
N R F H , X I I RESEÑAS 8 5 

Sabemos también cuánto se empobrece la nove la si c o n i n g e n u o natu
r a l i s m o emancipamos sus personajes p a r a "e levar los" a seres de carne 
y hueso, despojándolos del marav i l loso p a p e l - m a r a v i l l a a l c u a d r a d o -
q u e les corresponde como inescindibles elementos de u n a o b r a de arte 
orgánica. 

M i e n t r a s que, en los l indes de su meditación sobre el Q u i j o t e , deja 
V a n D o r e n tantas posibi l idades abiertas a l a conjetura, en la ' zona central 
procede p o r el c o n t r a r i o con firmeza y l i m p i d e z . V a r i a d a s facetas del 
arte cervant ino se v a n i l u m i n a n d o sucesivamente, en el premioso marco 
de los tres capítulos. A la traducción inglesa de Peter M o t t e u x (1700) 
recurre e l intérprete p a r a sus abundantes citas de l a novela, y sabe 
taracearlas hábi lmente y c o m b i n a r su gracia fuerte y añeja con l a de 
sus propios comentarios y sus propios resúmenes del re lato i n m o r t a l . 
N u n c a nos hace sentir, p o r for tuna, que e l c o m e n t a r i o le i m p o r t e más 
que e l relato, y desde los pr imeros párrafos nos conquista con su evo
cadora precisión de poeta, con su v i v a c i d a d de n a r r a d o r y con su inte
l igencia cálida y persuasiva. 

R A I M U N D O L I D A 
H a r v a r d University. 

B E R N A R D G I C O V A T E , J u l i o H e r r e r a y R e i s s i g a n d t h e S y m b o l i s t s . U n i v e r 
sity of C a l i f o r n i a Press, Berkeley a n d L o s Angeles , 1957; v i + 106 p p . 

E n t r e las diversas influencias francesas q u e c o n t r i b u y e r o n a moldear 
l a estética modernista , dos p u e d e n señalarse c o m o trascendentales p a r a l a 
evolución poética de H e r r e r a y Reiss ig : e l decadentismo y el s imbol ismo. 
H e r r e r a revela en sus pr imeras composiciones (1897) la h u e l l a de L a 
m a r t i n e , Musset, C a m p o a m o r , Q u i n t a n a , Bécquer, Espronceda y H u g o ; 
pero esta fase romántica es de corta duración, y e l contacto con Darío, 
Lugones , S a m a i n y L a f o r g u e n o tarda en p r o d u c i r u n c a m b i o brusco 
en su poética: a p a r t i r de L a s p a s c u a s d e l t i e m p o (1900), el poeta u r u 
guayo abraza las modas más avanzadas de l a l i t e r a t u r a coetánea - e n 
p a r t i c u l a r las de procedencia f r a n c e s a - , asimilándolas gracias a su extra
o r d i n a r i a capac idad estilística. 

E l estudio que aquí comentamos es u n a valiosísima contribución a 
l a l a b o r - a p e n a s i n i c i a d a - de rastrear c u m p l i d a m e n t e las influencias 
francesas en l a l i t e r a t u r a hispanoamericana, y sobre todo en el m o v i m i e n 
to l l a m a d o " m o d e r n i s t a " . B e r n a r d Gicovate , tras u n a breve presentación 
de este m o v i m i e n t o y de sus pr inc ipa les representantes (pp. 1-18), que 
es, en nuestra opinión, l a parte menos sólida de su investigación 1 , 
e x a m i n a en detalle el arte de H e r r e r a y Reiss ig , y aquí p isa terreno firme 

1 Nuestra p r i n c i p a l objeción es la que apuntamos en " L o s supuestos precursores 
del modernismo hispanoamericano", nota publ icada en este mismo número de la 
N R F H , pp. 6 i - 6 4 . - E n la p. 5, dice Gicovate que ya en 1880 Gutiérrez Nájera 
"había publ icado a l g u n o s p o e m a s intitulados «Del l ibro azul»": que nosotros sepamos, 
se trata sólo de u n poema (véanse las Poesías c o m p l e t a s de Gutiérrez Nájera, ed. F. 
González Guerrero, México, iQ53).-Otra afirmación que hace Gicovate en este primer 
capítulo se discutirá al final de nuestra reseña. 
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y se mueve con mayor sol tura, pues h a estudiado con gran seriedad y 
competencia la poesía d e l a tormentado cantor uruguayo. 

