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d e la l e n s u a e n América, p. 131, n o t a ) . N o qu iero cerrar estas notas 
sin señalar dos paralelismos de sendos poemil las del siglo x v „ con 
cantarci l los y juegos infant i les de hoy: el 494 recuerdo que l o entoná
bamos como canción de rueda en m i niñez (Zaragoza) : "Cucú, can
taba l a rana . / Cucú debajo de l agua. / Cucú, pasó u n caballero. / 
Cucú, se quitó el sombrero (o: con capa y s o m b r e r o ) " . También de 
Zaragoza son estos ecos del 503: " A l a dolé, tele, católe, / qu i le , q u i 
late, / estaba l a r e i n a / en su gabinete; / v i n o G i l , / apagó el can
d i l . / G i l , Gilón, / cuenta las trece, / que las trece son" (íbamos tra
zando rayas mientras decíamos l a sa lmodia : l a h a b i l i d a d consistía en 
que a l f i n de los versetes hubiéramos hecho los trece rasgos a que se 
a l u d e ) . 

H a y aquí tela cortada para m u y largo trabajo. N a d i e como l a se
ñora F r e n k A l a t o r r e para l levar a cabo l a penosa — y , a l a vez, her
mosísima— misión de sacar a luz todo este m u n d o de emociones 
virginales . E l l a que h a trabajado más que nadie en este campo* y ha 
acreditado no carecer de paciencia n i de sens ib i l idad , nos debe la 
edición crítica de todo este acervo que tiene recogido. Esperamos esos 
frutos de su abnegada dedicación. 

M A N U E L A L V A R 
Universidad de M a d r i d . 

G I L V I C E N T E , C o m e d i a d e R u b e n a . Introduz ione , testo e note a cura 
d i Giuseppe T a v a n i . E d i z i o n i de l l 'Ateneo . R o m a , 1965; 169 pp. 

A p u n t o para festejar el q u i n t o — p r o b a b l e — centenario nata l i 
cio de G i l V icente , l lega de I t a l i a l a deseada edición de l a R u b e n a , 
l a pieza más erizada de interrogaciones de todo el repertorio vicen¬
t ino . Estamos tan avezados a l rezago de las publ icac iones centenarias, 
que l a p u n t u a l i d a d nos alboroza y sorprende. E l profesor T a v a n i era 
ya ventajosamente conocido por sus esmeradas ediciones de cancione-
r i l l o s ind iv idua les desglosados del c o r p u s de manuscritos colectivos 
que en orden poco exigente nos h a n t ransmit ido l a ant igua lírica 
gallego-portuguesa- el canc ioner i l lo de L o u r e n c o , P o e s i e e t e n z o n i ( M o 
leña 1964) y sobre todo el de A y r a s N u n e z L e p o e s i e ( M i l a n o , 
1964) , su mejor aportación. A h o r a T a v a n i , abandonando el cerco de 

i L a lírica p o p u l a r e n l o s S i g l o s d e O r o , tesis de maestría, México, 1946; C a n 
c i o n e r o d e g a l a n e s y o t r o s rarísimos c u n c i o n e r i l l o s góticos, Valencia, 1952; "Sobre 
los textos poéticos de J u a n Vásquez, M u d a r r a y Narváez", N R F H , 6 (1952) , 33-56; 
"Jaryas mozárabes y estribillos franceses", i b i d . , 281-284; " L a antigua lírica popu
lar española", R M L , 1 (1955) , 264-281; " D i e z antiguos cancionerillos españoles", 
N R F H , 9 (1955) , 53-62; "Sobre las endechas en trísticos monorrimos" , N R F H , 12 
(1958) , 197-201; "Glosas de tipo popular en la antigua lírica", i b i d . , 301-334; 

