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cientes para atr ibuir la a Gutemberg, y en cuanto a aqué l l a , sólo puede 
decirse que debió de estar terminada a comienzos del año 1456. 2) L a 
fecha tradic ionalmente admit ida de introducción de la imprenta en Es
p a ñ a (1474) h a b r á que anticiparla en u n a ñ o o ocaso en dos, en vista de 
los trabajos de l malogrado padre d o m A . L a m b e n , b á r b a r a m e n t e asesi
nado por los alemanes ( L e s o r i g i n e s d e l ' i m p r i m e r i e a Saragosse, en R A B M , 
X X X I I I , 1915, págs . 29-50, y Jean P a r i x , i m p r i m e u r e n Espagne (1472?-
1478?), p u i s a T o u l o u s e , en A n n a l e s d u M i d i , Toulouse , X L I I I , 1931, págs . 
337-391). 

A G U S T Í N M I L L A R E S C A R L O 
E l C o l e g i o de M é x i c o . 

M A R Y C Y R I A H U F F , T h e s o n n e t " N o m e m u e v e , m i D i o s " , h s t h e m e in 
Spanish t r a d i t i o n . W a s h i n g t o n , D . C , T h e C a t h o l i c Univers i ty of 
A m e r i c a Press, 1948. vu + 142 págs . (Publications of the Depar tment 
of Romance Languages and Literatures, N » 33.) 

A l propós i to central de esta disertación —determinar si los sentimien
tos expresados en el soneto a Cr i s to crucif icado son o no extraños a la 
t radic ional concepción e spaño la del amor a D i o s — dedica la autora el 
capí tulo ni, I m p o r t a n c i a d e l a m o r p e r f e c t o a D i o s e n España. Mis s H u f f 
ejemplif ica abundantemente la doctr ina del amor desinteresado, a part ir 
de l siglo vu, con San Isidoro, hasta principios del xvn, pasando por Fray 
Lu i s de Granada , Santa Teresa, San Juan de la C r u z (recordaremos a q u í 
que ya don A l b e r t o M a r í a Car reño , Joyas l i t e r a r i a s d e l siglo x v i i , M é 
xico, 1915, hab ía s e ñ a l a d o que las ideas contenidas en el soneto se en
cuentran en San A g u s t í n y, modernamente, en Santa Teresa, Fr . P a u l i n o 
de la Estrel la , el m a r q u é s de Malvezz i y el P. Nieremberg) . L a di fus ión 
posterior de l a doctr ina se prueba, en la presente tesis, con citas de C e r 
vantes, M a t e o A l e m á n , Lope, C a l d e r ó n . " In t roduc ido en E s p a ñ a y es
tablecido con el cristianismo antes del siglo iv —resume la Conclusión, 
págs . 113-115—, el amor perfecto a Dios arraigó durante la época visigó
tica, se fortaleció, por el esfuerzo de conservar la pureza de l a doctr ina , 
durante el per íodo mozárabe , y se le mantiene y estima como parte inte
grante del pensar español en los tiempos modernos" . A través de tantos 
siglos l a doctr ina del amor perfecto a Dios se nos muestra aceptada por 
igual entre religiosos y mundanos, poderosos y oprimidos, cultos e ig
norantes. 

E n los capí tulos i y H no ha querido l a autora emprender u n estu
dio original y directamente documentado. E l capí tulo n, T e m a d e l so
n e t o , resume las caracterizaciones filosóficas y teológicas que se han pro
puesto para el amor perfecto, y señala su conexión con la patríst ica y la 
escolást ica . E l cap í tu lo i , Identificación d e l soneto, reúne los juicios crí
ticos que el soneto ha merecido, señala sus ediciones (hasta 1789) \ sus 
traducciones e imitaciones 2 , y los poetas a quienes sucesivamente se ha 

1 E n l a t r a n s c r i p c i ó n d e l t í t u l o d e l m a n u s c r i t o de G u e v a r a ( p á g . 3 ) , a u n q u e se 
h a q u e r i d o m a n t e n e r l a o r t o g r a f í a y p u n t u a c i ó n or ig inar i a s , a d v e r t i m o s var ias erratas ; 
p o r e j e m p l o , M a t l a t s m g a p o r U a t l d t z i n g a y U h a t s i t h a g u a r o p o r A t h a t z i t h a q u a r o 

