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nueva aprec iac ión de l a idea del cuerpo y del tema de la sensualidad, 
y hace con e l lo una cont r ibuc ión notable al estudio de l a l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a . 
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The Catholic University of America. 

D O R O T H Y C L O T E L L E C L A R K E , Juan de Mena's "Laberinto de Fortuna": 
elassie, epic and mester de clerecía. Univer s i ty of Mississippi, Va
lencia, 1973, 128 pp . (Romance Monographs, 5) . 

D o r o t h y Clotel le Clarke ha a ñ a d i d o u n a notable cont r ibuc ión a su 
valiosa serie de estudios medievales. E l presente l i b r o , a d e m á s , i l u 
m i n a desde nuevas perspectivas el impor tan te poema castellano, y per
m i t e precisar m á s todav ía su propós i to , su c o m p o s i c i ó n y su sentido. 

L a o b r i t a —cuidadosamente editada— consta de cinco cap í tu lo s de 
di ferente e x t e n s i ó n : " A r i s t o t l e and M e n a " , pp . 11-40; " M e n a o n the 
Ep ic " , pp . 40-43; " M o d e r n Crit ics on the Ep ic " , pp. 43-54; " F r o m the 
Classics", pp. 54-61; "Mester de c lerec ía" , pp. 61-122. Es decir, los 
cinco c a p í t u l o s se agrupan en dos partes: una, de cincuenta pág inas , 
const i tuida por los cuatro primeros; otra, de sesenta, const i tu ida por 
el ú l t i m o . L a p r i m e r a parte estudia el Laberinto como poema ép ico ; 
la segunda, como obra perteneciente al mester de clerecía . Los cuatro 
pr imeros c a p í t u l o s l levan al ú l t i m o : i m p o r t a n t í s i m o por su ex tens ión 
y por su trabajo, pues en real idad muestra la técnica, l a estructura, el 
p r o p ó s i t o y el carácter del poema; analiza a d e m á s otros ejemplos sobre
salientes del mester de clerecía . Empieza el l i b r i t o con u n a breve y 
sugestiva i n t r o d u c c i ó n (pp. 9-11); t e rmina con u n a extensa l ista de 
obras citadas en el texto (pp. 123-128). 

El "Laberinto" como poema épico.-— Presenta la autora al comienzo 
de su estudio el resultado al que nos va a l levar con su aná l i s i s : el 
Laberinto es u n poema é p i c o que se construye —tanto en lo que se re
fiere a la estructura, como en l o que se refiere al sentido— de acuerdo 
con los pr inc ip io s de Ar i s tóte les ; asimila, a d e m á s , materiales que aho
r a se consideran propios de la ép ica , y que han i d o apareciendo en 
e l la s egún evolucionaba a l o largo de la l i t e r a t u r a l a t ina , de la medie
va l y de la renacentista. U n poema épico , por o t r o lado, que emplea 
técnicas y recursos desarrollados por el mester de clerecía . De ahí 
precisamente que D o r o t h y Clarke se dedique en la pr imera parte a 
seña lar esos elementos, y a mostrar c ó m o aparecen y c ó m o caracteri
zan l a obra. T o c a p r i m e r o los que proceden de Ar i s tó te les (pp. 14¬
40): u n i d a d de acc ión; e n s e ñ a n z a m o r a l u t i l i zada en el Laberinto n o 
como f i n , sino como medio para aconsejar el provecho de la r e p ú b l i c a ; 
héroe , o r i g i n a l í s i m o en Mena, pues su Juan I I consigue conci l iar el 
p r i n c i p i o ar i s toté l ico que rechazaba al héroe ú n i c o , con el deseo me
dieval que e x i g í a una f i gura predominante ; g é n e r o narra t ivo , en el 
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que el poeta recuerda a H o m e r o al u t i l i zar el d i á l o g o d r a m á t i c o ; 
m e l o d í a y "mise en scène" , en donde el Laberinto coincide con la 
é p i c a a p a r t á n d o s e de la tragedia: porque supr ime el coro —a diferen
cia de I m p e r i a l , por ejemplo—, y porque n o se construye como espec
tácu lo aunque mantiene lo espectacular de su aparato; f á b u l a ; carác
ter, que, determinado por los preceptos de Ar i s tóte les , pospone, a 
pesar de su impor tanc ia , l a in tenc ión m o r a l a la in tenc ión art ís t ica ; 
pensamiento; p r i n c i p i o , medio y f i n ; medida y estructura, que en M e n a 
se sujetan a l a ordenada d i spos ic ión de los c í rculos celestes; veros imil i 
t u d y universal idad, que hacen reales y a la vez universales a los per
sonajes de l Laberinto; secuencia d r a m á t i c a ; presencia de l poeta, cuya 
in tervenc ión , con H o m e r o , se l i m i t a ; estilo, al que se debe l a mayor 
in f luenc ia de l a obra; s imultaneidad; h e x á m e t r o , que el verso de arte 
mayor mant iene de a l g ú n modo . 