"Supervivencias de la antigua lírica p o p u l a r " , H D A , 1, 51-78; " E l antiguo cancio
nero sefardí", N R F H , 14 (1960) , 312-318; "Refranes cantados y cantares prover-
bializados" , N R F H , 15 (1961), 155-168; "Dignificación de la lírica popular en el 
Siglo de O r o " , A L M , 2 (1962), 27-54; " E l Cancionero sevillano de la Hispanic 
Society (ca. 1568) " , N R F H , 16 (1962) , 355-394; " L o p e , poeta p o p u l a r " , A L M , 3 
(1963), 253-266; " D e la seguidilla antigua a la m o d e r n a " , H A C } 97-107. 
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los cancioneiros — e n que tantos i tal ianos desde S i l v i o P e l l e g r i n i a 
Ernesto M o n a c i h a n dejado renombre y creado e s c u e l a - se aventura 
en el terr i tor io v i cent ino y escoge para su exploración u n a obra b i l i n 
güe. Las obras en que se codean el portugués y e l castellano h a n sido 
temerosamente esquivadas por los autores de ediciones particulares, 
y reservadas a los colectores de obras completas. (Entre las excepcio
nes mencionemos a l profesor P a u l o Quíntela, editor y traductor de l a 
castellana B a r c a d e l a g l o r i a ) . L o s españoles o hispanistas editaban 
los autos catellanos: el D o n D u a r d o s , el Amadís d e G a u l a , l a C o m e d i a 
d e l v i u d o . L o s portugueses o lusistas se l i m i t a b a n a los autos por tu 
gueses. Nos fel ic itamos de que u n erudito ambidextro r o m p a con 
esta tradición de t imidez . 

Cervantes, d isparando contra L o p e a l f ina l de P e d r o d e U r d e m a l a s , 
se b u r l a b a de las comedias donde "parió l a dama esta j o rnada , / y 
en otra tiene el niño ya sus barbas" . L a R u b e n a , que nos presenta a 
la d a m a par iendo casi a l a vista de l público en l a p r i m e r a parte o 
c e n a , en la tercera y última muestra a su h i j a C i s m e n a cortejada por 
tres galanes y escogiendo para m a r i d o a u n cuarto. A l i g u a l de ciertas 
piezas hagiográficas, esta comedia novelesca hace suya l a r a r a a m b i 
ción de acompañar el curso de u n a v ida , c ompi t i endo con los géneros 
narrativos. G i l V i cente r e n u n c i a por vez p r i m e r a a l t iempo cont inuo 
de los autos para repart i r l a acción en tres épocas selectas y distan
ciadas. N o d isponiendo de u n a cort ina con qué separarlas ha tomado 
de l a comedia humanística, ta l vez por mediación de T o r r e s N a h a -
rro , e l recurso de l expl i cador - p o r él bautizado L i c e n c i a d o argumen
t a d o r - que en castellano y en estrofas de Tuan de M e n a refiere los 
acontecimientos no dramatizados subrayando el paso de los años. Este 
ensanchamiento de los l inderos cronológicos, ¿ d a d o a l a h a b i t u a l 
l i ber tad de moverse en el espacio, pos ib i l i ta el l l evar a escena motivos 
m u v variados- e l nac imiento l a muerte v el amor P e r m i t e igualmente 
el a n i m a r mediante complejos artif icios de lenguaje y diálogo u n a ga
lería de retratos pertenecientes a los más diversos estados- partea y b r u -
i a niños pastores v enamorados de corte hasta demonios v hadas, obvia
mente jocosos y poco diferenciados Ecos l i terarios que r e m i t í a L a 
C e l e s t i n a y J u a n de l E n c i n a se asocian a elementos de sabiduría popu
lar incorporados en canciones conjuros ritos de fadamiento . A esta 
p r o d i g a l i d a d de mater ia corresponde l a ' m u l t i p l i c i d a d de tonos y re
gistro! , que van desde el v io lento real ismo de ciertos tipos plebeyos a las 
modal idades poéticas de cortejo puestas de m o d a por l a poesía áulica. 
Esta suculenta o l l a p o d r i d a de ingredientes incontables no h a sido 
del gusto de los críticos P a r a Teó f i lo Braga por e jemplo su interés 
residía en ser obra de clave que escenificaba u n sucedido de l a 
corte T a v a n i h a sido el p r i m e r o en ofrecernos u n a edición comenta¬
da quebrando por f i n l a m a l a suerte que perseguía a esta cenicienta 
de las creaciones v icen tinas. 

