
20O RESEÑAS N R F H , X V I I I 

nac imiento . E l más leve contacto con l a teoría de l amor en Occidente 
habr ía evitado trazar superfluos paralelos entre poemas cuajados de 
los más rancios tópicos, que para l a época de Cervantes tenían más de 
cuatro siglos de vigencia . E n cuanto a l a segunda parte, const i tu ida 
p o r el capítulo 4 ( "Estructur ismo f o r m a l , conceptual y emot ivo en l a 
poesía lírica de M i g u e l de C e r v a n t e s " ) , baste decir que M e d i n a V i d a l 
anal iza con toda seriedad los "sistemas corre lat ivos" de los o v i l l e j o s de 
C a r d e n i o ( Q u i j o t e , L 2 7 ) , o las sextinas de A r t i d o r o ( C a l a t e a , l i b r o I ) . 
U n o n o sabe qué pensar: si esto es el c o l m o de l a i n g e n u i d a d o de l a 
ignoranc ia . Pero nada de esto igua la a l anteúl t imo párrafo del texto 
(p. 6 0 ) , donde se estampa l o siguiente: "Estos dos ejemplos ofrecen 

u n interés m u y re lat ivo, excepto e l de repet ir e l tema i ta l ianizante de 
las armas d e l amor, que también aparece en G u t i e r r e de C e t i n a , G r e 
gor io Silvestre, Tosé M a n u e l B l e c u a H e r r e r a , etc." C u a l q u i e r comen
tar io sería ensañamiento. 

Pero las reseñas n o deben ser vanidosos muestrarios ensarta-errores, 
destripa-neófitos o enhebra-erratas. L a función más atendible , y loable , 
de toda reseña es el diálogo s i m u l a d o que se entabla con autor y obra 
a cr i t icar , c o n los fines de auscultar el pulso de nuestras disc ipl inas en 
diversos círculos, escuelas o países. Y las dos obras que me ha tocado 
e n suerte comentar niegan l a p o s i l i b i d a d a l diálogo, más tajan-
mente l a segunda que l a p r i m e r a . Y esto me l l eva a preguntar : ¿poi
qué l a U n i v e r s i d a d de l a Repúbl i ca d e l U r u g u a y h a visto conveniente 
p u b l i c a r estas dos obras, m u y en p a r t i c u l a r l a segunda? C r e o yo que 
es h o r a de que el honesto desempeño de nuestras disc ipl inas se des
haga de los vanidosos prur i tos personales, sociales o nacionales que 
p e r m i t e n se p u b l i q u e n obras como l a úl t ima reseñada. Sólo puede 
r e d u n d a r en benef ic io de todos. 
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E R I K A L O R E N Z , Rubén Darío: "Bajo el d i v i n o i m p e r i o de l a música". 
Edic iones de l a A c a d e m i a Nicaragüense de l a L e n g u a , M a n a g u a , 1 9 6 0 . 

Este pequeño ensayo, hábi lmente t r a d u c i d o d e l a lemán por F i d e l 
C o l o m a González 1 , contiene momentos de exégesis i l u m i n a d o r a , ade
más de presentar u n a tesis p r o f u n d a acerca de l pensamiento de R u b é n 

experiencia vital [de Cervantes] se dio en la época del Emperador" , ya que Cervantes 
tenía nueve años cuando abdicó Carlos V (p. 35); Vasco de Fregenal se llamaba, en 
realidad, Vasco Díaz Tanco (p. 57) ; a l hablar del final de El celoso extremeño el 
autor olvida, o ignora, la existencia de dos versiones distintas (p. 58); Carrasco no 
es ninguno de los múltiples nombres de la mujer de Sancho (p. 77); Ricote era 
morisco, v no judío converso (p. 82); el autor del Diálogo de M e r c u r i o y Carón es 
Alfonso y no Juan de Valdés (p. 87); Blas de Navarrete es, desde luego, Blas Nasarre 
(p. 108). E l sistema de citas, a pesar de lo que se dice en las "Advertencias", es muy 
confuso, en particular en lo que se refiere a las múltiples obras utilizadas de Américo 
Castro. Y por último, cabe observar que el autor usa giros y sintaxis dignos de don 
Sancho de Azpeit ia . 

