
ANÁLISIS DE REVISTAS 

ROMAN/SCflE FORSCHUNGEN, XCVII, 1985, fasciculo 1. 

ARTICULOS 

EleaZ3r Gutwirth, 0" the hadro.md to Cota's .. E;italamio burlesco" [págs. 1-14].
El autor de este trabajo hace un detenido análisis dd E;italamio b14rltsco, de Rodrigo 
de Cota, poema publicado por vez primera por Foulché Delbosc en 1894 (Rewe His· 
paníqtlt, 1, págs. 69-7ZJ, y después del cuidadoso análisis llega a las siguientes conclu
siones: no parece imprudente afirmar que el poema satírico de Cota es un fiel, aunque 
selectivo, reflejo de los valores sociales, los hábitos, la dieta, incluso de las particulari
dades del habla, de una familia de conversos segovianos. Ciertos aspectos formales, as! 
como algunos detalles de la técnica satirica y otros elementos característicos pertenecen 
a una tradición literaria plasmada en las invectivas antijudias y anticonversas. A pesar 
de las apariencias no hay contradición, pues en este caso concreto los elementos de la 
sátira, los intereses de los segovianos por Diego Arias y su familia y, por último, los 
elementos, judaicos, o judaizantes, que interesan a los inquisidores, todos estos elemen
tos coinciden. Este judaísmo cubre una extensa área de conducta excluida por la estre
cha concepción del judaísmo de los códigos legales, y tiene poco contacto con mucho de 
lo incluido en esta estricta concepción del judaísmo. Un reciente intento de comprender 
que determinadas ideas cristianas sobre el judaísmo de los conversos U. H . Edwards, 
Rt'ligiQfl.S Bdie! and social cors!ormity : The 'cowverso' problntl ¡ti lote mediewl Cor
dobo, Transactiolls of the Royal Historical Society, 5th series, vol. 31, 1981), entre 
ellas la amenaza que los conversos podrían significar para la mayorla de cristianos vie
jos, nos pone delante de los ojos los verdaderos orígenes de la diferencia entre cristia
nismo y judaísmo, pues hay que tener en cuenta que ya los satíricos latinos se mostraban 
hostiles a la comida judía, a la circuncisión, etc. (Tácito, Juvenal, Petronio, Plutarco, 

Revista de Filología Española, vol. LXXV, n.º 1/2 (1995) 

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

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



178 ANÁLISIS DE REVISTAS RFE, LXXV. 1995 

Sexto Empírico, Macrobio) y su postura moral y teológica era completamente distinta 
de la de San Pablo. Fritz Baer (A hi.slory 01 Ih t lt'Ws '" Christian S pail1. Philadelfia, 
1978) ha descrito muy bien los procedimientos satíricos de Cota ("no hay nettsidad, en 
una obra histórica seria, de proporcionar ejemplos adicionales de semejante baja acti
tud ") ... En definitiva, en vista de las similitudes entre el E","faknllw y la Inqui5ición, 
se podría, quiz.á, argüir que el perfil del judalsmo trazado por un cristiano viejo sego
viano o por un Inquisidor puede tener más en común con el carácter bufonesco de un 
Cota que con el Talmud. con Maimónides o San Pablo." 

RESEt-lAS 

Jana Vizmuller-Zocco hace la recensión del libro de Robert de Dardcl, Esquirsc 
sJ,..,chlralt des stUJordol1t1Gnls conjo,.,tionMU en ,.oma~ CO'm'"U". GenCve, 1983): según 
Dardel. hay distintos tipos de conjunciones subordinantcs en las lenguas romances, y el 
análisis estructural nos permite establecer la siguiente interesante oposición: cada con
junción es el resultado de una relación paradigmática. (semántica), como, p. e., quand, 
C""''"t', t}Vt' ' .. , Y de una relación sintagmática, o, 10 que es lo mismo, su {unción. Por 
otra parte, según Dardel, el sistema de las conjunciones subordinantes evoluciona en las 
lenguas romances, pero no de una manera homogénea, lo que da Jugar a la existencia 
de dos variantes del u románico común" : el "románico común absoluto" y el .. románico 
común relativo"; si una unidad pertenece al románico común absoluto es lícito suponer 
Que esta unidad ha estado extendida por toda la Romania antes de la fragmentación 
lingüística de la misma i si una unidad, en cambio, pertenece al románico común relati
vo, lo Que se puede y se debe suponer es Que nunca ha estado extendida por toda la 
Romania (la recensora sigue así resumiendo el trabajo de Robert de Dardel, t6maselo 
muy en serio, pero yo no puedo, y prefiero dar de nuevo la palabra a la recensora, y 
transcribir el ultimo párrafo de su resel\a] : "Estas cuestiones n05 conducen a un aná
lisis Que dista un paso del nivel oracional: el de los textos. En conclusión, la contri· 
bución de De Dardel hace posible este paso, dar este paso, y nos acerca a la compren
sión de los cambios estructurales, a lo largo de distintas sincronías sucesivas, desde el 
románico común hasta las lenguas romances actuales e históricas".-Harri Meier reseña 
el libro de Gerd Schlemmer, Di" RoJJI' dH ge,.".a~is,he~ S"perstrau i~ der Gtschjchtt 
de,. ,.QtftIJ,,"che,. Spraclnuisstwchoft (Hamburr, 1983): [el recensor hace la más original 
de las reseñaa, sin decir prácticamente nada del contenido del libro reseñado, ni valo
rarle, para detenerse, en cambio, en una serie de apasionadas reflexiones en las que se 
trasluce lo poco Que cree en toda clase de estratos, ya se trate de substratos, de su
perestralos o de adstratos, lo poco o nada que cree en la importancia del superestrato 
genminico en las lenguas románicas, cosa que sabemos perfectamente desde hace mucho 
tiempo, pues de todos es conocida la obsesión de Meier por encontrar para todas las 
palabras romances de etimología dudosa una etimología latina hipotética, rechazando 
sistematiea o casi sistemáticamente todas las explicaciones sustratísticas] . Hans Goebl 
da noticia del trabajo del antiguo lector de alemán de la Universidad de Salamanca 
}urgen Lang titulado Spracht ;m Rawn. Z" den /heo,.e/is,hen Cr"ndlagen de,. M",,· 
dlJrt!o,.schNng. Ullter B crvcksichligung des Ralo,.oma"ischtn "lid Leolltsischr" (Tü
bingen, Beihefte zur ZRPh 185, 1982): en el capitulo 1 Lang trata de la relación entre 
dialectología y sociolingüística i en el n, el capítulo principal, Lang trata de la vida, 
obra y logros del germanista Karl Haag, poniendo de relieve la importancia de sus 
concepciones de "región lingüística" (Spra,hla"dschofl), cambio fonético y, sobre todo, 
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de su concepto de la cartoarafia lingüística; también trata, lCCWIdaciamcnte, de la obra 
y la figura de Gilliéron, Bartoli, Catalin·Menéndez Pidal, Fourquet, Heilmann, Moul
ton, Grosse, Lerchner, Coseriu, Séguy, Bouvau, Staib. La tercera parte, o tercer capi
tulo, esa dedicado al problema de la .. delimitabilidad de las unidades dialectales", ha
ciendo historia de la cuestión, distincuKndo eDtre utipófilos " y utipófobo." (es decir 
entre partidarios y enemi&,os de las clasificaciones dialectales), y sin poder dar la razón 
ni a unos ni a otros opta por una tercera vía, una via ecléctica. lUla vía de compromiso 
entre las dos posturas, e intenta "esta auténtica. cuadratura del círculo" [la secuencía 
entrecomillada es del recensor J con el caso concreto de dos clasificaciones o caracteri
uciones " geolingüisticat", a saber, la clasificación y caracteriución del leooés. Esta 
tercera vía ensayada por Lang es, según el recensor, imposible "per te", y su búsqueda 
conduce automáticamente a la aporía que Goebl encuentra en toda la gcoSTafia lingüís
tica delde (iaston Paris y P. Meyer hasta nuestros días. Después de esta critica de la 
geografia Iincúística el recensor edta en cara a Lang no prestar prácticamente atención 
a la dialectometría, que para él, para el receosor, parece la piedra filosofal. Por cierto, 
al capítulo de Lang sobre el retorromanico le dedica el recensor unas cuantas lineas ; 
en cambio del leonés, dialecto estudiado y caracterizado por Lang junto con el retorro
mánico, el recensor no nos dice absolutamente nada, con lo cual la reseña de Goebl, a 
pesar de su prepotencia y de su agresividad resulta poco interesante para los lectores de 
la RFE.- Harri Meier da noticia de la miscelánea editada por Nrgen Schmidt-Radefelt 
con el título de Po"wg;uiscJu StrocJrwi.uUJscho/t (Tübi~n, 1983): el libro contiene 
12 trabajos sobre el dominio lingüístico portugués. En opinión de Meier la seleo:i6n de 
trabajos muestra poca versatilidad, y la mayor parte de ellos versan IObre un mismo 
aspedo de la lingülstica portuguesa, concretamente sobre el portugués conversacional de 
nuestros días, dejando en la sombra importantes aspectos, aspectos tradicionales por otra 
parte, de la verdadera lingüística portuguesa.-]ürgen Schmidt-Radefelt da noticia del 
libri to de Hans Schemann, Du p0,.,wgiesUchen Ve,.balpui,h,.alen. COf"ptu lUkJ AJJDlyse 
(Tübingen, 19&3): el estudio se basa en la diferencia entre modi/ieo"., (verbo auxilíar 
con información temporal y aspectual) y modiJieoltlm (verbo prmcipal) que puede apa
recer en forma de infinitivo preposicional, de gerundio o de participio. La impresi6n 
que al recensor le causa el trabajo de Hans Scheman es, en conjunto, favorable.-Dieter 
Woll r eseña la obra de Silvio Pellegrini y Giovanna Marroni, Nwovo , e/l"'orio biblio
g,.o/ico dtlla ;riMO li,.ica galegow/lo,'ogMse (1814-1971), L'Aquila, 1981: a pesar de las 
muchas objeciones y observaciones críticas que hace a esta bibliografía, el recensor ter
mina su nota afirmando que se trata de un trabajo de gran valor que encuentra pocos 
paralelos en el campo de la historia de la literatura portuguesa.-Beatriz Ententa de 
Solare resella la edición de la obra de Benito Pérez Galdós, Mise,icordiD, hecha por 
Luciano Garcia Lorenzo en colaboración con Carmen Menéndez Onrubía (Madrid, 
1982) : la reseña, breve pero detallada, nos informa con claridad de las caracteristicas 
de la edición incluido el aspecto tiPOSTáfico, tan importante en Galdós; la rec:t:nsora 
hace varias observaciones de detalle y se extraf\a, sobre todo, de encontrar erratas en 
un libro perteneciente "a una colecci6n habitualmente cuidada" .-Manfred Le.ntzen da 
noticia del Hommoge d Federico Gordo Lo,.c(J, Toulouse, 24-25-26 novembre 1981 
(Toulouse, 1982) : la más importante y la más densa de las secc:iones que componen este 
HomettO;e es la sección dedicada a la poesía de Lora, con interesantes trabajos de 
A. Salvador, M.-T. Babln, P. Córdoba Montoya, M. V. Atencia, F. Cerdán, N. Ly, 
Ch. Marcilly, E. Martín. Algo que echa de menos el recensor en estos trabajos sobre 
la poesía lorquiana es la referencia amplia al contexto de cada cita, pues las menciones 
son demasiado puntuales, demasiado aisladas y encadenadas a un texto de pequefías pro-

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

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



180 ANÁLISIS DE REVISTAS RFE, LXXV, 1995 

porcionf:s -Gioeonda Marún da noticia del ensayo de Noil Salomon, R,alidad, wtolo
gí.a y liurahl,a In ti ~ FQ~ndo" dt D. F. S_inflo (Amstcrdam, 1984); entre las ob
servaciones interesantes que Salomon hace en este libro póstumo se halla la siguiente: 
la mayor parte de la critica nacional (argentina) y extranjera sostiffle que Larra fue el 
único maestro y guía de Sarmiento. y con dio está de acuerdo Salomon, quien refuta 
la tesis de José Oria scgún la cual a partir de Facvndo Sanniento se emancipa de 
Larra, y afirma que la presencia de Larra es todavía ~rsistentc en la famosa obra de 
Sarmiento. Otra obscrvación interesante de Salomon cs, ~n el recensor, nepr que 
el FoCtfndo sea una auténtica novela: se trata. por su carácter híbrido, de una obra que 
ofrece "materia novelesca en estado bruto" para una posible "novela romántica" ,
Giovanni Meo Zitio reseña el ensayo de Raquel Halty Ferguson, La/orgtu y L"gones: 
Dos po~tas de la l"~ (london, Tamesis Books, 1981): estudio comparativo de la ma
teria poética y el estilo del francés Laforgue y del argentino Lugones, que pone clara
mente de manifiesto la influencia de Laforgue en Lugones, aunque es incuestionable la 
originalidad de lugooes en la reclaboraci6n y la reinvenci6n de los materiales léxicos 
y metafóricos utiliudos por el poeta francés , 

ROMAN1SCHE FORSCHUNGEN, XCVII, 1985, fascículos 2-3. 

ARTICULOS 

Wolf Dietrich, Die EI,twicklu"g dN' aspektuelJrn v«batperiphrasen im lIalienischell 
,md Spallischt'tI (pags. 197-225],-EI romanista de Münsler hace historia, en este denso 
trabajo, de la evolución de algunas perífrasis verbales de carácter aspectual, desde el 
griego antiguo hasta las actuales lenguas rom6.nicas, poniendo especial énfasis en la 
~poca primitiva (medieval) de las lenguas neolatinas, y dedicando preferente atención al 
italiano y al español Como ya adelant6 en su tesis doctoral de 1973, titulada El as
puto verbol ptri/róstico en las (cnfl"(U ~ol1lánit"as, Dietrich está convencido de que para 
el nacimiento de las perlfrasis aspectuales románicas es menos probable una explicación 
poligenética que una explicaci6n monogenética, explicación monogenética que tiene que 
ver con la lengua griega; ciertos tipos de perífrasis románicas tanto desde el punto de 
vista del contenido como desde el punto de vista formal tienen sus antecedentes en el 
griego antiguo, antecedentes o modelos que en el latín hablado fueron aceptados y adap
tados como consecuencia del hecho de que el latin básico no poseía perífrasis de este 
tipo y también a causa de la fuerte penetración del vocabulario griego y de la sintaxis 
griega en el latín coloquial (o, si queremos, vulgar), penetraci6n puesta de manifiesto 
por Coseriu en un famoso trabajo del al'lo 197J (Das P,ob/em dl's gril'Cllisclu'II Eill
/buses an/ da.! VulgarIatein) . Las conclusiones a que llega Dietrich al final de su ar
tículo son las siguientes : 1) "Perspectiva angular" (verbo Uf' en griego + Parto pre
sente, STARE + gerundio) : esta perífrasis existla ya en griego preclásico, pero no 
era frecuente; sí se hace frecuente en el griego bíblico y en la literatura cristiana. Esta 
construcci6n no se documenta m el latín coloquial o vulgar (por su propia naturaleza 
de habla conversacional no escrita) pero su existencia en lalÍn coloquial es innegable a 
juzgar por lo que ocurre en las lenguas románicas. Esta construcci6n sí aparece en la 
biblia latina y en la literatura patrística latina. Por lo que respecta a las lenguas ro
mánicas esta construcción tarda en aparecer, sobre todo en italiano, pero luego es muy 
frecuente, o bien en forma gramaticalizada (con gerundio) o bien en la variante 
"STARE + AD + infinitivo"; en espaftol, concretamente, esta construcci6n está do-
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cumentada desde los textos más anti¡uos, con gerundio, a veccs con caracter prospec
tivo o comitativo (mientras" Eslar a + infinitivo" es construcción rara, y desaparece 
a partir dd siglo XVI; en italiano primitivo la " perspectiva angular" es muy escasa, 
pero a partir del siglo XVl11 aparece "aMor' + gerundio " con funcion exclusivamente 
prospc:ctiva, mientras "star, + gerundio " se usa con carácter durativo, compitiendo con 
la construccion de infinitivo que como expresión de la .. perspectiva angular" ha existido 
siempre; 2) El lipo perifrástico con 'ir' I 'venir' no se diferencia en griego semantica
mente de acuerdo con las tres distintas funciones, la "comitativa", la "prospectiva" y 
la .. retrospectiva", diferencia que sí existe despues en las lenguas iberorrománicas, 
Incluso en español esta diferencia se estableu: con mucha lentitud, al tiempo que en 
italiano primitivo, en frances antiguo y en francis medio la <Iiferenciacion es práctica
mente inexistente. Esta construccion con ' ir ' y 'venir' estaba muy afirmada en griego 
pero con muy distintas formas, mientras por lo que hace al ladn sólo la encontramos 
en autores tardios y con significación equívoca , En camblo, es general en la literatura 
románica primitiva, y muy frecuente, incluso extraordinariamente frecuente, en italiano. 
Por lo que respecta a la perifl'2sis retrospectiva, aparece en italiano y en español desde 
el XlII, mientras en francés nunca ha existido; 3) La " perspectiva continuativa" y la 
"perspectiva extensiva" no estaban diferenciadas entre sí ni en griego ni en latín, pero 
en griego la construcción "continuativa I extensiva" existió a partir de la época clásica, 
y en latín también hay muestras de ella, En las lenguas románicas mientras son gene
rales las construcciones con verbos "adie<:ta" como continuar~ I continuar I conlintUlr, 
sólo dos de esas lenguas, el espafiol y el portups. han desarrollado una perífrasis pro
pia, concretamente la construcción" #guir + gerundio", aunque concretamente en es 
pañol esta perífrasis es muy tardía, y no se populariza. hasta los siglos XVIII y XIX . Lo 
mismo podemos decir de la "perspectiva extensiva", igualmente una especialidad ibero
rrománica, que en español no está documentada antes del siglo XVIl, lo que se explica. 
~guramente. por el hecho de que en la ~poca medieval la construcción dominante era 
la construcción que podemos llamar de "perspectiva cominalivo-prospectiva"; 4) La 
"perspectiva prospectiva", secundaria, nos muestra históricamente unos grandes vaive
nes: en griego clásico aparece de repente usada de forma masiva , para desaparecer casi 
a continuación; en gt'iego neotestamentario y en latín cristiano los ejemplos son dudo
sos; en los primitivos tiempos románicos, la perífrasis todavía designa movimientos con
cretos. y sólo poco a poco, y dubitativamente, se independiza de esta designación para 
adquirir el valor prospectivo. Habría sido sorprendente que en todas partes hubiera na
cido de manera independiente. Todavía menos probable es que hubiera surgido a conse
cuencia de un innujo reciproco pues en ninguna lengua romanica de entonces esa cons
trucción estaba fijada en la nonna con suficiente fuerza para causar ese influjo redpro
co. En definitiva, esa construcción tiene que venir del gTiego a trav~1 del latln, aunque 
la documentaci6n textual presenta muchos hUttOs. Convendría, de ahora en adelante, 
tener en cuenta que en los primitivos tiempos románicos el futuro con frecuencia era 
usado en los casos en los cuales hoy aparecería un "futuro próximo" o la perífrasis 
"ir (1 + infinitivo", No eran precisamente grandes las posibilidades de adOPtar una 
.. perspectiva prospeaiva" secundaria tanto en la lengua bíblica como en los textos me
dievales, y no 10 eran a consecuencia de que la actitud narrativa era muy distinta de 
la actual. 
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MISCELANEA 

A~I Valbuena Briones, Hacia UIWJ Itnwtt,.J.'ica tlt {tu dr"",lU ",itológieos dt Cal
dtr'ó" (págs, Z31-238J .-Tres procedimientO!, tipicamcntc renacentistas, de acceder a las 
fábula. ciáticas. van a tener una incKl.cncla ¡Tande en el u corpu, calderoniano"; cstos 
tres procedimientos son : La di,resi6n filosilfica, la expresión poética y la ihutración 
de un lema mediante un dibujo. Valbuena Briones va a analizar estos tres procedimien
tos para comprender el proceso creador del dramaturgo e,pafíol y ver cómo cstos tres 
procedimientos se inte¡rran, coocretame.nte. en el drama caldcroniano FortwNlJl dt API
drÓ?,,,,da y PtTsto. La historia de Per~ apar«c en el libro IV de las Mdamor/osi.s 
de Ovidio. y su continuación en el libro V; las Mt!tomorJosis fueron traducida, al es
pañol, en prosa, por vez primera en 1545, y en 1622 Francisco de Guzmán dio a luz 
una impresión nuevamente corregida, en Madrid. y esta versión fue seguramente cono
c::ida y utili:ada por Calderón, que también pudo manejar la traducción, en verso suelto 
y octava rima, hecha por A. Pérez Sigler en 1580, traducción que incluía la explicación 
de las alegorlas al final de cada libro. No es de extral'iar que Calderón acudiera a la 
fábula de Andrómeda y Perseo pues muchos poetas del Renacimiento y Barroco echa
ron mano de esta fábula para ilustrar sus conceptos, entre ellos Gutierre de Cetina, 
Fernando de Herrera, Juan de Arguijo, Góngora y Lopc, este último autor de un poema 
titulado La ArtdrÓ1JlrdIJ, aparec::ido en 1621 , y que seguramente conoció Calderón, y de 
la comedia Lo jObw1a dI' p"UO que tanto va a influir en Calderón. Calderón compuso 
el drama F ortunas de Artdró""da y Ptruo para celebrar el fin de la convalcttncia de 
la reina Mariana de Austria, que habla sufrido un ataque de viruelas, y la obra se re
presentó delante de Sus Majestades en el Coliseo del Buen Retiro el dla 18 de mayo 
de 1653. 

En el prólogo de Ftwltlfl(J.1 dt AttdrómldlJ y Ptrsto hablan la Música, la Poesía y 
la Pintura, y la Poesía explica la ruón del tema seleccionado ("porque [las Fortunas 
de PerKOJ son afectos de un amante, que en riesgo a su dama ve") ; es decir, la idea. 
general aplicable a la anécdota de la familia real consiste en que Felipe IV, como nuc
vo Perseo, salvó a Mariana de Austria, una nueva Andrómeda, del peligTo en que se 
encontraba, poniendo en riesgo ro propia vida. Como ya habla adelantado, ahora Val
buena Briones insi ste en la idea de la gran influencia que sobre el drama de Calderón 
tuvo La f6bwlo dI: PerSlo, de Lope, aunque aparentemente las obras son muy diferentes, 
y Calderón confiere al tema tratado rasgos filosóficos y escénicos observables en otns 
píens suyas. haciendo la técnica dramática mucho más compleja que Lope, y propor
cionando a la obra una gran riqueza de motivos, dos aspectos que convierten al drama 
de Calder6n en una obra bastante distinta de su antl'CCdcnte, la comedia de l.ope. La 
representaci6n en el Retiro de la obra de Calder6n, ante la Corte, fue un verdadero y 
magnifico espectáculo, con gran c:antidad de tramoyas y muchos efectos especiales, con 
una .. ingeniosa máquina H (según el espectador anónimo cuyas impresiones aparecen en 
e! interehonte y cuidadoso manuscrito conservado en la Biblioteca Houghton de la Uni
versidad de Harvard) que dirigió el vucIo de Perseo en Pegaso y la lucha con la bestia 
marina. Por otra parte, dice Valbuena Briones, uno de los grandes aciertos de la come
dia mitológica es el tratamiento c6mico. En el drama de Calderón analizado, el trata
miento cómico se centra alrededor de! gracioso Bato, más complejo que el Celio de 
Lope, y que posee bastante dehorroll0 en la acción, cosa natural pues en las comedias 
mitolóricas españolas el plano del humor planteaba una reflexión irónica. de la realidad 
del mito. Tennina Valbucna Briones su Interesante, pero un tanto naif, interpretaci6n 
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del teatro mitológico de Calderón diciendo que la pieua de Calderón revela, dentro de 
IIU extraordinaria originalidad, la síntesis de las corrientes que llegan hasta ella: detrás 
de la máscara y del regocijo del espectáculo se perfilan los consejos moralell; los "to
poi", o ideas significantes, ilustrados con la repretentación, Jerie de empresas elCCfli
ficadas, y la poesía del Renacimiento ayudaron al autor a adapb.r el contenido de 105 
mitos clásicos a su conveniencia estética. 

David T. Haberly, Hei_ aPNl C(JSwo Aluu: A Qtlutio" 01 1"II_nu (pág •. 239-
2481 .-D4I SHoum.lchiJJ, de Heine, ha sido Constderado por muchos criticos como la 
fuente del famoso poema O Navio Negrtiro, del brasileflo Antonio de Calltro Alves. 
Este poema, escrito en 1868. es el más famoso producto del abolicionismo literario en 
el Brasil, y quiñ el mejor conocido de todos 101 poemas brasileftos del XIX . Haberly 
anali~a detenidamente la cuestión de la presunta influencia del poema de Reine sobre el 
poema de Castro Alvell, y llega a las siguientes conclusiones : tanto la bibliografia con
sultada como los paralelos estructurales entre los dos poemas, paralelos descritos en el 
análisis sugieren fuertemente que el poema de Castro Alves es, al mismo tiempo, una 
reacción frente al poema de Reine y una reformulación del mismo. El proceso Castro 
Alves comenzó con O Navi(J Negreiro -aceptación plena de la responsabilidad brasi
leña respecto al pasado y «specto a todas las consecuencias del pasado- pero no ter
minó con la emancipación legal de Jos esclavos brasileftos. en 1888, poe. ha continuado 
hasta nuestros días. Dentro del contexto de este proceso, tanto O Novio Negreiro como 
Do.r SkloveMchiJJ (El borc(J de 16s esclaws] han desempcftado un importante papel. 

