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de F r a n c i a (cap. vn) , refranes y frases hechas (vm), canciones (ix). U n a 
abundante l is ta de nombres y apel l idos sefardíes se nos d a en las p p . 
3 9 - 4 9 . E l autor se p r o n u n c i a (p. 1 0 9 ) , como era de esperar, p o r el o r i g e n 
hebraico de palabras como m e l d a r (aunque ci ta el gr.-lat. meletare, que 
toma d e l D C E C ) , desmazalado ("es más b i e n hebreo que latín. V i e n e de 
mazal 'suerte' " ; no parece conocer los trabajos de Y . M a l k i e l , J . M . P i e l , 
L . Spitzer, n i aduce aquí el D C E C ) , y hasta d o n . D i c e no h a l l a r en 
Covarrub ias j u d i a s 'habas' (p. 6 7 ) ; es extraño que no d i e r a allí, s.v. 
judío, c o n judigüelo 'cierto género de arvejas'. Pero además es para él 
hebraica la terminación -ón de aumentat ivo , y construcciones sintácticas 
como " e l niño ese", " l a noche a q u e l l a " (p. 1 0 8 ) , y desde luego el "estar 
en sus trece" (los trece artículos de l a fe, de Maimónides, que se h a n 
de recitar en pel igro de muerte, p . 1 6 ) . " T í p i c a m e n t e or ientales" (p. 6 4 ) 
son frases como "está usted en su casa" (claro que el i n g l . " M a k e 
yourself at h o m e " no entra en su juego de comparaciones hispano-semí-
ticas) y como l a respuesta " Q u e m a n d e " (nosotros sólo conocíamos 
"¿Qué manda?") , tan parecida a l " M a n d e " mexicano. 

E l autor n o aspira a agotar sus temas, sino más b i e n a presentarnos 
u n var iado p a n o r a m a de l a c u l t u r a sefardí. Así se complace en l a des
cripción de comidas, fiestas y otros aspectos significativos de l a v i d a co
t i d i a n a en las comunidades que h a conocido (pp. 5 1 - 7 0 ) ; nos da inte
resantísimas muestras de correspondencia sefardí m o d e r n a ( 9 7 - 9 8 ) ; 
p r o d i g a toda clase de anécdotas y recuerdos pintorescos. Es precisamente 
lo directo y c o r d i a l de esa exper iencia suya lo que desde el comienzo 
se atrae las simpatías d e l lector. 
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E n esta obra se p lantea c o n toda a m p l i t u d u n p r o b l e m a c a p i t a l de la 
novelística, que l a atenaceó hasta el s iglo x v n : l a divergencia (o ant i 
n o m i a , como prefiere Pabst) que se d a entre la teoría y l a práctica de l 
arte narrat ivo desde sus comienzos en l a E d a d M e d i a hasta l a época 
menc ionada , en que se supera l a cuestión. A los efectos de ta l estudio 
el autor d i v i d e su obra en cuatro grandes partes. L a p r i m e r a , in t roduc
tor ia , anal iza los "exempla, novas y n a r r a t i o en l a teoría m e d i e v a l " . 
L a segunda, dedicada a I ta l ia , parte de Boccaccio para rematar en C a 
st igl ione, pasando, entre otros, p o r las C e n t o n o v e l l e a n t i c h e y Eneas 
S i l v i o . Sigue lo español, y de i n m e d i a t o volveré sobre e l lo . L a úl t ima 
sección es la de F r a n c i a , donde se estudian las C e n t n o u v e l l e s n o u v e l l e s , 
Bonaventure des Périers, M a r g a r i t a de N a v a r r a , etc., para te rminar con 
los Contes et n o u v e l l e s de L a f o n t a i n e . 

