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ROMANISCHE FORSCHUNGEN , XCVI, 1984, fasdculos 3-4. 

ARTICULQS 

William W . Mcgcnney, LudUJ socio-raciol e itUrthdad ofricol'l4 : " EcfII· Y_ba-O" 
de Aleja Cor;e,.,it" y "/ubitlbo" de JOl'gt Amado (págs. 243-2S8).-En 1933 aparttió la 
novela Ecui-Yamba-O del cubano Alejo Carpentier, y en 1934 Jubiobó, novela del bra
s¡lcfio de Bahia Jorge Amado. Ambas novelas presentan al esclavo ncgro de la América 
caribefia y meridional no como una figura dócil y obediente, según habían hecho muchos 
escritores en el siglo XIX , sino como una persona que protesta en contra de su mala si
tuación socioeam6mica, lo cual estaba en armonía con la desastrosa realidad de los si
glO! esclavistas. Las dos novelas tienen mucho en común. y este demento es el estudiado 
por W. W. Megenney, que intenta identificar, investigar y explicar los componentes del 
alma afroiberoamericana según se pone de manifiesto en las dos novelas analindas, cu 
yos autores interpretan la p.icología de los negros esclavos en el centro y sur de Amé
rica según las pautas que estaban en boga dentro de la corriente afroamericana en la 
literatura de la década de los aftas treinta. Megenney resume su trabajo e.tableciendo 
la. siguientes conclusiones : Akjo Carpentier y Jorge Amado en esta! dos novelas de los 
al'lol 30 han captado magistralmente y nos han comunicado convincentemente el proceso 
psicológico a través del cual los afroiberoamericanos pobres tratan de superarse en la 
gran lucha socio-racial, evocando y empleando toda una suerte de instrumentos fetichis 
tas tomados en préstamo a sus antepasados. Visto todo esto se puede entender mejor la 
estructura del lenguaje especial antropológico usado por estos dO! autores para llegar a 
describir la verdadera esenda del homhre Que maneja su herencia astutamente con el fin 
de sobrevivir en un ambiente que le es ajeno. 

Karlheinrich Biennann, Dr" Schrill dh' V <,rsohnulIg (Zu" Brdeut."D dr" Mtuik bri 
Pro,"', Sor're UM Jorgr Gvill;,. (págs. 41O-429).-En este trabajo de tan curioso titulo, 
titulo, por cierto, inspirado en un párrafo de (ktavio Paz, su autor, K. 8iermann analiza 
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la significación de la musica en la obra de tres grandes escritores de nuestro siglo, los 
franc.csu Proust y Sartre y el upañol Jorge Guill~. PrescindimOJ del análisis que Bier
mann hace respecto a Proust y a Sartre y nos limitamos a transcribir las conclusiones a 
las que llega después de haber estudiado la importancia de la musia. en la obra de Gui-
11m, estudio que haa en terar lupr, por lo que puede comparar la significación de la 
música en Guillm con la importancia de. la misma en ha obra de Proust y en la obra de 
Sartre : ~ la exigencia de Guillm es muy alta, esto hay que concederlo. mucho más alta 
que la de Proust o Sartre, y probabl~nte es un caso único en la literatura moderna. 
Si Guillén se mantiene firme frente a la realidad, esto ya es otra cuesti6n. Pero la mú
sica - y tampoco el artc en ~neral- de ninguna manera puede reclamar para sr el ca
rácter estricto de una prueba ontológica, aunque si debía ser presentada aquí como mo
delo teni~ndo en cuenta, ~so si, que en forma alguna se le puede conceder mis que el pa

pel, el "",, de un par". 

MISCELANEA 

Susanne Stehmeier, F,. "lchi"e", il. " schiePSO", up. "uqtlina" (págs. 259-263).-En 
esta interesante nota ~timológica St~hm~i~r estudia el presunto origen común de las pa
labras fr. ichi"t, it. srhiePSO, esp. esq";"Il, todas ellas también presuntamente préstamos 
germánicos. El estudio comi~nza remontándose al famoso lexicógrafo y etimólogo fran
cés G. M~nage (cuya agudeza y cuya intuición no han sido, en mi opinión, suficiente
mente valoradas) , Que en esta ocasión afirmó que fr . iclti"l procedía del latín spino. Diez 
todavía tomó en consideración la propuesta de Minage, pero la rechazó y, en su lugar, 
pensó en germánico *SkiNO. Esta etimología de Diez .se ha convertido en la etimología 
clásica, aceptada por todos, lo que quiere decir que quien se atreva a resucitar la etimo
logfa de Ménage corre el riesgo de que se mofen de H. Pues bien, éste es el riesgo que 
q~re correr la autora de esta nota, quien comienza su mtento etimológico recordando 
que una evolución s, --+ slt es posible no sólo en Italia sino en la Romania occidental, y 
ademis afirmando que conviene partir no de StfNO sino del diminutivo S/li",,'a, que por 
síncopa y metitesis K conmm en *splilta, de donde *Sltlma. Apoya la autora su hipó
te5i5 del cambio s, --+ sil en otro caso, el caso de lat. s~ (> ¡t. ~C~, fr. ¿c.MI, 

port. un.UJ, etc.). Aunque Diez y M. Lübke, siguiendo a Mur.tori, recurrieran a la 
hi~~~i~ etimología germ. Skllms, cuyos derivadot romances habían tomado el género 
del latín s/'W"a. Según la autora de e5ta nota, la existencia de estas formas en Italorro· 
mania, Galorromania e lberorromania arguye en contra de la etimologla rennánica. y 
lo mismo se puede decir de spiltG/ ·SltiN4, pues la coexistencia. de s/IÍltO y *~;lilta nos 
hace ~r en una formación regreliva, Ski,"" de donde prov., cal. (> esp.) tsQWlta, 
fr. idciu, ¡t. scltie"", esp., porto tsquilta. Por lo que relpec:ta al cambio vocálico (i > e), 
la autora de esta nota rechaza la propuesta de Wartbarg, Que se remonta a una hipoté
tica forma longobarda * S.ePCO, influida, delpu~I, por tal. s;s,w. Este cruce entre rerm. 
* Skilta (longobardo * SkePSO) y latín spiPCO le par«:e algo verdaderamente extral'lo y poco 
científico a la autora de e.ta nota, para la cual StilfD y stfnvla tienen unas variantet con 
acento en formas sufijadu y fonnas verbales, 10 que habría causado el debilitamiento y 
el cambio de la antigua vocal temática. Según la autora, sus argumentOI han destrozado 
las objeciones fonéticas que Diu puso a la etimologfa de Ménage. DeaapareddOl Jot in
convenientes fon~tiCOI, la autora se dedica a tener en cuenta otro aspttto de la etimolo
¡la, el aspecto semintico: casi todas las formas romances de esta familia , si tenemos en 
cuenta 111 lignificado ('espalda', 'hueso', 'rincón', 'e5pina', ' pincho', 'aguja', ete.) pueden 
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remontarse tanto a s",na ('espina', ' pincho', 'espinazo') como a s",n",fa (' pincho peque
ño', 'risco pequeño') . La única dificultad reside en la significación ' rincón' que presenta 
la fonna, tanto portuguesa como española, rsqwiM, significación que no poseen ni sp¡'w 
ni s"'nNla. Esta dificultad la obvia S. Stehmeier, que no acepta la explicación de Coro
minas (la forma nqwi1W, de origen germánico, de significar 'espinazo' pasó a aignificar 
'canto', y luego 'esquina. rincón'), diciéndonos que nqwi1W. procedente de spifllJ, que pri 
meramente significaba 'punta', 'parte puntiaguda de un objeto', pas6 fácilmente a signi
ficar 'esquina, canto de una esquina' (?l. No contenta con estas argumentaciones, S. Steh 
meier añade una serie de motivos por los cuales según ella es imposible que las formas 
romances con -sk- y -cll- procedan del germ. ·Skino, motivos de los que hago grada al 
curioso lector, y que a mi no me parecen nada convincentes, como no me parece nada 
convincente su propuesta etimológica respecto a tchin~. schirno, esqWi1W, lo que quiere 
decir que me sigue pareciendo más probable, y más plausible, la hipótesis germánica tra
dicional. 

Axel SchOnberger y Tilbert D. Stegmann, Kotalanitchr ",pt(j ohitonitche P",blilca'w
'WI Nnd AktivitDU,. (1976-1983) DSIJ' dem drtltschm SprDchbrreich (págs. 278-292).-De 
las publicaciones catalanas aparecidas en los países de lengua alemana que reseñan los 
autores de esta nota selecciono las más importantes: 1) Traducciones al alemán de lite
ratura narrativa (Merce Rodoreda, Auf d« PlOfa drl Diamant, Franlcfurt, 1979; ídem, 
Der zerlwochene S;itgel, Franlcfurt, 1982; Jahannes Hosle, Katala"Ltclsr ErüJJ1«, ZÜ
rich, 1978 - antología de la cuentística catalana, con la traducción de relatos de Salvador 
Espriu, Jordi Sarsaneda, Jacint Verdaguer, Caries Bosche de la Trinxeria, Narcís Oller, 
Joaquim Ruyra, Victor Catahi, Ernest Martínez Ferrando, Miquel L1or, L1oren~ Villa
longa, Merce Roc:1oreda, Pere Calders, Maria Aurclia Capmany, Manuel de Pedrolo, 
Joaquím Carbó, Terem::i Moix, Josep Albanell-); 2) Ediciones bilingües (Mercé Rodo
reda, Rrite ilU LatUl du verlorl'nen Miidchrn I Viatgts i Flors, Frankfurt, 1982; Til
bert D. Stegmano, Dig~ no -Sagen uÑr ntÍn / LeiJer au.r Kalalonien, Berlin, 1979 
- antología bilingüe con 48 canciones de los más importantes autores, especialmente de 
los representantes de la Nova Can~ó Catalana-); 3) Historias de la Literatura (Johan
nes Hosle, Dir Kalalanuche Lilera"'r von der Renoixenca bis BUr Gegemoart, Tübin
gen, 1982); Ciencia de la Literatura (Kurt Süss, UnttrSI4ChNngen BImI Grdicntwerk 
Salvador E.sl'riu.r, Numberg, 1978); S) Sociolingüfstica (Georg Kremnitz, SfJrachr" in 
Konflikl : Theorie ",nd Pruis dw Kalalanitchrn S03iolinguistm; tine Te.xlmuwahl, 
Tubingen, 1979 - selección de textos de carácter sociolingüístico, 16 en total, originales 
de los siguientes autores : F . Vallverdú, Puig i Moreno, Lluis V. Aracil, Rafael Lt. 
Ninyoles, Doméne<: U. Bemardó, Badia i Margarit, Joaquim Torret-; Claudia Hart
mano, Drr sprlJehkonflikl i" Catol",,,yo Nord tJWS dw Pn'speknw fflgogurt" Katala
nulen: Eine ftrogmo/in9ui.stirchr ln,er",.etanon !IOn [nIeMJÚfus, Frankfurt, 1980; Hans 
Mudn Gauger. Wulf Oesterreicher y Rudolf Windisch, Ejnfühnmg in die roma"irchr 
SfJra<:JswisuKSchoft, Dannstadt, 1981 ---en uno de sus capitulos se incluye el estudio si
tuado lO Sprache und Gesellschaft in einer índustriellen Grossstadt; Soziolinguistik: An
toni Maria Badia i Margarit, Lo lIengtuJ deis Barulo"úu (1969) "-); 6) Lingülstica 
(Jens Ludtke, KatcJ/anirch: Einr ejnführrnde S¡Wacltbuchreibtmg, München, 1984; Die
ter Messner, Hans Joachim Multer, "Katalanisch" -capítulo de la obra de <:onjunto 
titulada Ib«D-RMflD"irch: Ei"füh",ng in S",.ache ",tUl Lit"al",r, Darmstadt, 1983; Jau
me Ti6 Casacuberta, Dru Tempws.sysU," im KatalanitcherJ "'Id i" Dn.t.Jche": Beschrri
bung .nd Vwgleich, Frankfurt, Bern, New York, 1983; Jens Lüdtke, "Pradikabive 
Nominalisierurng im Katalanisch" -capítulo de la obra de conjunto titulada Pradilta
"ve NomittDlitie",ng mil S"'ffi.xrn i," Froft6osichets, Katalanische" tutd SJIa"Ltclsen, 
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Tiibingen, 197~; Elke Kuuc.hildgen. U"lIr.,."hw14geM INr F.",k,io1f.SWri:il'6<ltn",g btt 
St'¡/ism ;". Loltirti.Jdu" .. 1'6<1 ROMo"ucnu" Bonn, 1983 -te c.onoede gran importancia 
y extensión al estudio de lo qtte sucede, respecto a este tc'ma, en la lengua catalana-); 
7) Varia (Hont Hina, X/IIlilil .. .,.¿ KDlala"it" i" dtr K.'¡,.,dillnusio" 1714-1939. 

Tübingal. 1978; Roland Schütz, Die AtIIO#Jbf,4iebt-uMgtMg fiu Landa V alt"eta : EiM 
ANtJl"u ¡/trtr Hi"ur!J'ij"¿t ti"" i/trts V"lotI/s bU .nIr Gegtwwort, Bochum, 1982; Uta 
Lindgreen, Bedirf,i"gluit-A",.,II-No': S'wlift.- sliilMiuelalt"lkhe,. S06WgIS~/ti~/ttt, 
Barcelonas. Múnstrr, 1980; Heidi Johanna Roch. Sa"tiDgo R...,,;¡o{ [1861-1937]: Ei" 
Bntrag .:ur K-.z' des afUgtJIIP.de,. 19. Jiu. ¡" XaJaIONU,., Frankfut, Bern. New York, 
1983: 8) Lexicologia (L1uis C. Battle, Günther Hacnsc:h, Di~ciortOri AltM/Jlly-Catald, 

Barcelona. 1981 : ROICr Guardia, Maria Ritter i Obradou, Dject.oltD'; AltMafl)'-Co'ald
Akwto"}I, Barcelona, 1981). 

Beatriz Entenza de Solare, Solwe tO.f 11tOPuucnlos de .. La ¡"cóglli14" )' .. RealidM" 
(poigs. 430-43S).-EI objeto de esta nota es sOlo recoger algunas observaciones sobre los 
manuscritos de Lo ¡",óg,"14 y de Reoltdod, de D. Benito Pire:: Galdós (manuscritos nú
meros 21.784 y 21.785 de la Biblioteca Nacional de Madrid) como anticipo de un trabajo 
mucho mis exte'nso ~Iecdono a continuación las oblCrvaciones de la autora que me pa
recen más intensantes: 1) LD ¡"c6g,,¡'o abarca 666 folios ; ReGliJ,od, 652, de los cuales 
hay que desechar bastantes. por distintos motivos : 2) Qr,ldós escribió juntas estas dos 
novelas, cosa que no debe extraflar puesto que 8C refieren a los mismos hecho.; 3) No 
es fácil ni seguro determinar con exactitud cada una de las etapas de la redacci6n: da 
la impresión de que hubo por lo menos tres, pero el pr()CICso fue bastante complicado 
porqtJe hubo muchos cambios, cambios que no implican diferencias fundamentales en el 
argumento porque' la mayor parte de las variante's e'orrespondnl a correcciones de deta
lIe; 4) Hay, sin embargo, modificaciones de mayor importancia cuyo resultado es una 
matizaci6n mis fina de sentimientos y situaciones, como ocurre en tI largo monólogo de 
Orozco a continuación de su última conversación con Augusta (Reolidod, jornada V, es_ 
cena XIV) y como ocurre, tambim en R,ofidad, cuando la separación Intima de Augus
ta y Tomás, cuya versión definitiva es muy distinta de la versi6n que encontramos en un 
fragmento desechado. versión en la que Orozco proponía explícitamente la separación: 
S) El estudio de los manuscritos permite' conocer otros detalles de la elaboración de es
tas novelas, como, p. c., que Gald6s vaciló entre varios titulos antes de decidirse por los 
que finalmente adoptó : cn el manuscrito 21.784. folio 232 v .. se lee la siguiente lista : 
Lo caro d~ los lu~"o.f, El COl'tuÓ" de los hullos, Lo wrdad fn4blica, Lo tll,.dod, Lo dts 
collocido, La i1Kógll,to, Lo wrdM público, La co,.o de la Wlo, Aparierlcios (según la auto
ra, el primero y el tercer título parec:c:n corresponder a Lo ¡',có9"ita, micntras el segun
do y el cuarto corresponderían a RtGlidod, y 105 cinco restantes sólo a la primera de las 
novelas, a Lo úuóg"ito); 6 [y máJ importante]) En la más antigua de las versiones 
R~Glidod aparcoe como .. Drama en cinco actos" y no como" novela dialogada" : las que 
luego aparecieron como "jornadas" eran "actos"; por otra parte, la lexía foJOwla diolo
.qoda solamente aparcoe en lUla hoja sin foliar, agregada al principio del manuscrito; la 
misma lexía.. 1WWIa diologad4, figUra también en las cartas agregadas a La ¡',cógrtita, 
lo que, 5Cgún Entenza de Solare, es una prueba más de. que la idea de llamar a la obra 
.. no-vela dialogada" es una idea tardla que se le ocurre a <Aldós al final de todo el pro
ceso de elaboracitÍn y redacción. 
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RESEF(AS 

Harri Meiu hau la ~~nsión del opúsculo de Werner Bahner, Ko"t¡,. .. iújt 11M Du
kOllt¡'IMitiit i" d" HtrGItUbildllJlg drr rotltmÑJ'cJun StracJrwirsmschoft, Berlin, 1983 : !le 

trata de un breve ensayo que ¡ira fundamentalmente alrededor de la obra de Diez, Como 
el autor está muy familiarizado con las ideas sobre la lengua en los paises románicos en 
la épcx:::a anterior a Diez puede con gran conocimiento de causa hablar sobre "continui
dad y discontinuidad " en la creación y desarrollo de la lingülstica. románica, Los aspec
tos en los que mis se detiene Bahner son el concepto de Nlengua romana popular" en 
relación con el provenzal, considerado por Raynonard como la lengua madre de la fa 
milia románic.'l, y la subagrupación románica. del catalán, retorromano, sardo y rumano,
El mismo Harri Meier ~seña el libro de Eva Mayerthaler, Ullbdoll'rr VohliJ'fJIIU t",d 
Silbmslrktur "" R qmallUCNII (Tiibingen, 1982) : la parte principal de este trabajo está 
dedicada a estudiar la suerte de las vocales átona5 en retorrománico y en los dialectos 
italianos, y su relación con el fenómeno de la síncopa,-Franz Rainer da noticia crítica 
de la obra de Antonio Val\ó-úrdá, .. Srr" y .. Estar" más adjdivos, Un rstudio sillcró
"ico y diacrÓllico (Tiibingcn, 1982) : el autor parte de la convicción de que la enonne 
complejidad del problema estudiado hace inútil el intento de encontrar una solución sen
cilla y elegante, A~ptada esta premisa, el autor asegura que el espal'iol se conduce por lo 
que respecta al uso de utar, con mucha frecuencia de una manera • ilógica" , es decir 
bastantes de 105 usos de utar contradicen las ~gularidades generales que el autor cree 
poder postular para el uso de ambos verbos copulativos, Para demostrar la veracidad de 
su tesis, el autor nos di~ que .. si el espafiol en una determinada construcción presenta 
u'ar, aunque las reglas nos hicieran esperar el uso de ur, y el catalán y/ o el portugués 
y/ o el espa~ol periférico y/ o el espal\ol de otras épocas tienen, en cambio, Str, estamos 
ante una clara evidencia de un uso ilógico del verbo ular en espallol , El recensor, des
pués de admitir que la tesis de VafM-Cerdá es enormemente interesante porque introduce 
un nuevo aspecto en la discusión de este apasionante problema, objeta que, desde el punto 
de vista metodol6gico, a la tesis le faltan dos cosas que a él le pa~cen indispensables, y 
que no voy ahora a describir, Después de este repaso el rec:ensar hace un resumen del 
libro de VaM-úrdi, recordando que, igual que Navas Ruiz intenta solucionar el pro
blema rerurriendo a una clasificación de los adj etivos que se combinan con SER, o con 
ESTAR, o con los dos indistintamente, c1asificaci6n que distingue tres clases de adjetivos, 
la clase .. activo-dinámica", la clase .. relativo-extrínseca" y la clase .. sustantivo-intrín
seca" (humallo es un adjetivo "activo-dinámico" , i,.iciol un adjetivo" relativo-extrlnseco" 
y ocltuivo un adjetivo "sustantivo·intrlnSfi»" en las frases, rup«:tivamente, Estuvc 
/loco hwmano, Ef4 uta oración la COPLIOll'lJllte P u ¡,"'cial, La COPLIono"tt P n oclusiw, 
Con todas estas tres clases de adjetivos se pueden usar, según el autor, tanto s .:a como 
~STAR : los criterios decisivos para la elección de uno u otro verbo copula tivo en cada 
caso concreto son estudiados detenidamente en los capítulos 11, III y IV de la obra, ca
pítulos que el reeensor resume también detalladamente al tiempo que le pone una serie de 
objeciones puntuales. El último de los capitulas del libro contiene la historia de los dos 
verbos copulativos, historia que nos muestra que las tres clases de adjetivos propuestas 
tienen también relevancia diacrónica : este capítulo el la mis detallada y excelente his
toria de SER y ESTA" hasta el presente, y contiene una gran cantidad de interesantes ob
§trvacioneS,-Dieter Mes5ner reseña las Actas del coloquio de Tréveris sobre el gallego 
aparecidas con el título de T,.adici6", tJc'uolidade e {Idu,.o do galego, editadas por Dieter 
Kremer y Ramón Lorenzo (SantiRCO de Compostela, 1982) : el ~censor resume el con-
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tm.tdD de las distintas ponencias y comunicaciones. entre las que destacan Jas sigutentes : 
Jo.é Luis Pensado. lA usicologÚJ gaJkga ~,. d siglo XVIII; Harri Meier, LA ~ski6" 
dt' gol/~go 1''' lo tlrmologÚJ rl7mÓ"ica ; Ram6n Lorenzo, Prosuto d"" dieiO'ltOrio hisM
rico gol~goj Xosé Fil¡ueira Valverde. O GaUlJO ucrito, "",~ o la';,. ~ o c(UI~Id", "-O 

