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le janamente v inculada a los l ibros de caba l ler ía s propiamente dichos; 
y acaso t a m b i é n Tirante el Blanco, l i b r o cuya fama moderna, debida 
a l nacionalismo ca t a l án y a l o que, según nosotros, es u n a interpreta
ción tota lmente equivocada de u n pasaje del Quijote (véase MLN, 
1973) —, n o corresponde a su m í n i m a impor tanc ia antes de 1800. E n 
cambio, q u i s i é r a m o s ver inc lu idos extractos de los l ibros d i fund idos y 
de g ran i n f l u j o : las obras de Fel ic iano de Silva, el Espejo de príncipes, 
editado ahora en Clás icos Castellanos, Belianís de Grecia u otros de 
estos textos inaccesibles para el lector general. 

Algunas observaciones con respecto a la b ib l iogra f í a : n ú m . 15, existe 
t r aducc ión castellana del Curial y Güelfa en l a v ie ja Co lecc ión U n i 
versal de Espasa-Calpe; n ú m . 28, l a p r imera ed ic ión del Primaleón es 
de 1512 (véase BHS, 1960); n ú m . 40, el tomo y l a p á g i n a correspon
den a u n trabajo de Foulché-Delbosc , y el t rabajo de Alonso Cor tés 
se ha l l a en el t . 31 de l a revista que a l l í se ci ta ; n ú m . 44, es Studi 
Ispanici y no Spaniel; n ú m . 84, el l i b r o está en ing lés y n o en espa
ñol ; n ú m . 90, es t rabajo de revista y no l i b r o , publ icado en el t. 13 de 
las Transactions of the Bibliographical Society, pp . 97-144, y se ha l l a 
i n c l u i d o en e l l i b r o de T h o m a s ( n ú m . 8 9 ) . Merecen citarse l a ed ic ión 
de N o r t h r u p con respecto al Tristán, y los estudios de Rea l i , L e G e n t i l 
y K ö n i g sobre el Amadís. 
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Florida State University. 

B R U N O M . D A M I A N I , Francisco Delicado. Twayne , N e w Y o r k , 1974. 
(TWAS, 335); 156 pp . 

Francisco Del icado p e r m a n e c i ó , hasta hace pocos años , en las t inie
blas del reconocimiento crí t ico. A u n q u e a mediados del siglo x r x 
F e r d i n a n d W o l f h a b í a dado no t i c i a de su obra maestra (Retrato de 
la Lozana andaluza Venecia, 1528), por fa l ta de ediciones y, sobre 
todo, a causa el pudor de M e n é n d e z Pelayo, Del icado fue u n a v í c t ima 
m á s del f e n ó m e n o que se l l a m a l a cr í t ica de la crít ica. Muchos autores 
de enorme i m p o r t a n c i a (entre ellos J u a n Ruiz ) se relegaron a cate
gor í a s secundarias por los pronunciamientos puri tanos de d o n Marce
l i n o , algunos de los cuales desgraciadamente siguen r e p i t i é n d o s e hoy. 

E l l i b r o de B r u n o D a m i a n i rect i f ica esos errores y s i túa a Del icado 
en el puesto que le corresponde: el de u n o de los grandes autores del 
Renac imiento europeo. Esta obra compacta es el estudio m á s completo 
y sensato que se haya dedicado a la v i d a y arte del expatr iado con
verso e s p a ñ o l . 

E l p r i m e r c a p í t u l o r e ú n e los pocos datos conocidos de l a v ida del 
autor ; es t a m b i é n u n recuento de su act iv idad cientí f ico-l i teraria en 
R o m a y de sus labores editoriales en Venecia a p a r t i r de 1531. A esto 
siguen algunos comentarios generales sobre La Lozana andaluza, una 
sinopsis de la t rama, y u n resumen ú t i l í s i m o de las valoraciones crí
ticas de l a obra. D a m i a n i analiza (cap. 3) las fuentes de La Lozana 
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|' y encuentra huellas de autores tan diversos como Aris tóte les , Juvenal , 
\ A p u l e y o , Juan Ruiz , M a r t í n e z de T o l e d o , Fernando de Rojas, Torres 
<| Naharro , y San Pablo, el santo predilecto de todo converso. Estas obser
vac iones desdicen l a errada o p i n i ó n de M e n é n d e z Pelayo, para qu ien 