2 A las seis ver s iones francesas d e l soneto q u e regis tra M i s s H u f f , debemos a ñ a d i r 
la de M i c h e l - J e a n - J o s e p h J a u m e (1731-1808) , que A . S e r r a - B a l d ó h a p u b l i c a d o y es
t u d i a d o e n B H i , X L V I I , 1945, p á g s . 133-138 ( " P o u r vous a i m e r , g r a n d D i e u , je ne suis 



N R F H , III R E S E Ñ A S 9 1 

atribuido; a todos estos autores descarta Mis s H u f f como improbables. 
E n sus consideraciones contra la atr ibución a Fr . M i g u e l de Guevara , la 
autora se apoya — y sigue para esto el razonamiento de Ju l i án Zarco C u e 
vas— en el hecho de que el soneto se encontrara en E s p a ñ a ya en 1628, 
es decir, diez años antes de la fecha que l leva el manuscrito de Guevara . 
Hemos de advertir que el mismo C a r r e ñ o 3 ha mostrado que este argu
mento no es, de n ingún modo, terminante. E n suma, no parece infun
dado el " cont inuar suponiendo a G u e v a r a como el que hasta hoy tiene 
mayores probabilidades de ser considerado autor del célebre soneto". 

V Í C T O R A D I B 
E l C o l e g i o de M é x i c o . 

PEDRO SALINAS, L a poesía d e Rubén Darío. ( E n s a y o s o b r e el t e m a y l o s 
t e m a s d e l p o e t a . ) Buenos A i r e s , Ed i tor ia l Losada, S. A . , 1948. C o 
lección de estudios literarios, 2 9 4 págs . 

Por lo general los críticos de D a r í o se han especializado en aspectos 
externos: biobibliografía, investigación de fuentes, análisis de la versifica
ción, historia del "modern i smo" , etc. Pedro Salinas, en cambio, ha bus
cado las esencias. 

T a n desnudo se nos aparece este hermoso libro que el lector qui
siera saber c ó m o nació. Desde luego, no es crítica impresionista. Salinas 
h a d i s imulado su esfuerzo, ha quitado los andamios, ha escrito con gracia 
imaginativa; pero L a poesía d e Rubén Darío es una rigurosa arquitectura 
de observaciones objetivamente vá l idas . L a s impat ía con que describe el 
proceso de la creación artística y la sutileza con que establece las corre
laciones entre v ida y estilo hacen creer en el ejercicio de una asombrosa 
facultad adivinatoria . N o hay nada no-racional , sin embargo, en su apre
hensión del sentido unitario de la poesía de D a r í o . 

Salinas parte de un estudio comprensivo de la vocación y las cir
cunstancias del poeta (caps. M I ) . D a r í o tenía que objetivar en u n len
guaje s imbólico el temple original de su a lma; y esa alma estaba templa
da al son de varios temas: el m á s suscitador de todos, el erótico. L a 
poetización del amor sensual va ascendiendo, en su lírica, hacia expre
siones cada vez m á s complejas (cap. n i ) . Primero, el ardor que no dis
tingue amada única . Este amor p lura l — " p l u r a l ha sido la celeste his
toria de m i c o r a z ó n " — encuentra su m á s elemental s ímbolo en una 
abstracta mujer carna l : " l a mejor musa es la de carne y hueso". Y en 
seguida la carne se des-realiza, se transustancia, y el poeta canta lo ado
rable de " l a celeste carne de la mujer" . M á s : la posesión en sí — " ¡ O h 
M í a , oh M í a ! " — acrecienta tanto el erotismo que los sentidos ya no 
bastan y la lírica se hace pura imaginación (cap. i v ) . A h o r a el a fán eró
tico entra al m u n d o de la cu l tura y va ar t icu lándose con figuras artís-

pas t o u c h é . . . " ) , y a las i ta l i anas , l a de N a t a l i o M o f f a , en B F , II, 1939, p á g s . 521-522 
( " N o n m i sp igne a d a m a r t i . . . " ) . 

3 A L B E R T O M A R Í A C A R R E Ñ O , F r a y M i g u e l d e G u e v a r a , M é x i c o , 1921. L a a u t o r a de 
l a tesis q u e r e s e ñ a m o s n o u t i l i z a este trabajo, n i t a m p o c o e l ú l t i m o es tudio de C a 
r r e ñ o : " N o m e m u e v e , m i D i o s , p a r a q u e r e r t e " . C o n s i d e r a c i o n e s n u e v a s s o b r e u n 
v i e j o t e m a , M é x i c o , 1942. 