".~dVvo; Antón Santamarina,. Dialutolosw goltga : hutoria ~ rt.ndlado.l.-Walter Mett
mann reseña la obra de Anita Benaim de Lasry "Carlo.l MO;¡Ms" "lid "L4 ~","olrls 
tú ROMO. Critico' Editio" lUId Stwl)l 01 Two M~din;ol SJ>a"islc RO"f{ntClS (Newark, 
1982) : la recensión es muy poco favorable, y por Jo que respecta, concretamente, al aná
lisis hecho en el c::apítulo IV del romana: Carlos Ma)lru:s, de acuerdo con los métodos 
de Propp y Todorov, dice Metunann que el "prácticameote slo valor".-Reinhold Kont
li hace la recensión de la edición y estudio hechos por OUmar Hegyi de distintos textos 
aljamiados con el título de Ci"co l~y~lId(JS )1 o',os ,dalos moriscos (Ms. 4_953 d~ la 
Bibl. Nae. d~ Madrid), Madrid, Colección de literatura espafiola aljamiado-morisca, 4, 
1982: nos hallamos delante de una excelente edición de un manuscrito aljamiado, y de 
un excelente estudio del romance hablado por los moriscos en la última época de su es
tancia en E5pal\a, estudio dentro del cual destac::a el glosario que nos ofrece arabismos 
léxicos y semántieos, formaciones híbridas, neologismo. no atestiguados hasta ahora, va
riantes de vo«s ya conocidas, arcaismos y aragonesismos.-Dieter Janik da noticia de 
la miscelána S,lIdi Lalitlo a".~,.ica"i 81, editada por Giulia Lanciani y Giuseppe Bellini 
(L'Aquila, 1982) : esta miscelánC'a contiene en primer lugar la publicaci6n de dos textos 
literarios hasta ahora desconocidos en su versión original. El primero de ellos C'S la na
rración de Miguel Angel Asturias titulada El Hombrt q"~ lo le"ía Todo Todo T odo ; 
el se¡rundo, un ensayo autobiográfico de Jorge Amado que aparece con el título de M~
móri/U dt Lisboa ""oibida. El resto de la miscelánea está dedicado a trabajos sobre la 
narrativa hispanoamericana y brasilefia, entre ellos ensayos dedicados a Arianno Suasu
na, Dinah Silveira de Queir6s, R6mulo Gallegos, Onett~ 1. M. Arguedas, Aluela, Mon
teforte Toledo.-Heinz Króll reseña la obra Como,es dtl ¡fli"-Mar. Una colectánea de 
poesia vivencial popular de emigrantes portugueJeS nos Estados Unidos. Sel«eáo, p~
fácio e notas de Eduardo Ma10ne Dias (Coimbra, 1982).-Harri Meir reseña la obra 
miscelinea Stoni.sh ",.,¡ Porttfgtu!.te i" Social Co,ttU I, editada por Joon ]. Bergen y 
Garland D. Bilis (Washin¡ton, 1983) : se trata de las actas del Snn"IJ, Co floqtlirtm O" 
Hi.s;o,.k Li"qMisncs, celebrado en AlbuQuerQQe, Nuevo Méjico, en 1980, que incluyen 
una docena de comwticacionel, ninguna de ellas verdaderamente interesante.-Helmut 
Ascherfeld da noticia de la P!W,.gi~sisclte Grcmrmatik de Maria Teresa Hundertmark 
Santos Martms (Tübina:en, 1982): se Irata de una obra excelente, aunque tenga lagunas 
y deficiencias, entre ellas la falta de un estudio de la concordancia verbal y nominal.
Karl Kohut hace la recensión de la edici6n critica, con introducci6n y notas, hecha por 
Germán Orduna de la obra de Pero López de Ayala, Rimado d~ Palocio (Pisa, 1981. 
dos vohimenes): el recen50r hace un estudio de la presente edición comparándola con 
las ediciones anteriores (1978) de J . Joset y de M. Carcia, llegando a la conclusi6n de 
que el comportamiento de Orduna es mas consecuente que los criterios empleados por 
los otros dos estudiosos, sobre todo por basarse para el establecimiento del texto en el 
manuscrito N (es decir el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid) y nacer re
ferencia a las variantes ofrecidas por el manuscrito E (manuscrito de El Escorial).
Jalé Manuel Garela de la Torre resdia la obra de Dru Dougherty, U" Valü-l"cJó" 
olviáado: etltrtvisl/U y C01l'"nu:io.s (Madrid, 1983) : el autor de este libro rec:oge en él 
una serie de entrevistas y conferencias de Valle-lnclán dispersas en periódicos y revistas 
inencontables o de dificil acceso, conjwtto de textos que cronológicamente van desde 
1910 a 1935. En opinión del recensor, los textos más importantes son los que se refieren 
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a Las conotpcionel artístico-literaria¡ y a las preocupaciooes socialel de YaUe-lnclin.
lnre Buiuon hace la rec:c.nsión del librito de HOrlt PicUchmann, St04t t4M stoatliCM 
ErJtuncklu,.g om Brgi,." d" startUchr" KDIo"uahtm AMniu.s (llünatcr, 1980): el autor 
de Cita obra estudia muy cuidadosamente la evolución de la Adminittnción espaftola de 
las Indiu, con las reaccionel frente a la política eltatal llevadas a cabo por los conquis
tadores, los colonizadores. es decir por la poblaciÓD blanca, mientras, desgraciadamente, 
no le tiene en cuenta, y apa~ IÓlo como un telón de fondo, la actitud y el comporta
miento, frente a la Administración eltatal, de 101 indíccnas, lacuna que deberían llenar 
futuros trabajos en cite campo.-Giovanni Meo Zilio da noticia de las AclG6 túl Colo
quw 1,.'""4cionol sobre Cis. VaJkjo, Freie Uoiversitit, BerJin, Junio 1979 (Tübingen, 
1981): las comuniaciones contenidas en las Aclar te debeD a G. Siehenmaoo (EiKr Hu,-
1;;1I","g .IN Cisar Valkjo : 1892-1938); Alberto Escobar (Luturas d, Vall,jo : Mitili
coció" y D,smiti/icadó,,); Roberto Paoli (Mato a1t4tómico d, .. Ponnas I",,,,a"os ": 
Poética y 1,lIgllOj,); lean Franco, La ~ d,savtorwaei6,," d, ÚJ voz poética ". dos loe
mas de Vallejo}; David Sobrevilla (lAu edictQfSU y rstMelios vollljiarws); Victor Farias 
(Ex;erwrscia d, la f¡',itNd e historicidtJd: CÜOI Vallejo y lo reflt.ri6,. dialéctica); Lud
wig Scllrader (Epilogo: re5UJnm y evaluación del coloquio con referencias a la discusian 
general que siguia a la lectura de las comunicaciones y que no figura en laJ Aclas) .
Heinrich Bihler da noticia de la obra Poesía catalaNQ cOPltnn/lOr6rsra. Edición bilingüe. 
Selección, traducci6n y pr61ogo de José Corredor Matheos (Madrid, 1983): el recensor 
comenta la manera que tiene el autor de esta obra de traducir al espaflol la poelía ca
talana, manera dema.sÍ&do libre, demasiado .. poetiu.d.ora", Jo que puede conducir a la 
de.poetizadon de lo. textos originales; sin embarco, concluye el rCOtntor, las variacio
nes, los cambios, "poetiu.dores" de los textos originales contribuyen a que ~I lector his
panohablante aprehenda mi. de cerca la lfric:a catalana y la valore muo En todo cuo, 
hay que estar reconocidos a José Corredor Matheos por sus intensivos y, en general, 
logrados esfuerzos por hacer fácil a los no c:atalano-parlantes el acoeso a la lírica cata
lana cootemporánca.-Georges Guntert da noticia de la obra de Georg Rudolf Lind, Es
ttldo.r sobr' FernaPldo Pessoa (Lisboa, 1981), volumen que contiene en su primera parte 
la traducción hecha al portugués por Margarita Losa en 1970, con el título de Teona 
poUico di F,,.//(mdo Ptssoa, y otros cuatro estudios sobre Fernando Pessoa redactados 
directamente en portugués por Georg Rudolf Lind. El tema principalmente estudiado por 
Lind es el problema de los heteranimos, problema crucial en PeslOa, que procede del in
flujo sobre el poeta portugués de las tendencias modernistas. a partir de 1914-1915. 

ZEITSCHRIFT FOR ROMANISCHE PHILOLOGIE, C, 1984, fascículos 5-6. 

ARTICULOS y MtSCELANEA 

loseph Piel, VerschollltU's und C,genwQ,.tiges i,. den Galicisch-port"9~¡iscluPl Orts
nanun : .. S'roh 1lnd HI'N" (págs. 518-524) : para la palabra portuguesa trofa ' techumbre 
de paja, cobertizo de paja, etc.'. Carolina MichaHis de Vasconcelo. propuso una etimo· 
logía germánic:a relacionada con la palabra alemana Traufe y supuso que t,.ofa signifi
caría, o habría significado 'gotera, c:analón del tejado'; M. Lübke aceptó esta sugeren
cia y en su REW introdujo una entrada con el lema traufa (presunta voz gótica) de la 
que se habría derivado la voz portuguesa 11'0/0. H . Meier no cree en esta etimologla y 
propone, como de costumbre, una etimología latinovul¡ar, tas hipo~ticas formas ·TUFU-
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u./~ULA 'tubo pequd\o', propuetta que a Piel le parece, por motivos temánticos y 
foniticos., tan inaceptable como la etimologia de Carolina MichaiJi •. Despu& de haber 
rechaudo ambas etimologías, Piel nos dice que en primer lugar hay que tener en cuen
ta que Irofa no es IOlamcnle un apelativo sino también un topónimo que apare<:e 20 ve
ce" todas ellas, menos una, en la misma restrincida área reocrafica que abarca el ex· 
tremo nor«ste de Portupl, lIepndo por el sur hasta Aveiro, área arcaizante de Iran 
~nonalidad lingiii.tica y etnocráfica, en la que 1rt>/tJ aparece como topónimo y como 
apelativo. en este ültimo talO sinónimo de voce. mil conocidu como corOra/ N"OfO, 

;allto,(J/;allto,a/~hi((J/;aIItDJ. Por 10 que respecta • la hiftoria ~tica de tro/a, 
Piel uepra que la .ipificación primitiva debió de ter 'choza de paja' o quid mis 
probablemente 'almiar, pajera', Si COOSideramoli, sigue diciendo Piel, el área de difu.i6n 
de los topónimos Trola/ Trolos pare(Z inevitable no relacionar los topónimo~ y el ape
lativo correspondiente, con lo. suevos i pero si lo •• uevo. no dejaron nada prácticamente 
de su lengua e. difícil que nos leguen una palabra como 11'0/0, referida a una realidad 
campesina tan irrelevante para un pueblo beliCOlO y delentendido del agro como era el 
pueblo suevo: trola no tiene nada que ver ron los I\JtVOS, pero tampoco tiene nada que 
ver con 105 visigodos. que suceden a los suevos en el dominio de las tierras del norte de 
Portugal. Entonces, si tro/o no es de origen latino ni gt:nninico, ni tampoco de origen 
aribigo (los musulmanes prácticamente no se asentaron, ni siquiera dominaron, en el 
norte de Portugal), la única hipótesis viable el la hipóteli. prerromana, y dentro de Jo 
prerromano la hipótesis céltica St:4l la más probable : otra palabra céltica de las muchas 
que componen el contrato léxico céltico del noroeste de la Península, otra vez prer~ 
mana como la ccrcana semánticamente ctJlxma, cabaliD, que primitivamente signüicó 'cho
za de paja', y luego generalizó IU significado para significar simplemente 'choza', Al lle
gar a elte punto, y después de recordar que topónimos de tipo ctlbDr.a/cabaiia son muy 
frecuentes en el dominio galaico-portugués, en el dominio asturJeonés y en el dominio 
caltellano, Piel pasa de la paja al heno, dos realidades muy próximas, y tras un estudio 
de los topónimos derivados de f~noll~o 'heno' en el dominio galaico-portugué. (J~oll 

FiofIFj(J.ts/ FiaUIFttu, Fwwo/ Fitira. Fiollw/ Flalfa) pasa a las denominaciones apelati
vas y toponímicas relacionadas con una realidad muy pr6xima, la significada por deri
vados de lat, .tlo, como el pilero, portuaué. y alturiano (habría que afiadir tambw:n 
ItOA/s), Wltda 'almiar, henazo' y el portu¡ués almiar [por cierto Piel afirma, incompren
siblemente en mi opinión, que el paralelo castellano de almior es la forma ahNtrwr, que 
como topónimo presenta las variantes A""t1UJr, AI",tNQl'a, tan frecuentes en la toponi
mia espafiola; entre los derivados toponímicos de ",tdtJ 'almiar, henazo' induye Piel 
también el nombre geográfico asturiano Mtdtl, que evidentemente tiene que ver con 
Emttmo, como se puede comprobar gracias a 105 ha¡iotop6nimos de tipo Sa" Mtdtl tan 
frecuentes en el norte de Elpafia) . 

RESE~AS 

Kurt Baldingt:r da notIcIa de la enciclopedia titulada At4fstitg ,,,,ti Nitd"90n9 dtr 
,o.úcltn. Wtll, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neuren Forschung (dis
tintos fascículos aparec:idos en 1982 y 1983, en Berlln-New York, editados por Hilde
gaard Temporini y Wo!fgang Haase; el tomo I y parte del tomo II ya hablan sido re
!lefiados anteriormente por el propio Baldinger): entre los numerosos trabajos conteni 
dos en esta obra monumental que consta de muchos miles de p1ginas, citaremos sólo los 
de carácter lingüistico y literario (aparecen en los volúmenes 29-35), que son los si -
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¡uimte. : G. Calboni, Problnr.; di gr_a~" IlJt;,tiJ; Hannah Rosén, TIu M echtMi.#wttu 
01 Lali .. No",irtalvo'"'" aM CO .. Uthl4lU4tio .. i .. HistorV41 Vin.ct; Huguettc FU(ier, 
Le Iy .. ttlgme 1WmiltOl , .. Ioti .. &wsiqw ; H . Pinkster, TmI/'tU, A~~cI tMd AktiotUor' 
jI! Lalill; G. Scrbat, Sylt&hroltu el diDcMO,w en gr",m"oiu 14tiM: (e .. mllk d" rda/i/; 
N. V. Baran, Lu co,.aclH"illiqws eS~Ultiellu d .. wcGbMlaire chrOflt4tiqw 141iM; G. Bon
fante, La JingtlO 14/úto 1M'1414 MU'dO iMteriaú; B. LOfttedt, R.cb"- .. ,..¡ AlUblick_1 
dit wlgijrwlÚ"uch, Forsch .. ltll, ()wlle .. .. fId Mdhodm; V. ViinGinem .. Le problhwe 
de la divn-lilic/JIio. d .. kili .. ; E. C. PoJomé, Tlle li,.,..u~ Si~ iJl. 1M Wrne,.,. 
Provimu 01 lhe ROffflJIt E"'tire ; Rüdicer Schmitt, Du S l'rochWf'ItiüI .... ' .se i .. deff oslli
,M" Pr01Ñuen des ROm"ch, .. R , icllu; Heikki Solin, JwJ_ lUId Syrer .... wesllic/wft 
Teil tkr riiwtiscJ",. Wd/; J iir¡en Unte:nnann, Die alts~ischtn Spr4CM"; 5. Marioer 
Bia"orra, His¡.a"uch, 1.4h·"il4l wsd II'rGChlichr KOfll/o.RU i .. ,.ijmuc/wft Hist>a,.u,,; Maria 
L. A1~rto.!l Firmal, Onomasliqw p,rlo1tdl, indigbK de la Pb"n.nd, Ibériqtu SotU lo 
d"",iJIQhon romoiM ; Colin Smith, V .. lgar LA"1t ilt Romafll Eriloi,,: Etigrathic QM 
olher EvidtltCe; D. ElIis Evans, LfJ#tgMOgr e Oftlacl i,. Pre-R()fft(jlS artd Roma,. Bri/ain; 
K. Horat Schmidt, Kellischt -late¡',ucht S/lrachlto,,'o.Rle iM ro...u,II,,. Gallten der Kai
ser.eit ; Wolfgang Meid, GtUJisch oder ÚJtei .. uch ?; }oseph Hennann, 1.4 laJtgw 14tiM 
da"1 la Gawle romaiM; GUntert Newnann, Dir SprachwrltiiJt"uu ¡,. den gtrff/lDftUCM" 
Pro1!i,..,,. der RiimJ.scÁes R,icIJu j J. Herman, Le 101M dON les l'roviltCes da,ltwin"us 
d, fE",,.re romoiw; H . Mih1escu. La Ilmgw, lGtilW tUms It rtId-l# de fE .. rol'; Vladi
mir 1. Gcorgiev, Thruuch "lid DdiscA; idem, ThrGkilclJ,e "lid tMMisclJ,e NOMnUt."u.
Albert Gíer da noticia del libro de J. M. Solá Solé, S obre 6rtJb". jtldlos '1 "'OfTQ:MO,t 1 
.sM fm;otto e" la ItngtUJ y lit,.,.."..,,, tllrioltu (Barcelona, 1983): El volumen conlta de 
lS trabajos, 11 de ellos publicados previamente, siete: son de temas bispanoaribigo y 
ocho versan IObre las relaciones hispanojudías. Como el libro es eonocido de los el!u· 
diosos hispánico. me limitaré a dar cuenta de Ja principal, y casi única, observaci6n cri
tica dcl rttenlOr: en el trabajo titulado De fHU'tlO sobr, d jlldlli.tmo de Jwm AllolUo dt 
Battt4, Solá Solé afirma que el poeta era un converso de primera generación; y en la 
contribucioo. que lleva el título de El crmtelldador RolltÓ .. )' lo~ ... a"oJtOI Solá Solé aJe

gura que todo autor medienl hi'pMico que polemiza. contra judíos y conversos (y está, 
al miamo tiempo bien ioformado. como también lo estaba Juan Alfonso Baena, bien in
formado de los usos y costumbre. de los judfos. y se maneja bien en la lengua hebrea) 
tiene que ser un converao que quiere renegar del judalsmo; put. bien, el reoensor no 
está totalmt:nte de acuerdo con esta afirmación de Solá Solé, y dice que es probable que 
en muchos casos efectivamente se tratara de un judío converso y apóstata, pero no en 
todos porque también se puede pensar en clérigos pertenecientes a la Inquisición, perfec
tamente familiarizados con toda la cultura, la lengua y todas las costumbres judías: no 
se puede afirmar, sin tener pruebas concluyentes, insiste el ~nsorJ no le puede afirmar 
que todo conocedor del mWKlo, ambiente y usos judlos sea necesariamente un converso.
Al~rt Gier es tambib1 el recet1lOr de las Acta..r del .. C01tgreso ¡,.'""4doftiJl sobre Col· 
d"ó,. y el leotro es¡,o;¡ol del Siglo tk Oro ti (tres volúmenes, Madrid, 1983) : el recensor 
se limita a un brevlsimo rt!sumen de las Actos, sin hacu referencia a las contribuciones 
ni a las poncncias.-También Gier es el recensor de la miscelánea Astdlt der HutartJo 
;"'19 . .. nd 20. 10h,.lIulld,.,., (Hamburr, 1983): se tn.ta de las Actos de la reunión cele
brada en 1983, por la sociedad alemana de hispanistas, en Diissetdorf, reunión en la que 
se leyeron seis conferencias IObre la novela del siglo x x en la Penlnsula Ibérica ; dos 
breves intervenciones y seis observaciones sobre Miguel Deli~s en una mesa redonda 
que termin6 con una actuaci6n del propio Delibe. en torno a su obn., actuaci6n titulada 
Brt1Je rtflrsi&r.. y cuatro eltUdioJ língiillticos : R. E~rmz, R elDtiv troftOfflill4 im "'0-

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



210 ANÁLISIS DI!: UY¡STAS RFE, LXXIV, 1994 

dffVII S~"üch; H. Geckder, S~04:¡",POfogUc"~ Br'rocls"'"g'" Zu", S/"",..,cI,,"; 
H. Gauger, Z., ri~,. K01S'''tutfw,. Gram ... otik tk~ S~(Itn..,fIId Dewuch,.,. ; M. Metz
teltin, ObsutJtuiofll'S curco de lo Intpo )1 la ul'r'tKIW'o de 14 COlUtil'Nci6,. M U;COM 

de 1917.-Ernest Pu]gran1 rescfta la FuLreltrif, fWr }o'uuenu HMbschMid Z.,,,. 65. Ge
bNrwog (lkm, 1982): de este amplio H(muJUJj, (1.017 página.) .elecciono las contribu
ciones relacionadas con cuestiones ¡t:nera}u de la Linguistica románica y con la Lin
I'üütica española, que IOn las siguientes: Witold Manczak, Di, H"h,,¡' "" rOMQ"U
,hn Sl-rcult,1t (alirma rotundamente que lu lenguas románica, proceden del Iadn dá
sico, con el Iatin vulpr como etapa de transición ; el r~lOr opina que su ~sis tendrá 
pocos seguidores); Chri.tian Schmitt, S,.,,.¡"cIJ Odre, i'olu,.is,h idIlio, Irouo,",1I htIC"e 
w,,¿ btMwt (Schmitt intenta, sin convencer al reCCUSOf, que toda. las palabras románicas 
que aparteen en el titulo -od,.t, "ttllo, lI!Klle, bah.,,- proc:eden del latín "11"); }acques 
Allierts, Lu Iy~s bUcle/hisca el suiMaJfo/si,.".o" ·'ONI,.e laili1"e' (AIG, IlI, 67J) ON 

les clta,.,e"tins /Huqws m GasCOgM (ae,ún Allieres, que tiene toda la razón, las fonnas 
gasconas biscle, biscd, U"","OM, ,"""O", que significan todas ellas 'viga maestra, viga 
del caballete' son préstamos del eutquera a través de 101 carpinteros vascos que han tra
bajado desde tiempo inmemorial en la conttruttión de asas en Aquitania -por cierto, 
tambien en el romance de Navarra y del Ang6n pirenaico tenemos préstamos semejantes 
a los del primer tipo : bi.ICcw, bisccw,.a 'vil'a maestra'-); }erry R. Craddoc, Port"guts 
oll"gllO laxdeu, costdlo,", o"tigNO saPfdio 'JoCo' .- "M stlg","áo etiMo16gka "uroa (la 
etimología de ambas palabras iberorrománicas es la forma galorrománica .10M Ditil 
"sanl' de Dieu" [etimología que convence al recensor, a mí noJ); Yakov Malkiel, Los 
dos ",.d,o.l de ol,"~"loloJmo"lo, : el 10ti1UJ Y ti ;relOliJfo (MalkieJ se inclina por una 
de las etimologías propuestas tradicionalmente, por la etimoJol'ía mord"" siempre que 
se postule la necesidad de un cruce con la palabra, de odl'en céltico, a/M"'rl%lmue.a 
' lo que cabe en las manos' -el recensor afiadida, para reforzar la argumentación de 
Malkiel, que en alemán. al almuerzo se le llama, entre otras COsal, Gobtlbi.l.lttt ['bocado 
de tenedor'J-): }oseph M. Piel, Rod .. "9. B,.oclle "M wnCJaM " Begriff' i" d", O"'.lno
Mn5 des Nordwuteru de" Ib"iuh,,, Halbirutl.---Georg RosJOng da noticia de la misce
lánea V,,,b, ti ,""ose ooru lu lo"gtUs "OMOIVS (Mélances offerts i Louis Mourin. 
Gent, 198J): de las distinta. contribuciones • ene HtHfSnNJie relacionamos las que tienen 
como objeto temas g!:nerales romAnicos o temas hi,~nieos, que IOn la. ¡ipiente.: lone 
de Kock, Dt l'eMlloi dv ;assi ctnn;osé ,,, 'J~g"ol ON de la iM/a"tarJ.C' du CO"tute ;011" 
re".uig_e"' de la g"amMai"e d'v"e 10"9111 ;',o"g1", (según el recenJOr es banal, aun
que acertada, la afirmación de De Kock respecto a que a la didáctica de 1&1 I~guas ex
tranjeras lel plantea graves problemas el hecho de que el valor básico atribuido a una 
categorfa gramatical ~n este caso a la caleloría del perfecto compuesto en espafiol
varía mucho sel'Ún 10, distintos contextos a consecuencia de los múltiples "efectos de 
sentido"). Mare Dominiey, Notes StW " acabar de" Nivi de l'i"Ji"itiJ; Jens Liidtke, 
Lu exclamatwpu e" catalan.; Bernard Pottier, us ;""ases es/lOg"oles JQ1tJ 'fInob, con
i"9l; Marius Sala, Sobr, tl fI"bo del jvdeoes/lOg1UJl (los arcaísmos verbales se dan pre
ferentemente en el " ladino", las innovaciones, en cambio, fundamentalmente en el .. ;u· 
dezmo"); Liliane Tasmow.ki de Ryck, DI,,,,.,,,itlOAI, flN'be el I""ose (D(JM(Jin, ibi ro· 
"OMOII) ~llIamado en e.pafiol " artículo indefinido plural", el decir "1UJJ, lo mismo que 

sus paralelos en las demás lenguas iberorrománical, contrasta con el empleo de olg,,"o.l 
y el correspondiente morfema cero por motivos referentes al valor semántico de los ver
bos implicados en la oraci6n en la que aparece ""OS (conclusi6n que al rec:ensor le pa. 
rece convincente y novedosa)-; Robert Verdonck, 1.4 c01l.llrVcció" "'/d/ica ca" "S"" 
)' las ,tlatiuoJ (inventario de las posibilidade. de la enfatización .intáctica existente en 
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español, basado en un corpus textua.l muy amplio).-Robert de Dardel y Riru.e A. 
Haadsma, Corut,.,u:tio"-l CV(X) ".,. ,.DMa,. ,"OMM.,,. (estudio tipol6eioo sobre el orden de 
los elementos de la frase en las lenguas románicas primitivas: el tipo SOY se encuentra 
como arcaíuno en toda la Romania; el tipo VSO e. el tipo bá.ico del portugué. antiguo 
y del e.pafiol antiguo, el tipo SVC e. el tipo dominante y ¡rmeralizado en el conjunto de 
las lenguas románicas. Si el compknw:oto va antepue.to, te distingue claramente entre 
W\a ordenación arcaica OVS y el tipo marcado CVS -o:::mpleme:nto topical~ o el 
tipo con complemento .. ~tizado ". como el portagué. bf'1rl aw,.,.,.odo$ UDM ulu ba

