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FranciscoGARCíA JURADO, Introdaccióna la semánticalatina. De la semánticatra-
dicional al cognitivismo, Cuadernosde Filología Clásica. Estudios Latinos
Anejos 1, Madrid, Serviciode Publicacionesde la UniversidadComplutensede
Madrid 2003, 128 Pp.

Los antiguosestudiantesde SemánticaLatina de la UniversidadComplutense,a
les que el doctorGarcíaJuradotiene la deferenciade dedicarestaspáginas,asisti-
mosconagradoa la gestaciónde estamonografia,fruto de unaintensainvestigación
en el campode la lexicologíay la semántica.

El autorexponeen la introducciónlas circunstanciasen las quese fraguó el pre-
sentevolumen —que sedio a conoceren las aulasantesde supublicación—y ofrece
un resumende los contenidosdel mismo. El cuerpodel libro se abreconel apartado
“Etimología y semántica”(pp. 15-27). En estasección,tan interesantecomo poéti-
ca, el autor ilustra con textosde Quirogay Platónla primitiva ideadel podercreador
del lenguajey el vinculo mágico existenteentrelas palabrasy su significado,idea
quecontrastacon la constataciónpragmáticade quees el uselo queconfiereel sen-
tido real a los diversostérminos. Por otra parte, la oposición, ya existenteen la
Antigúedad,entreetimología(comoestudiodel origende las palabras)y semántica
(como estudio del significado), quedapatenteen los textos encontradosde San
Isidoro de Sevilla, querastreaen los étimesde las palabrasel origenprimerode su
sentido,y SanAgustínde Hipona,cuyasoberbiadisertaciónsobrelas múltiples pro-
cedenciasatribuidasal término verbum (Aug., Principia Dialecticae VI R L. 32,
1409-1420)constituyeunavehementeejemplificación de la arbitrariedadde la eti-
mologíaantigua.Trasrealizarunaspertinentesobservacionessobreel germende la
sinonimia en las difi¿’rentiae latinas,apoyándoseen los textos de Nonio Marcelo
—autor de De dif/&-entia similium significationam—,el doctorGarcíaJuradocierrael
primer capítulo señalandoquetanto la etimologíacomo la diferenciasuponenlos
primerosacercamientosa unacienciaqueMichel Bréal delimitó y denominóa fina-
les del siglo XIX: la semántica.

El segundocapíttíio, “El significadoléxico: de las parejasde sinónimosa la epo-
sícion léxica” (Pp. 29-46) se inicia con una reflexión sobre la pertinenciade una
semanticaléxica, en la queseponede manifiesto—medianteejemplosde Sintaxisy
semanticadel latín, de Harn’ Pinkster— el inestimableapoyo que esta disciplina
representapara la Sintaxis.Seguidamente,paradefinir losconstituyentesdel acto de
la significación, el autor nos invita a la lectura de unosfragmentosdel sugerente
cuentoParturienímontes,de J. J. Arreola, enel queel ridicalas masmencionadopor
Horacio (Ars Poe/it-a, 139) cobravida (mágicamaterializaciónde la palabradesig-
nada).Tras exponerlas disimilitudesentrela concepciónbipolary tripolar del signi-
ficado, se llevan a examendesfenómenoslingúísticosquese hanestudiadodesdela
perspectivabipola¡, a saber,la polisemia—que seexplicaapartir de orno, verbobien
conocidopor el Dr. García Jurado’— y la sinonimia,cuya existencia,tantas veces
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puestaen duda,ha sido sobradamentedemostradapor Gregorio Salvador2.Ambos
conceptos(sinonimia y polisemia)son revisadosmás tarde,siguiendola propuesta
de BenjamínGarcíaHernández>,desdela perspectivatripolar, a partir de la oposi-
ción entretérminoscomo maler (madre),genetrís-(la queconcibe)y natrix (la que
ería) donde,naterseríael hiperónimodc los otros desvocablos , o ater (negro sin
brillo) y níger (negro con brillo) sinónimosforzososal desaparecerel rasgosémí—
CO del brillo

El tercercapítulo, “La estructuraléxica: ¿Sepuedeestructurarel léxico?” (PP.
47-70)partedc la exposiciónde los principalesy másrecientesmétodosde inves-
tigación y enseñanzadel léxico, comenzandopor un criterio estadístico,los índi-
cesde frecuencia4(que permitenla creaciónde un vocabulariobásicocon los tér-
minos másusadosde unalenguay quesecombinanfrecuentementecon la organi-
zación de los vocablospor camposléxicos), y continuandocon la debatidacues-
tión5 de las estructurasléxicasbasadasen las relacionesde contenido.Estasestruc-
turas, de cuyo estudio se ocupa la lexemática,se clasifican en dos grupos, las
estructurassíntagmáticasu opositivas—entre las que se encuentranlos camposy
las clasesléxicas-- y las estructurasparadigmáticaso combinatorias.A continua-
clon, el autor seocupade las relacionesclasemáticas,distinguiendoentre la reía—
cien (le complementariedad(q LIC SC da entreverboscausativos—¿loteo,do—- y sus
correspondientesno causatívos ¿It sc is, accipis—-), la alternación(servas/ líber), la
reíaciótí secueneial ( video u alt aspício 1 vidc’o) y la extensional (aspicíebam¡
a.spc’xi, asptctt)¡ speclo,l’-. La paite in~ís interesantedel capítulo,a nuestrojuicio, es
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gramatical. Esta proposiciónesclarecedeterminados:fenómenos(la compleníen—
tariedad léxica) que, si bien han sido advertidospor la gramáticatradicional, no
han recibido una explicación satisfactoriadesdeestaperspectiva.A la vista de la
presentaciónlexemáticaque el doctor (SarciaJuradoincluye en la p. 63 dc esta
Obra,quedanpatenteslas ventajasque éstaofrecefrente a la lista de palabrastra—
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dicional, yaque en lugarde limitarse a establecerunarelaciónplanaentreun tér-
mino y susignificado,nosmuestralasestructurasléxicasentrelos distintosvoca-
blos, definiendoel valor de los mismospor oposición a les demás.

En el cuartocapítulo, “El campoléxico, ¿talónde Aquiles de la lexicología?”
(PP. 71-84)améndc realizarun repasode los diferentesestadiosde conceptualiza-
ción del campoléxico, el autorpasarevistaa losaspectosmásimportantesde la teo-
ría del campoléxico de Coseriu,talescomo la delimitaciónde las unidadesbásicas
de dicho campo(lexema,archilexemay sema),la clasificaciónde las diversasopo-
sicioneslexemáticas(graduales,equipolentesy privativas)y la conexióndel campo
léxico con la realidadextralingijisticaa travésde las dimensioneso criteriossemán-
ticospor los queseestablecenoposicioneslexemáticas.Acto seguido,GarcíaJurado
demuestra,apoyándoseen los verbos latinosde vestir, la pertinenciade la comple-
mentaciónsintácticay del léxico de los argumentosparael estudiode las estructuras
léxicas. Mediantela combinaciónde ambosprocedimientoses posible generaruna
suertede campoléxico queproporcionainformacióntanto de los predicadosverba-
les en si mismoscomo de susargumentos.