J u n t o a estos elementos que proceden de Ar i s tóte les , enumera 
D o r o t h y Clarke en su tercer c a p í t u l o aquellos otros que los críticos 
vienen considerando caracter ís t icos de l a ép ica . S e ñ a l a así, a p o y á n d o s e 
en M . H . Abrams (pp. 43-49) la transcendencia nacional del héroe 
que, en re l ac ión con J u a n I I , se consigue mediante detalles idealiza
dores y profec ías ; l a a m p l i t u d del decorado; el v ia je y las h a z a ñ a s ; la 
in tervenc ión de dioses o seres sobrenaturales —mediante los que se 
presenta en el Laberinto ideas filosóficas—; ceremonias; enunciado del 
tema en el p r i n c i p i o ; invocac ión ; comienzo en "medias res"; ca tá logos . 
S e ñ a l a t a m b i é n l a autora, con M . M o r f o r d (p. 5 0 ) , sueños , profecías 
y tormentas; con George E. D u c k w o r t h (p. 5 0 ) , e l desenlace que su
giere que la h i s tor ia c o n t i n ú a ; con E. M . T i l l y a r d (p. 5 1 ) , l a presen
tac ión de u n pueblo y de u n a é p o c a ; con H . V . R o u t h (p. 52 ) , el 
sent imiento de m o r t a l i d a d ; con A l b e r t Cook (p. 5 2 ) , el carácter com
prensivo en vez del enc ic lopéd ico ; con T h o m a s Greene (p. 52), la 
e x t e n s i ó n i l i m i t a d a de l t i empo y del espacio, l a p re sentac ión del héroe 
sujetando fuerzas por él antes vencidas, la in tenc ión pol í t ica . D o r o t h y 
Clarke f ina lmente , a p o y á n d o s e en C. M . B o w r a (pp. 53-54), apunta 
las coincidencias entre el Laberinto y otros poemas ép icos ya clásicos : 
concuerda con la Eneida y con Os Lusíadas en la p r e o c u p a c i ó n por el 
destino de u n pueb lo ; aconseja l a guerra contra el I s l am con Camoes 
y con Tasso; expl ica con M i l t o n el desarrollo de l a d i v i n a providen
cia. Af i rmaciones que permi ten mostrar en u n breve c a p í t u l o (el 4) la 
re l ac ión de M e n a con los poetas ép icos anteriores: especialmente con 
V i r g i l i o y Lucano . 

El "Laberinto" como mester de clerecía.—Expuesto así el carácter 
ép ico del poema, pasa la autora a demostrar su segundo, e igualmente 
i m p o r t a n t e , presupuesto: que el Laberinto pertenece al mester de cle
rec ía y que es u n o de sus mejores ejemplos. Para demostrar lo tiene que 
precisar p r i m e r o el concepto de mester de clerecía , y l o hace recha
zando la v i s ión estrecha de los crít icos que lo i d e n t i f i c a n con l a "cua
derna v í a " , y adoptando la de f in ic ión ya c lás ica de R a y m o n d S. W i l l i s : 
e l mester de c lerecía es poes ía sabia, d i d á c t i c a —o al menos in forma
tiva—, d iver t ida , e s t i l í s t i camente ref inada, por tadora de obras de otras 
lenguas, y que, m e t a m o r f o s e á n d o s e a menudo, c o n t i n ú a exist iendo des-
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p u é s de que el Rimado de palacio se escribiese. L a t r ans formac ión m á s 
i m p o r t a n t e que sufre a finales del siglo x i v es la sust i tución de su 
f o r m a métr i ca —es decir, de la m á s ut i l izada , de l a "cuaderna v ia "— 
por la copla de arte mayor. Necesita la autora al mismo t iempo de
mostrar que el mester de clerecía es tá determinado por la ép i ca de 
a l g ú n modo ; señala , por eso, c ó m o sus obras m á s caracter í s t icas pre
sentan elementos épicos esenciales, aunque a veces anulados o defor
mados por la aventura, la b iogra f í a , el amor cortés, la historia , el didac-
t ismo o el dogma religioso. Insiste, así , en c ó m o todas ellas son obras 
de alto estilo, impulsadas por nobles ideales, relacionadas con fuerzas 
conflictivas, construidas en torno a u n i n d i v i d u o —colectivo, al menos 
en parte—, de gran a m p l i t u d espacial, t empora l o m o r a l , y en las que 
l o sobrenatural determina los sucesos. 