"001$. En opini6n del reoensor, a la tcaria de los autores de este trabajo le falta una 
con.ideraci6n más comc<:uente de 101 factores pragmáticos); Euaeen Roegiest. D~gris 
d~ ftuio,. daM la eOlUtnu::tioft facti,iw du lattgvu r01f'taFJCU (se estudia la diferencia 
entre las que la autora llama "construcciones causativas fusionadas" -Je lo lui fai4 
;cri,.~ y las ~no fusionadas " -J~ l~ lausl.' fitnre-: Roegiest nos muestra en un es
tudio detallado que la fusión descrita se da en todas las lenguas románicas, y que pode
mos distinguir diferentes etapas de esta fusión).-Werner Helmich da noticia del Htmt~
naje a Wandrus~ka titulado EtwolOisehl.' Ml.'hr$/'f"aehigJuit. Festschrift zum 70. Geo
burtstag von Mario Wandrwzka (Tübingen, 1981) : entre las contribuciones a este Ho
ml.'najl.' nos interesa especialmente el trabajo de Jans Martin Gauger titulado Das S;o
nisehl.' -I.'illt' ltiehte SJtrochl.' : según Gauger el español resulta W\a lengua fácil de apren
der para 105 no hispanohablantes de nacimiento --de acuerdo con lo que él considera 
fácil o dificil, que son las estructuras fónicas, gráficas y gramaticales. prescindiendo del 
léxico que desde: este punto de vista no tiene relevancia- : el espafiol, según Gall8"er, se 
caracteriza por fuertes tendencias a la uniformidad, por una gran homogeneidad si lo 
comparamos con el alemán y el italiano, y por una escasa conciencia de 10 normativo si 
lo confrontamos con el francés (con esta caracterización relativa del espafiol respecto al 
francés, italiano y alemán estarán conformes todos los gemtanohablantes que enseften o 
aprendan el elpafiol, concluye el reoensor).- Albert Giee da noticia de la miscelánea 
titulada E.JSays O" His;Oflie Litn-ah4rt i" H Oflo,. of Edm .. rtd L. Kiflg (London, Tamesis, 
1983) : la mayor parte de las contribuciones a este Htmtenaje están dedicadas a la lite
ratura moderna y contemporánea (Gómez de la Serna, Garda Lorca, Rubén Darío, 
Claudio Rodrigue:, José Hierro, P . A. Cuadra, ete.) j 5610 un estudio es de tema me
dieval, el trabajo de R S. WilIis titulado A" ArehFiest a1td an Abbus ? (intenta Willis 
demostrar que la primera mujer a la que am6 el Arcipreste de Hita era una abadesa 
- Libro de bvt,. amOr", estrofas 77-79-j 101 argumentos de Wil!is son bastante plausi
bles, pero la cosa no queda completamente clara, opina el recensor) j entre los trabajos 
sobre la literatura del Siglo de Oro destacan, según el recensor, el estudio de J. B. Hu
g~s. Lo .. L06arsa Andal .... a" y la "COMtdio Jaci,.,o" (e.tablece el autor una estrecha 
relación entre la novela del escritor andaluz y la comedia del dramaturgo extremeño : 
Divina. la prostituta y cupletista de Naharro, es la contrafigura de la Lozana de Deli
cado, mientras Jos personajes Precioso y Fenicio, de Torres Naharro, están inspirados 
en dos individuos reates, Juan de la Encina y Francisco Delicado, ambos judlos conver
sos lo mismo que Nabareo, ambo. también presentes en Roma en ISU: las pruebas apor
tadas por Hug~s son irrefutables, según el reoensor).-Heinz Krol! reseña las E$tMdios 
'¡"'"'''tieos I.'n ffltmlH"io de Gastó" Co"illo-HnTn-a (Bono, 1983): entre los trabajos 
contenidos en este HO"II.'NJjl.' póstumo destacamos el liguiente : Harri Meier, Crw" dt 
palabras en sine,.onía y 1.''' dÜJuo"fa (discute Meier los pros y los contras de la impor
tancia con~ida a la contaminación en la investigaci6n etimoI6¡ica).-Kurt Baldingcr 
da noticia de los SttUks ,.01f'taM$ d~ Brno, XIV, 1983 (Bmo, 1983): entre los trabajos 
contenidos en este volwnen resultan de interés paca los lectoru de la RF E los siguien-
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te.:: Vitdio Ruiz Hcmándu, Eloina Miyares Bennúdez., Mo""",vnto lixico-snttdntico 
dtl rllG"ol JuJblado eft C_bo (estudio de 101 neolOCismo. del eaparao) de Cuba tras la 
Revolución. y de SUI causas); Eva Spitzová.. D""""ruuió" )' orlindo (anili.i, de la, 
fum:: iones de los llamados " artículo determinante " y "articulo indeterminado " en rela
ción con el cortJeslo eXI"awrbal ¡,.,.edi.alo y el co,d/slo tIrtrawrbaJ I/frleral -respecto 
a la diferenciación entre articulo determinado y articulo indeterminado. cuando se trata 
del valor ~neraliudor le podrían decir muchas más cosas, opina el recen50r, p. e. que 
el articulo determinado afecta al cenero, tiene carácter ~rico, mientras, por el con
trario, el articulo indeterminado nos pl"uenta un indivKhao medio, un tipo ~io de in
dividuo que no el lo miP110 que el género o la cspede-) .-R. Baldingcr rt:seña también 
el tomo VII de MokdicIO, Thc IntematMmaI Joumal oí Verbal A"rclSion, 1983 : entre 
101 artículos que encootramos en elte volumen hay uno que merece la pena de str citado; 
se trata del trabajo de loan J. Vinyo!es titulado Ca'alo,. BIas¡.luwt~s (lilta de blasfemias 
contra Cristo, DK>i, la Virgen, dignidades eclesiálticas, personajes bíbliCOJ, objetos lítur
¡ieol, y también de expreaionel exclamativas formadal con llomp ' relimpago' e ira, in
cluyendo eufernilmOt -cstru 1, p. e.- ). 

RESE~AS CORTAS 

W olfgang Raíble da breve notiCia del librito de Lajos Tamh, Ei"liihNl"U i,. di, 
hU'Much-wrgujchettde rOMa"ische StrtJ&Jrwissttucha/I (Gerbrunn bei Wüuburg, 1983) : 
le trata de la traducción de un manualito húngaro del año 1969, manualito que ni es 
original ni nos dice nada nuevo, ni incluye un capitulo sobre la sintaxis, que habría jus
tificado su traducción al alemin; el manualito de Tamb el muy inferior, y nunca podrá 
reemplazar, a los manuales de Tagliaviní y de Lausberg.-Kurt Baldínger relel\a la obra 
de Miquel Colom Mateu, Gloutwi ge,,"01 ',,'-lid (volúmenes 1, 11, Mallorca, 1982, 
1983).-Rudolf Brummer da breve noticia de la obra de Sebastián Garcías Pa lou, Ram6" 
U .. JI y ti /sl_ (Palma de Mallorca, 198J).-Albert Gier resella el librito de Kathlccn 
McNerney, Tira"' fa BJa,,,: RnMi,td (Dctroit, 1983): tegún Gier, quíen haya leído este 
librito le puede hacer una idca bastante clara del contenido de la novela de Marlorcll, 
por lo que la obrita resulta 6tl1 a pesar de su modc:5tia.-Germán Colón da noticia de la 
antolOl'ía de Alberto Porqueras Mayo, Jaamc Martl Olivella, Carme Rey y lOOn Da
genais, T", KftV Ca'alo" S"Mt slMy (Wathington, 198J).-Walter Metbnann da breve 
notícia de la obrita de Kathleen McNerney, Tllt 1"llliltnCt 01 AtlSids Mar~h on torly 
Golde" og, Coshlia" POttry (Amsterdam, 1982) : e.tudia McNem ey la influencia de 
March. a través de Boscán, en Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Gutierrc de Cctina y 
Fernando de Hem:ra.-Albert Gier da noticia del libro de CJuwles L. Ndro", .. The 
BooJe 01 Ihe Kmg'" Zilar", A TratulDho" 01 .. El Libro del Caballero Zijar" (Lcxing
ton, 198J).---Gier rclCf'¡,a también la edición, con estudio y notal, hecha por M. Ángel 
Pérez Pdego de las POtSÚJS ~oMpl,'OS del Marqué. de Santilbna (tomo J, Madrid, 
1983) : le trata de una edición muy completa y cuidado .. , que ha tenido en cuenta nada 
menos que 31 manuscritos y cuatro ediciones ; ademi., el comentario del editor es ver · 
dadcrarnente valioso.-Asimismo da noticia Gier del librito de Pedro Manuel Cátedra, 
POtMOS ~lUltJlatlOS de ~a,.~knuros bili,.giits )1 olros Mo1tfUcn/os barul01llStS (Exeter, 
1983) : esta colección de poemas editada por Pedro Cátedra repretcnta un verdadero en
riqaecimicnto de nuestro conocimjento de la poesia de loa Cancioneros.-EI mismo Gier 
da noticia de la edición, hecha por Regula ROOland de Langbehn, de la obra p,",,;., 
lribf,,,,,J de Ludovic:o Scrivá (Exctcr, 1983) : e. b primera edición moderna de esta no-

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXXIV, 1994 ANÁLISIS DE REVISTAS 213 

vela sentimental publicada poI" vez prnm:ra ~n ISJ1.-Kurt Baldinger r~seña la edición 
facsímil, con prólogo de Daniel Eisenberg, de la obr-a de Alejo Venegas, P"",«a JIM'~ 
d~ las dj/,r~1Ici& d~ lw,.os qtU hoy,,, " 1I,.;Wrso (Barcelona, 1983): la obra de Ve
!"lega.! es muy inter~sante <kJd~ el punto de vista kxicológico, hilt6rico-lingüístico y 
~timo16gico, por sí mismo y por las consid~uciones que hace Venegas, consideraciont:s 
que m~l"~dan un análisis más ddallado.-A. Gier da noticia de la obra de Atarie-Sol 
Ol"tol1, U .. estudio d" .. Viaj, d, Ttwqtda", Autobiognfía o ficción (London, Tamesis, 
1983): la seftora Ortolá nos preSIenta ~I primer anilisis literario del texto, considerando 
la relación del Vioj, de acuerdo con la tradición d~ la autobiografla ~ inv~stigando la 
técnica del diálogo.-También u Gi~r d recen50r dd libro de Ellas L. Rivers, Proy Luis 
d~ L,ó" , .. Tite' Original POm$S" (London, 1983) : el librito contiene los 23 ~mas de 
Fray Luis, que Rivers clasifica en poemas ocasionalu. rtligiosos y /HJlrióticos , poemas 
d~ I'risió" y tibuoet'ó" y poemas satíricos y trasu"¿t"'of~s, ~studiando las caract~rlsticas 
de cada uno de estos tres grupos y, después, haciendo el análisis de todos y cada uno de 
los ~mas.-Kurt Baldingcr da notida de la obrita de John J. AHen, Tite Recorutruc
tiO" 01 a SI'anish Golde" Age Pla),ltoltu : El Coftal dd Pdncipe, 1583-1744 (Gainesvi
He, 1984).-A. Gier resefta la edición, con Introducción y notas, hecha por Alfrtdo Her
m~gildo de la obra de Gabritl Lobo Lano de la V~ga, Tragtdia de la destruyció" de 
Corulanti"opla (Kauel, J983) : la edición presente sigue la edici6n príncipe, de 1587, muy 
fielmente; es una bella edición que facilitará en nuestros días un cómodo estudio d~ este 
drama del xVI .-Tambi~n es Gi~r el recensor de la edición crítica hecha por Edward 
M. Wilson de la comedia de Calderón titulada Fieros alm$jrt(J aM01' (Kauel, 19&4) y de 
la edición crítica, con introducción y notas, hecha por Marie France Sc:hmidt de la obra 
de Alvaro Cubillo de Aragón, Alllo sat:ra",~,,'aI de la ".lUr'e d~ Frisld .. (Kassel, 1984): 
ambas edicionts son bien recibidas, con introducciones y notas de interés, pero con el de
fecto de no ofrecer, en ninguno de los casos, un glosario de carácter hist6rico-lingüístico 
que valorará el rico y vadado lhico que ambas obras conti~ncn .-Helmut Bersc:hin da 
noticia del libro de Jalé J . Gómez Asmcio, Gramd,jco y col~gorías wrbales e" lo tra
diet'órt t.1/HJ;¡olo, 1771-1847 (Salamanca, 1981): según ti r«ensor, G6m~z Astnsio ha es
crito una obra fundamental para la historia de la gl"amática espaf'iola, obra que pone a 
disposición de los investigadores una ~norme cantidad de fuentes de primera mano.
A. Gier da noticia del libro de Junes Whiaton, Tite Early Stagts o/ COM/lQsilwrt 01 
Galdós's .. Lo ;roltibido" (London, Tarntsis, 1983).-También ~s Gier el reCCDIOt de la 
obra de F. Marcos Marln, C oMe"tarios d~ 1~"9tuJ tsl'aiiola (Madrid, 1983) : este libro 
podda servir como manual básico en cursos lingiiistieos universitarios de grado 1Upt:
rior.-Kurt Baldinger da noticia del opúsculo de Annunziata O. Campa, EstM~ di OlftO-

10"ÚJ, Mltografla , /JOrtHÑmia JUlio s/'tJg"oJo 1fIIOdWIIQ (Estratto dalla Rivista .. Misure 
c:ritiche", XIII, 1983, 59-90): la autora no analiza la r~laci6n entre hQMo"i1fIIilJ y /'alise
",ia, conceptos que tanto desde ~I punto de vista diacrónico como desde la perspectiva 
sincrbnica d~ben ser definidos de manera diferente.-Albert Gi~r r~stl\a ti libro de Mi
dtelle Débax, RomIJN<tro. Edición, Estudio y notas (Madrid, 1982) : esta edición repre
senta un punto de partida ideal, un t~xto básico, para trabajos de seminario y ~;ercic:ios 
pricticos.-Marius Sala. da. noticia. de la edición critica y anotada hec:ha por Oro Anaho
ry Librowic:z del Flori/~gio de rOMa,.us selardía d~ lo Dilul'oro ( .. no colunó,. 1fIIala
gvelkJ), Madrid, 1980: ucdmtc florilegio de romances sefardl~s I"ccogidos ~ntre los in
formantes oriundos de Marruecos que vivm actualrntnte en Málaga.-Kurt Baldinger da 
noticia del libro de Tereaa Garulo, Los arabisMos e" ti Jlxico a,,¿aJu (Maddd, 198.1): 
le trata de una valiosa contribución al conocimiento del influjo arábigo en la Ptninsula 
I~dc:a; el trabajo utiliza 101 materiales contenidos ~n ti Atlas Li"9ilrtieo y Et,.ogrd/ico 
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de And4lvdo.-Tambi~n es K. Baldinger d reccnsor dd librito de Barbara Held, SIN

di,.,. .awr A,.'UUOM du Do,. AlolUo de Er,illa (Frankiurt, 1983) : una bella y bienvenida 
contribución él la " epopeya nacional chilena " que e. la obra de Ercilla, epopeya vivida 
por el propio poeta.-Baldingcr tambi¿n da noticia de la obra de Giovanni Meo y Silvia 
Meji~ DicáoNM'io de gutos, &J>a~a t HislCJltOaIf$ ; ,,¡ca (Bogoti, Instituto Caro y Cuer
vo, tomo 1, 1980; tomo n, 198J) : e$te diccionario de gestos Mupre.senta., que sepamos 
-como dicen literalmente los autorcs--, la primera tentativa ,¡stcmabca y organía en 
su campo" i el intento de estos autores u Wl intento muy logrado.-Albcrt Gier da 00-

ticia de la edición crítica y comentario hechos por Maria de F.itima Viegas Brauer
Figueiredo de la obra de Antonio Vieiras, Senn40 do uposo do mOl de Dnu S . José 
(Miiruter. 198J).-K. B~ldingcr reseña el libro de Manue! dos Santos Alves, Pron,uórw 
do língwa por"'guna (Lisboa, 1984).-Tambien da noticia Baldinger del librito de Maria 
Grossmann, Com ~s ;ar14 CJ r Algtur ? (Bar«lona, 1983) : estudio socio. lingüístico de la 
situaci6n actual de la lengua. catalana en AIghero (Cerdeña); de la encuesta llevada a 
cabo con S.J03 personas de la ciudad resulta que muy pocos habitantes de Alghero, y 

casi todos de edad avanzada. hablan todavLa catalán, pero bastantes personas, aparte de 
las anteriores, hablan un catalán " algberés " f'",baslardi'. ;OC corru/~. ilnlianj/.al. 

ANTONIO LWREHTt: MALDONAOO DE GU.r.VAIL\. 

ANUARIO DE LETRAS, XXIX, 1991. 

Lleva este número de! A,".ario e! subtítulo de Hom~'lllJj~ a Dómaso Alon.so, y va en· 
cabezado por una "Presentación" (págs. 5-6) escrita por Juan M. Lope Blanch. La re
vista, que en esta ocasi6n olvida sus secciones habituales, contiene las siguientes colabo
raciones : 

Francisco Abad, Nolas solwe la di.sciplil'lD .. Historia d~ la lengua ~s;a;¡ola" (~gs. 9· 
IS).-Se trata, como seftala el titulo, de notas en que el autor, por una parte, comenta 
brevemente (págs. 9-11) las ideas de Dámaso Alonso sobre variaci6n lingüística, empe
zando por la herencia de un positivismo histórico riguroso pero razonable, atemperado 
por los nuevos hallazgos. De hecho. es posible: encontrar en los trabajo. damalianos no
tas inclullO de ~dialectologfa vertical". El resto del trabajo (págs. 11·15) le sirve a Abad 
para plantear algunas ideas, d istribuidas en 13 puntos, sobre cómo organizar el dominio 
científico y la disciplina académica de "Historia de la lengua española". Las partes de 
esa disciplina serian : historia externa; historia interna; historia de la lengua literaria; 
situación dialectal y sociolingüística.; onomútica; historia de las ideas IincÜística.s. Otros 
puntos de que trata son ; Las lenguas son instituciones con historia que hay que deseri· 
bir y narrar; hay que deslindar claramente lengua de habla; la c:ompetenc:ia se halla di· 
versificada ; resultan pertinentes varias acepciones del concepto de .. norma"; es impor
tante insistir en la concepci6n dialectal del idioma, pero también en la dimensión socio
lingüística asociada a la lengua; hay que tener presentes materiales como los atlas lin
güísticos o los procedentes de la norma culta ; es preciso atender a los factores condicio
nantes de la historia de la lengua, tanto a los internos como a los externos; debe insis
tine en el estudio de los diferentes planos lingüísticos gramaticales y dar noticia de los 
diccionarios históricos, y también induir la onomistica en la materia ; se necesitan pa
noramas de historia de la lengua literaria y de historia de las ideas lingülsticas. Sobre e! 
esquema sólo queremos comentar; quizá hubiera sido conveniente separar con más cla
ridad cuándo le refiere el autor a la situación de enseñanza de la materia y cuándo a 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXXIV, 1994 ANÁUSIS DI.: "VISTAS 215 

los supuestos o miras de la investigación; al pensar en relaciones entre disciplinu que 
se ocupan de las distintas facetas de la variación, es imprescindible plantear lo! funda
menlos que explican por qué .te pueden hacer inferencias a partir de unas dimensiones 
de variación sobre olras. 

Antonio Alatorre, La po/IMJoridod d~ 1f'kJ l4IriUa tk Góngoro (págs. 17-40).-EI ar
ticulista rastrea la suerte de la letrilla de Góngora que tiene por estribillo bim ;-d~ str 
/ ... / no pued~ ~". La menciona Gncián en la Agudna .Y arU d~ ing~,.io, discur
so XXVI. Varios otros testimonios pertenecen a Jerónimo de Alcala Yáfiez, Pedro Es
pinosa y Bartolomé Ximénez Patón. El primer continuador de esle género salirico fue 
el propio Góngora. Pero ya en 1599 Lope de Vega, en las Bodas nJtrt ~l Alma .Y ti 
Amor divino, trala una letrilla de estructura externa fiel a la de Góngora. y del propio 
Lope es una imitación de 1608 en Lo fingido vtrdadtro. Los franceses debieron descu
brir la letrilla de Góngora en el Romanaro gttU!ral de 1600, y ya en 1607 tiene Malher
be una imitación. y unos años despues Picrre Berthelot publicaba una parodia. En Espa
ña continuaban las imitaciones y las imitaciones de las imitaciones. Alatorre aduce com
posiciones de Quevedo, Jerónimo de Cáncer y Velasco, Francisco de Trillo y Figueroa, 
sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Muñoz de Castro, entre otros. Pero también José Ca
dalso trae imitaciones, y también Anastasio de Ochoa. Por fin, el artículo termina su 
estela con una letrilla de Alfonso Reyes, heredera del viejo modelo. 

