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y algunos mayores —de más de sesenta—.La media por localidad era de unos cuatro
encuestados.

El trabajodeColomina,comoya se adivinapor la exposicióndelmétodoencuestador,viené
presidido por la heterodoxiametodológica.Por un lado, aplica la gramáticagenerativaen lo
concernientea la fonología y la semántica,pero, por otro, aunquela introducción teórica
(Modeis teórics de la variació lingúisrica) parezcasuperarla dialectologíaclásicaa basede los
paradigmascuantitativo y dinámicode Labov y Bailey, respectivamente,la realidades que
nuestroautorrealiza—conalgunavaliosaexcepción—unamonografiadialectalal uso.

El cuerpodel trabajosereparteen dos capitulos,unodedicadoa la variaciónfonológica y
otro a la variación enmorfologia, léxico y semántica,y a lo largo delos cuales caracterizael
geolectomásmeridionaldela lenguacatalana.

Enci primercapitulocabedestacarla rigurosaaplicacióndelsistemadereglasgenerativistas
paraestudiar el procesode oberturadel diptongo fow), de las asimilacionesvocálicas,de la
diptongaciónde /e/ (segúnla sociolingtlistica laboviana,estaúltima) y de la pérdidade la ¡di
intervocálica(deacuerdocon la teoriade las gramáticasvariacionalesdeBailey y Bickerton).Y
todavíaen esteapartadofonológico es meritorio el estudiosobre la pérdidade la /r/ final, de
interéspara la filologia catalana.Parte de los fenómenosanalizadosse han de explicar por
interferenciadel castellano,lenguano sólo próxima por la vecindadde Murcia, sino por la
superposicióncomovariedadestándaral sociolectovalenciano.

Por lo querespectaal segundocapitulo,la «macroinfluencia»del «poderoso»castellanose
hacemás ostensible.Así sucedeen los sistemasy la combinatoriapronominalesy en algún
demostrativo,perodondedevieneevidencia es en el camposemánticode los verbosportai-/dur
(llevar y traer’) y llevar/traure (‘quitar’/’sacar’), convertidosen partede la zona,respectiva-
mente,en llevar/portar (‘llevar’/’traer’) y sacar (‘quitar’ y ‘sacar’).

En conclusión,nos encontramosante dos impecablesestudios de sendasregionesmuy
distintas, sociolingéisticamente,del mismo idioma, perodonde una constantelas une —-nos
atreveriamosa decir, un universal lingéistico—: ambashablasvienen condicionadasen su
evolución por las variedadesvecinas —y estándar-—de mayor prestigio- Sobre la variedad
tarraconenseseimponeel catalánoriental —con el barcelonésa la cabeza—y sobrela variedad
alicantinaesel castellano.FI hechodetratarseenun casodedialectosdeun mismoidioma yen
el otro de distintas lenguasno invalida en absolutolos paralelismosobservadosni los hechos
verificadosa partir de estasdos excelentescontribucionesa la dialectologíacatalana.

BRAULI MONTOYA ABAD

PARKER, Alexander: La Jilosojia del amor en la literatura española, 1480-
1680. Madrid, Cátedra,1986.

Enestelibro intentasu autorreconstruirlasprincipalesfilosofíassobreel amory analizarsu
evolución,contactosy másimportantesplasmacionesenla literaturaespañola.Parkernoshabla
del amor cortés, el neoplatonismo,la mística y el neoestoicismo.Distingue, en lo que al
idealismo concierne,doscorrientesdentrodela literaturaespañoladel siglo xvi: unacondujoal
neoplatonismoy se alié con el misticismo; la otra confrontó el amor ideal con la realidad,
conduciendoa Cervantesy, con posterioridad,al neoestoicismo.

Encontramosuna muy sucinta definición del amor cortés y una distinción dentro de la
literaturaprovenzalentreel amor cortésy el amorcaballeresco:el primeroesel amor imposible
por unamujer inalcanzable,enel queel amantese ve forzadoa unacontinenciaque le causa
sufrimiento; sin embargo,en el amor caballerescono existeun amorimposible: sólo se dauna
continenciatemporalcomoservicio prestadopara merecerla culmmacion.
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Es muy poco lo quese nos dicesobre la lírica de amor cortésen Castilla.Parael autores
simplementeextravagante,por la actitudartificial quereflejaantelavida. No séhastaquépunto
sepuedenutilizar muy próximos los términos«convencional»y «extravagante»sin riesgodeuna
fuertecontradicción.

