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Siguen varios dedicados a Quevedo —publ icados en 1945, a ñ o del 
tercer centenario de la muerte de l autor del Buscón—: Q u e v e d o p l e i 
tista y e n a m o r a d o , discurso le ído en l a ses ión conmemorat iva de l Ins
tituto de E s p a ñ a ; Q u e v e d o p o r d e d e n t r o , conferencia le ída en acto aná
logo a l anterior, celebrado por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , y Q u e v e d o 
p l e i t i s t a , art ículo aparecido en R e v B A M , X I V , 1945, págs . 255-347. E n 
los tres trabajos González Pa lcnc ia vuelve sobre los enconados pleitos que 
d o n Francisco de Quevedo mantuvo a lo largo de su v ida , en especial en 
la v i l l a de L a T o r r e de Juan A b a d , v i l l a de l a que llegó a titularse señor. 
Los documentos de que se vale González Palencia están bien aprovecha
dos (alguno ya fué conocido por Fernández G u e r r a , y otros por el mismo 
Gonzá lez Palencia ; recuérdese su art ículo Pleitos d e Q u e v e d o c o n L a 
T o r r e d e Juan A b a d , aparecido en B A E , 1927) y revelan aspectos nuevos 
en la m a n í a pleiteante de Quevedo, contr ibuyendo al conocimiento de 
su carácter pr ivado. Son ilustradores porque nos descubren que Quevedo 
no fué solamente márt ir de la justicia que tanto fustiga en sus obras, 
sino que t ambién fué parte activa en las cuestiones y trampas que censura. 

E n el mismo v o l u m e n se encuentra el largo art ículo N o t a s s o b r e 
F r a n c i s c o d e F i g u e r o a , que, en colaboración con don Eugenio M e l é , pu
bl icó González Palencia en R F E , X X V , 1941, págs . 333-380, en el que 
los autores repasan y comentan lo que al poeta del siglo x v i se refiere. 

Por ú l t imo, figuran en el v o l u m e n algunos prólogos : el puesto a 
Poesías d e F r a n c i s c o d e F i g u e r o a (Bibliófilos españoles, segunda épo
ca, X I V , M a d r i d , 1943), el de l C a n c i o n e r o d e Jorge d e M o n t e m a y o r f B i 
bliófilos españoles, M a d r i d , 1932; véase R F E , X I X , 1932, págs . 305-308); 
el prólogo que antecede a los Diálogos d e l a C o n q u i s t a d e l R e i n o d e D i o s 
( B M i o t e c a selecta d e l a R e a l A c a d e m i a Española, M a d r i d , 1946), y el 
ar t ículo ( R N E , 1943) base del prólogo a una edición de Obras c o m p l e t a s 
de Saavedra Fajardo publ icada por A g u i l a r , M a d r i d , 1947. 

Breves páginas sobre Francés de Zúñiga 1 , H u r t a d o de M e n d o z a 2 , 
López de H o y o s 3 —de quien se publ ica el testamento—, Jul ia Gonzaga 4 

y T a m a y o de V a r g a s 5 completan el l ibro que nos ocupa. E n todos ellos, 
Gonzá lez Palencia hace gala de la erudición a que nos tiene acostumbra
dos, y de su conocimiento de las fuentes. 

A L O N S O ZAMORA V I C E N T E 
I n s t i t u t o de F i l o l o g í a , 

B u e n o s A i r e s . 

M . R O M E R A - N A V A R R O , Estudio d e l autógrafo d e " E l Héroe" g r a c i a n o . 
M a d r i d , A n e j o X X X V de la R F E , 1946, 232 págs . 

E n 1911 publ icó A . Coster una edición de E l Héroe , en la cual 
reproduc ía el texto de la impres ión de 1639 y anotaba las variantes del 

1 E l m a y o r a z g o d e D o n Francés d e Zúñiga, p u b l i c a d o e n R U M , I, 1940, p á g s . 14-20. 

2 D o n D i e g o H u r t a d o d e M e n d o z a , varón d e l e t r a s , a p a r e c i d o e n H a z ( p e r i ó d i c o 
e s t u d i a n t i l ) , M a d r i d , 1943. 

3 E l t e s t a m e n t o d e luán López d e H o y o s , m a e s t r o d e C e r v a n t e s , p u b l i c a d o en 
R A B M , 1921, p á g s . 593-603. 

