
RESEÑAS 

M A R Í A R O S A L I D A D E M A L K I E L , Juan de M e n a , poeta del Prerrenacimien-
t o español. E l C o l e g i o de México , 1950; 592 p p . (Publ icac iones de l a 
N u e v a R e v i s t a de Filología Hispánica). 

L a poesía d e l siglo x v p e n i n s u l a r está concentrando en estos úl t imos 
años l a atención de los estudiosos. E n t r e las contr ibuciones a su m e j o r 
c o n o c i m i e n t o e interpretación e l l i b r o de Mar ía R o s a L i d a de M a l k i e l 
sobre J u a n de M e n a ocupa lugar sobresaliente. U n enorme caudal de lec
turas, con e n v i d i a b l e saber de los clásicos ant iguos y de l a l i t e ra tura me
d i e v a l , tanto l a t i n a como romance ; u n a despierta sens ib i l idad para esti
m a r valores poéticos y captar sutiles matices expresivos; y u n inte l igente 
enfrentamiento con problemas de ideología y a c t i t u d v i t a l , h a n p e r m i 
t ido a l a autora darnos u n a obra dif íc i l de superar. V i e n d o sólo e l t í tu lo 
podría pensarse que carecía de n o v e d a d : ¿qué d u d a cabe de que J u a n 
de M e n a es u n poeta de transición entre l a E d a d M e d i a y el R e n a c i m i e n 
to? Pero e n t r a n d o en las densas páginas d e l v o l u m e n comprendemos q u e 
aspectos esenciales de ese tránsito eran desconocidos o n o estaban sufi 
cientemente destacados hasta que la autora h a proyectado luz sobre el los . 

E l l i b r o no se atiene - n i fa l ta que le h a c e - a l patrón usua l de los 
estudios sobre l a v i d a y obra de u n escritor. Sólo de pasada se trata algún 
aspecto biográfico de especial significación; y l a obra de M e n a es exa
m i n a d a en su to ta l idad , pero concentrando la atención en los puntos q u e 
l a autora ha considerado más representativos. E l capítulo dedicado a l 
L a b e r i n t o (pp. 15-83) trata en p r i m e r l u g a r de su " m a r c o n a r r a t i v o " 
como "engarce de u n a serie i n d e f i n i d a de casos e jemplares" , y presenta 
los antecedentes de ta l estructura : no se l i m i t a n a l a D i v i n a C o m e d i a , 
s ino que alcanzan a otros muchos poemas de l medievo, empezando p o r 
e l A n t i c l a u d i a n o de A l a i n de L i l l e ; pero u n a vez asentado esto, l a a u t o r a 
admite que "pos ib lemente . . . l a inmensa f a m a de Dante renovó y m a n 
tuvo el prestigio de ese esquema" , y a cont inuación señala en e l L a b e r i n t o 
b u e n número de huel las concretas dantescas. D e este m o d o queda resuel
ta la controversia sobre e l dant i smo de M e n a , s in rebajar su efectiva 
i m p o r t a n c i a , como hizo C h . R . Post, n i creer que Dante fuese l a única 
lec tura i n s p i r a d o r a . L a e x c l u s i v i d a d , es cierto, estaba descartada desde 
antes: ya Menéndez Pe layo mencionó imitac iones de V i r g i l i o y O v i d i o , 
y escribió que "sobre e l escaño d e l autor d e l L a b y r i n t h o debió de h a b e r 
s iempre u n códice de l a F a r s a l i a a l l ado de otro de l a D i v i n a C o m e d i a " ; 
pero ahora se ve que e l caudal l i t e rar io recordado p o r M e n a es m u c h o 
mayor , y su aprovechamiento se presenta como u n a combinación de re
miniscencias ca lculadamente entretejidas. 
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M e d i a n t e u n estudio exhaust ivo de diversos pasajes d e l p o e m a l a se
ñora L i d a de M a l k i e l precisa cómo empleaba y reelaboraba M e n a sus 
fuentes, cuáles eran l a u r d i m b r e y l a t rama en sus procedimientos crea
dores, cuáles sus intereses intelectuales y estéticos, hasta qué p u n t o su 
espíritu se h a l l a b a enraizado en la E d a d M e d i a y cómo se mani f ies tan 
e n su o b r a las auras renacentistas. Boec io es e l p r i n c i p a l m o d e l o en e l 
t ra tamiento que da M e n a a los temas de " l a m u d a b l e F o r t u n a y l a o r d e n 
d e l c i e l o " , tan apasionante e l p r i m e r o p a r a los hombres de l siglo x v . L a 
autora a tr ibuye esta a c t u a l i d a d a " las vicis i tudes políticas que m a r c a n 
e l tránsito d e l p r e d o m i n i o f e u d a l a l absolut ismo m o n á r q u i c o " (p. 20) ; 