^La Lozana era p r o d u c t o aislado y ún ico , carente de t rad ic ión o prece
dentes l i terar ios ; se demuestra de f in i t ivamente que l a obra de Delicado, 
p r o d u c t o de u n acervo h u m a n í s t i c o considerable, ref le ja las principa
les corrientes art í s t icas de l a l i t e ra tura renacentista e s p a ñ o l a . D a m i a n i 
t a m b i é n encuentra en la intervención de Delicado como personaje en 
su obra, u n rasgo m á s del perspectivismo i n t e r n o s i n ó n i m o con el arte 
e s p a ñ o l . Como testigos previos y posteriores del f e n ó m e n o , cita a Diego 
de San Pedro, Cervantes y Ve lázquez ; curiosamente, n o menciona el 
caso q u i z á s m á s s ignif icat ivo de todos, el del Arcipreste de H i t a , cuya 
manera de estar a la vez dentro y fuera de su obra ha sido explicado 
admirablemente por A m é r i c o Castro (La realidad histórica de España, 
M é x i c o , 1945, p p . 378-442). 

La Lozana es una obra de fondo hi s tór ico casi documental , que 
muestra f ielmente" el m u n d o d é Tos" harxioTTmjbs de R o m a a pr inc i 
pios del siglo x v i . Delicado, como seña la D a m i a n i (cap. 5 ) , estuvo 
b ien fami l iar izado con los distritos de mala fama de la c iudad: Pozo 
Blanco, habi tado por charlatanes y ramplones, Ponte Sisto con sus 
banqueros y la Plaza Navona, centro comercial donde Lozana y sus 
c o m p a ñ e r a s e j e rc í an su profes ión. De suma i m p o r t a n c i a a q u í es l o que 
se dice sobre los j u d í o s y conversos en R o m a durante esta época . Sin 
d u d a n i n g u n a ex Mis, Del icado se complace en describir y calar en 
los rasgos sociales, s icológicos, e ideo lóg icos de los cristianos nuevos. 
Presenta así u n panorama profundamente realista y h u m a n o de uno 
de los episodios m á s tristes, pero interesantes, de la h i s tor ia e spaño la . 

T o m a n d o prestada la t e r m i n o l o g í a cr í t ica de J o a q u í n Casalduero, 
analiza con feliz resultado e l sentido y f o r m a de La Lozana. E l fondo 
hi s tór ico de la obra se per f i l a a r t í s t i camente a través del d i á l o g o de 
los personajes para crear u n comple jo cuadro l i t e r a r i o que comple
menta los fines p e d a g ó g i c o s de Delicado. Su i n t e n t o es encontrar la 
esencia de sus personajes dent ro de l a v i d a misma, y usar esa verdad 
como medio de ent re ten imiento estético con ulteriores propós i tos d i 
dáct icos . Las vidas de sus criaturas aunque ar t í s t i camente exuberantes, 
veros ími les , y de enorme interés , presentan, a l f i n y al cabo, una 
imagen de la e n g a ñ o s a , t r ág ica van idad que impera en el m u n d o . 
La Lozana es, entonces, una sát ira , u n e jemplo m á s de la moda l idad 
l i t e r a r i a que" se viste de tra je cómico para sacar a luz las debilidades 
humanas. E l elemento sat ír ico-didáctico se apoya sobre todo en el "re
trato l i t e r a r i o " del m u n d o que rodea a los personajes, que es t a m b i é n 
parte de las experiencias del autor. Del icado se hace narrador-protago
nista de su obra para tender u n puente entre el arte y la vida , y 
expresar así con m á s énfas i s l a validez de su lección m o r a l . E l a r t i f i c io 
p r i n c i p a l para lograr e l i m i n a r la distancia entre v i d a y arte es la len
gua, u n a lengua e l ípt ica , co loquia l , que reproduce las voces vivas de 
l a p o b l a c i ó n í t a lo-h i spana de Roma, y ref le ja f ie lmente la b ú s q u e d a 
f renét ica y vana del placer m u n d a n o . L a jerigonza en La Lozana hace 
resaltar la veracidad de l o narrado, mientras p i n t a la r e l a j a c i ó n m o r a l 
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de las gentes y las consecuencias trágicas del hedonismo. E n suma, los 
componentes formales de la obra complementan la in tenc ión estét ica 
y m o r a l del autor, con los ideales renacentistas de l a a r m o n í a , u n i d a d , 
u t i l i d a d , y coherencia en el arte. 

