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fo rmato del l i b r o y las dedicatorias. Estos datos no sólo t ienen i m p o r 
tancia lex icográ f ica ; p o d r í a n ser de gran interés para la p a l e o g r a f í a , 
l a f ono log í a y la h i s tor ia de la l i t e ra tura . 

T a m b i é n abundan las referencias a hechos históricos que envuelven 
a cada u n o de estos autores. Así , por e jemplo, el D r . Steiner nos aclara 
que la crít ica adversa que hizo D e l p i n o al diccionario de su compatr io
ta Pineda, u n e spaño l que re s id í a en Ingla terra , se d e b i ó m á s b ien a 
razones pol í t icas y religiosas que a l a cal idad del d icc ionar io (pp. 80¬
8 1 ) . D e l p i n o s igu ió m u y de cerca las huellas de Pineda a l componer 
su p r o p i o dicc ionar io , l o que, claro está, habla en favor del m é r i t o de 
l a obra de Pineda. 

Este estudio n o es sólo u n a revis ión his tór ica ; t a m b i é n expone cla
ramente las dif icultades que encierra la compos ic ión de todo diccio
n a r i o b i l ingüe , y los m é t o d o s empleados por cada autor para lograr 
u n diccionario manejable . Se p o d r í a a ñ a d i r que el t raba jo del D r . 
Steiner d e b e r í a conocerse en el m u n d o de habla e s p a ñ o l a . (En los 
Estados Unidos este t i p o de inves t igac ión ha encontrado ya u n dis
c í p u l o : James D . Andersen de la Univer s idad de Loui sv i l l e , ha seguido 
las huellas del D r . Steiner en su tesis doctoral , Historia de la lexico
grafía francesa e inglesa). E n todo caso, el l i b r o de Steiner r e s u l t a r í a 
de gran provecho a cualquiera que in tentara escribir u n d icc ionar io 
b i l ingüe . 

A L F R E D R. W E D E L 

University of Delaware. 

D I N K O C V I T A N O V I C , et al., La idea del cuerpo en las letras españolas 
(siglos xiii a xvii). Cuadernos del Sur, B a h í a Blanca, 1973. 

E l l i b r o consta de siete a r t í cu los presentados en reuniones de tra
bajo del I n s t i t u t o de Humanidades de la Univers idad Nac iona l del 
Sur en 1971. L a obra inc luye t a m b i é n una breve cont r ibuc ión del pro
fesor H é c t o r C iocch in i q u i e n trata el tema dentro de su contexto euro
peo en las artes p lás t icas . 

E l p r i m e r estudio, el de D i n k o Cvitanovic , versa sobre la c o n t i n u i 
d a d que ha tenido el tema desde La disputa del alma y el cuerpo y l a 
Revelación de un ermitaño hasta la Farsa racional del libre albedrío 
de Diego Sánchez de Badajoz y el auto sacramental de C a l d e r ó n , el 
Pleito matrimonial del Alma y el Cuerpo. Cvi tanovic empieza con u n 
breve anál i s i s de los or ígenes clásicos y b íb l icos de las disputas y de los 
t é rminos del altercatio asociados con el concepto de disputa. E x a m i n a 
luego los acontecimientos y posturas ideológicas , c lás icas y medievales, 
que dan v i d a a la fo rma l i t e ra r i a de la disputa cuya estructura temá
tica compara y contrasta con l a Danza de la muerte y la Revelación de 
un ermitaño, una de las m á s claras prolongaciones del tema de la 
disputa en la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . E l p u n t o bás ico de Cvi tanovic es 
que, en la e v o l u c i ó n de esta l i t e ra tura , el d i á l o g o se hace m á s subs
tancial y m á s a m p l i o al i n c l u i r u n a nueva y breve pero elocuente 
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disputa entre el d i ab lo y el ánge l de Dios, y se a c e n t ú a el elemento 
macabro y el tono a p o c a l í p t i c o en la concepción del cuerpo al mismo 
t iempo que se descubren sus nuevos valores. Ese dual i smo —negación 
y valoración— del cuerpo es examinado por Cvi tanovic en las obras 
medievales citadas y en re lac ión con los profundos misterios teológicos 
de la Eucar i s t í a , del Pan y del Cuerpo que f o r m a n la base de los autos 
sacramentales calderonianos. 