Alfonso de Toro, FOfW1(JS del le"f}fkJ;e "o/rico en .. El rol'(J qfIt ~ uso" dt MiglUl 
HtrnóNde. (págs. 249-2S9] .-AlfonlO de Toro intenta en esta nob. describir la estruc
tura pragmática del poemario de Miguel Hernández partiendo de métodos que él con~ 
sidera "bien establecidos", comenundo por distinguir entre poemas de discurso "ha
blado" y poemas de discurso " ducriptivo" (siguiendo a Dirscherl): la caraderlstica 
principal del discurso ¡¡rico "hablado " radica en su intensa función conativa ; en el dis
curso lírico " descriptivo" , por el contrario, es de fundamental importancia la función 
referencial. Ninguno de estos dos tipos de discursos líricos, de esto!! dos tipos de poe
mas. se da de forma ideas en el Royo qfIt "(J ceso sino que, según Alfonso de Toro, 
tenemos poemas que muestran una fuerte tendencia al tipo "hablado". otros que tien
den principalmente al tipo "descriptivo", y algunos, en fin, que presentan carácter mix
to. Por otro lado, y siguiendo tambitn a Dirscherl, hay que tener en cuenta que la es~ 
trategia Urica se organiza a través de dos tipos de gestos : el gesto pragmático y el 
gesto proposicional : mientras el primer tipo, el tipo pragmático, hace posible, a través 
de una serie de procedimientos, el acto de comunicación, el segundo tipo, el tipo pro· 
posicional. organiza la enunciación a nivel semántico y sintáctico. Sentadas estas pre
mita., Alfonso de Toro analiu en primer lugar el gesto pragmitico del discurso lírico 
hablado, en segundo lugar el gesto proposicional del dircurso IIrico hablado, en tercer 
lucar el gesto pragmitico y el gesto proposicional del discurso Iirico descriptivo. Por 
10 que hace al gesto pragmático del discurso lírico hablado, Alfonso de Toro distingue 
dO!! elementos componentes (El locutor, la "alocutoria "); respeao al gesto proposicio
nal del discurso lírico hablado, Alfonso de Toro encuentra un elemento que llama "gesto 
argumentativo", de relativa poca importancia, y otro elemento, muchísimo más impor· 
tante, que denomina "gesto comentador", al lado de otros elementos, que parece consi· 
denr secundarios, como los gestos interrogativo y negativo, y 103 procedimientos de 
segmentación y a~tuacion que pueden ser progresivos o jerirquicos. Al llegar al ter
cer apartado, al apartado correspondiente al gesto pragmático y al gesto proposicional 
del discurso lírico descriptivo, Alfonso de Toro no hace ningún tipo de análisi. y lit 
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limita a decirnos Q~ en el RaJO '1 N ( 11 0 u sa putden ser consiclerados como potmas 
pertenecientes al discurso lirico descriptivo Jos que llevan los números 6, 7, 14, 15 16. 
18. zz. 24, 26, V y JO. mientras C0l110 ~mas mixtot (con carácter "descripti'lo" y 
arieter Mhablado" en distintas proporciones) hay que considerar los poemas 4, 5,8, 10, 
17, 23 <al hablar del ¡esto proposicional Alfonso de Toro consKlerapa como poemas 
pertenecientes al discurso Irrico " hablado M los numeros 1, 2, J, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 
25, 28, con lo cual sale la cuenta -en total 29 poemas, prescindiendo del número 29, 
Eltgm (1 Ra"'Hí" Si;; que Alfonso de Toro no incluye en este cido). Termina su ex' 
traño ensayo Alfonso de Toro confiando en que con su pequeño trabaj o haya podido 
por 10 ITlCnos insinuilT .. cuán importantes IOn los procedimientos pragmáticos para la 
constitución de b. comunicación artíst ica dentro de textos líricos, JI cuáles son algunas 
de las caracteristicas del lengua.je poético de M. Hernandez cn el Rayo qw~ " O usa" 

y lamentándose de 110 haber podido, por razones de espacio, completar este breve análi
sis con una descripci6n de la dimensión semintica y sintáctica del gesto proposicional. 

RES EA AS 

Harri Meier ela noticia de la miscelánea en honor y memoria de M. Sandmann titu
lada Le Cai Savoi" Essays in Linguistic., Philology and Criticism (Madrid/Washing
ton, 1983): de los estudios contenidos en esta misceláneoa que pueden interesar a tos le<:· 
tares de la RFE citamos : Ph . O. Gc:ricke analiu las divergencias y contradicciones 
de las distintas versiones medievales hispánicas en prosa del ciclo de MOlinete en las re
dacciones de la Prime7'O C"ó"iea GI"I,,(d y de la G"a" Cottqtliskl dt Vl/"ema,: H . J. 
Niederche insiste en corregir un malentendido de larga tradición : la "ethimologia" me
dieval no tiene nada que ver ni con la antigua ni con la moderna etimologla, cuya fina
lidad consiste en descubrir el origen de las palabras; por ello la etimología medieval no 
puede ser jU:lgada ni valorada desde la perspectiva de la etimología modema.-Angd 

Manteca AlonlO-Com;s resda los Estudios li"!li'isticos t" Mt'Moria dt Gastó" Ca"illo 
HtN'«a (Bonn, 1983): los trabajos contenidos en e.ta miscelánea se pueden clasificar 
en dos grupos : 1) estudios de carácter teórico; 2) estudios de lingiifstica aplicada. En
tre los de carácter teórico se encuentran los de Gaínza (N La Lingülstica y la práctica 
comunicati .. de los hombres"), Lope Blanch ("Grados del polimorfismo lingüístico"), 
Malmberr (" Lingülstica y temiotica : Teoda y aplicaciones ") y A. Martinet (" Le do
maine de la .yntaxe"). Los estudios de Iingúfttica aplicada corresponden a G Araya 
( .. Análisis c:ontrastivo de la f1ujon y el orden de lO! pronombres personales españoles y 
alemanes"), lñigo (" Rayuela : los juegos del cementerio"). HarTÍ Meier ("El cruce de 
palabras en sinc:ronía y diacronía ") y Sáez Godoy ("Una familia léxica del espafiol común 
e informal de Chile: hlU'tlO y sus derivados ").- Heinrich Lausberr da noticia del opuscu
lo de G. Rohlfs, RomCJ"ucnt Lrn"übl"sll_"91" CJtI.I' gtrmaniscne.. Gn",dlagt (MCJtt"ia 
,.QMalta, sJlirilo glnJta""CO), München, 1983: el librito contiene una serie de estudios bre
ves sobre temas rominic:os, especialmente referidos al influjo de las lenguas germánicas 
en tos idioma. galorrománicos, e italorrom'nicos, y en rético. Ninguno de los trabajos 
hace; referencia a laI lenguas hispanorrománicas.-.A.ngd Manteca Alonso-Cortés hace la 
recensión del librito de Maria Nieves de Paula Pombar, Co"lrib14ció" al ts /wlio dI la 
a/lO.rició" nt ISpoiiol actual (Santiago de Compostela, 1983) : este trabajo intenta dar una 
definición satidactoria de la necion de "aposición ", y constituye, segun el rea:nsor, una 
primera aproximaci6n a esa definic:iOn, aunque la autora lo que hace es allegar dato. y 
aplicar a ellos la definición de Hockett. El fallo principal de este trabajo consiste en pre-
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sentar un carácter ecléctico, y este ecl«ticismo resulta inoperante y conduce a la confu
>lión, aparte de que la autora no aventura una sola hipótesis propia.-Harri Meier da no· 
ticia de la obrita de Guilltrmo L. Guitarte, Sieh' "s/udios sobr" el español de Américo 
(México. 1983) : en esta seleccion Guitarte ha reunido siete trabajos publicados enlre 1955 
y 1980. de los cuales tres estudian el seSto, dos estudian el )'úttno y los dos restantes 
tambi;n dedican parte de su atencion a estos dos importantes fenomenos del español de 
América. El tema principal de todos 105 trabajos reunidos en esta seleccion es, segun el 
recensor. el tema, fundamental, de la "búsqueda de la identidad" y de la "identidad cul
tura'" de Hispanoamérica.-Mario Wandruszka reseña la obra de Giovanni Meo-Zilio 
y Silvia Mejia, DiccimUJrio de gnlos. Espaiio e Hispatloamfrica (Bogotá. tomo 1, 1980 ; 
tomo 11, 1983).- Harri Meier da noticia de la obra de loan Coromines (con la colabo
racion de J Gulsoy y Malll: Cahner. y el aUlll:ilio técnico de Carlos Duarte y Angel Sao 
tue). Diccionari etimolOgic i complcm"n/ori de /0 Ilrllgtl.a calalllua (Barcelona, 1, 1980; 
II. 1981 ; IIJ. 1982; IV, 1984): el recensor hace grandes elogios de la persona y de la 
tarea investigadora de Corominas, en general, y de este Dicciolwrio tlmlofógico ,Y com
plem"ttario de la lengua cata/olla en particular, para a continuación pergeñar una serie 
de observaciones concretas a distintas eXjJlicaciones etimológicas ofrecidas por Coromi
nas, observaciones ref~ridas a los siguientes vocablos o a las siguientes familias léxicas: 
caire 'canto, arista: aspecto': o/mISar / atanrarsc: (IhuC(w i espaM'yor; estrassa, es
/rassar.-Eberhard ~isler da noticia del Bolttín de Literatura comparada (Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendou. Argentina, año VI, 1981; años VII-VIII, 1982-1983): de 
los trabajos contenidos en estos dos tomos, los que ofrecen interés especial a los lee
tor~s de la RFE son los sigui~ntes: Óscar Caliro da una ojeada a la recepci6n en la 
Argentina de la obra de Kafka; Alma Novetla Marani investiga las huellas dejadas 
en la Argentina, ~n el paso del XIX al xx, del lírico italiano Stecch~tti: Gabriela Massuh 
estudia comparativamente las obras de Borg~s y de Kafka: Emilia de Zuleta analiza la 
presencia en la revista Los olloles de BfUOnos Awtl (publicada desde 1946 a 1948) de 
autores españoles, la mayoría exiliados, como, entre otros, Gómez de la Serna, Guiller
mo de Torre, Rafael Alberti. luan Ramón Jimén~¡o;.-Walter Mettmann da noticia de 
Hisparsjo JuJai((J. S/tIdies 011 the Histor.v, Language and Litera/ure 01 /he It:ws in the 
Hispo"ic WOf"/d (11. Litcrahlrt, Barct'lona, 1982).-EI mismo Mettmann reseña la obra 
de Consuelo Lópe¡o; Morillas, The Q"r'''n in SÚ"/ursth-Ccrs/tlr,Y Spai": $ix Morisco 
Vrrsiol\.S 01 S"ra 79 (London. Tamesis. 1982) : se conservan cerca de 70 manuscritos 
moriscos referidos al Corán. Prescindiendo de alguna excepción, ~ trata de fragmen
tos, fragmentos cuyo contenido tenía, seguramente, espe<::ial interés para los moriscos 
que conservaban la fe musulmana. El presente trabajo formula el programa para una 
investigación integral de los textos coránicos aljamiados, con la finalidad última de pu
blicar una edición crítica. Como ejemplo de lo que se puede hact'r se ha elegido preci
samente la sura 79, una sura que contiene secuencias de dificil interpretación y con una 
temática apocalíptica que debió de impresionar de manera especial a la población mo
risca. El trabajo inc:luye el original arábigo de la sura, una traducción inglesa del mis
mo y las lICis versiones aljamiadas conservadas. lo cual permite estudiar comparativa
mente las seis diferentes versiones, comparación muy inter~sante y provechosa, según 
Mettmann.-Walter Pabst da noticia del libro de Laura Dolfi, 11 Teatro di GÓngoro. 
"COMedio de las finnr.as de lsabela". l . Stutlio e IWta fifologita; II. Testo crilico, 
traduioNe e com,"eMto (Pisa, Instituto Ispanico, 1983): el teatro de Gongora ha yacido 
en el ol!,ido prácticamente hasta hoy, prácticamente hasta 1981 cuando la autora del 
libro reseñado presentó, en el congreso celebrado en Madrid sobre Calderón y el teatro 
espaftol, una interesante comunicación titulada El '",.0 del horsor en el teol1'O de Gó,... 
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go,o. Dentro de la obra de Laura Dolfi el tomo I (Estudio y Ilola filológica) es muy 
interclOlnte y completo, K'gún Pabst, sobre todo el capitulo <kdicado a las fuente. y mo
delos de la rommia de Góngora, mtre 105 q1K destacan las comedias de Lope, Virt"d. 
~tw~$(J y '"_¡" y Lo fiJtgido vnr/Cldff(l , y El """cad" QMOIIIII!', de (;upar de Agailar. 
E" también importante la hipótesi, de Laura Dolfi según la cual Góngora, como rival 
de Lopr, buscaba un pUblico muy distinto. un Ilúblico mis culto, con mayores aspira
done. y mayor capacidad de comprensión. interpretación y valoración; y, por eso, dice 
la autora, Los /i,.".uas de IsGbela puede K'r considerada como un intento expreso de 
escribir una comedia ejemplar.-AHon50 de Toro resella el ensayo de William Rol(', 
El PlJ..ltor de la MlurU. Lo ditJUclico "ruloril nt la obra de Migud HtrM,wt. (Bar. 
celona, 1983) : la finalidad de: este t~bajo eo,,,iste en mostrar la tradieión de l. poesía 
pastoril en la obra lírica de Miguel Hernándcl!, partiendo de los modernos trabajos que 
siguiendo a W . EmpJOn establecen una diferencia sustancial entre una tradición pastoril 
canónica hoy ya agotada (cm.vNfcto1Wlirmo ~tonf) y una modD/Cdad ~tonl que vivi
ría todavía y consis~ en reflexionar, de una manera concreta y especial, sobre la vida 
y la sociedad : en definitiva, basindo!le en los trabajos modernos que siguen a Empson 
y a Leo Marx, pero sin hacerles demasiado caso, desgraciadamente según el recensor, 
W . Rose adopta una postura propia en relación con la preaunta poesía pastoril moder
na, sobre la Modalidad /taStonl, postura que !le reduce a considerar la ModaICdod ;astonl 
como una crítica sociológica, como una reacción contra el exceso de tecnificación y con
tra las consecuencias en relación con el equilibrio ecol6gico, como una dialktica de la 
oposición entre /lrtt y ,,(Jtvrolt~(J . que se manifiesta en distintos niveles como un arma 
polltia, como una poesía socialista, como una poesía ixquierdista. Y esta concepción la 
aplica a la interpretaci6n de la poesía de Miguel Herná.ndez., a buscar en ella la dialéc
tica pastoril establecida. El reansor hace \al comentario muy desfavorable del ensayo 
de W . Rose, que, !leg\1n él, no sólo no cumple 101 fines propuestos sino que cae en el 
grave defecto. muy repetido en la crítica y comentario de la obra de Miguel Hernández, 
de uducirse a UII simple biografismo, aparte de que RO!le lo que hace es, sobrc todo, 
repetir cosas muy sabidas desde hacc tiempo, pero repetirlas con gravlsimos fallos cien
tíficos, metodológicos y fonnales.-Manfred Lentttn da noticia del libro de Maryse 
Bcrtrand de Mafios, Lca gNlfTca civil u;a;.ola ttl /(1 tlO'WltJ (Biografía comentada, dos vo· 
lúmenes, Madrid, 1982): el material reunido corresponde al espacio temporal 1932-1975, 
y se clasifica en cuatro apartados : 1) f1tU"(J ;rtSI1thda; Z) gwrrD vivido; 3} ptN'O 
ruordodo; 4) gwn'D rt!trido. La recen. ión de Lentzen es muy favorable, aunque, como 
es inevitable, pone al libro de MaryR Bcrtrand varios reparos, y le hace algunas obser
vaciones críticas, como, p. e., se extrafia mucho, y con razón, de que la autora no haya 
incluido en su Bibliogra!fo la novela de $ender Cotllrootaqtlt (versiones francesa e in
glesa 1937, versi6n espaf\ola 1938) y también de que respecto a Río Tcaio, de Arconada, 
no se diga que eataba ya tenninada de redactar en 1938, y se ].e con«diú el P"I",io 

Naciolt61 dI Lill"olw1'a ese mismo allo de 1938, aunque no apareciera hasta varios años 
dcspuh.-Heint Kroll da noticia del ROffto",tiro dos EslaJos U"'¡dos. 11. CaliJorttio. 
Col. e ed. por Manuel da Costa Fontes, pre!ácio de Samucl G. Armistead e }oseph H . 
Silvennan (Coimbra, 1983).--Gcorg Rufolf Lind hace la recensión dcl ensayo de Heinz 
WilIi Wittachicr, Brasifil1t ,,1'Id ui" ROMCJtI iM 20. Jañ"h,,"¿m (Rhcinfelden : Schiuble, 
1984) : el juicio de conjunto que al recensor le merca: la obra de W itt sc::hier, y con el 
cual cierra su detallada reseña, es el siguiente : " Wittschier esc.ribc de una manera su
gestiva y comprensible, y rcmmcia a apoyarse en nuestros teóricos de la narrativa, para 
los cuales los textos IiterariOl ftmdamcntalmente sirven de pre~xto para demostrar IUS 

habilidades en orden a redactar fónnulas abstractas. De su libro !le obtiene una imagen 
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del conjunto llena de contenido, versátil. y que nos invita a contemplar más de «:rca y 
más detalladamente la literatura brasild'ia." 

ROItIANISCHE FORSCHUNGEN, XCVII, 1985. fasdculo 4 

MISCELANEA 

José Mondéjar, Sobr-I! MIlOS .. Notas e""teas" al Diccu)ltQ,.jo cri,jco etjmo16gieo cas
ILllo'W L Iti.tpó"ieo [págs. 412-417J .-Comenta en este trabajo José Mondéjar el articu
lo de Harri Meier titulado Notas «J,jcas 01 DECH dt' Co,o",j"a.J-PascuaJ (Santiago 
de Compostela, Anuo 24 de VL,ba. 1984), y en primer lugar muestra su extrañeza ante 
el hecho de que Meier en la selección de entradas del DiaioltlJ,io de Cororninas/Pascual 
que analiza cTÍticamente no incluya prácticamente 105 trrminos o nombres de cosas na
turales, de artefactos. de faenas no conocidas del mundo latino o que han cambiado de 
nombre en romance. de plantas, de animales, de objetos o t~cnicas de navegaei6n y pes
ca, tampoco de agricultura y minería ; y es una pena, dice Mondrjar, porque una de las 
causas fundamentales de los desacitrtos del DeEeH (y de su antecesor) en la fijación 
de la base de que proceden los nombres de bastantes cosas es el desconocimiento real de 
la misma cosa por parte de los autores. Otra cosa que destaca MoncJéjar en las Nolos 
de Meier es la actitud circunspttta del autor en la formulación de sus ideas y en la 
propuesta de soluciones, que contrasta con la actitud categórica y rotunda de Corominas
Pascual : sin embargo. en algunas ocasiones Meier también fonnula afirmaciones o neo 
gaciones tajantes que se compadecen mal con la censura que Meter le hace al repertorio 
etimológico de Corominas-Pascual. Después de estas observaciones de carácter general, 
Mondéjar comenta algunas de las observaciones concretas que Meier hace al repertorio 
de Corommas-PaKual: l) Meier no cree (lIJe abrtua, proceda de ·ABBRACHICARE, 
y propone "'ADVERTICARE. Mondéjar, con toda la razón del mundo, niega las dos 
posibilidades (como tambirn la absurda etimologla de Malkiel -"'VARICARE-) y 
supone. también con toda la razón, que ab,a:a,. es un derivado de braxo; 2) no le parece 
muy aceptable la etimología que Meier propone para ag1'OIfttJ' « CARMINARE): y 
no se lo parece porque ¿cómo se explica la extrafta metátesis CARM'NARE > 
CRAM'NARE, indispensable para llegar a CRAMARE?; J) Meier cree que de triLlO 
'oscuro' se deriva otrdor; Mondéjar. muy ~satamente, acepta esta derivación, que 
nadie podrfa negar. pero. también con mucha sensatez, se pregunta cómo el posible pa
sar del concepto de color al concepto de opresión; 4) Meier propone para a,."dla,. la 
etimololía "'ROTULARE; Mondéjar no la a«:pta. pero no propone otra (parece evi
dente que se trata de una forma onomatopéyicaJ; 5) (Urdio no es palabra espafíola 
original sino un prrstamo italiano del XVI c::omo ya demostró el propio Mondéjar en su 
contribución al ffr"'U"4jL a Ft>nw'W/o lÁIo,o; 6) tanto para Corominas como para 
Meier bUNgO tiene que ver con el defec::to de este pez que consiste. según ellos, en ser 
bizco; Mondéjar niega esta hipótesis, aunque admite que la denominación tiene algo 
que ver con la forma, la apariencia o alguna característica de los ojos de este pez; 
7) eo;richo es un italianismo, como ya afirmó en 1575 Huarte de San Juan, y recuerda 
Mondéjar en su trabajo (RFE, 64, 1984) sobre El #tl.Smninlto li"gj¡f..tlico del dor'M 
HtfO,.u ti, So,. ¡MIl" ; 8) no le conven«: a Mondéjar la etimología < DELERUS 'per
turbado mental' que Meier propone para Ido; 9) según Mder pdLtu,.O procede del ara
gonés "tnv, 'retozar, saltar', derivado del latín "'PEDITINARE < PEDIT ARE / 
PEDARE; Mondéj ar cree que este origen es imposible, pero no propone ninguna ex-
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plkación. Termina Mondijar su estudio, en realidad una ~leña amplia. diciendo que las 
observaciones a las Notas de Meier (ob~rvacionr:s de las que sólo he resumido las que 
me parecen mas interesantes) son una muestra del intcr~s con que se lec el trabajo de 
Mcicr y una prueba de que la gr¡m mayoria de ellas cnsefian mucho en la discusión de 
105 problmlas ICm~tioos -"terreno en el que el DCECH hace alarde de una imagina
ción rayana en lo fantasmagórico"- si bien muchas de las bues latinas hipot~tic.as que 
se propoMn 5Of'I aceptables y algunas Olras dis.culiblcs. 

Pau! }ulian Smith, A CatalogtH 01 MOM.lt"J : Qwvtdo, Tasso attd Ihe E~c Po/y
s)'Mtlon [págs. 418-424J .-EI autor de esta nota estudia el empleo en Quevedo y TasIO 
de lo que llama la .. polisíndeton ipica ", figura returica ya valorada por Quintiliano 
junto con la figura contraria. la :ainckton. Por 10 '1UC ha~ concretamente a Qn<evMn, 
Smith hace referencia a la polisfndeton en varias de sus obras, concretamente en el so
nelO .. Si el ~rpo reluciente que en Octa", en un idilio, en un madrigal y en otros 
tres sonetos (numeros 452. StO, 499, 411, JI4 del tomo I de la edición de las Obras 
Cum;klas de Quevedo. de José Manuel Blecua, Barcelona, 1974), y recuerda que ya 
Fernando de Herrera concedió una gran importancia a la figura polisindeton al estudiar 
la obra de Garcilaso, y consideró la figura como algo característico de la poesía italia
na, figura nlUy expresi \'a pero de la que no se debía abusar. 

Uta Ahmtd y Wolfgang Hillen, Katala"i."k .,/td Obilo",dik "" Role",,," der ro
",OIIUru,Ie," SOlldrrs(Jftl,",lgrbirlt (págs 42S-427) ,-En esta nota sus autores contestan 
a A, SchOnberger y T , Stegmann, que en su resefla de las actividades y publicaciones 
catalanlsticas y occitaníslicas en los I>a¡~s de lengua alemana (RF, 96, 1984), y con
cretamente en el aparudo XI (Bibliotecas) crilican la poca importancia concedida a la 
bibliografía. sobre el catalán y el occitánico en las bibliotecas del Estado y de la Uni
versidad de Hamburgo y de la Universidad de Bonn, Por 10 que hace concretamente a 
la filología catalana. Uta Ahmcd responde a todos los reparos formulados por Schon
),crger y Stegmann, poniendo, según ella., la5 cos.as en su sitio. 

RESERAS 

Qtto Klapp da noticia de la obra de Ludwig Rheinbach, Du ÚJ",t~," Bibliagra
;hü" .rur rQffUJftuc'u" StyaclrwUsulScha!I (Bonn, 1985) : se trata de una ojeada critica, 
perfectamente organizada, con una intereaante introducción.-Jens Ludtke re!ICl'ia el libro 
de Hadamod Bassmann, Lu';io" dn' SjlraclrwisstlUcha!' (Stuttgart, 1983): la autora 
de este repertorio terminológico aspiraba a proporcionar "una interpretación compren~ 

sible de la terminología tknica de la lingülstica sincr6nica y de la lingüística diacró
nica " ; y esta finalidad está plenamente lograda, opina el rct:ensor, aunque no e.tá claro 
si este Lt:rican abarca el multiforme y denso dominio de la teoría del lenguaje y de la 
lingüística general, El recensor destaca una serie de aspectos negativos del repertorio 
de Hadumod Buumann, pero recuerda que siempre es un difíci l reto escribir un reper
torio terminológico de la ciencia del lenguaje, y que, en definitiva, el repertorio anali
zado, con todos sus defectos, es una obra recomendable y sólo que se merece una gran 
difu.i6n uf como la aparición de nuevas edicionel,-Bert Peeters da noticia de los 
Pa;ers !r(MI ,h, XII,h Li"gtH.slic SyM/IOsiwa a" ROMaltu Latl!JfMS{JtS (Amsterdam, 
1984): entre loa trabajos aparecidol en esta. Atlas, los que presentan un mayor interés 
para 101 lectore. de la RFE son los que mencionamol a continuaci6n (Michael D. 
Kliffer, "Peraonal o, Kinesis and individuation" -aborda el problema espinoso del 
empleo de la preposici6n espaftola a delante de un complemento directo, y llega a la 
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conclusión, entre otras, de que es imposible predecir, con ayuda de una regla absoluta, 
la presencia o asencia de 0-; Mauriee Gran, "A Iinguistic environment for comparative 
Romance syntall;" ---entre otras cosas, en este artículo nos topamos constantemente con 
la preocupaci6n de eliminar ciertas definiciollCl tradicionales que no aCrecen mucha 
confianla. entre ellas las de .' verbo transitivo", "complemento de objeto", y de pros
cribir las asociaciones hechas entre el sentido de ciertos verbos y el empleo del subjun
tivo-; María Rosa Menocal, "The mysteries oC the Orient: special problems in Ro
manee etymology" ---estudio de las palabras provenzales ¡robar y trotdJodor, para las 
que propone, por primera vel en la historia de la Filología románica, un origen arábi
go-).-Brigitte Schlieben-Lange rescfia el opúsculo de August Dauses, Das Impufekt 
in den Romani.sclun S;racllm: Stine Btdetll1ltl9 im Verhjjllnis 6"'" Perfekt (Wiesba
den, 1981) : la re~nsora hace una critica ~ngrienta de este trabajo, crítica que termina 
con estas palabras, que son suficientemente significativas: "El trabajo de Dauses es un 
ejemplo espantoso de una descripción gramatical completamente ayuna de teoria, que se 
mueve en el terreno de lo discrecional, de lo arbitrario. de lo primero que a uno se le 
ocurre ".-Klaus Hwmius hace la recensi6n del libro de Thomas Lambertl, AusbarlttlO
dell zu Lucien Tesniires "Eléments de syntaxe structurale". Teil I und 11 (Gerbran bd 
Würzburg, 1982): el reeensor hace un detenido análisis de las caracterlsticas y del con · 
tenido de esta tesis doctoral de un alumno de J. Kramer, en la cual se dedica a exami
nar las paradojas y 105 as~ctos débiles de la obra de Tesniere para elaborar W1 nuevo 
modelo descriptivo, basado en el de Tesni~re. Una de las tareas más importantes de 
Lambertl ha consistido en integrar en el modelo gramatical de Tesni~re las construc
ciones verbales .. infinitas" con infinitivo, gerundio, supino y participio que tan destacado 
papel juegan en las lenguas indoeuropeas pero sobre todo en las lenguas clásica •. Otro 
de los problC'mas planteados en el modelo de Tesniere y que tambien estudia Lambertz 
es el problema de los actantes, sobre todo por lo que respecla a su clasificaci6n, proble
ma más en el caso del francés que en el caso del alemán y de las lenguas clásicas (más 
grave porque en esas lenguas la clasificaci6n es casi automática al estar regulada por 
el "caso" mientras en francés encontramos dificultades. ya que además del sujeto y del 
complemento directo tenemos un grupo numeroso de presuntos actante! de difícil clasi 
ficación. En definitiva, dice el recensor, el autor de esta ambiciosa obra ha tenido que 
luchar con muchas y graves dificultades, pues si se quiere, como quiere él, seguir sien
do fiel a Temiere, es muy difícil encontrar explicacic"n a determinados fenómenos. y 
no queda, prácticamente, espacio libre para encontrar soluciones y avanzar en la inter· 
pretacion válida de los hechos lingüísticos, sobre todo de los hechos sintácticos, los CO II 