L a frecuente c o m p l e j i d a d y hermet ismo de l a obra de H e r r e r a hace 
i m p r e s c i n d i b l e u n desl inde de las técnicas estilísticas más sobresalientes 
de l a escuela s imbolista, que es la q u e m a y o r inf luencia tuvo en e l des
a r r o l l o de su poética. D e ahí e l v a l o r d e l sintético y b r i l l a n t e capí tulo 
" F r o m image to m y t h : the impasse of S y m b o l i s m " (pp. 39-54), d o n d e 
G i c o v a t e estudia l a imagen s i m b o l i s t a - v e h í c u l o expresivo de u n m u n d o 
i n t e r i o r cuya naturaleza escapa a las normas de la l ó g i c a - , l a sinestesia 
en su d o b l e función psicológica y estética, l a distinción entre i m a g e n , 
m i t o y símbolo, y l a reconstrucción d e l cosmos intentada p o r los s imbo
listas a base d e l empleo subjetivo de los mitos tradicionales. A l a luz de 
esta últ ima técnica - l a mitología i n d i v i d u a l i z a d a - , el autor i n t e r p r e t a 
" L a torre de las esfinges" f iqoq) y L a s c l e p s i d r a s ( i q i o ) , consideradas 
p o r l o general como obras i n i n t e l i g i b l e s . E l análisis mitológico a y u d a a 
aclarar algunos aspectos herméticos d e esos poemas, y ofrece a l a vez 
u n a perspectiva i n u s i t a d a d e l arte de H e r r e r a . 

E n e l segundo capí tulo (pp. 18-39), G i c o v a t e señala las inf luencias 
q u e mayor i m p o r t a n c i a t u v i e r o n e n l a o b r a de H e r r e r a y Reiss ig , si
g u i e n d o u n o r d e n a l a vez cronológico y temático. Esta exploración 
de influencias - D a r í o , B a u d e l a i r e , V e r l a i n e , Poe, Mallarmé y S a m a i n -
es u n a excelente contribución a l a exégesis herrer iana. L o s críticos suelen 
h a b l a r de "fuentes", pero r a r a vez e m p r e n d e n u n e x a m e n deta l lado. 
G i c o v a t e c i ta modelos temáticos y estilísticos concretos, comparándolos 
c o n los versos del poeta u r u g u a y o . L a sección consagrada a A l b e r t S a m a i n 
es l a más extensa, y con razón, pues su inf luencia es l a más característica 
(a él, como observa Gicovate , es a q u i e n debe H e r r e r a l a predilección 
p o r los matices v io le ta y púrpura , q u e con tanta intens idad colorean sus 
ambientes poéticos). L o s temas rurales de " C i l e s a l u c i n a d a " , de L o s 
éxtasis d e l a montaña y de los S o n e t o s v a s c o s reflejan e l in f lu jo de Sa
m a i n , aunque en esto se aparta H e r r e r a de su m o d e l o : u t i l i z a l o r u r a l 
p a r a crear u n m u n d o que descubre preocupaciones morales de índole 
personal , través de u n a dicción poética de t i p o expresionista, y recurre 
a l a ironía y al h u m o r , que f a l t a n en l a poesía de Samain. E n cuanto 
3. 13 a.u del aire v Mal larmé, su huella, es v i s ib le en los temas —el e n n u t , 
las drogas, los cementerios (también de procedencia romántica), e l exo 
t ismo o r i e n t a l y afr icano, e l satanismo— y en las construcciones esti
lísticas 2 . 

L o s tres últimos capítulos const i tuyen u n estudio sucinto y saga/ de 
l a o b r a de H e r r e r a y Re iss ig desde e l p u n t o de vista de l a teoría lite
r a r i a s imbolista . G i c o v a t e busca el trasfondo emocional y psicológico - o 
sea e l m i t o p e r s o n a l - q u e los símiles, las imágenes y los símbolos re
presentan en u n p l a n o i m a g i n a d o . Su interpretación del p l a n o rea l a 
través d e l i m a g i n a d o es o r i g i n a l y está b i e n f u n d a d a en l a expresión 

2 Dada la facil idad con que Gicovate maneja esta materia y su famil iar idad con 
la poesía simbolista, es lástima que no haya inc lu ido a Jules Laforgue y a Leopoldo 
Lugones, de quienes hay ecos en L o s éxtasis d e l a montaña y en L o s p a r q u e s a b a n 
d o n a d o s . Los poemas de Lugones que más inBuyeron en el uruguayo fueron "Los 
doce gozos", serie de sonetos inc lu ida en L o s crepúsculos d e l jardín. 
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poética de H e r r e r a . L o s problemas éticos, eróticos y sexuales, e l anhelo 

de d a r u n i d a d a las formas complejas d e l universo, el pesimismo y el 

o p t i m i s m o , todo l o interpreta Gicovate con atención a l a tona l idad del 

estilo poét ico d e l uruguayo. E s t u d i a la " f o r m a " tanto como e l "conte

n i d o " , y en l a interpenetración de ambos descubre l a clave del estado 

anímico d e l poeta; así, señala agudamente (p. 65) l a frecuencia de hende-

casílabos de acentos desiguales y de a le jandrinos de r i tmos dislocados y 

l a casi t o t a l ausencia del sereno hendecasílabo yámbico en l a poesía 

de H e r r e r a . " L o s detalles de su estilo reve lan e l temperamento impre

s i o n a b l e de u n poeta que transcribe sensaciones momentáneas" . 