pero - a m i j u i c i o - más que en realidades de l a v i d a polít ica h a b r í a 
que pensar en factores espiri tuales. N i las terribles justicias de A l f o n s o 
X I n i las crueldades de P e d r o I d i e r o n lugar a que ningún escritor se pre
guntase quién regía los destinos humanos , mientras que desde las cer
canías d e l 1400 l a muer te n a t u r a l de u n señor o l a s imple desgracia d e 
u n p r i v a d o d a n pie a extensas consideraciones sobre la F o r t u n a : es q u e 
e l p l a n t e a m i e n t o de cuestión tan trascendental requería u n a madurez 
que los castellanos n o a lcanzaron hasta entonces, cuando las preocupa
ciones religiosas de A y a l a habían abierto e l c a m i n o a las i n q u i e t u d e s 
de I m p e r i a l o F e r r a n t Sánchez C a l a v e r a . L a s gentes que a l comenzar 
e l s iglo x v discuten sobre l a predestinación y e l or igen d e l m a l n o des
echan las lecturas que sobre el p r o b l e m a de l a F o r t u n a les había s u m i 
n is t rado A y a l a con. sus traducciones d e l D e c o n s o l a t i o n e P h i l o s o p h i a e y 
de las Caídas de príncipes L a s tentativas de conc i l i a r e l p r o v i d e n c i a l i s m o 
cr is t iano con l a concepción de l a F o r t u n a como poder a r b i t r a r i o mues
t r a n hasta qué grado se trataba de u n conf l ic to v i t a l , ante el que se 
a d o p t a b a n actitudes contradictor ias . S a n t i l l a n a , que e n l a C o m e d i e t a 
hace delegada de D i o s a l a F o r t u n a l a presenta caprichosa y tirá
n i c a en e l Bías T a m p o c o M e n a acierta a mantener u n a solución c lara" 
a f i r m a sí que P r o v i d e n c i a es q u i e n verdaderamente d ispone l a suerte 
t e m p o r a l de los hombres mientras F o r t u n a tiene escasa intervención 
" u s a n d o de n o m b r e que n o l pertenece" ' pero a l final de l a obra descon
certado revela n o saber exactamente quién le guía - " ¡ O g r a n d profe¬
tissa q u i e n q u i e r que tú seas!" (estr 270) E l campo de acción que M e n a 
de ja a l a F o r t u n a r e d u c i d o pero n o b i e n d e t e r m i n a d o basta p a r a q u e 
el poeta d i g a que puede ser resistida con remedios estoicos forzada 
v e n c i d a y cabalgada p o r e l h o m b r e ^estr 28 1*751 2 -̂ 61 I^o c3.i*ecerÍ3. 
de interés anal izar a f o n d o estas componendas 

L a larga descripción que M e n a hace d e l " o r b e u n i v e r s o " fue conside
r a d a p o r Menéndez Pelayo como " a m p u l o s a digresión"; l a señora L i d a de 
M a l k i e l , p o r e l contrar io , l a just i f ica p o r q u e desde e l p u n t o de vista de 
l a poesía medieva l , " l a visión panorámica d e l m u n d o es, como u n m a r c o 
narra t ivo , esencial, n o episódica" . E l análisis d e l pasaje (pp. 30-47) 