vertidos por Temiere en el eje de toda descripción aut~nticamente gramatical .-Edgar 
Radtke da noticia del trabajo de Hans Goebl, DiolelttOftIt'trit'. Prirt6ititn tmd Mt'lhodcn 
des Einsatses der numerischen Tasotlomie im Bneich der dialektgtographie (Wien, 
1982): la concepci6n que: tiene (;oebl de la dialectometría es parecida a la de Seguy y 
Guiter pero con introducción de la taxonomía numérica. Aplica su nuevo método Goebl 
al análisis de los mapas de los tomos 1, n , IV (leI AIS. mapas de carácter léxico y 
morfosintáctico, teniendo en cuenta los datos de 251 puntos del sur de Suila. y del norte 
de Italia hasta Florencia, con un total de 696 marcas características. Despues de resumir 
detenidamente el trabajo de Goebl, y de hacer unas consideraciones críticas termina 
Radtke su reseña alabando los métodos de Goebl, y diciendo que la dialectometrfa ocu
pará, sin lugar a dudas, un puesto importante dentro de la casa grande de la dialecto
logía.-Dieter WolI da noticia de la obra de Michael Scotti-Rosin, Die S",acllt der 
Palatlgt' 11n.1 des Sa/a6ari..tmus. Eine 'U«gleiche"de Untrrsuchfl.n9 .llr politi.sc~n Lexi· 
kologir dn S;amsrhe" tmd Portuginischttl (Frankfurt/Bern. 1982) : una de las más 
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interesante. y más di5CUtibks condu.iones a Ia& que lIegll el autor de eSle ensayo es la 
de afirmar que ni la Falange ni d Salaurismo tenían verdadero carieter fascista.. alir
maci6n basada ni la ausencia, en lo. dos movimimtos políticos hispánico .. por un lado 
de racismo, por otro lado de agresividad imperialista, conclusión con la que el rettn50r 
no esl.á totalmente de acuerdo aunque dice que los que tienen que juq:ar esta cucsti6n 
IOn los historiadores y los poJitóJogo,.-WaJter Mettmann hace la rK:ensión de la obra 

de Charles B. Faulhabcr, Medinlol Mcm.scri,ts '" lhe Librar)! 01 1M Hi.t~a"ic Soády 
01 "",,,,,ico. Rtligions, ugal, Sán,,;jic, HülorieGl, Glld Litlrory Ma-J«#ts (New 
York. 1983, : t:sta es una de esas obras, dice Mettmann, de las cuales el r(ceosor prác
ticamente no tiene nada que alegar; nada. porque todo es perfecto, todo hecho de acuer
do con lo que todos dClCUíamos, todo e. perfecto por lo que se refiere a todos y cada 
uno de los 780 m.anwcrit05 reseñados en elte magnifico catáloso.-María Grazia Profeti 
hace la recensión del ensayo de Henryk Ziome.x. Lo 9roUsco r,. la liUron.ro upojwlo 
del Siglo de Oro (Mad rid, 1983): la impretión que a la recensora le ha causado tite 
ensayo no puede ser más desfavorable. Dice la reeensora que lo mejor que puede ha
cene con librol como este es no tomárselot en Itrio, porquc se trata de un .. tomito pe
noso" y no merece la pena. gutar tiempo y palabras para hablar de él. En definitiva, te 

trata de .. una grosera recocida de materia1es privada no sólo de finura critica sino tam
bién de seriedad científica ".-Ulrich Schulz-Buachhaus da noticia. del ensayo de Benito 
PclegTm. Le fil.r ,rrdM dM "Cri,icó,, " de Bollosar Gronó,.: Objec,if Por,-Royal. AIIf
gorie ti cOMtos¡,ioll "co'Me,Iis,r " (Aix~n-Provencc/Marseille, 1984) : se trata de una 
de Iu dos partel de que consta una tesis de la Universidad de Burdeos; la otra 
parte aparec:cri con el título de L'u;ocr jbMiliqwr dr Bollosar GrOt"iá,.¡ la tesis, 
en conjunto, tiene como finalidad mostrar, gracial a Wla sertc de interesantes argumen
tos llenos de una autintica erudición, la perfecta ortodoxia jesuitica de Gracián, y ade · 
más documentar la lignificación simbólica muy profunda del itinerario del .. parcours .. , 
gcogrifico, itinerario que no siempre aperece con caricter suficientemente explícito en 
lo que podemOJ llamar la "superficie del texto".-Harald Wentzlaff-Eggebert reseña 
la traducción alemana de las Comrdias bárbaros de Valle Inelán hecha por Fritz Vo
gclsang y publicada con el titulo de BarboMscllt KOMiidu,.. Dramo,üclu Tri/ogit. Sil
br.rgrskht _ Jf'o"rPl4dler - WoJfsboJadr (Stuttgart, 19&4): la traducción de Vogelsang, 
escrita en un alemán lleno de fuerza y de sonido, convierte la trilogía de Valle Indán 
en una experiencia vital cntral'iable, cosa quc era necesaria en 101 paílCS de lengua ale
mana donde el enonne estili.ta y radical innovador literario QUC fuc Valle Inclán era, 
ell, prácticamente dcsconoctdo.-Pere Juan i Tous hace la recenJi6n de la obra de Heinz 
WiIli Wittschier, Guchichtr d" stottücllr" Li,ff'OItW 110M Kllbokrkg bis 611 Prottcos 
Tod (1989-1975), Rheinfelden, 1982 : la "introducción histórica" destaca por su pobreu 
informativa y su eSQuematismo valorativo¡ los cuatro capitulos centrales (ensayo, na
rrativa, teatro, poesía) mejoran la desastrosa impresión producida por la introducción 
histórica, sobre todo por su acertada estructura. Por otra parte se podría caracterizar 
esta Historia dr lo li'"on.ro u/Xl;¡olo (1898-1975) de la siguiente manera: la introduc
ción es ulutrua; el manual presenta un elaro predominio de la microeslrMcn.ro. Ade
más, la mayor parte de los juicios IOn harto limplificadorcs, y no se concibe por qué el 
autor pase sistemáticamente por alto la literatura producida en lo. últimos quince aftos 
del periodo por él tratado y que silencie por completo las generaciones de autores que 
empezaron a publicar en la década de 105 60. Cabe deplorar, por último, nos dice el re
censor, que una visión maniquea de las tenllioocs ideológicas a Que se vio sometida la 
literatura en la época de Franco impida a WiUschier induir en un manual a autores 
como J . Calvo Soldo, cuya obra Lo Mtwollo hubiera sido un buen ejemplo para tratar 
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los condicionamientos de una crítica desde dentro del sistema. La bibliografía que cierra 
la obra es muy completa, fruto de una inteligente labor de selea:ión.- KarJ Kohut da 
noticia de IIlcipil. 80ul{,. OIIMal del S""iFtGrio dt Edicitjpl y Crítica T~xtN4I, vols. I -III 
(Buenos Ai res, 1981-19&3): este Boletín anual, del cual hasta ahora se han publicado 
tres vohimenes, consta de las cinco siguientes leCCiones : artículos, miscelánu., docu
mentos, reseñas y noticias bibliogrificas; la mitad de los artículos y notas son de ca
rácter teórico y se ocupan de los principales problemas planteados por la edición de 
te"tos: dominan, en gentral, los trabajos relacionados con la Edad Media, sobre todo 
los que tienen que ver con el Canciller Ayala.-Kurt L. Levy resel\a la obra de Leo 
Pollmann, GtSchichtt du latti_trikallucntll Ruma,.. 1. Dit li'erorud., St' lbsll,.tdu
hng (1810-1929) ,. 1/. ¿¡ltrorucne St'lbltwrwicltlichMft9 (1930-1979), Berlin, 1982-1984 : 
en el volumen 1, Leo Pollmann pasa revista a las corrientes más importantes y los auto
res más representativos de la época que llama .. t poc:a del autodescubrimiento literario" 
(1810-1929), época que incluye " los comienws" (1780-1850), el romanticismo ele¡faco y 
el realismo de influencia europea 085 1-1879), el despertar de una conciencia americana 
(1880-1929), período este último que incluye el naturalismo y el modernismo con el des
cubrimiento del ~ mundo americano" gracias a Rivera, Guiraldes, Gallegos, CarrasquiUa 
y Arlt. El volumcn II historia las principales corrientes novelís ticas desde 1930, como 
el neonatuTalismo en el nordeste del Brasil, la literatura mitica, la innovación estilísti
ca, la novela de ideales revolucionarios y realismo social, la novela existencial, el rea
lismo mítico, la novela indigenista, las alternativa. al realismo mítico. Todo lo trata 
Pollnwm de manera persuasiva y lógica, y sus criterios críticos son consistentes, pero 
hay bastantes fallos y bastantes lagunas, como, p. e., la poca importancia concedida a 
los novelistas colombianos y a algunos novelistas chilenos (entre ellos Barrios y Prado). 
Termina Levy su, en conj unto, muy elogiosa reseña diciendo que " la e.pléndida His
toria de lo 1IMIt10 lotillOO,,/ericoFtG, de Leo Pollmann, no nos permite dudar de que para 
tener una visión acertada y no fragmentaria del proceso de la novelística latinoameri
cana la inclusión de la narrativa brasileña no es sólo un elemento enriquecedor sino, de 
verdad, es una conditio sine qNa non" .-Leo Pollmann da noticia del volumen AuglU'o 
Roo Bastos. Actas dft Coloquio FrolKo-Alemán, Düsuldorf . 1-3 de Jf4nio de 1981 (Tü
bingen, 1984) : e stas Actas del simposio sobre la novellstica de Roa Bastos van enca
llezadas por un trabajo del propio Augusto Roa Bastos titulado" La Narrativa para
guaya en el contexto de la narrativa hispano-americana". A continuación vienen las 
contribuciones al Coloq t4io, en número de 13, debidas a los siguientes autores : Kanten 
Gancha, Sabine H orl. Manuel Muño! Cortés, Gabr iel Sud, Karl Kohut. Claude Fell, 
Alain Sicard, Georg Bossong, Fernando Moreno TUfller, jean Aisina, Michel Debax, 
Milagros Ezquerro, Michele Ramond, De todas estas contribuciones, al recensor la que 
le parece más intere!lante (excluyendo el espléndido trabajo del propio Roa Bastos) es 
la debida a Karl Kohut, en la cual intenta demostrar que Yo t i Su~n,.o es un caso 
especial de refle"ión político-histór ica sobre el tema de la rea lización de los ideaks de 
la Ilustración francesa , con lo cual la novela de Roa Bastos seria una obra de filosofía 
de la historia, una reflexión sobre el trágico fracaso del intento de llevar a cabo de for
ma integral los ideales de la Revolución francesa . 

ANTONIO LLORENTI: M ,U .DONAOO. 
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ZEITSCHRIFT FOR ROMANISCHE PHILOLOGIE, el, 1985, luc.ículos 1·2. 

ARTICULOS 

José Lui. Rivarola . .. Alboq.do ·' ... Boqwia "·k BaqtMaflfO ". N 0104 sobre tI origu. de tln 
lmIericani.mw [págs. 4S-51).-Para ooqwiano 'guía experimentado ~ ruta. y viajes' y 
para baqtlÍG 'conocimiento práctico del tureno de un país', se han propuesto dos orígenes 
distintos : unos consideran que esto. arntricanismos son de orilen taíno; otros piensan 
en la etimología árabe baqui}'o 'd re.to· (y no olvidemos que también 5e han relaciona
do esta. voces con la forma cxtrcmef\a baqwwr 'luchar a brazo partido'). Partiendo de 
cstu prcmi"", Rivarola 5e dediQ. .. eVill~r l4l p1aulibi1i~ de 1", VI"O¡lucstas existentes 
como Wl útil ejercicio de crítica ctimoló,ica. evaluación que comienza con un extenso 
análisil de la documentación correspondiente a lxJqitía y baquiano, y también a la forma 
próxima alboqllÍ4 'resto de una deuda'. Ruumiendo la historia de la documentación, di
gamos que baquía aparece por ve;¡: primera en Cuba, en 1521, y baquia1W en Guti~rrez 
de Santa Clara. en 1544. Por lo que respecta a la crítica etimológica, Rivarola desecha 
la relación de boqI¡áo y boqtHa1JO con el extremel\o boqt4Wr, que tiene que ver con vaca, 
y en principio significaba, más O 1nmOI, 'brepr con las vacas'. De las otras dos pro
puestas etimológicas, Rivarola, sipiendo la anti¡rua creencia en el carácter antillano, 
islel\o, de baquia, ooquia1W, que le remonta a 1586, se muestra partidario de elte origen, 
basándose, sobre todo, en la rapidez y la amplitud de la difusión de baqtlÜHIO, vocablo 
usado desde muy pronto en casi toda la América española, como pasa con la inmensa 
mayoría de los americanismos de origen taíno (por cierto que respecto a la relación 
entre baqtlio y baqvia1W Rivarola pienaa que baqtUa1W es derivado de baquío, y no al 
reves, aunque no sepamos qué clase de palabra era. y qué podía significar baquía en 
lensua taína). Por lo que hace a la hipótui. árabe, fue propuesta en 1954 por Corominas, 
que sigue hoy siendo fiel a ella, partiendo de albaq,do (usada del xv al xvm) y supo
niendo que ncmtlwu de b~ía fueron propiamente .. Jos que quedaron, los que restaron, 
de expediciones anteriores". Baqwáo seria, para Corominas, una voz andaluza Que en 
Am~rica desarrolló un significado nuevo. Rivarola no descarta del todo la hipÓtesis ará
biga aunque 110 le convence [a mi me parece totalmente inaceptable] e insiste, con ra
zón, en el hecho de que baqvia no aparece nunca fuera de América (Jo cual resulta. 
creo, bastante sintomático, para inclinarse por la hipótesis amerindía] y DIma. aparece 
tampoco con el significado del étimo árabe propuesto 1'0 cual también el suficiente
mente sintomático] . "En res~n - así termina su interesante artículo Rivarola- el 
origen de baqvío y boqtUoM sigue siendo, por el momento, incierto; no obstante, por 
las ruones expuestas en estas páginas, la hipótesis del origen americano es más plausi
ble que la del origen árabe, pues ésta choca con escollos de orden morfológico y semán
tico en relación con el uso americano, y de orden histórico-lingüístico más general en 
relación con la naturaleza misma del pr~'tamo árabe postulado." 

RESERAS 

Albert Gier hace [a recensión del libro de Renate Maí, Die Dich~ng AnlÓft de 
M ontaros, tines Cattcionero-Dicllttrs dts 15. lfJhrhwntlerts (Heidel . Beitr. zur Rom, 15, 
Franldurt, Bern, 1983) : la parte principal del estudio de Renate Maí consiste en una 
clasificación de las poesías de Antón de Montoro gegún su contenido (poellas amorosas., 
paeslas sobre sucesos pollticos y socíales contemporáneos, poesía sobre la vida diaria, 
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~sí.aJ cómico-burlescas, pocaias satíricas, etc.}. Los criterios valorativos utilizadOJ por 
la autora no IOn .iempre los criterio¡ adcaaados para cvaJuar la poesía medieval. Al 
capitulo principal le siguen unas observaciones sobre lo que la autora llama Fra!JMtrclos 
dI' "na visió" dtl ",udo (vi.ión del mundo que le refleja en la obra de Montoro) y 
una última parte donde lit describe la aituación de 101 conversos en Córdoba en la época 
de Montoro. En todo eaao., seIÚD el rccensor, no parece fácil interpretar la obra del 
sastre cordobés teniendo 1610 en cuenta la pl"opia obra : si queremos entender a Mon· 
toro no podemos limitarnos a leer exclusivamente a Montoro.-Kurt Baldinger resefia 
el opúsculo de José Lui. Pensado, U_ crisis ni lo krcgtUJ dd IM",.u,. El w Diólogo 
de los Ltngw;u" de DaMano de F"úu (Salamanca, Cursos Internacionale., 11, 1982): 
el recensor no está de acuerdo con al¡unas de las observaciones de Pensado, no está de 
acuerdo, sobre todo, en la afirmacion de Pensado según la cual Dama.io de Frias y 
Henri Estienne ,. coinciden en la repulsa hacia una tirania del italianismo" (opina Bal· 
dinger que Eatienne rechaza fanáticamente Jos italianismos mientras Damasio de Frias 
sostiene que los italianismos son aceptable. hasta cierto punto). Por lo demás, considera 
Baldin¡er muy positivo que Pensado haya resucitado, y dado a conocer, esta obra de 
Damuio de Frias llena de interesantes ideas lingÜísticas.-Josi Felixber,er da noticia 
del libro de Rainer Kuttert. Syrc.takliscJlt "red stmo"tisd.t Differtu~".rcll de, s;¡mist:ht " 
Tcmpusformelt dlr Verllaltgenheil: " /I',JUIO si"'/llt, /ltr/uto COffttNtsto" "nd "¡"'/ler. 
fIClo" (Franldurt· Bern, 1982): la valoración que el reccnsor hace de esta voluminosa 
obra (nada menos que 592 páginas) se. ve muy bien en el parrafo final donde resume 
concisamente lo expresado en los párrafos anteriores : "El trabajo de Kuttert no está 
ayuno de méritos. En él se ponen de manifiesto los conocimientos científico-túnicos del 
autor, especialmente en el dominio del análisis lingüístico de carácter lógico. El autor 
muestra también su erudición en el terreno del estudio de los tiempos verbales. inclu
yendo, asimismo, el dominio de las lenguas inglesa y alemana (no solamente la biblio
grafía respecto al espaiiol). Por lo que respecta concretamente al valor y al uso de 
los tiempos del pasado en español, nos encontramos en el libro de Kuttert, al lado de 
una serie de interesantes observaciones de detalle, con una detenida consideración del 
contexto sintáctico que condiciona el uso de los distintos tiempos, y algunos apartados 
muy logrados e interesantes, como aquellos en los que se trata del grupo de verbos 
Uner. calJorse, sobtt'. COItOt:", ver, ser o se estudian las oraciones completivas depcn· 
dientes de una oración principal en la que aparecen verbos de pensamiento, conocimien
to, suposición o los que expresan percepciones de los sentidos." Pone el rcccnsor un 
escéptico colofón a su reseña con la siguiente afirmación final : .. si tenemos en cuenta 
el volumen del material reunido, la importancia concedida a la reflexión y el imponen. 
te aparato lógico los resultados empíricos obtenidos IOn muy modestos" . 

ZEITSCHRIFT FOR ROMAN/SCHE PHILOLOCIE, Cr. 1985, fasclculos 34. 

ARTICULOS DE RECENSIóN 

Albert Gier, Ntvt Htmdbvchtr IN,. MjlleJaI'e,.PhjJolog~ "red -LiI'''(ll'Wrgtscltkltte 
[páas. 312·3231.-En este trabajo de carácter informativo Gier da cuenta de las últimas 
publicaciones o nuevas ediciooes en el terreno de la filología y la historia literaria me
dievales. sobre todo por lo que respecta a los manuale. y obras semejantes. El articulo 
consta de cuatro apartados, el primero de los cuales está dedicado a la sección reser
vada a la documentación en el G".,,¡j,¡.,s dtt' rb"lOltische" Lil"oltwt" d,s Millel(Jlt"s 
(documentación que por lo que hacc a los textos españoles deja mucho que desear: si 
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pt;nsamos 5610 en el Lwo d~ A/uaMrl' faltan, p. e., la edición de NellOll (1979) y lo! 
trabajos de Orlando (1980), Willi. (1983), l . MichaeJ (1970), y por lo que respecta al 
Libro dI' Apolo"io se echa en falta el trabajo de B. J. Arti1e. (1976); no así por 10 
que hace a la lírica gallcgo-portugucsa, el responsable de cuya documentaci6n, G. Ta
var~ hatt un csplindido trabajo. inventariando 156 autores, aparte de las obru anóni· 
mas). El ~o aparudo está dedicado a la bibliografía relativa a los textos upal'iolcs 
antiguos, COIlcretamentc a La Biblicpo;lIy o/ Old S,.,,,isll Tu" (800S1), 3,- edi
ción, Madison. 1984, con 3.378 numeros, obra magna de cuya lectura la impresión pri
mera que le r«ibe el una impresión muy ravon.blc, pues parece no faltar nada funda
mental. Pero si comparamos csta Biblwgroffo con la obra paralela de W . Mcttrnann 
incluida en el tomo IX del GRLMA (CruNdriss de-, TO'IfIotf ische,. ¿¡Ura"'"" des 
MiUtlolu,.l) la impresión es muy distinta. En definitiva, BOOST ofrece una gran can· 
tidad de informaci~s, pero hay muchos vaciO!, y lo que se: ofrece, que es mucho, no 
está siempre elaborado satisfactoria y acertadamente (P. e., la identificación del texto y 
autores, y otros aspectos semejantes: resumiendo, tenemos que manejar esta bibliografía 
todos los dias, es imprescindible, pero sería muy imprudente confiar ciegamente en ella) . 
El apartado tercero analiza la novena edición de la Historia d~ la lituohl,.a tlpaíiolo 
de Án¡el Valbucna Prat, tomo J, Edad M tdin, Barcelona, 1981 : en vano buscaremos en 
e.te tomo 1 (completado por A. Prieto con Addendo a cada capitulo) la mayor parte 
<kI los titulos contenidos en la BOOST, tercera edici6n, y en el trabajo de Mettmann 
para el CRLMA , a pesar de todos los elÍuenos que se han hecho por actualizar el 
famoso manual. El último de 105 apartad~ del trabajo que rescfíamos comenta la 
Dn#lcM LIt~,.ohl,.grsehi(hU du Miuclol",.s, de ] . Heinl:le, comentario del que prC'S
cindimos por no interesar a los lectores de la RFE. 

RESERAS 

Kurt Baldinccr y Albert Gier hacen la recensión del tomo II del Luieotl dcs 
MiUcloltl"l (BctttrUJISUI-Cod~s VD" Vol~,.cia). München-Zürich, 198.3 : han intervenido 
en este tomo nada menos que muy cerca de 500 colaboradores : de los más distintos 
paíscs, entre ellos el español Carlos Alvar, autor de la mayor parte de los artículos de
dicados a 105 trovadores occitánicos. La opinión que ticaco los recensores de esta obra 
macna es muy favorable, a pesar de lo cual le ponen varias objeciones metodoló¡icas y 
le hacen una gran cantidad de observaciones de deta1le (entre ella. adiciones, erra
tas, etc.) .-Georg Bossoog ~ noticia dd trabajo de Bcatrice Lamiroy, Lu vc,.bu di 
1PIONW"'I'Plt t'PI J"onfois tt t'PI tspagnof, :P.tude comparée de leun infinitives (Amsterdam! 
Lcuwen, 1983): este trabajo consiste, cOflcretam~nte, ~n el análisis de aqudlos infinitivos 
en función de complemento de verbos de movimiento que en francés no son precedidos 
por ninguna preposición mientras en español son regidOS por la preposici6n 0, es decir 
se trata del estud io comparativo de construcciones tales como la francesa Ita,. CON,.t 
odltU,. drs ci.qarrltts y la espailola Mox soll' o hou,. .. na Joto . 

La autora comienza recordando la caracterizaci6n tradicional de estas construccio
nu ~n las gramáticas francesa y espaftola (para la ¡ramitica francesa tradicional estas 
construcciones son oraciones finales ; para la espallola son construcciones de comple
mento circunstancial), y se opone a la caract~riu.ci6n tradicional, arirmando que ~stas 
construcciones presentan, tanto en franc~s como en espaftot, un .. status" upccial, y 
asegurando que deben ser separadas, radic:alrncnt~, d~ las construcciones con ;DfIT! ;aro : 
en definitiva, para la autora, los verbos de movimi~nto que aparecen ~n estas COr1StnK-
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ciones son verdaderos verbos auxiliares. con carácter aspectual, y a pesar de las apa
r iencias las construcciones francesas y las construcciones españolas estudiadas son prác
ticamente idénticas. Después de hacer un detallado reswnen dd libro de Beatrice La
miroy, y de hacer grandes elogios de sus análisis, de sus teorias y de las consecuencias 
que saca tanto dude el punto de vista de la teoría gramatical como desde la perspec
tiva de la gramática contrutiva. 8oasong pone algunos reparos, entre otros el dellCOoo
cimiento que tiene la autora de las ideas de muchos lingÜistas ajenos a la eseut:la de 
Guillaume o a la escuela de su maestro Maurice Gross (como, p. e., el desconocimiento, 
el olvido o d desprecio de la teoría de las valencias y de la gramática de la dependen
cia, o de la perspectiva oracional o sintáctica de canicter funcional, o de la antinomia 
tmlO C'\) remo) .-María Jesús Lacarra da noticias del ensayo de Colin Smith, TJu 
making 01 '''r Porma dr mio Cid (Cambridge, 1983): Las conclusiones a que llega el 
autor de este trabajo 50n las siguientes: 1) El Porma dr Mio CKI, compuesto en 1207, 
o muy poco antes, fue la primera epopeya castellana ; 1) en consecuencia, se trata de 
una obra innovadora y experimental, caracteres que se detectan claramente en el texto 
que ha llegado hasta nosotros; 3) el Ponrsa no tiene pre<:edentes ni pertenece a ninguna 
tradición de poelía épica en romance castellano o en otro cualquiera de los dialectos 
peninsulares. Sentadas estas premisas, dice la recensora, Smith las va desarrollando con 
una gran coherencia interna, lo que no impide que a veces fuerce sus planteamientos 
para ajustarlos a una idea preestablecida. Negada la tesis de lMa épica peninsular per
dida (con argtnhentos no totalmente convincentes, IICgún la recensora), Smith nos pre
senta a un autor del POnrtO que es un hombre cultivado, natural de Burgos, que tomaría 
los datos de la historiografía latina y de las leyendas locales, y compondrla luego el 
poema basándose en modelos francesu o latinos, modelos que le valen también para la 
métrica, creación original de Pu Abat, que no hace otra cosa que retomar el patrón de 
los "laiues" de la épica francesa adaptándolo al ritmo acentual utilizado en el Poemo 
dr Afmtrlll. Para la rettnsora, no se puede aceptar en su totalidad la tesis de Smith, 
pero muchas de sus afinnaciones resultan convincentes, como la datación de la obra a 
principios del siglo xln y los conocimientos jurldicos del autor. Su insistencia en con
tar sólo con la tradición culta europea reStllta, en cambio, muy discutible, y tampoco es 
de recibo la idea de que el POt't1l0 el una obra experimental con la que se inaugura, de 
golpe, y genialmente, la historia de la epopeya castellana.-Albert Gier resefia el opúscu
lo de Miguel Garci-G6mez, El B1Irgos dt Mio Cid, T emas socioeconómicos y escol!s· 
ticos, con revisión del antisemitismo (Burgos, 1982) : éste es un curioso ensayo en el 
que !U autor ~ de relieve la importancia que el anónimo autor del Ponrso concede, 
por una parte a Burgos, y por otra a todo aquello que tenga que ver con el comercio 
y con el dinero: según Garci-Gómez, en el Co"",,· se refleja la revolución económica 
Que supone el hecho de que en e! siglo XII sea de mayor significación el dinero que la 
propiedad territorial. Por otro lado, el objetivo principal del ensayo de Garci-López es 
demostrar que Rache! y Vida.. no son judíos (nunca se les considera ast en el Contar) 
y en todo caso eran. por 10 menos Rache!, extranjeros, concretamente de origen francés . 
El recen50r dice que le convencen algunos de los argumentos del autor, pero no todos, 
y que no se atreve a apoyar la tesis de Garci. López principalmente por una razón, por
que está claro el sentimiento antijudío en la Espafia. del XIII (en Berceo, p. e.) y no es 
explicable que el sentimiento antijudlo hubiera surgido de repente en el XIII, Y no hu
biera existido nunca en los siglos anteriores. En resumen, el librito de Gar ci-López es 
una obra bien documentada, un ensayo fascinante, y después de haberlo leido llegamos 
a pensar que no es cierto lo que siempre nos habian dicho, que no es cierto que Rachel 
y Vidas fueran JOOlol.-También es A. Gier el recensor de la edición, con pró logo y 
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notas, hecha por José Manuel Blecua de El Co"¿e Luctncor y la CróNica abrnMdtJ de 
Don Juan Manuel (lomo 11 de las Obras c(1ffJ~ldas de Don Juan Manuel, Madrid, 
1983): dupaes de dar cuenta detallada de los detalles de la edición de J. M. BIecua, 
detalles suficientemente conocidos de los )ectOTU de la RFE, el rcansor hace referencia 
al glosario qtae acompaña al texto, glosario al q1lt pone algunos reparos, entre otros el 
de que para cada significación y para cada fonna sólo le cita una documentación. Peto, 
dice el reomsor, no le puede pedir al autor de WI libro más de lo que él mismo se ha 
propuesto: y BI«ua no se ha propuesto elaborar UD glosario perfecto lino, lIObre todo, 
ofrecernos un texto critico fiable de la.s obras de Don Juan Manuel, cosa que ha logra
do con crKles, 10 que no es pequef'io mérito.-}. Felixberger Telef'ia la obra de Julio 
Borrego Nieto, Soctoli"9MútictJ "".01, IrrvuligacióJI ePI Vi1lode,~a de StJyogo (Sala
manca, 1981) : se trata, según el reoensor, de un libro claro, nada pretencioso, cuyo ma· 
terial, muy rico, ha sido cuidadosamente trabajado d~ acuerdo con los puntos de vista 
y criterios sociolingúfsticos pr~viament~ ~kgid05. La ~xposicion ~s muy buena desde ~I 