Es entonces cuando D o r o t h y Clarke consigue, a nuestro j u i c i o , u n o 
de los momentos m á s valiosos de su estudio: el anál i s i s de tres obras 
fundamentales del mester de c lerecía (la Vida de Santo Domingo, 
p p . 65-69; el Libro de Alexandre, p p . 69-76; y el Libro de buen 
amor, pp . 76-82). Los aná l i s i s se dedican natura lmente a manifestar 
c ó m o aparecen en las tres obras los elementos épicos seña lados . E n 
rea l idad no es dif íci l a l a autora mostrar, siempre en re lac ión con 
M e n a : a l to estilo (Santo Domingo, p. 66; Buen amor, p. 78 ) , enume
r a c i ó n de hazañas y de nobles ideales (Santo Domingo, p. 66; Alexan
dre, p p . 69, 70-71; Buen amor, p p . 77-78), entre tenimiento (Santo 
Domingo, p. 66; Alexandre, p. 74; Buen amor, pp . 76-80), consejos 
pol í t i cos (Santo Domingo, p . 66; Alexandre, p . 72), a m p l i t u d geográ
f ica e h i s tór ica (Santo Domingo, p . 67; Alexandre, pp . 73, 74; Buen 
amor, p . 78 ) , visiones profét icas (Santo Domingo, p. 67 ) , invocac ión 
a seres sobrenaturales (Santo Domingo, p. 67; Buen amor, p. 7 9 ) , re
s ú m e n e s iniciales de la mater ia (Santo Domingo, p. 67 ) , c a t á logos 
(Santo Domingo, p. 67; Alexandre, p . 75; Buen amor, p. 76) , lo sobre
n a t u r a l determinando los sucesos humanos (Santo Domingo, p. 67; 
Buen amor, pp . 79, 79-80), p r e o c u p a c i ó n por la estructura (Santo 
Domingo, pp . 67-68; Alexandre, p . 69; Buen amor, p. 77), p r e o c u p a c i ó n 
por lo ceremonial (Santo Domingo, pp . 67, 68-69; Alexandre, pp . 70-71; 
Buen amor, p. 7 9 ) , p re sentac ión de u n héroe (Santo Domingo, p p . 66, 
67; Alexandre, pp . 69, 70-71; Buen amor, p. 78 ) , universal idad (Alexan
dre, pp . 72-74; Buen amor, pp . 80-82), r e l ac ión del hombre con fuer
zas temporales o atemporales (Santo Domingo, p. 67; Alexandre, p . 74; 
Buen amor, p. 7 7 ) . 

Los estudios, sin embargo, van m á s lejos todavía , pues expl ican, 
aunque con brevedad, aspectos esenciales de las tres obras. Así , en rela
c i ó n con la Vida de Santo Domingo se muestra su arqui tectura ; a rqu i 
tectura apoyada en tres l ibros , cada u n o con su estructura prop ia : 
d i b u j a la del p r i m e r o la bata l la del hé roe ; la del segundo, la rea l izac ión 
de su destino en la t ierra ; la de l tercero, su t r i u n f o . Los tres l ibros , 
por o t r a parte, al unirse, const i tuyen u n todo, cuyo pa t rón mant iene 
en cierta manera el de la v i d a de Cristo. E n re lac ión con el Libro de 
Alexandre, se revela su sentido y se ind i ca la índo le m o r a l de su pro
p ó s i t o : universalizado al enfrentar con la soberbia al pr ínc ipe . E n re
l a c i ó n con el l i b r o del Arcipreste se enuncia su carác ter : lo esencial 
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e n él es l a parodia; parodia que le permite , por o t ro lado, desarrollar 
e l aspecto m á s sobresaliente de su técnica l i t e r a r i a : el de l a fus ión , 
como dice la autora. Gracias a é s ta consigue el Arcipreste, por e jemplo , 
f u n d i r la poes í a ép ica con el "ars amandi " . 

