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tor i a de las sociedades capitalistas. ¿ N o es s i n t o m á t i c o que los primeros 
anuncios y usos del nacionalismo mexicano pertenezcan a " E l Á g u i l a " ? 

A l o largo del l i b r o he observado la extrema i m p o r t a n c i a que tuvo 
esa empresa en l a pro l i fe rac ión posterior de apelaciones al nacionalismo 
y de construcciones con mex. Zahn propone en 7.1.2. que Pemex, el nom
bre de la empresa petrolera estatal fundada en 1938 se ha vue l to una 
leader word de todas las formas con el a f i jo mencionado. Pero hay que 
notar que, de spués de la apar i c ión de Bitumex se registran unas pocas 
construcciones entre 1911 y 1927; 12 formas con mex entre 1928 y 1933; 
9 en 1934; 9 en 1935; 6 en 1936 y 5 en 1937. E l a ñ o de 1938 v i o crearse 
13 formas. Es decir, entre la p r imera d o c u m e n t a c i ó n de l a f i jo (1911) 
y Pemex hay m á s de 32 construcciones. Constata la autora : " l a cons
trucción con el a f i jo nacional ya era popular en 1938" (p. 119) . L a 
leader word no es, por lo tanto, Pemex sino Bitumex. 

L u i s F E R N A N D O L A R A 
E l Colegio de M é x i c o . 

A . D . D E Y E R M O N D , A literary history of Spain. The middle ages. Ernest 
Benn, London-Barnes & Noble , N e w Y o r k , 1971; x i x + 244 pp. 

Éste es el p r imero de una serie de ocho v o l ú m e n e s que abarcan las 
historias l i terarias de E s p a ñ a , A m é r i c a L a t i n a y C a t a l u ñ a . E l con junto 
l o realizan los m á s d i n á m i c o s hispanistas b r i t án ico s ba jo la dirección 
de R. O . Jones. Nuestro p u n t o de vista es, pues, parcia l y debe agregarse 
a las d e m á s reseñas sobre los siete v o l ú m e n e s siguientes en espera de 
u n a r t í cu lo b ib l iográ f i co general. 

E l concebir una hi s tor ia l i t e rar i a es siempre t raba jo de Hércu le s : 
hace fa l ta escoger u n m é t o d o , elegir u n esti lo de presentac ión , j u n t a r 
una d o c u m e n t a c i ó n impresionante, estructurar el mater i a l s e g ú n una 
v i s ión personal de la suces ión de los hechos. L a h i s tor ia l i t e r a r i a de la 
Edad M e d i a e s p a ñ o l a de A . D . Deyermond se mant iene d e n t r o de las 
reglas c lás icas del g é n e r o : se conforma con la consabida receta que acon
seja mezclar la c rono log í a y la d iv i s ión genér i ca sin poner en tela de 
j u i c i o l a validez de ambos conceptos. 

Empieza, pues, desde el p r i n c i p i o , o sea con los problemas plantea
dos por las j archas m o z á r a b e s : medios y fechas de a p a r i c i ó n , forma, con
tenido, i n f l u j o sobre la l í r ica posterior (negado p o r Deyermond con 
respecto a la p o e s í a de F ranc i a ) . L a poes ía gallegoportuguesa t a m b i é n 
se examina en cuanto a su dependencia o diferencia con l a l í r ica occi-
tana. L a parte dedicada a la poes ía sat ír ica nos parece demasido " f laca" : 
entre otras cosas, Deyermond p a s ó por alto la d i s t inc ión entre las can
tigas d'escarnho y las de mal dizer claramente subrayada por u n tratado 
de la é p o c a y conservada por los mejores especialistas actuales 1 . Sigue 
u n p á r r a f o sobre los vil lancicos y u n resumen m u y esclarecedor de las 

l V é a s e R O D R I G U E S L A P A , Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros me-
dievais galego-portugueses, V igo , 1965, p. i x . 
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investigaciones sobre la poes í a t r ad i c iona l en l a Pen ínsu la . Deyermond 
cree que es de origen p o p u l a r y comparte l a h ipótes i s de que las j archas, 
cantigas de amigo y vi l lancicos t ienen u n a t rad ic ión c o m ú n . 