punto de vista didáctico. La evaluación d~ los datos analiu d~ manera consecuente, y 
tiene en cuenta, los problemas ocasionados por la recogida de los mat~riales; de todas 
formas, ~Ita evaluación, o, mejor dicho, elta valoración es cuidadosa y objetiva, exenta 
de prejuicios. Claro que si en vez de la dialéctica .. estándar" / .. no ~stándar" se hubiera 
knido t1l cuenta otra medida más difereocia.da, como, p. ~ .• la basada ~n lal variaciones 
fonéticas, morfoloSgicu y lexicas, los resu1tados habrlul sido aeguram~nt~ más diferen
ciados. En todo caso, ~stá perf~ctament~ justificado que el director de ~sta t~sis se sien
ta orgulloso de su discipulo, ~I autor del libro resefiado, como lo hace público en el 
elogioso prologo que precede a la investigacion.-GÜntert Holtus hac~ la r~censión del 
libro d~ Michael Scotti-Rosin, Die S;.rache der Falange .md dts Sala::arisnuu, Eine 
vergleieJullde Unter".cJumg 314r politirth.,,. Ltsüologie des Spatlischetl "Jt(} Porh4gU
siscAm (Frankfurt-Bem, 1982): el presente ensayo pretende no sólo hacer un análisis 
lingüístico, d~ carácter lexicológico, sino también parale1ament~ un análisis estructural 
político-sociológico, y todo ello comparando el lenguaje de los políticos falangistas ~s
panol~s y el lenguaje de los salazaristas portugueses entre los afias 1928 y 1940. Las 
conclusiones principales a que llera el autor de este trabajo son las siguientes : 1) a 
pesar de las numerosas coincidencias entre el lexico d~ la Falange y del primer fran
quismo, por una parte, y el léxico del aalazarismo, por la otra, existen abundantes dis
cordancias. tantas que impiden establecer una identidad ideológica entre los dos regíme
nes (sobre todo en el terreno del vocabulario religioso, en el léxico del poder y de la 
milicia, por lo que respecta, principalmente, a las connotacion~s); 2) ambos lenguajes 
ideol6gicos están muy proximos ~n bastantes aspectos al discurso "fascista", pero ni el 
lenguaje falangi sta-franquista ni el lenguaje salazarista pu~en ser calificados de "fas
cistas" aunque se les haya colgado este sambenito, muchas veces, de forma injusta. 
Despues de hacer una larga serie de objeciones y observaciones de detalle, Holtus t~r
mina su reoension afirmando que .se trata de un trabajo muy logrado y meritorio, que 
pisa un terreno casi virgen en el dominio de la romanística y que puede servir de mo
delo y ~stímul0 para otros intentos semejantes en el marco de la LinguIstica románica 
comparada. 
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Z EITSCHRIFT FOR ROMANISCHE PHILO LOGIE, el, 1985. fasciculos 5-6. 

RESE~AS 

Alberto Varvilro da noticia de la obra de G. Rohlís, Vo" Rom 6 1U' R omollSa, .As
ptkle .md Proble1fu r-OMO"i.tther SfWlUhgeschichu (Tübinger Ikitrigc zur Linguistik, 
226, Tübingen, 1984): se han ramido en esta publicación 21 artículos de Rohlf. apare
cidos entre 1956 y 1981 en diversa.s revistas y misceláneas, artículos todos ellos muy 
interesantes sobre todo tOI dedicados a la critica de la hipótesi. sustratístic.a, a las crea
ciones léxicas onomatopéyicas, a la interpretación del acusativo preposicional como un 
fenómeno de carácter estiUstico, a la presencia en toscano de rugos septentrionales, al 
examen de los .. cognomina" italianos y de su origen, sin olvidarnos de Jos estudios de
dicados a la Galorromania.-Kurt Baldinger resel'1a otro libro de G. Rohlfs, el titulado 
AII,r-o/'OlIimio e To; 01COffW.S1Sco rullt lillg.u ~ololille. Aspetti e Problemi (Tübinger 
Ikitrige zur Linguistilc, Tiibinger. 1985) : es una miscelánea. de eltudios onomásticos 
aparecidos en Alemania, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Portugal. Rumania y España 
entre 1951 y 1984, en total 14 trabajos. trabajos que siguen siendo válidos hoy (entre 
estos trabaj os se encuentran algunos de gran inter~1 para los lectores de la RFE, como 
Sur !lile couche ¡wér-omolle OOHS lo to/'O"y",;e de Ga.sctJg"e rt de l'EI/'agllt du Nrwd 
-1952-. Tr-t IlOMi geografici (Italia, Madrid, Strasbour-g) -1959-, As;e"os de to
pOllimio es;o;¡ola - 195t-.-También el Baldinger el recensor de la miscelánea de 
Rafael Lapesa, Esn.dios de historilJ lillgt;últclJ u;tJiiofa (Madrid. 1985): selecci6n de 
15 trabajos publicados entre 1948 y 1983, algunos de ellos completamente reelaborados, 
y todos con adiciones y correcciones, que apareoen entre corchetes. Todos los trabajos 
son interesantes, como lo son siempre los escritos de Lapesa.-Paul Wexler da noticia 
de la obra. editada por Samuel G. Armistead y Joseph H . Silvernlan, EII t ONtO al ro
'fIG"ct1'O st fardí (His;allismo y bofeo"lnrao de la t1'odit:i6n jtldeo-clpoiiola) (Fuentes 
para el estudio del romancero, Serie sefardl. 1, Madrid, seminario Menéndez-Pidal, 
1982): es una colección de 31 articulas aparecidos en diversas revistas entre 1959 y 
1979. todos ellos en español en su actual versión, 30 escritos por los cdito~s, y uno 
debido a Israel ]. Kat~ de carácter etnomusicol6gic:o. Los trabajos de Armistead y 
Sitverman se pueden clasificar en dos grupos : t) la herencia peninsular de los roman
ees IClardles ; 2) los vestigios de e50S romances en las diásporas marroqui y balcánica. 
El rca:nsor comenta críticamente algunas de las ideas más importantes expresadas en 
algunos de los artículos, y luego hace una serie de ob8ervaciones mctodol6cicas y de 
detalle, entre las cuales creo resulta oportuno citar las siguientes: 1) A veces los auto-
re. aceptan de manera critica opiniones inaceptables, o controvertidas. como cuando 
Katz da por buena la opini6n de Ikmadcte seg(in la cual la dibpora tcfardl consta de 
dos IfI'Upos, el grupo medieval y el grupo renacentista.; 2) la dilCUsi6n de los compo· 
nentu aribigos en judeo~spaftol es imprecisa; 3) Armistud y Silverman se olvidan de 
mencionar la presencia ele unos cuantos judeo--arabismos distintivos en judeo~.pafiol, 

entre ellos ado/itfiJ/ odefirtll 'comida del sAbado'.-Hans-J . Niederehe da noticia de las 
actas del coloquio IObre las invcstigaciones soc:iolingütsticas en los países románicos 
celebrado en Frankfurt en 1919, actas editadas por Norbert Dittmar y Brigitte Sc:hlie
bcn-l.ange con el título de V;' S01iolill9uulile "' 1'OffIa"UdN;,()(:/tigen Liillller-PI (rú
bingcr Beitrige zur Linguistik, 150, Tiibingen, 1982) : entre lu comunicaciones )cidas 
en el coloquio se encuentran algunas dedicadas a las lenguas hispánicas, que IOn tu qac 
relaciono a continuaci6n : B. Lavandera analiza. el modo verbal utilizado en esp. en las 
oraciones condicionales. y llega a la conclusi6n de que Si tt"l}O tieM~, trio es conl-
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trucc:ión preferida por los bablante. varones, y S i hwwrlJ , j","~. tria, en cambio, la 
prf'Íedda por los hablantu del sexo femenino; M. Rcixach, u,~ ,nquitc nlr ltJ IOt'fl1It 

,1 la (ultu, .. I"n Ca/(l{o9'u' (el encuestador tiene que estar comprometido : "mi actitud 
110 era neutral o indiferente sino profundamente comprometida y militante "; Oom~nech 
Demardó, Rtclltrchts ~ociolj1fgfli.J,;q-s: eL"", d ';ri;MrW ("la periferia c. el anali· 
zador del centro"); R. C. Hamcl y Muñoz Cruz informan sobre un pro)'t'do mejicano 
de cnscl\anza bilingüe en olomi y clpaftol e insisttn en el importante papel de la con
ciencia lingüística concebida como "juicios sobre las lenguas de que te trata",-Curt 
Wittlin da noticia del Homenaje a R. Aramon i SerTa publicado con el titulo de EJ
ftkIiol de ll,n9t/11 i fi',rotura catalaltu oftrls /J R. Aromo" i Srrra en ti Sru stla"tr 
o"iwnori (4 vols., Barcelona. 1979-1984): de¡pué, de la BiblioR"J/ía deú tscriu dtl 
prol. Arnmolt j Serm, apartcen una gran cantKlad de comunicaciones, no lodas ellas 
comentadas por el r~mor dado su excesivo número, comunicaciones que se clasifican 
en eSIOS Ires bloquu : 1) Lengua catalana y 5111 dialectos; Z) Literatura catalana y tu-
105 ; 3) Temas de historia cultural.-Kurt Baldin,er reseña los Estwdis tIt tntMoriQ del 
proltSs(W Mo".ul $a"rhis ClIllr,,": Ethldis de lle"9uo y lil"alNra caJCJlaMI (Valencia, 
1984) : aparte de los ocho trabajos dedicados a la persona y a la obra de Sanchis Guar
ner, encontramos nada menos que 61 contribuciones a la publicación en memoria del 
profesor valenciano.-Albcrt Gier da noticia de la miscelánea Jozel' Marta Sold Soli, 
Humogl', H01fUHlIje, H01ften4Jgl' (MisceMrtetJ de eslwdios de Offfigol y disdl'tllos), 
dos vols .. Barcelona. 1984 : en el tomo I apartten 2S contribuciones sobre hiltoria lite
raria medieval y cinco Irabajos lingüísticos ; en el tomo JI encontramos 2S estudios 
dedicados al R('nacimiento y al Siglo de Oro. El recensor tiene en cuenta sólo el 
tomo 1, comentando con cierto detenimiento los trabajos histórico-literarios y citando, 
por lo que se refiere a los estudios lingüísticol, sólo sus título. y los nombres de sus 
autores (l MartiocJ: RuiJ:, MOluwabismos e" lo ,ol'o"i",ia meNor de lo.s tahas de Ptrre)'
ra, Poqut ira y Xuln/u (año 1521); J. Roca Pons, Eú /'ro_s leblts 01 ;orlar de 
BarttlO1Wj Y. Malkiel, Etintofoglo y 'rayutoria del fltrbo aHI. ts; . .. dt,ir ... ;Orl. " des
a r " 'bajarse'j F. G. llárru, Problrmas 101l;tico..".orlológicos tn fa Jrapu/itt,.aciólt d~ 
hu ;ofabros sdtl.Scritas en u;o;¡ol: H . Beso, Los Selardíes y el idioma rasttlIa1l0). El 
HotnetlOje. en conjunto, rinde el honor debido a Solá Solé. y bastantes contribuciones 
son verdaderamente importantes.-Edgard Radtke da noticia de la miscelánea Scri;Ia 
RQffttJflflea NtWJlkio (Salzburg, Institut fU( Romanistik der Univcnitit Salzburg, 1984): 

se conmemoran con elta publicación 101 veinticinco aftas de existencia de! Instituto de 
Romanística de la Universidad de Sabburg j entre tal contribuciones a esta conmemo
ración hay varias dedicada. a temas hispánicos, contribuciones que relacionamos a oon
tinuación : M. Barrio, Die Begrjll~ " I.l'be"" 11M "Too'" i,. "Das Lebe" tiH Trautn" 

VD" Calderó,,; U. Ehrgott, Ca.JderO" /INI deuuchen BühMn va" Gotlsclud lUId Lusi"g ; 
A. Fiocchi, Zur Steln,Kg des RQfftolSl .. ENWstO" itn Srlsollt14 U",berto Sobas j D. Mess
mer, Dit Vlrb-S"bstlJfttiv-KOffI;osita j". Porlugiuische".--Curt Wittlin da noticia de 
los volúmenes 1-3 del A,siu de Tulos CotalQKI A"tits (A"uCJf'i /1'" a redició i utudi 
de testas calalotlS o"terio,s al segk XTX) , Barct:lona, 1982-1983-1984.-Dieter VolI re
sel\a e! cuaderno 11 (1-2 : StwliD LittgNutleo Hul'tl"lea) de 101 Cuadernos de Filología 
de la Facultad de Filologla de la Universidad de Valencia (Valencia, 1979j 1981) : en
tre los trabajos contenidos en este cuaderno citemos los de Francisco Abad Nebot (La 
leKgtflJ camo historio .Y Ctmto dtalutalidad): Valerio Báu San José (La orOOÓ1l COM

J1Nesla TI : Lo s .. bordi1lawh. SWla"tifJa); F. Marcos Marín (A ;ro;6sito de las orac:io
MS cOtUalu. Ob.t~rtel c:rltic:as) ; Angel López Garda, Ptrl/,.asi.t grmmJti.caliladas 
('O" ;o,tici;io '" los ¡,1I{JtflJJ IIu;dwos; Ltu "e/fiortes ;rortOMitlOk, de 'ersOtl4 tf4 ku 
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len!JfllJS hi.s;r'nicas); Enrique Guiter (Lo tro1JD'/1liN4luaciólI ell rl Potma del Cid y lo 
obro de 8er(('0) ; F. Schurr (La tróttsi.s stmifJOcólica e" flltICión de e,rn,esU an,iJ¡w~ 
,ica y fonl'111!ítim m ibertnTOMó"¡co); M. Sanchís Guarner, El catala "oro-piri'Mne i 
I'orig". de lo IImgua) ; A . Galmés de Fuentes (UIIOS ttx'os oJjamiDdos de ValNtCia y 
las 'ronslittraciones de Jos MO.orabimtOS : un articulo que hará época, en opinión del 
recensor); Juan Antonio Frago Gracia (NIINJa cOlltri¡"'ció" ° lo IIi.storia dd reajtu'e 
foftOlógico dfl upoñol "'00"110); César Simón (El troblntW de lo colocación del ad
jftitlO el! Cas'ellollo : Rcvi.sió" del estado de la Ctlts,ióll).-Dieter WolI da noticia del 
tomo 16 de los Es',uJios Filológicos (Universidad Austral de Chile), Valdivia, 1981: 
entre 105 trabajos aparecidos en este tomo merecen citarse Jos de Y . Orieta V éliz y 
Angel Araya (PartiC"tllaridodes liKgüLrticas dd estaiío1 o'ocomdio); Raincr Enrique 
Hamel y H«:tor Mufior Cru:it: (BililtgwUmo. ,dllcodón ¡nd/gmo y coneiencio lirtgifistica 
en romunidadt.t otOMÍls dtl Valle- dtl Me~qui'aJ. Mé.nro); Claudia Wagner (El ,"e~ 
caMmso semóntico de lo ",etáforo).-El mismo Dieter Woll da noticia del tomo 17 de 
105 mismos Esl#dios Filológicos (Valdivia, 1982): entre los estudios contenidos en este 
tomo destacan los de Mauricio Pilleux D. (Errores dd IIoblo, Análisis lillgijutico : es
tudio de 800 errores observados en hablantes chilenos con estudios medios. e incluso 
superiores); Gladys Cepeda (Hacia la /o,.maJutJCión d, tlPItJ rrgla de reloh·vi::aci6" ... " 
estaiíol); ~poldo san-Godoy (AI9i'ltas obSl'roocioneJ sobrr ti d"cionario ",ás re
ciente del es;a;'ol de Chile: El Dicnoll{lrio del Habla Chilrna -DHCh,-); M . L. Lar
son (Tradvcció" )' utructlKa semántica).-Reseña también WolI el tomo 19 de estos 
EstNdios Filológicos (Valdivia, 1983) : el más importante de los trabajos contenidos en 
este tomo es la relación que presenta Claudia Wagner sobre La geogra/io lingidstica 
r lt Chil .... trabajo en el que su autor, miembro del equipo de Guillermo Araya, nos da 
noticia del estado en que se encuentra la preparación y publicación del Atlas lingwis'"o
e'"ogró/ico d,l SlIr de Chile (ALESUCH); las encuestas han sido terminadas; se ha 
pUblicado un, por ahora, único tomo; aparición de una serie de monografías en relación 
con los materiales del Atlas o con otros materiales recogidos durante las encuestas; 
proyecto iniciado en Valparaíso, y pronto fracasado, de un Atlas Jingürstico de todo 
Chile que formaría parte del Atlas Linguis,ico lbl'roamericano; aparición en Concep
ción de nucvas monografías relacionadas con el ALESUCH; primeras encuestas para 
el proyectado, en 1974. en la Universidad del Norte, en Anto{agasta. Atlas lingüistico
etnogrófico d,l NorU de Cllile (ALENOCH) .-Albert Gier da noticia de la obra de 
A. Porqueras Mayo y Joseph L. Laurenti. Estudios bibliográficos sobn' la ... dad de oro 
(FoMos roros y colecciones de la Univfrsidad de lllilwi.sj , Barcelona, 1984.- EI mismo 
Gier reseña la obra de Gustar Siebenmann y Donatella Casetti, Bib/iogrophie der /HU 

dem Spolli.sch¡·II, Portugiesischen und Kotolonischt'll ins Dm'sche übersetJ:t" LiterofUr. 
1945~1981 (Tübingen. 1985).-Paolo ZolJi da noticia de la utilísima bibliografía, pu
blicada por p , d'Achille y C. Giovanardi. con el título tle La lett ... ratura volgare e i 
dialetli di Romo ... del LtUio. Bibliografía dei testi e d/!'gli studi. l. dallr origini 01 1550 
(Roma. 1984) , 

RESERAS BREVES 

K. Baldi~r da noticia de la obra de Marius Sala e Ioana. Vintil! lUdulescu, Lts 
loltgves d. Monde (Bucure$ti-Paris, 1(84); de la obra de Albert Henry, Mllonymlt tt 
Mftophorc (Bruxelles. edición revisada, 1984); de la obra de Manfred Kohrt. Pllolt/!'tik. 
PhoftOlogie ulld die" Rl'lativitat der V"hiJltltuu" (Wiesbaden~Stuttgart. 1984); de la 
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traduttión y el comentario, hechos por Jac:quel Aodre, del libro XVIl de la.s Etimolo
gw de San Isidoro (EtYf"owgiu Livr, XVII, Dt l'ogrie,dttwt, Pari., 1981), "Y del 
trat..jo de Svcn BjOf"kman, .. L"JlCroyabk, rOfMlltsqtlt. tKtrtlqtU J,uodt IxwboruqtU ", 
Etwlt .... , k .rwJfVt fro"íail _"tlqtU " tI ltK su iqw¡tJtUnls tlt tlto9MI, ilolil" tI 
,00000", Upula/ Stocltholm, 1984 (el oriten de elte sufijo " paneuropeo" -Ma.lkiel, 
1912- es muy discutido (lat. -ISCY, aerm. -ISK, también presuntos Of"iaenes celta, 
tracio, eslavo, etc.); en franoés coincid ieron y te cruzaron -vctt, -"i y -trut, mientras 
la forma culta - tJqtIe ~ tOlDÓ en prt5tamo en el siglo XVI, del italiano; también el 
influjo italiano parece haber sido muy intenso en espaftol. El autor de elte trabajo 
cita las docwncntac.iones mis anticuas del sufijo, sobre todo por lo que respecta al 
francés _aruqNl, 1360; cJuVduruqtU, sialo XV; hlduqMe, 1532 ; barbortsqtlt.I534; 
crotuqvt, 1532-, pero teaÚn el reoensor el análisis de las documentaciones es poco 
cuidadoso. A pesar de ello, JegÚn Baldincer el trabajo de Bjorkman es el más completo 
de lodos los que ~ han hecho sobre este sufijo.-Albcrt Gic:r da noticia de las cuatro 
siguientes ediciones modernizadas de obras medievales editadas por Alhambra: Libro 
tk btInt aMor', Edición, estudio '1 notas de Nic:aJio Salvador Miguel (Madrid, J98S); 
Libro dd Cotult LtlCdN)r, Ettudio preliminar de Alan Deyermond, Edición de Reinaldo 
Ayerbe-Chaux (Madrid. 1985); Milagrol dt NtHslro St;¡ora, Edición, estudio "Y notas 
de Vicente Beltrán Pepió (Madrid, 1985) ; CtlIIlor dt Mio Cid, Edición, estudio y notas 
de FrancilCO Marcos Marín (Madrid, 1985) : " edición modernizada" quiere decir mo
dificar el estado fonético del español medieval para adaptarlo a la forma fonética del 
español actual, y también sustituir las voces anticuadas por sus correspondientes en 
español moderno (la cosa parece en principio fácil, pero a veces no lo es tanto), proce
dimiento que presenta especiales dificultades cuando se trata de un texto del " mester de 
clerecía", como los Milagros de Berceo, por lo que V. Beltrán Pepió en su adaptación 
de los mismos ha tenido que conservar, por motivos relacionad05 con la rima, más ar
caísmos de lo usual en estas ousiones.- También es Albert el reccnsor de la obra de 
JOOn E. Keller "Y Richard P . Kinleade, lco1tOgro;hy '" MtdinHJl S;o,,"" Ultrolurt 
(Lexington. 1984) : todo este libri to, "Y no sólo las magníficas ilustraciones que contiene, 
es interesante, y tanto las notas como la selecta bibliografía nos muestran el esfueno de 
sus autores en orden a renejar fielmente el Citado actual de la investigación. Sin em
bargo, dice Gier, este librito es, afortunadamente, más un libro para ser mirado que un 
libro para xr leido, es más "una obra culinaria que una obra cientlfica ".-Tambien 
da noticia A. Gier de la edici6n, con introducción y notas, hecha por Juan Manuel Ca
cho Blccua y Maria Jesús Lacarra del ColiJa , Dn..1tQ (Madrid. Castalia, J9S4) : se 
trata de una edición muy valiosa, buen ejemplo del caso raro, pero no único, que con
siste en que una edición de bolsillo sea científicamente de más valor que una edición 
cri tica aparecida en una colección .. seria" [Gier se está refiriendo, como termino de 
comparación, a la edición "crítica" del Caljla t Dimna aparecida en 1961 en "Clásicos 
Hispánicos ", debida a 1. E. Keller y R. W . Linker).-& Gier asimismo el recensor 
del opúsculo de Ana Dominguez Rodrlguu. Allrologjo y arlt t n ,1 La;ida,.;o dt Al
fo,uo X ti labio (Madrid, 1984).-Marla Jesús Lacarra da noticia de la obra de Henr"y 
Anspr Kelly, Cono" Law altd lile ArciJwtll of Hila (Bingbamton, N. Y, 1984): el 
estudio prueba los sólidos conocimientos de derecho canónigo que tenIa Juan Ruiz, pero 
su autor no contento con elto quiere lIecar a algunas conclusiones respecto a 105 pro
blemas de f«has y autorías, y entonces, en opinión de la erudita recensora, se equivoca, 
p. e. cuando afirma que la redacción del LBA es polterior a 1338 "Y cuando duda de 
que Juan Ruiz sea el autor de la C6,,'ica de los cllrigOI dt Tolavtro (aprovecha la 
ocasión la recensora para hacer un gran elogio del trabajito -anuncio de uno más ex-
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tenso- de Francisco JOk Hernindez. ¡ 'he VeJU'roble lWJ" Ruw, Archi;riut 01 Hilo, 
La Corónica 13, 1984).-A. Gier da breve noticia de la edición hedaa por Miguel Garci
Gómez de los Prohmsio.l y carlcu lilerorw de que fue autor el Marqués de Santillana 
(Madrid, 1984): Garci-Gómu reedita todos los prOOemios y todas las cartaJ literarias 
del Marques de Santillana publicadas hasta ahora, en total seis: cuatro aparecaeron ya 
en 1852, en la edición de Amador de lo. Ríos; los dos textos re.tantes aparecieron, 
uno en la edición de 1927, el otro en la edición de 1976.-También u A . Gier el re
censor de la edición con introducción, reswnen y suplementos, hecha por RelJUla Roo· 
land de Langbehn, de la novela de F. A. d. c., autor anónimo del ,iglo xv, titulada 
Triste delcyl0{i6t1 (Morón. Universidad de Morón, 1983) : se trata de una típica novela 
sentimental, escrita en castellano, aunque como había opinado Martín de Riquer su autor 
seria el fraile catalán Artal de Claramullt, lo que explica la presencia de catalanilDlos, 
no demasiado abundantes, por cierto.-Gier reseña asimismo el ensayo de Edwin Wi
lliamsan, The fllJlI-Way HOtUe 01 Fictj/,", Do" Quirote oml Al'"lhuriatl Roma~e (Ox
ford, 1984): en elte trabajo su autor, Edwin Williamson, intenta determinar lo espeeial 
que prelCnta el Quijote relacionándolo con la. novelas de caballerías anteriores, sobre 
todo con las obras de Chrétien de Troye. y con el A",adí..r. El recensor no esta muy de 
acuerdo con la ¡ntepretación del autor pero reconoce que el libro de Williamson resulta 
sugestivo.-A. Gier da noticia también de la edición, con estudio, bibliografía e índices, 
hecha por Rosalind J . Gabin, del Cancionero de BoclliJJ,.,. lhoo" Lopes: (manuscrito 3168 
de la Biblioteca Nacional de Madrid), Madrid-Potomac, 2 voll., 1980 : el bachiller Jhoan 
Lopez, del que no sabemos nada, reunió esta colección de poesías entre 1S82 y 1600; la 
colección consta de dos autos sacramentales y 266 poemas, incluidos IlO villancicos, 
88 romances y 20 sonetos. muchos de ellos de autor desconocido, pero bastantes debidOl 
a escritores muy conocidos, como Lope, GOngora, Liñán de Riaza y otros.-Gier da 
noticia también de la edieión, hecha por R. P . Calcraft, de la obra de Francisco Gue· 
rrero, EJ Vioje de HUnualms (StviJl~, 1$92), Exeter, 1984: el autor narra en esta 
obra su. viaje en peregrinación a Tierra Santa; es una pena, dice el rcunsor, que Cal· 
craft no haya elaborado un glosario, pues el léxico es muy interesante, como, p. e., a,.· 
cabU6ero, uquí, galor, dimisorw, degoJJad6n.-Gier reseña también los volúmenes apa
recidos del Ca1610go ge""al del Romotlcero, obra magna dirigida por Diego Catalán 
Menéndez Pidal (Madrid, Seminario Menéndez Pidal, 1. A: TeMía geNe,.al y metodo
logía del RomatlcN'o /IOn·his;6t1ico, COIÓ/ogo gc"eral d~.Icri,tj'lJO, J984 ; 2/ 3 : El roman· 
ct l'"O ;an-his;6"KO, CalÓlogo gC'Mral d~scripti'lJO, 1982/ 1983 : el rea:nsor elogia esta obra 
magna, y espera que su publicación continúe sin difieultades.- También es A . Gier el 
rcunsor del estudio de Margaret G. Sheman y Gareth A. Davies, Varialio1U O" SJlanish 
Thnnts, The .. Spa"uch~s Li~du'bwch" 01 EMaNtuJ Gúbel and Paul Heyu ami his 
r~/ldttion itl the .Io"gs 01 Hugo Woll. (Proceedings oí the Leeds Philosophical and 
Literary Society. Literary and Historical Section, vol. XV/lI, par' ll, Luds 1982): 
El Sponuches Lird'l'"buch apareció en 1852, y ofrece traducciones de IJ poesías religio
sas y 99 paeslas profanas de autores españoles, desde Juan Ruiz hasta Lepe de Vega, 
Gil Vicente y Góngora, incluyendo romances anÓnimos.-K. Baldinger da noticia del in· 
teresante y muy aprovechable trabajo de Frank Pierce, Alonso d~ Ercilla y Zti;¡iga 
(Amsterdam, 1984).-Es también Baldinger e l recensor de las dos silJUientes ediciones 
críticas: Andrés de Claramonte, De.tle agua "O bebtri (ed. crítica de Alfredo Rodríguez 
López-Vázquez, Kassel, 1984); Lope de Vega, La fdbtlfa d~ P~rseo o La bella AmIr6-
m~da (ed. altica, introducci6n y notas por Michul D. McGaha, Kassel, J98S).-Baldin
ger hace también la recensión del ensayo de Alberto Navarro González, D~ fo trdgieo 
a fo grotesro (Salamanca, Kassel, J984) : estudio de lo trágico, de lo cómico, de la figu. 
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ra del gracioso y de- lo burlesco en el teatro de Calderón; en el último capítulo se ana
liu la "comedia burlc!Ca musical CifaJo y Procn.., en la cual se acumulan y utrernan 
los r«ursos cómicos propios de los ¡rraCtosos de SUI demás ~ias, se pone: el énfasis 
en parodiar temas y situaciones de sus ante-riore-s obras y IC acude a lo lTotuco, cir
cet\IC. absurdo y "entretnesi) ".-Es asimismo Baldi~r el rec:ensor del opúsculo de 
Francisco Abad Nebot, Nolirw d~ lo Ir"fIWO u;aiiolo (Madrid. 198.1), obra pensada 
como una sucinta introducción dirigida a lo esencial.-Klaw BOckk da noticia del libro 
de Hernán Urrutia Cárdenas y Manuela Alvarcz Alvarcz. Esqtcl"mo d~ morlo.ri"'tlXu 
lIu/óriro clrl uto~l (Bilbao, Universidad de Deusto, 198.1) : obra pensada como ma
nual universitario para alumnos hispano-hablantes, y por ello no suficientemente ade
cuada para extranjeros; por lo demás, una obra bastante JogTada, con atención espc<:ial 
al verbo, a cuyo estudio IC dedican la tercera parte de las páginas del manual.-K. Bal
dinger da noticia del trabajo de David Mighetto y Per Rosengren. Pro)'rrlo DR : Dic
ciomJrio rnnrso (DR) (Goteborg. 1985): la baIC de este diccionario es el 8anro dr Da
los dr Prrnsa &;o"ola: Conrordanda li"gifí.rtKa y lulo fturlr (PE 71), obra de los 
mismos autores, que contiene dos millones de palabras. palabras procedentes de diarios 
y revistas semanales españoles del ano 1977. En opinión del reccn.sor el OR está mucho 
más cercano a la realidad lingüística que los dos diccionarios inver.sos del elpdol apa
recidos anteriormente (A Rtwr.ff Dicho_y 01 ,lIr Sto"uh LonfJfllJgt (ROSL); Dic
IwnltOirr i"vtrs, d~ I'rs/109"01 d raidr dr l'ardiltOlrur (DIE) .-Kurt Baldinger da oo· 
ticia asimsmo, de la nucva edición del conocido Vocabtllario 1tOlIO"0, de José María 
Iribarren ("nueva edición preparada y ampl iada por Ricardo Ollaquindia", Pamplona. 
1984): como dijo F. loduniin en el prólogo a la edición de 1952. " el vocabulario ofrece 
una caudalosa información. cuidadosamente verifiCl\da, siempre auu!ntica " y eso qu~ está 
tan ampliado respecto a la edici6n príncipe que es muchisimo más que una nueva im
presión. y mucho más que una nueva edición.-Baldinger es tanlbién el recensor del 
ensayo de Thomas Gornez, L'E"vrrs dI' I'Eldorado, Etorw",ú rolonialr rl truvail i"di
ginr dIJIU fa COfOMW dw. XV/lmt sietfr (Toulou!IC, 1984) : este libro tiene un gran 
interés para los lin¡üislas. por la ,ran cantidad de léxico que aparece, como. p. e., cha
prlOlltS, baquia"os. boga, carM, r"comrndrros. alnmtamit",Os, rrf'ar/imir"'o. paniagwa
dos, cabildo. oidorr.r, mila, pw.fperos, ollrros, ol.wai~, ' "'rodas, etc.-También es K. Bal
dinger el recensor del libro de M. Alvar, Lrlicw, &Iudios li1lg~ú/icos sobre lo Ama
J:0 1lia colombialtG (con una monografía etnográfica de Elena Alvar, Bo,otá, 1977): un 
libro modélico. que en Europa dell"raciadamente es poco conocido.-Kurt Baldin¡er 
reseña tambi"n la edición y estudio crítico hechos por Joté Luis Pensado de la obra de 
Fray Martín Sarmiento, La Edw.cació" dr la ltwr"tud (SalamancajXunta de Galicia, 
19S4) : Pensado en su Introducción hace un análisis del contenido (idrario rd,/clItivo) y 
de la concepción lingüística que late en el proyecto paidológico de Sarmiento (id,ario 
lingví.rlico); la edición de Pensado nos pone: ¡lclante, por primera vez. autentico texto 
de esta obrita del benedictino gallego. 

