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80), demuestra que ¡ a reacc ión contra la exp l i cac ión racionalista de la 
"clarté française", sostenida por R i v a r o l , no fue provocada por su acti
t u d personal contra la revo luc ión , sino que es f r u t o de la o p o s i c i ó n 
entre las dos corrientes f i losóficas, racionalista y sensualista, que i n f l u 
yeron n o sólo en la f i losof ía del lenguaje, sino en toda la ideo log í a 
po l í t i c a de la época . 

Este n ú m e r o incluye t a m b i é n " A n annotated chronological b i b l i o -
gxaphy of western histories of l ingui s t i c thought , 1822-1972. Part I : 1822¬
1915" de E. F. K. Koerner (pp. 81-94), y una reseña larga sobre K. R. 
Jankowsky, The Neogrammarians: A re-evahiation of their place in the 
development of linguistic science, M o u t o n , T h e Hague, 1972, hecha por 
B . H . Davis (pp. 95-110). E l resto de la revista está dedicado a reseñas 
crít icas y noticias diversas. 

A p a r e c e r á n al a ñ o tres n ú m e r o s con esta misma estructura: tres ar
t ículos cuando menos, una b i b l i o g r a f í a sobre a l g ú n tema, y varias rese
ñas crít icas . Esperamos que la revista efectivamente pueda alcanzar las 
metas que se ha propuesto y que la divers idad de áreas que in tenta abar
car, no sea u n obs tácu lo para una in terpre tac ión pro funda del pensa
m i e n t o l ingüís t ico . 

B E A T R I Z G A R Z A C U A R Ó N 
E l Colegio de México. 

CESÁREO B A N D E R A G Ó M E Z , El "Poema de Mió Cid": poesía, historia, 

mito. Gredos, M a d r i d , 1969; 189 p p . 

Poes ía , historia , m i t o . H e a q u í las tres palabras clave para cual
qu ier acercamiento al Cantar. Si poesía e historia han sido conceptos 
polarizados por la cr í t ica cidiana, mito ha actuado en cal idad de siervo 
de dos amos, ora del bando del "real i smo p o é t i c o " ora al iado de la 
"veracidad h i s tó r i ca " . 

H a b l a r de poes ía e h i s tor ia en el Cantar equivale a n o m b r a r los 
dos mayores exponentes de estas "plataformas cr í t icas" , como las l l ama 
Bandera G ó m e z : Leo Spitzer y R a m ó n M e n é n d e z Pidal . So pena de 
parecer superfluo, creo conveniente reproduc i r una cita de M e n é n d e z 
Pida l que, haciendo eco a Bandera G ó m e z , considero cala hondamente 
en las convicciones de la escuela tradic ional i s ta : 

La Epopeya es u n género l i terario hermano de la historia. La epopeya románica 
es la hermana mayor de la historiografía; nace cuando la iiistoria no existía o 
sólo se escribía en latín, lengua extraña a la comunidad. [ . . . ] La edad heroica 
creo yo, es aquella vivida por algunos pueblos que, antes de haber desarrollado 
la prosa historiográfica en lengua vulgar, siente la necesidad de cultivar su propia 
historia y tiene que hacerlo en la única forma literaria entonces existente, en 
forma poética, en cantos públicos. Es aquella edad en que todo un pueblo, llevado 
de u n vivo interés nacional bastante unánime, poseído de un sentimiento polí
tico cálido y afectivo, más que práctico, requiere una habitual información sobre 
sus propios acontecimientos presentes y pasados (Problemas de la poesía épica, 
1951, pp. 11-12) . 
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Pero si esta cita resume magistra lmente la v i s ión tradicional is ta de la 
in terre lac ión de la ép ica y la h i s tor ia , M e n é n d e z Pida l , ya hab lando 
del Cantar mismo a f i rma que " e l poema es ver ídico e h i s tór ico sin 
necesidad de serlo" ( "Poes ía e h i s tor ia en el Mió Cid", NRHF, 3, 1949, 
p. 114) y que " E l arte y la exac t i tud realista son cosas e x t r a ñ a s la una 
a la otra , y su coincidencia es puramente eventual . L a creación poét i ca 
en el poema reside justamente en l o que no es la r ea l idad" (Castilla, la 
tradición, el idiom,a, M a d r i d , 1947, p. 151). 