1 [Véase, en N R F H , 17 (1963-64), 408-411, una reseña de la edición original , por 
A L A N SOONS.—Nota de la Redacción], 
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Darío . Par t i endo de su obra lírica y de sus máximas estéticas, o más 
b i e n éticas, p lantea E r i k a L o r e n z problemas fundamentales de teoría 
y práctica poéticas. C o m o resultado se aclara para e l lector l a visión 
de l a trayectoria inte lectual de Darío , que resulta u n poeta consciente 
n o sólo de su arte - q u e b i e n se s a b í a - , s ino también de l a filosofía 
que l o sostiene. Quizá l a m e n t a l i d a d sistemática de A l e m a n i a conceda 
u n a extraña seguridad a l pensamiento i n t u i t i v o de l poeta - " l a autén
t ica función que en el pensamiento de Darío corresponde a l a música: 
permi te al hombre vencer e l espacio y el t i e m p o " (p. 4 1 ) , dice l a autora , 
p o r e jemplo, a l l a n a n d o dif icultades y o l v i d a n d o contradicciones. A u n 
que , p o r supuesto, el pensamiento de Darío es más r i co en sus íntimos 
confl ictos. 

Pasemos por al to l a here j ía necesaria de reduc i r a sistema lo que 
es v i d a múltiple. N o s queda u n f i n o ensayo en tres partes: l a p r i m e r a 
e n que se presentan las relaciones de Dar ío con l a música que había 
estudiado y su conoc imiento de W a g n e r y Pitágoras, para acabar p u n 
t u a l i z a n d o el concepto de música en su obra ; la segunda y l a tercera 
e n que se contraponen dos conceptos de l pensamiento de Dar ío : l a 
"música de l verso" y l a "música de las ideas". 

E n t r e lo poco que es dudoso en l a presentación de l a autora seña
lemos las estadísticas de sonidos y r u i d o s en el i d i o m a y en los poemas 
de Darío , que n o creo h a y a n dado l u g a r a u n a interpretación aceptable. 
S i en general e l i d i o m a contiene u n 4 3 . 7 9 por ciento de vocales y d i p 
tongos y en u n fragmento de " E l ve lo de l a r e i n a M a b " (p. 7 3 ) e l 
porcentaje es de 4 6 . 0 8 , me parece que l a di ferencia es realmente insig
n i f i cante (lo m i s m o podría decirse de las consonantes, 5 6 . 5 1 por c iento 
e n general y 5 3 . 9 2 en e l f ragmento mencionado) . A menos que se otor
gue a estas cifras u n a i m p o r t a n c i a desmesurada, en el estudio de efectos 
poéticos esta d i ferenc ia resulta n i m i a . 

D e l a m i s m a manera , parece que u n a engañosa simetría - l a creen
c ia de que H u i d o b r o es para España unos quince años más tarde lo 
que Dar ío fue para l a España de p r i n c i p i o s de siglo (p. 1 2 8 ) - h a 
o r i g i n a d o u n a visión falsa de l a h is tor ia , que, p a r a descargo de l a auto
r a , le viene de cierta pseudo-erudición reciente. L a función de H u i d o 
b r o y e l creacionismo en nada se parece a l a i n f l u e n c i a p r o p u l s o r a d e l 
genio de Darío . 

P o r «lo contrar io , cuando E r i k a L o r e n z se ciñe a su tema, su expl ica 
ción del pensamiento de Darío , l lega a penetrar el mister io de u n a mente 
c o m p l e j a : " l a explicación de que todo esto pueda suceder «bajo el d i v i n o 
i m p e r i o de la música» - l a fuga de l a r e a l i d a d y la af irmación de valores 
eternos en esta r e a l i d a d - reside, según creo, en que ambos momentos 
actúan, l iberadoramente , sobre las potencias de lo creador" (p. 4 5 ) . 

C o m o trabajo e s t u d i a n t i l padece e l l i b r o d e l consabido exceso de 
notas y citas. E n estas páginas todavía vacilantes se a d i v i n a , s i n em
bargo, e l talento crítico que se une a l a sólida erudición de E r i k a L o 
renz. T r a e l a autora a l estudio de l a poesía preocupaciones de filosofía 
d e l lenguaje y de teoría que v a n a dar s in d u d a frutos m u y valiosos. 
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