A. LLORItNTE MALDON"DO. 

BULLETlN HISPANlQUE. 95, núms. 1·2, 1993. 

El número I de la revista es un número extraordinario para celebrar el cincuente
nario de la creación del Institut d'Etudes Ibériquc. et Américaines de la Universidad de 
Burdeos. Se trata de un número muy variado. en .el que colaboran los profesores de 
espaflol de dicha Universidad, y pretende representar el carácter pluridisciplinar del 
hispanismo francb . 
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ARTICULOS 

Yves Aguila, MOlinaje et so,,;t~: ell Notwelle fupaglle (¡lags. 5-Z7) .-Este artículo 
parte de estudios económicos, como los de Picrre Vi lar, para mostrar cómo las pecu
liaridades de la moneda en Méjico durante el periodo colonial afectaron a aquella JO

ciedad. A través de variados testimonios, se pone de relieve la paradoja de Que el pri
mer productor de plat3. careciera de la suficiente masa monetaria en circulaci6n. El 
autor estudia la escasez de signos monetarios desde los primeros tiempos de la conquista, 
lo que se agudiza en los ultimos decenios de la era colonial. A la primera especulación 
y fuga de monedas a Europa le siguen la coexistencia de la moneda de plata con la al
mendra de cacao y eon los tlacos, moneda divisionaria sin curso legal emitida por los 
comerciantes. Aguila expone los problemas sociales y politicos subsiguientes, Que se de
nuncian a las autoridades coloniales, y que empiezan a reflejarse en el Dia,io dt Méjjco, 
especie de tribuna pública que, en 1810, recoge un proyecto bien argumentado a favor de 
la creación de una monetla de cobre. Asta tendría Que ('sperar, sin embargo, hasta 1814, 
cuando a las razones humanitarias y de higiene aducidas por sus de!enSOf'cs, se unieran 
las perturbaciones sufridas en la minería, a causa del estado de guerra. 

Mauri~ Birckel, Sauvttu's, substilNJS, vicai,u : J tropos dr dt NZ ,;úts de Carlos 
FutIJJts, dan.! "Agua QUI"mada" (págs. 29-57).-Se analiza en este artículo el papel del 
salvador o vicario en dos relatos, poco atendidos por la crítica, del " cuarteto narrativo" 
Agua Qu,.".ada. Birckel estudia, en El dio dt las MOO'tS y Estos flUf'on los JlalDcios, 
el caso de personajes Que ocupan, voluntaria o involuntariamente, el lugar de otro. En 
ambos relatos esos personajes -seres humanos o animales-- se relacionan con temas 
como el del sacrificio. la redención o el doble, que ya habían aparecido en obras mayo
res de Carlos Fuentes y que se muestran ahora insertos en un contexto mej icano. Estos 
temas ponen de manifiesto la variedad cultural del autor, que procede tanto del a~rvo 
grecorromano y judcocristiano como del mesoamericano, lo Que permite superar una 
primera lectura de las dos obras de Fuentes, para llegar a una " lectura expansiva", 
concepto que Birckel aplica al eclecticismo de Fuentes. profundamente mejicano y fruto 
del sincretismo cultural de su pais. 

Federico Bravo, Poslu,ts ti jm;oSlttl'tS btOlKiotivts. Notes S1W lt ducours ;oly;ho
niqwe (págs. 59-97).-Este trabajo se encuadra entre los surgidos en los últimos decenios 
sobre el discurso polifónico, y se centra en el desdoblamiento espacio-ternporal de la 
instancia de la locución y la enunciación irónica. El autor orrue una descripci6n de los 
mecanismos enunciativos por los cuales el hablante se sustrae a la triple demarcación 
"yo-aQuí-ahora", Y construye un sistema de referencia autónomo; éste comporta un 
doble rechazo, por parte del enunciador ---que no ocupa el presente espacio-temporal del 
locutor- y por parte del locutor, Que no asume el punto de vista del enunciador. Las 
dos partes del artículo muestran el desdoblamiento del "yo" --en otro espacio-tiempo y 
en un yo "otro" - y ponen de manifiesto cómo, en el enunciado polifónico, al contenido 
representativo se suma el punto de vista adoptado por el propio sujeto hablante. Esta 
integración permite establecer un orden coherente y rigurosamente estructurado, pese a 
las aparentes rupturas del ámbito lingüístico, pragmático o ideológico del discurso. 

Wilfredo Casanova, .. Lo A,IlIKallO", epopeya d~ las MallOS (págs. 99-117).-EI titulo 
de eate artículo alude a la abundante presencia de las manos en episodios de La Arau
calla de Alonso de Ercilla, así como al simbolismo de esta parte del cuerpo humano. El 
autor parte de la importancia Que cobran las manos en el género épico, en tanto Que 
principio dinámico de la acci6n del héroe e instrumento fundamental para sus hazaftu. 
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En la linea del estudio de E. Huerta sobre el simbolismo de las mallOs en el Mío Cid, 
se analiu. el papel épico que destTllpcñan tanto las manos de Jos conquistadoru, como las 
de 105 araucanos e, incluso. las del propio poeta, que se sirve de ellas para refrendar su 
doble condición de autor y de soldado El anilisis de la mano conquistadora -ualtada 
por su fucru- junto al de las manos cortadas o atadas de los vencidos sirve, en opinión 
de Casanova, para caracterizar a los dos bandos, y demlH'stra la rica elaboración del 
símbolo en el ¡)()Cma, 

Fernando Casanucva, C"ó,.j,a dr tlM ~rr(J si" ti,.: la "C,ó,.j,a drl ",¡I'IO de ehi-
1," dtl (o"ttá,. P,dro Ma,;;;o dr LobmJ (1594) (págs. 119-147).-En este artículo se 
analiu. la cr6nica citada, texto poco estudiado del que se destacan sus interesantes pe
culiaridades historiograficas. La primera es su doble perspectiva, ya que la C,.ó,,¡CIJ ... 
es obra de un soldado español, el capitán Pedro Marifio, pero revisada por un jesuita, 
el padre Bartolome de Escobar, a petición de su "primer" autor. Esta colaboración en
tre el soldado)" el religioso da Jugar a un doble prisma de la historia de Chile desde la 
conquista en 1535 hasta el año 1595. Casanueva expone datos biOgTáficos de los autores, 
sittia el texto en la historia de! Chile de la segunda mitad del siglo XVI, marcada. por la 
guerra, y analiQ la crónica desde el punto de vista estilístico e ideológico. Conduye el 
autor que la Crónica ... contribuye a crear una imagen de Chile en la que los aspectos 
simbólicos y maravillosos conviven con la propaganda religiosa y política durante las 
gucrn. dcl Arauco. El caráctcr testimonial del texto, su lenguaje bélico, unido a la 
visión providencialista del reli¡ioso, permiten considerarlo como una obra básica para 
la memoria histórica de Chile. 

Michel CavilJac, La trou eonWf'.liolt.S de GtIofttUin de AII(Jt'oche (regard .IN" la eri
tiqNe du"te) (págs. 149-201).-& este extenso articulo se replantea el problema de la 
triple converaión (ético-económic.a.. política y poética) de Guvnán de Alfarache, a la luz 
de la bibliografía aparecida en la última d«.ada. Michel Cavillac resume el estado de la 
cuestión, scl\alando que son tres las conversiones, justificaciones sucesivas de una obra 
controvertida desde el punto de vista ideológico. Para Cavillac las interpretaciones in
manentistas aislan la obra, tanto del resto de la producción de Alemán como de la pro
blemática espal\ola de la época (debate sobre el pauperismo, el scudocapitalismo o la 
razón de estado). En su opinión, la conversión moral del plcaro ha de entenderse a la 
luz del San Antonio de Potltw -<:ontemporállC!O de la segunda parte del GN.tnIán ... -
donde se dOi'ia el "santo entendimiento ", que Cavillac relaciona con el hombre perfecto, 
Matalaya " de la vida humana.. El vocabulario mercantil del monóloso de la conversión, 
frecuente entre los teólogos, expresa cómo el picote-mercader encuentra a Dios por la 
vía del conocimiento. Frente a la crhica que tacha de hipócrita la conversión repentina 
del galeote, Cavillac sd'iala la vuelta de éste a su pasado mercantil, cambiando 105 

contra-valores de dicho pasado por valores auténticos. Este aspecto se relaciona con la 
conversión politica de Guzmán, calificada por algunos críticos de .. maquiavélica", que 
Cavillac interpreta distinguiendo entre .. delaci6n" y .. denuncia ", y argumentando sobre 
la licitud de la denuncia en aras del bien común. La " mala conciencia" de Gunnán es 
típicamente agustiniana y eltpresa la dialéctica entre misericordia y justicia. Finalmente, 
para la conversi6n poética de Guzmán, la de mayores discrepancias en la interpretación 
de la obra, analiza la situación desde la que escribe el galeote y las razones por las que 
redacta su autobiografía. En opinión de Cavillac, el pesimismo que destila la obra de
muestra que e! protagonista no ha logrado la libertad, y corrobora el mensaje educativo 
y critico contra el poder. 

Genevieve Champeau, "ROMO dr G.iua"d6" dr hum Ma"sl : Ntl rom(l" polypho"irp4r 
(pAp. 2OJ-223).-Se analiza en este trabajo la novela de Juan Afarsé, considerada como 
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la última de una trilogía -junto a Si II! diu" que caí y Un dio 'fIolveri- caracterizada 
por un mismo tratamiento del tiempo, el espacio y los ptrsonajes, asl como la visión de 
la infancia. La autora se propone mostrar que Marsé no renuncia en esta novela a la 
multiplicidad de voces, pelle a la simplificación de la estructura y a la aparente asunción 
de la función narrativa por una. tercera ptraona omnisciente. Aplicando las nociones de 
locutor y enunciador, Chanpeau estudia la polifonía en el punto de vista y en las rela4 

ciones entre locutores y enunciadotes, demostrando que se manifiesta en los enunciados 
de los personajes, las relaciones entre éstos y la instancia narradora, el juego irénico y 
la ambigüedad mantenida entre las voces del relato. Esta practica polifónica da lugar a 
un constante proceso de mistificación y demistificación, que lleva al lector a una expe4 
riencia doble. El análisis confirma que el narrador es menos omnisciente de lo que pa
recía, reducido a ser una V01: entre otras, para proponer una nueva versión de la his
toria, desde el punto de vista de los que habían sido privados de habla. La aulora con
cluye que esta técnica estética es ¡ndisociable de la ética, al constituir un dispositivo 
antidogmático en relación con los discursos manipuladores. 

Beatriz Cheno!, L'i",oge liuérai"e de Nalnul HIUJ/IÍ 011 (011) le lieu de farbre Icor
cM. Un ,erle de Vil:toria Ocmn/ffJ $M les ANdes de Pa'ago",ie (págs. 225-236) .-Este 
articulo analiza Naluul Hfl(Jpi (1941), un texto breve efe la argentina Victoria Ocampo 
incluido en Testimonios. Para Chenot. la obrita es uno de los testimonios más originales 
sobre los Andes patagónicos. de tanto más valor cuanto que la autora suele ser tildada 
de europeismo. El texto se estructura en torno al mito de Manias, apoyándose en citas 

de Ovidio. Dante y Fr~ois Mauriac. El tono intimista contrasta con otras crónicas de 
viajeros, que transmiten una visión desuiptiva de Nahue\ Huapí, y establece una estre
cha relación entre la sensibilidad corporal, las aguas y los bosques. Chenot destaca que 
el texto interesa por su rica intertextualidad. pero, además, por su carácter de viaje 
iniciático en comunión con la naturalua. 

Maxime Chevalier, COPIle , J1ro'fl~"be. roma",t : Iroi.s fo,,"ts traditioPlnt llu e", qlUstioPl 
o., SiJclt d'O" {págs. 237-264).-EI profesor Chevalier examína en este articulo la pe
netración en la literatura de los Siglos de Oro del cuento, el refrán y el romance. Para 
ello. analiza con detalle y profundidad la actitud de los escritores con respeeto a estas 
fonnas tradicionales, sus criterios de selección, las diferencias entre declaraciones teóri
cas ---<:scasas- y la práctica literaria, las discrepancias entre el siglo XVI y el XVII .. ., 

cuestiones, en suma, de notable interés para la literatura áurea. Con respecto al cuento 
tradicional, Maxime Chevalier estudia su presencia en el teatro - paso, entremés, come
dia-, el relato corto y la novela. Concluye que el cuento tradicional de ra{z jocosa 
abunda en el entremés, pero apenas inspira comedias; aparece en estas en el curso de 
un diálogo y puesto en boca. del gracioso, pero especialmente en la comedia lopesca, ya 
que Calderón se sirve exclusivamente del cuentecillo tradicional y la facecia . Las rela
ctones entre el cuento y la ficción novelesca se estudian a partir de tres posibilidades: 
recoger por escrito el cuento oral, convertirlo en episodio novelesco o utiliEar cuentos 
tradicionales para modelar personajes. Pese al papel de fermento que pudo desempeftar, 
Chevalier destaca que la función del cuento no pasa de discreta -con logros como los 
de Alemán y Cervantes- y que desaparece, prácticamente, hacia 1630. Por esas mismas 
fechas deja de convivir con la literatura satírica -tras una larga simbiosis desde la 
época medieval -posiblemente a causa del desprestigio progresivo de las "patrañas de 
las viejas". El articulo señala que los escritores del Siglo de Oro no valoran el cuento 
tradicional, porque es un concepto que se les escapa, y que los lectores cultos desprecian 
un relato elemental frente a las grandes creaciones novelescas de la época. Algo seme
jante ocurre con tos refranes, pese a los cinco refraneros recopilados entre 1540 y 1620. 
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Desde el "entusiasmo" de Juan de Mal Lara -<le cuya Filosofía vulgor ~ analiun 
cinco propuestas-- a los usos del refrán por parte de Cervantu, Lope, Quevedo y Cra
cián, el utudio rewla la dist inción progresiva entre refrán, adagio y sentencia; distin
ci ton no explicita, pero apr«iable en ta práctica de los literatos, que relegan el refrán 
a los iletrados, descartan su uso para quien cultive la agudeza, y lo valoran, si acaso, 
como mhima prudencial. A excepción de Mateo Alemán, el siglo XVII considera vulgar 
el refrán, y algo dudosa la moral que comporta, En cuanto al romance vkjo, despierta 
pocas adhesiones en el siglo XVIJ, que se permite, incluso, parodiarlo. Para Maxime 
Chevalier, el gusto de los escritores de la época difiere con mucho del nue.tro, respecto 
a las formas tradicionales, Su recorrido por tres de ellas pone en tela de juicio la "dig
nificación de lo popular en el Renacimiento ", En su opinión, las formas orale¡ quedaron 
paulatinamente relegadas, tras el renacer de la cultura antigua yel tritmfo de la impren
ta, sin que haya que recurrir a tirminos como "represión" o "marginación" de lo po
pular, sino simplemmte al de estado latente. 

}ean-Michel Oesvois, L'iruiw.stril ~"tilre tt le ;ns d. /HJ;i" jo.rPf(J1 '''' Es~g,u 
di' 1/198 d 1936 (pág •. 265-282).-Este trabajo muestra las transformaciones de la in
dustria papelera entre dos fechas clave para la historia de España, y relaciona cuestio
nes eronómicas, romo el precio del papel, con otras políticas e ideologicas. El autor 
parte de las dificultades de la industria papelera en el cambio de siglo, para sefialar la 
importancia de una empresa, La Papelera Espafiola, de la que estudia sus fases de 
creación, e:xpansión y consolidaci6n. La estrategia de los fundadores de la empresa, que 
desborda y supera intereses puramente comerciales, origina r«elos entre las empresas 
periodísticas y la Administración, que interviene para frenar y subvencionar el elevado 
precio del papel. Este ultimo aspecto, unido a las aspiraciones politicas del Director de 
la Papelera, cofundador de El Sol con Ortega y Gasset, desencadenan, en opinion de 
Desvois, una. au\t:ntica batalla entre la prensa y los fabricante. de papel durante la Dic
tadura y la segunda República. Los avata~s de esa lucha se analitan, destacando el mo
nopolio casi absoluto inicial, la reacción periodística corporativista y el intervencionismo 
del Estado para regular la importación de papel, instrumento básico para el control 
estatal. 

Pierre Heugas. Voriotio1l S1'r "!le MO"f/eUt de Lopt de Vego. "Lo ~t1l/t tIl'1Igan

#0" (págs, 28J-2(3) ,-Este articulo analiza la función de las canas en la novela más 
lograda, según Heugas, de las de Lope. El autor emp;ez:a por encuadrar la obra en su 
género, a cuyos orfgenes dedica las primera. plginas del estudio. Destaca la importancia 
de Cervantes y Alemán en el asentamiento de la novela corta en España, y señala las 
posibles fuentes francesas e italianas de La trvdndt vt1lgOQa. A continuación, estudia 
el papel de las cartas en otras obras narrativas, desde la Historia dt duoOw.s ama"'ibw.s, 
el Proctso dt cnr/tU de amoru y la Cdrul de amor a las Ej"""p/Clru cervantinas. Para 
Pierre Heugas, las cartas, como" ingredientes" del relato, adquieren gran relevancia en 
Las fortv1lQS di' Dio1la, pese a que Jos protagonistas sólo se diri~n tres, rupectivamen
te. La maestda de Lope, su propio papel como" autor", el recurso de la carta falsa y la 
aparente simplicidad retórica convierten la obra en una pieu nueva y moderna, a pesar 
de las multiples fuentes, orales y escritas, de las que pudo partir. 

Bemard l.avallé, BordtrIfU tt rhltigroho", all VtM.vela (1850.1900), C01ltribt4tio1l d 
N/vdt du rdalio," fra",co-f//I'IiIflIl¡'",,,,,s av ... XIKe nlel, (págs. 295-347).-Este ar
tículo analiza cuatro intenlos del Gobierno de Venezuela para fomentar en Aquitania 
una emigración agrlcola hacia aquel país entre 1850-1900. Los datos que se aportan 
muestran que lal relaciones entre Burdeos y el pab americano eran más bien escasas 
en 1850, y que, en función de intereses comerciales, el consulado venezolano auspicio 
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campañas informativas apoyadas por la prensa local. El estudio informa pormenoriza· 
damente de los sucesivos epilOdios de esta historia franco·venezolana, y publica en 
Apéndice un artículo propagandista, aparecido en la prensa bordelesa de 1860; su con· 
tenido se inscribe en el contexto del fomento de la emigración a Venczuela, a causa de 
la escasez demográfica det«tada por las autoridades de aquel país. Los sucesivos inten
tos para lograr el movimiento migratorio tuvieron escaso éxito, a excepción del segun· 
do, pero aportan datos sobre una epoca fundamental de la emigraci6n europea a Amé· 
rica, información sobre un capítulo desconocido de la historia regional del suroeste 
francés y, finalmente, detalles de los prejuicios contra d mundo tropical. 

Fra~is Lopez, A1Jlonio SOIl3, im~mnw du roi, i't fidition ~1fjlD4r~ SON.l l'Allcim 
R;gime (págs, 349-J78).-EI caso de Antonio Sanz, impresor dieciochesco, muestra cómo 
a partir de datos concretos pueden conocerse aspectos de la realidad editorial y. al mis
mo tiempo, medida. socioculturales. Fram;ois Lopez desvela con pormenor y amenidad 
los avatares civiles y religiosos de una requisa en el taller del impresor re.I, por orden 
del Juez de Imprentas. Destaca el autor la importancia del hecho, por ser la primera 
actuación del poder civil que se practica contra 16 Nhistorias". relatos muy populares, 
algunos novelescos ---como Flores y Blotlca Flo,..- y otros hagiográficos, como La vida 
d~ Sa" Alejo. El articulo permite seguir los aspectos editoriales de la cuestión -licen
cia, censura, condiciones de reimpresión-, los acuerdos tácitos de los impresores -más 
indinados a sus propias costumbres que a las leye5-, la intervención de la Inquisición 
-al estar uno de los impresos en el Indiu- y los criterios de los censores, muy va
riables en cuanto a tolerancia y en cuanto a juicio literario. A través de los más de 
diez años que dura el pleito del impresor, se perciben los cambios en la cultura espa
ñola y el deseo ilustrado de educar al pueblo; pero ni la "caza" de historias ni la 
proscripción de romances consigue acabar por decreto con la literatura popular, eo una 
época marcada por otras inquietudes más graves que los temas de libreria. El autor 
concluye afirmando que las .. historias" volvieron a surgir en puestos callejeros y con 
vendedores ambulantes, infonrnindonos de una cultura "compartida" de la que se ali
mentaron los ilustrados en su infancia y que repudiaron en su madurez. 