Precisamente en esa técnica de fus ión caracter í s t ica del Arcipreste, 
ve D o r o t h y Clarke u n a de las principales diferencias entre J u a n R u i z 
y J u a n de Mena. E n efecto, así como el p r imero , para u n i r , funde 
materiales y elementos; el segundo d i f u n d e una idea a l o largo de su 
obra : " S e g ú n parece, el ob je t ivo de M e n a era fragmentar u n a idea y 
desparramar los fragmentos a l o largo de su poema mediante l a repe
t ic ión de l a a lu s ión directa o ind i rec ta y de l a imagen fác i lmente per
ceptible o subterránea , de m o d o que el lector, bombardeado por l a 
a l u s i ó n o l a imagen, abierta o encubierta, s imból i ca o no, pudiera sen
t i r l a c o n t i n u i d a d uni f icadora , reconstruir subconscientemente la idea 
y usarla para comprender el p r i n c i p i o estético, mora l , po l í t i co o f i lo 
sóf ico , o la lección que el poeta q u e r í a i m p a r t i r . L a apretada re lac ión 
de ideas diferentes, puesta de esta manera, p r o v o c a r í a el entrete j imien-
to y, a su t iempo, la mezcla para conseguir mayor u n i d a d " (pp. 81-82). 
Esa técnica de d i fus ión , por l o tanto , no só lo caracteriza a Mena , sino 
que a d e m á s explica su obra. De ahí que D o r o t h y Clarke dedique sus 
ú l t i m a s cuarenta p á g i n a s a estudiarla, y que su estudio nos lleve a l a 
c o m p o s i c i ó n del Laberinto, a su carácter , a su sentido y a su p r o p ó s i t o . 