le sirve p a r a destacar u n p r o c e d i m i e n t o de composición y u n a signif ica
t iva postura inte lec tual d e l poeta. L a fuente p r i n c i p a l es aquí u n tratado 
D e i m a g i n e m u n d i antaño a t r i b u i d o a San A n s e l m o ; J u a n de M e n a l o 
s i m p l i f i c a , pero e x o r n a la enumeración geográfica " c o n todas las br iznas 
de sus doctas lecturas que p u e d e n darle prest igio de poesía y de a n t i 
g ü e d a d " ; en cambio , es indi ferente a l a v e r d a d ob je t iva de los datos, 
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donde hay caprichosas inexact i tudes que son índice de u n a ac t i tud neta 
mente m e d i e v a l . O t r a enumeración, l a de los letrados en " l a orden de 
B e b o " , se muestra como " a r q u i t e c t u r a ordenada y c lara pero s u p e r f i c i a l " : 
de Santo T o m á s de A q u i n o , el comentar io d e l poeta se l i m i t a a dec ir q u e 
J u a n I I so lemnizaba su fiesta (que coincidía con e l cumpleaños d e l m o 
narca); de Pitágoras no recuerda s ino l a prohibic ión de comer carne . 
H a y , pues, "desatención a las formas hondas de v i d a e s p i r i t u a l " (p. 51). 
L o s episodios d e l C o n d e de N i e b l a , L o r e n z o Dávalos y l a hechicera q u e 
predice e l f u t u r o d e l Condestable d o n A l v a r o (pp. 64-83) son "las p r i 
meras muestras castellanas de imitación consciente y m e d i t a d a d e l ar te 
a n t i g u o . . . , imitación l i b r e de u n poeta, e n r i q u e c i d a con detalles t o m a 
dos ya de otros pasajes d e l m i s m o , y a de otros muchos poetas, y en p r i m e r 
término, de sus imi tadores " . E l sabio estudio de fuentes manifiesta, de 
u n a parte , l a complicación de reminiscencias clásicas lat inas que hay e n 
e l L a b e r i n t o , y de o t ra parte la util ización, tan característicamente me
d i e v a l , de autores como Boecio , Euseb io , San J e r ó n i m o o d e l tratado D e 
i m a g i n e m u n d i . Q u e d a n así a d m i r a b l e m e n t e analizadas l a tradición rec i 
b i d a p o r M e n a y l a recreación a que l a sometió en su obra de más e m p u 
je: cada episodio h a v a l i d o a l a autora para hacer notar u n aspecto 
f u n d a m e n t a l de l a técnica, m e n t a l i d a d o gustos d e l poeta. E n cuanto a l 
sentido general de l a obra , la señora L i d a de M a l k i e l subraya e l a n h e l o 
de grandeza nac iona l , p o r e l que M e n a se esfuerza en exal tar a l rey d e 
C a s t i l l a y a l Condestable sobre l a nobleza t u r b u l e n t a , p r e d i c a n d o l a 
c o n c o r d i a i n t e r i o r en beneficio de l a guerra contra los moros (pp. 53"-

o \i ir DO t 
545). M e n o s atención d e d i c a l a autora a l propósito m o r a l , que es o t ra d e 
las directrices pr inc ipa les de l poema, hasta e l p u n t o de c o n d i c i o n a r l a 
disposición i n t e r n a de éste en varios aspectos. 

L a s obras menores de M e n a son objeto de u n penetrante c o m e n t a r i o . 
Excelentes son las páginas dedicadas a l a poesía de amor, angust iada
mente pesimista, con obsesa l l a m a d a a l a muerte , y fuertemente intelec
t u a l en su " m o l d e escolástico", en " s u armazón lógica" y en l a arrogan
cia c o n que e l poeta manif iesta l a conciencia de su valer : " n o quicá f a l l a -
réys luego/cada día v n J u a n de M e n a " . Es aquí (pp. 22 ss.) d o n d e l a auto
r a echa m a n o de los datos biográficos que se poseen acerca de M e n a y 
l l a m a la atención sobre contradicciones n o aclaradas todavía. E n o t r a 
ocasión había hecho notar que M e n a fue cal i f icado de j u d í o más de u n a 
vez ( R F H , 3, 1941, 150-154); ahora recoge a lguna otra alusión en i g u a l 
sent ido y sugiere relaciones entre l a condición de converso y la a m a r g u r a 
que invade las poesías amatorias de M e n a , l a grave sátira que a l ienta e n 
las C o p l a s c o n t r a l o s pecados m o r t a l e s , y ciertas actitudes religiosas y 
polít icas. N o a t r ibuye exclusivamente a la m i s m a causa l a hipérbole sa
g r a d a que a b u n d a en poesías de amores y galanteo, aunque " l a di f íc i l 
asimilación de los conversos a l a c r i s t i a n d a d . . . acentúa l a predilección 
p o r e l tránsito de u n a a o t ra esfera" (p. 9 4 ) . 

