
312 RESEÑAS N R F H , X X X I 

de desaparecer c o m o resultado de los cambios socio-culturales q u e h a n 
s u f r i d o las comunidades sefardíes en los úl t imos decenios. 

B E A T R I Z M A R I S C A L D E R H E T T 

El Colegio de México. 

L'humanisme dans les lettres espagnoles. Etudes réunies et présentées par 
A . Redondo. L i b r a i r i e P h i l o s o p h i q u e J. V r i n , Paris, 1979; 376 p p . 

L'image du monde renversé et ses représentations littéraires et para-
littéraires de la fin du xvv siècle au milieu du xviv. Etudes réunies et 
présentées par J. L a f o n d et A . Redondo. L i b r a i r i e P h i l o s o p h i q u e V r i n , 
Paris, 1979; 196 p p . 

L a clásica colecc ión de estudios humanís t i cos " D e Pétrarque a Descar
tes" se ha e n r i q u e c i d o recientemente con dos volúmenes que, p o r m o t i v o s 
de d i s t in ta índole, merecen la atención de los estudiosos del R e n a c i m i e n t o 
y del S ig lo de O r o españoles. E n ambos casos se trata de recopilaciones que 
recogen las actas de dos c o l o q u i o s celebrados en T o u r s . 

Los veintitrés ensayos que i n t e g r a n el p r i m e r v o l u m e n f a c i l i t a n u n a 
nueva a p r o x i m a c i ó n a aspectos desatendidos o m a l conocidos del h u m a 
n i s m o español , en tendido aquí c o m o u n fenómeno cuya a m p l i t u d rebasa 
los l ímites cronológicos que con frecuencia se le adscriben. E l p r i m e r 
ensayo es el de M . B a t a i l l o n , a cuya m e m o r i a están dedicadas las presentes 
actas. N o se trata, en este caso, de u n homenaje más a la m e m o r i a del insigne 
hispanista , dada la parte que t o m ó en la preparación del c o l o q u i o , como 
sobriamente i n d i c a R e d o n d o en el prólogo, y dada también la naturaleza 
del tema tratado. 

L a lectura de las páginas escritas para que s irvieran de lección i n a u g u r a l 
resulta, con p l e n o sentido de la palabra , aleccionadora, tanto p o r la a m p l i 
t u d de las perspectivas abiertas a propósi to de u n caso concreto — e l de u n 
p l a g i o de Erasmo en el Scholastico de V i l l a l ó n — como p o r el m o d e l o de 
autocrít ica que nos b r i n d a el autor al reexaminar l o d i c h o p o r él sobre 
Vi l la lón en Erasmo y España. 

E l p r o b l e m a de f o n d o que B a t a i l l o n plantea a propósi to de u n autor , a 
q u i e n sigue e n j u i c i a d o con u n a severidad tal vez excesiva, es el de la posible 
o i m p o s i b l e integrac ión de los valores de la ant igüedad clásica en la c u l t u r a 
cr ist iana. E l hecho de que varios part ic ipantes en el c o l o q u i o v o l v i e r a n a 
tratar o a tocar el tema, basta para evidenciar su i m p o r t a n c i a para u n a justa 
valoración de l o q u e fue el h u m a n i s m o español . Entre las aportaciones 
hechas al respecto está la de F. R i c o , que dedica unos sugestivos comenta
r ios al tema, para él predi lec to , de la d i g n i d a d del h o m b r e en el poco 
atendido corpus de los discursos p r o n u n c i a d o s para i n a u g u r a r los cursos 
univers i tar ios . Está también el estudio en que A l b e r t o Blecua destaca la 
tendencia a integrar los dichos y hechos de los ant iguos en las colecciones de 
apotegmas. Y vuelve a asomar el p r o b l e m a de las relaciones entre paga¬
n i s m o y c u l t u r a cr is t iana en el ensayo de López Estrada sobre el p r i m e r 
tratado de arte poét ica escrito en lengua castellana (el "arte de poesía 
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caste l lana" de Juan del Enc ina) o en el elocuente rastreo que K. A B l ü h e r 
hace de los temas senequistas en la poesía lírica de Quevedo, apoyándose 
luego en los temas así repertoriados para esbozar u n interesante ensayo de 
t ipo logía de aquel sector de la producc ión quevedesca. 