Porúltimo, el capítulo quinto, “La semánticacognitiva: imaginacióny significa-
do” (PP. 85-111), constituye unaaproximacióna las aportacionesde la lingéistica
cognitiva en el ámbito de la semánticaléxica. El fenómenode la prototipicidad,
medianteel cual ciertoselementosse presentanen calidadde prototipos,ampliando
sudesignaciónal resto de los vocablosincluidosen sucategoríaléxica, seejemplí-
fien a travésde los términoslatinospa.sser(gorrión—> pájaro) y mater (ya revisado
desdela perspectivatripolar enel segundocapítulo). La iconicidadde las etimologí-
as antiguas,aun basándoseen procedimientoserróneos,dejalas puertasabiertasal
debatesobrela arbitrariedaddel lenguaje.El hechode concebirespaciosmentalesa
partir de aspectosde la realidadtangible no pareceserfruto de la casualidad,antes
bien,el estudiominuciosodel sistemade preverbiosy preposicioneslatinosponede
manifiestoel procesode subjetivacióndel espaciofisico. En efecto,tomandonocio-
nes espacialescomo referentesvalorativos,se relacionalo ascendente(indicado en
latín medianteel preverbiosub-)con lo positivoy le descendente(de-) con lo nega-
tivot - Esta evidenciaentroncacon la teoríade la metáforaconceptualexpuestapor
Lakoff y Johnson9,quepartede la tendenciadel hablantea expresarlas realidades
abstractasmedianle palabrasque designanentidadesconcretas.El doctor García
Juradoextrapolael análisisde Lakoff y Johnsona la lengualatina, ejemplificando
los distintostipos de metáforasconceptualesecotidianas(orientacionales,ontológi-
casy nuevasmetáforas--construidasa partirde los dosprimerosgrupos—).

Son muy numerosaslas razonespor las quees recomendablela lectura de esta
monografia: la cuidada elaboración,la preocupaciónpor establecerlas baseslin-

1..a asignacióndc umía valoraciónpositivaa términosrelacionadoscon una ideaespacialascendentey,
paralelamente,una valauvuciómí negativaa vocablosque implican un movimientodescendenteno es un fenó-
menoexclusivode la icmigua latina, Obsérveseengriego,por ~¡en>plo.términoscomoÚva~hrn-rdvco“pros-
perar c> KwrttyflVOXYI<(O couídenar”,

-> I.AI«>it-, (1. Joir-,suuN. M.. Metáfora.’. de la sido cotidiano. Introducción de JoséAntonio Milán y
SvusonaNorotxxkyMvidriui, 1 99 1
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giáisticassobrelas quepivota, el denuedopor desentrañarlos textosclásicosyendo
masallá de susignificacióntextual, la aproximacióna la semánticacegnitivaa tra-
vés dc la lengualatina.. Pero,por encimade todo, destacael mérito indiscutiblede
despertar,tantoa iniciadoscomoa profanos,el interésde seguirindagandoen el mis-
teriosoy mágico entequees el lenguaje.

Eva LrzcANO VEGAS
UniversidadComplutensede Madrid

CristinaMARrÍN PtJvNrt.-1,Lasoracionesc-oncesit-’a.s-en laprosaclásica, Universidad
de Zaragoza,Zaragoza2002, 1 72 Pp.

La ¡ríenografiaquenosocupaconstituyeLina reelaberacióny revisión de la Tesis
Doctoralque,con el titulo La expresióndela concesividaden latín clásico: suana-
lisis y distribución fáncional, la profesoraCristinaMartin Puentedefendióen 1998.
La autora,tras exponeren la introducción(PP. 15-19) el objetivo de su estudio—a
saber,determinary establecerdiferenciasentre los diversosmedosde expresiónde
la concesividada travésdel análisisdel corpasde tresautoreslatinosde épocarepu-
blicana(Cicerón,(ésary Saluslio) -, estructurasu obraen seisapartados.En el pri-
mero de ellos, “III conceptode cencesividady la clasificaciónde las oracionescon-
cesivasen latín” (pp. 21-34), se contrastandiversasdefinicionessobreel concepto
de concesividad,se intenta establecerla distinción entreconcesividadgramaticaly
concesívidadcontextualexaminandodiversasconstruccionesqueen Cicerón,César
y Salustio comienzana perlilarse como conjuncionesconcesivas,y sc comentan,
además,les escasosintentosde clasificaciónde las oracionesconcesivasen latín.
Los siguientescapítulos,quese consagrana las oracionesintroducidaspor las con-
uncionus concesivasmas relevantes—a saber,í¡aan¡qaaín. qaatnvis-, elsí. tamelsi.

tcmetíc1’. c ltan¡ si..., siguentun mismo patrón:la autoratoma en consideraciónlo que
las grcmmatícasy losestudiesespecíficosdicenal respectode las diversasconjuncio-
nes concusívasatiendea la sintaxisde dichasconjuncionesy pone fin a cadaapar-
tado con la exposiciónde susconclusiones.

La primei-ade las conjttncionesconcesivaslatinasque sc lleva a examenesquaní-
quam (pp. 35-70). Cristina Martín Puenteseñalaque su origen puedesituarseen la
L’ernlnaciondel adverbiorelativo indefinido qttatn,que se sueleconstruircon indicati-
ve si bien en épocaclásicapttedeapalecercon subjuntivo—y que,en ocasiones,intro-

• ImiieIpame~ ~jue ~e upól a 13 que-sc-ríaenunclautvanterm-onnence-arO
corligen.Seguidamente,explica,con el apoyode los ejemplosdel corpusescogido,en
qué consistela doble funcionalidaddc qtutmquanu:es concesivosí encabezaunaora-
ción que foima tina estíucttírabipartitacon la siguiente,o apódosis,y es coírectivo
cuandointroduceunaoraciónqtíecorrige lo queapareceinniediatamenteantes.La era-
cíenintroducidapor la conjuncionconcesivaquainquamprecedesiemprea la apodo—
sus y- constitttyeun solo actodc hablacon la oraciónprincipal (en la qtíe es habitual la
presenciadel adverbiolanten ~ mientrasque quanu~uatncorrecti\’o encabezasiempre
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unaoraciónsintácticamenteindependiente,conectandola oraciónprincipal conla pre-
dicaciónanteriory no condicionael modoverbalde su oración.