Des t inada a los estudiantes de las universidades i ta l ianas , l a edi
ción obedece a l a pauta n o r m a l en estas tareas: aclara vocablos o fra
ses, p u n t u a l i z a alusiones l i terarias o históricas, exp l i ca los trechos l i 
túrgicos desfigurados por l a b r u j a y l a comadrona , en u n a pa labra 



148 RESEÑAS N R F H , X I X 

desbroza el camino de l a comprensión p r i m a r i a . L a fijación de l texto 
es satisfactoria. Pero además de c u m p l i r con estos menesteres de l o f i 
cio, aspiran los pies de página a in formarnos sobre temas de técnica, 
como los problemas v e r s i f i c ó n o s , los modos estilísticos y lingüísticos 
de caracterización, los art i f ic ios retóricos. Y para guiarnos, u n jugoso 
prólogo, con felices sugestiones y fórmulas gráficas, encierra en el an
gosto cerco de 30 páginas u n a tentat iva de caracterizar el teatro vicen¬
t ino y part icularmente l a R u b e n a . 

L a R u b e n a "es u n compromiso entre l a comedia i t a l i a n a humanís
tica y renacentista, conocida a través de u n a mediación española, y e l 
a u t o nac ional y m e d i e v a l " . Fórmula excesiva, útil para l l amar l a aten
ción sobre l a novedad técnica de l reparto en "escenas" y sus conse
cuencias, pero que o l v ida aspectos íntimos, fundamentales: l a versif ica
ción, venida de l a poesía lírica y t i r a n d o para e l la ; los personajes, 
unos inspirados en L a C e l e s t i n a o en J u a n del E n c i n a , otros nacidos 
a l calor de l a observación nac i ona l o de l a invent iva poderosa de l 
autor . T a v a n i corrige parc ia lmente su definición subrayando, a l a 
par que las incert idumbres de u n a p r i m e r a experimentación, l a re
beldía y malestar de l dramaturgo frente a las reglas que a l parecer 
se había impuesto : esta indecisión contr ibuye a l a mescolanza de m a 
teriales bufonescos, pastoriles, caballerescos con el real ismo y hasta con 
l a parod ia cómica de rezos y l i t u r g i a . P o r otro lado reprueba a los 
que, acusando a G i l V icente de torpeza teatral , propenden a desglosar 
de sus piezas las canciones, "per la? " de poesía Pasando a l e x ü e m o 
opuesto no sólo a f i rma l a compenetración de los cantares con e l d r a 
m a , s ino que los considera contrapunto lírico necesario y que no se 
presta a ser antologizado. Opinión que comparte con l a h istor iadora 
de l teatro portugués^ L u c i a n a Stegagno P i c ch io . 

E l esfuerzo de G i l V i cente por c ombinar elementos tan heterogé
neos plantea e l p rob lema de l a u n i d a d dramática. T a v a n i asegura 
que " s i fa l ta l a estructura dramática, n o fa l tan las escenas dramática
mente perfectas". Par t i cu larmente l a R u b e n a está por entero despro
vista de u n i d a d : " L a acción es f ragmentar ia y contraviene, casi diría
mos programáticamente, a las unidades de t iempo, lugar y desarro l lo " . 
Consideradas aisladamente, tanto l a parte p r i m e r a acerca de l nac imien 
to de C ismena , "dosificación sabia de todas las técnicas dramáticas", 
como l a tercera parte que representa a C i s m e n a y sus amores, son de 
u n a admirab le maestría. Quizá l a fuerza que un i f i ca las obras de G i l 
V icente reside " e n l a f l ex ib le , s u t i l , e q u i l i b r a d a tensión del diálogo, 
u n diálogo cuya verdad y r e a l i d a d dramática se percibe a cada instante" , 
y que va for jando ante nosotros a los personajes Es el verdadero prota¬
gonista, e l que l i ga en l a segunda parte escenas sin l a menor cohesión, 
como l a diablería i n i c i a l de sabroso medieval ismo y las deliciosas con
versaciones de los niños pastores, o b r a maestra de gracia y h u m o r i s m o . 
E l diálogo está sostenido por l a l i be r tad expresiva y l a i n v e n t i v a l i n 
güística de l dramaturgo . Su l i b e r t a d expresiva, aunque l i m i t a d a por 
su puesto de poeta de l a corte, t r i u n f a pr inc ipa lmente en los persona
jes populares : l a comadrona , l a b r u j a , l a beata. L a capacidad lingüís
t ica de G i l V icente se revela en el modo de caracterizar los diferentes 
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grupos de personajes, provistos con frecuencia de modal idades pecu
l iares, de h a b l a s distintivas. P a r a de f in i r estas h a b l a s T a v a n i acepta 
en general las descripciones de P a u l Teyssier . P a u l Teyssier h a l l a m a 
do " l angue des commères" a l h a b l a arcaizante y tosca de u n grupo 
de f iguras femeninas, cuyo rasgo más típico serían las segundas per
sonas de p l u r a l en - d e o - d e s : o l h a d e , v e r e d e s . T a v a n i , aceptando esta 
no ta d i s t in t iva , insiste en que no se trata tanto de u n a observación 
real ista que haga de l a lengua v i cent ina u n documento, como de u n a 
intención l i terar ia . L a intención est i l izadora y satírica se trasluce en l a 
mayor o menor densidad de estos rasgos caracterizadores. M i e n t r a s 
l a beata de l a R u b e n a s i m u l a santidades, rehúye sinalefas y usanzas 
plebeyas: cuando se ve desenmascarada como alcahueta, prod iga e l i 
siones, sinalefas y rasgos claramente populares. 