E l segundo ar t í cu lo es de M a r i o M e r l i n o : " F u n c i ó n y relaciones 
del cuerpo en la Disciplina clericalis", del j u d í o converso Pero Alonso. 
M e r l i n o s e ñ a l a l a p r i m a c í a de las fuentes b íb l i ca s de la Disciplina y 
s i túa a Pero Alonso en la t rad ic ión de los " L i b r o s Sapienciales". Exa
m i n a a c o n t i n u a c i ó n la re lac ión entre disciplina y sabiduría dentro 
de la m e n t a l i d a d medieval y subraya la idea expuesta en el Liber 
Proverbiorum ( I , 70) : Timor Domini principium sapientiae, m o t i v o 
bás ico en la obra de Pero Alonso . E n dos ensayos sobre el cuerpo y su 
func ión en el t i empo y en el espacio, M e r l i n o demuestra c ó m o la 
Disciplina clericalis " n o se rige ú n i c a m e n t e por el c o n j u n t o de reglas 
de v ida tendientes a l a d e g r a d a c i ó n de lo corpora l para salvar el a lma 
contaminada sino que, por el contrar io , contiene elementos en germen 
de la concepc ión humanis ta —afianzada en el transcurso de los siglos x n 
y x i n — sobre las relaciones del i n d i v i d u o con l a sociedad y la necesi
dad de ins t rucc ión para el pr ínc ipe , verdadera nobleza" (pp. 56-57). 
Concluye con u n breve pero i l u m i n a d o r examen del uso s imból i co y 
a legór ico que hace Pero Alonso del bestiario para caracterizar a los 
hombres pecadores dominados, como los animales, por sus inst intos . 

E n el tercer ensayo, " Juan R u i z y el v i ta l i smo del cuerpo" , N o r m a 
E d i t h C r o t t i resume pr imero las opiniones de Leo Spitzer y M a r í a 
Rosa L i d a de M a l k i e l sobre la d idác t i ca del Libro de buen amor, y 
l a pos ic ión contrar ia de C l a u d i o Sánchez-Albornoz que ve en la obra 
del Arcipreste u n a ac t i tud m á s e p i c ú r e a que moral izante , presenta 
luego la pos ic ión " c o n c i l i a t o r a " de M e n é n d e z Pida l para q u i e n la i n 
tención moralizaclora de la obra está mezclada con "elementos humo
rísticos y u n p r o f u n d o sentido v i t a l i s t a " (p. 6 1 ) . E l p r o p ó s i t o de C r o t t i 
es evaluar l a pos ic ión " c o n c i l i a t o r a " mediante el estudio del cuerpo. 
T e n i e n d o en cuenta que hay tantos estudios generales sobre el Libro 
de buen amor, es par t icu larmente grato leer este ensayo sobre u n 
aspecto concreto de la obra. Puede agregarse que C r o t t i examina en 
extremo detalle los recursos esti l íst icos empleados por el Arcipreste 
para "corporizar a sus caracteres" (p. 65): ad j e t ivac ión , c o m p a r a c i ó n , 
y adverbios verbales, todo lo cual revela en el Arcipreste " u n a verda
dera conciencia de la naturaleza carnal del h o m b r e " (p. 7 7 ) . 

Esa conciencia de la naturaleza carnal del h o m b r e anuncia, como 
ind ica C r o t t i , " u n a vue l ta a l a rea l idad del m u n d o c o t i d i a n o " y, ade
m á s , p o d r í a m o s añad i r , al concepto hedonista de l a v i d a que tenía 
como elemento bás ico el placer. L a intensidad con que el hombre 
buscaba ese placer se manif iesta en la Celestina, objeto del cuarto 
estudio de esta serie: " L a concepc ión del cuerpo en la Celestina", por 
V i r g i n i a H . Boullosa. L a autora destaca lo s ignif icat ivo de l a " t e r n u r a 
carnal y l u j u r i a amorosa" (p. 82) que envuelve l a v ida de casi todos 
los personajes de la Celestina. T a m b i é n analiza el va lor s imbó l i co de los 
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intereses vitales de los personajes: el vestuario y la comida; és ta ú l t i m a 
reconocida "como inf luyente directo en el bienestar del cuerpo" (p. 84). 
Pero la concepción v i t a l y v a l o r a c i ó n realista del cuerpo en la Celestina 
se evidencia me jor en la " v u l n e r a b i l i d a d del cuerpo" frente al paso 
de l t iempo, en la descr ipc ión de l a belleza f ís ica de Mel ibea y Celes
t ina , en la sensualidad del j oven enamorado Calisto y de los intereses 
materiales de los sirvientes. E l pensamiento de La Celestina, concluye 
l a profesora Boullosa, "puede reducirse a u n planteo sobre l a v ida , su 
realidad e idealismo en el amor, otorgados y percibidos a través de l a 
materia-cuerpo" (p. 112). 