E n el c a p í t u l o 2, se refiere p r i m e r o e l autor a las dif icultades espe
cíf icas del estudio de l a ép ica e s p a ñ o l a : l a escasez de textos conservados 
y su reconst i tuc ión a través de las Crónicas. E l anál i s i s par t icu lar de 
los cantares es en cada caso u n excelente estudio de la cuest ión sostenido 
por u n a v i s ión teórica personal y matizada por el "neotrad ic iona l i smo" 
que ya conoc íamos por su obra Epic poetry and the clergy. 

E l siglo x i n , tiempos de g lor ia para Casti l la , merece dos cap í tu lo s . 
Son los t iempos de Berceo, del Libro de Alexandre y del Libro de Apo-
Ionio. Estos primeros grandes poemas de cuaderna v ía , y otras obras ver
sificadas contemporáneas , se anal izan con m u c h o cuidado y fineza. Las 
mismas cualidades encontramos en los estudios siguientes sobre los p r i 
meros textos en prosa castellana: l a Fazienda de Ultra Mar, las Coráni
cas navarras y d e m á s obras " h i s t ó r i c a s " que ant ic ipan el boom a l fonsino. 
D e y e r m o n d muestra c ó m o y por q u é los l ibros reales, históricos , jur í 
dicos y científicos, se v i n c u l a n estrechamente con l a pol í t ica del Rey 
Sabio. A q u í se comentan las Cantigas de Santa María que, s egún pen
samos, mejor sitio h u b i e r a n encontrado en el c a p í t u l o sobre la l í r i ca : 
é s ta es una de las trampas en la que cae u n a his tor ia l i t e rar i a realizada 
s e g ú n la receta cronológico-genér ica 2 . Re toma el autor el h i l o perd ido 
de l a prosa con anál i s i s m u y logrados de las colecciones de exempla y 
sentencias. 

E n el c a p í t u l o 5 ("Decay and i n n o v a t i o n i n four teenth century poe
t r y " ) , Deyermond pone de manif iesto los poetas que se desprenden de 
las convenciones de la cuaderna v ía y del didact ismo: Juan Ruiz , Sem 
T o b y Pero L ó p e z de Ayala . 

S i t ú a correctamente el Libro de buen amor y su c o m p l e j í s i m a pro
b l e m á t i c a proponiendo h ipótes i s con toda l a cautela exigida en una 
mater i a t an resbaladiza y acogiendo só lo l o def in i t ivamente aceptado 
(menos, qu izá , el nada seguro supuesto de l a doble r e d a c c i ó n ) . L a pá

g ina dedicada al pensamiento de Sem T o b de C a r r i ó n deber í a ser re
visada a la luz de estudios m á s recientes, especialmente l a ed ic ión dis
cut ib le , pero sumamente esclarecedora, de A g u s t í n G a r c í a Ca lvo 3 . E l 
Rimado de palacio del tercer g r a n poeta del siglo x i v , L ó p e z de Ayala , 
e s tá resumido a q u í con buen sentido crít ico. Só lo convendr ía , según 
pensamos, acabar con el topos de l a heterogeneidad de la obra o t r a vez 
repet ido por Deyermond. E n el mismo c a p í t u l o , se destacan dos hechos 
importantes : la decadencia de l a é p i c a en contraste con el p r i n c i p i o del 
é x i t o de los romanos y el f l o rec imiento de l a l í r ica en lengua castellana. 

2 c i t o a q u i la c o n c l u s i ó n de u n a r t í c u l o reciente del m i s m o D e y e r m o n d : " I n 
the s tudy of some l i teratures , i t m a y be that genre divis ions have become over-r igid 
a n d over-detailed, but we are very far f rom reach ing that po int i n medieva l C a s t i l i a n 
l i tera ture studies w h i c h s t i l l suffer f rom a insuff ic ient awareness o£ the place of 
C a s t i l i a n works w i t h i n E u r o p e a n genres" (Lyric traditions in non-lyrical genres, en 
Studies in honor of Lloyd A. Kasten, M a d i s o n , 1975, p. 48) . 