U n a breve enumeración de los arti f ic ios métricos y retóricos de 
G i l V i cente remata el prólogo. E l " R e p e r t o r i o de formas métricas y 
estróficas" precede a l a edición de l texto, conforme a l a C o p i l a g a m 
de 1562. Las glosas de léxico, las aclaraciones de lugares oscuros son 
sucintas, pero adecuadas a l espacio y miras de l editor. N o vamos a 
ped i r a u n a edición de uso académico que se remonte a los lexicógra
fos más viejos como Jerónimo Cardoso , Bento Pere i ra o R a f a e l B l u -
teau, n i que gaste esfuerzos en aclarar puntos de fo lklore o ident i f i car 
las numerosas canciones castellanas a ludidas de paso. L a atención de 
T a v a n i recae preferentemente sobre las cuestiones de métrica y sobre 
los rasgos de lenguaje que sitúan a cada personaje. E n mater ia de ver
sificación no se contenta con indicaciones generales, sino que señala 
tipográficamente las sinalefas e in tenta regular izar los versos a p r i 
m e r a vista rebeldes a l contaje. M u c h o hemos adelantado desde los 
t iempos en que se subrayaba, como Henríquez Ureña, el gusto de 
G i l V i c en te por l a versificación i r regu lar . Dámaso A l o n s o pr imero , 
luego I . S. Révah, Teyssier, por últ imo Celso C u n h a , fueron r e d u 
c iendo a casos de elisión y sinalefa, autorizados por l a fonética por
tuguesa de l a época, los versos hipermétricos. T a v a n i , suponiendo que 
G i l V i cente (fuera de los cantables) versif icaba " a l iabas cuntadas" , 
no sólo estrecha las i rregular idades ' sino que prácticamente las e l i 
m i n a , a lo menos para los versos cortos. E n cuanto a su tentat iva de 
regular izar los l lamados dodecasílabos de J u a n de M e n a , está con
denada a l fracaso: véase sobre l a l i b e r t a d de estos versos a T O M Á S 
N A V A R R O , Métrica española, Syracuse, 1956, pp . 91-95. 

T o d a futura edición tendrá que arrancar de l a de T a v a n i , que 
señala .un excelente progreso en toda l a línea: crítica textual , anota
ciones léxicas y estilísticas, explicación l i t e r a r i a . P a r a q u i e n ejecute 
l a próxima edición nac i ona l proyectada - n a d i e más ind i cado que e l 
m i s m o T a v a n i - quiero señalar algunos leves errores, co lmar ciertas 
lagunas y sobre todo sugerir las grandes posibi l idades que para los 
vicentistas ofrece u n a exploración a fondo de l a l i t e ra tura y c u l t u r a 
castel lana. 