Nadine Ly, L'art de la "di.s"osilw" da1l$ le "Libro de Buen Amo,.. .. de ¡va", Rf4iz, 
A,.,hip,-;'re di' Hila (pags. 379-45Z).-Este trabajo viene a sumarse a las anteriores in
vestigaciones de Nadine Ly sobre el Lib,..o de Buen Amo,.., y propone una lectura "lite
ral" del texto. en busca de su coherencia interna. Frente a quienes han señalado en el 
mismo sus problemas de organización y la diversidad de sus piezas, Nadine Ly pretende 
destacar la cohesión de la obra. Partiendo de la edición de Gybbon Monypenny, analiu, 
primero, la di.s"ositio métrica, que describe en cinco bloques: apertura del libro, cinco 
Jlrimeras aventuras amorosas, centro de la obra, cinco últimas aventuras amorosas y 
cierre del libro. Estudiando el anuncio de cantares que posteriormente no se hallan en 
el texto, pone de relieve su carácter sistemático, dado que aparecen detrás de cada una 
de las aventuras amorosas. Afirma que la arquitectura del Libro. se basa en tres 
pilares líricos en metros cortos, que encuadran los espacios narrativos en cuaderna vía; 
y estudia la organiución del texto en dos vertientes poéticas (el amor humano y el di
vino), destacando que las aventuras amorosas "humanas" están seguidas de fábulas edi
ficantes y moralindoras, a excepción de las serranas --episodios redoblados con can
tieas- situadas significativamente en el centro de la obra y seguidas de piezas líricas 
(oración a María y dos pasiones), con las que existe relación semiótica y semántica. En 
segundo lugar, estudia la dis"ositio de la materia, empezando por las dedaraciones del 
prólogo en prosa, la organización numérica y semántica de las aventuras amorotas y su 
doble desarrollo, la presencia de dos amplificaciones alegóricas -transposiciones esté-
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ticas y semánticas de los dos bloques de aventuras amorosas- antes y después de hu 
piezas centrales (serranas y pasiones) y, finalmente. las tres clases de amor que vertebran 
las aventuras y la escritura de las miSma!. Este último aspecto, objeto de un fino aná
lisis entre las aventuras humanas. las !ltrranas y la aventura amorosa divina, pennite 
desvelar la coherencia del Arcipreste y del yo ptcoooautobiográfico (clérigo juglar. clé
rigo pecador. clérigo arcipreste), y concluir que esa coherencia prO«de de la combina
ciOn de la triple aventura amorosa y de su doble duarrollo. 

Jean Sentaurens, OWVf'Ürrs i~,gtu. Notu .Jtw la rioolte du cigarn,ts de Séville 
t1l 1896 (págs. 45J-48S).-La primera parte de este articulo es una crónica del motín de 
las cigarreras de Sevilla en 1896. con dato! procedentes de los diarios de la época, tanto 
Jevillano.!! como madrileños. Sentaurens expone con c1arKlad y precisión lo.!! detalles de 
un conflicto que duró doce días y pasó por di.!!tintas fascs, desde la revuelta micial, a 
la huelga de las obrera.!! y al cierre patronal; conflicto protagonizado por muieres con· 
tra el director de la fábrica, pero que se extendió por toda Sevilla y en el que intervi
nieron las altas jerarquías de la ciudad y de Madrid. La segunda parte del artículo ana· 
liu aspeclos de este conflicto social, empezando por la terminologia adecuada para de
finirlo-- "motín", "alboroto", frente a "conflicto", "huelga"-, los orígenes del mismo 
y las reivindicaciones de las trabajadoras, la espontaneKlad o el cariz político, la actitud 
de las autoridades, la opinión de los sevillano.!! y la participación decisiva de la prensa. 
El resultado del estudio permite confrontar la mísera realidad del trabajo de las ciga· 
rreras sevillanas --en el contexto de una ciudad que no se habia incorporado a la mo· 
demidad- con la imagen romántica de Andalucía y de la cigarrera que ha pasado a la 
música y la literatura. 

lsabclle Tauzin·Casttllanos, Polil~ el hé"idité dalV .. El Conspi"ado,," de Me"ce· 
du Cabello de Ca"bO~,,(J (1892) (pags. 487-499).-EI artículo analiza. la quinta novt1a 
de la peruana Mercedes Cabello, escasamentt: atendida por la crítica, pese a ser una clara 
expresión de las contradicciones de su país y de las inquietudes de su autora. El Cons
pi"ado" es un testimonio de la vida polltica peruana, censurada con acritud en la obra; 
pero, según Tauzin, la crítica se dirige también contra un mundo decadente, amenazado 
por la demagogia de un discurso democrático y un desorden amoroso. El tema de la 
prostitución aparcce como un mal hereditario, en el que se confrontan dos tesis y que 
lleva al desenlace trágico, expresivo de los problemas de la propia autora al tratar temas 
tan escabrosos. Así se explica el desdoblamiento de Mercedes Cabello y la voz narrativa. 
encomendada al protagonista masculino como testaferro de la autora. 

Soledad Pérez·Abadln Barro, Be"nordo Tauo e" la /'Otsla de He,.,.e"a (págs. 513· 
523).-Se analiu en este trabajo un aspecto de la influencia de Tasso en Fernando de 
Herrera, especialmente perceptible en las canciones compuestas en liras o en estrofas 
alirada!. Para la autora, esta influencia es patente tanto en el planteamiento general. 
como en composiciones específicas; cuatro de estas últimas -"Cuando con resonante", 
" Ilustre Conde mio", "Velleio si mi canto" y "Si alguna vez mi pena"- se estudian 
comparándolas con las siguientes composiciones tassianas: "Hor, che la calda state", 
"Se la uolubil Oca" y "Spogliate o uerginelle". Las tres proceden de los Aman, ejem. 
plo previo de oda vernácula que, junto a la pindárica y la horaciana, Herrera IUvo pre· 
scnte para forjar su propia concepción del genero. El resultado del estudio revela que 
Herrera se apropió de una de las fórmulas de las odas del italiano --el poema laudato-
rio, con elementos mitológicos, morales, heroicos y metapoéticos- para sus canciones 
elaboradas al modo clásico, lo que constituye una muestra de c6mo la imilatio creativa 
y ecléctica contribuyó a la implantación de la oda en la poesía española. 

Trevor]. Dadson, Inventario de los libros de doña Brionda de la Ce"da y $o,.",it,,· 
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to, DUQt'ua de Bijar (l60Z) (pág •. 52S-S39).-Este trabajo de DadlOfl, en la li~ de 
otras publicaciones .uyas sobre hallugos de biblio~ áure4ils, ofrece información sobre 
la duquesa de Béjar (tS40?-t602) y analin los datos procedentes del inventario de sus 
bienes a poco de morir, y de la publica almoneda de lO! mismos un año después. Los 
detalles de su biblioteca -axnpuesta por 58 titula.--- nos informan de su variedad -li
bros de historia, polltia, devoción, titen.tura y leyu-, y el documento de la almoneda 
infonna, adema., de los compradores, el número de ejtmplares adquirido, y el precio 
de los mismos. Sr: transc.ribe el inventario completo, el título y datos editoriales de cada 
obra y se enumeran las fuente¡ y noticias bibliográficas. 

Antonio Cortijo Ocaña, Ejnrtplo de " d,clamatio" ,ti .. El (,~aMl'lI de MO"tdOS" de 
Jl46n Rui6 de Alarcón (págs. 541-SS6).-EI autor analiza la escena XV del III acto de 
la obra de Ruiz de Alarcón, a la luz de la retórica. En opinión de Cortijo, el carácter 
16gico y racional del teatro de Alarc6n -atribuido, generalmente, a su formación hu
manística y juridica- se hace patente en esta esana. modelo de ejereído retórico adap
tado al g~nero dramatico. Se estudian los discursos de los dos personajes masculinos 
como dos modelos de dulomotio, que responden y desarrollan la quoutio propuesta en 
el parlamento de la dama que "examina". El resultado del analisis demuestra que la 
concepci6n. articulación y disposici6n de los discursos responden al e5CJuema de las de

elamo/io"'.!, aunc!ue falte el txo"dium y se alt~re ti ord~n de algunas I'artn orntioltis 
en función (le la eficacia tl'atra1. El cu~rpo de ambos discursos lo ocupa la argurnl'nta
ciÓn. en sendas formas de co~Jj""atio y "f/t4lalio. con una notable importancia de I!lt ty
nimia/a, indicio del traslado de la dullmlatio a la literatura dramática. Todo ello pone 
de rtlieve, según Cortijo, que los filtros entre la preceptiva escolar latina y la práctica 
literaria vernácula eran permeables, y que Rui:.: de Alarcón tamizaba las enseñanzas de 
sus tiempos estudiantiles hasta acomodarlas con eficacia es t ~tica al discurso literario. 

Aurora Egido, La {tiro e" .. El Crilicó,," (págs S57-S86).-Este artículo manifiesta 
el interés de la autora por las re laciones l'ntrr escritura y lit~ratura ~n el Siglo de Oro, 
que ha dado ya excelentes frutos en estudios sobre Quevedo y Lope de V~ga . En ~sta 
ocasión se analiza minuciosamente ese "homenaje a la escritura" que ~s El C"iticón. 
Partiendo de una filosofía de la palabra escrita, favorecida por el Humanismo, expone 
cómo se conforman una retórica y una poctica de la escritura que remiten a la ret6rica 
clásica; en Gracián, sin ~mbargo, se lleva a cabo una r~nexión modema sobre la es
critura y la ora lidad que supera, incluso, a la de teóricos actuales como Mc. Luhan. 
Barthes o Derrida. Si esto se aprecia ya desde los tratados del jesuita, ~n El Cri,icón 
no se limita al desarrollo de metáforas grafemátic.as. sino que su escritura al~górica 

col1!5tituye una ética, que aspira a ser arte de prudencia. El estudio de las parte. del 
Critic6" muestra cómo el curso de la escritura se identifica con el de la vida, y el libro 
todo es una propuesta al lector para que descifre y reconstruya el libro y el mundo. 
De las letras al libro y de ~ste al mundo. la obra utiliza la metáfora del mundo como 
libro para desengañar. Más allá del optimismo valdesiano, Gracián muestra que la es
critura es algo más que instrumento de la lengua hablada. Para Aurora Egido, el largo 
camino que el logocentrismo iniciara con el Ftdro de Platón, en detrimento de la escri
tura, tiene IU contrapunto en El Criticó". precedente de la gramatologia. 

Manuel González de Ávila, El jlU!go dt lo.! St"tido.! en "Lo Regeltta" (págs. 587-
6(2).-En este artículo se aborda el texto de Clarin desde el punto de vista de su semán
tica sensorial, que Gonúlez de A vila considera ~scasamente estudiado. En su opini6n, la 
construcci6n del mundo narrativo requiere la incorporación al texto de informaciones 
sensoria1e. que. ademi. de su funci6n estructural. representan una fuente de conocimien
tos para la antropología y la psicotogfa literaria. En el caso de LD R'ge"'a, la .. apologfa 
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de lo! sentidos" se hace patente tras el estudio de los sentidos primarios (visión, audio 
ción, tacto) y de 105 secundarios (gusto y olfato); y las notas sensoriales se incrementan 
al analizar, como se hace en el último apartado. las funciones (psicológica. descriptiva y 
meta.scnsiblc) de la sinestesia. 

Maria Mercedes Landa Sopcfta. La literal",o vaua lit la otwa de U"4MtlJJO (pagi
nas 6OJ-62I).-Este trabajo analiza los comentarios y reflexiones de Unamuno sobre la 
literatura vasca escrita en castellano, anterior a i1 y al rno.imiento literario que repre
senta. Al hilo de las reflexiones unanJllIIianas, la autora destaca las características de 
esa. literatura e inserta dalos biográficos sobre los autores, empezando por Antonio de 
Trueba. al que UnamW10 dedicó poemas y artículos. A continuación, se apuntan las ten
dencias innovador-u del grupo formado por Salaverría, Arana, Orbe e Iturribarrla, con 
dalOS pr~entts de la obra unamuniana y dt tstudios pc»ttriorts: y, finalmtntt, se 
t5tudia. ti ptnsamiento dt Don Miguel a través dtl Prólogo a Guillermo dt Humboldt, 
Boulo$ de viaje (J tr(JtJis del PGÍ.$ VGseo , y dt cuatro rtseñas Iittrarias que dtdicó a la 
HistonG general dll Se;¡Drio dc Bueaya, Las prO'f'ÜICfas vascongadas a firtes de la edad 
"udia, la nowla Blancos y rtegros y la Pouia de Juan dt Arzadun, prologada por el 
propio Unamtmo. 

NOTAS 

William Mtjías-López-. tn flrmon Cortés .1' 111 ",'nlerll/lúa hacia 111 nligioll a:;tcco 
rn el cantuta di' la siluacion de los conversos .l' tnori.rcos (págs. 623-646) tstudia la in
toltrancia dt Cortés a la luz- dt la idtología religiosa dt la España anttrior y conttm
poranea al conquistador. Para el autor. la aculturación y conquista de los mexicas es 
pólralela a la situacibn de los convtrsos y moriscos, a los que Cortés aludt tn sus cartas. 
a propósito de aspectos dt los az-ttcas. Por otra partt, relaciona los prtjuicios cortesia
nos con la aparición dt Lutero en Europa, y ti ritsgo dt que sus idtas IItgaran hasta 
las Indias. La ultima partt dtl artículo compara el rigor de las mtdidas rtprtsoras de 
Cortés, con la Itgislación tspañola anterior a los Rtyts Católicos, tspttialmtntt con la 
mtditval dt Alfonso X y Jaime 1, más permisiva con otras rtligionts. El autor sostiene 
que Cortés, ptse a conocer la legislación tspafiola 50brt infitles por sus estudios en 
Salamanca, fUI! ti primero en aplicar ti modelo idtol6gico cristiano en América, con el 
mismo rigor que se estaba hacitndo en España. intentando asimilar al indígena a Euro
pa.- M.· Pilar Mantro 5orolla, en Atta de Jesús ero"u/o de la ftfndtu:ión del primer 
Co,.".en deseollO de París (págs. 647-(72), publica la carta enviada por la suctsora de 
Sta. Ttrtsa a un religioso español, en 1605. Se trata de una copia dt fines del siglo XVII 

del autógrafo, hoy perdido, que relataba la fundación del primer Cannen ducalzo en 
París. Pilar Mantro transcribe ti documtnto, proccdtntt del Convtnto de las Carrntlitas 
descalzas de Amberes, apunta ti nombre probable dt su destinatario - Diego dt Ytpts, 
confesor de Felipe 11 y arzobispo de Tarazona- y anota minuciosamtntt ti texto. Tanto 
la anotación como ti estudio prtvio de la carta contribuyen al conocimiento dtl conttxto 
histórico y espiritual de la fundación, en el París emergtnte de las Guerras de Religión. 
En cuanto al asptcto literario, la epístola se relaciona con la tscritura de la Madre, a 
la que ya se ha reftrido Mantro en otros trabajos.-María Jesús García Garrosa, en 
La Real Cédula de 1783 y el teatro de lo llwtr'oción (págs. 673-692), estudia la reptr
cusión en ti teatro dt la cédula promulgada por Carlos IIJ. El tt xto legal prttendla 
dignificar socialmente trabajos considerados vilts, tanto por su asociación tradicional a 
moriscos y judíos como por su incompatibilidad con la hidalguía. Para awnentar la efi-
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cada de la ley, el teatro actuó como portavo~ de la ideología ilu )trada, llevando a la 
cscena el tema del trabajo. La autora examina 12 pieQs teatrales que desarrollan la 
vida honrada de los plebeyos, con el fin de difundir la idea y lograr un avance econó
mico y un aumento de la productividad. Sin embugo, pele a la rapión con que se puso 
en escena el proyecto ilustrado, el estudio de las obras demuestra que abordan el pro
bltma de manera diferente y hasta equivoca. Garcla Carrosa señala que sólo algunos 
dramaturgos -Trigueros, Comella, Durán-- transmitieron fielmente el espiritu de la 
Real Ctdula, y que sus obras no tuvieron el éxito que lograron las comedias de Valla
dares, cuyos personajes -aunque vestidos de artesanos-- lograban honra por rancios 
apellidos y no por IU trabajo. El estudio concluye que, si bien el público no creyó en la 
utopía, el númcro de obras que intentaron ponerla en práctica demuestra la existencia 
de un teatro de la I1ustración.-Brian J. Ocndle. en Galdós d lo visi/e ¿ .. Prhidr", 
úmbr/, 1905 (pigs. 693-697), publica un artículo de Galdós aparecido r n El Liberal en 
1905. El artículo celebraba la visita oficial a Madrid del Presidente de la República 
francesa , ocasión aprovechada por los republicanos espai\oles para expresar sus senti 
mientos antimonirquicos. Dendle señala que el articulo de Pére~ Galdós es enormcmen
te entusiasta. pese a que aún no se había declarado republicano. El elogio de la civili
zación francesa se reitera dos años mis tarde y en 105 mismos términos. cuando Galdós 
anuncia su participaciün en la política y publica La dr los Iris/u dnti"os,-Nicasio 
Urbina, en La jorHlruión del código ('1/ Alfonso Cortés : el e"ig".o de la locllra (pági
nas 699-712), analiza la formación del código ~tico en Alfonso Cortés (1893-1969) , 
rescatado como gran poeta por los nicaragüenses, peco ignorado en el ámbito interna
cional. Urbina discrepa de la opinión critica que atribuye a la locura del poeta algunas 
de las peculiaridades de su obra, Así, estudia los poemas anteriores a la enfermedad, 
y descubre que el carácter metafisico, el hermetismo de sus metáforas, la concepción del 
tiempo y el mi sticismo aparettn antes de 1927. El artículo conduye proponiendo una 
más general y justa valoración de la obra del poeta, acorde con un análisis comparativo 
y cronológico de su obra. a la q~ califica como una de las más importantes de la poe
sla hi spanoamericana.- Jacqucs Jssorel , en Notr (n.o 2) Sil" ¡rs a"tltologi~s d~ la gl
"¡,,ation d~ 1927 (p!lgs. 713-711), rescña las seis tl!tima5 antologías de poetas de la ge
neración del Z7, completando su nota de 1984 sobre las aparecidas hasta enlonces. En 
esta ocasión analiza las de Jose Infante, E speranza Ortega, Isidoro Villalobos, Fran
cisco Javier Diez de Revenga, Arturo Ramonooa y Jo9é Luis Bernal. 

M,a SOUDAD A11:R!.ooNoo. 

CAHIERS DE LINGUISTlQUE HISPANIQUE MEDIEVALE, 11 (1992). 

Maurice Molho, en .. Deux morphogénies ; fr. i"'~, elp, srr " (págs. 5-31), comienza 
seftalando que no hay verbos irregulares y que cada verbo es regular en función de su 
propia regularidad : .. L'apparente irrégularité résulte du conflit suppo~ s'établir entre 
le paradigme verbal de la langue et la fonction du verbe en cause" (pág. 5); comparar 
elta, dOJ 'morfogenias' le permite a Molho comprobar que, en las dos lenguas, existe 
una similar economía de medios, quc se revela en un mismo consonantismo ·s, alterna
tiVllmcnte cerrado y abierto; en francés, se produce la invención de un significante de
terminado por el alargamiento del radical • s) en contacto con un elerncnto _l. produ
ciendo ·Os-" cuyo origen se sitúa en el verbo complementario sla"e ; mientras, en es
paftol, el rasgo del paradigma de Sn' es que el radical ·s( genera un proa:so de rota-
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con, primero en · 0" luego en · Or. "La répartitioo de ces constituants, qui sont autant 
de cmonemes. aignifianu, est plus viridique que le rapport de chacune des formes en 
aUlle i son etymon" (pág. 22) . Por último, ni un importante apindicc, analiz:a la rela

ción del verbo ur y del verbo ir. 
GiUc. Luquet se ocupa .. De ¡'apocope vcrbalc en cspacnol ancitn (forme. Albjoncti

ves)" (~gl . 33 ..... 6). scllalando que el caso de la apócope verbal no es un fenómeno ac
cidental en la historia de la lengua del espaflol; incide en que le trata de la modifica
ción de tma estructura f6nica que no exilte por si miana, sino sólo asociada a un 
significado, flOr el que se incluye en un sistema, en cuyo interior se opone a otras uni
dades de la misma naturaleu. .. Dana un systemc de signes ou elle opere de fa9lfl 
selective, I'apocope es! tout aussi sigltifiantt que le. structures phoniques qu'dle modifte : 
elle es! ntccssaircment moOOrt" (pig. 44), cumplimdosc además la condición de la ar
bitr.aritdad del signo lingii:ístico, tal y como la detumino Sau5Sure ; en espaftol, la 
apócope sirvió para ,"otivot' lUla ICrjc de signos verbales. 

J o5é Maria García MartJn plantea. la " Evolución del objeto directo preposicional en 
la tradición tutual de algunas obras castellanas del siglo :UI1" (págs . • 7-86), en con
creto la Paridot dt l4t ~u, el Sttt"ario y la Histbrio troyoKO t" ;roso y Wf'SO, 

textos con los que cubre un arco cronológico desde el segundo cuarto del s. XIII hasta 
1210 y de los que tiene en cuenta, para la datación de los fenómenos. las distintas fechas 
en que se copiaron sus manuscritos, con lo que muestra, en realidad. fenUmenos que 
entraron en conflicto desde mediados del 5. XIII hasta comienzos del s. xv. Para este 
tipo de trabajos recomienda el autor no sólo la consulta de las familias de los mss., sino 
el empleo de ediciones sinópticas, para cotejar con seguridad los diversos U50S lingUís
ticos. Demuestra. en fin. cómo en la segunda mitad del s. X 111 se produce un progresivo 
descenso de la construcción preposicional, por diversos factores. hasta que a finales del 
, . xtv IC evidencia una reacción, confirmada en siglos posteriores. Resulta t.ambim no
table que, en algunas tradiciones textuales, se aprecie una delimitación cada vez mayor 
de laI categorlas susceptibles de recibir la preposición (en determinados sustantivos) o 
de rechaurla (por ejemplo, el pronombre relativo qf4t y el nombre propio de lugar). 
Al acr la preposición el nexo que manifiesta la relación entre dos polos, en el periodo 
que va de la segunda mitad deis. XlII hasta principios deis. xv, "la a de objeto di
recto se orienta de manera cada ~' ez más decidida hacia el segundo elemento y va per
diendo su conexión cprivilegiada:. con el primero" (pág. 81) . 

F . Gómu. Redondo analia los "Gineros literarios en don Juan Manuel " (págs. 87-
12S), mostrando la importancia de este autor para vislumbrar tas posibilidades de la 
tcoría poética que pudiera existir en su centuria y las diversas reflexiones a que él 
mismo se entrega en el curso de la retlattión de su obra. Se testimonian no sólo las 
referencias genlricas que en su producción le eyidencian (lo que permite formular un 
cuadro de los posibles gineros literariO! en el s. XIV), ,ino tambim la inclusión de 5US 

t'Cxtos (y las novedades que proponen) en elC panorama de fenómenos genéricos. De su 
vocabulario poético, se desprende que don Juan empica 12 maneras distintas de designar 
a los grupO! de la prosa didáctica, mientras que usa sólo un término, !obliella, para 
nombrar la prosa de ficción; en cuanto a la prosa histórica. cró"tco . isteroatiza su uso, 
frent'C a la ambi.¡-üedad de rstorias. 

Pilar Diez de Revenga Torres y Dolore. A. Igualad¡ Bclchi, en .. El texto juridico 
medieval : discursos directo e indirecto " (págs. 127-152), examinan tales procedimientos 
discursivos en un 'documento concejil' de l.n, que narra un hecho acaecido en Murcia 
en enero de C!le afio: las protestas de un buen número de vecinos ante la actuaci6n de 
una alt2hueta, Bertorncva, al intentar convenccr bta a wta mujer viuda en favor de un 
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tri~ro ; interesa aquí la exposición de los hedlos tal y como la testimonia el notario. 
cuando r«oge los puntos de vista de diversas personas que habían presenciado los acon
tecimientos. Las conclusiones son importantes : 1) se p~{iere el diacurso diredo como 
medio de reproduc:ción de discursos originales, con un pore:e:ntaje algo superior al que 
representa el rliscurso indirecto (un 52,2 ~ frente a un 46,8 %) j 2) "el escribano, en su 
papel de hablante-narrador, hace uso casi exclusivo del estilo indirecto" (pág. 151); 
3) en cambio, los testigos usan predominantemente el discurso dirKto, en busca de la 
fiabilidad de su testimonio; 4) hay una gran variación en los introductores de dilCUJ"so 
indir«to, dentro de los w,.ba dic~l'Jdi, en un uso que reproduce distiatol tipos de acto 
de habla (no sólo 'afinnar', 'preguntar' y 'ordenar', sino también actQI c:omisivos como 
'amenazar') ; 5) por último, los indicadores de discurso indirecto, de acuerdo con su 
funci6n sintáctica, son nexos conjuntivos que C'stableecn una relación hipotáctica entre 
el verbo introductor y el discurso reproducido. 

FElUfAHOO Góvu R~OONOO. 

lNCIP1T, 11 (1991). 

ARTtCULOS 

Gemma Avenoza y Germán Orduna continúan ofreciendo su "Registro de filigranas 
de papel en códices espaftoles " (págs. 1-9) , con representaciones de un carro, de un arco 
tensado con flecha, de un doble círculo con crul'!, de unas llaves cruzadas, de una co
Iwnna con crul'!, de una cabeza de hombre, de un animal fabuloso y de un camello. 

Germán Orduna, en .. Lectura del cbtKlI amo,.~ " (págs. 11-22), examina las 11 ocu
rrencias con que apuece este concepto en el Libro de btun amor. es rlecir el que co
menzaba en la actual copla JI y concluía con los dos gozos finales, estadio redaccional 
que nada tiene que ver con el Libro dtl Ard/Wesle (el que va precedido de la Oración 
inicial y termina con los poemas finales y la cantiga de los clérigos de Talavera); es 
notable constatar que buen amor aparece ocho de las 11 veces vinculado al libro; tam
bién se refiere a Urraca y también al 'amor cortés'; pueden integrarse estos valores: 
.. B", n Dm or es el medio o arte por el cual el hombre logra lo que su voluntad escoge 
como meta, ya sea Dios, ya el amor cortés, ya el amor hwnano " (p.ig. 21) ; la ambi
g\jedad ele la obra reside precisamente en eosla ambivalencia ; btu" amor es el libro, con
cebido como instrumento para alcan:tar el objetivo amoroso perseguido, es también 
Urraca para lograr el "plaz:er de amiga " y es también el amor de cortés; sin embargo, 
estos U50S se encierran dentro de la circularidad que determina la introduttión (c. 11-
19) y el cierre Ce. 1626-1634), en donde Juan Ruil'! ilumina la dimensi6n religiosa de 
su obra. 