Examina , pues, l a autora conceptos y art i f ic ios que si por u n a parte 
i m p l i c a n u n i d a d y to ta l idad , a t r ibuyen , por otra , estas cualidades a l 
poema: l a imagen del c í rculo y las figuras retór icas que l o sugieren; 
l a del l aber into , que alude al cosmos y a las comprometidas circunstan
cias castellanas; l a manera de representar el univeso; agrupaciones —la 
de las Musas y l a de las artes— que realizan l a misma func ión integra-
dora ; el empleo del n ú m e r o en el poema como medio a r i tmét i co que 
sirve para crear y armonizar el c o n j u n t o ; el s ímil , derivado de H o m e r o 
y de V i r g i l i o . Estudia D o r o t h y Clarke, f ina lmente , los géneros poét icos : 
c ó m o se u t i l i z a n en el Laberinto de manera s i s temát ica para cons t i tu i r 
n ú c l e o s esenciales en varios de sus cercos. Asegura que M e n a acude a 
Ar i s tó te le s para establecer su serie, y que en l a estrofa 123 la ind ica : 
tragedia, l ír ica , e leg ía , comedia, sá t i ra , h i s tor ia y épica . A d v i e r t e l a 
autora que Mena, sin embargo, al t rabajar con los géneros , a m p l í a a 
nueve su n ú m e r o siguiendo a Q u i n t i l i a n o y desdoblando en dos la 
l í r i ca y l a e legía , y que los d i s t r ibuye de ta l f o rma que ayudan a l a u n i 
d a d mediante la d i fu s ión caracter í s t ica : L u n a , l í r ica ; M e r c u r i o , sá t i ra ; 
Venus, e l eg ía amorosa; Febo, e leg ía funerar ia ; M a r t e , ép ica y tragedia; 
J ú p i t e r , l í r ica ; Saturno, comedia e his tor ia . D i s t r i b u c i ó n que comenta 
as í la autora : " M e d i a n t e el desmembramiento de l a e legía , el desdo
b l a m i e n t o en Mares, y el cambio de J ú p i t e r a Saturno se ha evitado 
l a d i s t r i b u c i ó n m e c á n i c a sin r o m p e r el r i t m o del género . E l i n t e r l u d i o 
l í r ico en J ú p i t e r , desde el que regresamos al p r i m e r o cuando estamos 
esperando u n nuevo género , da m á s var iedad al esquema i m p r i m i e n d o 
e n él l o barroco, y sirve para acentuar la comedia en Sa turno" (p. 102). 
Quizá exagera D o r o t h y Clarke a l e m p e ñ a r s e en mostrar que el uso de 
los g é n e r o s se sujeta a u n a técnica y que mediante és ta y a q u é l l o s l a 
obra se construye. Es verdad que en muhcos casos, forzando l a inter-
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pre tac ión hasta cierto p u n t o , es posible ident i f icar géneros y episodios: 
l ír ica, d o n Juan y las dos reinas en la L u n a ; sát ira , contra la iglesia, 
en M e r c u r i o ; e leg ía amorosa, en Venus, en la canc ión de M a c í a s ; ele
g í a funera l , en Febo, en el l l an to por V i l l e n a ; ép ica , en la silla de d o n 
Juan, en M a r t e ; tragedia, t a m b i é n en Marte , en el episodio de l Conde 
de Nieb la ; his tor ia , en Saturno, en l a profecía . Pero ¿no p o d r í a inter
pretarse como ép ica l a profec ía de la Providencia y como his tor ia o 
como e leg ía funerar ia las escenas de la silla? y ¿no p o d r í a hablarse de 
sát i ra en J ú p i t e r cuando se acusa a los gobernantes castellanos, o en 
la L u n a cuando se recuerda l a co r rupc ión de los señores , o en Febo 
cuando se alude a la jus t ic ia y a la. prudencia de l monarca, o en M a r t e 
cuando se s eña la l a t i r an ía de la nobleza? Otras veces parecen a ú n 
m á s artificiosas las identif icaciones: como el l l a m a r l ír ica al c írculo de 
J ú p i t e r , o comedia, en Saturno, a la escena de l a maga. Esta sensación 
de arb i t rar iedad aumenta cuando la autora insiste en relacionar a las 
Musas con c írculos y géneros . Es fácil asociar con Venus a Erato, por 
supuesto. Se puede enlazar a Euterpe con la L u n a si creemos a Euterpe 
l í r ica y l í r ico el cuadro de Juan I I y las dos reinas. Podremos l igar 
con Febo a U r a n i a , si queremos, porque en Febo contempla los astros 
E n r i q u e de V i l l e n a ; con M a r t e a M e l p ó m e n e y C a l í o p e , si vemos en el 
Conde de N i e b l a la tragedia y la ép ica en la silla del monarca; a T a l í a 
y a C l í o con Saturno si juzgamos comedia el episodio de l a maga e 
his tor ia la profec ía de la Providencia. N o es fácil , en cambio, colocar 
a P o l i m n i a , a la que l a autora une con C a l í o p e " t o in tégra te the whole 
of the epic w i t h its eloquence" (p. 103), n i lo es tampoco el encontrar 
u n c írculo a T e r p s í c o r e "happy Muse least amenable to grandiose 
seriousness and certa inly n o t at a l l to mercur i a l satire [ M e r c u r i o queda 
sin Musa, por l o t an to ] , is lef t to dance as she may i n the l i g h t partials 
of the r h y t h m and to inspire, perhaps, the «rúst icos c a n t a n d o » " (p. 103). 
Por otra parte, y en re l ac ión con los mismos comentarios, no nos pare
ce absolutamente necesario que la invocac ión a C a l í o p e con que el 
Laberinto se comienza cert i f ique l o ép ico de su p r o p ó s i t o ( "We have 
his [Mena's] o w n tacit statement of purpose i n his apostrophe to Cal¬
l iope, the Muse of epic poetry, of w h o m he begs i n s p i r a t i o n " , p. 4 0 ) , 
porque C a l í o p e , como p r i m e r a y m á s d igna de las Musas, es invocada 
de vez en cuando representando a todas, aunque n o sea ép ica la 
materia . R e c u é r d e s e , por e jemplo, a Dante al comenzar el Purgator io , 
al M a r q u é s de Sant i l lana enviando a G ó m e z M a n r i q u e algunas de sus 
obras, a Juan de A n d ú j a r enumerando las cualidades de la Condesa 
de A d e r n o (véase para los dos ú l t i m o s el Cancionero castellano del 
siglo xv, ed. R. Fou lché-Delbosc , M a d r i d , 1915, t . 2, pp . 26 y 214) . Sin 
embargo, esas exageraciones, si es que lo son realmente, no restan i m 
portancia a los comentarios de la autora que i l u m i n a n m á s y m á s los 
dist intos núc leos y los dist intos c írculos . 