El siguientecapítulo(pp. 7 1-93) estádedicadoal estudiode la conjunciónqaamvis,
a propósitode la cual se mencionantresaspectos:suorigencomo locuciónadverbial,
formadapor el adverbiorelativo guam más la formaverbalvis; su transformaciónen
conjunciónconcesiva,favorecidatanto por el mododel verbode laoracióndequamvis
(normalmentesubjuntivo)comepor el hechode queéstavayaseguidade unaoración
adversativaintroducidaporsedotameny suconstruccióncon subjuntivoparatáctice,si
bien puedeaparecer.ya desdeLucrecio tambiéncon indicativo (por influencia de
qaamquam).La doctora Martín Puenteadvierte que quamvis puedetener valor de
adverbioe de conjunciónconcesiva.En estesentido,distingue,enprimerlugar, losdos
posiblestiposde fttncionamientode quatnvisadverbio,segúnmodifique a unapartede
la predicacióno a toda ella. A continuación,examinalas diferenciasexistentesentre
quamquamy guamvis concesivo:qaamqaampuedefuncionarcomeconjuncióno como
coneetorsupraeracional,mientrasque qaamm4ses un adverbioindefinido con valor
cuantificador;laoraciónconcesivadequamvis,frenteal casodeguamqaam,puedeapa-
recertras la apódosis;cuandoqaatnvisse refiere a todaunapredicaciónconcesiva,el
verboapareceen modo subjuntivo,paraindicarqueel emisorno se comprometeen la
consecuciónde un hechoni con su veracidaden la realidadextralingilística.

En el cuartoapartado(PP.95-119)se analizanlasoracionesdeetsi,tametsiy tame-
netsi,comenzandopor el origende estasformaciones,suconstruccióncon modoindi-
cativo (cuandola objeción que expresanes real) o subjuntivo (cuandoes potencialo
irreal), suscorrelativosen la apódosis(tomen,attamen,veramtamen,at, certe,saltem,
nihilhominus,nc quidem,etc.> y la posibilidad de que tengancarácterrestrictivo.
Seguidamente,la autoraincluye un breveepígrafeenel quequedapatentela nulapro-
ductividadde Iamenetsi,a tenorde los escasísimosejemplosquese documentanen los
autoreslatinosde épocaantigua.Por lo querespectaa etsiy tametsi,sedescribeen qué
consistesu doble funcionalidad:estasconjunciones,al igual queqaamqaam,pueden
introducir oracionesconcesivaso correctivas.Etsi y tametsiconcesivosintroducen
siempre la prótasisde un periodocompuestode un mínimo de despredicacionesen
cuyaapódosises frecuentela apariciónde tamen,seconstruyencasisiemprecon indi-
cativo (dadoqueintroducenconcesivasreales)y ambospuedenconsiderarsevanantes
formales,puestoque tienenel mismosentidoy puedencoerdinarse.Porotraparte,etsi
y tametsicorrectivosno senconjuncionessino conecteresqueintroducenuna acota-
ción o apostillareferidaa toda la oraciónanterioro a un solo término y queadmiten
cualquiermodoverbal (indicativo,subjuntivoo inclusoimperativo).

El quinto capítulo(PP. 121-140)se consagraalas oracionesde etiamsi. En primer
lugar, seestableceunadiferenciaciónentreetiamsi y el grupoformadopor etsi, tamet-
si y tamenetsi:mientrasque etsiy tametsiencabezanconcesivasrealeso correctivas,
etiatn si introducerin tipo de oracionesquealgunosautoreshandenominado“hipoté-
ticas”, equiparablesa las queen españolcomienzanpor “incluso si” o “aun cuando”.
A continuación,se estudianindividualmenteles elementosintegrantesde etiam si a
saber,la conjuncióncondicionalsi y el adverbioinclusivo etiatn. La autoraconstdera
que,pesea que las gramáticasparecendefenderla gramaticalizaciónde etiam si, exis-
ten pruebasfehacientesdequeamboselementosno estánplenamentelexicalizados.En
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relacióncon la sintaxis del periodoconcesivode etiam sí, CristinaMartin enumeralas
similitudesy las diferenciascon otrosperíodosconcesivosexaminadosanteriormente.

Finalmente,la monografiase cierracon un apartadode conclusionesgenerales(PP.
141-147), en el que,tras aclararque la ovaciónconcesivano sólo no suponeun obstácu-
lo parala realizacióndel hechoexpresadoen laoraciónprincipal,sino que,por el contra-
no, refuerzapragmáticamentelo quese dice en la apódosis,serecogen,a mododereca-
pitulación, los resultadosdesu estudio.A lo largo del trabajo, la autoraestadíala distin-
ción entreconcesividadlógica---qtíesededucesolamentea travésde un determinadocon-
texto conversacional--y concesividadgramatical - expresadamediantetérminosgramatí-
calizados.—,el caráctercorrectivo de algunasconjuncionesconcesivas(o, mejor dicho,
conectores),la clasificaciónde las oracionesconcesivasen virtud de su semántica(con-
cesivasreales,hipotéticase intensivas),la menorfrecuenciade los destiposde concesi-
vas másmarcadosy específicos(introducidaspor chan,si y guamvis-), la inconveniencia
de considerartaíneneís-iunaconjunciónen la prosaclásicalatina,el procesode grainati-
calizaciónde licet comoconjunciónconcesivay la aparicióndcl adverbiolamen,con fun-
ción de conectorargumentativo,encabezandolaapódosisde los periodosconcesivos.

La doctoraMartín Puenteconcluyesu obracon un cuadroresumenque,al igual
que el restodelescuadrosquejalonan la obra,esquematizade medoprecisolosdatos
obtenidosa lo largodel trabajoy contribuyea unamejor visualizaciónde los mismos.

En suma, nos encontramosante un estudiocompleto y exhaustivode la expre-
sión de la concesividaden la prosaclásicalatina. Se agradeceespecialmentela cohe-
renciaen la estructuracióndel trabajo, las constantesalusionesa los paralelosentre
las oracionesconcesivaslatinas y las de- otras lenguasy r~runimi.w;c~ntN& las
ideasprincipalesal final dc cadaapartado.Por todasestasrazones,entreotras,se
tratade una obramuy recomendableparalos estudiososde la lengualatina en gene-
ral, pero, además,pvtcde resultarde gran interés para el estudiocomparadodc las
oracionesconcesivasen otras lenguas.

Eva LE/CANO VEGAS

UniversidadComplutensedc Madrid

FranciscoJavierTOVAR Páz, En bandejade Plauto. Un ensat-’o sobreBill1-’ Wildet1
Cáceres,Universidadde Extremadura2003, 74 pp.