3 D O N S E M T O B , Glosas de sabiduría y proverbios morales y otras rimas. T e x t o , 
v e r s i ó n , in t rod . y comentarios de A g u s t í n G a r c í a C a l v o , M a d r i d , 1974. 
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A l p r i n c i p i o del c a p í t u l o siguiente ( "Learned prose and the rise of 
f i c t i o n : 1300-1500") nota y expl ica el autor el crecimiento trascendente 
de l a p r o d u c c i ó n l i t e ra r i a en los siglos x i v y x v . D i c h o desarrol lo se plas
m a en los tres géneros de la prosa d idác t i ca , h i s tór ica y de ficción. E n 
é s tos se destacan, por la cal idad de sus obras, las f iguras de d o n Juan 
M a n u e l , e l Arcipreste de Talavera y E n r i q u e de V i l l e n a . Deyermond 
pone de relieve el respeto a l a t r ad ic ión alfonsina de las Crónicas aun
que observa las innovaciones de l a prosa h i s tór ica de, por e jemplo, Fer
n á n Pérez de G u z m á n . Luego presenciamos el nac imiento de la novela: 
novela caballeresca de cepa asturiana en p r i m e r lugar, obras genuina¬
mente e s p a ñ o l a s tales como el Libro del caballero Zifar y d e s p u é s el t an 
d i scut ido Amadis p r i m i t i v o . E l autor nos ofrece t a m b i é n u n a larga lista 
(comentada) de novelas caballerescas, antes de exponernos sus ideas so

bre l a novela sentimental y sus representantes m á s cé lebres : El siervo 
libre de Amor, l a Cárcel de amor, etc. Esta sección dedicada a la f icción 
t e r m i n a con el aná l i s i s de La Celestina, considerada p o r el cr í t ico como 
u n a " n o v e l a " . E n este problema del g é n e r o como en otros tan discu
tidos ( au tor í a , fuentes, propós i to , e tc . ) , t o m a el au tor de The Petrar¬
chan sources of "La Celestina" posiciones claras, f irmes y, al parecer, 
def in i t ivas . 

C o n el c a p í t u l o 7 volvemos a la poes í a . E n el siglo x v se c o m p i l a n 
los pr imeros grandes cancioneros castellanos cuyo contenido se describe 
a q u í desde e l p u n t o de vista f o r m a l (canciones y decires). Se destacan 
par t i cu la rmente el Cancionero de Baena y el Cancionero general o per
sonalidades tales como Santil lana, J u a n de M e n a , G ó m e z y Jorge M a n 
r i q u e (éste merece sin duda m á s espacio que la p e q u e ñ a p á g i n a que le 
otorga Deyermond) e I ñ i g o de Mendoza. T a m p o c o se o l v i d a n l a poes ía 
sat ír ica , las preguntas-respuestas poét ica s y la Danca de la Muerte. A 
p r o p ó s i t o de la p o e s í a sat ír ica , lamentamos (pero es, qu izá , por gusto 
personal) que sean evocadas tan r á p i d a m e n t e las Coplas de Mingo Re
vulgo, d e l Provincial y de l a Panadera, pues consideramos l a vis satírica 
como sumamente trascendente en el panorama l i t e r a r i o del siglo x v . 

E l ú l t i m o c a p í t u l o del l i b r o t ra ta de los or ígenes del teatro castella
no . Antes que nada, i n t e n t a expl icar D e y e r m o n d l a carencia de l i tera
t u r a d r a m á t i c a i m p o r t a n t e en la E s p a ñ a medieval . Luego analiza, con 
l a prec i s ión acostumbrada, los raros ejemplos teatrales conservados: los 
dramas litm-gicos, el Auto de los reyes magos y la Representación, m á s 
t a rd ía , de G ó m e z M a n r i q u e . 