E l estudio de las soluciones personales dadas a l p r o b l e m a de las relacio
nes entre paganismo y c r i s t ian i smo n o puede separarse de u n a correcta 
aprec iac ión de la presión ejercida p o r ins t i tuc iones en las que expresa la 
d o c t r i n a o f i c i a l , o de las tensiones q u e ex is t ieron entre corrientes adversas. 
Las contr ibuciones que B u j a n d a y Tel lechea dedican respectivamente a l 
índice del i n q u i s i d o r Valdés y a la pos tura del arzobispo Carranza frente a l 
debat ido problema de la traducción de la B i b l i a en romance enriquecen la 
vis ión del estado de la cuestión hacia 1559. T r a s u n examen de las censuras 
del índice de 1559 en el que atiende preferentemente a los j u i c i o s sobre el 
teatro, tanto p r o f a n o como sagrado, l lega B u j a n d a a la conclus ión de que , 
a di ferencia de los inquis idores r o m a n o s , los censores españoles se mues
t ran más atentos a la o r t o d o x i a de las obras censuradas que a su e j e m p l a r i -
dad . L a imagen de Carranza, que p o r su parte nos ofrece Tellechea, es, u n a 
vez más , la de u n moderado i g u a l m e n t e ale jado de los par t idos a u l t ranza de 
la di fusión de las b ib l ias romanceadas c o m o de sus adversarios. 

A u n q u e el lapso abarcado p o r R i c a r d es m u c h o mayor , ha l lamos en su 
estudio u n a valoración de los años 1550 que , en lo esencial, coincide c o n la 
presentada por Bu janda y Tel lechea. E n efecto, destaca R icard la l i b e r t a d 
de c r i t e r i o con la que los representantes más destacados de la v ida esp i r i 
t u a l española en ju ic ian en aquellos años las supersticiones y demás formas 
de creencia en lo maravi l loso . T a l a c t i t u d crítica, en cierto sentido a n u n 
ciadora de la de u n Feijoo, cede terreno en los albores del siglo X V I I antes la 
a c t i t u d contrar ia a la celebración fervorosa de los mi lagros . 

O t r o tema reiteradamente tocado en este c o l o q u i o y que, s in confundirse 
con el de las relaciones entre p a g a n i s m o y c r i s t ian i smo, se cruza en ocasio
nes c o n él, es el de la confrontac ión de los A n t i g u o s y de los Modernos . 
T e m a q u e desarrolla b r i l l a n t e m e n t e M a r a v a l l , en u n art ículo que presenta, 
s intetizándolas, muchas de las ideas expuestas en trabajos anteriores y del 
que , c o m o era de esperar, se desprende u n a visión d inámica y o p t i m i s t a del 
h u m a n i s m o español . T e m a e j e m p l i f i c a d o p o r Pérez con el caso específ ico 
de d o n L u i s Zapata, que a d m i r a a los ant iguos y ensalza las hazañas de los 
contemporáneos de Carlos V , real izando así, de u n m o d o personal , u n a 
síntesis cuyos aspectos colectivos están, p o r otra parte, destacados en el ya 
c i tado trabajo de Blecua sobre los apotegmas. 

L a frecuencia de los paralelos entre A n t i g u o s y Modernos es u n tema 
q u e n o puede separarse de la p r o m o c i ó n que en la p r i m e r a m i t a d del 
siglo X V I recibe la lengua v u l g a r . L a f o r m a en q u e está tratada esta cuestión 
const i tuye u n a de las sorpresas más gratas que reserva el presente v o l u m e n . 
L a p lantea , en p r i m e r l u g a r , T . S. Beardsley, en u n fecundo ensayo dedi 
cado a las traducciones castellanas de obras l i terarias clásicas entre 1488 
(fecha de la p r i m e r a traducción castellana de Esopo) y 1586. Muestra 
Beardsley que la progresiva diversif icación de los autores t raducidos y la 
conciencia cada vez más clara que los traductores tienen de la im po r t a nc ia de 
su p a p e l han de relacionarse con la f i rmeza de los acentos empleados hacia 
1540 p a r a celebrar la lengua castellana. A l m i s m o decenio pertenece u n 
Doema en defensa de la noesía v u l e a r obra de u n noeta la t in izante aue T 
A l e m a i n t e r p o l a en su presentación de c o n j u n t o de la poesía h i s p a n o l a t m a 
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del s iglo X V I . N o es f o r t u i t a la coincidencia , n i tan paradó j i ca c o m o parece 
la calculada interpolac ión de A l c i n a . E n los mismos años en que Beardsley 
observa u n cambio de or ientac ión en los traductores, señala A l c i n a , poetas 
que en su mayor parte pertenecen a u n a nueva generación i n t r o d u c e n 
nuevos temas, como el del amor , en el terreno de la poesía h i s p a n o l a t i n a y 
comienzan a i m i t a r nuevos modelos , entre los que destacan H o r a c i o y 
O v i d i o . L a trayectoria evocada en los dos ensayos es p o r l o tanto especial
mente semejante. 