Manuel Alvar, Campiña, monliña, cantiña (págs. 41-52).--Campilia provendda. del 

latín CAMPANIA via mozárabes practicantes de imela (a > i). Alvar analiza aquí, entre 
otras cosas, la modesta productividad del sufijo -¡,,(J. Entre las diversas referencias, des
tacan las propias a la compan;o Cord#beMi..r. Lat. CAMPU fue pronunciado QANBÜ por los 
árabes; de ahí, por ejemplo, Cambil o CambUl. CAMPANIA dio inicialmente cambania, y 
con imela ·cambiña; quiú en moúrahe se conservó la sorda (p), quiz,;i. el raro comb- se 
regularizó a camp~. Compi"a se refería a 'terreno llano', 'tierra labrantía', 'vega, huerta'. 
En Am~rica la palabra se equiparó muchas veces con saballO ' llanura; pradera', aunque 
de hecho se conocían las acepciones peninsulares; posteriormente. campiño 'pampa'. Las 
muchas connotaciones, muchas veccs imprecisas, terminaron por reducir campiña a 'cam
po'. Si se interpreta campiña como campa + ¡na, otro tanto puede hacerse con monliña, 
que aparece en algunos romances, como en Dt Francia salió la niña, además de en el 
Quijott; probablemente las necesidades del verso contribuyeron en su momento a la apa
rición de la palabra. Mucho más reciente es cantiña, t~nnino del cante jondo. 

Rafael Cano AguiJar, Ptrsptctif}{U de la si,dasu histórica tspañola (págs. 53-81).
Se trata de un interesante y bien construido articulo, que aborda con realismo los pro· 
blemas teóricos y prácticos, ofreciendo al tiempo un buen estado de la cuestión. Sitúa 
con ambición el problema desde los propios orígenes de la gramática histórica e intenta 
revisar las principales aportaciones a una teoria de la sintaxis histórica. El problema 
inicial de la investigación es la dificultad, si no imposibilidad, para reconstruir sistemas 
sintácticos desaparecidos, lo que lleva a replantearse las posibilidades y alcance del m~
todo comparativo, entendido éste en sentido amplio. Problemas tcóricos semejantes los 
plantea la idea de .. dirección" o "tendencia" en la evolución de la lengua, la clasificación 
de los cambios sintácticos, etc. La obtención de un cor/HU adecuado es otro de los gran· 
del problemas; de hecho la lengua literaria tiene un valor insustituible. Cano Aguilar 
continúa su examen incidiendo en especial en el ámbito hispano; faltan todavia tanto 
panoramas generales como muchos estudios de detalle. En realidad, algunos hechos sin
tácticos históricos son relativamente bien conocidos, pero otros terrenos han tenido muy 
poca suerte. 

Jerry R. Craddock, La "GnI~ral tslorio", f1tWt~ IV, de AlfoMo X d Sabio y la sí1l-
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copa nomirwl }' vr,.bol tPl tl u;aiiol Q1Jo~ (págs. SJ·9<I) .-Tras mencionar la CroPlolo-
914 r,lativa de Carmen Pensado. el autor qukre retomar el análisis de las síncopas en el 
entomo vocal átona. intema seguida de · r· : no habría síncopa cuando el gTUpo precedente 
a la vocal penultima inacentuada tiene ,. implosiva (pág. 83), 10 que podrfa ser regla sin 
excepciones. Dos hechos llaman la atenci6n : uno. no par~ haber obstáculo fonetico in 
fraqueable; dos, la resistencia a sincopar requiere una ,. original, pues si en su lugar va 
una J los ~s no son tan automáticos. Los datos se confirman por el desarrollo de 
las fonnas verbales de futuro y condicional, que es 10 qu(' Craddock atestigua en la par
te central del trabajo. En suma, .. en el castellano antilUO la síncopa no operó en el en
tomo l-reVr-1 ni en posición postónica ni pretónica" (pág. 93). 

Maxime Chcvalier, CtnJ(l"'n, UCrilM del siglo XVII (págs, 95-104),-La franj a 
temporal cubierta por Cervantes y su profunda originalidad ha impedido encasillarlo eon 
certe:ta, Aunque Cervantes nació en 1547, sus obras más importantes se imprimieron en
tre 1605 y 1616. Divu$Os rasgos hacen de úrvantes un hombre del xvn: la atención 
que dedica. a la cuestión del decoro (v. M. ~valier, "Decoro y decoros", Rroirla cI~ 

Filologla Eslo;;olo, LXXIII, 1993, págs 5-24), la fonna de concebir la relaci6n entre 
ética y literatura. Ademis, Cervantes distingue muy claramente: 105 conceptos de cuento 
y novela corta. Pero tambim por la fonna de entender los problemas de la vida priva 
da. etc., Chevalier piensa que las cosas son muy claras, y que si algunos estudiosos ex 
clu~ron a Cervantes del x vn fue sobre todo por menosprecio de ese siglo. 

Jos#! M.a Enguita, l"¿oanttricanismos Ihicos ~" dos "cartas o"nUDS" d~1 Podr~ 

AcosltJ (~gs. 105-132).-La parte central del trabajo est! formada por un inventario 
Ihico en que el articulista comenta las voces indoamericanas contenidas en el material 
estudiado : opo 'tratamiento propio de autoridade~ y gente principal'. a"'''t''UM ' trabaja
dor, jornalero', tJyllo 'linaje, casta, familia' , cociqwt' 'jefe, seftor, reyezuelo'. coca 'Ery
throxylum Coca Lam., hoja de esa planta', ctlraca 'indio principal. jefe de una comuni
dad indígena', duicara 'campo de cultivo', chacar, ro 'campesino', chicha 'bebida de mah: 
fennentado', c1stl;;o 'patata curada. pasada al !IOl y al hido, 10 que facilita su conserva
ción durante mucho tiempo', nrebijtJru 'pintarse el cuerpo', nclJt'til 'sayo de armas acol
chado con algodón', !Jf'O€tJ '¡dolo', gt4Q.SCtl 'cuerda', hamaca 'cama colgante', illacat" 're
presentante elegido por cada parcialidad indígena. o al11o', ;n90 'rey o emperador de los 
indios peruanos', I","P, 'sustancia mineral empleada por los indlgenas para pintarse el 
cuerpo', mototla 'arma ofensiva a manera de machete', maí. 'cereal comestible, lea 
Mays L.', pompa 'llanura extensa sin árboles'. P'i"gollo 'nauta', tIIrttJ 'espacio grande de 
terreno yermo y raso en la cordillera andina', quiPo 'sistema de contabilidad y escritura 
que empleaban los indios peruanos, basado en cuerdas de nudos y colores diferentes', .lora 
'bebida de maíz fermentado', tambo 'posada situada en los caminos reales', taqui 'reuni6n 
bulliciosa de indios, con cantos, bailes y borracheras', Enguita estudia, además, la filia
ción lingüística. los campos léxicos y la vitalidad de las formas, 

Margit Frenk, La pouía araluado )1 sus Mil w"¡QIIIu (págs. lJ3·I44).-En el marco 
de la importancia de la voz en la transmisi6n de textos, Frenk reali:ta algunas reflexio
nes de interes para la crítica textual. Abundan los testimonios de lectura en voz alta, de 
memorización y recitación en la España del Siglo de Oro. La memoria sería responsable 
de buena parte de las variantes, Muchos textos de lírica cantada parecen haber encontra
do su naturale:ta en las variantes. La articulista estudia el romance Sal~ la ~slr~lltJ cI~ 

V~tlru, compuesto por Lope en 1583, del que hoy día se conservan ocho fuentes del texto 
completo. En muc:ha5 de esas fuentes las variantes no parecen responder a una manipU
lación deliberada del texto. Parecería conveniente un método de edici6n que diera cuenta 
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de la verdadera dimensión y utilidad de muchas de esas variantes : dar testimonio del 
carácter de pocsta vocalizada.. 

Valentm Carda Yebra, DámlJ.fo AlolUo, critico duti/ico (págs. 145· 160).-EI articu· 
lista considera los méritos teóricos y práctico!! de la "crítica científica" damasiana, tal 
como se refleja en el importante libro Pouia u~;¡olo. publicado por primera vez en 
1950. Garda Yebra se ocupa tanto de la teoria expuesta por Dámaso Alonso como de 
su forma práctica de plasmarla en el análisis de varios autores. Quizi lo más importante 
sea revalorar tales aspectos tcóricos, que a su vez modificaban algunos de los supuestos 
más importantes de Saussure. entendiéndolos correctamente en el contexto histórico y 
evolutivo propio de la teorla literaria y linguística del momento; sólo así podrá enten· 
derse la originalidad y fuera. del método propuesto. Otro tanto puede decirse de los cs· 
ludios concretos, donde, partiendo unas veas del significante y otras del significado, deja 
el mejor sedimento de su critica. 

Luis T. González del Valle, Vallt·l,.cld" O,.U ti rtloto bf'lw: clovl.1 dl "'10 liUrd 
ItwtJ (págs. 161-172).-Interesante ensayo escrito a buen ritmo Que enlaza el tema de su 
problemática con el marco hist6rico literario de Valle·lnclán. La!! narraciones breves 
han recibido poca atención, comparativamente. Debe tenerse en cuenta el carácter más 
primerizo de esas creaciones, además de quc muchos textos tempranos se incorporaron 
de todos modos en creaciones posteriores. En muchas obras de Valle el genio creador 
tiene gran importancia, en las raíces humanas encuentra el esc;:ritor las fuerzas ~en· 
toras, con frecuencia en las narraciones breves se percibe la conciencia de su poder ex· 
presivo. Para el articulista el estudio de las narracioocs breves es valio50 por el valor 
artrstico de los relatos, y porque es frecuente que en ellos se anticipen aspectos impar· 
tantes de Valle. 

Fernando Gonzálel! OI1¡;, Lo "diolulologilació,," de Callilla la VKja lM tl si· 
glo XVIII (págs. 173.194).-Sc trata de una excelente aportación a tema y problema 
mal conocido! Bien conocida. en cambio, es la idea común de 'ser el mejor castellano 
el de Castilla. en especial la Vieia'. idea que asoma allá donde en España .se hagan ac
tualmente estudios de actitudes y creencias, aunque sea oca!\ionalmente para negar tal 
principio. Por eso r~sulta especialmente ilustrador el trabajo de Gonúlez Olte, pues saca 
a la luz una corriente de opinión de .sentido contrario, anticastellanista, pues se llegó a 
considerar a Castilla la Vieja repre~ntante de un dialecto mas de la lengua general. Tal 
repudio surgió ya más insistentemente a comienzos del siglo XVIII , por obra de Luis de 
Salaa.r y Castro. Lo Que no puede medir exactamente Gonzálcz Oll¡; -y es uno de 105 

puntos críticos fundamentales- es la influencia y difusión de la tesis de Salaa.r y Cas· 
tro aunque no deja de ofrecer algunos testimonios al respecto. En la misma línea ideoló· 
gica el articulista menciona la Práctica de lo Orthogf'ophia paro los dds jJiomlJ.f ClJ.fIe

lla1fO y valeJi.(ÑJno .... de Carlos ROl. 1732. El propio Terreros y Panda, en su Diccio
nano <tJSt,lltJ11O ... de 1736 anota que "muchas partes de Castilla la Nueva y la Vieja. 
y aun. muchos lugares no lejanos de la Com. usan multitud de fra~s y voces partícula. 
res" (pig. 188). Yen 1830, en su Gramático .... Salva no deja de mencionar que exis· 
ten "palabras anticuadas que se usan actualmente en Castilla la Vieja" (pag. 189) . Es 
mb, el propio Diccionario de Al4tMidtJdrs marca 68 palabras de Castilla la Vieja (nom· 
brada unitariamente con León. siete de Santander, S9 sumando las atribuidas a Castilla 
la Nueva, La Mancha. Toledo y Alcalá. Todas estas noticias ayudan a modificar cual· 
qu;er visión monolítica de la historia de las crccncias y actitudes lingüistica!!, aunque 
siempre haya de Quedar la duda de la verdadera extensión, de la profundidad social y 
del significado colectivo otorgados a tales concepciones. 

Guillermo L. Guitarte, La 1t:mUJ dl Juatl Pablo BO,.lt <omd fOttltisttJ (págs. 195· 
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124).-La Red,",iolt rÜ 1M {tiras y orle de """tñar a oblar los 'It»4cS (Madrid, 1620), 
de Juan Pablo Bonet , se ha hecho famosa en la historia de la sordomudistica y en la 
de la font tica. donde ha recibido alabanzas de autores tan destacados como Tomás Na
varro Tomas o Amado Alonso. De hecho, Navarro documenta la {ama de Bonel remi
tiendo a R. Lcnz. J. Saroihandy, P . Pauy, P . W. Schmidt. Guiarte documenta mis 
atrás el paso de Sont de la sordomudística a la f~tica. Ya Ernst Brückc convirti6 a 
la sordomudlstica en precedente de la fonética y menciono el tr"bajo de Bonet. Tras 
Brücke la mención más antigua conocida por Guita.rte de Bonet como fonetista es la 
tesis doctoral de Lenz de 1887. Y la admiración de Lcnz por Bonet dejaría h~lIa, que 
el articulista recoge a lo largo de variados testimonios: F. Techmcr, G. Michaelis, 
J. Saroihandy, O . }espencn, P . PilUY, G. Graber, P . W . Sc.hmidt. Sin duda, .se exage
ró el papel de avanzada desempeñado por Bonet, y .se olvidó situarlo corre<:tamente en 
el contexto de la rmntalidad científica de su ~poca . Es necesario, en suma, estudiar y 
valorar a Donet como exponente característico de un mundo de evolución de las ideas 
linguí.tias. Con todo y el interis que presenta este articulo, quiri. hubiera podido es
quematizarse un poco más. 

Germán Gullon, GalJós )1 /o lu""o l'O.rmodrntO dd tulo litna,io: .. El amigo MOA
.10" (MIO rjrmp'o (págs. 225-244) .-Sobre Gald6s nació una crítica tradicional, hija de 
M~ndez Pelayo, Pereda y otros, que alaba los m~ritos humanos del autor. Leopoldo 
Alas perfiló una imagen distinta que no logro imponerse, linea que tiene afinidades con 
la crítica moderna elaborada a partir de los años cincuenta. Gullón busca una le<:tura 
posmoderna de Caldós, "una lectura de Caldós que acentue la diferencia en lugar de 
ennobleoerla" (pag. 230), y se centra en el análi sis de El amigo Ma'Uo; los personajes 
inadaptados a la sociedad no deben considerarse meras curiosidades, más bien deben en
tenderse como muestra de la multiplicidad de identidades. El amigo Manso no debe en
tenderse como un divertimento de su autor. Los personajes ajenos a la norma social que
dan inscritos m un amplio contexto cultural . La estructura "profunda " de esta novela 
es el componente metafictieio. Pero Caldós es moderno por captar la variedad de voces 
y personalidades. Gullón concluye el caso insistiendo en saltar las barreras de la poetica 
y enfrentarse con la situación novelística. 

Hictor Hernández Nieto, La E;Ú'olo Octovo dt Ca'OM"tl solwr la ~otsía dt a s,,-
1)1.10 (págs. 2CS-277).-Entn!: las obras de Juan Caramuel de Lobkowib. está P,imN-f 
Ca!CMIN.1, publicada inicialmente en 1665, y luego, en edición bastante aumentada, en 1668. 
La Eplstola VIII, sobre Quevedo, es precisamente la primera de la serie de adiciones 
posteriores de la ~gunda edición. Debió ter escrita en 1665, probablemente después de 
la primera edición y antes del mes de octubre. Herrrándu Nieto presenta aquí sólo la 
Introducción y el Artículo Primero, que es donde principalmente van sus ideas litera
rias. Caramuel tiene un alto concepto de Quevedo, y se sirve de la vieja teerla de los 
tres estilos (alto, mediano y bajo o ínfimo). En la parte central de su trabajo, Hem1n
dez Nieto presenta el texto latino en primer lugar, seguido de su traducción espafiola. 

Juan M. Lope Blanc.h, Ddmaso A !ott..So )1 ti 1",,.'0 dt l uPO~ol (págs. 279-291).
Puede hacer pareja este trabajo con el de Carda Yebra, caracterizador uno del Dámaso 
crítico y el otro del lingüista. Sólo hubiera faltado para redondear cumplidamente el ho
menaje alguna aportación dedicada al creador. En cualquier caso, Lope Blanch recuerda 
cómo ya en 1956 Dámaso Alonso insistia en mantener la .. Nfdod de la lengua, en drlr,.
d" la lengua. ante las inquietudes causadas por la tendencia a la fragmentación del idio
ma. Esta obligación es universal, afecta a todos los hablantes de nuestra lengua; com
promiso semejante para españoles y americanos, copropietarios del idioma. Aunque 105 

cambios sean ineludible.. una hipotHica fragmentación puede retrasarse bastante. Ante 
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la fuerza irresistible de la innovación. lo que cabe es eneauzarla. No se trata tampoco 
de adoptar un criterio simplista de purismo, sino mis bien el de una unidad esencial. Lo 
importante es conservar tooo lo común a los hispanohablantes cultos. El! de fundamental 
importancia la labor educativa y la difusión de la cultura, 

Humberto López Morales. Ltxicogra/ia piUr,orriqtUii(J dtl siglo XX: Trill,,¡os ,), 
¡racaJas (págs. 29J·322) .-Augusto Malaret inaugura la tradición lexicográfica puerto
rriqueña. De 1917 es su DicriOMri" dt provi1JCiolismos dr PtUr,,, Rico, de 1958 es el 
DiccioMriO de la ¡'"glla '"uhado de Ignacio Guasp, de 1965 el Vocobwlario /J1Ur1(1f'1'j
qruiio de Rubén del Rosario. de 1979 es Dtl t's/JO ;¡ol jíbaro de Anibal Diu Monkro 
y de 19804 el Djrrio"ono dt 1J(}US coloquiolts de Plltr'o Riro de Gabriel Vicente Maura. 
Al comentario de estas cinco obras dedica López Morales la primera y mayor parte de 
su articulo. El más meritorio de estos trabajos es el de Malaret, tanto por su primacía 
crono16gica como por su valor intrínseco. Malaret no analiza un corpus, pero r~~ 
3.321 regionalismos cuando en la epoca el Dircio"orio de la Academia traía cinco. Las 
definiciones suelen ser de carácter nominal, aparecen etiquetas geográficas y lambien 
anotaciones como 'vulgar', 'familiar', 'literario', 'desusado', 'anticuado'; es rico en citas. 
Si la de Guasp Vergara no es mils que una colecta de aficionado mtusiasta, más critica
ble es la obra de RubCn del Rosario, con muchas "insuficiencias teóricas y metodológi
cas poco explicables en un lingüista de profesión que da a la imprenta un trabajo en 
1964" (pág. 302). Modestas y sin mis pretensiones son las obras de Diaz Montero y de 
Maura. En cuanto a reeuentos particulares, sí existen varios trabajos riguroaos, de : 
Manuel Alvarc:z: Nazario (arcaismos, afronegrismos, canarismos, indigenismos), María 
Vaquero (léxico marinero e ictiónimos), JO$Cfa Claudio (jerga estudiantil). Otra. fuen 
tes para el conocimiento l¿'xico de Puerto Rico proceden de la lexico-cstadistica, la nor
ma lingülstica culta, el Atlas LillgüLstico dI! Hispanoamérica. López Morales termina 
lnendonando proyectos que en aquel momento se encontraban en curso de realización : 
la actualización del Vocobll/ario de Malaret, el estudio de los anglicismos léxicos y el 
Tuoro dr a""'Io"","os. 

Francisco Marcos Marin, Dl!ttrminoció" dt parómttros ¡i""lógicos dI! los IIOmbrtS 
del n¡¡",tro (págs. 323.369) - Se presentan aqui algunos resultados parciales de una in 
vestigación más amplia. El articulo se divide en tres ruhros fundamentales: sintaxis y 
aritmética, esquemas tipológicos y un último dedicado al cambio tipológico. La expresión 
de 105 números es tan variada que .. parece que no hay combinación posible que no se dé 
en alguna lengua" (pág. 325). Asl, hay diferentes posibilidades de combinación, como 
unidad + coordinador + dCC'Cna, de~na + unidad, decena + coordinador + unidad. 
Los incrementos pueden ser por adición o sustracción, o por multiplicación, cuando es 
combinación de unidades o decenas y centenas. La adición, por ejemplo, puede ser por 
composición, yuxtaposición, vinculación. Especialmente llamativo es que haya cuatro 
operaciones aritméticas y tres lingüísticas. Todas estas peculiaridades permiten crear 
una tipología lingüística según las posibilidades que permita una lengua dada, por lo que 
se procede a crear tablas con las lenguas en las filas y los rasgos en las columnas. Claro 
esli que una vez que tengamos los tipos de las lenguas de ori~n y los de algunas de sus 
descendientes. como puede ser el caso del latín y el castellano, podemos levantar compa
racKmcs diacrónicas, que por cierto parecen bastanle interesantes. Estimulante articulo, 
acompafiado de una larga bibliografla. 

José G. Moreno de Alba, No'ru para la hislono dt la i"vl!stigoci6" dtl tspa;¡ol "'t
rica"o (págs. 371-379).-Sc trata de una contribución más a la historia de la lingüística 
en México. Nunca está de más conocer lo anotado sobre el español de México, por mu
cho que haya sido escrito en épocas bastante anteriores; en ocasiones puedm encontrar-
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se datos de interés. Moreno de Alba se refiere ahora a algunos estudioiOs que publica· 
ron en las MnttlHÍat de la Acade,"", MuiM (MAM) . Entrt: los más conocidos de los 
primeros trabajos se encuentran los de Semeleder (1890), bastante deficiente. y el algo 
más valioso trabajo de Marden (1896); estos. IObre todo el primero, deben buena parte 
de sus menciones a haber sido recogidos por P . Henríquez Urd'ia ~ el volumen VI de 
la Biblioteca de DilJi/dologi" H is/HJ~_lricaJtlJ. Pero por esos mismos años publica 
(1895) F~lix Ramos y Duarte su DKCio'fQNo de 1fUjico"u",os, y el inconcluso VocofH,· 
'orio de mesKa"inrtos de Joaquín García Icazbalceta se publicó póstumo en 1899, cuatro 
años deapués de su muerte. Manuel G. Revilla publicó en M AM (VI, 1910, págs. 352-
367) el trabajo .. Provincialiamoa de expresión en Mixico", original en su clasificación 
de los vocablos, y también en el milmo volumen "Provincialismos de fonética en Méxi
co" (págs. 368·387), poco ~ico pero sí caracterizador del espaf'iol mexicano. Poco co' 
nocido es el trabajo de Alberto Maria Carrdio, "La lengua castellana en México" 
(1924) (MAM, X. 1954, págs. 80-184), antecedente de las investigaciones sobre historia 
del espaftol mexicano. En 1927 Daría Rubio escribió "El castellano hablado en México" 
(MAM. X, 1954, págs. 214-236); de 1923 es "Méjico peregrino, mejicanismos supervi
vientes en el inglés de Nortcamérica", de Victoriano Salado Alvarez (MAM, X. 1954. 
págs. 7.51) . En fin. un conjunto de estudios que no conviene teguir ignorando comple
tamente. aunque debamos situarlos en un momento histórico detenninado. 