Excelente es también el análisis de l a Coronación (pp. 104-106) y 
de las C o p l a s c o n t r a l o s pecados m o r t a l e s (pp. 110-124). R e p r e s e n t a n 
éstas " u n retroceso en la dirección renacentista" , reflejo d e l desengaño 
que e l sangriento fin de d o n A l v a r o de L u n a y l a muerte de Juan I I 
p r o d u c e n en e l án imo del poeta ; ascetismo y senequismo desembocan en 
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l a consideración de la muerte , expresada con acentos que diríamos pre-
quevedescos y en f o r m a " l a b r a d a c o n toda l a maestría de l a m a d u r e z " . 
N o q u e d a n s in atender poemas de atr ibución dudosa , como e l D e z i r sobre 
l a j u s t i c i a e p l e i t o s e de l a g r a n t v a n i d a d deste m u n d o , que p r o b a b l e m e n 
te es de G o n z a l o Martínez de M e d i n a 1 , o el R a z o n a m i e n t o que f a z e J o h a n 
de M e n a con l a M u e r t e , que figura a nó nim o o a t r i b u i d o a Diego P a l o -
meque en varios cancioneros: las divergencias que hay entre estas dos 
obras y las auténticas q u e d a n b i e n puntua l izadas (pp. 107-110). M e n o s 
c lara está l a p a t e r n i d a d de l a Profesión en la o r d e n del amor, d i s p u t a d a 
entre M e n a y Jorge M a n r i q u e (pp. 97-98); si l a mezcla de l o re l ig ioso c o n 
l o p r o f a n o i n c l i n a a l a autora en favor de M e n a , l a desenfadada alegría 
de l a composición se despega de l o que es h a b i t u a l en las poesías amato
rias de éste. 

N o v e d a d i m p o r t a n t e consti tuye e l estudio de l a prosa de M e n a ( p p . 
125-156). Sobre e l la lanzó Menéndez Pelayo u n i n c o m p r e n s i v o j u i c i o con
d e n a t o r i o que ya V a l b u e n a Prat , B l e c u a y Mar t ín de R i q u e r s i n t i e r o n 
necesidad de rectificar. Mar ía R o s a L i d a de M a l k i e l demuestra que los 
escritos de M e n a en prosa n o responden a u n t i p o único, s ino que ofrecen 
v a r i e d a d estilística acomodada a dist intos propósitos: didáctico en el C o 
m e n t a r i o a l a Coronación, n a r r a t i v o e n los relatos de fábulas mitológicas 
que lo i l u s t r a n y en e l O m e r o r o m a n e a d o , o r n a m e n t a l en los proemios 
a l O m e r o y a las C l a r a s m u j e r e s de d o n A l v a r o de L u n a . Esta d i v e r s i d a d 
o b l i g a a replantear e l p r o b l e m a d e l p r i m e r acto de l a C e l e s t i n a , q u e 
según F e r n a n d o de Ro jas corría p o r Salamanca a n o m b r e de C o t a o 
M e n a ; l a autora a p u n t a las pos ib i l idades favorables a M e n a , pero ev i ta 
prudentemente adoptar u n a ac t i tud resuelta. A c e p t a en cambio de m a 
nera d e c i d i d a l a a u t e n t i c i d a d d e l T r a t a d o sobre el a m o r p u b l i c a d o p o r 
C h . V . A u b r u n rec ientemente 2 . 