A propósito de l a técnica s imbol is ta , hay en e l p r i m e r capítulo u n a 

afirmación que nos parece aventurada. " E l empleo de los símbolos en 

l a poesía de R u b é n Darío - d i c e e l autor (p. 1 2 ) - corresponde a la 

técnica de l a alegoría t r a d i c i o n a l más b i e n que a l a estética s imbol is ta" . 

S i n d u d a , el s ímbolo s imple y monosémico de Dar ío f u n c i o n a dentro 

de u n m a r c o alegórico en poemas como " E l r e i n o i n t e r i o r " , "Vis ión" 

o " D i v i n a P s i q u i s " . Pero en muchos casos n o es así. L a técnica alegórica, 

a nuestro entender, consiste en u t i l i z a r u n a imagen para t raducir me

tafóricamente los componentes de u n a r e a l i d a d concebida p o r el poeta; 

entre e l p l a n o real y el metafórico o s imbólico existe u n a corresponden

cia precisa, y los términos metafóricos a d m i t e n u n a traducción exacta, de 

m o d o q u e cuando " u n a cadena A B C, D de términos reales es suplan

tada p o r u n a cadena A ' , B ' , C ' , D ' de términos imaginar ios , a l resultado 

le l l a m a m o s a legoría" 3 N o es posible entrar aquí en detalles pero si se 

estudia e l s ímbolo d e l cisne en "Blasón" , " E r a u n aire suave", " S o n a t i n a " 

v " L e d a " p o r e iemplo se verá que e l ave mitolóeica n o "personif ica" 

s ino representa u n a r e a l i d a d emotiva , con significados cambiantes; acusa, 

además, u n va lor estético dentro de l a expresión poética, y, a di ferencia 

de l a alegoría, no es mero vehículo de las " ideas" d e l poeta 4 . Puede de-

cirsc cjue Darío es truel ic io n a l en cuanto a. l a índole de los símbolos cjue 

i n r o r n o r a e n su noesía —él n o se aventura a crear extravagancias meta¬

fóricas como H e r r e r a v R e i s s i e - pero n o que r e c u r r a constantemente 

a l a alegoría como p r o c e d i m i e n t o técnico. D a r í o conocía m u c h o mejor 

n u e H e r r p r a a los noetas v nrosistas franceses de la sefninda mitad del 

siglo p e r o H e r r e r a muestra u n a osadía estilística C£ue convierte su ex.-

nrpsión nnétira p n nrprnrsora d e las formas exnresionistas ronfemnorá 

Seas L ? imágenes d e s o r b hada? v hasta Grotescas de H e r r e r a l a a r b i t r a 

r i a v e ^ a X S t e exnresion d e l u W e l ^ h T u u Z sin vínculos con l a 

t Z U Z s u e l e n h Z e r hermétiros siis versos Su mneeoc i ó n del n a n e l 

¿T.rZ'. T Z x r i n Z íntZZeute rrJn h^ni^te^offa S e a l i s t a S 

T r i h u e , Lnrír n i ^ 1 ^ 7 , 1 ' 1 1 , 7 1 1 d r « n r e « r 
T . i Z ^ d n d e Í L V e n versos maViros D e ahí n u e l Z r n S Z Z 

d e X r r P r 7 v K e l l Z T d n n i e r l H v T l o r d e u n m i t o f n n s i d ^ a d o V e n 

T ^ Z e l e T e n u Z J r T u n ^ m n S n r í Z T n m S r S 

I ^ b l ^ H a ™ ^ 

3 D . A L O N S O , L a poesía d e S a n J u a n d e l a C r u z , M a d r i d , 1942, p. 201. 
1 Para el tema del cisne, véase el precioso estudio de P E D R O S A L I N A S , L a poesía d e 

Rubén Darío, Buenos Aires, 1948. 
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música caprichosa y vaga. L o inexpresivo n o existe. Y si exist iera, nega

ción simple, expresaría la n a d a que equiva le a expresarlo t o d o " 5 . 