L a sección dedicada a España, que es l a que nos concierne, está d i 
v i d i d a a su vez en tres partes. L a p r i m e r a , i n t i t u l a d a " L a tradición 
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de los exempla de m o a 1 6 1 3 " , parte, como es debido , de l a D i s c i p l i n a 
c l e r i c a l i s de Pedro A l f o n s o . S i b i e n no const i tuyen l a necesaria h is tor ia 
de los e jemplarios medievales que todavía esperamos - n i se m e n c i o n a 
a Sánchez de V e r c i a l , p o r e j e m p l o - , estas páginas presentan b i e n el 
ambiente moral izante en que nace l a novelística española, y dentro del 
cua l se desarrollará p o r muchos siglos. E l cambio de intención respecto 
a la práctica de los i ta l ianos queda b i e n captado en los análisis dedica
dos a las traducciones de éstos (Bandel lo , G i r a l d i C i n t h i o , etc.), que 
tanta f o r t u n a t u v i e r o n 1 . E l estudio de los cuentistas originales - e n sen
t ido re lat ivo, y p o r contraposición a los t r a d u c t o r e s - de l siglo x v i cierra 
esta sección. Se encontrarán allí m u y adecuadas páginas sobre T i m o -
neda, Fernandes T r a n c o s o , Gracián Dant isco y R o d r i g u e s L o b o , entre 
otros. 

L a segunda sección está dedicada a Cervantes y sus N o v e l a s ejempla
res. Aquí l a a n t i n o m i a de que h a b l a Pabst es c lara , y h a preocupado 
desde hace m u c h o a los críticos. Se trata de l v ie jo p r o b l e m a de apl icar 
l a e j e m p l a r i d a d declarada en el t í tulo y en el prólogo a algunas de las 
novelas en las que esta c u a l i d a d no es obvia , n i m u c h o menos. E l p lan
teo de l p r o b l e m a es aquí de u n a a m p l i t u d que no deja nada que desear, 
y en el curso de su demostración escribe Pabst algunas páginas a las 
que tendrán que prestar atención los cervantistas, en especial las dedi
cadas a expl i car el s i t io d e l C o l o q u i o de los perros dentro del marco 
narra t ivo general . 

L a úl t ima sección se consagra a las N o v e l a s a M a r e t a Leonarda de 
L o p e de V e g a : "wissenschaftl iche N o v e l l i s t i k " , como l a l l a m a Pabst. 
Más que u n novelar "c ient í f ico" , creo yo que se trata de u n novelar 
hiperconsciente de sí mismo, en que el afán de superación, d i s t in t ivo 
de L o p e , le o b l i g a a u n c o n t i n u o autoanálisis. Así como la A r c a d i a es u n 
in tento de superar p o r aglutinación l a nove la pas tor i l anter ior a él, 
en l a m i s m a f o r m a las N o v e l a s a M a r c i a Leonarda t ra tan de rebasar el 
enfoque crít ico de Cervantes - a q u i e n " n o faltó gracia y es t i lo" en esto, 
según asevera el p r o p i o L o p e en el p r ó l o g o - p o r u n a interposición con
t i n u a d e l autor como autoexégeta. 

Este resumen no hace entera just ic ia a la m u l t i p l i c i d a d de puntos de 
vista c o n que enfoca el autor todas estas cuestiones. Es u n a obra r ica 
en calas interpretat ivas , en especial en ciertos terrenos poco visitados 
por los críticos, como el de los prólogos (aunque ahora tengamos la 
monograf ía de Porqueras M a y o sobre e l tema). A l seguir el curso de 
l a a n t i n o m i a , Pabst derrama m u c h a luz por r incones poco conocidos (los 
ejemplos medievales), o contr ibuye a dar m a y o r c l a r i d a d a cuestiones 
b i e n conocidas pero no zanjadas (la intención de las N o v e l a s ejempla
r e s ) . S i algo hay que reprochar le a este excelente l i b r o será quizá u n 