Hacerunareseñaes algo siempredesagradable:o pareceque la haencargadola edi-
torial (leí libro, o da la impresióndequeel autoresun enemigode los de todala vida. Sólo
hay,al menosparanosotros,algoquemuevaa empuñarla plumay reseñarun trabajo:que
mci-cien la pennAntenuestrosojos se encuentrauna recentísimapublicaciónde Javier
Tovar. ProfesorTitular de FilologíaLatina en la UniversidaddeExtremadura,conun titu-
loquea la vezmarca,finta y se poneen guardia.En bande/adePlautoes tm juegoextre-
madamentecomplejo, lleno dc lecturas,alusiones,guiñose intertextualidadescíue nos
revelauna facetade la personalidadde su propio autor, peroque tambiénnos hablade
cómo haasimiladoy llevado a la prácticaun sanolad¡cí mentís-enel que los límitesdc la
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organizaciónracionalde las materiasde investigaciónse combansobresí mismosy, a
mododetransformacionesenla geometríadel espacio-tiempotradicional,hacenquedes
creadoresquenadatienenqueverentresí terminencompartiendomesay mantelenel fes-
tín de la Filología.Trurí y Clapaucioseconviertenensosiasdesímismosy de Ijon Tíchy.

Ya desdeel comienzo,y trasafirmar quese tratade un libro tramposo,como la
Comediamisma, carga contrales esquemastradicionalesde los estudiosde pervi-
vencíacon la siguienteafirmación(p. II):

“Es más, tampocohe constatadouna especialpreocupaciónde Billy Wilder por
Plauto,ni a la inversa,por másque mc concedaa mí mismoeseprivilegio enel primer
título que decorala portadadel libro: En bandejade Plauto.O sea,en principio, nada
tienen que ver las tramasque ruedaBilly Wildercon las representacionesquepropone
Plautodesdehacesiglos.Ni, por descontado,esmi propósitoinvitar aqueningúncine-
astaruedecomediasplautinas,trasdemostrarlo inapelablementecinematográficasque
resultanlas obrasdel antiguoautor”.

A partirdel preámbulo,empezamosa veren acciónel mecanismode lecturapara-
lela (comparaciónseriaun término especialmenteinadecuado)que aplica el autor
Encontramosla indispensableintroducción’,en la que seadviertenconbastanteclari-
dadun bloquede conceptosgenerales(El conceptode lo “clásico” y La comparaclon
y el recarsoa la ‘anécdota“), al quesiguenunasconsideracionessobrela Comedia
queapuranprácticamentetodaslasposibilidadescombinatorias(La comediaantiguas
deAristófanesa Tcrcncio, La comediaen el cine: W¡lderfrentea Labitsch,La come-
dia de Plaato en el cine y Amplzitruo comoclave)y quepreludianuna última parte,
dedicadaa la descripciónde la Estracluradel análisis.

El autorcentrasupuntode atenciónen tresejesfundamentales:Dela tramaa la
implicación del espectador;De la identidada la existenciay Anfitrión comomodelo
de Plauto y Wilder.

En Dela trama...se analizan:“La tramay el estatismodel conflicto”, “La inverosi-
militud y la necesidaddeuna segundalectura” y “El conocimientoprevioy la implica-
ción del lector”. En De la identidada la existencia,se agrupanseccionessobre: “De
nuevosobrela identidad:la personalidadmúltiple”, “La necesidadde la ficción” y “La
existenciaindividual y socialdel personaje”.El capítulodecierre,Anjitrión comomode-
lo de Plauto y Wilder es unareflexión sobreesepersonaje,amodode corolario detodo
el discursoteóricoque tan pacientey sesudamenteha ido ensamblandoJavierTovar

Cadauno de esoscapítulosrecibeunaorganizaciónde doble nivel, con un pri-
mer sentidode lecturapor temay un segundosentidopor autorAsí, Plautoy Wilder
son analizadospor separadodentro de unamismacuestión,lo quepermite al lector
de estetrabajoseguirlode distintasmaneras:la tradicionallectio continaaes la ten-
taciónnatural,perono necesariamentela únicani la másrecomendable.

¡ Por claro errorde imprenta,existeun desfaseconstantede dospáginasentrela numeracióndel Índi-
ce Generaly enel cucrpc>del texto, Asi, por ejemplo,el capitulo segundocomienzaen la página27, no en la
29 dc la tabla dematerias,Fis el motivo dequeme refieraa los titulos de lasseccionesy no a sulocalización
espacial.Seguro que par causasajenasal autor, el mecanismodc despistey encubrimientotantípico de la
Comnediahaterminadu>albetandoa un aspectoformaL dci emísayo.
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Se puedetambiénoptarpor hacerun seguimientode los temastomandocomo
hilo conductora Plautoy a Wilder. Justoentonces,el ensayistase nos aparecedes-
pojadode la máscaray revela quién estádebajodel personaje:el filólogo y el estu-
diosodel cine. La lecturatransversaldel ensayonospermite,por ejemplo,accedera
unaauténticacomprensióndel teatroplautino, libre de los corsésde lasnotaephilo-
logicacsobreinfluencia,transmisión,pervivencia,críticao sociologíade la literatu-
ra. Para Plauto, como para Wildcr, encontramosdes universosparalelosque, sin
embargo,siguen un mismo criterio rector.

En bandejadePíaatoes unaapuestaarriesgada,un ejerciciode confrontaciónde
estructurassuperficialesqueno sabendemasiadoqueobedecena unaestructurapro-
funda. Surge,segúnsu autor,dc una terceravía, o mejor,de la citadc Wilder quese
haceapaicceren GolJhsde Roma,de tal maneraqueel Nobodvisper/éctwilderiano
se introduceen el universoplautinoy hacequeJavierTovarcomiencesu procesode
reflexión.

¿Paraquésirve estelibro’? Dependedecómo se lea. Puedeserunabuenísimaforma
de estudiary comprendera Plauto, o a Wilder; puedetambiénseruna interesantisima
reflexión generalsobrelos Inecanisinosde construccióne inteipretacióndel génerode
la Comedia,hastacierto punto independientedel canalpor el quesetransmita(teatroo
cinecompartencomo mínimoel hechodcl guióny divergenen la materializacióndeese
texto). Peroes también,y aquí radicaen nttestraopinión su mérito principal, unamag-
nífica vía de revitalizacióndc los EstudiosClásicos,que con obrascomo estademues-
tran tener todavía, si no la capacidadde seguir transmitiéndolea nuestraépocauna
ibnmt decontemplarla,sí al menosgentecon capacidadparatransmitirsela.