Esta h i s tor i a l i t e r a r i a carece de conc lus ión , con l o que se conf i rma 
que el autor nos ofrece m á s b ien u n c o n j u n t o de fragmentos eruditos. 
Por l o tanto , el lector que espera una v i s ión a m p l i a y renovada del m u n 
do l i t e r a r i o de la Cast i l la medieval será decepcionado. Pero el que 
prefiere los trabajos de minuc ios idad f i lo lóg ica , d e n t r o de una l ínea 
sin sorpresas, a p r e c i a r á sin reservas l a obra de D e y e r m o n d cuya b i b l i o 
g ra f í a de los textos medievales publicados es el remate va l ios í s imo. M u 
chos estudiantes, y n o só lo los de habla inglesa (estoy pensando part icu
larmente en los franceses y t a m b i é n en los e spaño le s ) d e s e a r í a n tener 
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en su mesa de trabajo u n a h i s tor i a l i t e r a r i a de la Edad M e d i a castellana 
como ésta, t an b ien documentada. 

JACOÜES JOSET 
U n i v e r s i d a d de Amberes U . I . A . 

W I L L I A M W E I S I G E R J O H N S O N , The "Poema de ]osê". A transcription and 
comparison of the extant manuscripts. Univers i ty , Mississippi, 1974; 
134 pp . (Romance monographs, 6 ) . 

Este l i b r o nos ofrece la p r imera nueva t ranscr ipc ión en casi u n si
glo de los dos manuscritos de l a obra, y la pr imera ed ic ión en que es tán 
combinadas las dos versiones. Esto es ya notable, t r a t á n d o s e de dos 
manuscritos fragmentarios, u n o m u y deteriorado y con todos los pro
blemas asociados al estudio de los textos aljamiados. Elogiamos el hecho 
de que el edi tor haya transcrito directamente de los manuscritos, para 
evitar así los posibles errores que h u b i e r a en ediciones anteriores, aun
que sería deseable que confrontara su t ranscr ipc ión con otras transcrip
ciones, para encontrar alguna posible lectura incorrecta suya. 

Los criterios de Johnson son manifiestamente conservadores: pocas 
veces rectifica l o que él considera errores de los manuscritos, s eña l ándo
los sólo en las notas que t r a t an p r inc ipa lmente de problemas textuales; 
la o r togra f í a es, na tura lmente , la antigua. L a ú n i c a errata que hemos 
encontrado es " m i " por " n i " , B51a. 

E l l i b r o es la tesis doctora l del autor ; d i g á m o s l o claramente y sin 
reservas, es una tesis buena, superior con m u c h o a tantas otras que he
mos visto. Sin embargo, con algo m á s de revi s ión y p u l i m i e n t o hub iera 
resultado u n l i b r o a ú n m á s valioso. A u n q u e en u n texto mecanogra
f iado es correcto intercalar las estrofas de los dos manuscritos, en u n 
texto impreso es fáci l , y prefer ible , darlas en columnas paralelas. L a 
extensa exp l i cac ión de las caracter í s t icas del alfabeto á r a b e y de los fo
nemas que sus letras representan en los textos aljamiados, nos parece 
algo innecesaria, a menos que se comente la extensa b i b l i o g r a f í a sobre 
los problemas fonét icos de estos textos, en part icular sobre las f r ica t i 
vas. ( U n t ra tamiento deta l lado de los problemas del Poema de José 
se ha l l a en el a r t ícu lo de M . S C H M I T Z , RF, 11, 1901, 315-411, 623-627, y 
n o 9, 1901, 623-627 como él c i ta ; puesto que el a r t í cu lo aparece citado 
con esos errores y no se menciona en el cuerpo de la obra, suponemos 
que Johnson no l o ten ía a mano. Fa l ta t a m b i é n J. S A R O Ï H A N D Y , "Re
marques sur le Poème de Yuçuf, BHi, 6, 1904, 182-194). Nos sorprende 
que el edi tor crea necesario s eña l a r a los lectores que el ceceo n o exis
t í a en el siglo x i v . 

E n cuanto a la vocal in t rusa (p. 19) , cabe recordar que p u d o ser 
solamente recurso or tográ f i co , porque una consonante que abre u n a sí
laba, seguida de o t ra consonante y n o de vocal, sería u n absurdo según 
la fonét ica y o r t o g r a f í a á r a b e s ; t a m b i é n la i y u largas, que dejan per
ple jo a Johnson, representan en los diptongos solamente u n apoyo para 
l a segunda vocal, ya que con caracteres á rabes es impos ib le escribir vo-