Puede a f i rmar D o r o t l r y Clarke al t e rminar su estudio que la inser
c ión de lugares comunes en el Laberinto y l a manera como éstos se 
presentan aseguran, en l o que se refiere al asunto y la forma, su depen
dencia de l mester de c lerecía ; puede añad i r , por o t ra parte, que el pa
t rón que M e n a u t i l i z a al seleccionarlos y su técnica misma test imonian 
en r e l a c i ó n con el mester u n a pro funda r u p t u r a . C i t a y estudia l a 
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autora como e jemplo s ignif icativo la fa l ta en el poema de aquellas 
oraciones t a n corrientes entre los personajes de las obras anteriores y 
entre los héroes épicos admirados por M e n a . U n a vez m á s el estudio 
de u n elemento secundario explica aspectos valiosos del Laberinto: 
precisa ahora su p ropós i to y establece su carácter . E n efecto, el poema 
dice D o r o t h y Clarke, pretende fortalecer a J u a n I I procurando que 
su valor derive de unas raíces morales interiores , y no de Dios o de 
otras causas externas: no se busca hacer de él u n Aqui le s o u n Eneas 
—débiles en su dependencia de los dioses—, sino u n Césa r nuevo, como 
el que desprecia a la F o r t u n a en l a Farsalia. E l Laberinto, a f i rma por 
o t r a parte, no es u n poema religioso, sino u n poema humaní s t i co . 

Esto explica, c o n t i n ú a l a autora, el peculiar t ra tamiento de pecados 
y v ir tudes , d i s t in to al de los poetas cristianos precedentes; es decir, 
no se conciben como entidades que se oponen, sino como caracterís
ticas humanas que se u t i l i z a n benéf ica o mal ignamente . De ahí la 
estructura misma de los cercos, que contienen aunque en diverso n i 
vel , t anto a los justos como a los injustos. Porque es una cuest ión de 
grado y n o de diferencia, n o se t rata de cielo o i n f i e r n o cristianos, 
como en Dante, sino de v ida o muerte honrosa o deshonrosa. L a v i r t u d 
y e l pecado, pues, no i m p o r t a n en sí mismos; no i m p o r t a su repercu
sión en el destino eterno de los hombres. L o que i m p o r t a n son las 
consecuencias que pueden acarrear al gobierno de la r e p ú b l i c a , con
cretamente al gobierno y al bienestar de E s p a ñ a . 

Nos parece en este sentido que las afirmaciones de la autora —cier
tas sin duda— o l v i d a n u n o de los aspectos esenciales del poema: aspec
to, d i cho sea de paso, en el que ella cree y al que concede a l o largo 
de su estudio especial importanc ia . Nos referimos al carácter que 
a t r ibuye M e n a al destino de Casti l la —y nosotros d i s t inguimos entre 
E s p a ñ a y Castilla—: destino pol í t ico-rel igioso-crist iano, concebido como 
guerra " d i v i n a l " , de acuerdo con las teorías de los escritores anteriores. 
De ah í que las afirmaciones de D o r o t h y Clarke n o sean exactas del 
todo. Es decir, se habla en el Laberinto de u n cielo y de u n i n f i e r n o 
cristianos cuando lo que se dice a t añe al destino de Cast i l la : concre
tamente en el episodio de l a hechicera y al describir el t rono de Juan I I . 
Dos fuerzas, a f i rma Mena, deben impulsar a los castellanos cuando se 
enfrentan con el derrotero por hacer de su dest ino: " g l o r i a en los cielos 
e fama en la t i e r r a " (estr. 152). R e c u é r d e s e , por o t ra parte, que i n 
cluso al hablar de c írculos y ruedas se alude a lguna vez a penas físicas 
y a tormentos infernales. N o nos referimos al caso de M a c í a s que plan
tea ciertas dudas a la autora ( "Mena may have in tended the meaning 
o f despair o f the damned, b u t i f so the case is u n i q u e i n the poem" , 
p. 117, n o t a 115) ; nos referimos, por e jemplo , a las estrofas 109 y 138. 