Jorge N. Ferro se ocupa de "La elaboración de la doctrina política en el discurso 
Cfoolstico del Canciller Ayala" (págs. 23-160). aplicando a la obra el pensamiento ex
puesto por Egidio Romano en su De R~g""in~ Prirt.cip.un. cuyo influjo se explicita 
sobre tooo a partir del episodio de Aljubarrota. A J . N. Ferro no le interesa tanto la 
exposici6n abstracta del pensamiento polftico del Canciller, como su elaboraci6n lite
raria, es decir, el tratamiento narrativo dldo en el discurso cronístico a aquellos episo
dios que eran revisados a la lul'! de la doctrina. Toma como punto de partida el texto 
de la C,.ónico conforme al ms. de la Real Academia de la Historia A -U , distinguiendo 
la unidad {armada por los reinados de Pedro 1 y Enrique 11 (A) del reinado de Juan 1 
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(B). Con respecto a (A), AyaJa "elabora tu matuia de tal modo que la caída de Pe
dro y la asunción de Enrique resultan, más aJlá del inevitable dramatismo, hechos ra
zonablemente integrables a la realidad política medieval" (páe. 25); para desacreditar 
a Pedro, Ferro muestra romo el canciller intensifica temas como el miedo de los súb
ditos, la salía del monarca, las muertes que ocasionó, las faltas contra el código caba
lleresco, los vicios del rey, la satidacción de los caprichos del monarca y la manifes
tación de la voluntad de Ows en unos concretos episodio.; varios pasajes de la crónica 
atesticuan estos aspectos. Con inn habilidad, Ayala contrapone a la figura negativa de 
Pedro, la del futuro rey Enrique; no lo alaba, sino que poco a poco va sel\alando sus 
cualidades y el consenso que logra, hasta desembocar en el elogio que de él ofrece con 
oc:asióQ de su muerte; en reswnen, Ayala "derriba a W10 y exalta al otro. Quita uno 
por uno los puntos de apoyo de Pedro, y 101 transfiere a su hermano, a 'luien termina 
presentando como modelo de rey" (págs. 94-95). Con respecto a (B), del reinado de 
Juan 1, Ayala mantiene una posición critica con la aventura de Portugal y con el in
tento posterior de dividir el reino; en ambos casos, aplica las mismas pautas doctrinales. 

Manuel Calderón Calderón persigue .. La transmisión del romance de Flérida y 
don Duardos" (págs. 107-125). con el que, recuerda, Gil Vicente terminaba el Dm, Duor
dO$, M. Calderón anali.a. las distintas versiones escriw y orales del romance para 
reagruparlas diacrónicamente, en función de las variantes, de la lengua Y del area geo
lfT;U'ica en que han pervivido. Estudia primero la transmisióQ escrita del romance y su 
función dentro de la comedia, comentando sus diversas ediciones en el C. rOMOtsUS de 
Martín Nucio. Las versiones orales documentadas se dividen en tres grupos: a) las del 
Norte de Marruecos, b) las sefardies y c.) las portuguesas, destacando falsas interpre
taciones ("jornaleiro" por "jardineiro"), los cambios del diálogo por la narración en 
primera persona, los nuevos aspectos de la dramatización, las adiciones provenientes de 
otros romances y las adaptaciones del contenido a los valores y al imaginario de la 
sociedad de cada época. 

Alfredo Hermencgildo jUl':ga "El arte celestinesco y las marcas de teatralidad" (pá
~inas 121-151), alejándose de la controversia que la critica ha planteado sobre el género 
a que debe adscribirse la obra: .. Nuestra hipÓtesis de trabajo no queda fijada en la 
asignación de un género a la Ctleslitsa, sino en la identificación y la clasificación de 
unu marcas que denuncian, a todo lo largo del texto o de los textos conservados, su 
inevitable, su inimitable teatralidad" (págs. 128-129). Hay unas marcas de representati
vidad insertas en el texto que conforman esa dimensión de teatralidad (la semiótica 
misma de la escena, el medio utiliudo al servicio de la explicitación del texto). Her
menegilda valora las didascalias u órdenes incorporadas al texto dramático (como antes 
ya lo había hecho con Lucas Fernández y con Lope de Rueda). Sólo en el Acto 1, se 
perciben las didascalias explicitas de la identificación de los personajes al frente de sus 
parlamentos, y los argwnentos generales de la obra y del primer acto; junto a ellas, 
las didascalias enunciativas que decretan las formas de anunciar previstas en el pro· 
grama que gobierna la vida dram!tica de distintos personajes; en este sentido, comenta 
la gnn consistencia dramática del aparte, o la construcción de dos escenas que deben 
considerarse como auténtico teatro dentro del teatro, como ocurre cuando Celestina y 
Elida fingen delante de Sempronio, o cuando la propia Celestina y Sempronio logran 
engafiar a Calixto y Pármeno, espectadores de su dramatización. Importan también los 
desplazamientos de los personajes dentro rle la escena misma, con matices muy variados. 
Vale la siguiente conclusión: "El diálogo celestinesco lleva implícita una prodigiosa 
cantidad de órdenes de representación que hablan de la naturalua teatral de la obra" 
(pág. 151). 
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Maxime Chevalier, en ~ Cuestione. de aseo: Luis Zapata, Lucas Gracián Dantisco, 
Alonso Quijano" (págs. 153-160), valora el pr«epto de la limpieza con que don Quijote 
obsequia a Sancho antes de partir como gobernador de la ínsula Barataria. Para elu
cidar este concepto, se detiene en tres autoridades : Luis Zapata, caballero cortesano, 
nacido en 1526; Lucas Gracián Dantiaco, traductor del GoJaUo de Giovanni della Casa, 
nacido en 1543, y Alonso Quijano, al que supone nacido hacia 1555, puesto que el crea
dor le lleva algunos años a su figura. Todos manifiestan perfecto acuerdo sobre los con
ceptos básicos de las excelencias del aseo, aunque Luis Zapata irnpone los límites de 
convertirse en un caballero melindroso, a quien todas las cosas den asco: a) el soplar 
de los criados. el respirar tle los pajes, b) el escupir y c) los relatos repugnantes; estos 
tres aspectos, curiosamente, se toman muy en serio en el Galauo, lo que permite ver que 
Zapata "expresa sin duda en forma exacta los sentimientos y reacciones de los caba
lleros del s. XVI y primeros afios del siguiente" (pág. 158)! ésta es la categoría en la 
que se deben incluir los valores que pone en juego Cervantes. no sólo en los consejos de 
A. Quijano, sino en la serie de ironizaciones que se establecen sobre la conducta de 
Sancho. 

Guillermo L. Guitarte comenta las N Obras de Borges que pertenecieron a Amado 
Alonso en Harvard University" (pags. 161-173 t), en la Houghton Library; son nueve 
y se encuentrau con otros textos de R. Güiraldes, de R. E. Molinari, de p. Neruda y 

una novela, El Caudillo, de Jorge Guillermo Borges, el padre de J. Luis Borges. Este 
conjunto de reft!"Tencias es importante no sólo por las dedicatorias, sino por las correc
ciones autógrafas del propio Borges, que suponen, en ocasiones, variantes de interés 
para editar sus textos. De todo ello, se ofr~cen reproducciones fotográficas . 

NOTAS 

Daniel Altamiranda, en .. ¿ Hada una edición crítica «definitiva» de El burlador de 
Stvilla? A propósito de dos ediciones recientes del Btwlaoor" (págs. 175·185), en donde 
comenta los trabajos de Alfredo Rodriguez López-Vbquez acerca de Andr¿s de Cla
ramonte, de la atribución de Tirso a El btwlador y de la sospecha de la autoria de Cla
ramonte para esta obra, valorando además la posible prioridad de Tan largo mr lo fiáis. 

DOCUMENTOS 

Hugo O. Bizzarri prosigue su labor de editar los breves, pero esenciales, manuales 
didácticos de la Edad Media, sean colecciones de sentencias, sean regimientos de prín
cipes. En este caso ofrece "Otro espejo de prfncipes: Avisa,ión de la dignidad real~ 
(págs. 187-2(8), conservado en los 12 primeros folios del ms. 1159 de la BN Madrid; 
consta de ZJ apartados en donde se describen las características fundam~ntales de la in
vestidura real. No muestra influencia árabe. y Bizzarri la sitúa en el contexto del s. XIV, 

poniéndola en relación con los Crutigos dr S (lIIcho IV, ~I Libro del con.rejo de Maestre 
Pedro, los Dichos de sabios del ms. escurialense b.IL7; su fuente es la PM"tida ll, de 
la que se transcriben varios pasajes; ante los motivos de la composición se establ~ 
una sugerente hipótesis: " .. Será, tal vez, la Avisarió" un opúsculo destinado a digni-

I El artículo debe, sin embargo, leerse en la reimpresión que se ofrect: en l"cipil, 12 
(992), págs. 143-156, dadas las deficiencias con que se edita aquí; las reproducciones 
facsimilares, no obstante, deben consultarse en este número de 1991. 
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ficar la filUf& real que se pudo haber rCJqucbrajado con la pésima acción gubernamen
tal de Fernando IV y los duros afios de la minoridad de Alfonso Xl?" (pi.a. 187). La 
redacción es unitaria : los 19 primeros cplrnfcs se dedican a la figura del rey. lo. que 
van del 20 al 25 determinan las oblipciones de lo. súbditos para con el rey y los dos 
finales rcc.ocen de nuevo la figura real. Abundantu notas a pie de pagina ponen en con
tacto uta redacción con tu distintas obru sapiencialra de su misma centuria. 

RESEFlAS 

Pablo A. Cavallero se ocupa de la ed. de B. Brancaforte de los textos de las Me
tOMmjosís y las HU'oidas de Ovidio de la G~Mr(Jl utona (Madison. 1990), de la que 
elogia la posibilidad de te~r. en un mismo volumen, dos obras que habia que rastrear 
en diversos textos; Hugo O. Biuarri alaba el trabajo de Carlos Sain~ de la Maza al 
editar y estudiar el ms. Lal. MZ3 de la Vaticana Que contiene la obra de Alfonso de 
Valladolid; de nuevo, P . A. Cavallero em::artot ti trabajo de H. Goldbt:rg al editar el 
Eso/,rlr }lJloriodo ( TowltJfue, 1488), con el trabajo de determinar la tradición seguida 
por este conjunto fabuJístico; por último. G. B. Chicote enmina el análisis de M. Va
quero sobre la presencia de las tradiciones orales en la historiografía del l. xv. 

lNC1PIT, 12 (1992). 

Sin pretender dedicar este número a la celebraci6n del V Centenario del Otscubri
miento, la redacci6n de IIJCil'i' no ha querido quedar al marren de tal conmemoración. 
Recuerda, por ello, su pionera condici6n de haber sido la primera revista dedicada a los 
estudi05 ealóticos en lengua upaftola y reúne, además, una serie de artículOI en que se 
evidencia la especial mixtura de lo americano y lo espal'iol. 

ARTtCULOS 

Germán Orduna, en .. ¿Cuál es el texto? Del texto literario a la cpuesta en cantOl> 
(A prop6sito de El ,.omance de lo DdfiM)" (pl'lgs. 3-20), reflexiona sobre las distintas 
perspectivas con que la critica ha de considerar conceptos como testo de c,.eaci6n y 
texto de ,.ue/,ción; a pesar de la forma efímera con que se manifiesta el primero, debe 
ser tenido en cuenta porque incluye el proceso de emisión, consustancial al fenómeno 
literario. El análisis se centra en el .. Romance de la Delfina", con letra de Guiche 
Aizenberg, música de Carlos Guastavino e interpretación de Eduardo Falú : son tres 
modalidades de existencia textual, y la pregunta de cuál es el texto debe acoger a las 
tres fonnas; "el leslo siempre cSt: manifiestal>, es lo que se revela, 10 fenoménico; por 
consiguiente es la entidad lingüística y semióticamente configurada que es objeto de 
conocimiento en el proceso de emisión o de recepción en un momento dado" (pir. 15). 

Jo~ L. Moure, en .. Sobre la cuesti6n de la prioridad de la composición .en las dos 
versiones de las C,.ó"ic(JS del Canciller Ayala (evidencias textuales de un capítulo de la 
C,.ónica del ,.t}l don Ped,.o)" (pigs. 21 .... 9). muestra las diferencias que presenta el texto 
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del capitulo correspondiente al asesinato del rey don Pedro (Año 1369, cap. 8.°), cote
jando las versiones Abrtviodo y V.dgor de la crónica. demostrando la importancia de 
la Abreviada para fijar el texto y postulando, sobre todo, la prioridad cconolói ica de 
esta composición. Es importante constatar que la estructura narrativa permanece inva
riable en las dos redacciones, que difieren 1010 en la preaencia o ausencia de parrales y 
de frases y que las variante ... muchas vece ... pueden obedecer a un error de lectura. Hay 
pues Wl.a primera redacción primitiva, de la que x conserva 110 soJo ms., y de la que 
surge una familia tardía de mSl., que forman la tradición primera (Ab,.nMda), y luago 
hay una reelaboración sel«tiva (V .. lgor) que obedece a un afan de precisión y de acre
centamiento informativo : "Este proceso de ampliación que caracteriza a Vg determinó 
añadidos correlativos y modificaciones de la versión primitiva (Abr) que solameate se 
explican como variantes de una segunda instancia redaccional " (pág. 39). Por último, 
en un A~n(hce se ofrece la edición de los capitulos conforme a las dos versKmes. 

F. Goruákz Qllé, en " Interpretación de una sátira qucvedesca : las octavas contra 
Morovelli " (págs. 51-70), se propone dilucidar las distintas alusiones personales con que 
Quevedo distorsiona la fiaura de este personaje al que había dedicado también el soneto 
.. Covirtióse este moro, gran Sevilla ". Los 40 versos de estas octavas se examinan con 
exhaustividad, aclarando numerosos recursos conceptistas e imágenes crípticas, a las que 
la critica no había prestado la menor atención. Arriesga con la interpretación del ape
llido "Puebla", en el que ve una forma denigratoria de putblo hebreo, pero en femeni
no, apoyándose en pasajes escriturarios, o con la imagen de tio, en el v. 40, para el que 
propone Wla nueva pWlluación. 

Beatriz Curia (pag •. 61 -96) reivindica la figura de Felipe Senillosa (1790-1858), na
cido en España, pero nacionalizado argentino, desde que llegara a Bueoos Aires en 1815, 
en cuya vida intelectual y universitaria se iateiró como cientüico, i~niero y matemá
tico. Esta circunstancia es la que ha impedido apreciar su copiosa, e inédita, obra lite
raria, compuesta por una veintena de fabulas, un sainete, un cuaderno de poesías '1 otros 
escritos en verso, descubiertos por la autora de este articulo. Aquí, le incluye una edi
ción de una loa tambié 11 desconocida : ., Al héroe de los Andes. Cuadro alegórico de la 
revolución de América para el 25 de mayo del afio 9.° de nuestra libertad ", fechada en 
Buenos Aires en 1819, una más de las piezas laudatorias que se escribieron para exaltar 
las acciones belicas de San Martín, y de la que no le conserva información que permita 
conjeturar nada sobre su posible representación. 

Alcira Raquel Ferrari se ocupa de "Un cuento de Manuel Mu;ica Lal!\ez de Mu
,,,'iosa ButmM .-4irts (1952). Análisis de la operatoria de los inlerlextos en la creación 
narrativa" (pqs. 97-122), en c:xmcreto del n .o XXXIV. que trata del milaaro que, en 
un adolescente sordomudo, opera el día de Reyes un tapiz en que se representa .. La 
Adoración de lo. Magos" de Rubens. Tras analizar el espacio y el tiempo del relato, 
la autora demuestra que el cuento " ha sido elaborado mediante un manejo consciente de 
inlertextos de diversa naturaleu que juegan, unos en forma constante, '1 otros con in
tención esporádica, hasta homogeneizarse en la trama del relato" (pág. 104). En cierta 
forma, el cuento lIeia a ser un vercbdero tapiz verbal, dado que el autor elabora una 
excelente prosa barroca, a la manera en que trabaja un tejero flamenco. 

Gloria Videla de Rivero, en " Textualización de la montafia andina en poema. de 
Lucone ... Güiralde, '1 Ramponi " (págs. 123-141), postula la existencia de una varianle 
andina de la literatura argentina; examina la oda '"A los Andes " de Leopoldo LugOnts, 
quien canta a los Andes para celebrar la gesta libertadora y la gesta anónima de cada 
dla, dejando así el mensaje de que la Patria el hija de hombres '1 empresa IObresaJien
te ; con "Aconcagua " de R. Güiraldes se fija una reflexión ética penonal, le marca 
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una suerte de camino espiritual en que se funden tierra y cielo, timlPO y eternidad ; por 
último, en wPicdra infinita" de Jorge Enrique Rampani se intensifica la actitud de GUí
raldel, con la prc~cia de nuevos simbolismos y la prc!lC'ntaci6n del yo Iirico en un 
combate agónico de dimensión metafísica. " En los tres casos se impone al poeta la 
lITilnIku andina. en lo! trca casos la contemplación de la montaft.a conduce de lo des
criptivo a lo simbólico, de lo particular a lo universal" (pág. 140). 

NOTAS 

Aklano Ruffinato, ~ .. El hispaniamo italiano y la ecd6tica (estado de una eue.lión)" 
(págs. 157-170), recuerda los frulos obtenidos, en la década de los ochenta, por investi
gadores italianos corno E . Vuolo, P , Tesauro, P. Elia, G. Caravaggi, C. de Nigris, 
M. Rosso, G. Mazlocchi, etc. Revista también algunas de las polémicas que entre estos 
hispanistas se han producido y que condujeron, por ejtmplo, al Congreso de Verona 
de 1981. 

Francisco Marcos Mar[n intenta aclarar "La fecha del Libro de Alexandre y la con
fwión de los nombres del número" (págs. 171-ISO), que se produce en la c. 1799, por 
mala interpretación de los numerales latino, de la fuente, el Alera"¿rris VII, 429-430, 
en donde se indica que Daría fue asesinado en el año 4868 de la Creación; en los mu. 
españoles, O ofrecería una acertada solución si se corrigieran los vv. c y d, invirtiendo 
sus numerales "tres" y .. quatro"; se obtiene el año 640J de la Creaci6n, que coincide 
con el 6400 de P. "Restamos de esta cifra la que resulta al calcular la suma de año de 
la muerte de Daría, 4868, más los 330 años que faltan lJara el año del comienzo tle la 
era cristiana; el resultado es 640J - (4868 + JJO) = 1205" (pág. 176). Para Marcos 
Marin. las fechas y los usos del calendario le permiten conjeturar que el Alerandr,. se 
escribi6 entre 1202 y 1205 (o según Ware, entre 1204 y 1207). COII lo que Berceo, clue 
tendria unos siete o nueve afios, no podrla ser su autor. 

Gloria Beatriz Chicote rl."laciona uOralidad y escritura en el romancero bonaerense" 
(págs. 181-198). en donde aprovecha toda la bibliografía romancistica producida en la 
década de los ochenta; la autora se ocupa de 10 romances (algunos ya analizados en 
números anteriores de lncipit), docwncntados en 41 versiones, en las que estudia la 
persp!ectiva del actor, del portador de la especie romancistica, a travrs de las referencias 
conlf,xtuales que han permitido la actualiz.acióo de esos romances. 

Ricardo H . Herrera se ocupa de "Cuatro poemas y una imagen de Rafael Alberto 
Arricta" (páes. 199-2(8), señalando cuanto debe el poeta a su trabajo como traductor. 

NOTAS·RESE~AS 

L. Funes comenta, en "Un nuevo avance en el conocimiento de la historiografía al
ronsí ~ (págs. 209-221), el libro de l . Fernández-Ord6ñez, Las Eslorias de AI/olI..ro r/ 
Sabio (1992), sefíalando los avances más significativos de la autora: así, el que Estoria 
dI' ES/lafla y General e..r,or1a comenzaran a redactarse a la vez, el hecho de que las fuen 
tes se tradujeran con anterioridad y luego se integraran por diversos equipos; discrepa 
de la autora en la distinta importancia Que debe darse al concepto de cronOlogía y rei
vindica el concepto de crónica, frente al uso exclusivo de es'oria que ofrece el libro. 

D. Altamiranda, en "Una vez más IObre el problema de las dos versiones de El agua 
1N(J1l.I'i1 de Pedro Calder6n de la Barca" (pág •. 223-231), compara la ceI. de la comedia 
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preparada por Arellano y Garda Ruiz [1990} con la cd. facsimilar de la misma, seña
lando alJUnas problemas de tnnscripción (vv. 597-598), lo adecuado de los criterios or
tográficos, la dificultad de identificar los f\l$ticismos ue don Toribio y el desajuste entre 
alguna.s escenas y sus apartes. 

Eduardo E. Pérez Tom:is comenta la ed. de Fran<;ois Naudé del Islario gr1fUol dr 
todas faJ i..JlaJ dtl,.u.JWÍo de Alonso de Santa Cruz (págs. 233-241), elociando su cotejo 
de mSJ., la lista de amcricanismos que ofrece y los dos textos inéditos qut: acompaña. 

RESE~AS 

L. Funes presenta la nutva ed. de 1. Macpher50D y R. B. Tate del Libro de los tS
tados de don Juan Manuel (19911 , comparando los logros actuales con los frutos de la 
prirntra edición de 1979, y destacando la corrección de algunas erratas y lecturas, así 
como la complemenucibn de alJUnas idus. 

H. ó . Bizzarri comenta la cd. de )am E. Connolly de Los Miraglos dr Sontiago 
119911 y la de Philip Q . Gericke del lnvrncionorio de Alfonso de Toledo (1992 ], " un 
texto más conocido hasta el presente por rderencias qut por su lectura directa " (pá
gina 252). 

Gloria B. Chicote da cuenta de tres obras romancísticas: las ArlaJ del lV Coloquio 
Internacional, celebrado en la Univ. de CAdiz, bajo el título de El Rqmonuro, T,.adiciÓn 
y ,ervivencio /J Ji~s dd sigw XX, las Ac,as drl Cong,.rso ROf.IIJncero-Cancionr,.o, 
UCLA (1984) y la ed. de Mercedes Oiaz Roig del Romonu"o t,.adicioNaI dr Ambleo 
I 1990J. 

Gabrida María Romeo reseña la ro. de Miguel Á. Pérez Priego del Teat,.o COM

,Ielo tk Juart del Encino [19901. mientras que Lilia E. F. d~ Orduna aprecia los ayan
ces de la ed. de Lo Lry,rtdo d,l Caballr,.o dd CUlle de Maria Teresa Echeniquc [1989], 
así como la nueva td. en tres volúm~nts d~ E,.osm, el rEspagrte de M. Bataillon, cui
dada ahora por O. Devoto. 

lNCIPlT, 13 (1993) . 

ARTICULOS 

Gemma Avenou. prosigue la publicación del .. Registro de filigranas de papel en có
dices españoles" (págs. 1-13), ofreciendo muestras de corazón, corona, hacha, escalera, 
flor, campana, gallo, letra tau, letra M coronada, letra M simpl~, letra R, rueda de 
Santa Catalina, flor o campana con badajo y unicornio; todas se documentan en mss. 
de bibliotecas catalanas y muchas de ellas no figuran tri el catálogo d~ Briqu~t. 

Maxim P. A. M. Kerkhof estudia .. Las filigranas del manuscrito S del Libro d~ 
Inm. amo,." (págs. 15-20), que son cuatro: a) puño con llave, b) carro de dos rutclas, 
e) puño d~ una llave y d) ancla; la de puilo con llave, QU~ se extiend~ d~sd~ los fols. 3 
al 59, coincide con la 11.0 11.608 de Briquct, que el la toma de un documento de Aviñ6n, 
{le 1423-1425, por lo que Kerkhof deduce una f«had6n para la segunda o tercera dé
cada del siglo xv. 

Hugo O. Binarri analiza .. La palabra y el silencio en la literatura sapiencial de la 
Edad Media cast~lIana" (p5.gs. 21-49), es decir lo que los siglos XII y XI U le deno
minaban pt'ccoti lin9'fOl: pecados y mal,s que d,rivaban del mal uso de la palabra. El 
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tema ha sido estudiado por C. Ca~e y S. Vecchio para el conjunto de la litera
tura occidental, desatendiendo el caso de la Península Ibérica que, como demuestra 
Biuarri, poaee otrOl canales de divulgaci6n y otros marcos temporales. Desarrolla, 
primero, la serie de motivos y de manifestaciones temáticas con que este pecado se ex
tendió desde Pr(J1N'f'bios hasta autol'U como R. Mauro, P. Cantor, A. de IDsulis, Hugo 
de San Vlctor, huta desembocar en la smua de Albertano da Bre.teia, Ars loqtmuli ti 
flJCrrtdi (1245). En la Península, el conjunto de tenas de la littTG'.mJ satiencial acogió, 
esporádicamente, este motivo con la pretensi6n de reunir máximas para la correcta edu· 
cación del príncipe (asi, aparece en el Srrrno de los surttos, el Libro de los dose so
bios, el Flores o Cittl ca;illdos); sin embargo, la eclosión del tema se produjo con la 
llegada a Castilla de texlos de A. de 8resda y de B. Latini, tal y como los manifiestan 
el Li/,ro del conscjo)l de los consejtros, los Ca.shgos y el 2i/or; otro momento de de
rivaci6n ocurre con la traducción del DI' rtgjmint pri1Kip..m de E. Romano, transfor
mando la custodio liNgual" en rNoSlodio li"guae lemú'(JnIM, marco en el que incluye la 
obra de don Juan Mwuel, sobre todo el Lwro del cavolltro el dtl uCtldero; desde este 
punto de partida, Bi:;:uni considera ya textos cuyo conocimiento (incluso, editorial) le 

deben a él solo: los Dichos dt sobios, por ejemplo, o la Avir/Jíión dt lo dignidad rtal, 
obras con las que enmarca el tratamiento que el tema recibe en los Prowrbtos moro/es 
de Snn Tob; ya en el siglo xv es el Marqués de Santillana el que acoge este motivo 
en ~us Prowrbios (c. 18) ; un apéndice ruiciano comenta las advertencias que se inclu
yen en el Libro de hum amor; ell resumen, "estuvo presente en Castilla esa preocupa
ción por los vilio li"gtoOrllm. La brevedad en el hablar, su forma, la elección de las 
palabras adecuadas [es] cons«ucncia de una normativa y ética del /at¡Ul'rl" et tacere que 
trataba de hacer trwsitar al hombre por los siempre peligrosos caminos de la lengua, 
evitándole caer en los tan frecuentes pí'cca,i lingue" (págs. 47-48). 