Más hincapiéhaceenel amorcortéscomoreligiónde amor,aunquesin aportarnadanuevo
sobre el tema. En eí siglo xv se experimentóun debilitamiento de la fe religiosa y, como
consecuenciadeello, sellevó acaboun intentodedevolveral amor humanomuchodelprestigio
y la dignidadque se habíaarrogadoel amor divino. Pararevalorizarel sexoanteserapreciso
quese situarael amor humanoporencimadel instinto.

Parkerse limita aresumirunaseriedeobras (La cárcel de amor, algunaséglogasdeJuandel
Encina. Amadísde Gaula, Don Duardos,La Celestina)parareflejar la evolucióndel amorcortés
entendidocomo religión deamory los maticesqueéstaalcanzaen las distintasobras.

Hubiera sido convenienteevitar el resumende obras quese suponeson conocidas—sin
embargo,esto seráunatónicagenerala lo largodel libro—, paraprofundizarenlasestructuras
formalesen queesa filosofia del amor cobracuerpo,puessólo esasestructurashacenposible
como literatura una filosofia del amor, que, al mismo tiempo, resulta así enriqueciday
precisada.

Al abordaren esteprimer capituloel tema del amor cortés,Parkerdice quererenfrentarse
condos problemas:la relacióndelamor cortéscon la mistica y el caráctersensualo idealizado
deestaliteratura.Resaltaalgúnqueotro paralelismoentreeí amorcortésy la mistica (el énfasis
enel sufrimiento),aunqueestatareala llevará acabomásprofusamenteen el tercercapitulo,
dedicadoa la mistica.

Ciertamente,unono puedeexigir queel critico tengaasumidoeí inmanentismoprecisopara
quesu labor resultefructífera, perosí se le puedepedir queno juzgue el contenidosensualo
idealizadode un poemapor la lámina quelo acompaña,en la que, en principio, aparecían
cuerposdesnudos.Estaes unaopinióndeWhinnom queParkeraceptay luegodiscute.Quizáes
verdadquela poesíadeamor cortéserasensual,perounaverdadasi deducida,tan poco éticay
respetuosaparacon la literatura,debeser tenidaen poco por aquelloscriticasno impacientes
por la obtenciónde datosy quese enfrentencon seriedada su trabajo.

En este libro, quecarecede un esfuerzopor partedel autor en algunospuntos, sobrael
apéndiceal primercapitulo,destinadoa establecerunapolémicacon Whinnom y a aclararlas
interpretacionesequivocadasde éste. Mucho mejor hubierasido prescindirdel apéndicey
redactartodo el capítulode nuevo con un lenguajemenosconfuso y unamayor claridad de
ideas.

Parkerabordaen el segundocapituloel tema del neoplatonismo.Establecelas diferencias
entrePlatón y sus comentaristasitalianos,y nos introducesucintamenteen el pensamientode
León Hebreo, cuya influenciaen Españaconsideramayorque la de Bembo, pues representa
dentrodel platonismounacorrientetrágicaquejustifica elsufrimiento. Uno delos datosen los
quese apoyaes la visita a Españaque realizó Hebreo.

Posteriormente,y paraanalizarla evolucióndel neoplatonismoen la lirica española,hace
unaseriede calasen algunosdelos principalespoetasde nuestrosiglo xvi: Garcilaso,Herrera.
Aldana,poetascuyatrayectoriasigueatravésdealgunascomposicionesaisladas,queenalgunos
casosno son interpretadascorrectamente.Es, por ejemplo, el casode las églogas1 y 111 de
Garcilaso.

En general,el discursocritico de Parkercarecedela precisiónadecuada.No se puededecir
quela lírica renacentistaespañolay la francesase desarrollanen la misma época,porquela
francesaes casi medio siglo posterior. Es de lamentarel desconocimientopor Parkerde la
bibliografia más modernasobre la lirica renacentistaespañola.No es posible hablar de la
evolucióndelneoplatonismoenEspañasi sedesconocela influenciaqueejercióla estructuradel
Cancionerode Petrarcaen la poesiacastellanadel siglo xvi y la evolución y maticesque éste
experimenté.

Sorprende,porotro lado, la facilidad con queParkerdenostaa nuestrosprincipalespoetas
conjuicios arbitrariosy sin ningún valor cientifico, puesno son apoyadospor ningún análisis
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que los corrobore. Piensaque Garcilaso se encuentraen el umbral del neoplatonismoy,
enfrentándoleconHerrera,unpasoadelanteenesadoctrina,creequesu poesiaseve limitadaen
su alcanceintelectualy emocional.Parecidosjuicios son lanzadosdemaneraarbitrariasobrele
poesíade Aldana, decuyaobrapareceriasalvarsesólo la Epístolaa Arias Montano.