O t r o m o m e n t o de u n a evolución s ign i f i ca t iva es el captado p o r A . 
Cloulas , al analizar las i m p l i c a c i o n e s estético-militantes de los comenta
r ios que el padre Sigüenza dedica a l monaster io de E l Escorial , en su 
Historia de la Orden de San Jerónimo (1605). Los elogios q u e p o n d e r a n la 
excelencia de la labor l levada a cabo p o r el Rey prudente se entreveran, en 
efecto, con comparaciones q u e destacan la s u p e r i o r i d a d del nuevo t e m p l o 
sobre los ant iguos y con críticas bastante acerbas contra dos p intores 
i ta l ianos que i n t e r v i n i e r o n en su decoración 

L o d i c h o arr iba acerca del ensayo de Beardsley da en rea l idad cuenta de 
la riqueza de u n a f o r m a m u y i n c o m p l e t a . Éste se d i s t ingue p o r la f o r m a en 
q u e presenta j u n t a m e n t e u n p a n o r a m a de la ac t iv idad de los traductores, 
considerada en tanto que fenómeno c u l t u r a l e inte lec tual , y u n m a p a de las 
ciudades interesadas p o r el m o v i m i e n t o e d i t o r i a l que fac i l i ta la difusión de 
las obras traducidas. Los breves comentar ios , con que a este propósi to se 
subraya el n ú m e r o de segundas ediciones realizadas en Sevil la en la p r i 
mera m i t a d del s ig lo X V I , pueden relacionarse con las ref lexiones sobre la 
metrópol i andaluza con las que i n i c i a W . Melezer su presentación del 
h u m a n i s m o sincrético de M a l L a r a . 

E l examen de la versión valdesiana de la B i b l i a por M . M o r r e a l e entra en 
feliz contraste, n o sólo de tema s ino de método, con el ar t ículo de Beardsley 
sobre la traducción de obras profanas. E l cotejo de las soluciones adoptadas 
p o r Valdés en su traducción del Psalmo 17 (18) y en el c o m e n t a r i o que da 
del m i s m o , y la confrontac ión con otras versiones del texto b íb l ico p e r m i 
ten plantear varios problemas de f o n d o , c o m o el de las divergencias entre 
la postura teórica de Valdés en el Diálogo de la lengua y su a c t i t u d de 
t raductor de los textos sagrados, o el m u y espinoso de los modelos seguidos 
p o r él en este caso. C o n este ensayo estamos, por lo tanto , en el p u n t o de 
convergencia entre las apost i l las formales de Morreale a la obra de los 
hermanos Valdés y sus aportaciones a u n a f u t u r a h i s t o r i a de las b ib l ias 
romanceadas. 

Los comentar ios , con los que Cheval ier señala a nuestra a tención la 
heterogeneidad del m a t e r i a l fo lklór ico recogido en los refraneros, y en 
p a r t i c u l a r el l u g a r que en ellos ocupa el cuento t r a d i c i o n a l , r e m i t e n 
parecidamente a la labor ya extensa y a m p l i a m e n t e d i f u n d i d a del autor en 
este terreno. A u n q u e nos si túan en el o t ro extremo de la h i s t o r i a de la 
tradición o r a l y de sus relaciones con el texto escrito, las proposic iones de 
Rivers para in tegrar esta var iable en u n a apreciac ión de c o n j u n t o de la 
trayectoria seguida p o r la poesía castellana desde Garci laso hasta G ó n g o r a 
también están en la l ínea de sus ensayos de t ipología anteriores. 

E l art ículo en que A . V i l a n o v a vuelve a plantear el p r o b l e m a de la 
posible i n f l u e n c i a de A p u l e y o sobre el autor del Lazarillo es, en c a m b i o , 
sólo u n a muestra del t raba jo más extenso que tiene en preparac ión sobre 
las fuentes del l i b r o a n ó n i m o . Por l o que se refiere al Asno de oro, V i l a n o v a 



N R F H , X X X I RESEÑAS 315 

adopta u n a postura favorable a la tesis de J. M o l i n o , pero defendiéndola 
sobre la base de u n sólido reexamen de l o que el Lazarillo debe a la versión 
castellana de López de Cortegana. H a de subrayarse la elegancia c o n q u e 
quedan integrados en esta reivindicación de las ideas de M o l i n o algunos de 
los argumentos de Fernando Lázaro, que , c o m o es sabido, atacó con cierta 
v i r u l e n c i a al investigador francés. 