1 L o de la "moralización" española, como todas las cosas en l iteratura, es algo 
relativo. Pienso en una jugosa, regocijada y desvergonzada excepción que ha redes
cubierto con su erudición de siempre A N T O N I O R O D R Í G U E Z - M O Ñ I N O , y que no pudo 
conocer Pabst: E l l i c e n c i a d o T a m a r i z ( p o e t a s e v i l l a n o del s i g l o x v i ) (Valencia, 1955). 
De todas maneras, es hora de reconocer que el siglo x v i es el siglo de las procacida
des -baste mencionar el C a n c i o n e r o de obras de b u r l a s p r o v o c a n t e s a r i s a y L a L o z a n a 
a n d a l u z a - y sacar del i n f e r n o l i terario todas estas obras que la pudibundez ha con
denado sin apelación. 
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ocasional exceso de teoría, que l leva a l autor a aceptar l a a n t i n o m i a 
como efectiva y actuante en todo momento , cuando la práctica a veces 
h a superado e integrado ya l a d u a l i d a d , como ocurre en el caso de l 
C o l o q u i o de los p e r r o s , en cuya r e a l i d a d artística son compatibles las 
ant inomias , o sea que éstas de jan de tener val idez. 
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N o t a s p a r a u n a bibliografía greco-hispana, 4 5 9 p p . (Edición N a c i o 
n a l de las O b r a s completas de M . P. , vols. 4 4 - 5 3 ) . 

L a Bibliografía h i s p a n o - l a t i n a clásica fue u n a de las empresas en que 
más a m o r puso Menéndez Pelayo. S i n embargo, no trabajó en e l la de 
manera c o n t i n u a , sino que fue r e u n i e n d o papeletas, a l azar de sus lec
turas y de la correspondencia c o n otros eruditos, desde la mocedad hasta 
l a edad m a d u r a . Q u i s o que esa obra comprendiera " l a h is tor ia de cada 
u n o de los clásicos en España, las vicisitudes de su f o r t u n a entre nos
otros, el trabajo de nuestros humanistas sobre cada u n o de los textos, 
las imitac iones y reminiscencias que en nuestra l i t e ra tura p u e d e n en
contrarse" , según dice él m i s m o en la A d v e r t e n c i a p r e l i m i n a r . S i a l a 
p r i m e r a frase de esta c i ta añadimos " y en Hispanoamérica y en P o r t u 
g a l " , q u e d a n definidos b i e n los propósitos de l gran erudi to . 

E l p r i m e r v o l u m e n , que abarcaba desde A c c i o ( L u c i o ) hasta Cicerón, 
se publ icó por entregas en la R A B M , y apareció en 1 9 0 2 1 . L a mayor 
parte de l a obra quedó, pues, en f o r m a de papeletas, algunas completa
mente redactadas, pero otras demasiado lacónicas o demasiado en agraz, 
destinadas s in d u d a a desarrollarse a l a hora de su publicación. L o s 
"desarro l los" , en M P \ son de dos tipos: unas veces el autor comenta 
las ediciones o cr i t i ca las traducciones, y otras veces ofrece extractos - a 
m e n u d o m u y l a r g o s - de los prólogos y de las versiones, sobre todo poé
ticas, o de los comentarios críticos (por e jemplo, el sabroso escrito de 
A l f r e d o A d o l f o Camús acerca de u n fragmento de A f r a n i o , 1 : 3 2 - 4 8 ) , o 
de las " i m i t a c i o n e s " de los autores clásicos (por e jemplo, en 3 : 1 6 4 ss., 
los ampl ios extractos d e l interesante S o m n i u m de M a l d o n a d o ) . A l final 
de las fichas consagradas a A p u l e y o , Boecio , César y Cicerón hay en
sayos sobre l a i n f l u e n c i a de estos autores en l a l i t e ra tura española; el 
mejor y el más extenso de estos ensayos es el dedicado a la i n f l u e n c i a 

1 Adopto en esta reseña las siguientes abreviaturas: M . P . = Menéndez Pelayo; 
M P 1 = Bibliografía h i s p a n o - l a t i n a clásica, 1? ed.; M P 2 = la edición aquí reseñada; 
S.R. = E n r i q u e Sánchez Reyes. Las referencias hechas en esta forma: "2:280", corres
ponden a tomo y página de M P 2 ; cito en números arábigos, por simple comodidad, 
las fichas de la Bibliografía que en ambas ediciones aparecen en números romanos. 