El tercercapituloesel dedicadoala mistica,géneroqueentiendeinfluido porel amor cortés
y culminaciónde los planteamientosdelneoplatonismo.«Cuandolos escritoresinfluidos porel
amor cortésescribiansobreel amorhumanousabanei lenguajedela religión; por otra parte,
cuandoSantaTeresay SanJuandela Cruzescribiansobreel amoraDios usabanel lenguajedel
amor humano.»Es en estecapitulodondeestudialos lazos de uniónentreel amor cortésy la
mistica: el énfasiseneí sufrimiento,hechoésteque, al mismo tiempo, actúacomolazodeunión
conel neoplatonismo,pues,comoseha dicho, estadoctrinafue conocidaen Españasobretodo
atravésde León Hebreo, querepresentala corrientetrágicadel neoplatonismo.

El restodel capítuloestádedicadoaanalizarla obrade San Juan de la Cruz, para lo que
utiliza, quizácon demasiadaabundancia,los comentariosdelpropiopoetasobresuspoemas;el
mismoautor seencargade discutir lo licito de estaactitud.

Aun reconociendoquelos poemasde SanJuandela Cruzpuedenser leidoscomosi fueran
poemasdeamor,Parkercreeconvenientequela lecturaseremitaasu contextoreligioso,pues,
de lo contrario,el poemasufrirlaunamanipulacióny algunasdesus dimensionespermanecerian
ocultas,con el consiguientefalseamientoy disminucióndel texto.

Los poemasanalizados,frecuentementemás bien resumidosy sin aportacionescriticas
novedosas,son la «Llamadeamorviva», el «Cánticoespiritual»y la «Nocheoscura».Observa
Parkerque el «Cánticoespiritual»se encuentraa medio camino entreel amor humanode la
«Nocheoscura»y eí amor exclusivamentetrascendentalde la «Llama deamor vwa,>.

En el capitulocuartoasistimosa eseperiodode la literaturaespañolaenquela idealización
delamor seve enfrentadaa las exigenciasde la vida cotidiana.Parkerasociaestatendenciaa la
Contrarreforma,cuyos religiosos, apoyándoseen el Concilio de Trento, condenaronla
idealizacióndel amorhumanono sólo porno ser religioso, sino tambiénporser irresponsable,
puessu irrealidad incitabaal lector a refugiarseen un escapismo.

Dentrodelanovelapastoril laDiana enamorada,deGil Polo,representaria,frentea la Diana
deMontemayor,la tendenciaacontrastarel amor idealizadocon larealidady laexperienciaque
éstaproporciona.Ahora el amor resultaguiadopor la razóny el matrimonio «constituyesu
realización natural y gozosa».Esto suponeun rechazode las teoriasdel amor cortésy del
neoplatonismoen su vertientemástrágica,aquellaquejustificabael sufrimiento,asi comoun
intento de reconducirel amordesdesu anterioridealización haciala realidad.

Parkeranalizaluegocómose refleja estatendenciaen los principalesautoresdelmomento:
Cervantes,Lope,Tirso, Góngora.DeCervantesdestacasu fluctuaciónentrela idealizacióndel
amor y el afán de enfrentarlocon la realidad.Su libro Los trabajos de Persilesy Sigismundaes
un ejemplode esa idealización,mientrasqueenEl Quijote noshallamoscon la creenciaen un
amor puro, platónico,pero encaminadohaciael matrimonio, que lo dotade dignidady per-
manencia.

En lo queconciernea la lírica deLope,Parkerobservaen elladosprocesos:la utilizaciónpor
los poetascultosde las formasde la poesiapopular(villancico,romance)y la aceptacióndela
experienciareal dentrode la poesía,a pesarde seguir atendiendoa los temastradicionalesy
convencionales.El idealdebelucharcontra larealidaddelapasión,unarealidadquesepresenta
fundamentalmentecomoexperienciapersonal.El amorquela líricadeLopeexpresano es ideal,
aunqueapasionado,y por ello real y natural, inclusovulgar.

TambiénanalizaParkerLa Doroteay lacomedianuevadeLope, atendiendoespecialmentea
sus obrasEl caballerode Olmedoy El castigo sin venganza.