Marcial Morera. El vocobulario dr rolores dr cabro en Tirtdayo (FNHlftJe"lvro) 
(págs. 381--4tS).-Buen ejercicio de semántica estructural sobre un tema clásico, el de los 
colores, con matices muy pealliares en ámbitos de interés para comunidades específicas. 
Al parecer. en el lugar estudiado tres tonOI predominantes acogen 10 vocablos Que de
signan un solo color de cabra : tono blanco (blt1"ca . rubio. rosillo. baya). tono canelo 
(-",elDda, toJof'tlda, e1Cd,.¡,w, lobo), tono oscuro (/IOrdo. Mgro) . El segundo subsistema 10 
forman voces Que aluden a más de un color: bN'rlnd". tvi/lOM, ,"a~hodo. jijerlllado, 
sirgada, Moristo . c(J~,.ota, zaMfIOda. om:hada, lisIada, [oteada, ,"orupo/da o mOrUpaldo, 
(llbardada. ¡"",,osa, culeta. "nwlba, blaMna. Trabajo en que, por una parte. se van 
oponiendo todos estos ~rminos a través de rasgos mfnimos pertinentes. 10 Que permite 
construir con claridad las estelas semánticas. Y esta precisión. a su vez, permite estable· 
cer detalladas comparaciones dialectales. mucho más detalladas, obvio es dceirlo. de lo 
que un atlas lingüístico puede ofrecer. 

Margherita Morreale, T,.adudr a M(Uhodo 01 italiono: Prob/mras ~lanteados ,or el 
'0,,"0 "CrlCl e" la plfUa e" s07rllwa" (págs. 417--441).-La articulista realiza un minu· 
cioso trabajo comparando el poema de Machado con dos traducciones italianas, la de 
Oreste Macrí y la de Claudio Rendina. También tiene a mano la versi6n inglesa. de 
A. Trucblood. En general, Morreale tiene ula impresión de conjunto de QUC los dos tra· 
ductores logran transmitir el contenido del poemita" (pág. 418). No obstante, divide el 
trabajo en teis apartados, sobre texto, metro. grafía y fonética, morfosintaxis, léxico, 
ret6rica y poética. en los Que desarrolla la comparaci6n con casi total, o total, exhausti· 
vidad. Claro está que uno de los factores decisivos en las traducciones italianas es la 
proximidad lingüística entre italiano y espal'lol. 

Manuel Muf'ioz Cortés, Dis-rurso, ritmo y tuto (En un ExtMplo dd "Corlde Luct1· 
nor") (págs. W-40).-Igualmentc detallado el el trabajo de Muf'ioz Cortés, dedicado 
en realidad a un comentario de una parte del Excmplo XIX. uJ)e lo que contesóó a los 
cuervos con lo! búhos". Las primeras páginas del articulo introducen problemas rela· 
cionados con anili!i! del texto en general; ~ adaptan, al parecer. elementos de varias 
propuestas_ Los factores en que se va a fijar el critico son la 'delimitación' del texto y 
de las unidades fundamentalmente prosódicas, la 'extensi6n', considerando el 'ritmo de 
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expansión' y su fijación en las unidades; tambien conIideu el 'ritmo de acentua
ción', etc. El análisis que sigue es realmente minuciolO. y en ocasiones hubiera hecho 
falta algo más que la comodidad proporcionada por la tabla que figura en las págs. 470-
473, y la tabla de la pág. 476. El examen detallado permite ver en muchos de sus ángu
los la tramaron retórica del tuto. Queda la sección lista para emprender comparacionel 
a fondo. Quizá. en todo caso, se pocHa haber intentado aliserar un poco 105 detaBes del 
comentario pasados los primeros plrrafos. 

Pactc:DCia OntañÓD de Lope, 'o Ha_a ", novda trolica (págs. 481-516).-Hal",a 
(1895), de: Galdós, es obra poco estudiada, a vttes ad5Crita a un supuesto período " espi
ritual " de: su autor, relaciooada -se ha dicho-- muy estrechamente con Nauri,.. La 
articulista duda seriamente: de que: poc:da pensarse en un periodO místico de Gald6s, y 
orde~ su análisis en torno a los personajes de la novela. El personaje principal es Ca
talina de Halma, otro de nos matizados personajes femeninos ¡aldosianos. Su caricter 
orgulloso y ferreo pare:«: ser c:1 motor de sus actos. Ontañón emplea metodo analítico 
semejante al de otros trabajos suyos: el análisis a traves de las observaciones de psicó
logos en buena medida contemporáneos, en especial Freud. Por eso, si Catalina es des
crita como melancólica en cierto momento, la articulista anota; "la rnc:lancolia toma una 
parte de sus características del duelo, y es wu. reacción a la perdida de un objeto eróti
co" (pág. 487). Halma, por otra parte, n«esila imponerse: a qUlc:nes la rodean, y en bue
na medida 10 consigue. Otro tanto hace: Ontaf'tón con José Antonio de Urrea, primo, ena
morado y regenerado por Halma; con los religiosos ; don Manuel Flóre.z del Campo, 
Nuarin (que no puede considerarse simple conlinuador de Ntuarill), don Rc:mi¡io Díaz. 
Ni Hal",o es una novela mi.tica, ni lo son sus personajes, fundamentalmente humanos 
con pasiones hwnanas. 

lose Luis Rivarola, ¡Lñnod .. ras del_inrfo ".dal! Variottlts ;oit¡cas de Mar',,, Ada" 
(págs. 517-529).-El autor del trabajo se pregunta por un problema crítico de gran in
terés : que hace:r cuando se dispone de varios estados textuales derivados del autor, El 
inleres se habda despluado "del producto de la escritura a la e5Crítura misma" (pági
na 517). Varios textos de Góngora le sirven para mostrar algunos de los problemas su
gerido., como preámbulo al examen de tres sonetos de Martín Adán, que propiamente 
comienu en la pág. 522. Los Ires que: analiza pertenecen a una se:rie de ocho con el tema 
de la rosa, y sufrieron numerosas variaciones. En el primer soneto la rosa es cifra de 
eternidad (págs. 524-526), en el segundo es presencia en transformaci6n, pero a la vez 
esencia inmutable (págs. 526-527), en el tercero es forma prístina y creadora, que per
mite instaurar el mundo, aunque: el mundo gestado tiene la precariedad del texto, que es 
sólo reflejo, expresioo del fraca50 (págs. 528-529), Para Rivarola los tres textos han ga
nado en fuerza y claridad. Muy sugerente la afirmación final ; .. El lector podrá com
partir o no mis evaluaciones : en todo caso, junto a la diacronía de los textos y de la 
propuesta final de Adán, ahora queda tambien enfrentado a eltas" (pág. 529). 

P&DllO M"aTfN B UTIlAGUEÑO. 

BULLETlN HISPAN/QUE, 93, núms. 1-2, 1991. 

ARTtCULOS 

Carlos Alvar, De Samtww a Tiro . NawgacilJ'Ms de Al'ololtio e,. ti siglo XIII (pá
ginas 5-12) .-Se pasa revista en este articulo a las menciones de Apelonío en la litua-
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tura medieval. lo bastante abundantu como para poder asegurar que la kycnda era de 
dominio romún t'n Occi<knte durante los si¡los XII y XIII. Por lo que se I"CSpecta a Cas
tilla, Alvar se rd;':re al conocimiento de Apolonio en la corte de Alfonso X , y comenta 
la hipÓtuis de C. Flores sobre la alusi6n a las ~riprcias de Apolouio en la Cantiga No" 
"',. ,ouo tagOY ' (mlo del rey sabio. Pan Alvar todavía habría una mención anterior, en 
la Fi:UWI'fdo dI' U¡""(IftIf4r. que fecha antes de 1244, donde se cita a un M Appolionm!. rey 
de Tyr". El autor de la FtU;,MO partía de un texto latino que mencionaba a un Apolo
nio enfrentado con Judas Macabro, y comete el erfor de a.sociar a ese Apolonio con el 
rey de Tiro. Alvar opina que ele error se debe a lUla asociación del Apolonio de Sama
ria con el recuerdo pr6ximo del Apolonio de Tiro, lo que demuestra una clara difusibn 
de la leyenda en la Península, en la época del original perdido del Li.lwo de ApoJoflio. 

Ana M,a Alva~:t. La .. DOJVIJ th la MtUrU" mIre el su,"6~ y el leolro (págs. IJ-
29).-Este artículo vuelve sobre la tesis de Wolfgang Stammler referente a la fuente 
única de la DIJJVIJ de la M_rte castellana, basada en el poema latino D_ morl"" co
gito, crescit ",illi (IJU,I/J dokwil. La autora estudia las dos versiones conservadas (el 
manuscrito escurialense y la versión impresa en Sevilla, 1520) y, comparándolas con la 
DaNJ/J catalana y la DaMe "'a(alwe fran~sa, afirma la índole más culta de la castellana. 
Ese carácter culto se aprecia especialmente en la versión imprua, lo q~ permite formu
lar la hipótesis de que tanto el manuscrito como el impreso deriven de un UrUxl_ poema 
roman~ en coplas de arte mayor, dependiente de un poema latino y entroncado con la 
tradición europea de las danzas de la muerte. El cotejo de las dos versiones y de sus di
vergencias estructurales y formales parece confirmar que la Do,uo de la Muerte debió de 
circular por vía oral r escrita, pasando la primera al manuscrito y la segunda al impre
so. En este último se conserva el planteamiento-marco de mcditac::ión alegórica, m;enlras 
que en la versión escurialense se introduce la figura del predicador, sin duda en un mo
mento de auge de la predicación de los mendicantes. 

Guillermo Str~s, Fiaie,. u,.'",w,tIJI y "tmtG1Iimlo: la" Sátira .. de do" Pedro de Por
ttf901 (págs. Jl-60).-Se inicia este artículo con una reflexión genérica sobre la ficción 
sentimental, marbete que ---ilCgún Seré5- adolece de falta de unidad e imprecisión. Sin 
entrar en la conveniencia de incluir o no en el g&lero la Sdtir/J de ¡"feliu e feliu vida , 
Guillermo Seréa considera la obra paradigmática del "humanismo" de su autor y del de 
un amplio sector de intelectuales del siglo xv, los .. cavalleros" . t!stos adquirían su cul
tura, supuestamente humanística, a través de intermediarios intelectuales, con la preten
sión de demostrar erudición: pero la ideología, tetrnlotica y estructura de sus obras se
guían siendo medievales. Así, en el caso de la Sátir(J, su propio título depende de San {si· 
doro y su tradición, y difiere del clásico por el valor moral aftadido. En cuanto a las 
glosas, remiten a un recopilador intermedio, Alonso de Madrigal. La estructura, por su 
parte, se basa en la Rhttóri((J de Ci~rón, traducida por Alonso de Cartagena en 1422-23. 
y la temática se toma del Sien/O lilwe de amor, ingenuamente .. ilustrada" de citas anti
guas. Por todo ello, la Sátir(J es un claro ejemplo de "traslación sincrónica y concordan
te" de las fuentes. lo que implica una despersonalización de los autores utili:zados. Para 
Serés éste era el modus oPtro~i de los "cavalleros" de mediados del siglo xv, la única 
modalidad de humanismo que podian alcanzar. 

Ana Vian Herrero, El" Lilwo de Vito Beato" dt Juana de LVetrlO COMO diDlogo tilt
rano (págs. 61-10S).-Este extenso artículo comienza por unas interesantes reflexiones 
sobre el diálogo medieval y sobre la necesidad de atender sus divtrsas modalidades para 
comprender y valorar el diálogo del siglo XVI y épocas posteriores. Se analiza a conti
nuación el Lilwo de Vito Beato como obra de ficción en la que coexisten formas y téc
nieas variadas, prooedentes de la historia del goénero desde sus orlaencs y enriquecidas 
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tanto por la tradición medieval, como por las aportacionu del humanismo italiano. Ana 
Vian inicia el estudio por las piezas preliminares. donde se fijan ~spacio y tiempo dialó
gicos, según el procedimiento ciceroniano; analiza, a continuación, y muy pormenoriza
damente, las funciones y caracterización de los interlocutores; la forma de la argwnen
lación, extraordinariamente rica para su tiempo, 10 que contribuye a la complejidad y 
densidad significativas del texto; y, por último. el lenguaje. del que ya se ocupó M. Mo
rreaJe, pero partiendo ahora de la mimesis expresiva de los interlocutores para demostrar 
cómo el autor se sirve de la lengua en la caracterización de sus personajes. En suma. 
este estudio completa un vacio en el análisis literario de uno de los textos más tempra
nos del diálogo en castellano, y pone de relieve los logros de Lucena al trasladar a la 
lengua vulgar las innovaciones del diálogo italiano. 

Michel Cavillac, Le "Son AntoniQ de Podll(l" et le "roman familial" di Moteo Ale
mán d l'Jullre di f" Atalaya" (págs. 107- 133).-En la línea de anteriores investigaciones 
sobre Mateo Alemán y su obra. Michel Cavillac se pregunta en este articula por qué 
Alemán publica el San Antonio (Sevilla. 16(4) entre las dos partes del Gwzmán. acuciado 
como estaba por la aparición del apócrifo de 1602. La "carrera contra reloj" que des
cribe Cavillac, y que coincide -a su vez- con la de Cervantes y Lopez de Úbeda, puede 
explicarse por el asunto del" milagro de Cartagena ". por el prestigio del nombre" Her
nando". y por el "caballero llamado Enrique Alemán". El interc:s que pone Mateo Ale
mán al tratar estos tres puntos en su hagiografía sobre el santo de Padua tiene mucho 
que ver con el deseo de exaltar su propia personalidad en unos a60s (1602-1604) espe
cialmente difíciles para él. Del "malestar que rodea a Mateo Alemán", puesto de relieve 
por Márquez Villanueva. es buena prueba el cúmulo de insidias diseminadas en La Pú:ara 
Justillo; y, según Cavillac. la publicación del Son Antonio por Alemán ha de relacio
narse con una apología pro vito ..rua que dignificara al autor antes de que apareciera la 
segunda parle del Guzmán de Allarachl'. 

Mauricio Molho, Troría de -mansos: fin triPle soneto dI' LOPI de Vigo (págs. 135-
155).-Los tres sonetos conocidos como" Sonetos de los mansos" (Vireno, oqurf mi monso 
regalado, Qllt'rido manso mio y Suelta mj mOl1so. mayoral rxtraño) han sido interpreta
dos hasta ahora como trasunto de un episodio autobiográfico de Lope. Molho propone 
en este articulo un nuevo enfoque de los sonetos, partiendo de su unidad temática y for
mal. Para ello examina el "curioso motivo pastoril tardio" de la fingida relación amo
rosa entre pastor o pastora y un animal privilegiado del hato, en este caso el camero. 
destacando el antropomorfismo y la bisexualidad latente. A continuación. Molho analiza 
detalladamente estructuras, rimas y ritmos de los tres sonetos, asi como las variantes de 
Suelta ·mi marrso .... con arreglo a las" instrucciones y reglas que imperan en la cons
trucción del texto". De todo ello se concluye que los sonetos no son tres, sino uno sólo. 
un triple soneto de los mansos. o un sistema de sonetos que dicen lo mismo, remitiendo 
U1l0S a otros en un riguroso ejercicio de estilo. 

Gabriel Cabrejas. Galdós: "'la rrrcidoprdia de hombres imitilu (págs. 157-182).
Este artículo propone una clasificación de los personajes masculinos de Galdós en las 
Novelas Españolas COlltem portÍneO.I. Partiendo de la mayor importancia concedida por 
Galdós al protagonismo femenino, se destaca el gran número de rasgos negativos de los 
personajes masculinos : mediocridad, ocupaciones estériles, oportunismo político y econó
mico, etc. Gabriel Cabrejas señala como caracteres fundamentale s de la sociedad galdo
siana el diletantismo y el dandismo; y apoyándose en numerosos e jemplos, clasifica a los 
componentes de dicha sociedad según cuatro tipologías : los burócratas, los políticos y 
retóricos. los científicos y artistas, y los dandis. Estos últimos le parecen verdaderos pa_ 
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radigmas dd siglo burgués. que conttntran en su persona los defectos de 101 tres tipos 
anteriore.. 

Carlos Feal. Lo viriblr }' lo ;"visibu ,." los "",,,"OS libros ;oilicol dr SoliNOS (pá
ginas 18J-2(6).-Se rebate en este articulo una opini6n mu)' común, según la cual Pedro 
Salinas se orienta hacia un mundo de escncias plat6nicas, desvinculado de la existencia, 
o sc recluye en un mundo privado, sin conexione. con el mundo externo. Frente a estas 
interpretaciones Kl.ealistas, Carlos Fea.I formula una hip6te.i. distinta, basándote en los 
primeros libros poéticOl de Salinas : P,.wJgiol (1923), Srgt4,.o OItw (J924-28) y F6bttJa 
}' .sigffO (l9Jl). Del análisis de los primeros poemas deduce Fea1 la conexión de Salinas 
con filósofos como Heidegger y Merleu-Ponty. Lo invisible, que atrae. al poeta, repre
senta la otra cara de lo visible, cuya súbita revelación es inteparable de su ocultación. 
Las sombras de Salina¡ no son análogas a las platónicas, sino sombras luminosas, reve
lación del Ser en la palabra. Su poeSla está carpda de vista., no de visiones; )' la im
portancia coocedida a los sentidos, como manera de apreMnsión del mtmdo, afecta tam
bién al oído, y al tacto. Todo ello dumiente, ICgÍln Feal, la idea de un poeta ensimisma
do. y permite interpretar 5U paeSla como una apertura al Ser, en diálogo incesante con 
el mismo. 

Robert Jammes, T,.odwi,.r Gó,.gor-a (págs. 207-219).-EI interés de este artículo pro
cede de su doble propósito : plantear el problema de la traducci6n francesa de Góngora, 
y proponer soluciones para tan ardua empresa. Comienu Rabert Jammes por referirse 
a la " maldición" que afectó a los textos gongorinos ya en el siglo XVII , cuando Gón
gora se convirtió en paradigma de mal gusto, para comentar después las primeras tra
ducciones de nuestro siglo, que trataban de reparar la deuda de los traductoru con el 
eximio cordobés. Se refiere a continuación a la pref~rencia d~ los traductores por los pri
meros sonetos o los poemas mayores, y recomienda la inc:1usión en las antologías gongo
rinas de la paeSla satírica y burlesca, y también del teatro, que nunca ha sido traducido 
al francés. Finalmente, se refiere, en las páginas de mayor enjundia, a cómo se ha tra
ducido y cómo deberia traducirse la poesia gongorina : nunca en prosa, por muy cuida
da que ésta sea; los endecasílabos por decasllabos con acentuación en la sexta sílaba ; los 
octosílabos en versos de cinco o siete sílabas; tratando de conservar la musicalidad del 
original, que ha de sonar al lector francés como lo que es, una armonía diferente; siem
pre en edici6n anotada, para comprender la famosa dificultad gongorina, no para desha
cerla ni simplificarla. Con la autoridad del espe<:ialista, Robert Jammes ofr~ce a sus com
patriotas un verdadero decálogo para traducir a Góngora, con ~jemplos extraldos tanto 
de las primeras traduccion~s como de la última, y poco rigurosa, de 1990. 

Jan Lechner, At4lorts upañolu tI! bibliolwu holaJSdwu. 1550-1650 (págs. 221-237) .
Est~ trabajo es el prim~r resultado de una investigación más amplia, dedicada a la pre
sencia de libros de autores espaf'ioles en bibliotecas particulares y en catálogos de libre
ros. Las primeras páginas del articulo se refier~n a la labor de otros eruditos que le han 
precedido en el estudio de las relaciones intelectuales entre España y los Paises Bajos 
septentrionales; y el resto d~l trabajo U una interpretación d~ los datos que figuran en 
los cuadros 1 y 2, pr~dentes de 23 catálogos (18 d~ bibliot~c:as particulares y cinco de 
libreros), cuya proced~ncia se señala. Las bibliotecas examinadas se encontraban en el 
triángulo cultural más importante del país, Amsterdam-Rouerdam-Utrecht, y los textos 
de autores españoles superan en número a los italianos y alemanes, inmediatamente des
pués de los franceses. En cuanto al autor y título mejor representados, son, respe<:tiva
mente, Fr. Antonio de Guevara y La C~ltslirla. 

Daniel Devoto, COII la música a otro.r pa,./u (págs. 26t-342).-Con este titulo alude 
Devoto al tratamiento d~ las fuentes musicales en el Co,.ptu dt la atlligua lírico /Jo/lfllo,. 
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hispánica de Margit Frenk, que ya fue objeto de un articulo-reseña del mismo autor 
(B .Hi ., 91. 1, 19SC>, págs. 169-229), a l que replicó Frenk (C,.iticón, 49, 1990, págs. 7-19) . 
En esta ocasión las densas páginas de Devoto obedecen a la lectura "atenta" del C or
pus .. .. cuyas omisiones y "desaliños" se señalan. Las censuras afectan, en síntesis, al es
caso aprovechamiento de las fuentes musicales. a los conceptos de "lírica " y de "po
pular", a la organización general de la obra (desde la seleccion de textos a la métrica y 
forma de los mismos), al aparato crítico y a la bibliografía (no exhaustiva y que pres
cinde de pieus como colecciones de villancicos eclesiásticos, catá logos de bibliotecas mu
nicipales penimulares, etc) . Esta segunda entrega de rdlexiones sobre el Co,.pus .. : su
pone, como la primera, una polémica ahierta sobre conceptos previos, y un riquísimo 
caudal de información para los especialistas. 

Félix Carrasco, "Esto fue d mesmo año que", ¡Anáfora di " (' 1 (aso" ° del aeto de 
t'.f(riluraf (" Lazarillo " , traet. VI I) (págs. 343-352).-Este artículo se refiere a las dos 
interpretaciones posibles del dato temporal que cierra el I.a::arillo de Tormrs. Frente a 
la opinion que, desde Cejador a Rico, asocia el "mesnlo año" al momento de redacción 
de la epístola autobiográfica, Carrasco sostiene que 10 que se {echa es el "bor rascoso in
cidente ocurrido en la casa parroquial 'l . Para argumentar su aserto parte del uso latino 
del "pasado epistolar" al que se refiere Rico, heredado por los humanistas del Renaci
miento; pero señala que ese pasado latino era el imperfecto para el presente de escritura, 
y el pluscuamperfecto para acontecimientos anteriores. El uso del pretérito "fue" abre 
una brecha temporal que distancia e l tiempo de la escritura del tiempo del hecho evoca
do, al que -según Carrasco-- alude el deíctica "esto". Tanto el empleo del indefinido 
como el del deíctica son contrastados con otros fragmentos del Lullnllo, para concluir 
que el único referente posible de "esto" no es la redacción de la carta, sino el hecho ig~ 
nominioso, del que se informa con calculada opacidad. 

E. Pajares InCante, ¡nll.uncias de lo lIa""atitla lacrimosa inulua elt "Eusebio" y 
"Eudozia" de Moltlengón (págs. 353-364) .-La novela lacrimosa de don Pedro Monten
gón se suele relacionar con la de J~n-Jacques Rous5eau, cuyas ohras pudo con~r el 
escritor espa"ol durante su exilio en Italia . Pero no se ha señalado hasta ahora la fuente 
común de ambos autores, el inglés Samuel Richardson. En este artículo se examinan 
las coincidencias entre dos novelas de Montengón, Eusebio y Eudozia. hija de Beli.sano, 
y dos de Richardson, TITe Hutor:; 01 Sir Charles G,.ondi.son y Pamela, 01' Virtue Re
w/Jt'ded. Pajares Infante se detiene especialmente en la imitación de personajes y situa
ciones. asi como en los temas, entre los que destaca el de la educación, la {ormación mo
ral encaminada a la virtud, y la problemática de la mujer, donde Montengón se acerca 
mucho mis al autor inglés que a Rousseau. 