E l análisis d e l esti lo (pp. 157-230) toma como p u n t o de p a r t i d a las 
figuras retóricas recomendadas en las poéticas medievales. L a a m p l i f i c a t i o 
r e r u m , l a a m p l i f i c a t i o u e r b o r u m y l a simetría son los tres apartados e n 
que se d i s t r ibuye l a i n f i n i t a v a r i e d a d de recursos formales. E l es tudio 
d e l h ipérbaton y su función realzadora sirve de tránsito a l de las figuras 
destinadas a prestar v i v a c i d a d a l a expresión: apostrofes, invocaciones, 
interrogaciones retóricas. E l final d e l capítulo está dedicado a l m u n d o 
sensorial e i m a g i n a t i v o de M e n a ; c o n gran maestría sabe presentarnos 
l a autora l a " c l a r a vis ión" d e l poeta, "sus ávidos sentidos b i e n abiertos a l 
m u n d o " , la atracción que sobre él ejerce e l mar , l a percepción de l a na
turaleza, las notas de color y de luz . Se entrecruzan recuerdos personales 
y recuerdos librescos: " l o v i v i d o y l o leído se d i s p o n e n m u y medieval¬
mente sobre la m i s m a línea, s in perspectiva n i n g u n a " . 

O t r o extenso capítulo (pp. 233-322) rectif ica y enriquece cuanto se 
sabía acerca de l a elaboración lingüística l l evada a cabo p o r M e n a . N o 

1 A u n q u e , como observó OCHOA ( C a n c . d e B a e n a , 1851, p. 683), figura a nombre 
de J u a n Martínez de Burgos en el cancionero reunido por su hi jo Fernán Martínez 
( M e m o r i a s d e l r e y d o n A l o n s o e l N o b l e , recoxidas por el Marqués de Mondéxar, 1783, 
Apéndices, p p . cxxxiv-cxl) . 

2 B H i , 50 (1948), 333-344; véase ahora FLORENCE STREET, " L a paternidad del T r a 
t a d o d e l a m o r " , B H i , 54 (1952), 15-33. 
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deja a b o l i d a , s ino complementada , l a afirmación de Menéndez P e l a y o 
según l a cua l el autor de l L a b e r i n t o se esforzó p o r "crear u n a l e n g u a 
poética d is t in ta de la p r o s a " . A h o r a b i e n , si de o r d i n a r i o se h a b í a a ten
d i d o casi exclusivamente a l léx ico y sintaxis lat inizantes , la autora re
cuerda l a frecuente presencia de palabras castizas o arcaicas (las que J u a n 
de Valdés l lamó "vocablos grosseros"), a m e n u d o emparejadas con los c u l 
tismos: a v i l t a r , b a t e a r , condesar, conquerir, d e s c a b o l l i r s e , d e s f e r r a , " e l fi 
de M a r í a " , fondón, f o r n a z e s , huerco, t u e r t o , vergüeña. A veces u n tér
m i n o ya arra igado aparece con u n a acepción l a t i n a n o usua l en castel lano 
(suceder 'entrar ' , v i r t u d 'valor ' ) ; o u n d e r i v a d o castellano calca empleos 
de o t r o l a t i n o ( e l m o v e d o r p o r e l m o t o r de l a filosofía aristotélica) . T r a s 
unas breves páginas (247-250) sobre galicismos e i ta l ianismos, se entra de 
l l e n o en el análisis d e l v o c a b u l a r i o cult is ta , e x a m i n a d o en todas sus 
facetas y según sus distintas vías de acceso. C o n gran agudeza se hace 
notar e l contraste entre e l l a t i n i s m o científico o técnico, de fuerte carácter 
medieva l , y e l que responde a las apetencias de f o r m a poética, ya r e n a 
centista (p. 261). Se es tudian las l ibertades que el poeta, sus precursores 
y contemporáneos se t o m a n respecto a l a f o r m a de los la t in ismos : a r r o 
man/amiento p o r simplificación de grupos consonánticos o a l terac ión 
de vocales átonas ( i n o t o , p e r f e t o , costelaciones, certe f i c a d o , l a b e r i n t o ) ; 
derivación ( c h i m e r i n o , u l i x e o ) , deformación de nombres p r o p i o s ( M a u 
seolo, A r c h i l e s ) , cambios acentuales ( m a c h i n a , trabéa, M e l p o m e n e , D e l -
phós), etc. A cont inuación (pp. 283-286) se discute l a función de los es
drújulos, cuyo carácter " s u n t u o s o " reconoce l a autora , a u n q u e , d a d a l a 
estructura d e l verso de arte mayor cree difícil p e r c i b i r en IVTena u n 
empleo o r n a m e n t a l comparable a l que Dámaso A l o n s o señaló en G ó n -
gora . C o n este m o t i v o se precisan las consecuencias que l a colocación d e l 
e«drúi" lo t i ^ n " " n e1 v°rso A o M " " " ' a 1 " o m i e n z o d e l segundo h e m i s t i 
q u i o contr ibuye l a coherencia d e l verso mientras que a l f i n a l d e l p r i 
mero favorece l a disociación N o creo que este efecto disociado» - i m p l i q u e 
mein^^ua en e l realce sonc^ro j3oro^ue l a presencia de u n proparox í tono 
en ta l D o s i c i ó n v a acompañada en cas i t o d o s ñor u n acor 