Debemos señalar antes de concluir nuestra r e s e ñ a los interesantes 
comentarios con que expl ica D o r o t h y Clarke la pre sentac ión de los per
sonajes en el Laberinto: cristalizados en la acc ión de la que depende 
para siempre su p r e m i o o su castigo; y c ó m o hace notar acertada
mente que, sin embargo, el m o v i m i e n t o de l a obra no se cristaliza, sino 
que c o n t i n ú a con impres ionante dramat i smo. 

E l t raba jo de D o r o t h y Clarke es, en suma, út i l e i m p o r t a n t e ; su 
l i b r o , como afirmamos al comienzo, es n o só lo u n a valiosa cont r ibu-
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c ión a los estudios de Mena , sino a d e m á s u n nuevo ejemplar dent ro 
de l a b r i l l an te serie con que l a autora nos viene favoreciendo. 

J O A Q U Í N G I M E N O CASALDUERO 

University of Southern California. 

Libros de caballerías hispánicos. E d . de J o s é Amezcua. Alca lá , M a d r i d , 
1973; 340 pp . 

N o ha existido nunca u n a a n t o l o g í a de l ibros de caba l le r ía ibér icos 
que mereciera el nombre . L a ú n i c a es l a m u y deficiente de R a m ó n 
M a r í a T e n r e i r o (Bibl ioteca L i t e r a r i a del Es tud iante ) . Por eso, y 
dado el interés que hay actualmente por estos textos, será b i e n reci
b ida esta pub l i cac ión , de g ran valor para estudiantes o para todo aquel 
que no quiera molestarse en leer estos extensos l ibros por completo . 
Se inc luyen en ella extractos de seis obras: el Caballero del Cisne 
( tomado de l a Gran conquista de Ultramar), e l Caballero Cifar, Amadis 
de Gaula, Tirante el Blanco ( según l a t r aducc ión castellana de 1511), 
Palmerín de Olivia y Clarimundo, de J o á o de Barros, t raduc ido del 
p o r t u g u é s por el editor . U n a i n t r o d u c c i ó n y una b ib l iogra f í a de unos 
90 t í tulos completan l a an to log í a . 

Se nota en la in t roducc ión y en la selección de materiales u n 
nuevo examen de la mater ia , l i b r e de algunos mitos que tanto h a n 
i m p e d i d o los estudios en este campo. Por e jemplo, a l i n c l u i r extractos 
del Palmerín de Olivia y de Clarimundo, Amezcua ha escapado de la 
t i r a n í a de los "tres de l a f a m a " (el Amadis, Tirant y Cifar), que h a n 
tenido en este siglo u n a in f luenc ia desmesurada debida, en gran parte, 
al hecho de que h a n sido editados. Compart imos la conc lus ión de 
Amezcua de que el pr i sma cervant ino ha torc ido nuestra v i s ión de los 
l ibros de caba l ler ía s ; q u i s i é r a m o s , s in embargo, señalar que la supuesta 
decadencia de los l ibros de caba l l e r í a s posteriores al Amadis es con
cepto d ivu lgado por M e n é n d e z Pelayo y es tá m u y lejos de ser correcto. 

E l l i b r o tiene u n defecto tota lmente ajeno a los esfuerzos de 
Amezcua: el que hayan t ranscurr ido cuatro años entre l a p r e p a r a c i ó n 
de estos materiales y su p u b l i c a c i ó n . L a demora de la ed i to r i a l en 
pub l i ca r esta a n t o l o g í a es m u y de lamentar , porque lo que estaba al 
d í a en 1969, l a fecha del p r ó l o g o , no l o está tanto en 1973. Amezcua 
escog ió trozos de l Amadis b a s á n d o s e en la v ie ja ed ic ión de Gayangos 
—porque el ú l t i m o tomo de l a ed ic ión de Place n o h a b í a salido en
tonces—; para los del Palmerín de Olivia se v a l i ó de u n m i c r o f i l m e de 
l a ed ic ión, no m u y f idedigna, de Venecia, 1526, porque no conoc ía 
entonces l a nueva ed ic ión cr í t ica de este l i b r o publ icado en I t a l i a y 
posteriormente r e s e ñ a d a por él en esta misma revista. T a m b i é n el ma
te r i a l crít ico publ icado en estos ú l t i m o s años es abundante. 

Pero esto tiene u n a so luc ión a l a vez fácil y elegante, la prepara
ción de u n a segunda ed ic ión de esta an to log í a , para la cual recomen
damos desterrar el Cifar, obra casi desconocida en su é p o c a y sólo 