Devoto nos convida , por su parte, a re f l ex ionar sobre la f a l i b i l i d a d de los 
m á s i lustres maestros y sobre el sic transit de sus op in iones . Pone de m a n i 
fiesto que n i los comentarios de Nebri ja sobre el verso o el " p i e " de romance, n i 
las transcripciones de Francisco de Salinas ofrecen para la defensa del verso 
" l a r g o " de r o m a n c e los p u n t o s de a p o y o q u e creyeron h a l l a r t a n t o 
Menéndez Pelayo como Menéndez P i d a l . 

L a adhesión de Francisco Márquez a las ideas de B a t a i l l o n sobre el 
h u m o r chocarrero del doctor V i l l a l o b o s y la chocarrería profes ional de d o n 
Frances i l lo de Zúñiga tiene, paradó j i camente , p o r efecto el desembocar en 
u n a " g e n e a l o g í a de los chocarreros" , que entra parc ia lmente en contradic
c ión con el empeño de B a t a i l l o n en asociar la propensión de los médicos 
conversos a la chocarrería con su pos tura m a r g i n a d a . Observa Márquez, y 
c o n razón, que tan "chocarreras" c o m o las irrespetuosas ocurrencias de 
V i l l a l o b o s son muchas de las salidas que amenizan las epístolas fami l iares 
de A . de Guevara. L a contradicc ión se resuelve, según él, si se t o m a n en 
cuenta las ambiciones frustradas de Guevara, que hacen de él u n m a r g i 
n a d o cuya postura se asemeja, p o r l o tanto , a la de los conversos. Creo que 
se i m p o n e aquí u n cambio de a c t i t u d más radica l y que, desconectando el 
p r o b l e m a de sus impl i cac iones raciales, hay que reconsiderarlo en la 
perspect iva g l o b a l de l o que M o r r e a l e l l a m ó la teoría de la risa. 

L a a tención casi exclusiva que Márquez dedica a u n a de las facetas de la 
c o m p l e j a personal idad de Guevara queda o p o r t u n a m e n t e compensada 
p o r las páginas que Redondo re lac iona con preocupaciones sociales 
e c o n ó m i c a s y polí t icas que el autor del Menosprecio de corte comparte con 
m u c h o s contemporáneos suyos los sutiles cambios i n t r o d u c i d o s p o r él en 
el t r a t a m i e n t o del tópico de la alabanza de la v ida rústica. 

O t r o ensayo que c o n t r i b u y e con eficacia a res t i tu i r en su p l e n i t u d la 
f i g u r a de u n autor pol i facét ico es el q u e M . Gendreau dedica a Quevedo. E l 
texto de Quevedo e x a m i n a d o en este caso era, hasta la fecha, to ta lmente 
desconocido: se trata de sus anotaciones margina les a los Esféricos, o sea a 
u n tratado de " m a t e m á t i c a as t ro lóg ica" debido a u n contemporáneo de 
Cicerón , T e o d o s i o de T r í p o l i , q u e vuelven a descubrir los matemát icos 
franceses del s ig lo X V I . C o n f r o n t a n d o el c o n t e n i d o de estas apost i l las con 
f ragmentos poco atendidos del Marcó Bruto o de La hora de todos, muestra 
G e n d r e a u que la c u l t u r a científ ica de Quevedo hace de él algo más q u e el 
obcecado adversario de toda idea de progreso. 

H e dejado para el f i n a l u n ar t ículo q u e contrasta, por su tono y por su 
c o n t e n i d o , con todos los demás trabajos reunidos en el presente v o l u m e n . 
M e ref iero a l ensayo de H a n n a Dziechinska , q u e u t i l i z a para estudiar el 
p r o b l e m a de la relación entre p a r o d i a cervant ina y h u m a n i s m o a lgunos de 
los conceptos elaborados p o r B a k h t i n y p o r la crít ica l i t e rar ia p o s t b a k h t i -
n i a n a . L a r iqueza de los aportes del v o l u m e n a q u í reseñado no autoriza a 
sacar de la observación del contraste que acabo de señalar u n a conc lus ión 
nostá lg ica . 