Luis Caparrós, La ex/lresiólt becqueriana "hilo de ItuI" y la visión CJllal6gica (pági
nas 365-38t) .-EI autor de este artículo vuelve sobre una expresión becqueriana que ya 
había captado su atención por lo (lue tiene de persistente en la poética del escritor román 
tico. En esta ocasión analiza pormenorizadamente la imagen. partiendo en los dos tir· 
minos que la configuran y de los variados conte:o<tos en que :aparece. Se comprueba que 
"hilo de lu¡o:" se halla en la prosa y en el verso becquerianos, y se concluye que la expre
sión alude a una experiencia síquica de tipo cognoscitivo, asociada a estados de vigilia y 
no oníricos. Finalmente, se relaciona esta práctica de Bécquer y la visión analogica del 
Simbolismo. con e l que coincide por su rechazo de la logica en favor de la intuieion. 

Paciencia Ontañón de Lope, Juan Valera y Goldós: hi.sloria de UIfO enemistad (pá
ginas 383-40t).-Este artículo pretende iluminar las relaciones personales y literarias de 
dos grandes escritores del siglo XIX. La autora afirma que la actitud generalmente ama
ble de Valera como crítico se quiebra cuando se ocupa de Galdós. Para probarlo, pone 
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de relieve las declaraciones de don Juan sobre su desconocimiento de la obra galdosiana. 
de la que sólo d ice haber lddo un par de novelas. Y dtducc de la inte rpretación del 
epistolario valeriano, no sólo su desprecio por las cualidades literarias del aulor canario, 
sino su posible envidia ante el éxito ¡iterado del mismo, que le permitia vivir de la es
crirura, cosa que Valen. no logró Frente a la actitud de su rival, don Benito no se re
firió nunca dir«tamcntc a Valen, pero sí lo aludió en dos de sus obras, lA ;',cóg"ila y 
Realidad. Paciencia Ontaftón estudia la figura de Camelia Malibrán en los dos textos. 
y concluye de manera muy plausible que este personaje ridiculizado por Gald6s es un fiel 
calC9 del Valcra atildado y exquisito que nos pintan sus contemporáneos. 'Y ~ coincide 
-además- con testimonios del propio don Juan en su ~pistolario. La "venganza " de 
Caldós se revela en su nula simpatia por el personaje de Malibran, como d~muestra este 
artículo, muy valioso tambi6t para conocer las relaciones de Valera con dolia Emilia 
Pardo Bazan, Menéndez P~layo y otras personalidades de la cultura de su tiempo. 

Francisco d~ Luis Martín y Luis Arias González, M~"talidnd ,opular y s.,blit~ratura 
"olítico dtWo"t~ la glUrra civil : el CO"c,,"JO d~ n,u"tOJ a"tifa.fCi.stas d~ Gijó" (1937) 
(págs. 4OJ-421) .-EI propósito de los autores d~ este trabajo se encuadra en la lín~a de 
la Historia de las M~ntalidades , y se sirve de una metodologia histórico-literaria para 
estudiar una manif~stación muy concreta d~ "m~ntalidad popular" : la que reflejan 101 

22 cuentos que s~ pr~sentaron al Concurso convocado por el Partido Comunista d~ Gij ón 
en mayo d~ 1937. Debido a ese plant~amiento, el articulo se ocupa prim~ro de las cir
cunstancias políticas de Asturias ~n 1937, y del papel del Partido Comunista en ~l a51)«
to cultural. La labor d~l mismo se centraba en tareas propagandísticas, con el fin d~ 

captar adeptos entre las masas. En cuanto al Concurso, 105 autor~s destacan la escasa 
participación, ti carácter popular de los concursantes (todos afícionados, combatientes d~1 
Ej~rcito Popular, niftos o adolescentes), el escaso nivel cultural y la elevada conci~n
ciación política. La temática oscila entre los ~ntos bélícos y las fabulas moralizantes 
p~entes del folletín, la novela popular y la narrativa socialista. Los personajes, por 
su parte, responden a arquetipos y tópicos revestidos d~ un tralami~nto maniqueo, en el 
que los militares. los curas y la aristocracia salen malparados. Todo ~lto caracteriza ~sta 
muestra como buen ~jemplo de lo que denominan Martín y Arias "subliteratura política 
popular", f~nómeno político propio ~ ~tapas de crisis, y también "género" revelador de 
una adhesión polftica e instrumento de adoctrinamiento y propaganda. 

Antonio Sobejano-Moran, La novela metafic"va an,i/lolidaca de L.,i.s Coyli.solo : 
"La ~,.adoja del av~ migratoria" (págs. 423-438).-En est~ articulo se analiza. la novela 
de Luis GoytisoJo partiendo de la tipología de la ficción policiaca establecida por T . To
dorov, S. Tani y W . Spanos. Sobejano-Morán destaca el esplritu renovador y vanguar
dista d~ las obras de Luis Goytisolo, ya desde La.s af_,.tJJ, y 10 relaciona con la postmo
d~rnidad, en virtud del rechazo de la imitación de una verdad preexist~ntc y de la pre
tensión de socavar la vinculación entre lo imaginario y lo real. Esta t~nd~neia se aprttia 
ya ~n la tetralogía A"tago"ío y se a~ntúa ~n La JIa,.adoja ... Del estudio d~ ~sta última 
novela, especialmente de la subversión de planteamientos narrativos de la nov~la policíaca 
tradicional y d~ la confusiÓn de tiempos, deduce Sobejano-Moran que Goytisolo se con
vierte en el asesino d~ un t~xto laberintico, que asigna al lector el papel d~ detective. 
Concluye el autor d~ este trabajo que La ~adoja ... es una novela postmoderna, su,
ceptible de clasificarse como metafictiva y antipolidaca, centrada en la creación de mun
dos de ficción y en los procesos ~stTuctural~s d~ dicha cr~aciÓn . 

AJan Swan, .. Ni~bÚJ Y iN d~ Nonuga" el dh4s (Jfjtru ca"t,.ifH,tions de Rajad Al
b~,.ti datu .. La Naci6,, " (1932-1933) (págs. 439-448).-Esta brev~ nota pos« el interés 
de rescatar y agrupar tr~s de los escasos trabajos lit~rarios de Alberti en los años inten-
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!>amente politiudos de 1932·19J3. Se trata de las li..wentes colaboraciones, que apare· 
cieron en La Nación de Buenos Aires: unos poemas de la .serie" Playeras", ya incluido! 
en la vrimera edicion de El aJba d, alluli (1928), aunque se presentaban como iDeditos; 
un artículo, .. Ladera de la muerte en la poelía de Julio Supervielle", con fragmentol de 
poemas de Supervielle t.raducido! por el propio Alberti, ya conocido desde la publicación 
de Prosas INl:O,.,radas, y, finalmente, ot.ro artículo, .. Niebla y luz de Noruega ". de DO· 

table interés biográfico, porque recoge las impresiones del viaje a Noruega de Rafael Al· 
berti y M .... Teresa Le6n e ilumina los desplazamientos del poeta. de fechadoD dudoaa 
para esa epoca. A. Swan edita este último articulo, no reproducido desde 1933, y comen· 
ta la fascinación de Alberti por Noruega, atribuyéndola al pasado familiar y a su sim· 
patía por ,8¿cquer. 

M .... SoUDAD AlI.kEOONOO. 

HUU .ETlN HISPANIOUE, 9-4, núms. 1·2, 1992 . 

. \RTtCULOS 

Ana Vian Herrero, Una otwa fflcustra del diólogo l .. cianuro rlnounti.sto : el anóni",o 
.. Dt61ogo d, lo.s transformacion,s d, Pitógoros " (págs. S·J6) .-En este artículo !le estudia 
un diálogo del que ya se ocupó Ana Vian en CritirÓ?t, 31, 1985, y en la Introducción a 
la edición del mismo, previsiblemente de inmediata aparición. En esta ocasión se sitúa el 
dialogo anónimo en la estela de El Gallo o el SUfflO lucianeseo, anali:r.á.ndose su marco 
de ficción, las técnicas de argumentación a la luz de la preceptiva antigua sobre el diá· 
lago y de la teoría contemporánea de la argumentación. los interlocutores (funciones y 
características), y muy especial~nte las técnicas empleadas por el maest.ro--gallo, .. na· 
rrador perfecto" en quien concurren amenidad, verosimilitud y exhaustividad. El artícu· 
lo pone .uficientemente de relieve las cualidades literarias que posee en si mismo este 
anónimo renacentista. al margen de su interés por lo que toma de Luciauo a través de 
Erasmo, y por sus relaciones con El C ,.otalón. 

André Saint Lu, BrutolomJ d, lo.s Casas ,t lo traite des ",¡grlS (págs. 37-43).-Este 
articulo pretende situar en su justo contexto la imputación tendenciosa que achaca al 
padre Las Casas la instauración de la esclavitud de los negros en el Nuevo Mundo. La 
aparente paradoja de que el defensor de los indios reclamara esclavos negros para reali· 
zar lo! trabajos mas duros se matiza por Saint Lu, señalando, primero, la evolución 
ideológica de Las Casas, y, segundo, encuadrando la esclavitud de los africanos en las 
condiciones políticas, económicas y religiosas de su tiempo. El artículo muestra cómo 
desde ISI6, en que se data la primera petici6n de esclavos de Las Casas, a las páginas 
de su Historia ... se puede seguir el proceso de concienciación y arrepentimiento perso· 
nal de lo que Las Casas denomin6 después " trata infernal". 

Ignacio Javier de Miguel Gallo, El proceso d, rOMolidoción del Uowo ,n Burgos 
(1550·1605): Miguel Giginla 'JI la Casa de n¡"os d, la doctrino (págs. 4S·74).-A los es· 
tudios fundamentales sobre el teatro en los Siglo!! de Oro se van lumando en los últimos 
aflOI aportaciones parciales sobre el hecho teatral en las distintas ciudades espaftolas. La 
atención de estas contribucionu de carácter local a documentos hasta ahora desatendidos 
hace posible un conocimiento cada. vez más completo del fenómeno dramático desde án· 
gulas muy diversos. El presente trabajo pretende esclarecer el hasta ahora oscuro pe. 
rlodo de IS5O·160S, fecha esta última en que se OORlOlida la actividad teatral en Burgos, 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



22B ANÁLI S I S DE REVISTAS RFE, LXXIV, 1994 

ron motivo del traslado a la ciudad de la Real Chancillería. El autor del articulo em· 
pina por rderir~ a los NjuegoS" de 101 juglares en las fiestas del Corpus, las manifes
tacionu teatrales y parateatralcs en la Catedral, y las ficltas civiles, como panorama de 
la vida teatral en la dudad, señalando su paulatino incremento hasta 1587. En esa f«ha 
lm documento menciona la Casa de la doctrina como lugar teatra~ y otro recoge una 
partida de ingresos por rcpreseDtaciones de comedias. Se relacionan los dos datos con 
una carta de Migud Giginta dirigida al Regimiento burgalél, editada en aptndice, y con
cretamente con su propuesta de que los asiento. de la comedia contribuyan a la obra 
piadosa de la recogida de pobres, La pol&nica sobre el teatro y el debate sobre la pobre
Q pudieron darse tambiln en Burgos, aunque la escasez de documentos no haya permi
tido hallar rastro de la carta en el Libro de Actas del Ayuntamiento. Finalmente, ti ar
t iculo explica las caracteristicas Ik l patio de la Casa de los niños de la doctrina, y da 
noticia de las compañias que pasaron por la ciudad entre 1587 y 1605. 

José Manuel Martín Morán, Dotl Qujjol~ uld JQ,uhiJicado ; ,.1 drs-sa'lChifirador qlu 
la r~-qtújolict ... (págs. 75-118).-La copiosa y variada crítica. sobre El Quijole Ila man
tenido durante años la opinión de Salvador de Madariaga acerca de la evolución de 
Don Quijote en virtud de su " sanchificación". En eSle artículo se recogen los avatares 
de esta linea critica, y se somete a discusión el proceso evolutivo del protagonista cer
vantino desde la propia realidad textual . Reconociendo el cambio de actitud de Don Qui
jote en la segunda polrte, Martín Morán recha:r:a la hipótesis del desengaño como motor 
de la metamorfosis quijotesca. y estudia las contradicciones del personaje, presentes ya 
en la primera parte, Que tampoco revtlan --en su opinión- el pretendido recorrido hacia 
la lucidez. Analiza después lo que denomina " las fases de Don Quijote" ; las dos prime
ras antes y después de tentr a Sancho como escudero, la tercera durante la segunda par
te, y una cuarta tras sc!" derrotado por Sansón Carrasco. Para Martm Morán cada una 
de esas fases se debe a Wl proceso de disimilación causado por factores externos al re
lato, como el paso de la primera a la segunda fase por el hecl10 de que Cervantes tleci
diera alargar 10 que, en principio, era una novela corta. Esa disimilación provoca un 
recquilibrio de los atributos del pcnonaje (Iocura.-cordura en el caso de Don Quijote). 
pero no la pérdida de sus características. A todo ello se suma, polra favorecer esa impre
sión de evolución, el cambio en ti plan narrativo de Cervantes, que quiere dar respuesta 
al Qlfijole apócrifo. El artículo concluye que la lenta evolución de JOI personajes 'Y el 
supuesto "crecimiento" de Don Quijote hacia la lucidez son, en r~alidad, fruto de la 
composición cervantina, y propugna un nuevo criterio interpretativo que devuelva a la 
obra su estructura episódica y fragmentaria, más acorde con el variado bagaje previo 
que Cervantes utiliz6. 

Alberto Sacido Romero, La tmlbigiiedod ge""ica dt Jos" l"fortw"ws de AfolUo Ra • 
.".fru" como troducto dI lo dialütica t'rltr~ ducvrso orol .)1 dlscvrso esuito (págs. 119· 
139).-Este trabajo analita el proceso dialéctico entre los dos principales discursos de la 
obra de Si,iienza y Góngora : cloral del narrador original, y el escrito del que reescribe 
la historia. El resultado de esa dialéctica es un producto híbrido, en el que alternan el 
estilo "narrativo " d~ Alonso Ramírez y el "descriptivo" y organizativo de Sigüen:r:a. 
Para demostrar esa coexistencia, 'Y a veccs pugna de estilos, Sacido enfrenta ejemplos 
de capitulos de "aventuras", con otros cuasi cientificos de descripciones gcogrifica" y 
ambos tipos con la prosa ampulosa y barroca de Sigiienza en su R,lDci6" de /0 sucedido 
It lo Armada d, BIlf'Jowlllo. La disociación de la voz culta que organiza por CIento la 
relación oral explica la dificil adscripción genérica de los Illfot'I","os "', influidos por 
discursos literarios (picaresca, relatos de aventuras, hagiografía), judiciales e historio
rráficos, en el dudoso umbral de hilloria y literatura. 
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hidro E . Sáe:t Pérez, El teot,o OM(llwz en ti siglo XVIII: G,anada (págs. 141-1ón.
En este artículo se presenta un panorama del teatro en Granada, con datos procedentes 
del Archivo Municipal. La organización teatral ---edificio, compañías, contratos, obras 
representadas, precios, etc.- se atuvo a las fluctuaciones ya conocidas en otras ciudades: 
prohibiciones y pennisos sucesivos para representar, junto a peculiaridades granadinas, 
como el terremoto de 1778, Que provoca el cierre del teatro, su reconstrucción y reaper
tura en 1791. El artículo incluye un cuadro con los componentes de la compañía contra
tada en 1778-79, y otros referentes a los años 1773, 1774 y 1778 que reflejan la obra re
presentada cada día, el número de asistentes desglosado en patio, cazuela, aposentos, etc., 
y los gastos diarios de teatro. 

Jesús Nre7. Magallón, Reolidodu POiticas y ámbita.t poemáticos en Morot;n (pági
nas 169-20I).-Frente a la postura crítica que tacha de fría la poesía de Leandro Fer
nández de Moratín, este artículo defimde la expresividad de la misma, y afirma que los 
sentimientos del poeta se transmiten literariamente, de forma controlada y sometidos a 
una disciplina. Para demostrarlo, analiza la densidad afectiva de la oda A lo mUN"te de 
D. José Antonio Conde, apunta la búsqueda sistemática de la belleza poética en el soneto 
__ 1 Ciar;' histriot1ista. en coche .rimó", alumbrándola con anotaciones del Diario de 
¡Jon Leandro, y estudia las innovaciones que aporta su soneto Faetón al tema mitológico. 
Todo ello apoya la interpretación que defiende la inyección de vida del poeta en com
posiciones sólo aparentemente retóricas. En cuanto a los ámbitos poéticos, además del 
horacianismo que !te le reconoce, el autor de este trabajo destaca un amplio abanico, ex· 
[l/mente de cómo se unen en Moratín poesía y vida : la literatura, especialmente el teatro, 
~e convierte en estimulo para su poesía, que se acerca al mundo ilustrado en los temas 
más filosóficos (el tiempo, la muerte), y en los más tipicos de su tiempo, acerca de la 
vida civil (el comercio, la agricultura) o los imperecederos. como el amor y la amistad. 

Inmaculada Urzainqui, Critica t~o".(JI y .recwJo,uación: el "Memorial Li'tt'orio" 
11784-1797) (págs. 203-243).-Una buena muestra de la secularización del siglo XVIII es
pafiol es la que ofrece este artículo, en el que se estudia el enfoque de la crítica teatral 
t"n el Memo,.ial literario a lo largo de su dilatada existencia. Desde su fundación hasta 
1808, esta revista lleva a cabo una labor sistemática y continuada de crítica teatral, que 
contrasta con otras de vida más efímera, de difusión más limitada y de planteamientos 
menos coherentes y definidos. Inmaculada Urzainqui señala que el concepto de seculari
zación se refiere a la diferenciación entre lo cívico y 10 religioso, o lo secular y lo cle
rical, y no a una descristianización, dado que los redactores de la revista eran creyentes 
ne sólidas convicciones. El estudio de las resel'ias teatrales, especialmente en las dos pri
meras etapas de la revista, pone de manifiesto el citado fenómeno en tres aspectos bási
cos: el propio planteamiento de la actividad cTÍtica desde una percepción civil, orienta
dora de la opinión pública mediante criterios de buen gusto de hombres "inteligentes"; 
la adopción de una ética secular en los comentarios ideológicos, demostrando la existen
cia de una moral laica, partidaria del fomento de las buenas costumbres, sin coloración 
religiosa, y una visión des-sacralizada de los temas r eligiosos, que se aprecia en la esca
sez de alusiones de tipo religioso, frente a la abundancia de manifestaciones específica
mente .. artísticas" o ideológicas desd.e la vertiente civil. Estos planteamientos revelan el 
convencimimto de que la crítica teatral puede ser un instrumento para proponer a los 
lectores un tipo de sociedad, que coincide en este caso con la propiciada desde el poder. 
De ah{ la fuerte impregnación política de algunas resefias, la concepción profana del he
cho teatral, y las reprobaciones de la religiosidad popular heredada del Barroco, a fin de 
evitar el tratamiento irrespetuoso o degradado de temas religiosos. 

JüK-Carlos Mainer, "Por U" ~fS.IOfIIjnt'O qw a lo Mejor es me",i,a": la guerra 
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civil e,. la otwa dt C(lfflilo Josi Cela (págs. 24S.261).-Maincr mIela su articulo desta
cando Que no le parece casual el hecho de q~ a CeJa le llegara d Nobel justamente a 
los cincuenta años dd final de la guerra civil española. Para él Cela es, ante todo, un 
escritor de postguerra, ya que su figura y su obra se ajustan a ese período, y el tema 
de la guerra está prcsmte dude Pisrmdo lo dwJosa ltu del día a M flZN,ca PMa dos M""
tos. El Cela ucritor y el Cela hombre, tan intensamente imbricados, se muestran en este 
estudio como un personaje marcado por la ".erra, tema que se relaciona con otros re
currentes del eserilor : la culpa, la violencia física, la sexualidad elemental. Las constan
tes que descubre MaiMr mire le! inicial" purptorio poético" (Puando Jo dudosa ... ), el 
ki nfierno en la segunda persona " (San Camilo 1916) y el Mpacto et.noc:éntrico" (M(Lfur. 

co ... ) revelan !lO sólo una visión pesimista, sino un entendimiento rigurosamente etno
c~ntrico, nacional, de la guerra civil. Desde lo que es más que una complacencia narci
sista de juventud, a la visión memorialista y lacerante de las relaciones de los espailOles 
con la guerra, la obra de Cela es una búsqueda continuada de la paz, que se rastrea en 
este artículo a trav¿s de prólogos, dedicatorias, declaraciones y fragmentos de la escri 
tura celiana, confrontados con empresas culturales silJlificativas, como los Pllptlrs d,' 
So,. A,.mooott.r, y con su consciencia de tentirse heredero del nacionalismo liberal qUf: 
se quebró en 1936. 

Fernando Garcia Núñu, Lo poi/ica 1UJ,.,.atioo dI' Codos FI4~,.t rs (.pág., 263-291).
Este articulo analiu la tnlog-ía compuesta por Al4ra. l'tml,lto;:¡os y U1UJ famjlia '~io1UJ. 

Garda Núñez considera que las Ires obras establecen lo. conceptos narratológicos de 
Fuentes, y que ~stos se basan en la aplicación a la ficción de las caracteristicas que la 
teología cristiana atribuye al conocimiento divino ; un modo de conocer simultáneo, total 
y eterno, exento de las limitaciones de espacio y tiempo En Av,.o el sujeto narrativo se 
vincula con la presciencia divina, porque el lector percibe cómo la voz narrativa convoca 
la existencia múltiple de los personajes. en dos tiempos y dos lugares. En C"",pl~a;:¡os la 
fabulación en tomo al conctpto cristiano se sirve de un personaje del siglo XUl, qUf: ha 
logrado incorporar a su inteligencia e imaginación el conocimiento divino. Y en la últi
ma novela, U1UJ famjlia '~itJM , se introduce la innovación de suprimir el recurso secuen
cial del tiempo, presentando el pasado a manera de aContecer actual . 

José J . Labrador Herraiz y Ralph. A. Difranco, El ma,.w.rcn·'o 23/ 4/ 1 d~ lo Biblia
I .. ,a de Don Darloluml Mar, h (pig!. 293-325).-Los autores de cate trabajo le ocupan 

de un manuscrito ya utilizado por Antonio Carreira en un memorable artículo (" Nuevos 
textos y viejas atribuciones en la lírica áurea ". Voz y J.~t,.o, 1. 1990) que publicaba al
gunas de sus composiciones. En esta ocasión se describe el manuscrito, compuesto por 
&14 pina •. se efectúa su cotejo con otro. c6dices, destacando que 79 composiciones no 
figuran en ninguna fuente manuscrita o impresa conocida, y se hace hincapi~ en la im
portancia del códice para el estudio de la poe.ía del siglo XVI, especialmente para la de 
Pedro de Padilla. El artículo incluye un índice de primeros versos y otro de autorts, y 
muy precisas y abundantes notas bibliog-ráficas. 