Leo Spitzer, por o t ro lado, considera que el jug l a r usa consciente
mente los hechos históricos con fines art íst icos , l legando así al concepto 
de "h i s tor i c idad f i c t i c i a " s egún el cual el p ropós i to del jug lar no es 
hacer historia , sino ficción ("Sobre el carácter histórico del ^Cantar de 
M i ó C i d " , NRFH, 2, 1948, 105-117). 

E l l i b r o que reseño parte de esta m u t u a exc lus ión de lo ar t í s t ico 
y l o his tór ico y nos l leva a una a p r e c i a c i ó n del Cantar que, a m i j u i 
cio, es sumamente novedosa y b i e n lograda. L o que Bandera G ó m e z 
demuestra es "que no tiene sentido hablar de una épica « q u í m i c a m e n t e 
p u r a » , exclusivamente l i t e ra r i a y sin m á s trasfondo h u m a n o que la exal
tac ión heroica de unos ideales propios de una clase social, de u n a cul
t u r a o hasta de una raza. U n a ép i ca sin problemas, cantora del valor , la 
nobleza, la lealtad, y detractora, por consiguiente, de la cobard í a , la t ra i 
c ión, etc." (p. 189). L o que sí tiene sentido es hurgar en la proble
m á t i c a humana que, especialmente en el Cantar, espera ser vista desde 
una nueva perspectiva, n i ah i s tór ica n i a l i terada , sino con u n c r i t e r io 
que conjugue la his tor ia con la c reac ión art í s t ica mediante u n "anda
mia je s i m b ó l i c o " cuyas claves se encuentran en el poema mismo si lo 
situamos en el contexto his tór ico-cul tura l adecuado. 

Si b ien el p ropós i to de este l i b r o es la b ú s q u e d a de la d i m e n s i ó n 
m í t i c a que despolarice arte e h i s tor ia , el profesor Bandera G ó m e z se 
demora en la presentac ión f o r m a l de su tesis y dedica una parte con
siderable de su estudio a temas que, aunque de sumo interés , n o son 
medulares. As í el c a p í t u l o " ¡ D i o s , q u é b u e n vassalfo si oviesse buen 
s e ñ o r e ! " presenta nuevamente la tesis según la cual el famoso verso no 
refleja n i la just ic ia n i la m a l d a d del rey Alfonso , sino "sino u n com
padecerse del dolor del h é r o e " . M á s convincente me parece el trata
m i e n t o de E D M U N D DE C H A S C A {El arte juglaresco en el "Cantar de Mió 
Cid", M a d r i d , 1972, pp. 66 ss.), q u i e n ve en la ac t i tud del rey una 
p r o g r e s i ó n desde el Al fonso i n j u s t o hasta el Al fonso just ic iero. Hac ia 
el f i n a l del c a p í t u l o se v i s lumbra la trayectoria crít ica del profesor 
Bandera: " E l C i d no es u n mode lo idealizado, sino u n e jemplo de c ó m o 
se llega en la rea l idad a ser m o d e l o " (p. 4 8 ) . 