E l q u i n t o ar t ícu lo de la colección es el de Mercedes Pagl ialunga de 
T u r n a sobre el "Ero t i smo y parodia social en La Lozana andaluza"; 
entusiasta y riguroso, es u n o de los mejores que se h a n escrito sobre 
l a obra de Francisco Delicado. O b r a ignorada por siglos hasta el des
c u b r i m i e n t o de su ú n i c o e jemplar por Pascual de Gayangos, y conde
nada por M e n é n d e z Pelayo, L u i s de L a r a y Delgado Campos como 
" l i b r o i n m u n d o y feo" y "obsceno", La Lozana andaluza ha tenido en 
los ú l t i m o s años u n a reva lorac ión e jemplar . Unas diez ediciones de 
La Lozana, cinco tesis doctorales, dos l ibros y m á s de veinte a r t í cu los 
atestiguan el nuevo interés por l a obra de Delicado 1 . 

M . Pagl ia lunga analiza con verdadera pene t rac ión los aspectos eró
ticos de l a Lozana dentro de l a perspectiva social de la época y en 
re l ac ión a las corrientes l i terarias e s p a ñ o l a s e i tal ianas del siglo x v i . 
A u n q u e nos sorprende que l a autora n o conozca los estudios sobre el 
tema o temas afines que se h a n publ i cado sobre la Lozana 2 , su inves
t igac ión de la perspectiva social y l i t e r a r i a abre nuevos caminos para 
u n me jor entendimiento de l a obra. L a autora hace h incap ié en l a 
técnica realista y p ic tór ica de l a Lozana aplicada a la representac ión 
del cuerpo como elemento l iberador y l i m i t a d o r en sus etapas gradua
les de l a j u v e n t u d , la madurez y la vejez. E l énfas i s está en demostrar 
hasta q u é p u n t o l a obra de Del icado i m i t a ar t í s t i camente las inc l ina
ciones y actitudes del m u n d o del renac imiento . 

E l sexto ar t ícu lo trata de " L a f u n c i ó n de la f igura humana en Guz-
mán de Alfarache". L a autora, Susana Frentzel Beyme de Testoni , des
p u é s de analizar la ac t i tud p lá s t i ca de A l e m á n con respecto a sus des
cripciones de cosas (edificios y monumentos) y personas, y su empleo 
de los s ímbo lo s l i terarios , compara la vocac ión p lá s t i ca de A l e m á n con 
la de Cervantes y la de Quevedo. Las comparaciones y los contrastes 
que encuentra la autora entre l a " t é c n i c a re t ra t i s ta " de A l e m á n y la 
de Cervantes y Quevedo ponen de relieve l a pecul iar idad del estilo de 
A l e m á n "que consiste en sumergir en l a acc ión las breves pinceladas 

1 Véase mi artículo "La Lozana andaluza: bibliografía crítica", BRAE, 49 (1969) , 
117-139. L a cantidad de nuevos trabajos críticos sobre la obra de Delicado me ha 
llevado a escribir una nueva bibliografía que se publ icará en Iberomania. 

2 Véanse mis artículos "Delicado and Aretino: Aspects of a literary profile", 
KRQ, 17 (1970), 309-324, y " U n aspecto histórico de La Lozana andaluza", MLN, 
87 (1972), 178-192. Éstos y otros trabajos forman parte de mi libro Francisco 
Delicado, New York, 1974. T a m b i é n de gran utilidad en la tesis de José A. Hernán
dez Ortiz, La originalidad artisitca de "La Lozana andaluza", Yale University, 1971; 
para el "mundo erót ico" de la novela, cf., pp. 110-113. 
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que de te rminan u n re tra to y lograr justamente por esa v i s ión sinté
t ica y esa casi d i so luc ión entre l o puramente conceptual, figuras capa
ces de i m p o n e r su presencia f í s i ca " (p. 162). C o n t r a l a o p i n i ó n de 
E n r i q u e M o r e n o B á e z (Lección y sentido del "Guzmán de Alfarache") 
de que los personajes de A l e m á n carecen de caracter ización física, 
Frentzel Beyme no só lo ha l l a u n a b i e n delineada representac ión fís ica 
del protagonista G u z m á n sino que nos enseña , b r i l l an temente a d e m á s , 
hasta q u é p u n t o la descr ipc ión fís ica del picaro es función complemen
tar ia de la acción y las intenciones sociales e ideo lóg icas de la obra. 