En restímen,es un cnsayoquedebci-íamosteneral alcancede las inanes todos
aquellosquecreemosque sólo saliendode nuestroscuartelesde invierno podrá la
Filología Clásica segtíir viva, mirando al inundo de frente y ayudandoa explicar
cosastan simplesy tan complejascomo el mecanismo(le la risa, la provoqucPlauto,
Wilder o tun htífón televisivo.

Aobodr IX ll-Ilclc>t titan Plaaías.
Manuel Lóprz MuÑoz

UniversidaddeAlmería MercedesPeinado
lES JuanGoytisolo

Antonio María NIARrÍN Roirnioruz,DeAedóna Eilotnela. Génesis,sentidoy comen—
lacio dc la vet-sionovidíanadel mito, Universidadde la Palmas,Las Palmasde
(iran Canaria2002, 285 Pp.

Los níitos fornian partedc la cultura, dc la tradición y de los comportamientos
humanos.son relatos quetienen una proyecciónen las relacioneshumanasy que
muchasveces,por desgracia,se hacenrealidadsiguiendolas huellastrazadaspor las
leyendasmitológicas.

En stus Prolegómenos(pp. 15-28) seofreccnnoticiasrecientesde hechosmaca-
bioscíuenospermitencomprobarqueestoshechossimzuenvigentesen el s. XX y que
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hay determinadoscomportamientoshumanosque sin saberloreproducenla esencia
del mito queproducedolor, amarguray tragedia.Ademássepresentala versiónovi-
diana, la de Apolodoro y la de Higino señalándoselas variantesque existenentre
ellas. Siguendes grandesapartadosde diferenteextensióny contenido,el primero
(pp. 3 1-99): “Génesisy evolución del mito” y el segundo(PP. 107- 263): “El mito
de Proeney Filomelaen lasMetamorfosisde Ovidio”. Unasrepresentativasy actua-
lizadasreferenciasbibliográficasdel tema,compuestasen granpartepor monografi-
as,cierranel trabajo.

En el primer apartado,comodice el autor, se analizala supuestagénesisy evo-
lución del mito desdesu origen último, relacionadoposiblementecon la etiología
folelórica del ruiseñory sehaceun recorridodiacrónicopor lostestimoniosmásanti-
guosdel mito. La primeraversiónapareceen Odisea19, 518 ss..Aquí esAedón,hija
de Pandáreo,esposade Zeto y madrede Itilo la que mata a su propio hijo confun-
diéndolocon susobrinoAmaleopor celesde su cuñadaNíebe.Este mismonombre
apareceen la versiónnoveladapor Antonino Liberal. Se indican las distintasversio-
nes y observamosque en la versión megáricay en la ático-focense,ofrecidaspor
Pausanias,aparecenlos personajesde la versión ovidiana: Tereo,Pandión,Proeney
Filomelaaunquecon muchasvariantes.Se apuntaa quela Proeneovidianapudems-
pirarseen la Medea de Eurípides,obra queposiblementese inspiró en el Terco de
Sófocles.Se ofrecenlas hipótesissobrela muertey despedazamientode Itis y sobre
el banqueteantropófagoafirmandoquelosrituales dionisiacosy el banquetetiesteo
puedenserel punto de partida. La Comediase ocupaparódicamentedel tema de
Terco comohaceAristófanes,en cambio Cántaro,Anaxándridesy Filetero lo toman
como argumento.

Resultade especialinterésseñalarqueel autorrecuerdaque,en la épocaclásica
(p. 88) y en la tradicióngriega,Proenese metamorfoseaen ruiseñory Filomelaen
golondrina.En cambio,en la épocaaugustealospapelessehabíaninvertidoy Proene
es la golondrinay Filomelael ruiseñorde moduladocanto.Estecambioquea traves
de la literaturalatina se ha generalizadoen las literaturasmodernas,obedece,según
el autor, a la falsaetimologíade Filomelacomo amigadel cantoy a la explicación
de la mancharojiza quela golondrinatieneen el buchepor derramamientode san-
gre. Más adelante.Martín Rodríguez(p. 259) declaraqueOvidio no especificaen
qué se convierte cadauna de las Pandiónides,ya que según la tradición romana
Filomela se convierte en ruiseñory Proeneen golondrina,seguirlapodría parecer
poco doctopor convertirseen ruiseñorla joven sin lengua,perocambiarla tradición
latinapor la griegapodríaparecerpedante.Opinaqueel poetaprefirió no precisary
afirma que una lectura intertextual,como se desprendede otros pasajesdel mismo
autor,dejaclaroque Filomelaes el avequehuyealesbosques(el ruiseñor)y Proene
el ave quese encaramaa los tejados(la golondrina). Es posiblequeel considerara
la golondrinaprecursorade la primaverase debaa Hesíodo quien la cargó con el
transfondomitológico queHomeroatribuyó al ruisenor

Es justo confinnar que el autorha tratadoen todo momentode aportarnuevos
datosa los queya habíansido aducidos,buenapruebade elle es el apartadodedica-
do al mito de Proeneen las Metamorósisde Ovidio en el que impugnao aceptalas
posturasde los quele hanprecedidoen la investigación.Innova frentea Peterscon-
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siderandoqueel análisisde estahistoria mítica debepartir de unaestructuratripar-
tita quedividiría en trestemas:la bodaquecorresponderíaa losversos424-438está
resumidaen cinco momentosy duracinco años,el crimenquecorrespondedaa los
versos438-570se estructuraen seis momentosy la venganzaquecorresponderíaa
los versos571-674compendiadaen sietemomentosaunqueen el índice estánagru-
padosen cinco con subepígrafes.Éste último tematiene un tratamientomás propio
de la tragedia.El autor indica quelos verses4 12-423quedanfueradel análisisal ser
transiciónentreel capítuloanteriory el de Proene.Singularmentebrillante esel aná-
lisis de cadaunode los versosque,encerradosen epígrafesy subepigrafes,el autor
comentahaciendousede todoslos conocimientosfilológicos, se detieneen aspectos
semánticos,métricos,estilisticosy aportadatos,detallesy sugerenciasqueconstitu-
yen una verdaderacontribuciónal conocimientodcl mito. Maneja,cenfrontay refle-
xíona sobrelas traduccionesanterioresde estemito, haceprudentesobjecionesy
ofreceuna traducciónmeditada,ajustaday precisaqueenriquecidacon atnplias,úti-
les y abundantesnotascon un total de 603 proporcionaninteresantesnoticias(p. e.
iota ¡93 sobrela abubilla)y extractanun materialvalioso parael conocimientodel
mito y el significadode cadapalabraqueapareceen cl texto.