N i n g ú n estudio de La Lozana andaluza puede considerarse com
pleto sin u n examen detenido de los elementos picarescos que apare
cen a l l í ; D a m i a n i , por l o tanto, dedica al tema el c ap í tu lo s é p t i m o de 
su trabajo . Delicado comienza su obra describiendo el bajo origen de l a 
protagonista y, como en el caso del picaro, e l la es producto de u n a edu
cac ión y ambiente ignominiosos. Lozana adquiere su pericia licenciosa 
ba jo el tutela je de sus padres y su t ía . Su trayectoria posterior t a m b i é n 
se inserta en el esquema de las narraciones picarescas, puesto que se 
lanza a una v ida vagabunda, d u r a y deshonrosa. Como L á z a r o , medra 
en el m u n d o a costa de su a lma y v i r t u d personal. E n el fondo, La 
Lozana, a semejanza de la picaresca, es u n a especie de Bildungsr ornan 
converso en que se emplea l a s á t i ra como vehícu lo de censura m o r a l . 

l A u n q u e n o puede decirse que la obra de Delicado sea u n a novela 
picaresca, sí pertenece a la prehistoria del g é n e r o : porque pone de 
relieve los bajos fondos de la sociedad, tiene u n a t rama epi sódica , pre
senta u n a panopl ia de personajes, y da una v i s ión penetrante de las 
costumbres viciosas. 

Francisco Delicado fue a d e m á s autor de u n De consolatione infir-
morum (Roma, 1525), u n Spechio vulgare per li sacerdoti che admi-
nistraranno li sacramenti (Roma, ¿1526?) , y u n tratado m é d i c o , El 
modo de adoperare el legno de India occidentale (Venecia, 1529). 
De esta ú l t i m a obra se ocupa el c a p í t u l o octavo de este estudio. De l i 
cado, v í c t i m a de sífilis, e scr ib ió El modo de adoperare el legno por 
mot ivos personales y humani tar io s . Se trata de una precisa y sistemá
tica descr ipc ión del uso pa l i a t ivo del l eño guayaco en el t ra tamiento 
del " m a l f rancés " . T r a b a j o laureado por sus contemporáneos , ha reci
b i d o reconocimiento como documento i m p o r t a n t e en la his tor ia de la 
medic ina ; a d e m á s es obra sumamente valiosa por los datos autobio
grá f i cos que contiene. (El grabado en madera de la pr imera p á g i n a 
de l panf leto l leva el ú n i c o re tra to conocido del a u t o r ) . Esta o b r i t a 
m é d i c a expl ica la obses ión por las enfermedades venéreas que se en
cuentra en La Lozana. Por o t r a parte, se ve claramente hasta q u é 
p u n t o d o m i n ó Delicado el i t a l i ano , puesto que es u n tratado técnico, 
b i e n compuesto y razonado. Elogiado por la ciencia renacentista (el 
Papa Clemente V I I l l a m ó a su autor dilectus filius), este p e q u e ñ o 
o p ú s c u l o resulta m u y úti l para juzgar la fama de Delicado como h u 
manista, y sirve como deslinde para determinar su posible impacto en 
autores c o n t e m p o r á n e o s (tema del cap. 9) como Pietro A r e t i n o , por 
e jemplo . Las semejanzas entre l a obra de éste y Delicado parecen i n d i 
car u n a in f luenc ia directa del expatr iado e s p a ñ o l sobre el i t a l i a n o : son 
numerosas las a n a l o g í a s entre La Lozana y varias obras de A r e t i n o , 
sobre todo La Cortegiana y los Ragionimenti; hay en éstas personajes 
paralelos ( R a m p í n , Maestro A n d r e a ) , y ambos autores u t i l i z a n satíri
camente protagonistas l iber t inos para recorrer los centros del v ic io de 
l a sociedad romana. Como Delicado, A r e t i n o esconde u n a intenc ión 
d i d á c t i c a en los d i á l o g o s que captan el hablar v ivo de la calle. 
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Estos diez cap í tu los concisos, a c o m p a ñ a d o s de copiosas notas erudi
tas, serán en adelante el necesario p u n t o de par t ida para toda f u t u r a 
i n d a g a c i ó n sobre Del icado. 
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M A R Y G A Y L O R D R A N D E L , The historical prose of Fernando de Herrera. 
Tamesis Books, L o n d o n , 1 9 7 1 ; 206 pp. 

