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E D U A R D J . G R A M B E R G , F o n d o y f o r m a d e l h u m o r i s m o d e L e o p o l d o A l a s , 
"Clarín". I n s t i t u t o de Estudios A s t u r i a n o s , O v i e d o , 1958; 265 p p . 

E l autor dedica más de u n a cuarta parte de su l i b r o a u n a presenta
ción de C l a r í n y de su obra. E n el p r i m e r capítulo m e n c i o n a someramente 
algunos rasgos estilísticos, s i n entrar en detalles n i dar ejemplos, y valién
dose de generalizaciones que n o d icen m u c h o : " Y así nació u n estilo nue
vo, diferente e i n c o n f u n d i b l e m e n t e c l a r i n i a n o , que, p o r su fuerza y con
cisión, sirvió de m o d e l o a las generaciones siguientes" (p. 24), etc. A l ana
l i z a r l a o b r a de Clar ín n o m e n c i o n a fuentes, lecturas o inf luencias . L o 
que hace, a q u í también, es generalizar: " N o es exagerada l a afirmación 
de algunos comentaristas [¿quiénes?] de que el lenguaje de Clarín, e n sus 
mejores pasajes [¿cuáles?], i g u a l a en v igor y agudeza a l de Quevedo, c o n 
q u i e n , p o r l o demás, tiene otros muchos puntos de contacto". Promete 
dar a conocer "más adelante" estos puntos de contacto, pero l o que en
contramos es u n a generalización más: entre Quevedo, C lar ín y U n a m u n o 
hay " u n a fuerte analogía e s p i r i t u a l " (p. 33). 

E l capí tulo 2, dedicado a exponer l a base rel ig iosa de l a o b r a de C l a 
rín, está mejor def inido. E s t u d i a G r a m b e r g l a d u d a rel ig iosa, l a l u c h a 
entre l a c l a r i d a d r a c i o n a l y l a exaltación de l a fe v i v a , entre l a abstrac
ción y la r e a l i d a d decepcionante, entre l a i n c o n f o r m i d a d m e n t a l y l a fa l ta 
de rebeldía actuante. Clar ín elige l a sátira como e l m e d i o mejor de señalar 
l a p o d r e d u m b r e de l a sociedad, su i n j u s t i c i a y su hipocresía. S i n embar
go, G r a m b e r g n o parece haberse i n t e r n a d o a f o n d o en esta l u c h a de 
sustancialidades. Así , después de ci tar esta frase de C lar ín : " E l que 
demuestra toda l a v i d a , l a deja hueca. Saber el porqué de todo es quedar
se con l a geometría de las cosas y s i n l a substancia de n a d a " , hace u n 
c o m e n t a r i o que peca de i n g e n u o : " E s t a afirmación i n v i t a a u n a curiosa, 
a u n q u e lógica deducción: si e l saber el porqué de todo despoja las cosas 
de su substancia, ésta debe consistir en e l i g n o r a r l a expl icación de ellas. 
Parece in jus to a t r i b u i r semejante s i logismo a l pensamiento de A l a s . . . " 
(p. 36). Es injusto , en efecto. P o r q u e lo que dice C lar ín es o t r a cosa; que 
l o i m p o r t a n t e n o es d e m o s t r a r o anal izar l a v i d a , s ino s e n t i r l a , v i v i r l a , 
rea l i zar la (cf. p . 42, otra c i ta de Clar ín: " l o p r i n c i p a l es v i v i r p a r a 
el a lma") . 

E n e l capítulo 3 se empieza a anal izar el h u m o r i s m o de Clar ín , cuyas 
bases son " e l españolismo, l a espontaneidad estilística y l a visión ideal ista 
d e l m u n d o " (p. 84). Este h u m o r i s m o puede ser "de p i e d a d " o "de des
p r e c i o " . E n el p r i m e r caso hay u n a a c t i t u d de ternura y compasión hac ia 
el personaje o l a situación, y el h u m o r i s m o n o es s ino u n m e d i o de dis
c u l p a r e l fracaso o de atenuar l a d r a m a t i c i d a d de l a v i d a : " . . .el que se 
agita, el que se afana p o r alzarse a l n i v e l idea l que se propone, p o r h u 
m i l d e que sea y p o r e x i g u a que resulte l a p o s i b i l i d a d de alcanzarlo, en
cuentra en A l a s generoso «biógrafo»" (pp. 135-136). E n el segundo caso 
n o hay disculpas, s ino a m a r g u r a y sarcasmo, se exceden los límites, l a 
c r u e l d a d se i m p o n e y hay u n desbordamiento h a c i a lo grotesco. S in em
bargo, entre u n o y otro h u m o r i s m o hay u n a base común, que es e l idea
l i s m o m o r a l d e l pensamiento c l a r i n i a n o . F i n a l m e n t e , se ana l i zan con 
esmero los recursos estilísticos con que cuaja el h u m o r i s m o de C lar ín : 
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paráfrasis, antítesis, hipérbole, conceptismo. E l estilo humoríst ico de C l a 
rín, d ice G r a m b e r g , representó " l a m á x i m a dimensión pos ib le d e l cas
te l lano de su é p o c a " (p. 225). E l ú l t imo capítulo, dedicado a L a R e g e n t a , 
trata de abarcar demasiado en poco espacio, y resulta, p o r consiguiente, 
u n tanto superf ic ial . 