tamiento d e l segundo h e m i s t i q u i o , que se reduce a c inco o cuatro sílabas" 
se m a r c a así m u c h o más l a cesura y e l esdrújulo que l a antecede q u e d a 
notablemente destarado* "de los VTI el i tos 11 

progeni tores" (íd-^d) " p o r 
e n d e TTI 'Acrn í f i m 11 o r a n r i 

condestable" (267a) " q u a n d o las áncoras II q u i s 
l e u a n t a r " (165&). Este ú l t imo e jemplo , con àncora y quis en vez de a n c l a 

nocí Hl es d e 11 n n r o r e d i m i e n to 

v o l u n t a r i o y estudiado E l realce, pues, existe aunque p o r vía d i s t i n t a a 
l a h a b i t u a l e n Góngora 

I g u a l que en el v o c a b u l a r i o , l a autora dis t ingue en l a sintaxis de 
M e n a , valiéndose también de las expresiones de Valdés, giros "grosseros" 
y giros " m u y l a t i n o s " (pp. 291-307). E n t r e aquéllos cuenta l a aposición 
arcaizante d e l t ipo F e n i c i a l a b e l l a , e l uso pleonàstico d e l p r o n o m b r e 
('•de los que n o n muere jamás su m e m o r i a " ) , l a a b u n d a n c i a de voz p a 
siva, etc.; entre los " m u y la t inos" , las construcciones absolutas, l a fre
cuencia de l g e r u n d i o , l a oración s u b o r d i n a d a de i n f i n i t i v o ("do yo creería 
/ l a mágica auerse f a l l a d o p r i m e r a " ) , e l m u c h o empleo de el q u a l , oracio
nes causales con como + sub junt ivo , y algún otro rasgo. J u n t o a l a l a b o r 
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creadora d e l poeta se registra también e l lastre inerte : en e l léxico, " l a 
t ina jos" y fórmulas prosaicas (pp. 286-291); en l a s intaxis , a c u m u l a c i o 
nes, elipsis torpes y anacolutos (307-322). 