Empecemos por reparos de léxico. M a l a v e s i n h o (v. 715) evidente
mente n a d a tiene que ver con a v e sino con v i x : ejemplos españoles y 
portugueses he j u n t a d o en R F E , 36 (1952), 337. E n P o r t u g a l predo-
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minó t a m a l a v e s , que signif ica igualmente ' u n poqu i to ' (véase tam
bién C O R O M I N A S , D C E L , tomos I y 4, s.v. a b e s ) . V i r a a t e a probable
mente a lude a l a justa, no a l a tela de los cazadores, pues los galanes 
son imaginados como mantenedores: T a v a n i o l v i d a i n d i c a r algunos 
lusismos insertos en los trechos castellanos: "apertáis" (80), " a r r a i a -
d a " ta l vez por a r r e i a d a , que en español sería a r r e a d a ; y probablemen
te " j u e r a " (259). D e correcto castellano hemos de cal i f icar " m a d r e " 
por m a t r i z , y el gerundio "encontró con u n vaquero d e s o l l a n d o u n a 
raposa" : T a v a n i los estigmatiza sin razón. E n cambio no señala hiper -
diptongaciones, defecto típico de los portugueses, como "ys iento" (1673, 
1695), " v e l a d a " (151), " c iercan puntadas" , " c iercan dolores" (76, 108). 
Esta última frase, m u y frecuentada por los poetas viene de l a l i 
turg ia " c i r cumdederunt me dolores" y penetra ya en l a D a n z a d e l a 
m u e r t e : " C a cercan dolores el ánima mía" (véase l a ed. de Torres 
N a h a r r o por J . E . G i l l e t , t. 3, p. 288) . 

Querría expl i car u n a frase en que tropiezan los anotadores portu
gueses, por e jemplo Joáo R I B E I R O , F r a z e s f e i t a s , R i o de Jane i ro , 1908, 
pp. 72-74, de l a que es u n a variante cómica el verso 980 de l a R u b e n a : 
" M i s t u r a o ceo com cebólas". Escribe A l e j o Venegas, D e l a s d i f e r e n 
c i a s d e l i b r o s q u e ay e n e l u n i v e r s o , T o l e d o 1540, f o l . 99r: " L o s cielos 
son redondos e cóncavos como u n a pelota de viento , están unos sobre 
otros como están los caxcos de l a cebo l la" . Y Sebastián de Covarrubias , 
T e s o r o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , ed. de M . R i q u e r , p. 415, a m p l i f i c a : " H a -
zer de l cielo cebol la, quando nos dan a entender u n a cosa por otra. 
Nació el proverbio de que los astrólogos, buscando algún exemplo 
casero y m a n u a l para darnos a entender cómo los c ie lo í y sus orbes 
están contiguos unos con otros, y cómo los mayores cont ienen dentro de 
sí los m e n o r e s . . ., ponen l a semejanca de los cascos de l a cebolla, que 
están unos dentro de otros, y d a ocasión de r e y r " . E s por tanto u n dicho 
es tud iant i l . 

L a p a l a b r a néveda, yerba que pide l a comadrona - T a v a n i , trans
portando usos i ta l ianos a l libérrimo octosílabo peninsular , quiere 
acentuarla en l a s e g u n d a - , aparece ya entre los ciento y pico voca
blos portugueses que designan plantas, recogidos por Andrés L a g u n a , 
P e d a c i o Dioscórides A n a z a r b e o ) a c e r c a d e la m a t e r i a m e d i c i n a l A n ¬
vers 1555; es sinónimo del español c a l a m e n t o y designa u n a especie 
de poleo (la forma n e v a d a de l a R u b e n a debe ser mera errata de i m 
p r e n t a ) . L a p r i m e r a aparición del vocablo registrada por T. P . M A 
C H A D O , Dicionáno etimológico d e l i n g u a p o r t u g u e s a , t 2 , p. 1582, es 
de 1813, dos siglos y med io posterior. M e sorprende que los lexicó
grafos portugueses no hayan aprovechado a l o menos l a T a b l a d e l o s 
n o m b r e s p o r t u g u e s e s a l f i n a l de l a obra , para adelantar l a fechación 
de bastantes vocablos tardíamente registrados en sus diccionarios . 

L a pa labra s o a d e y r o (1141), que V i t e r b o define 'lencos d'assoar', 
nada tiene que ver con s o n a r s e s ino con s u d a r , y es sinónimo de l cas
tel lano s u d a d e r o , que según el D i c e . A u t . , apoyado en A n t o n i o de 
G u e v a r a , s igni f icaba 'sudadero de cuel lo ' o l i e n z o con que se l i m p i a 
el sudor, que a lguna vez se pone a l cuel lo ' . 