L a m e n o r extensión de los comentar ios dedicados a la segunda recopi la-
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ción no se debe tanto al n ú m e r o menos elevado de part ic ipantes (qu ince , en 
l u g a r de veintitrés) c o m o el deseo de destacar las convergencias de u n a 
ref lexión colectiva sobre el tema del m u n d o al revés que, p o r obra de u n a 
selección impuesta por las circunstancias, tuvo que l imi tarse al c a m p o ya 
extenso de R e n a c i m i e n t o y Barroco en España , Francia e I n g l a t e r r a . 

Los años transcurr idos desde la publ icac ión del l i b r o de C u r t i u s y en 
p a r t i c u l a r de los más recientes, en que se h a n m u l t i p l i c a d o los estudios 
sobre el Carnaval , h a n m o d i f i c a d o las condiciones en que se reexamina hoy 
el p r o b l e m a de la revitalización renacentista o barroca de! tópico del 
m u n d o al revés. Es u n a buena prueba de e l lo el art ículo de Bercé, en el q u e 
se establece una correlación entre las frecuentes alusiones a l m u n d o al revés 
q u e se encuentran a comienzos del s ig lo X V I en documentos públ i cos o 
pr ivados y la creencia, todavía generalmente c o m p a r t i d a , en ún orden 
n a t u r a l reg ido p o r las leyes de la gran cadena del ser. C o n f o r m e pierde 
terreno esta cosmovisión y se van i m p o n i e n d o otros valores, c o m o la fe en 
el mérito personal , la i m a g e n del m u n d o a l revés deja, según Bercé, de ser a 
u n t i e m p o fascinadora y p o r t a d o r a de angust ia , para convertirse en u n 
l u g a r c o m ú n decorat ivo que ya n o asusta en real idad a nadie. Es interesante 
el modelo teórico DroDuesto Dor Bercé inc luso aunaue oarezca i n i u s t o el 
t r a t a m i e n t o d o b a l reservado c o m o por reacción contra los excesos de la 
tendencia inversa, a la f o r t u n a exclusivamente l i terar ia del tema. T a m b i é n 
narere muv categórica la f o r m a en nue Bercé zania la cuestión de los 
aspectos conservadores o progresistas del tema declarándose s in reservas a 
favor de la p r i m e r a o p i n i ó n Puede confrontarse con esta a c t i t u d la de 
H e l p n f . r a n t nuien luepn de haber defendido en trahaios anteriores u n a 
oostura o r ó x i m a a la de Bercé se cree hov en la obligación de recons.de- 
íSaVdVsubravar la radical ambiva lenc ia de u n tema aue en ocasiones 
^ Z ^ i S^miúdo a^st exoresaran unos auténticos deseos de cam 
h , c I Z T c o m o ú V m ^ r e m u v sugestivos los comentarios aue la d i s t i n ^ d a 
h snams'tahri?ániradVdka a las estamoas v en este caso a su difusión f n los 
pSses del ¿steTuropeo a fines del s iglo X V I . 

Las reflexiones de c o n j u n t o de H . G r a n t sobre el l u g a r que, p o r otra 
parte, tiene el tópico del m u n d o a l revés en la propaganda de los protestan
tes, y luego en la de los jesuí tas , sirve de útil c o m p l e m e n t o a los t r a t a m i e n 
tos monográf icos de f iguras tan destacadas como la de d 'Aubigné, 
estudiada por Céard, o de Grac ián , a cuyo propósi to desarrol la fecunda
mente Redondo las ideas expuestas p o r M a r a v a l l en La cultura del barroco. 

Quevedo es o t r o representante de las letras hispánicas cuyo n o m b r e era 
n o r m a l que f i g u r a r a en el presente v o l u m e n . Son dos los ensayos monográ 
ficos q u e se le dedican, ambos desde perspectivas bastante or ig ina les . L o 
nuevo del p r i m e r ensayo n o es su tema, s ino su p l a n t e a m i e n t o . A l cabo de 
u n m i n u c i o s o reexamen de las inversiones de La hora de todos, muestra J . 
Riandiére c ó m o Quevedo n o se c o n f o r m a con el esquema de las inversiones 
tradicionales más que en los f ragmentos en q u e toca temas satíricos despro
vistos de toda trascendencia desde el p u n t o de vista pol í t i co . A u n q u e son 
excepcionales las condic iones en que Quevedo l lega a crear de este m o d o 
u n verdadero efecto de e n g a ñ o a los ojos, se da con re lat iva frecuencia el 
caso de autores cultos sólo parc ia lmente satisfechos con las inversiones 
r i tuales propias de u n m u n d o tergiversado, como se desprende de las 
conclusiones a las que l l e g a n respectivamente Céard, en su ya m e n c i o n a d o 
trabajo sobre d Aubigné , o L a u n a y , a propósi to de la obra de u n d o m i n i c o 
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i t a l i a n o poco conocido, Fra G i a c o m o A f f i n a t i d ' A c u t o , o Kibédi Varga, en 
su examen de la poética del burlesco francés (véanse, respectivamente, las 
p p . 126, 151-152 y 158). 