Tal vez lo másmeritorio seael buscary establecermúltiples paralelosentre la
actitud y la actuacióndc estospersonajescon los de otros mitos como la actitudde
Feree hacia Filomela y la de Apolo hacia Dafne y la actuación zalamerade
Filomela para conseguirel permisopaternosimilar a la de Dafne ante su padre
Penco.La actitud de Proeneescomparablecon la Mcc/ea de Eurípidesy presenta
rasgoscomunescon Auca etc. En muchascicasioneslos paralelosse establecen
entre los iii ismos persona1esdel mito como la aparición y la conductade Itis ante
su madresuni lar a la de Filomela anteTerco. Se indicaque la. actíaid cariñosadel
nino seajustaal comportamientopropio de los niños en la tragediade Sófoclesy
Eurípides,incluso el autor apuntauna reminiscenciaintertextualde la Hermíene
de Iletoidas VIII. III asesinatodc itis sigue muy de cerca al de Venteoen las
Bacatiles.

¡¿1 autorrecurre con frecuenciaa las relacionesintertextualesque existenentre
determinadospasajesliterarios y aprovechacualquierexcusaparahacerhincapiéen
la influenciay el parangónqueexisteconel cine. Recuerdala técnicade la inversión
utilizadapor Ovidio en lasMelanior,t¿sisy a menudoen la narracióncincmatográfi-
ca.C’.ita algunaspelículasy comentalas particularidades.

Destacamosla claridad en la exposición del tema y el buen hacerde Martín
Rodríguezpor utilizar la documentaciónaportadacon la habilidad del investigador
experimentadoaludiendoa ellaen el momentoprecisoy ofreciendolo mejorde sus
interpietaciones.

En suma,esunaobraque seha ejecutadocon rigor científico. Ofreceal lectorun
gran acopiode datos,hipótesisy sugerenciasqueconstituyenunaverdaderaaporta-
ción paracl conocimientodel mito y esde obligadareferenciaparalos estudiososde
la Mitología.

Mi Cruz GARCíA FULNrtis

UniversidadComplutensede Madrid
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Lorenzo VALLA, Historia de Fernando de Aragón, Edición, traduccióny notasde
SantiagoLópezMcreda,Clásicoslatinosmedievalesy renacentistas13, Madrid,
Editorial Akal 2002,221 Pp.

La ediciónqueaquínospresentadel profesorSantiagoLópezMoredaes fruto
de su labor investigadorasobrela figura y obra del humanistaitaliano Lorenzo
Valía (c. 1407-1457>,comoyanosrevelóal editarsumagnificaedicióncríticacontra-
duccióny notasdel Laarentii Vallensisde lingaae latinaeElegantia,publicadaen des
volúmenespor la UniversidaddeExtremaduraen 1999.En estaocasión,setratade un
esmeradoestudio seguido de una cuidada traducción de una obra cumbre de la
Historiografia renacentista:los J-Iistoriarum Fernandi regis Aragoniae libri tres de
LorenzoValía,queserviráde granutilidad paralos historiadores,filólogos y estudio-
sos del Humanismo.En cuantoa la traducciónel autorno sólo seha conformadocon
basaríaen el texto latino de la ediciónmodernade O. Besomí,Padua1973, sino que
ademásen su quehacerdebuenfilólogo la ha cotejadoconla ediciónde Parisde 1521
y en algunasocasionesdisienteen algunospasajescon la de O. Besomi(y. g. p. 151).

El Prólogodel profesorJoséM.3 Maestre,salvo la erratatipográfica de la data-
ción dela obraque figura en el texto de 1545 y 1546 en lugar de 1445 y 1446,resu-
me magistralmentela ediciónde SantiagoLópezMoreda,impuisándonosel interés
por la lecturade la misma. Des apuntesesquemáticosantesde la Introducción nos
facilitanel recorrerla 1 listoriadel Reinode Aragón:un cuadrogenealógicode la des-
cendenciade los Reyesde Aragón (p. 9) seguidode un cuadrocronológicodesde
1375 hastala muertede Valíaen 1457, situandola obraen su lugary tiempo.

En la Introducción (pp. 15-60) SantiagoLópezMoredanos aportaun magnífico
estudioque se inicia con el primer epígrafea modo de Presentaciónhistórica que
tratade la Historia de Fernandode Antequera,padrede Alfonso deAragón.el com-
promiso de Caspey su confusión en algunasocasionescon su nieto homónimo
Fernandoel Católico. Sigueen el segundoun breve apuntebiográfico de Lorenzo
Valía, que no por brevedejade serfecundopara damosa conocerel caráctercon-
flictivo y combativo que mantuvo con otros humanistasde la épocacomo Poggio
Braccioiini, el Panormitao BartoloméFacio, añadiendoal final de esteepígrafeel
epitafio de Valía que seencuentraen la Edición de BadioAscensio,París 1528. En
el tercero,el autorse adentraen la historia del texto de la Historia de Fernandode
Aragón,escritapor Valía entre1445-1446,y en losdatoso referenciasinternassobre
la mismaquesc encuentranen otrasobrasde Valíacomo en el Antidotumin Facium
o bien las citas de otros autorescomo Lucio Marineo Sículo en el De rebus
Hispaniae.Expone,al mismo tiempo, los motivosdel poco éxito de la obra, entre-
gadaa Alfonso el Magnánimoy olvidada,quese debió igualmenteal pocoafectoque
le profesabanlos detractoresde Lorenzo Valía y el alejamientodel autor,máspreo-
cupadopor la difusiónde sumagnaobrade las Elegantiae.

En el Contenidode los tres librosde la obrarealizaun esquemade les tres libros
quela componen,poniendode relieve el tonopanegíricode la obray la estructurade
los discursosmarcadapor la retóricarenacentista.Con un buen criterio y haciendo
un parangóncon los carmina latinos primitivos añadelos Romancesfronterizosde
la literatura españolasobreFemandode Antequera,paraadentrarseposteriormente
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en la concepciónhistoriográficadel autorenlazadacon la de gramáticoy retor, una
concepcióndel humanismorenacentistaqueel autorde la traducciónnuncaha per-
dido en su horizonte. Al teneren cuenta queValía ademásde tenerpresenteen su
obra a Salustioy Tito Livio fue tambiéntraductorde historiadoresgriegos como
1-lerodoto y Tucídides, planteamagistralmenteel problematan discutido de las
Fuentesrenacentistasen especiallas de Lorenzo Valía que, evidentemente,además
de losrelatosdirectosquepudo oir, comentary consultardirectamenteen la cortedel
hijo de Fernandode Antequera,Alfonso V el Magnánimoen Nápoles,revisaríalos
Anales-de Aragón de JerónimoZurita y la Crónica de Juan II de Alvar Garcíade
Santamaría(Alonso de Cartagena).Al efectuarla comparaciónde estaúltima con la
Historia deFernandodeAtagón, SantiagoLópezMoredaha abiertounavía parala
tnvestigaciónhistoriográticadel siglo XV. En esteestudio,interesanasí mismo bajo
cl prismafilológico los epígrafesdedicadosa la función de los discursosy al estilo
de la prosade LorenzoValía quecaminaentrelo medievaly el renacimiento;cons-
trucción medievales la de qao por itt y vocabloscomo Sibil/a.