E l ú l t imo tercio d e l l i b r o trata de l a crítica (pp. 325-398) y la i n 
fluencia de J u a n de M e n a (401-526). L o s juic ios examinados l l egan hasta 
P u y m a i g r e , y e l postrer escritor que figura en la serie de los in f lu idos es 
Cervantes , aunque se c i tan reminiscencias de A r g u i j o , J u a n Mar t í y Q u e -
vedo. A m b o s recorridos muestran u n a vez más e l extenso c o n o c i m i e n t o 
l i t e r a r i o y l a finura de apreciación a que nos tiene acostumbrados l a a u 
tora . U n a s veces se det ienen en e l acabado estudio de u n poeta, como e n 
e l caso de J u a n de P a d i l l a ; otras se adentran en l a maraña de las come
dias y farsas p r i m i t i v a s , o presentan operante e l recuerdo d e l poeta a l 
comenzar e l siglo x v n ; y n o interesan sólo p o r cuanto se refiere a M e n a , 
su apreciación y su eco, s ino que i l u s t r a n sobre e l espíritu y reacciones d e 
cada m o m e n t o a l o largo de cuatro siglos y m e d i o de l i tera tura . M e p e r m i 
tiré observar que en e l capítulo de inf luencias se da p o r sentado (p. 402) 
que L a flaca b a r q u i l l a . , p o e m a enlazado con el f ina l d e l L a b e r i n t o , no es 
de M e n a , sino de u n i m i t a d o r suyo; cabe suponer que l a autora contará 
en apoyo de esta opinión con razones más convincentes que las d e l B r ó 
cense y Foulché-Delbosc (véase R H i , 9, 1902, 75-80). F u n d a b a n éstos su 
negat iva en que L a flaca b a r q u i l l a trata m a l a J u a n I I y en que M e n a 
usó jamás con e l va lor de 's iempre' , mientras que en la presunta cont i 
nuación vale 'nunca ' . A h o r a b ien , M e n a usó también jamás c o n v a l o r 
negat ivo : " S i formas tan m u c h o dispares / b i e n n o resguardo, jamás 
seré l e d o " ( L a b e r i n t o , í&de); y a u n q u e L a flaca b a r q u i l l a muestre a l 
rey h u m i l l a d o p o r sus vasallos rebeldes, son éstos los denostados, m i e n 
tras defiende y a laba a d o n J u a n . Más just i f icada parece l a postura d e 
Menéndez Pe layo (Antología, i . 5, ed . de 1927, p . c lxx) , que consideraba 
fidedigna l a a t r ibución a M e n a y esgrimía como p r u e b a los enérgicos 
versos " H o y los derechos están en l a lanza / y toda l a c u l p a sobre 
los vencidos" . 

S a n t i l l a n a aparece entre los seguidores de M e n a ("satél i te" suyo se 
le l l a m a en l a p . 266): tratándose de poetas que c o n v i v i e r o n y se tuvie
r o n m u t u a admiración es difícil a d m i t i r u n i n f l u j o u n i l a t e r a l , y l a a u t o r a 
reconoce que en algunos casos l a relación fue inversa. C r e o que S a n t i l l a 
n a es también e l emisor en seis de los diez e jemplos alegados a favor de 
M e n a en las p p . 403-404, ya que la P r e g u n t a de nobles fue d i r i g i d a a d o n 
E n r i q u e de V i l l e n a , l a Defunción l l o r a su muerte , o c u r r i d a e n 1434, l a 
C o m e d i e t a se compuso a fines de 1435 o comienzos de 1436 y e l C e n t i l o 
q u i o en 1437, con a n t e r i o r i d a d todos a l L a b e r i n t o , a l que pertenecen 
los pasajes de M e n a . C r e o también que l a Coronación de Mossén J o r d i de 
S a n t J o r d i precedió a l a Coronación o C a l a m i c l e o s , p r i m e r a o b r a a m b i 
ciosa d e l cordobés 3 . Éste, en su j u v e n t u d , h u b o de aprender m u c h o de 
d o n Iñ igo, que tenía trece años más y se había destacado ya como g r a n 
poeta cuando M e n a p u d o darse a conocer. E n general , l a aportación y 

3 Para las fechas de estos poemas remito a lo que digo en L o s d e c i r e s n a r r a t i v o s 
d e l marqués d e S a n t i l l a n a , M a d r i d , 1954, pp. 15-16 y 24, en el artículo "Sobre la fecha 
de la C o m e d i e t a d e P o n z a " , A O , 4 (1954), 81-86, y en el l ibro que prepara sobre l a 
obra de Santil lana. 
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l a in f luenc ia de S a n t i l l a n a h a n sido subestimadas p o r l a señora L i d a de 
M a l k i e R 

L a conclusión, " M e n a prerrenacent is ta" (pp. 527-549), r e c a p i t u l a 
las enseñanzas de l l i b r o . N o basta - s e nos a d v i e r t e - l a a b u n d a n c i a de 
referencias a la mitología e h i s t o r i a grecorromanas para considerar h o m 
bre d e l R e n a c i m i e n t o a u n escritor: las alusiones y enumeraciones c o n 
fines de e j e m p l a r i d a d son medievales todavía; l o nuevo es emplearlas c o n 
propósito o r n a m e n t a l . U n a y otra cosa se d a n en M e n a . E l sentido de l a 
forma, más exigente que en los siglos anteriores, e l i n d i v i d u a l i s m o , l a 
preocupación p o r l a fama, y u n exal tado sent imiento n a c i o n a l c o m p l e t a n 
l a semblanza d e l autor , representativo de u n a época y u n arte de t r a n 
sición. 