L o s comentarios que a c o m p a ñ a n la apar ic ión del zurdo en el Sueño del 
infierno i n s p i r a n por otra parte a M . Gendreau br i l lantes desarrollos sobre 
la f i g u r a de este h o m b r e al revés, y sobre la c o m p l e j i d a d de las raíces 
t radic ionales aprovechadas en este caso p o r Quevedo. E n la l ínea a n t r o p o 
lóg ica del art ículo de Gendreau se s i túan también las reflexiones de D e l -
pech sobre la t ierra de Jauja, cuyas af inidades con el r i t u a l in ic iá t ico se 
destacan con gran v i r t u o s i s m o , y los comentar ios de L a r o q u e sobre la 
n o c i ó n de misrule en las fiestas isabelinas. 

Merece destacarse, para t e r m i n a r , la re lación establecida p o r L a f o n d 
entre la representación del m u n d o al revés en el via je a la L u n a de C y r a n o , y 
la poét ica del m i s m o autor . Esta preocupac ión p o r tender puentes entre los 
aspectos icónicos del t r a t a m i e n t o del tópico y su transcripción verbal 
también es la de Kibédi Varga, en su ya c i tado ensayo sobre el burlesco 
francés. Vuelve a asomar el m i s m o i n t e n t o , a u n q u e en o t r o n i v e l , en los 
comentar ios de Redondo sobre la extensión de las inversiones del m u n d o al 
revés a l m u n d i l l o de los refranes en el Criticón. Estas coincidencias mues
t r a n que , j u n t o a las indagaciones q u e se l l evan a cabo en otras direcciones, 
existe la p o s i b i l i d a d de desarrollar l o que sería u n a poética del m u n d o al 
revés. 

Además de los trabajos que acaban de citarse, el l i b r o recoge u n suges
t i v o c o m e n t a r i o de Gaignebet sobre la presencia s imból ica de J o n á s en 
Rabelais , u n ensayo de Madele ine L a z a r d sobre amos y criados en la 
c o m e d i a preclásica francesa, u n estudio de M a u r i c e Lever sobre el tema del 
m u n d o al revés en los bailes de la Corte francesa del s iglo X V I I y o t r o de 
M i c h e l B i t o t sobre The antipodes, de R i c h a r d Brome ( 1 6 3 8 ) . 

M O N I Q U E J O L Y 

Université de Lüle I I I . 

J U A N G I L D E Z A M O R A , Dictaminis epühalamium. Ed. , i n t r o d . y notas de 
Charles Faulhaber. P a c i n i Edi tore , Pisa, 1 9 7 8 ; 2 2 7 pp.(Biblwteca degli 
Studi Mediolatini e Volgari, N u o v a serie 2 ) . 

Ya en su Latin rhetorical theory in thirteenth and fourteenth century 
Casule Faulhaber había señalado el interés del Dictamims epühalamium. 
Entonces nos ofreció u n par de f ragmentos en apéndice, ahora nos p r o p o r 
c iona u n a edición completa precedida de u n a breve pero sustanciosa 
in t roducc ión ( p p . 7 - 3 1 ) . Ésta viene encabezada p o r u n a semblanza de J u a n 
G i l de Zamora . N o es la in tenc ión de Faulhaber c u b r i r la fal ta que tenemos 
de u n a biograf ía de este personaje, y, a grandes rasgos, se l i m i t a a exponer 
l o q u e ya sabemos por estudios anteriores. 

Sigue la presentación del Dictaminis. L a obra tiene como fechas post y 
ante quem 1 2 7 7 y 1 2 8 2 . Estamos, p o r l o tanto , en p l e n o período p r o d u c t i v o 
a l f o n s i y en u n m o m e n t o en que las artes dictaminis de tradición i t a l i a n a se 
empiezan a d i f u n d i r p o r la P e n í n s u l a . E n esa l ínea el Ars epistolare 
ornatus de Geoffrey de Everseley (ca. 1 2 7 0 ) es u n d o c u m e n t o p u n t e r o ; j u n t o 