Dru Dougherty y M." Francisca Vilches de Frutos, CttrMwl1 Uotro : dI CaM'w)S
Assbu o Vall~ huM,., ;aso"do ;or d ttat,.o com"ciol (págs. J27-340).-EI paso del 
código carnavalesco al teatral en el siglo xx se estudia en este trabajo desde tres ámbi
tos distintos. En primer lugar, como evocación nostálgica, en 105 ensayos teóricos que 
Rafael Cansinos-Asséns publicó en 1920, reivindicando el caricter dionisiaco del teatro 
frente a la "desnaturalización" del mismo por el culto moderno de la razón, En segundo 
lugar, como explotación por el teatro comercial de 105 elementos sensuales carnavalescos, 
en la revista titulada El Prln"" Conuwal, de ] . ] . Cadenas y R. Asentio Mú. uno de 
los bito. de la escena en 1920-21, que ofreda al público una excuraión por I.u fae.tu de 
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Carnaval de Madrid, Paris, Venttia y N~va York. Y, finalmente, como elemento de 
falsedad y dolor en el poema Fi,. d~ corltDvol (1919) de Valle Inc1án, que prefiguraba la 
entrada del carnaval en el teatro tardío del gran escriTor. Efectivamente, su M arlu d~ 
Carnaval invertía de manera carnavalesca. el discur50 propio del título, porque ponía el 
acento 50bre lo macabro y grotesco, no 50bre lo sensual y alegre. Cond uye el artículo 
afirmando cómo Valle se aparta tanto de Cansinos como del teatro comercial, al revisar 
el diKUrso carnavalesco y utilizarlo para el examen crítico de la sociedad española. 

El n.o 2 de la revista está dedicado monográficamente al Homl!ltDje a Nebnjo 1492-
1992 Y se abre con un artículo de Ramón Sarmiento, La teorfo de la cO'NI,ció,. _ A,.
IMljO de N eb,ija (1492) (págs. 4OS-4{)9) .- En este artículo se sostiene que la teoría de 
la (Or1ll"io finglUu no está considerada en Nebrija como algo ~gativo, sino como un 
proceso connatural a las lenguas. La corrupción de las lenguas, que ya estaba. en Ho
racio, San Isidoro, Dante y los humanistas italianos, no está originada, según Nebrija, 
por agentes externos, sino por factores internos. Í!stos son, básicamente, el parentesco y 
la vecindad de las letras, a los que se refiere Nebrija en las /,,/roducliont s LoliltDe y 
en la Gromática caslefJaltD. 

Francis Tollis, RnI1arqlUs ...,.r r(J~¡Woche el la pri sen/alio" des "OfftS dirivis da"-l la 
"C,o".titira de la l~"gua casltllalW" de Nebrija : vers u"e (re)luhwe li"9wtique (pá
g inas 411 -462).-Comienza este articulo señalando la evolución del interés por Nebrija 
tlesde el quinlo «ntenado de su nacimicnto. en 1944, hasta este otro quinto centenario 
de 1992. En estos afios Nebrija ha pasado de ser objeto de estudio de latinistas, a inte· 
ruar al historiador de la lengua española desde puntos de vista distintos: fil ológico, nor
mativo y lingüístico. Tollis sitúa la "originalidad" y la "innovación" de Nebrija en su 
justo medio, y apunta la ~cesidad de establecer un paralelismo entre su discurso gra. 
matical, el de sus predece50res y el de sus contemporáneos. En cuanto al objeto de este 
trabajo, se propone el estudio de los derivados del nombre en la GrtMCdt;ca ca.slellarttJ, 
especialmente de los "denominativos ", y destaca el enfoque netamente lingiiistico de al· 
gunos fenómenos, a la par que seftala cierto desfase a propósito de los diminutivos si 
comparamos lo que dice Nebrija con la realidad idiomática de su tiempo. A este respec· 
lO, Tollis acepta la interpretación de tipo ideológico de Gonúle~ Ollé (Los sufijo.l di· 
minutivos ,,. castellano "Ift , dit1JOf), JlCro sugitre una. exploraci6n más profunda del meta
discurso nebrisense. El trabajo se cierra con una completa y actualizada bibliografía. 

Claude Allaigre, .. 11I'1go1$3a" : L t 1,f'moiglWge de N t brija (págs. 46J-478) .-Este ar
ticulo viene a sumarse a la interesante controversia desatada por la concurrencia en el 
Bulle';" Hispa"jque, 92, 1. 1990, del" M e ,,"ostró gerigoJlZa : une del de la lec;on de 
Lazare", del propio Allaigre, al que seguía "Notas sobre un lenguaje que nunca existió: 
la jerigonza". de José Luis Alonso Hemández. En e ste trabajo se demuestra que la je
rigonza como " lengua" -y no sólo como .. práctica", según Alonso Hernández- se 
documenta en 1492, en el capitulo VI de la Gramática CtlS/ellaM de Nebrija. Aunque 
sólo la cita a titulo de ejemplo para explicar la metitesis, Nebrija parece aludir a UD 

procedimiento de creaci6n de argot ~I lenguaje al revé.-- que también utiliz6 poste
riormente la gennanía. Para Allaigre, que estudia las hipótesis etimológicas de Cova
rrubias, el término 1,"'OO'lua se introdujo primero como argot y perdió progresivamente 
ese estatuto, hasta ser suplantado por germanía. Pero en el siglo XVI , aunque el término 
fuera ya polisémico, designaba primo rdialmente un lenguaje. 

Juan M. Lope Blanch, De Nebnja a M i ltDge a wavls de C~ (págs. 479-
497).-1.os Origi,.u de la laltgtU frort(oi.ft (1650) de Gille. M énage, en tanto que diccio
nario etimológico de la lengua francesa, se basaron en múltiples fuentes, pero especial
mente en dos obras de Jean Nicot y en una espafíola, semejante en cuanto a pr0p6sito, el 
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Trsoro d~ la /CH91UJ co.steJIQPI-(J (1611) de ScN.sliin de Covarrubias. Juan Manuel Lope 
Blanch estudia. en este artículo la rnflucocia que d Jl ocabtJaru, rspaHol-latú,o de Ncbrija 
pudo ejercer en Mcnagc, no d irtttamcntc, pero sí a In.ves del Tu(H'o o •• Esta relación 
hispano-francesa ~ advierte en la explia.c;ón de \'oces de procedencia aTabe que habían 
penetrado en la lengua franccsa del siglo XVII. Lope Blanch se refiere a 44 arabismos 
-reales o 5Upucst~ que se hallan en la obra de Ménage y estaban tambi¿n en Cova

rrubias y Nebrija. Advirtiendo que son muchas y ...... riaW.s las fuentes intcrpucst,¡u en los 
dos siglos que separan las obras de Nebrija y Mffiagc. Lope Blanch selecciona y estudia 
11 arabismos de los citados por Ménagc como de procedencia castellana, y comenta la 
actitud del erudito francés con respecto a Covarrubias y Nebrija. 

Bcmard Ponier, Migwl N(J1J(Jn'o (1599) (págs .99-5OJ) .-Breve pero interesante 
noticia de la obra de Miguel Navarro Libro mM)' "ti, )' ¡wowchoso para a,"e~r la 
Lat;"idad "', texto del que: !lc: conocc:n muy pocos ejemplares. Pottier informa de las 
peculidades de su fc:c.hación, de sus dos ediciones conocidas, y de 10$ datos de Gallardo y 

Palau --no coincidentea- sobre las mismas. Por ultimo, se: refiere al contenido bilingüe 
de la obra, donde encuentra formas espaf\olas no docwnentadas hasta entonces, de entre 
2.200 palabras o expresiones traducidas. Ofrett una muestra de 17 terminos, consideran
do que: sería de interés incluirlos en las concordancias léxicas españolas y bilingües de 
los siglos XVI y XVII . 

Margarita Uiteras, BI'Plito de San Pedro f"nte IJ llJ tradición fltbri.rense (págs. 505-
527).-La autora de este trabajo analiza el Arte del Rumanu Castellono (1769), obra que 
ha merecido escasa atención por parte de los especialistas, y que: posee ~ su opinión-
planteamientos muy innovadores. La originalidad de esta gramática se: debe: al distinto 
tratamiento de estos cinco puntos, estudiados por Uiteras : 105 principios metodológicos, 
la doctrina dc:l articulo, la definición general del verbo, la noción de transitividad y el 
concepto de verbo impersonal. La autora concluye que el Arte .. , de Benito de San Pedro 
está claramente inOuenciado por la corriente racionalista de Porl-Royal; pero que el ca
rácter especulativo de la obra se asienta en los principios explicativos que: c:I Arte dI' la 
LenflND Espa"oÜJ Casltlkma de Gonzalo Correas aplica a la lengua española, a partir de 
la gramática latina (Miflt'f"VO) del Brocc:nsc:. El resultado de sus multiples fuentes hace 
de la gramática de San Pedro una obra renovada, que supera la tradición nebrise:nse en 
aspectos te6ricos y metodológico •. 

M ,· José MartineiE Alcalde, LIJ doctri1fO ortográfica dI' B",ito dI' Sa" Pedro y su 
im/l'tlgMCió" tor Benito Martin,. GÓMe6 Cayoso (págs. S29-557).-Este articulo com

plementa el punto de vista del anterior, ya que: estudia otros aspectos del Arte del Ro
monu CosttJlano, a la par Que pone de relieve el interés del periodo que antecede a la 
publicación de la GraMótica de la Real Academia. La autora estudia las críticas que con
tra el Arte ... de San Pedro vertió otro gramático, MartineiE G6mu Gayoso, en sus Con 
wrSacWMS crlticos (1780). En ellas se: acusaba a San Pedro de copiar la O,togrlJ!ía Es
pa;¡olIJ de Antonio Bordázar (1728), criticada a su vez por José Mafier en 1730 ; Y asi
mismo de reproducir fragmentos de las R eg14s dr OrtogrlJ;hia (1517) de Nebrija y de 
las RtlftccioMs (1735) de Gregario Mayans a su edición de la obra nebrisense. Se cote
jan las doctrinas ortográficas del Arte ... con las de los autores supuestamente imitados. 
y la autora concluye que: las acusaciones de Gayoso no son ciertas, o no lo son en su to
talidad ; y, sobre todo, que las criticas pueden encuadrarse: en el marco de una polémica 
que: afectaba a don Gregorio, cuyo magisterio sobre 105 autores valencianos se: comprueba 
en los casos de Bardizar y San Pedro. De esta manera, el ataque a las Ortografías de 
ambos apuntaría también contra Mayans, enfrentado con los clrculos intelectuales de la 
Corte y del Diorio Je Jos LittrtUas. 
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Pedro Alvare:¡: de Miranda, E,. lo",,", al "Diccumorio" de Terreros (págs. 559-572).
Se pone de manifiesto en este artículo el valor del Diccionorio casttlloM con las vous 
de citncfas y artes dtl jesuita Esteban de Terreros, del que destaca Ah'are;¡: de Miranda, 
en primer lugar, que es el único diccionario general de la lengua española compilado en 
ti Siglo de las Luces. Hace hinc:apié también en que la obra -publicada entre 1786 y 
1793- estaba ya redactada en 1767, cuando se produce la expulsión de los jesuitas. Este 
dato tiene su importancia, porque e! léxico que recoge se refiere a 105 inicios del reinado 
de Carlos III, pese a lo cual acoge palabras de muy moderno sentido. Alvarez de Miran
da se refiere, al tratar de la génesis de la obra, a la labor de Terreros como traductor, y 
al hecho de que su traducción de 105 16 tomos dtl Espectáculo dl' la Naturaleza de! abate 
Pluche animaran al jesuita a emprender una tarea que supliera el vacío de voces técnicas 
y artesanales. En cuanto a las fuentes de su Diccionario, además de las librescas que cita 
y de las que probablemente consultó y omite nombrar (L'EncyclopMit de Diderot y 
D' Alembert), se resalta la tarea de Terreros como antecedente de los trabajos de campo, 
puesto que se sirvió de nombres y explicaciones recogidos directamente de a rtesanos y 
labradores. Finalmente, se destaca que la metodología del Diccionario ... se aparta de la 
de! Diccionario de Autoridadu que Terreros pretendía complementar, aunque las "auto
ridades" en que se basa el jesuita resulten difícilmente identificables 

José Portolés, Las ideas gl'amaticolu de 10.1 discípulo.1 de Menindu Pidal (págs. 573-
6(1).-Este artículo analiu las ideas gramaticales de la segunda generación del Centro 
de Estudios Históricos, nacida entre finales del siglo pasado y el comienzo de éste, que 
reci~n su formación lingÜística en un ambiente dominado por e! historicismo positivista 
de Menénde:¡: Pidal y el idealismo vossleriano. A. Alonso, S. Gili Gaya, R. Lapesa y 
S. Femández Ramira se familiarizaron después con las obras de Saussure y Trubetz
koy, sin olvidar la tradición gramatical del siglo anterior : Bello, Cuervo, etc. Portoléll 
estudia las divergencias teóricas de los ilustres discípulos de Menéndez Pidal, que son 
consecuencia de su distinta relación con las corrientes lingüísticas de la época. Se pasa 
revista a las mismas, desde el historicismo, el psicologismo, la estilistica y el estructura
lismo, para explicar la convivencia de doctrinas que imperaba hacia 1960, y que dio paso 
al triunfo de la gramática funcional sobre la tradición gramatical anterior. Portolés des
taca, finalmente, que esta situación se comprende en un país en el que Menéndez Pidal y 
Lapesa habían aprovechado principios estructura listas para sus exposiciones teóricas; en 
el que la traducción del C our.1 de Saussure la había realizado A. Alonso; y en el que 
S. Fernández Ramírez y S. Gili Gaya habían colaborado en la elaboración del Esbolo .. . 
académico. 

José Polo, "Scmto Teruo ~ ellengWJje. A Jwopósito del juicio, más bien negativo, de 
A""'¡rico Castro (1959) .1ob1't u,. lilwo póstvmo (1915) de Antonio Sánche. Moguel 
(págs. 603-618).-En este artículo se trata de mostrar lo poco atinado del juicio emitido 
por Castro en 1959 sobre el estudio de Sánchez Moguel El lenguaje de Santo Teresa de 
l e.1Ñ.1 ••• , publicado en 1915. El autor del articulo rastrea la escasa presencia de la obra 
de Sánchez Moguel, ganador en 1882 de un certamen conmemorativo de la muerte de la 
santa. El juicio poco halagüefio de Américo Castro en 1959 se complementa con la sin
tomática ausencia de Sánche;¡: Moguel en Teresa 10 santa, Gracw,. y lo.r .1e¡.twali.rmo.1 ...• 
publicado en 1972, pero basado en un trabajo de Castro de 1929. Polo compara la escasa 
fortuna crítica de Sánchez Moguel. omitido o minusvalorado, frente a algunas citas del 
mismo por parte de dos especialistas teresianos ganadores en 1915 del concurso conme· 
morativo del centenario del nacimiento de Santa Teresa. Concluye afirmando que los da
tos que aporta pueden servir para una "rectificación histórica", y propone la reedici6n 
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del librito, con el fin de aclarar si un autor tan poco citado ha sido O no ignorado por 
las distintas generaciones de criticos teresianos. 

Federico Bravo, La Mgolw" on'i;Jronaq- t'n es;tJgncl. Lo IO""ld~ d~ r,nlorce"unl 
" ,u i,.".,l4S ni ínswlos" : itvde syru:hroniqtu" di4chro,wqw (p.igs. 619-672).- Los estudios 
dedicados a la Mgación en espafiol se han ocupado escasamente de la fórmula que se 
sirve de la oposición sintagmática de genero gramatical, a excepción de un artículo de 
Gonúlez Dllé. En estas páginas se parte de la hipótesis de que dicha oposición sintag· 
mitica de género representa la ultima etapa de un prCXC50 que sobrepasa la noción de 
antinomia, para instaurar una negación total por disociación mctanalitica de significante 
y significado. La noción de an,i/oMa es privilegiada por Bravo, en detrimento de la de 
expresividad -demasiado difusa y escasamente fundonal- y redefinida con objeto de 
explicar la géMsis y funcionamiento de binomios negativos basados en la alternancia del 
género. La primera parte del articulo se dedica a estudiar la naturaleza de las relaciones 
establecidas entre los dos miembros unidos por la conexión negativa; y la segunda a la 
descripción de fórmulas tipo ni ínsulllJ ni ínsulos, con abundantes ejemplos. para explicar 
los mecanismos que intervienen en la promoción del significantt! morfológico de género 
hasta el estatuto de inversor semico. La c::onclusiÓfl del articulo revela Ilue se trata de un 
prooedimiento onomasiológico de caricter, fundamentalmente, metalingüí stico, que desa 
rrolla una fOrlna de antinomia de significante. 

Nadine Ly. Filwtion lt)'tnologiqlU' t I idilion Jt ttrlt (d ;ro/los du ver: 390a d" .. Li· 
bro de bllt" amor" dt JWJn R"i:: Archi/lrElt dt Hita) (págs. 67J-ó94).- Este artículo se 
propone la búsqueda de la "verdad ". en el sentido que le daba Nebrija (elimologla = ver· 
dad de las palabras). para una palabra del verso 390a del Libro dt bum amor. Los edi 
tores sucesivos han optado por lecciones de los manuscritos GaS. en funci6n de distin· 
tos criterios o - incluso--- sin justificar su elección. Nadine Ly acude a las estructura! 
geneal6gicas o etimológicas y analógicas Que rigen la organización del Libro "', para 
proponer una lectura fundamentada en la poética de la obra Ante dos variantes igual 
mente aceptables, se elige la lingüísticamente anómala -"cobdi~io" , en 5- por encajar 
mejor en la coherencia semántica y semiótica del conjunto. 

M.- SoUOAO ARREDONOO. 

REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL, IV, 1992. 

En la sección dedicada a "Textos" (págs. 9·39), Julian Weiss edita " La Qiiislió" 
,,,tr, dos clJtXJlkros : Un nuevo tratado político del siglo xv" (Ms. 12.672 de la BNM, 
fols. 196r-214r): un opúsculo sobre la funcibn de la caballería, notable por su interés 
ideológico. La transcripción se acampafta de un abundante número de notas, que, aderois 
de conteMr información bibliogTifica, resuelven los problemas de orden filológico, las 
referencias históricas del texto e identifican sus fuentes: buena parte localizan los pasa· 
jes a que aluden numerosa3 citas de Aristóteles, que es la fuente principal del pensa· 
miento que sustenta el tratado . 

.. l El ogro y el nifto o el arco y la pala?" (págs. 43-46) es el título que a modo de 
cuestión previa centra el trabajo de Francis Heder, donde corrige una de las lectura. 
difíciles del penitencial Vigiliano publicado por F . W . H. Wa.uerschleben (según el ch· 
dice de la Biblioteca de El Escorial): el W:rmino ptl_ -interpretado por la critica 
oomo "pela" ('muchacho que, vellido con ricos ropajel, bailaba a hombros de un adulto 
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en la fe.tividad del COrpllS')- es leído como ~ pala " sobre la base de los muo restantes 
de la misma obra y otros textos. 

Hugo Osear Bizzarri, en .. Nuevas reflexiones sobre el enigmático titulo l.ibro dt 104 
9aUu" (págs. 47-55), se interroga ICbre la interpr~taci6n que debe darse al controvertido 
título del Libro. Al objeto de dar una r~spgelta satisfactoria, revisa los títulos del ~jem

plario confrontándolos con los eplgrafes de las Na,.,.ahOMS de Odo : unos son traduc
ciones, mientras que otros ponen de manifiesto una vaguedad y distanciamiento respecto 
al original, que es fruto, con toda probabilidad. de la actividad de los copistas. Sobre el 
sentido figurado del título, 110 confonne con la critica (loe ha atrihuido a los" gatos" el 
valor de malos religiosos. propone que el traductor habria IIUtrido darle un I('ntido más 
amplio. en consonancia con la diversidad de las conductas que el libro censura, que no 
son sólo los vicios del estamento eclesiástico, sino los de la sociedad en general. 

Júlia Butinyá i ] iménez construye su articulo .. Si Curial fos Alfons IV " (págs. 57-
77) sobre la base hipotética de una identidad entre Alfon. IV y Curial. Analiza la tra
dición literaria ~specialmente la C"o"ho de Ramon Muntaner- que proporciona a 
Curial, Güelfa un prototipo de héroe brillante en caballerias y letras. y uamina al de
talle los numerosos episodios o personajes de la novC"!a susceptibles de ser relacionados 
con la biografía de Alfons IV; asl como el .sentido pol it ico que cobra la novela, leída a 
la luz de la hipótesis inicial. Interpretada de eSla forma. Cu,.ial habría exaltado a AI
fons IV a partir del modelo de la Cro"ica. siguiendo las huellas de la épica clásica que 
había ensalzado a los heroes históricos sobre moldes literarios. 

Sofía Carrizo Rueda analiza las "Tradiciones tópicas y propósitos de objetividad en 
la EmbajtJd4 a T"",orkh," (págs. 79-86). Al objeto de reivindicar una conciencia de es
tilo en los escritores viajeros, sel'iala en la Embajada IJ TlJmo,.Úh, 105 rasgos propios de 
la composición literaria, que se revelan particularmente llamativos en la! descripciones. 
En estos pasajes la riqueu. de expresi6n contrasta con la parquedad de la información 
objetiva, y su estructura responde a esquemas fijos que se mantienen en otros relatos de 
viajes. Concretamente, Sofia Carrizo subraya el peso de la tradición literaria en los pá
rrafos destinados a las excelencias de las huertas y que son, a juicio de la autora. reela
boraciones del tópico del " vergel paradisíaco" . También las descripciones de tiendas res
ponden al tópico de la "tienda del personaje ilustre", cuya presencia en los relatos de 
viajes se debe a razones de otra índole, que Sofia Carrizo encuentra en unas circunstan
cias históricas bien definKlas. 

Rosa M.- Gómez-Fargas. "Trisfe DeleytlJfio". ¿novela de clave?" (págs. 101-122).
La respuesta afinnativa al interrogante con que la autora titula el trabajo constituye una 
ambiciosa explicación de la T,.iste Dekytacum como "novela de clave". La oscuridad 
del texto disfrua una situaci6n hist6rica que Rosa M.- Gómez-Farps va desgranando 
dato a dato, episodio hist6rico a episodio y documento a documento; de ello resulta una 
interpretación global de la obra, forjada a travis de una lectura valiente que en ocasio
nes apoya y lleva más lejos hipótesis planteadas por la crítica anterior: as! la tesis via
nista de Manó Torrents, o las de Martín de Riquer a propósito de la autoría de la no
vela y la influencia de la guerra civil en la misma. La primera clave es el ambiente via
nista de la Triste DeleY'lJfion y, especialmente, una fecha: Is.a, al'io en que el príncipe 
de Viana se refugió en Sicilia. A partir de este punto, Rosa M .- Gómez-Fargaa va cons
truyeMo una interpretación que se basa en el paralelismo continuado que existe entre la 
novela y los hechos históricos relativos al príncipe: desde el lance amoroso del inicio, 
hasta. aobre todo, la recreación del mito de Virbio -Verbino-, un Hipólito resucitado 
que, en manos del autor de la novela, por ser hijo de Fortuna. desmitifica la figura de 
la Madrastra -la reina Juana-, exculpándola de las delgracias de su hijo y tranlÍor-
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nWldo el ocho del mito ori,inal hacia aquella figura en compuión hacia la Reina. Así, 
la novela, entendida por Rosa M.a Gómez-Fargas como novela. histórica, desvela, ,racias 
a la ruolución de SI15 claves, la intmci<Ín oculta del autor. 