O t r o lúc ido ar t ículo en esta colección es el de M a r í a Cr i s t ina 
Ganuza, " E l sensualismo y l a d i f i c u l t a d del e q u i l i b r i o en El esclavo 
del demonio". E l ob je t ivo c o m ú n de los personajes en esta obra de 
M i r a de Amescua es el amor considerado en estrecha re lac ión con el 
cuerpo. E l concomitante sensualismo en l a obra se manifiesta por me
d i o de la descr ipc ión de ojos, rostro, manos, etc., todos los cuales l legan 
a ser, en la obra de Amescua, "ob je to de a d o r a c i ó n " (p. 185). M . C. 
Ganuza examina con perspicacia los detalles corporales que se presen
t a n en El esclavo y la manera en que atraen l a a tención de los perso
najes. Los apetitos sexuales l l evan a los personajes hacia el m a l ; pero 
recuerdan, sin embargo, los peligros espirituales del pecado. Esta si
t u a c i ó n crea, desde luego, " l a g ran tragedia del h o m b r e " (p. 188), que 
l u c h a in te r io rmente entre la v o l u n t a d de l cuerpo y el deseo del alma. 
L a profesora Ganuza precisa y de termina las concepciones contradicto
rias, u n a estética y la o t r a ética, t a l como se manifiesta en la obra de 
Amescua, y concluye: " l a lucha i n t e r i o r que sufre el hombre entre el 
l l a m a d o de dos mundos ( inferior-superior) , n o se resuelve en u n a con
c i l i ac ión de ambos sino en u n a e lección categór ica excluyente. Cuerpo 
y a lma no logran integrarse en u n e q u i l i b r i o perfecto, t r i u n f a la pa
s i ó n " (p. 196) . 

Ü t i l e interesante es el a r t í cu lo de H é c t o r C iocch in i sobre " E l cuer
po y la interre lac ión de las artes". A u n q u e el p ropós i to de C iocch in i 
se l i m i t e a " f i j a r algunas pautas posibles a futuros investigadores en la 
h i s to r i a de las ideas y en la cr í t ica l i t e r a r i a " (p. 202) , sus observacio
nes aclaran m u y b ien l a estrecha re l ac ión entre las artes l i terarias y 
p l á s t i ca s con respecto a la repre sentac ión ar t í s t ica del cuerpo. E l carác
ter c o m ú n en la evo luc ión de las letras y de la p i n t u r a e s p a ñ o l a es 
" u n interés cada vez mayor por acercarse « a l a v i d a » " (p. 202) . Ese 
interés se ref le ja m a g n í f i c a m e n t e , por e jemplo, en la p i n t u r a de Ve-
l ázquez y en el t í tu lo y " A r g u m e n t o " de Retrato de la Lozana anda
luza, r e t ra to que, como dice el autor , viene "de l n a t u r a l " . A pesar 
de que esta a f in idad por " l o n a t u r a l " se manifieste siempre con m á s 
v igor en l a p i n t u r a y en las letras e spaño la s , el retrato del cuerpo 
posee casi universalmente u n ropa je s imból i co , algo que C iocch in i con
sidera p r o p i o al e sp í r i tu y al temperamento e s p a ñ o l . 

Los crít icos puri tanos del siglo x i x , y varios de este siglo —quizá 
menos puri tanos , pero igua lmente incapaces de apreciarlo— censura
r o n muchas obras l i terarias por n o entender el verdadero significado 
de l a representac ión art í s t ica del cuerpo. Por su franco, e rud i to , pers
picaz e i l u m i n a d o r anál i s i s de la r epre sentac ión del cuerpo, esta serie 
de a r t í cu los corrige ju ic ios crít icos de escuelas precedentes, ofrece una 
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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 . 

B R U N O M A R I O D A M I A N I 

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, 1 9 7 3 , 1 2 8 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 . 4 0 - 4 3 ; " 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. 6 1 - 1 2 2 . 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 - 1 1 ) ; t e rmina con u n a extensa l ista de 
obras citadas en el texto (pp. 1 2 3 - 1 2 8 ) . 

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 