Para u n estudioso del Siglo de Oro , el t í tu lo de l l i b r o de R a n d e l 
resulta sugerente, pues suscita u n a serie de cuestiones sobre aspectos 
poco estudiados de l a p r o d u c c i ó n de Herrera . 

Inmedia tamente surge l a pregunta : ¿ C ó m o es el H e r r e r a historia
dor? ¿Cuá l es l a o r i entac ión h i s tór ica que sigue? ¿ P u e d e observarse 
a lguna evoluc ión o, al menos, u n d i s t in to enfoque h i s tor iográ f i co si 
se tiene presente que las dos obras estudiadas e s tán separadas por 
veinte años? Efectivamente, mientras l a Relación de la guerra de Cipre 
se publ ica en 1572, el Tomás Moro n o aparece hasta 1592. 

L a p r imera obra es una descr ipc ión de la bata l la de Lepanto , i m 
presa só lo u n a ñ o d e s p u é s de ese gran acontecimiento hi s tór ico que 
marca la cumbre de l a h e g e m o n í a i m p e r i a l e s p a ñ o l a ; la segunda apa
rece cuatro años d e s p u é s de la derrota de la A r m a d a Invencib le , hecho 
que, a su vez, i n i c i a la decadencia del poder ío e s p a ñ o l y, en u n plano 
internac ional , coincide con la in ic iac ión de la ofensiva contrarrefor-
mista del p e r í o d o pos t r ident ino . 

A d e m á s , cabe suponer que u n estudio de las obras his tór icas de 
H e r r e r a p o d r í a a r ro ja r alguna luz sobre la compleja personalidad de uno 
de los m á s grandes poetas del x v i , sobre todo si tenemos presente que 
fue esta act iv idad de h i s tor iador a la que d e d i c ó serios esfuerzos y 
que o c u p ó una buena parte de su v ida . Y f ina lmente cabe l a curiosi
dad por l a prosa misma, por su calidad. ¿ C ó m o es la prosa de este 
hombre que m á s que n i n g ú n o t r o e l aboró , en la teor ía y en l a prác
tica, los cánones del estilo y estét ica de las letras castellanas? 

De estos tres enfoques que la frase " l a prosa h i s t ó r i c a " de Herrera 
hace saltar a l a mente, el estudio de Rande l cumple me jor con el se
gundo, cosa que efectivamente se enuncia en la i n t r o d u c c i ó n : " E l pre
sente estudio sobre los escritos his tór icos de H e r r e r a en base a tres 
sobresalientes trabajos en prosa —la Relación de la guerra de Cipre, 
Anotaciones y Tomás Moro— se ofrece como u n paso hacia la com
prens ión de l a personalidad to ta l del au tor " (p. 4 ) . 

L a v a l o r a c i ó n de su prosa apenas se toca aunque la autora asevera 
que u n o de los p ropós i to s es el de f o r m u l a r "algunos ju ic ios sobre la 
e v o l u c i ó n de H e r r e r a como escritor" . Sin embargo, a p r i o r i se declara 
"reacia a hacer afirmaciones apresuradas que se a l t e ra r í an drás t i camen
te con el descubrimiento de la perdida Istoria general" (p. 4) —limita
c ión auto-impuesta y algo forzada ya que dicha obra la d i o por perdida 
Pacheco en el siglo x v i i . Y, por supuesto, de examinar e interpretar 