Javier Gutiirnz Carou, .. Métrica y rima en los sonetos del Marques de Santillana" 
¡Pes. 12J- I44l, insiste en la necesidad de juzgar el mérito de 101 sonetos del Marqurs 
en si mismos y no en su adecuación a los mokies italianos. El análisis formal se concre
ta en un estudio dd mcasilabo, primero dude la perspectiva de la disposición acentual 
y la combinación de hesmistiquios; aiguen Jos exámenes de la configuración hemistiquial, 
la distribución de pausas fuertes, el uso del cndeca.sílabo agudo y la disposición de las 
rimas. La confrontación sistemática de estos rasgos de la poeara del Marqués ton los 
modelos italianos por una parte, y con los usos prcilasianoa por otra, revela que, en 
un05 aspectos, el Marqués adoptó las formas poéticas italianas, mientras que en otros se 
mantuvo fiel a la tradición hispánica. De ahí se desprende -concluye el articulista
que el Marqués equilibró con mesura WIOS y otros rasgos al objeto de adalltar las nue 
vas formas a la lengua castellana, en un plant~iento radicalmente distinto al que en el 
Renacimiento impregnaria los versos de Garcilaso. Además de una reJaci¿n de la biblio· 
grafía consultada. Javier Gutiérrez incluye, en apéndice, una serie de tablas c:on los es
quemas fonnaks de los sonetos de Cavalcanti. Dante, Petrarca, Garcilaso y Santillana. 
Que permiten una rápida comparación de las estructuras y frttuencias de U50. 

Men;e l.<Í pez Casas ... La técnica del retrato en las GClItr"ocionts }' Sl'mblan::a..r de 
P¿'r~z de Gu~mÍln )' las t:Artes Poéticas. medievales" (págs. 145-162), ofrece una apro
ximación al esquema retórico del retrato en la obra guzmaniana . Analiza. primero, la 
selección y ordenamiento de los elementos que constituyen la descr ipción física y moral 
de los personajel : distingue para ello entre los retratos de reyes y los de caballeros y 
prelados. Estos ultimos, de características mej or definidas, informan mayoritariamente 
sobre la complexión, estatura, belleza o fea1dad del rostro. La etopeya sefiala, además de 
algun rasgo temperamental, vicios y virtud~ en una escala de valores fundamentada en 
la ética caballeresca : la fortaleza, discreción, sabiduría y franqueza son los valores más 
alabados, mientras que la codicia, la lujuria y sed de mando son las tachas reprobadas 
con mayor dareza. Los detalles que aclaran las circunstanc::ias de la muerte del perso
naje ~usa, edad y IUCV del fallecimiento- dan cierre al retrato. El trabajo concluye 
con una revi,ión de 101 tntadOl retórico' clásico. y medievale, que tiene por objeto de
terminar su influjo sobre Pérez de Guzmán; examen del que se deduce que las ~blan-

23S no manifiestan la huella de los tratadistas medievales - Mateo Vendóme y Godofredo 
de Vinsauf-.• ino que se muestran deudores de los opuscul05 retóricos ciceronianos. 

jos¿ Manuel Lucia Megías, en "Un folio recuperado del Libr-o del covall,ro Zifor 
(Sobre el epígrafe de los folios 17v y 18r del Ms. 11.309 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid)" (págs. 163-175). edita y estudia un eplgrafe inédito del Zifa,., que comprende 
101 fols. liv-18r del Ms. 11 .309 de la BNM (M). La transcripci6n paleográfica de los 
folios en cuestión, es seguida por una edición crítica acompaftada, a doble columna, del 
texto que reproduce el mismo contenido del eplgrafe en el texto, y una copia facsimilar. 
Del examen y la confrontación de los epígrafes de M con los que figuran en los testi
monios restantes, se desprende que los de la BNM presentan una forma orisinal y Ion 

de mayor extensión ; sU estructura es bipartita, comprenden un tltwla y comnuorio, que 
es generalmente reproducción de un fragmento del texto, o una reelaboraciÓl1 del mismo 
a partir de distintos tegmentos. A juicio de José Manuel Lucía, el principal interés de 
estOl epígrafes estriba en que, al ser copia del modelo y no del texto eort.enado, repro
ducen en ocasiones fn.gmentol omilOl en el texto. bien por falta dd copista, bien por la 
desa¡lQ.rición de algun folio ; también tienen importancia para la comprensión de la obra, 
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dado que resaltan los episodios que mayor interés debiw tener par. el lector medieval. 
Con el título de "Celestina 'abrmtd,rlJ" (págs. 177-186), lan Macphenon propotle una 

lectura nueva del Acto IV de Cele.stina; acto que ha suscitado interrogantes a la critica, 
cspecialmente vacilante sobre los móviles de la conducta de Aliu. Iw Macpherson in
siste en la necesidad de comprender la ironfa dramática que se desprende del contraste 
que existe entre la comprensión de los hechos que tienen los personajes y la dd lector. 
La caracterización de Alisa como una tonta burgueu que no atiende a las advertencias 
de Lucrecia, su ceguera e incapacidad para comprender el juego de dobles sentidos de 
contenido erótico que resultan del primer oficio de Celestina -labr.ndera- y del hilado 
que quiere vender, se resuelven en una escena cargada de ironia dramática e ironia 
verbal, que para el publico sí resulta inteligible gracias a la información que, desde el 
Acto 1, tiene sobre el oficio de Celestina, costurera. 

Gregorio Rodriguez Rivas, .. En torno al autor, lengua original y fecha (le composi
ción del Libro d, miuria de omlle" (págs. 187-196).-Reviu varios problemas que aque
jan al Libro de miuria dt' otnM: personalidad de su autor, kngua original y datación. 
Sobre la autoría, concluye a partir de algunos indicios liel propio texto, que el Libro 
fue obra de un clérigo ordenado, perteneciente a una de las órdenes mendicantes, proba
blenlente a la de los "desca13o$". Respeeto a la lengua, el Libro hubo de escribirse en 
dialecto aragonés, aunque un copista de rasgos leoneses pudo haber hecho corrttCÍones 
al original; no obstante, debido a la larga tradición manu5Crita del texto, no excluye la 
posibilidad de un original castellano. A través de un examen de tipo lingüístico, léxico 
y literario -presencia de tópico. corrientes en el siglo XIV y características de la estrofa 
empleada-, Gregorio Rodríguez establece, finalmente, una datación anterior a JJ.48. 

Lourdes Simó Gobema, .. Rtuó,. tk Amor y la Urica latina medieval" (págs. 191-
212).-Demuestra que la Rtuó" d~ A",Of" con 105 DePIWstos del Agua y del Vino consti
tuyen una sola unidad poética y determina la influencia que sobre la misma tuvo la Iirica 
latina medieval. Se apoya para elto en el examen del manuscrito y de sus errores paleo
gráficos por una parte y, por otra, en las semejanzas que la composición presenta con 
otros géneros medievales. La similitud con 105 debates sobre el agua y el vino -<on el 
"Oenudata. veritate ... ", que es el más antiguo conservado-- le pennite suponer una úni
ca influencia en el poema; mientras que la confrontación sistemática de Rcuó,. tk Amor 
con las muestras de poesía goliardesca que ofrecen motivos afines - la narración en pri 
mera persona de un encuentro amoroso entre clérigo y doncella, y el tópico del locu$ 
IJJftOlntU- seftalan la llriea clerical como fuente. Basándose en todo ello, Lourdes Simó 
sostiene que RtJJJó" de ~"", aunque creada a partir de ot ros dos textos, fue concebida 
como una unidad. 

"Transcripción paleográfica de la RG6ó" de umor por Enzo Franchini" (págl. 213-
214) es una nueva edición de la transcripción de los folios 123r y 12Jv de los exorcismos 
hispanolatinos contenidos en el c6dice Ru::ó,. de amor, que corrige a la aparecida en el 
numero III de la Revista d~ Lit,ratura M~dinxJl, 1991, págs. 81-83. 

La primera reseña que se incluye en la sección correspondiente es la firmada por 
Juan Carlos Conde López (en págs. 217-229), que revisa el volUJllm colectivo ArctJdftJ. 
&twdio$ y ItKIos tkdicodas a FrollCisco Ló;er &trt:Jda, al cuidado de Ángel Gómez 
Moreno, Javier Huerta Calvo y Vlctor Infantes, en DiceNda. CfkJden.os d, Filologfo 
Hir/ldmcIJ, 6 (1981) y 1 (1988). De 105 artlculos reoogidos en las diversas seccione., el 
recensor se ocupa una por una de las contribuciones que ataften al campo medieval, ofre~ 
dendo una s¡ntesis del contenido de cada una de ellas. José Manuel Fradejas Rueda 
(pigl. 229-234) comenta el trabajo de M.a Isabel Montoya, Lüico del Libro tú la MafI
In-ftJ dr Alfo"-lo XI , Granada, Universidad, 1990; y emite un juicio negativo sobre aI-
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pedos ncnciales del libro. Fernando Gómez Redondo (págs. 234-236) subraya el interé. 
y el merito de Pseudo-Arist6teles, Surtlo d~ los secretos (Ms. BNM 9,428), en edidón 
de Hugo O. Binarri, Buenos Aires, Secrit. 1991. Por último, Julio Rodríguez P~rtolas 
tpág,. 236-243) somete a examen el volumen de Fernando de Rojas. Co"udia o T"ogi,o
/n,dio de Calisto y Mtlibta, en edici6n de Peter Rustell, Madrid, (;utalia, achacándole 
entre otras deficiencias. errores u omitiones, el defecto de la elementareidad, en lo 
que respecta a la introducción. 

PALOM ... GRACIA. 

REVISTA DE LlTER.'fTUR A MEDIEVAL . V, 1993. 

En la sección de "Textos" (pag •. 9-33), Maria Morras aborda el contenido y la es
tructura de 105 .. 8_"os dichos por' ¡"sI".,,. o: MllM vida" (B. de Catalul\a, MI. 3.190. 
fol,. 49v-52r), empladndolos ~n el marco d~ la r«epción d~ la lit~ratura sapi~ncial ~n 

el siglo xv. Subraya ~Ipecialment~ la composición cuidada, unidad y coh~r~ncia t~matica. 

~n la que: :María Morras ~ncuentra. la mayor originalidad d~ la obra, qu~ cree haber sido 
concebida a modo d~ tratado moral. En cuanto a la fuent~ d~ los Dichos, se indina a 
pensar que: el t~xto v~rsiona un original catalan, probabkm~nt~ ~I qu~ sirvió d~ base a 
los Dichos de sabios y filósofos , traducidos del catahin por Jacob Cadique de Udés. Una 
transcripción pal~ráfia dtl texto, seguida d~ una ~ición anotada, dan término al ar 
t iculo. 

El apartado d~ .. Articulos" se abr~ con "Un goíg atala inedit de finals del s. xv o 
inieís del s. XVI: Vn-ge, be~1 fa" (págs. 37-46), por Gemma Avenoza.. Ofrece, primero. 
una transcripción paleográfica del 90i9 catalán V"ge, bcneit lo, que se conserva al final 
del Ms. 241 de la Biblioteca de Catalufla; !leguida de un estudio temático y estrófico que 
sitúan la composición en el contexto de la tradición poética de su género, mientras que 
el análisis Iingiiístico de algunas fonnas que continúa sugiere que el copista podría haber 
sido de origen. catalano-«cidental. La edición crítica del goig conduye el trabajo. 

Mercedes Brea, en "Wilacros prodigiosos y hechos maravillosos ~n las C",.ftgas de 
S,,,,,,, MoriD" (págs. -47-61) y tras una aproximación etimológica a 105 vocablos "man.
villa ti y .. milagro" y a la significación medieval de los mismos, establece el sentido de 
le) maravilloso en las CmtligtlS : mo,strar el poder de la Vir8f:n, que. corno intermediaria 
entre Dios y lo,s hombres, es capa%. de realiur todo tipo de prodigios en los que intervie
ne. bien cobrando vida mediante la animación de 111 imagen, bien adoptando una figura 
humana. El análisis de la. f6nnulas lingülsticas empleadas por Alfonso X para presentar 
1M hechos sobrenaturales permite a Mercedes Brea estableot:r una conexión entre mila
gro y maravilla, y determinar finalmente la función que desempeñan en las Contigas 
como demostración visible del poder divino delegado en la Virgen. 

" La transmisión textual de DOII Truldn d, L,o"ú" (págs. 63·93) es el titulo del am· 
bicioso estudio de Luzdivina Cuesta Torre sobre la transmisi6n tri staniana, que !le fun
damenta en la confrontación de las versiones hispánicas impresas y manuscritas del Trir 
,6" en prosa. Primero, describe las características principales y ediciones moderna. de los 
imprelOS cooM:rvados: Valladolid, 1501, Juan de Burgos; Sevilla, Cromberger, 1511, 
1528 y 1S33; Sevilla, Varela, 1520 y 1525, y Sevilla, Domenico de Robertis, 1534. Sobre 
la filiación de los mi smos, remite la totalidad de testimonios -1511 , 1528 y 1533 por una 
parte, y 1520 ( 525) y 153-4 por otra- al imprclO de lS01 , a través de una edición per
dida que la autora sitúa entre las dos primeras conocidas. A propósito de la relación del 
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impreso de 1501 con los mss. conservados, la comparación con el de la BNM 20.262 
sugiere una identidad de origen; sobre el ms. Vaticano, apunta la posibilidad de una 
misma fuente en lengua no-castellana; y respecto a 105 mss. catalanes dto Andorra y Cer
vera, la autora sostiene que ambos evidencian una procedencia común, siendo ti d~ An
dorra más afín al impreso de 1501. Por último, a través de )a confrontación del ms. y 
otras versiones hispánicas, Luzdivina Cuesta concluye que existen dos versiones clara
mente vinculadas: una, representada por e! MI. 20.262, los impresos de) 5. XVI Y los 
mss catalanes; la otra, representada por e! ms. castellano-aragonés ÓC'I Vaticano. 

Javier Gutiérrez Carou sostiene que .. La influencia rtal de la copla d~ arte mayor 
castellano en los sonetos de! Marqués de Santillana" (págs. 95-112) tit"ne por causa e! 
habito al que conduce la práctica sist~mática del esquema acentual propio del metro. El 
análisis de los sonetos revela el uso automatizado de los recursos de (Jue los poetas se 
servían para componer versos bajo dicho esquema: duplicaciones redundantes. empleo 
de un tú enfático, redundancia en el uso de pronombres, anarquía en la utilización de 
articulos y preposiciones, frecuencia del hip¿rbaton, entre otros rasgos característicos. 
La conclusión a la que llega Javier Gutiérrez es que el Marqués habria compuesto los 
sonetos bajo el peso del hábito adquirido, de ahf que éstos pongan de manifiesto la in· 
fluencia de la copla: no en el metro, sino en el modo de construir el verso. Una relacjim 
bibliográfica cierra el artículo. 

Marta Haro, con su .. Erotismo y arte amatoria en el discurso médico d~ la HistMm 
d, la Do,..~jla T~odor" (págs. 113-125), nos aproxima al apartado que la Historia de
dica a la doctrina sexual, interpretándolo a la luz de las distintas teorías vigentes ~n la 
Edad Media, con Ial que el pasaje sintoni:l!a. Las cuestiones formuladas a Teodor sobre 
la frecuencia con que el coito de~ realizarse y las pautas que: se debe seguir para que 
sea satisfactorio son examinadas a partir de los postulados de Aristóteles, los tratados 
médicos -de Hip6crates, Galeno y Avicena- y la doctrina eclesiástica sobre la gene
ración de semen, la controversia a propósito de la existencia de esperma femenino y la 
impureza de la sangre menstrual. E5 remarcable la informac¡/m complementaria que 
acerca de distintas cuestiones Marta Haro da cabida en nota: los suefios eróticos, los 
perjuicios que acarrea la desmesura sexual y el placer que conlleva el acto amoroso son. 
entre otras, las materias abordadas. 

Ana M.a Huélamo inicia el artículo" La dominica Sor Constanza, autora religiosa 
del siglo xv" (págs. 127-158) , con una descripción pormenorizada del Ms. 7.495 de la 
BNM que contiene el devocionario objeto de estudio. La autorla, nombre propio de la 
religiosa y pertenencia a la orden dominicana no dejan lugar a duelas, ya que se men
cionan expllcitamente en numerosas ocasiones. Las referencias del texto permiten a la 
autora identificar a la monja con una tal Constanza, nieta del rey Don Pedro y priora 
del Monasterio de Santo Domingo del Real de Madrid ; cuya biografía, relacionada con 
algunos hechos históricos, adara la identidad de ciertos personajes y acontecimientos 
aludidos en la obra, y establece una datación de la misma anterior a 1474. En cuanto a 
la estructura del devocionario, se distinguen 10 grandes apartados a partir del agrupa
miento que la monja hace de oraciones introducidas bajo una rúbrica común: muchas 
están dedicarlas a la pasión de Cristo en la cruz; algunas tienen por objeto la Virgen, 
sus gozos y angustias. mientras que las dos últimas son instrucciones para bíen morir. 
Al término del trabajo, Ana M.a Huélamo se interroga sobre el papel de Constanza 
como creadora o recopiladora de la obra y, aunque señala que al lado de composiciones 
originales, la monja incluye: materiales ajenos y traducciones, subraya el toque personal 
y la atundón del papel de autora. 

Un aspecto de la paesla de Gaubert centra este trabajo de Vlctor de Lama titulado 
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R La poesia amatoria ,le Gaubcrt : el ((lr~ dirm en la poes'a cortesana del siglo xv 
(págs. 159-177) : ~ Irata de la significación q~ cobra, en el marco de: la lírica cortesana 
dd s. xv , la presencia del ((lr~ dirm en sus poemas amatorios. El articulista atribuye 
al poeta seis composiciones repartidas en tres c:ancioneros, a ~sar de las diferencias am 
que t] nombre del autor firura en algtmas de ellas y la distancia temática que media 
entre unas y olras composiciones: un poema burlesco contenido en el CtJJSeio",'o g~M
ral, un largo debate doctrinal del C""c1oMro RQffl6 .. d, Llavin y cuatro poesías del CmI
{j(mrr" (k Villdel. Como antesala del examen de las poesias amatorias que tienen pro
piamente inter~s para la cuestión, Víctor de Lama revisa el erotismo en la poella can
cioneril y I;¡, cxpruian del ,a,,.~ dj~m, cuya escasez en la lírica del lillo xv da rele
vanei .. a la obra de Gaubert. Tres composiciones son sometidas a juicio : .. Los pstos 
que Dios ha fetxo ", "Vos que la fama causáys " y "Si queréys no ser querida", que es 
la que formula con mayor claridad el tema. La conclusión es que no hace falta recurrir 
al influju de la ¡irica faranea para explicar la expresión del carpe dji'm en la poesía cas
tellana, ya que el tópico se aviene bien con la literatura erótica del s. xv; contexto en 
el que la obra de Gaubert destaca por una original concepción de la (lama y del amor, 
que contempla claramente su vertiente sexual. 

José Manuel Lucra Megías, en .. Nuevas noticias sobre viejos libros de caballerlas 
espanoles conservados en las bibliotecas públicas de París" (pág •. 179-232), deJC!'ibe ,is
temáticamente los libros caballerescos castellanos de las bibliotecas públicas parisinas. 
Incluye en a lgunos casos la deseripcion de ejemplares desconocidos hasta la fecha, como 
el Clorió" de LortdlJIILs impreso por Francisco del Canto en Medina del Campo en 1542 ; 
o la ampliaci¿'n clel número de ediciones en el caso de Felinnagrw, Seyilla, Sebastián 
Trugillo, 1549, y Florondo de lnglalrrra, Lisboa, Gennan Gallarde, 1545, por lo que 
constituye un complemento obligado a las referencias reeogidas en la bibliografía de Da
niel Eisenberg, Casl¡¡üm ROMollcet 01 Cltivolry i,. Ilt r Sixlull/lt Celltwy : A Bibliogro
plly. Las duc:ripciones 80n del todo uhaustivas : primero, la descripción interna y ex
terna, a las que se anaden los detalles de encuadernación y portada, y unas observacio
nes de distinto carácter, historia del códict: y bibliografla. Se incluyen dos apéndices : 
el primero es un listado sobre los libros de caballerías conservados en las bibliote<as pú
blicas de París -textos medievales, castellanos y traducciones de libros francete_ y la 
~I .. ción de fuentes bibliográficas. 

La .. Nueva ducripci6n d~1 manuscrito n (Miseria de omlle) de la Biblioteca Men~n
dez Pelayo de Santander" (págs. 279.285) constituye una versión del artículo publicado 
por Catherine Soriano y Alberto Miranda en La Coróllica, 20 (Falt, 1991), págs. 32·39, 
al que 105 autores aftaden ahora puntualizaciones y correcciones. Contiene una descrip
ci6n del Ms. 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander con la relación de los 
diversos textos del códice, seguida de la edición paleográfica y estudio de una de las na
rraciones : la .. Historia de una monja ", sobre una religiosa que se arranc6 los ojos con 
que había enamorado a su rey. 

En la sección de .. Notas " y baj o el título de .. Pocsla provenzal en Venezuela" (pá
ginas 289.291), José Fradejl'l5 Lebr~ro id~ntifica la canción Faroi *11 vers. pos mi smufA 
de Guilhell\ de Peiticu como fuente de un cuento folclórico venu:olano, que da cabida al 
motivo del varón que se finge mudo para gozar de una o varias mujeres, y en el que el 
protagonista original ha sido sustituido por Quevedo con el fin de popularizar el cu~nto. 

En el apartado de "Reseftas", Nieve. Baranda (pág •. 295-302) reyisa el volumen co
lectivo Los fibras d, viajes en el m~rtdo románico, Madrid, Editorial ComplutenJC, 1991 
(Anejo de la Rroista de Filologfa R OlllÓllica, 1). Prirntto, IOpeJa el interés del conjun
to, para pasar al examen de cada una .de las contribudonet. Serlala diversas laguna. en 
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el vlanteamitento dte! proyecto de invtestigacion del que te! volumten es fruto, y te! intteres 
particular de 105 trabajos de J . M. Ribera Llopis y R Bteltrán. Concluye con una valiosa 
~rie de referencias hibliografias rtecientts, no citadas ten la publicaci',n que Ste somete a 
juicio. JoaQuín Rubio Tovar (págs. 302-304) res.eña el libro de Inés Fernándu Ordóñez, 
¡.ns fulonas dr Allo".1() rl Sabio , Madrid, Istmo. 1992, sinttetiundo su contenido yelo
giando, mtrte otros aspectos, te! amilisis de la organización del relato histórico, la apar 
lación de nuevos datos Que, a juicio del rettnsor, serviran al estudio dte las conexiontes 
entre la Estoria dI' Es paño y la Ct'nt'rn/ Estoria, así c()mo a la comprensión de las re
laciones entre las categorias del espacio y el tiempo a la hora de escribir la historia. 

P.\LO~ \ GR.\("lA. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es




