
Revistade libros 351

(que algunasfuentesantiguaspresentana su vez como discípulo de Platón> la
progresiónhaciala «letra»avanzaenun aspecto>peroretrocedeenotro. Efectiva-
mente,en el «discurso»político el mensajees tambiénunívoco del orador al
auditorio,peroaquélescribesumensajeparaque> en principio,seaescuchadopor
el auditorioy,secundariamente>sealuegoleídoporotroslectores(haytestimonios
deedicionescuidadosamentepreparadaspor el propio autor).No obstante,tanto
Platóncomo Demóstenesintentarándevolvera sus ‘<letras» los rasgosdel Xóyog
vivo, real: en el casodel orador> incluso se llegará a fingir retóricamentela
presenciadeun interlocutorimaginarioque«dialoguesconél dentrodel discurso:

DiÁLOGO sOCRÁTICO: «DIÁLOGO» PLATÓNICO: «DISCURSO»DEMOSTÉNiCO:

INTERLOCUTORES ESCRITOR ORADOR-escritor

EMISOR REcEPTOR emisor receptor

LECTOR AUDJTORIO-Jecior

Losdistintos artículos quecomponenesteestudioconfiguran así>enpinceladas
sucesivasy selectivascomo cuadroimpresionista,el esbozode unahistoriade la
crítica literaria en la Antigoedad.Porsupuestoque no vamosa encontraren el
libro todaslasetapas—no es ésesu objetivo—sino el análisisen profundidadde
momentosrelevantesen estahistoria. Puedehablarse>pues>de una obra en su
conjunto densay equilibrada,rigurosay a la vez sugerente,filológica en el más
amplio sentido del término, «textos»que, si se nos permite el símil, intentan
suscitar «mayeúticamente»también en el lector la propia reflexión sobre la
naturalezadel Kóyo~.

Felipe HERNÁNDEZ MuÑoz

MARÍA PILAR CUARTERO SANCHO> Fuentesclásicasde la literatura paremiológicaes-
pañola del siglo XVL Zaragoza,Institución «Femandoel Católico”> 198]>
165 Pp.

Bajo este título recogela autora los cuatí’o capítulos siguientesde su tesis
doctoral:

1. Fuentesde la Silva de Varia Lección,de PeroMexía.
II. Fuentesdel BuenAvisoy Portacuentos,de Juande Timoneda.
III. Fuentesde la FilosofíaVulgar, de Juande Mal Lara,
IV. FuentesdeSobremesay Alivio de Caminantes,de Juande Timoneda.

En su tesisestudiaba,también,las fuentesde la Floresta españolade apotegmas,
de Melchorde SantaCruz; la Miscelánea,de Luis Zapata>y Las seiscientasApo-
tegmas,de Juan Rufo.

La autora aplica el término «paremiológico»a lo que se ha dadoen llamar
gran paremiología,esdecir, no sólo alas recopilacionesdeproverbios>sino tam-
bién a las coleccionesde anécdotas>apotegmas>cuentos,dichos>aforismos> etc>
En su afánde darunavisión deconjuntodeestetipo de literatura>distingue>den-
tro de lascoleccionesparemiológicasespañolasdelsiglo xvi, tres tipos:
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1. Coleccionesmás puramenteparemiológicas,en las que destacala finali-
dad didáctica. Dentrode ellasestablecedossubtipos: a) coleccionesde refranes
(porejemplo>Refranesfiimostssimosyprovechososglosados,Burgos> 1509)y b) co-
leccionesde proverbiosy sentencias,dichosy motes>consejosy avisos(por ejem-
pío> Libro de motesde damas y caballeros, de Luis Milán> Valencia, 1535)>

2. Coleccionesconstituidasporsecuenciasdeapotegmao de cuento,cuyafi-
nalidad es el realce del ingenio. Establece,igualmente>dos subtipos dentro de
ellas: a) coleccionesde apotegmasy cuentosen serlesnumeradas(porejemplo>
SobremesayAlivio de Caminantes,de Juande Timoneda,Zaragoza>1563)y 1,) co-
leccionesde apotegmasy cuentosagrupadosen torno a unafigura histórica(por
ejemplo>Vida y excelentesdichosde los mássabiosfilósofosquehubo en estemun-
do, de HernandoDíaz, Sevilla> 1520)>