T a l es e l estudio dedicado p o r Mar ía R o s a L i d a de M a l k i e l a l q u e 
fue para los españoles de l período nebrisense " e l p o e t a " p o r a n t o n o m a 
sia. A p a r t e de l subido valor d e l con junto , en n i n g u n a de sus apretadas pá
ginas fa l ta u n a n o t i c i a interesante, u n a observación sagaz o u n j u i c i o 
certero, expresados en f o r m a elegante y exacta. N o podrá presc indi r de 
esta obra q u i e n se ocupe en adelante de la l i t e ra tura prehumaníst ica es
pañola . Cuantos andamos enriscados en las selvas d e l siglo x v podemos 
fel ic i tarnos de contar con tan sabia g u i a d o r a . 
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E N R I Q U E A N D E R S O N I M B E R T , Historia de l a literatura hispanoamericana. 
F o n d o de C u l t u r a Económica , M é x i c o , 1954; 430 p p . ( B r e v i a r i o s , 89). 

P e d r o Henríquez Ureña nos proporcionó, hace ya varios años, u n p r o 
f u n d o estudio de los intentos que, e n l i t e ra tura y en arte, rea l izaron los 
hombres de Hispanoamérica - B r a s i l i n c l u i d o - p a r a lograr su p r o p i a 
expresión. L o más i m p o r t a n t e en este l i b r o (mas aún que los j u i c i o s 

1 Por ejemplo, en la p. 415 se citan para i lustrar el influjo de M e n a una estrofa 
de Gómez M a n r i q u e , " N o n ynuoco las planetas", que recuerda muy ceñidamente va
rios pasajes de Santil lana ( C o m e d i e t a , aef, 9a; I n f i e r n o , 1 4 a ) ; de Santil lana procede 
también la forma P e r i t e o 'Pirítoo', usada por Gómez M a n r i q u e (p. 422), etc. 

Otras observaciones de detalle: P. 25, nota 17: Ent iendo que en el pasaje d e 
Vi l lasandino " e l señor de la fortuna" debe interpretarse como 'el Señor de las tem
pestades' ( f o r t u n a 'tormenta') . - P . 61: Si el silencio de M e n a sobre los cordobeses m u 
sulmanes ilustres se debe a renacentismo, ¿por qué los cita en el O m e r o r o m a n c a d o ? -
P. 83: N o creo que se refiera a las discordias civiles la " n o n justa batal la" en que ha
bía muerto el condenado a quien conjura la hechicera, pues no hay noticia de que 
se negase la sepultura a los caídos en las banderías de entonces; en cambio se negaba 
a quienes morían en u n juic io de Dios defendiendo la causa perdidosa: recuérdese el 
caso célebre del poeta francés Granson.—P. 142: M e r e s c i e n t e figura ya en Berceo ( M i 
l a g r o s , 359^) y en J u a n R u i z (1676/}.—P. 246: N o son términos de "jerga" m i l i t a r 
g r i d a , l o m b a r d a s , a z a g a y a s , a d a r v e s , c l a v e r o , que eran de uso general, fuera de todo 
tecnicismo.—P. 328: Diego de Burgos no se refiere a Pablo de Santamaría, sino a d o n 
Alonso de Cartagena.—P. 467: E n la segunda cita de G i l Vicente, el verso "sin vues
tras mercedes s e r e n de culpar", debe leerse s e r e n , con inf init ivo personal portugués—P. 
520: Añádase a los recuerdos cervantinos del L a b e r i n t o el conjuro paródico de L a 
C u e v a d e S a l a m a n c a : "Vosotros, mezquinos, que en la carbonera / hallastes amparo 
a vuestra desgracia . . . " . 