Es en el terreno de lo m í t i c o donde el autor logra, sin duda alguna, 
a ñ a d i r l e a Rodr igo y al Cantar dimensiones nuevas: "Este t i p o de sen
s ib i l idad en la cual l o i n d i v i d u a l y l o colectivo parece fundirse en u n 
proceso de m u t u a va lorac ión , en la que ios acontecimientos de la t rad i 
c ión son al mismo t iempo au tént i cos acontecimientos internos, í n t i m o s : 
esta sensibilidad, cuyo t i empo i n t e r i o r aparece como distendido, super
puesto o coincidente con el t i empo hi s tór ico , entra de l leno en l o que 
f i lósofos y a n t r o p ó l o g o s consideran como caracter ís t icas del pensamien-
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to m í t i c o " (p. 6 0 ) . Dif íc i l sería , en vista de l o anterior , rechazar el 
Cantar en su func ión de crisol donde el m i t o y lo lógico-rac ional se 
funden para cuajar en obra de arte. Pero Bandera G ó m e z n o se l i m i t a 
a generalizaciones que ñor grandilocuentes aue sean, no p o d r í a n re
sistir el enfrentamiento con el texto mismo, sino que se adentra en l a 
obra para descubrir su infraestructura y hacer resaltar l a cohes ión y 
consecuencia de los materiales de la compos ic ión . E l episodio del león, 
tantas veces citado como e iemnlo de lo fantás t ico v en c o n t r a p u n t o 
chocante con la h i s tor ic idad del poema, es a q u í analizado como u n 
enfrentamiento ét ico entre el noder sunerior del C i d v l a fiereza noble 
pero h u m i l d e , del león que es paralelo al enfrentamiento entre R o d r i 
go y el rey Al fonso . Pero hay m á s . E l león no se re t i ra frente al poder, 
si"o frente al o r g u l l o del n o d e r v ñ o r atrevido aue Darezca se i n c l i n a 
ante Rodr igo como s í m b o l o mes i án ico . Ya no se puede sostener aue el 
episodio del león es un mero ' e lemento novelesco intercalado arbitra¬
r iamente s ino m í e const i tuye la cúsn ide del nroceso de mi t i f i cac ión 
de Rodrigo. E l episodio de Raoue l v Vidas ñor el contrar io se h a b í a 
venido considerando ant imí t i co , degradante 'y en f lagrante de sa f inac ión 
con la f ó n i c a del Cantar N r ¡ l n cons idera asi Randera G ó m e z ArffU-
menta aue el C i d ac túa con astucia no necaminosa va eme l o s ' i u d L 
al creer a los m e s t u r ^ en todo de ganar 
i l rrn / B i p n l n « i h p m n s m i p M alo-n a c r a ñ a d n ' m i a n d o a t ierra de 

moros en r ó m , ^ ™ ¡ X alacado" 5 1 2 3 1 2 ^ s e c o n v i e r t a en 
eTemlo'Tv no, f aha de fe l ^ T f i a d m ñor nuien Caneaban "en-a 

« V n M - K S ^ a ^ i t V a r H m e n t é s ino nTe obedece al deseo de orovectar 5 r ^ TóTm^^hl^ t a c h a b l e v erern aunT cuando recu 
ríe a la m a ñ a T í a a s ^ u e f a leoninas 

H a b r á quienes e n c o n t r a r á n los procedimientos del profesor Ban
dera G ó m e z forzados, excesivamente rebuscados; h a b r á quienes descar
t a r á n este ensayo por la comodidad que en su lugar ofrece la crít ica 
c idiana t rad ic iona l ; pero estimo que la m a y o r í a de los crít icos que se 
ocupan de la ép ica v e r á n en este estudio un e jemplo a seguir para 
explicar la e levac ión del m i t o popular a la ca tegor ía de obra de arte. 

G I O R G I O PERISSINOTTO 
State University o£ New York 
at Stony Biook. 

Le parti inedite della "Crónica de Juan II" di Alvar García de Santa 
María. Edizione cr i t ica , in t roduz ione e note a cura d i Donate l la 
Ferro. Consigl io Nazionale delle Ricerche ( G r u p p o S tud i d'Ispanisti-
ca ) . Venezia, 1972. 

Es ésta una ed ic ión parcia l de la crònica que Juan de M a t a Carriazo 
ha l lamado " e l texto m á s i m p o r t a n t e de la h i s tor iogra f ía castellana del 
siglo xv , v una de las historias m á s minuciosas de todos los t iempos . . . " 
L a obra tiene dos partes: la p r imera comprende los años 1406-1419 y la 
segunda los a ñ o s 1420-1434. L a segunda parte fue editada por Paz y 