3. Coleccionesen las que la secuencíabásicaes la disertacióny cuya inten-
cionalidades fundamentalmenteeruditay doctrinal>Estegrupotambiénpresen-
ta dos subtipos: a) coleccionescuya secuenciadisertacionales narrativa (por
ejemplo,Silva deVaria Lección,de PeroMexía, Sevilla>1540)y b) coleccionescuya
secuenciadisertacionalsefraccionadialógicamente(porejemplo,Secretosdefilo-
sofíay medicina, deAlonso López de Corella, 1539)>

Aunque las fuentesclásicasde la literatura paremiológicaespañoladel si-
glo XVI son muy abundantes,lascoleccionesparemiológicas,porsu condición de
colectáneas>tienen unafiliación especialmentedirecta con:
— Facíorumel dicíorum memorabiliumlibri novem,de Valerio Máximo.
— NoctesAtticae, deAulo Gelio.
— Apophthegmaía,de Plutarco> (Parala transmisiónde las fuentesde estaobra

la autoraha tenido en cuenta la traducciónquehizo de la misma Diego Gra-
cián>en Alcalá, en 1533.)
Historia de los filósofosilustres, de DiógenesLaercio.

— Saturnalia, de Macrobio>
— Apophthegmaiumsiveseitedictorum libri VI, de Erasmo,Basilea>1531 —y am-

pliados luegoa ocho,Amberes,1549. (En estecasotuvo presentela traducción
de Jaravay Támara>)
La necesidadde incluir la obra de Erasmoentrelas fuentesvienedadatanto

porqueesla transmisoradelasobrasdeValerio Máximo,Plutarco,DiógenesLaer-
cio y> en menormedida,de Aulo Gelio y Macrobio, comopor haberconstituido
—lo quedemuestrala autoraen su estudio—unafuenteprimordial de la Silva de
Varia lección, la Filosofía Vulgar, el BuenAvisoyPortacuentosy SobremesayAlivio
de Caminantes,aunquesus autoreslo ocultasenpor temor a la censurainqui-
sitorial>

En la Silva de Varia Lección y en la Filosofía Vulgar haeliminado la autorapor
extensos>algunospasajes>que teníancomo fuentesa Valerio Máximo, Aulo Ge-
ho y Macrobio> De igual modo ha procedidocon otros que le parecíanpoco
relevantes.

Trasel estudio pormenorizadodecadaunade lascoleccionesen relacióncon
las fuentes que transcribe> María del Pilar Cuartero llega a las siguientes
conclusiones:
— Que Mexía, Mal Lara y Timonedaadaptanlas fuentescitadas medianteam-

pliaciones,Supresiones,inversionesy sustitucionestextualesperoque> sin em-
bargo—y esto es lo que más le interesadestacar—reproducen,juntamente



Revistade libros 353

con los contenidos,salvorarasexcepciones,las formassecuencialesen queés-
tos seencierran>manteniendomuchasvecesincluso el tipo estructuralen los
apotegmas.

— Que la influencia de los clásicosque sonutilizados comofuentehubierasido
mucho menorsin el prestigio que Erasmoles confirió con la recopilaciónde
susapotegmas.

— Y que la compilación erasmianade apotegmasconstituyeen el devenirde la
influenciade Erasmoen España,contrariamentea lo quesostieneMarcel Ba-
taillon, un eslabónimportante.
Creemosqueestamosanteun meritorio trabajo, fruto de un estudiominucio-

so de las fuentesde las coleccionesparemiológicasestudiadas,que puedeservir
de basea ulteriores investigacionesde estetipo. Es de lamentar,sin embargo>
una excesivacantidadde erratas—cuatro he descubiertoen la primera página
tan sólo, y cincuentay cuatroen los textosgriegoscitados.

CONSTANTINO FALCÓN>