Leonardo Funcs ofrece la primera parte de u La blasfemia del Rey Sabio: itinerario 
narrativo de una leyenda" (págs. 51-70), con la pretensión de ver cómo la narralividad 
influye en la confili:uración de un saber sobre el pasado, visible en los textos cronísticos 
de los siglos XIV y xv; para ello elige la conocida leyenda que muestra a Alfonso X 
criticindole a Dios el modo en que había creado el mundo. Tuvo que aparecer en los 
últimos años de vida de) Rey Sabio, como parte de la campaña en favor de su hijo 
Sancho IV; se canalizaba, con ello, el rechazo del pueblo castellano contra el proyecto 
político y cultural de este monarca, acogiendo, además, la desconfianza de los súbditos 
hacia un rey demasiado preocupado por las ciencias naturales, 10 que suponía una ~ [n
tima relación entre el Saber y el Poder ( ... ), en la apelación a la racionalidad camo 
base tanto del saber científico como de la práctica política" (págs. 52-53). Parece que 
la leyenda tuvo un punto de partida en un suceso ocurrido el 26-VIII-1258, cuando se 
incendió el alcbar de Scgovia, muriendo entonces el maestre Martín de Talavera; es 
entonces cuando se supone que el rey pronunci6 la fatídica frase sobre la Creaci6n, en 
lo que no sería más que una demostración de la matri:;: puado -+ castigo de todos los 
relatos legendarios, para lo que vienen a cuento las c. 2324-2330 del AIl'xartdre, posible 
entramado de la leyenda alfonsi, al que no habría más que aftadir el tema de "las armas 
y las letras ". La leyenda tuvo que circular oralmente por los reinos hispánicos, una vez 
superada la circunstancia de legitimar el levantamiento del infante Sancho; testimonios 
ya en que se conserva son la Cr6"ica Gnal de 13404 de don Pedro de Barcelos (se ofre
ce el fragmento según el ms. Zabálburu 11-109), que Funes analiza "como resultado de 
tm. trabajo de apropiaci6n y adaptaci6n al discurso cronlstico escrito y a su intenciona
lidad poUtica e irlcol6gica" (pág. 62); se usan los criterios de digresi6n del hilo argu
mental y la ruptura del orden cronol6gico, tal y como ya se habían empleado en la 
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F.slorio de Espo;¡a para rdonar el sentido id~ológico del texto; en la Cr. 11# se in· 
tensifica. asi, la postura antidinástica del conde de Barcelos, quien no duda en inscrtar 
un relato secundario sobre las predicciones hechas a la reina doña Beatri:t; lo que es 
ya la narración central gira sobre una frase redundante en la que se repite "palabra de 
soberuia", Ocurre que .. el relato legendario ingresa al género cronístico no con una 
función explicatoria de 105 hechos históricos sino con una función impugnadora del es
tatuto de 105 personajes regios castellanos" (pág. 67). Se considera después la interven· 
ción de don Juan Manuel. y del Libro de las (lrM1lS, en la estructuración de esta leyenda, 
sugiriendo que el pasaje en que se menciona el "suenno muy contrario del que ella 
sonnara quando eslava en~inta del rrey don Alfonso", sólo, por su negatividad, podría 
referirse a C5t~ cont~xto contrario a Alfonso, en el que podría ~slar una versión dis· 
tmta de la '~yenda. En suma, en la misma intervienen factores políticos (el e;nfrenta· 
mie;nto a un poder central que sc consolida), id~lógicos (la sanción moral de un linaje, 
marcarlo por su soberbia) y culturales (la PtJC;sta por escrito en diferentes momentos) . 

José L. Maure. en "Otra versión independiente de las cartas del moro sabidor al 
rey don Pedro. Consideraciones críticas y metodológicas" (págs. 71-85), da cuenta de 
otro ms. de la Cf'ónica del rey do" Pedro que contiene ~stas misivas, al margen ya de 
la versión Vrtlgnr y del códice F . E . 216 d~ la BN París; se trata ahora del ms. mis· 
celáneo 9428 de la BN Madrid, que incluy~, entre sus fols. 21r·27v, la llamada Carta 
del ,.ey don Ped,.o qur fr enbio unmo,.o del Andalu3ia; Maure demuestra que se trata 
de redacciones diferentes cotejando varios pasajes de las tres ~pístolas; parece claro 
que Ayala conoció dos versiones de las cartas y que ~I elaboró una terce;ra. sobre la 
base de F. E., para incorporar a su relato cronístico, mucho más cuidada en vocabulario 
y en estilo; en cambio, la segunda. la de la BN Madrid, no fue objeto de una reelabora· 
ción semejante. Por último, Maure tranSCTi~ las cartas de este códice en la sección 
Documentos de este volumen (págs. 193.2(6) . 

María Morrás presenta "Una compilación desconocida d~ traducciones clásicas y 
sentencias morales: el ms. 3190 de la Biblioteca de Cataluña" (págs. 87-104), un volu· 
m~n facticio del siglo XV, que reúne cuatro titulas : dos son textos clásicos (abren y 
cierran el volumen Medea de Séneca y la Estono de lugu,.ta) y dos son colecciones 
de sentencias medievales: la Doclnna de habla,. t de callal', atribuida a Cicerón y, en 
los fols. 49v-Slv, el título Algunos buenos dichos de philosolos po,. yn..rlr-ui,. los ames 
a buePlO vidlJ. Una primera valoración del conjunto del ms. : revela un entendimiento 
peculiar de la literatura clásica, que "hacía tabla rasa. de las diferencias entre los textos 
clásicos y las colectineas de sentencias y errmpla medievales, al considerar aquéllos 
desde la perspectiva de su aprovechamiento ejemplar" (pág. 100) . Relaciona luego la 
Doctrina con el breve opúsculo "Tratado de retórica" (que aparece en el Canúo"e,.o 
ik Isa,.): obras moratiuntes que indican cuándo es conveniente callar y cuándo acon· 
sejar fd tema desarrollado, en eate volumen, por H. Ó. Binarri]; de hecho, las dos 
obras remiten a un arqu~tipo que era la tracción al castellano de una recopilación en 
catalán de sentencias (cuyo único testimonio actual es el ms. 42 de la B. Catalufia). 
Esta filiación, en cambio, no ha sido posible determinarla para la otra recopilación 
sapiencial. 

Armando Lópe:t Castro, en "Gil Vicente y La Celutin(J" (pags. 105·119), plantea 
las semejanzas y diferencias (muchas más) entre ambas obras, sobre todo en el supuesto 
g~nero de la tragicomedia j sefiala cómo la coexistencia de forma medieval y cultura 
renacentista se da por igual en ambas obras, pero la circunstancia vital de los dos auto· 
res es bien distinta; d~ ahí que la obra de Rojas posea un trasfondo ideológico, mien· 
tras que la de Gil Vicente denota un ambiente cortesano. 
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Javier Roi)('rto Gontá,lez examina las .. Profccias extratcxtualcs en el Amooés de 
GawEo y las Sergas dr Es;/a,wifÍlJ" (págs. 121-141): en los dos textos hay un total de 
11 textos prof~ticos formales , constituyendo el grupo Ilrincipal las 32 de Urganda; lue
go hay otras 19, que .se denominan Mo/enales, porque el emisor no es consciente de 
estar profet izando ; distingue tambi¿n las proCedas por su tiempo y lugar de verifica
ción y denomina ¡njratutff6ft.s a aquellas Que se cumplen y verifican dentro de la obra 
y txt,alcxlwoles a aquellas Que exceden los límites fijados por la obra; de este último 
grupo, sólo h"y dos (una se encuentra en AMOOis, 1, x. y la otra en Sergas, cap. c1xxxiii) 
y coinciden en su carácter oral; ninguna tuvo que perteMcer al Amadú primitivo y ,ir
ven para vincular la tradición amadisiana con la tradición bretona: en un caso se re
mite a la historia de Tristán, en otro al supuesto regreso del rey Arturo. 

NOTAS 

Francisco Marcos Marin, en .. La fecha del Libro dI' AII'~andre y la Libriat Ho'O lom" 
(págs 143-152), prosigue el estudio iniciado en el n.O 12 (págs. 171-180), intentando 
adarar en esta ocasión la diferencia de tres años que presentaban O (1202) y P (llOS) i 
para ello, acude a la c. 2510, en cuyo Y. d se considera a Mahoma o un ' traidor pro
bado' (O) o un ' profeta honrado' (P) i cada rama. tan diferente, adOPtó entonces un 
sistema de cómputo distinto para el año de la creación; el mecanismo que justifica los 
tres años de diferencia en el cómputo hebraico se aplicó al cómputo isidoriano. "La 
coincidencia ent re la d iferencia de tres afios y el distinto tratamiento que se da al Pro
feta del Islam no debe ser un detalle baladí. sobre todo en un texto que tiene una re
lación innegable con fuentes árabes" (pág. 149). 

María Lourdes Simó estudia "El ms. 529 de la Biblioteca Nacional de Cataluña y 
el Trotado de las armas de Mosén Diego oe Valera " (págs. 153-169), que figura prác
ticamente completo en este códice descubierto por M. de Riquer en 1982; son frag
mentos transcritos en épocas distintas ; en un punto de la copia se conectan las partes 
primera y segunda del Trillado , al que se adiciona un fragmento del Arbol de batallas 
de Bouvet: IMJr todo ello. más que un copista es un adaptador o intt rprete <k la obra; 
se ofrece, además. una imIMJrtante valoración esti llstica y retórica. comparando este ms. 
ean los otros cxho conocidos del siglo xv y las dos eds. del siglo XVI. 

Emilio Carilla, en "Sobre Menéndel: Pelayo, Borgcs y la superchería" (págs. 171-
178), comenta la atribución de la fuente del Ex. XIII (el de don lIIin) del Conde b 
taMr al libro árabe de las Cuarrnta ,"miatlos .l! ras cuo,.,.tlta Menes, propuesta por el 
polígrafo santanderino en 1905, que, en un principio, fue aceptada sin paliativos, hasta 
Que Lida. Blecua u Orduna comenuron a dudar de la existencia de tan misteriosa 
obra; sería un caso de superchería literaria (como los juegos inventados IMJr Borges, 
Quien para "El brujo postergado" da la misma fuente árabe) del r¡ue no sería respon
sable Menénde7. Pelayo rrobablemente. ya Que aceptaria de buena fe una fal sificación 
de mano ajena. 

Carlos Mayor, en "Construcción de un sistema formal de recuperación de lemas y 
formas desde CD-Rom" (págs. 179-190), comenta 105 distintos avances que permite el 
disco de ADMYTE, precisando el caudal léxico que aIMJrta (cerca de 4.600.000 palabras, 
que corresponderlan a unas 160.000 formas léxicas distintas); determina los sistemas de 
recuperación léxica (sobre casi 47.000 formas lematiu.das) y la cobertura textual del 
glosario de lemas; dedica mayor imIMJrtancia a la estructura de ese glosario, que agru
pa las formas de los documentos bajo lemas que representen un paradigma (o paradig
mas) a los que una forma puede pertenecer; se trata. sobre todo, de mantener un cri-
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terio de lemati zación fijo y coherente, p.a.ra que el usuario pueda manej<tr estas fondos 
de lexicografia; varios ejemplos ilustran estos procedimientos. En págs. 191-192. F. A. 
Marcos Marfn incluye un Apéndice m el que comenta la aparición, en el verano de 
1993, del disco O de Admyte, que incluye la$ transcripciones del anterior (sin las imá
genes), más los fondos bibliográficos de Madison. 

RESERAS 

Destacan la de G. Orduna a la ed. de A. Bll"cua del Libro dt bwl'n ","or (Madrid, 
Cátedra, 1992) en la que discute la opini,',n de Blecua sobre la existencia de una Versión 
única ; frente a ello, Orduna sigue insistiendo en la neces:d:ul de diferenciar eDtre el 
Libro drl Arci#uu y el Libro di" bum amor, así" se hubieran obviado algunas incóg
nitas textuales que se han transformado en problemas crónicos" (pag. 208); alaba Or
duna la pericia ecdótica de: Blecua y comparte con él la cr«nela de que el método 
neolachmaniano es el más iltil para preparar una edición crítica de un texto medieval. 
Lamenta algunos de5CUid05 en la presentación del aparato de variantes. así como la in
clusión de lecturas del arquetipo X a pie de página y no en el aparato crítico: seftala 
luego lecturas que considera desacertadas y algunas evidentes erratas. En resumen ; 
.. Esperábamos mucho de Alberto Blecua y en buena parte ha cubierto las expectativas, 
pero entendemos que su texto requiere una revisión, y muy posiblemente nos ofrecer.\. 
la mejor edición de! Libro dI' bwt'n amor en el siglo xx" (pág. 212) . 

H . O. Biuarri rese"a e! trabajo de Cuagrande-Vecchio, 1 Iu!co,i dl'llo lingllo (Roma, 
1987) , que le sirve de base para su artículo de págs. 21-49, ya resefiado. Jorge N . Ferro 
comeonta la ed. de los Wilkins de la ed. de la Crónica dI' EnriqlU 1// de P . Lópet: de 
Ayala (Madison, 1992). evidenciando la dificultad de conseguir el prOpÓsito que se ha
bían fijado los editores ; lograr un texto comprensible para e! lector, que a la vez pre
serve una presentación fiel de los mss. m~ievales. Ferro señala que tal pretensión no 
deja de ser una aporía, sobre todo por'lue lo que .se consigue es un producto facti cio, 
como demuestra con múltiples ejemplos dc leeturas desafortunadas. 

A G. Orduna se deben también reseñas de la rabIo dr los #i"citios dr fo ~t'.ffo 

española. Siglos XV1 -XVIl (Cleveland. 1993). un instrumento de trabajo en el que se 
ofrecen los primeros versos de los poem~s inc:luidos en 118 fuentes (mss. e impresos) de 
bibliotecas europeas y estadounidenses, y de la ~. de José Manuel Blecua a la Patria 
COM,'ettJ de Fray Luis de ~n (Madrid . 1990). cuyo principal mérito no es el de ser 
una ~. critica (porque J. M. Blec::u.a no se lo propone) sino e! de ofrecer todos los ele
to y conocer la tradición completa de cada uno de tos poemas. 
mentas (I('(:ciones de mss., impresos y otras ediciones) para abordar crÍlicamente el tex

Por último, Mónica Nasif comenta la utilidad del estudio de Paloma Gracia. titulado 
Lo.s stMlt's dti destino heroico (Barcelon3, 1991), para poder analitar las condiciones 
heroicas de los personajes pertenecientes a textos épicos y a libros de caballerías. 

FERNANDO G6MEZ REDONDO. 
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ANUARIO MEDIEVAL, ", 1992. 

Walter W. Artus, MRamon Llull on the Truly Irnmaterial or Spiritual Side of Man" 
(pql. 7-~). Analiu la concepción antropol6gica de Ramon Llull a travis del análisis 
de bufena parte de su producción doctrinal. Los títulos que examina son, entre otros; 
¿¡bu' de A"ima RaliaMli, Lib" Co"tem;laljo"U j" Dnm, Ars GeMrolj Ultimo, Libn
de Humi"e. A juicio de W. W. Artus, el pensamiento luliano en esta materia manifiesta 
una concepción dualista, que se basa. en una oposición entre cuerpo y alma. Llull no 
desdeña la parte corporal del ser humano, ni el universo material. Al contrario, con
sidera el cuerpo como parte esencial del hombre; no obstante establece W\3. jerarquía; 
el raciocinio convierte al hombre en el ¡;er más noble: de la líeH", y en cuanto a 1" doble: 
naturaleza humana, Llull at ribuye mayor valor a la parte espiritual, ya que le permite 
servir y amar a Dios, su objetivo primordial. 

Anibal Biglieri, "Poética y sentido del Libro de los golas" (págs. 21-48), se propone 
determinar la estética y modos de significación del LG. La confrontación del LG con 
otros u:ponentes de la narl4ltiva breve medieval pone de manifiesto la econom ía de las 
técnicas narrativas del Libro: la limitación de la intriga a sus unidades mínimas, aU!ICn
cia de individualiución de los personajes y omisión de las condiciones espacio-temporales 
de la acción. Una poética de la brt:vedad que narra sólo lo que es pertinente, abrevia 
la intriga a sus elementos más indispensables y subordina los procedimientos de carac
terización, El tratamiento de los personajes, asi como la parquedad en la descripción, 
responden a las exigencias y convenciones del género, dado que la finalidad didáctica 
de este tipo de obras las ha~ permane~r siempre en el plano de lo genenl; siendo la 
mayor novedad del LG las moralizaciones que interpretan cada ejemplo y su aguda 
sátira social. Una relación de las cuestiones que A. Biglieri considera capitales para el 
estudio futuro del LG y una copiosa bibliografla cierran el artículo. 

Rabert I. Burns, en "The Changing Face of Muslim Spain: Mudejar Foundations 
of the Morisco Tragedy" (págs. 49-68), somete a examen la tolerancia e intolerancia 
de la España medieval a través del análisis social, político. cultural y rt:ligioso de la 
comunidad mudéjar de Valencia entre los años 1250 y 1350. 

Pablo A. Cavallero, "La visión humanista de una traduttión medieval: Las Se,,
le"tW de Iaidoro en el M •. B. N. Madrid 6970" (páaJ. 69-92). Las diversas rt:elabo
raciones hechas entre los siglos xv y XVUI sobre un romanceamiento cuatrooentista 
del libro de Isidoro permiten a P. A. Cavallero llevar a cabo una confrontación de las 
diferentes actitudes frente al acto de traducir. El artículo atiende principalmente a las 
correcciones que una mano del siglo XVI hiro sobre el ms. 6910 ; enmiendas, agregados 
y reordenamientos, con los que el corrector quiso mejorar el estilo, reestablecer con
cordancias. modernizar el léxico, acercar el texto al original, reponer lagunas o incluso 
incorporar ideas personales. El articulista se interroga sobre las habilidades del correc
tor y sobre las motivaciones que impulsaron la tarea. Las enmiendas revelan a un hom
bre con facilidad literaria, con un mejor conocimiento del latín eclesiástico que el autor 
de la versión que corrige. Un humanista. cuya preocupacion por el lenguaje tiene una 
doble vertiente: de un lado, la complacencia en los latinismos; de otro, la 'Voluntad de 
modernizar el l.txico. Movido por un interés religioso y deseoso de que la obra de Isi
doro tuviera una difusión correcta, aunque respetándola, este corrector depuró. embe
lleció y actualizó la versión cuatrooentista con la actitud propia de un filólogo rena
centista. 

Fernando Domínguez Reboiras, " cMollu IIOvelles ro.o"-l' . La originalidad del A,s 
;rcud~(JMi de Ramon Llull en su contexto medieval" (págs. 93-137), constituye un 
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acercamiento al Ar' mojor d~ ;rrdiclltÍ6, a la vez que una d~Kripcion rigurosa de los 
principios esencial~s d~ la doctrina luliana en materia d~ predicación. La ~xposición se 
organiu ~n torno a cinco apartados : los prim~ros pasan revista al panorama europeo 
en técnicas de sermón, y tienen por objeto emplazar el pmsamiento de Llul!, sobre tooo 
en lo que respecta al impulso que supuso la actividad de las órd~ncs mendicantes para 
el sermón popular. Los apartados tercero y cuarto ponen de manifiesto la oposición a la. 
predicación practicada por el ~5COIasticismo, dado el inter~s de L1uJl hacia la instrucción 
cristiana de los feligr~ses . El quinto se presenta a modo de condusión : la alternativa 
luliana es radicalmente distinta a la d~ las órdenes mendicantes, propone un discurso 
cil!ntífico e intdectual, dirigido al entendimiento, que tieM por finalidad la educación 
del pueblo en la fl! y la moral cristiana!. 

Elena Gascón-Vl!ra , en " Tite Go-bctween of Knowll!dge : Soc:rates a s the sllbtcxt of 
wisdom in La Celutina" (págs. 138-166), sostiene que Rojas habrla querido parodiar la 
búsqueda racionalista de la verdad y la virtud. Las palabras y c:ooducta de Celestina 
ofrecen una alternativa a la enacftanL1. moral propia de la tradición filosófica medieval, 
c:aracteTÍstica que hac:e posible tn:tar una corriente de pcnsamib\to socrático que en el 
discurso de Celestina es parodiado y subvertido. A pesar de la dificultad que la articu
lista encuentra en probar la influencia de Sócrates en Le, parte en su análisis de la 
mencilín ellplícita del filósofo en un pasaje capital del Acto IV. A partir de ello, E. Gas
eón-Vera estableee una serie de p.1.ralelos entre Sócrates y Celestina que muestran cómo 
el personaje parodia al filósofo, ofreciendo una propuesta alternativa a sus enacftanzas 
en temas de moralidad. 

Armando Lópcz Castro, .. Pensam;cnto y lenguaje en 105 P"owrbios ,"O'f'olts de Sem 
Too" (págs. 167-178) . La situación personal de Sem Tob, en una época especialmente 
dificil para los judíos da pie a una interpretación de los P"ove"bios, que arranca de dos 
principios : primero, la dl!dicatoria al rey Pedro 1 ; segundo, el contenido moral de 
una obra cargada de didactismo, de experiencia vital e intelectual y dirigida a un 
público cristiano. Para A. Lópcz. el pensamiento de Sem Tob se fundamenta en el deseo 
de alc:anzar una armonía que supere las contradicciones que rigen el mundo, mientras 
que su lenguaje se llena de ambigüedad, paradojas y antítesis. a la vez que de emocion 
y sentimiento poetico. En slntesis, la poesía de Scm Tob es, en palabras del articulista : 
"creación de una conciencia estética estimulada por una problemitic:a ética )' es en esc 
proc::eso de mutua correspondencia entre ética y estética, clave mayor tal vez d~ su IK
tUTa. donde ac forja su voz irreductible " (pág. 175). 

Rafael Ramos Nogales, en "Notas al Lib"o de fos armas" (págs. 179.192), se pro
pone mostrar c6mo y en qué medida, tras la amalgama de elementos heterogéneos que 
el Lilwo aparentemente preacnta, se esconde un hilo conductor : el propósito de don Juan 
Manuel de poner en evidencia la superioridad de su linaje frente al de los reyes de Cas
tilla. A la luz de esta tesis, Rafael Ramos interpreta el l.ib"o poniendo en relaci6n una 
acrie de elementos de carácter diverso : así el cuento de la muerte de la infanta 
dofta Sancha de Aragón; motivos, como el de la premonición que tuvo Beatriz de Sa
baya -abuela de don Juan Manuel-, cuando quedó embarauda del infante don Ma
nuel; y de forma particulanncnte notada la narración de la muerte de Sancho IV. 

Colin Smith pasa revista, en .. Oissonant Voices : Sorne Heterodox Spanish Vicws 
of the Po~mrJ dI' Mio Cid, 1911-68" (págs. 193-217), a la crítica cidiana espaflola que 
en este siglo ha expresado ideas contrarias a los postulados de Ramon Menéndcz Pidal 
en materia épica. La exposición sigue un orden cronológico : arranca de 1911, fecha en 
que a juicio de Colin Smith se impone la autoridad de Menéndez Pidal Incluye tanto 
trabajos radicalmente contrarios al ncotradicionalismo como aquellos que, aunque en lo 
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primordial seguían las tesis ncotradicionalistas, sostuvieron en alguna cucstion pareceres 
que diKrepaban de la ortodoxia; la mayoría sobre la fceha, lugar de composicion, cul
tura del auto!", e influencia <le la épica francesa en el PO~IJI(J. As! revisa una serie de 
trabajo.; Julián Ribera (1915), Julio Cejador ( 1920), Carmelo Viñas y Mey (1922·7), 
Domingo Hergueta (1938), Dom Jesús Alvarez (1952), José María Gárate COrdoba 
(1955), Dario Fernández Florez (1939), Manuel Alonso (1942), Dámaso Alonso (1940), 
Martín de Riquer (1953), Alfonso Garda Gallo (1955), Antonio Ubieto Arteta (1957), 
Joaquín de Entrambasaguas (1961), José Fradejas Lebrero (1962), Diego Catalán (1963), 
Luís Rubio (1963-4) , Colin Smith somete a juicio las opiniones cxpresadat entonces por 
sus autores, confrontándolas con las tcorias más rceientes. 

l' ALOMA GRACIA. 

BOLETIN BIBLlOGRAFlCO DE LA ASOCIACION HISPAN/CA DE LITERA
TURA MEDIEVAL, coordinación y edición de Vicente Beltrán, Barcelona, PPU, 
fascículo 6/1, afio 1992, 254 págs, 

Cuaderno bibliográfico n.o 5; Jaume Turro, .. El ms. 151 de la Biblioteca Vniversi
tluia de Barcelona (ltwdillrl di oralS). Descripdó i estudi codicologic" (pags. 1-55). El 
manuscrito ohjeto de estudio contiene una variedad de composiciones cuatrocentistas en 
verso y prosa, y lenguas catalana y castellana. Además de una larga historia de la crí
tica del mismo que llega hasta la actualidad, el trabajo se centra en una descripción 
pormenorizada del códice y una reconstrucción del cancionero, dado el desorden de los 
cuaderno!. Concluye con una relación bibliografica. 

Cuaderno bibliográfico n." 6; Mont~rrat Ganges Garriga. en .. Poetes bilingiies 
(catala-castella) del segle xv" (págs. 57-232), lleva a cabo un exhaustivo inventario que 
recoge la producción de autores con obra poética en catalán y castellano. Los distintos 
apartados en que se estructura aseguran una fácil consulta del catálogo, que se abre con 
una bibliograffa y royo mayor interés el la relación de fuentes manuscritas e impresas 
que conti~nen las obras de los poetas bilingües, así como el detalle de las mismas. Otros 
epígrafes sirven para facilitar el uso del inventado dado el volumen de referencias bi· 
bliográficas y siglas empleadas. De gran utilidad son los que comprenden la relación de 
autores y obras. También hay listados de primeros versos, relacion~s entre autores (pre· 
guntas y respuestas, glosas, citas), traducciones, certámenes poéticos en que participaron, 
destinatarios de las composiciones y un apéndi~ dedicado a la obra poética de Joan 
Escriva. 

Materials per a la Bibliogr-a!ia de tezlos calala'lJ oKhcs (BITECA): Jo~P Antoni 
Ysem Laprda. "Els manuscrits catalans de la Biblioteca Jagietlonska " (págs. 233-254). 
Inventario de manuscritos catalanes del fondo hispánico de la Biblioteca Jagielloll.ka 
de Cracovia, con la descripción de cuatro códice.: primero, el Liber treCUM falilte el 

calalo"ier, que incluye un Ca/eneJan eclesidstie, ús horts dt MtJdo'C(J Salita Maria, La 
Flor dtú psalMs, El ;sa/ttri ; ¡es" Prtces altoe"; el segundo recoge d iversos tratados 
de medicina, como un manual de anatomía, re~tas y lo. OriKes de Antoni Ricardi; el 
tercero, 0""0 RaytfluneJi Lulii, contiene el L/ib,e d'iKllflCió, la Couso/ació d'wmild, 
Virtuts y El fttcal d'Atbtt; el cuarto comprende un vocabulario mallorqu(n~ttllano 
y unas conjugaciones verbales mallorquinas. 
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BOLETlN BIBLlOGRAFICO DE LA ASOCIACION f/lSPANICA DE LITERA. 
TURA MEDIEVAL, coordinación y ~dición d~ Vicente Beltrán, Barcelona, PPU, 
fascículo 6/2, afio 1992. 271 l~g5 . 

Cu~nta oon las suciones bibliográficas habituales: LiIC'ratura catalana (pags. 1-50), 
a cargo de Lola Badia y diversos colaboradores: Literatura eSllañola (págs. 51-189), 
coordinado por Viccm; Beltrán, y Literatura galaico-portuguesa (págs. 191-218). a cargo 
de Mario Barbieri; las tres van .seguidas de sus correspondi~ntes indicC's de materias. 

Contiene el Cuaderno bibliográfico nO 7, elaborado por Milllud Calderón Calderón, 
"El manuscrito de las Latidas ~ canligas spi,.itllais dr .HuI,." .·I"d,., Dias (BibliotC'ca 
Nacional de Lisboa. I1um. 61)" (¡,.tgs. 219-226). es la descripción codicológica dc un 
ms. que contiene obra de André Dias de I.isboa ((!l. 1348 - ((l . 1450), y bajo el apartado 
Materials ptr a la Bibliag,.afia de ' rx/os c(llo/mu antics (BITECA), e l trabajo de 
Ceroma Avenoza, "Una copia desconeguda del T,.uo,. J~ I/eutat i allres tractats midics 
(BDC MS. 864)" (págs. 227-236) , relaciona las obras catalanas dd ms. 864 de la Bi 
hlioteca de Cataluña, colección de obras médicas y farmacológicas, recetas y tratados, 
(IUe incluye el tratado de cosmética e higiene femenina conocido como Flos de rntdiri/lu. 
derivado del T,.t sor dr btN/al de la escuela salernitana de medicina . 

P ... LO ..... GRACIA. 
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