El último capítulolo dedicaParkeral neoestoicismoy en él haceun recorridopor la obrade
Quevedoy Calderón.«Sostenerquecabíaanulartodasensualidadenel amorhumanosiguiendo
lasórdenesdela razón,paratransformarloenunauniónespiritual,y guiarlo luegopor laescala
del eroscelestialde Platónhastaqueel amor mutuo entrehombre y mujer desembocara,sin
soluciónde continuidaden la comuniónmística con la divinidad...suponiaunacorrientede
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optimismoenla humanidad,y enlavida en general,quenuncapodríarecibirla bendicióndela
experiencia.»La desilusióncon quese afrontael amor provocaen escritorescomoQuevedoy
Calderónunadesilusiónhaciala vida misma, pues«el amorles prometea los hombresuna
felicidad quela vida se muestraradicalmenteincapazdellevar a efecto».

Estepesimismoesgeneralizadoen todaEuropa. A travésde «La cuna y la sepultura»de
Quevedose puedenseguirlos principios básicosdeestadesilusión.Es éstaunaobraen la que
cobraespecialrelievela paradoja,queesunadelas figurasclavesdela literaturadeesteperiodo.

Ya al terminar,y dejandode ladoalgunasimprecisionesy afirmacionesbastantecuestiona-
bies,extrafiannegativamenteciertasgeneralizacionesquelleva a caboParkerensu «Introduc-
ción». Paraesteautor «la moda actual es la de ridiculizar abiertamentecualquierideal, o
minimizarlo ignorándolo».Y Parkerinsistirá másadelante:«Enlo queserefiere a los ideales
morales,la actitud modernadominanteeslade mostrarun mayor interésporsu incumplimien-
to quepor su observancia,»Parecenafirmacionesajenasa la razóndel libro.

Ints MIGUEL SERRANO

VAN HOOGSTRATEN, Rudolf: Estructura mítica de ¡a picaresca. Madrid,
Editorial Fundamentos,1986, 130 Pp.

Tanamenudoasediadadesdeángulossociológicoso historicistas,la producciónpicarescano
ha merecido,sin embargo,la atenciónasiduadelos críticosadictosalpsicoanálisis.El libro que
reseñamosseproponeatenuar,siquiera seaparcialmente,dichoolvido. Paraello, aunqueno lo
declarade formaexplicita, vanHoogstratenelaboray continúaalgunasde laslíneasapuntadas
porJosé Luis Alonso Hernándezensu articulo«Signosde estructuraprofundadela narración
picaresca»,publicadoenlasActasdel¡CongresoInternacionalsobrela Picaresca(Madrid, 1979),
dondese señalabaya la posibilidadde laaplicacióndeciertosmodelosmíticosal estudiodelas
obraspicarescas,al mismo tiempo queeraanalizadadesdeun punto de vista psicoanalíticola
función simbólica deelementoscomolas comidas,las camaso los cofres.

Los dosprimeroscapítulosdel libro tienenuncarácterintroductorio.En el inicial se sientan
lasbasesmetodológicasdel trabajo. El segundoadelantaunahipótesisgeneral,quedespuésse
desarrollaráal considerarparticularmentecada obra. Paravan Hoogstraten,el psiquismo
picarescose muevedentro de una simetríaantitética, cuyos dos polos son lo Inferior y lo
Superior:«. . el pícaro—debidoala faltadesustentoeconómicoo debidoala genealogía—es
un personajemarginal y que sufre hondos sentimientosde inferioridad, que es la fuerza
impulsorade la queparten todos los afanessuperioresy quele impone unamcta u objetivo
obsesivo del que esperatoda seguridad.»Ahora bien, hambre, miseria o determinismo
genealógicoson sólo máscarasde un subyacentecomplejo de castración—originado por la
rígidaestructuramíticadelasociedad—,queeselque,endefinitiva,provocaesesentimientode
inferioridady el consiguienteanhelocompensatorioobservableen elcomportamientodelpícaro.
De acuerdocon estaspremisas, el autor esbozauna clasificación tipológica de los textos
picarescos,queagrupaen tresapartados:aquellosque, comoEl Buscón,refuerzanla estructura
mítica, estoes, la ideologladominante;los que, por el contrario, denuncianla contradicción
entre«lo mítica represivo»y «lo psíquico deseable>,,sirviendoasíal objetivo de aniquilar la
estructuramítica (Lazarillo. EstebanilloGonzález):porúltimo, los textosque, sin apoyarlani
rechazarla, ignoran—y superanpor consiguiente—la dicotomía Inferior-Superior,base del
esquemamitico represivo(La pícara Justina).

El intentodeaplicarlos postuladosanterioresa lascuatroobrasqueacabamosdecitar(más
el Guzmán)ocupalos capítuloscentralesdel libro. A partirdeepisodioscomoel de la llave del