4 J u l i a G o n z a g a , C a r l o s V y J u a n d e Valdés, a r t í c u l o a p a r e c i d o e n H a z , M a d r i d , 

m a y o , 1944. 
5 Polémica e n t r e P e d r o U a n t u a n o y Tomás T a m a y o d e V a r g a s , c o n m o t i v o d e l a 

" H i s t o r i a " d e l P a d r e M a r i a n a , p u b l i c a d o e n B A H , L X X X I V , 1924, p á g s . 331-351. 
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manuscrito inédito que guarda la Bibl ioteca N a c i o n a l de M a d r i d . E l se
ñor Romera-Navarro , tan buen conocedor de la obra de G r a c i á n , ha 
uti l izado ahora el autógra fo de E í Héroe, no con el criterio de acopiar 
variantes de mayor o menor interés, sino como medio para penetrar en 
el proceso creador de l l ibro . D e l estudio exhaustivo que ha l l evado a 
cabo resulta que tenemos tres redacciones sucesivas de Eí Héroe, que 
son otras tantas fases de su e laborac ión : l a pr imera es la representada 
por el texto del autógrafo ; l a segunda a ñ a d e a éste las correcciones de 
propia m a n o del autor. E l razonamiento de Romera-Navarro demuestra 
que el autógrafo así corregido no fué todav ía el que sirvió de or ig inal 
para la imprenta , sino que es u n borrador, de l cua l salió después la re
dacc ión def init iva . 

C o n el extremado rigor que estos trabajos exigen, estudia R o m e r a -
N a v a r r o el manuscrito, los caracteres de la escritura graciana, el uso de 
m a y ú s c u l a s y minúscu la s , la puntuac ión — t a n importante en el denso 
estilo de l jesuíta a r a g o n é s — y otros signos ortográficos. Hace a cont inua
ción u n inventario analí t ico, capí tu lo por capítulo , de las correcciones d e l 
autógra fo . E n l a parte V I y ú l t ima clasifica las correcciones según la 
f ina l idad estilística que reve lan : unas buscan propiedad, precisión, c la
r i d a d o vigor; otras ouieren dotar la expresión de mayor variedad o v i 
veza; todas, en f in , salvo unas pocas cuya intención no se percibe, son 
correcciones que persiguen deliberadamente u n matiz determinado de 
estilo. E l autor se adelanta a l a posible objeción de que cierto n ú m e r o 
de retoques de l autógrafo pueden tener cabida en u n grupo o en otro de 
la clasif icación que él propone. Cabe, en efecto, alguna que otra discre
pancia por parte del lector; pero tales divergencias de interpretación son 
tan escasas en n ú m e r o , que no alteran lo m á s m í n i m o las conclusiones. 
Por otra parte, l a significación y el carácter de las correcciones de G r a c i á n 
se imponen casi siempre por sí mismas con evidencia objetiva. 

Si se tiene en cuenta que nos hal lamos ante la pr imera obra de 
G r a c i á n , cuando todav ía el autor no había alcanzado la maestr ía expre
siva que revelan sus escritos posteriores, nos daremos cuenta del interés 
que ofrece la compulsa de sus enmiendas autógrafas . Asis t imos con ellas 
al aprendizaje de u n estilo egregio. Romera-Navarro anuncia, a d e m á s , la 
apl icación de l m é t o d o inic iado en su excelente l ibro al cotejo de otros 
autógrafos de escritores áureos . Esta empresa, que él y sus disc ípulos 
se proponen realizar, h a b r á de proporcionarnos datos de importancia i n 
dudable para los estudios estilísticos. 

S A M U E L G I L Í G A Y A 
M a d r i d . 

Catálogo d e i n c u n a b l e s d e l a B i b l i o t e c a Pública d e l Estado d e Jalisco. 
C o m p i l a d o , con introducción y notas, por L O R N A L A V E R Y STAFFORD. 
M é x i c o , Imprenta N u e v o M u n d o , 1948, 66 págs. , 1 h . 

L a señora Stafford nos ofrece en este v o l u m e n , primorosamente i m 
preso y adornado con buenas reproducciones, la descripción técnica de 
u n grupo de incunables existentes en la Bibl ioteca Públ ica de Guada la¬
jara, Jalisco. E l los son, enumerados a l fabét icamente , los que siguen: A u ¬
gustinus, A u r e l i u s . O p u s c u l a . Venec ia , 1484, 23 de j u l i o . — B i b l i a l a t i n a . 
V e n e c i a , 1497, 7 de septiembre.—Costana, Petrus de. S u p e r decálogo. 
Salamanca, 1500, 18 de j u l i o . — D u n s Scotto, Ioahnnes. S u p e r u n i v e r s a -