Presc indiendo de nuestros reparos, e l estudio de Gicovate podría de

nominarse integral : los temas y las formas se anal izan con e l propósito 

de interpretar el m u n d o i n t e r i o r d e l poeta; se busca la raíz psicológica 

p a r a descubrir cómo m o l d e a l a expresión l i t e r a r i a . Hubiéramos q u e r i d o 

u n estudio más extenso, pero n i n g u n a objeción puede hacerse a l autor 

en cuanto a método y p r o c e d i m i e n t o . H a y que m e n c i o n a r as imismo l a 
a m p l i a bibliografía de obras de H e r r e r a y de estudios sobre él, que m u 

cho servirá a' quienes en lo sucesivo anal icen l a poesía de esta figura 

m á x i m a del m o d e r n i s m o u r u g u a y o y q u i e r a n arrojar más luz sobre 

algunos de los temas que Gicovate esboza en f o r m a apretada y sintética. 

I V A N A . S C H U L M A N 

University o£ Cal i fornia at Los Angeles. 

J O S E P H M . P I E L , Miscelánea d e etimología p o r t u g u e s a e g a l e g a . ( P r i m e i r a s e r i e ) . 
A c t a U n i v e r s i t a t i s C o n i m b r i g e n s i s , C o i m b r a , 1953; x i i + 391 p p . 

Se r e ú n e n en esta o b r a 170 estudios et imológicos p u b l i c a d o s p o r e l autor 
d u r a n t e los dos últ imos decenios e n diversas revistas de P o r t u g a l y de otros 
países, n o s iempre fáciles de consul tar . Además se i n c l u y e n 18 art ículos inéditos, 
c o m o adelanto de u n a S e g u n d a s e r i e d e l a o b r a , e n l a q u e e l a u t o r ofrece p u 
b l i c a r otras muchas notas nuevas sobre e l m i s m o tema. 

D e n t r o d e l carácter f u n d a m e n t a l m e n t e u n i t a r i o d e l v o l u m e n , p u e d e apre
ciarse u n a gran v a r i e d a d , d e b i d a , p o r u n a parte, a l a índole y a d i a l e c t a l , ya 
g e n e r a l de las voces estudiadas, y, p o r otra , a l a extens ión y p r o f u n d i d a d con 
q u e se es tudia cada u n a de el las : e n u n o s casos e l a u t o r h a p r o c u r a d o r e u n i r 
e l m a y o r n ú m e r o pos ib le de datos, p a r a hacer l a h i s t o r i a c a b a l d e l a p a l a b r a 
(así e n el caso d e l t é r m i n o i r z e , art . 9 8 ) , e n tanto q u e e n otros se h a l i m i t a d o 

a p r o p o n e r s i m p l e m e n t e l a e t imología de l a voz es tudiada . H a y u n i d a d en l a 
o b r a gracias también a l c r i t e r i o u n i f o r m e y a l m é t o d o r iguroso c o n q u e e l 
a u t o r trata s iempre de resolver los p r o b l e m a s et imológicos propuestos . 

E l l i b r o es de g r a n u t i l i d a d t a m b i é n p a r a los lingüistas q u e e s t u d i a n l a 
l e n g u a castel lana, ya que en var ios art ículos se d i s c ute n et imologías de palabras 
españolas. L a s voces de nuestra l e n g u a q u e h a n m e r e c i d o especial a tenc ión 
p o r parte d e l profesor P i e l son las s iguientes : b a z o , c a l a b r i n a , a b a n g a r , e n -
t r u e s g a , e s t o r b o , m o s t e l a , pújame, p o s m a , s o n c a s , s o b a r , z o c a t o y z o q u e t e , ade
más d e l arcaísmo c a b e z - c o r v o y de a lgunas otras formas dialectales . Todo" e l lo 
s i n contar c o n l a m u l t i t u d de voces castellanas, catalanas, asturianas, baleares, 
va lenc ianas y otras formas dialecta les a q u e se hace alusión e n los d is t in tos 
art ículos que f o r m a n e l l i b r o ; son más de 3 0 0 las formas hispánicas q u e e n él 
se m e n c i o n a n , s in i n c l u i r e n esta c i f r a , n a t u r a l m e n t e , los términos dialectales 
gallegos estudiados a l a p a r de los equiva lentes portugueses. L o s magníficos 
índices clasificados q u e o c u p a n las últ imas páginas d e l v o l u m e n f a c i l i t a n l a 
c o n s u l t a de l a m u l t i t u d d e mater ia les e n él recogidos. 

L i b r o , pues, de m u c h a u t i l i d a d p a r a todos los romanis tas (hay t a m b i é n fre
cuentes alusiones a formas c o m u n e s o dialectales d e l i t a l i a n o , francés, sardo, 

•' H E R R E R A Y REISSIG, P r o s a s , E d i t . Cervantes, Valencia, 1918, p. 100. 