E n edición más a m p l i a sería o p o r t u n o exp l i car el uso del fada-
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miento en l a corte y en el pueblo . E n l a corte castellana se documenta
ría con " U n breve tratado que fizo Gómez M a n r i q u e a mandamiento 
de l a m u y yl lustre ynfanta doña Isabel para unos momos que su ex
celencia fizo con los fados siguientes" ( C a n c i o n e r o de Gómez M a n r i 
que, M a d r i d , 1 8 8 6 , t. 2 , pp . 1 2 2 - 1 2 7 ) . E n el pueb lo cabe i lus trar lo con 
procesos inquis i tor ia les como el de J u a n a González, Cuenca , 1 5 1 1 : 
"Venían ciertas personas a hacer las hadas en su casa cuando paría e 
ponían mesa con u n a escudi l la de m i e l . . . que a l a noche venían las 
buenas hadas a hadar l a c r i a t u r a " ( R e g i s t r o s d e l o s d o c u m e n t o s d e l 
S a n t o O f i c i o d e C u e n c a y Sigüenza t 1- R e g i s t r o g e n e r a l d e l o s P r o 
cesos d e d e l i t o s y d e l o s e x p e d i e n t e s d e l i m p i e z a p f r S E B A S T I Á N C I R A C 
E S T O P A Ñ Á N , Cuenca-Barce lona , 1 9 6 5 , p. 1 3 7 ) . ' • 

Basten estas muestras para probar hasta qué p u n t o l a c u l t u r a y 
l i t e ratura castellana ayuda a l vicentista hasta en los trechos por tu 
gueses. 

M e resisto a suponer que en l a R u b e n a i m p e r a completa desarticu
lación estructural v iv i f i cada por el diálogo y rescatada por l a ca l idad 
de las escenas sueltas. Quizá si llamásemos a l a o b r a C o m e d i a d e R u 
b e n a y C i s m e n a atisbaríamos el e q u i l i b r i o de las dos partes, unidas 
como por u n puente, por deliciosos diálogos infant i les . Es l a u n i d a d de 
l a m e d a l l a o moneda con anverso y reverso que se contrastan completán
dose. E l e x e m p l u m rel igioso b r i n d a emparejados el castigo de l m a l o y 
el p remio del bueno ; el refrán, dos estilos de conducta h u m a n a l iga
dos como p u n t o v contrapunto : "Más quiero asno que me lleve que 
cabal lo que me derrueque- ' . Refrán que G i l V i cente h a dramatizado 
en el auto de Inés P e r e i r a compensando la d u p l i c i d a d de acciones 
con l a u n i d a d de protagonista. E n nuestra pieza, R u b e n a , l a madre 
Q u e se de ia seducir v sufre por e l lo las mavores angustias se opone a 
C ismena , l a h i j a que, sorda a las tentaciones de sus tres 'cortejadores, 
amantes "de secano" reserva, su amor para el príncipe (jue le ofrece 
el m a t r i m o n i o . S ino (jue en e l camino de l a acción se interca la fron
dosa maleza de episodios y escenas de mero entretenimiento . L a R u 
b e n a contemplada a l a luz de este contraste o-ana re la t iva v laxa 
u n i d a d . 

L a R u b e n a f i gura en u n a " c o l l a n a " d i r i g i d a por L u c i a n a Stega-
no P i c ch i o , cuya reciente S t o r i a d e l t e a t r o p o r t o g h e s e ( R o m a , 1 9 6 4 ) 
ha logrado merecido aplauso. L a serie incluirá autos y comedias por
tuguesas en ediciones comentadas. 

E U G E N I O A S E N S I O 
Lisboa. 

C A R L O S A L B E R T O M O R E Y R A , E s o t e r i s m o r e l i g i o s o d e l S i g l o de O r o es
pañol. E d . del A u t o r , Córdoba (Argent ina) , 1 9 6 5 ; 7 2 pp . 

E n L o s c r i p t o g r a m a s d e S a n t a T e r e s a , que n o he leído, d io a cono
cer Car los A l b e r t o M o r e y r a su tesis de que h u b o en España u n a l i te 
r a t u r a re l ig iosa esotérica, que se expresaba en clave y que, por lo 
tanto, necesita u n a labor de desci framiento para ser comprend ida . E l 


