÁCTICA POSTERIOR DEL VERSO DE 8 + 7 CON ICTUS EN FINAL. IRRE-

GULARIDAD DE LA ESCANSIÓN INTERNA 1903

SU INTERPRETACIÓN EN EL HIMNO A SAN PATRICIO, SIGLO V 1904-1905

EN EL POEMA DIDÁCTICO DE TEOFRIDO, SIGLO VII 1906

EN EL HIMNO 'VRBS BEATA', SIGLO VIII 1907

EN UN POEMA DE ANGILBERTO, SIGLO IX 1908

PERO FIDELIDAD A LA ESCANSIÓN TROCAICA EN LA POESÍA MEDIEVAL MÁS

CULTA 1909-1911

LAS FORMAS TRUNCAS DEL VERSO EN LA POESÍA MEDIEVAL, DE GODESCAL-

CO, SIGLO IX, A JUAN DE HOWDEN, SIGLO XIII 1912-1916

COMBINACIONES DE VERSOS TROCAICOS EN ESTROFA EN LA LÍRICA MEDIE-

VAL 1917

EL VERSO GOLIARDICO 1918

ALITERACIÓN EN RICHARD ROLLE, SIGLO XIV 1919

EL MONÓMETRO TROCAICO O CUADRISÍLABO. USOS PARA 'LORICA' Y EN LÍ-

RICA MEDIEVAL 1920

INTERPRETACIÓN DUDOSA DE UN POEMA DE ABELARDO. LA AUSENCIA DEL
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TRÍMETRO TROCAICO, Y SU APARICIÓN EN VERSOS DE PAULINO DE

AQUILEA 1921

ESQUEMA DISTINTO EN LA CANTILENA 'ANDECAVIS ABBAS', SIGLO IX, Y EN

LÍRICAS POSTERIORES 1922-1925

DIFICULTADES, NO CONOCIÉNDOSE LA MÚSICA, PARA LA ESCANSIÓN DE

VERSOS O KÓMMATA YAMBO-TROCAICOS EN LA LÍRICA MEDIEVAL.

EJEMPLO DE LA CANCIÓN 'IAM, DULCÍS AM1CA', SIGLOS X-XI 1926-1927

DE LA PRÁCTICA DEL GAUDEAMUS 1927a

DEL TRÍMETRO YÁMBICO 1928-1929

RECORDATORIO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ESQUEMA RÍTMI-

CO POR SOBRE EL CAMBIO DE LA PROSODIA 1930

SITUACIÓN DIFERENTE EN EL CANTO 1931

LA DOBLE INTERPRETACIÓN DEL TRÍMETRO YÁMBICO O SENARIO. HISTO-

RIA DIFERENTE EN LATÍN Y EN GRIEGO 1932-1933

SURGIMIENTO DEL VERSO PRINCIPAL DE LA POESÍA LITERARIA BIZANTINA.. 1934-1935

APRECIO Y CRÍTICA DE LAS INTERPRETACIONES DE P. MAAS SOBRE EL DO-

DECASÍLABO 1936-1939

LA TRADICIÓN ESCOLAR, CONTEMPORÁNEA AL SURGIMIENTO DEL DODE-

CASÍLABO, DEL TRÍMETRO YÁMBICO. EL MODELO DE LICOFRÓN 1 9 4 0 - 1 9 4 2

RASTROS DE LA PRÁCTICA SEMICULTA DE YÁMBICOS DESMANDADOS EN EL

IMPERIO 1943-1945
EL EJEMPLO MÁS VIEJO DE ESA PRÁCTICA EN LITERATURA, LAS MORALEJAS

DE LOS AISÓPOULÓGOI 1 9 4 6

SUS RASGOS DE REGULARIDAD: SINTAXIS, CONTRABALANCEO DE HEMISTI-

QUIOS; NÚMERO DE SÍLABAS 1 9 4 7 - 1 9 5 0

EQUÍVOCO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE SUSTITUCIONES TRISILÁBICAS ... 1 9 5 1 - 1 9 5 3

LA SITUACIÓN DE ACENTOS DE PALABRA EN EL VERSO D E 5 + 7 O 7 + 5 , ESCA-

SAMENTE REGULADA EN LA PRÁCTICA MÁS VIEJA 1 9 5 4 - 1 9 5 6

COINCIDENCIA Y PRECEDENCIA DEL ACENTO CON EL ICTUS. DESATENCIÓN

DEL RITMO A LAS DOS PROSODIAS 1 9 5 7 - 1 9 5 8

LA FIJACIÓN DE LOS ACENTOS EN LA PRÁCTICA POSTERIOR. EL SALTO DE

UNA RITMIFICACIÓN A LA ANTIGUA A UNA QUE SIGUE LOS ACENTOS DE

PALABRA 1959-1961
MANTENIMIENTO DE LA RITMIFICACIÓN A LA ANTIGUA EN CASIA Y OTROS

VERSIFICADORES 1962

REGULACIÓN PROGRESIVA DEL ACENTO EN PENÚLTIMA DEL SIGLO VII

AL XIV. PROBLEMA DE LAS ESCEPCIONES 1963-1964

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. SALTO DE UNA ESCANSIÓN A LA OTRA,

SEGURAMENTE EN EL SIGLO XII 1965-1968

COMPARACIÓN CON LA PRÁCTICA DEL HENDECASÍLABO EN OCCIDENTE .... 1969

RASTREO EN POESÍA GRIEGA MODERNA DE DOS VERSOS DIFERENTES PRO-

CEDENTES DE LA DOBLE ESCANSIÓN DEL TRÍMETRO 1970-1972
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FALTA EN LA PRÁCTICA LATINA DE UN DESARROLLO SEMEJANTE AL DEL

DODECASÍLABO BIZANTINO, Y MOTIVOS 1973-1974

ALGÚN RASTRO DE ELLO (TRÍMETRO CON ACENTO EN PENÚLTIMA) EN CA-

SOS COMO EL DEL VIEJO HIMNO 'SACRATISSIM! MARTYRES', DE FIN DE VI

ovil 1975-1976
BUSCA DE CRITERIOS DE REGULARIDAD PARA ESTE DESARROLLO ESCEPCIO-

NAL 1977-1979
REMISIÓN A MÁS ESTUDIOS DE LA VARIABILIDAD EN NÚMERO DE SÍLABAS... 1 9 8 0

LA VÍA NORMAL DE HERENCIA DEL TRÍMETRO YÁMBICO POR REGULACIÓN

DE ICTUS EN ANTEPENÚLTIMA (Y DOMINADO ENÚLTIMA) 1 9 8 1

DE OTRO ORIGEN, EL VERSO PARTIDO DE 6 + 6 1982

EL TRATAMIENTO SEMICULTO DEL SENARIO, YA DESDE LOS LETREROS DE

POMPEYA 1983
LA PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA DEL TRÍMETRO ESCOLAR. EJEMPLO DE

PRUDENCIO 1984-1985

SUBSISTENCIA SUBLITERARIA DE UN CULTIVO DEL SENARIO DESMANDADO,

Y CON ATENCIÓN PROGRESIVA A LA NUEVA PROSODIA; PROBABLE IN-

FLUJO DE LA PREHISTÓRICA VERSIFICACIÓN DE SILABEO 1 9 8 6

EJEMPLOS DE ISCRIPCIONES DEL IMPERIO 1987-1988
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