Pesea las dificultadesque en todo momentopor su terminologíaofrecela tra-
ducción de unaobrahístoriográficadel Renacimiento,5. LópezMoredaha efectua-
do unatraducciónmuy precisay unasnotasriquísimasquenosayudana unamejor
comprensiondel texto y desdeel inicio con cl Estudio—Introducción,seguidode una
selectabibliografia y la traducción,nosdeleitacon el precisorigor científico quele
ha dedicadoa la investigacióny traducciónde la Historia de Fet-nandocíe Aragón
del humanistaLorenzoValía.

Virginia BONMATÍ SÁNCIiuz
vbonmati64:fi leí -ucm.es.

Girolamo CARDANO, Mis libros, Ediciónde FranciscoSocas,ClásicosLatinos medie-
vales y renacentistasII, Madrid, Akal 2002, 256 Pp.

Una obsesiónmarcala vida del sabioitalianoGirolamo Cardano(1501-1576),la
de aspirarinfatigablementea conocery comprendercadavez mejor el mundoen el
que vive y, en mayormedidaaún,aconocersey comprendersea sí mismo. Estepro-
gramavital, simple si se quierey relativamentefrecuente,alcanzasin embargoen
Cardanoun perfil peculiar,proporcionandounosfrutostodavíahoy sabrososal pala-
darmoderno,a menudobastanteestragadopor los produclosde nuestrosdías.Y es
aueCardanologra en estaobrw como también en otra, A-Ii vida (Madrijí Al

1991>, posterioren el tiempo, pero traduciday- publicadaantesen Españatambién
por el editorde Mt~ /ibt-os. FranciscoSocas,construirun retrato de sí mismo y de su
proyectoinlelectualqueresimitavivo, sinceroy atrayente.Cardanova despertandoun
interésmayoren nuestropaís.Otrasobrasdcl erudito italiano hansido recientemen-
te verlídasal español,como El libro de los sííenos(Madrid 1999) y “Simulación y
disimulación’’ (en cl volumencolectivc Sobrela mentira. Valladolid 2001). Bien ha
escogido,creernos,F. Socaslas obrasde Cardanoqueeraprecisohacermásacccsi-
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bIes al público de hablahispana.La lecturade Mi vida y de Mis libros no sólo des-
pertaráa los lectoresel gustoy el interéspor estafiguratanpersonaly por suamplia
y variadaproducción,sino quelos haráquizásun pocomássabiose, al menos,más
reflexivos.

Si en el libro sobresu vida el polígrafode Pavíanosenfrentaba,con desarman-
te sinceridady casi siempresabrosaamenidad,a los avataresde unatrayecto vital
dedicadoa la prácticade la medicinay la enseñanza,pero sobretodoa la reflexión
y el estudiode la astrología,la medicina, la filosofia, la quiromancia,la adivinación
en generaly tantasotrasdisciplinas,combinandonarracionesde graciasy desgracias
personales(señaladamentela muertede su hijo, quetantaamargurale produjo),en
la obraque E. Socasacabade traducir el propio Cardanonospresentasu otra gran
faceta,consideradapor él mismo másimportanteaún quesupropiavida o superso-
na, su producciónescrita.

Varias de las obsesionesde Cardanoestánen la basede estelibre: su voluntadde
aplicarsiempreun métodoque le permitaordenary sereficaz,por lo queclasificasu
producciónparatenerél mismounaperspectivasobreella y poderaportárselaa los lec-
tores;su apreciopor la famaquele otorgaránsusescritos,quele conducea escribiruna
obra que es en gran medidaun acto de propagandaparaaumentarla difusión de sus
obras; la reflexióncontinuasobresí mismo,susobjetivosen la vida y losresultadosde
sus esfuerzos,que haceque Cardanoconvierta también estaobra en una confesión
espiritualy en unareflexión intelectualsobrela vida contemplativay las obligaciones
del sabio; su tendenciaa organizarde maneracoherenteel conjuntode las cienciasy
saberes,paraobtenertina visión orgánicay “resolver” el misteriode la vida.

El lector encontraráen autory obraunamuy curiosacombinaciónde rigor cien-
tífico y superstición,de escepticismocasiateoy de piedad(real o forzada),de dedi-
cación contemplativay de exposición de las amargurasde la vida. de voluntad de
ordenquepermitaclasificartodo lo existenteal ladodecontinuasdigresionesy repe-
ticiones fruto de un impulso más o menossentimental,de reflexión teórica y des-
arrollo técnicoabocadoa la realizaciónpráctica.El esfuerzode unacuriosidadinsa-
ciabley unaférreavoluntadenfrentadoa un mundoapenascomprensiblee injusto,
en una épocaen que las vías de la razóny la experienciaaúnerancompatiblescon
las sendasde lo maravilloso,se nosmuestranen todasu sugestivabrillantezen esta
obra. La astuciadel médico prudentele permite ir salvandolos escollosmás peli-
gresesde la vida e ir de pasoproponiendojirones de conocimientoquele puedan
repodarlo imposible, unavida despuésde la muerte. De ahí el valor de la fama
(recuérdeseaquellode nuestroEncina:“todos los bienesdel mundo¡pasanprestey
sumemOria”). No podemostampocodejarde destacaren Cardanounamuy roma-
na voluntad de produciralgo útil para la sociedad,más allá de la necesaria,pero a
vecesinsuficiente. lendenciateerizaderade los griegos.Se nospresentaun estudio-
so de temascientíficosquecita continuay oportunamentea los poetasclásicospues
los conoce,un justo crítico y, al tiempo, un pueril exagerador.Un hombre,en defi-
nitiva que parecehablamosdirectamentea nosotroscuandoseñalaque,a pesarde
los adelantostécnicosde la época,el hombrees más infeliz quenunca.

El interésdel géneroal que perteneceestaobra, la autobibliografta,es grande.
Se tratade unaobra querepasalos libres del autor, en susdistintasversionesy esta-
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des, intentandootorgarlescoherencia(no sólo ordena los libros unosrespectoa
otros,sine tambiénen su secuenciainterna),valorándolosy estableciendosujerar-
quía,estableciendounaguíade lecturay pretendiendotambiénfacilitar su ftnaliza-
cíen por otros autoresen caso de quedarincompletasa su muerte.Otro pilar del
libro es la voluntad de Cardanode apenarnormas sobrecómo componerlibros
acercade cadamateria,justificando de pasosu labory su manerade escribiry rea-
lizando interesantesobservacionessobreel estilo de las obrastécnicaso sobre lo
quees un buen comentario.