A l h u m o r i s m o p r o p i a m e n t e d i c h o se consagran algo menos de cuatro 
capítulos de los siete que tiene el l i b r o . L a estructura de éste n o es m u y 
metódica: hay ideas que se r e p i t e n , subtítulos que no abarcan todo l o 
que a n u n c i a n , m u l e t i l l a s como " Y a l o v imos en l o que l levamos escri to" 
(p. 145, e t p a s s i m ) . Sobre todo, o c u p a m u c h o p a p e l e l resumen de todos 
los cuentos y novelas de C lar ín (en ocasiones, >nás de u n a vez: v.gr. P i p a , 
p p . 126 y 140). L a s erratas de i m p r e n t a son frecuentes. 

E l estudio n o es p r o f u n d o , pero e l análisis de algunos aspectos estilís
ticos está b i e n hecho y resulta interesante. E l m a t e r i a l bibliográfico pa
rece m u y bueno. 

A N G E L I N A M U Ñ I Z 

México, D . F. 

E R I K A L O R E N Z , Rubén Darío " b a j o e l d i v i n o i m p e r i o d e l a música". 
S t u d i e z u r B e d e u t u n g e i n e s ästhetischen P r i n z i p s . C r a m , D e G r u y t e r , 
H a m b u r g , 1956; 104 p p . 

D e r m e t a p h o r i s c h e K o s m o s d e r m o d e r n e n s p a n i s c h e n L y r i k ( 1 9 3 6 ¬
1 9 5 6 ) . C r a m , D e G r u y t e r , H a m b u r g , 1961; 190 p p . 

Sobre l a estética de R u b é n Dar ío los comentaristas h a n c o n c l u i d o , con 
A r t u r o Marasso, que su pensamiento "es siempre u n conglomerado y u n a 
interpretación personalísima". E r i k a L o r e n z h a prefer ido guiarse, en su 
estudio, p o r u n a declaración que h izo el poeta en 1907: " H e q u e r i d o i r 
h a c i a e l p o r v e n i r s iempre bajo el d i v i n o i m p e r i o de l a música", y p o r 
ciertas frases e n que a lude a " l a música de las ideas" y " l a música del 
verbo" . 

¿Cuál es, pues, el significado de l a música p a r a Darío? E r i k a L o r e n z 
demuestra que de los simbolistas franceses le v iene l a idea de l a música 
en cuanto s ímbolo de u n a meta de v i d a y de poesía, y de las óperas y 
teorías de R i c h a r d W a g n e r el concepto de l a música como necesidad ín
t i m a p a r a l a expresión i n m e d i a t a d e l a lma, que t iende a l i b e r a r de su 
a is lamiento o prisión l o h u m a n o y subjetivo. T a m b i é n a lude Dar ío a l
g u n a vez a Pitágoras a l h a b l a r de l a música como símbolo de l a creación 
e x n i h i l o , como l a esencia que reúne todo el espacio y el t iempo, p o n i e n 
do e l universo entero a l servicio del poeta: "Concentrac ión d e l r i t m o 
universa l en e l r i t m o h u m a n o " . L a música —y es ésta otra a n t i g u a equi
va lenc ia que conoce Dar ío— es inherente a l a naturaleza y expresa las 
potencias puras de l a creación: es l a ley de la creación toda, y n o se l i m i t a 
a l r e i n o de las tonal idades. 

D e d i c a l a a u t o r a u n a a m p l i a sección de su o b r a a l análisis de l con
cepto r u b e n i a n o de " l a música del verbo" . Establece ante todo, sobre u n a 
base fonológica, l a distinción entre música y p a l a b r a sometida a caden
cia, pero no deja de reconocer que e l texto poético tiene siempre u n ele-