Unaspalabras,para finalizar, sobrela edición. No muchas,pero buenas.Que
el traductor conoce bien la obra de Cardano(no sólo la traducidapor él) es evi-
dente.Pretendeunaversión claray elegante:lo consigueplenamente.Las notas,si
bien algunapodría haberseahorradoy algunaañadido,aportanlas aclaraciones
que un lector de nuestrosdías, lego en casi todas las materiasy privado del nece-
sariocontexto,necesita,informandosobreotras obrasdel erudito italiano y sobre
muchosde suscontemporáneos.El estudiopreliminar se dedica esencialmentea
estudiarlas distintasversionesde la obra. El editor aportaordena la obraal divi-
dirla en dos seccionesy luego en capítulos.El volumen vaacompañadode unacro-
nologíay unaútil bibliografia. Trescatálogosprocedentesde otras obrascardanía-
nas son apoitadosen sendosapéndices.Estupendatraducción,pues,que nos pre-
sentaun retrato(leí alma <al menosde unade las almas)de Cardano,eseNarciso
dcl siglo XVI.

Y David CASTRO i)E CAsi-Ro
UniversidadComplutensede Madrid

GuadalupeMoRCILin Expósiio, La Gramática de J)iego López. Estudio y Edición,
Cáceres,Serviciode Publicacionesde la Universidadde Extremadura2002,391pp.

Fruto de sucontinuadalabor investigadoraquepartede suTesisDoctoral intitu-
lada “Lt Teoría Gt-amati¿-alde Diego López” (Cáceres1999) es estelibro que nos
aportaGuadalupeMorcillo Expósito: La G¡wnática dc Diego López (1610). Este
gramáticodiscípulodel Brocenseescribeen castellanoel Conímentoen defénsadel
li/no c/tíarto del It-re de Gramáticadei ¡t-Iaestt-oAntoniode Nebrija, contemporáneo
a stí vez del At-te Refirmadodcl líbt-o IV de lasIntrodacrionesLatinaede Antonio tic
Nebrija, adaptadoy publicadoen 1606por cl P. Ltíis de la Cerday cítie por mandato
regio se habíaimpuestoen todos los centrosd.c enseñanzade toda España.

GuadalupeMorcillo sientalas basesen su Introducción(Pp. 15-18) dcl ambien-
te gramaticallatino duiante finales del XV y principios del XVI en los que prevale-
ce la nonvatíva gramaticaldel ‘‘use” frentea la talio del Brocense,peroyo añadiría
a estacuestiónque másespecíficamentesetratadel ‘‘uso’’ de los tírotiun ú;ud¡tot-,tín
o ‘‘autores(le prestigic)’ -—comodijera Nebrija (1. ¡ 1495) y qtíe serásustituidapor
la ,-¿.ííodel Brocense,sobretodoen el terrenogramatical de la Sintaxislatina, de la
queadolecíalas lnít-oduc-íiot,eso “Instituciones’’, puestoqtíe ci Nebrisenselas Lun—
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damentabaen los GramáticosLatinos y su baseprincipal era morfo-semántica.El
Brocenseteniendocomo referenteel De EmendataStructuralatini sermonis(1524)
de TomásLinacro buscay estudialas estructurasracionalesdc la lengua aunando
asasy ratio (p. 43).

La autorase adentraa continuaciónen el estudiedel Co,nmento(Pp. 46-56) o
Gramática de Pedro López, escrita en españolpor influencia del tratadito del
Brocenseel Arte de en brevesaberlatin, si bien es cierto, el fundamentoque dala
autorade la influencia del humanistaPedro Bembo(p. 59), yo le acrecentaríael
hechode queen Españaya veníahablándosede estacuestión,sobrelosdestinatarios
de la enseñanzagramaticalque no eranotros que los alumnos;yael propio Nebrija
en suobragramaticalsehabíaencontradocon el granproblemade los profesoresde
latín, por lo quetuvo quetraducir los verbosal castellano,paralo quedesdela pri-
merareimpresiónde las Introductiones latinae de 1482 babiaintroducido un apén-
dice parasu mejoraprendizajey en la versióndefinitiva o Recognitiode 1495 inicia
el libro IV, precisamente,con unaglosa en castellanosobrela formaciónde los ver-
bosen latín y en español.Ademásestabael hechode queya ciertasasignaturasdel
qaadrivium como la Astronomíase impartíanen Salamancaen la lenguamaterna,
sobretodoen la épocadel Brocensey de PedroLópez.

En el epignífeII, 3 (Pp. 62 y ss.)trataGuadalupeMorcillo muy bien el conteni-
do y la estructuradel Comtnento,efectuandosu comparacióncon sus fuentes,a
saber, la Minerva del Brocense(última edición, 1587) y el Arte Reformadodel Pv
Luis de la Cerda,ademásde añadirun cuadresinópticoen las páginas79-81. En el
desarrollode la doctrina(p. 89) la autorapresentaun cuadrosobrelos lugarescomu-
nesen queDiego Lópeztraducey resumeen el lugaren queFranciscoSánchezataca
las Elegantiaede lorenzo Valía, del mismo modo que en la Gramática de Pedro
Lópezel criteriodc autoridado citasde losautoressoncalcadasde las del Brocense.
En estasreferencias,especialmentelas de Valía, echode menosel contextoexpreso
añadidode las ¡ilegatítiae, quemecostaquelaautoraconoce,puestoqueen la p. 203
las cita textualmenie.La conclusióndel estudiode la Gramáticade PedroLópezme
pareceadecuada,puestoque comehemosviste a lo largo de la comparaciónentre
estastresobrasel gramáticode Valenciade AlcántaraDiego Lópezcon la excusade
criticar el Arte Refirmadodel Pv Luis de la Cerdadifundeen castellanola doctrina
dc la Minerva del Biocense,por otra parte,cadavez menosasequibley comprensi-
ble paralos lectores,seguramente,jóvenesqueno dominasenla lenguadel Lacio.

Tras la Bibliografla generaly las Fuentesdoctrinales(PP. 217-221),utilizadas
por la autoraparala prosecuciónde esteEstudio, le sigue la Edición del Commento
(Pp. 224-387). En estaedición si bien la autoraefectúaun aparatode citas de los
autoreslatinosmencionadospor Diego López,sin embargo,he notadola carenciade
un segundoaparatocrítico queaportaselas referenciasespecíficasa las obrasde
LorenzoValía, Nebri ja, El Brocencey el Arle reformadodel P. Luis de la Cerda.

Virginia BONMATi SÁNCHEZ
vbonmati@filol.ucm.es.

347Cuade,nosdeFilología Clásica. EstudiosLatinos
2004, 24, núm. 2 333-34?




