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pasa a distinguir seis modalidades dentro de La narración maravillosa y fantástica, según la
«estructura de la acción», Lo más frecuente es que un mismo relato participe a la vez de varias
modalidades. A este respecto, la que ofrece mayor complejidad es La Puerta de Paja, al verse
incluida en cuatro de ellas. Como conclusión aparecen, dice Risco, siete obras maravillosas y
fantásticas en relación con el código de lectura realista: en Do caso que Ile aconteetaao Dr,
A¡cetros, O lobo da Non/e, La damadelunicornio y Gamalandallá,«lo maravilloso o fantástico
tiende ajustificarse a si mismo como tal»: yen otras tres: La puertadepa/a, La verídicahistoria
delprodigiosoniño de doscabezasde Pronionta(novela de ciencia-ficción), y A trabede ouro e a
trate de alquitrán, «tales factores son funcionales, con lo cual no se agotan en este tipo de
tiguracion».

Según un concepto de Todorov. cuya imprecisión trata el autor de deshacer, sitúa dos
relatos. La noche y la muerte y el inédito La tiara de Saitaphernesen los limites entre lo
cotidiano y lo extranatural, como narraciones de «tema extraño». Risco nos ofrece algunos
comentarios sobre esta última obra, a pesar de preferir mantener inédito el original manuscrito,
pues lo supone no revisado por el autor, y, por tanto, de baja calidad literaria.

El capitulo que pudiera suscitar más objeciones es el de «Poema en prosa»: acogiéndose a
dos criterios para justificar la adscripción a este subgénero de algunas narraciones de Risco,
como Meixelas de rosa y A Cori/ada, 0pta por el criterio temático tradicional, que basa el
código poético en la «expresión del yo», y desprecia el criterio estilistico apoyado en la función
poética del lenguaje. Remite ahora a la Estructurade la obra literaria de Martinez Bonati, para
afianzar el vago concepto de «expresión poética».

Al apartado «Sátira» pertenecen, por último. Os europeosen Abran/es,La verdidicahistoria
delprodigiosc>sniño... (en donde lo satirico se subordina a lo maravilloso), el capitulo III de La
puerta de paja y O Porco de pé, novela en la que la intervención del diablo no justifica su
inclusion, a juicio de Risco, en la temática maravillosa. Muestra el autor su desacuerdo con
Frye. quien no considera novelas las obras que responden a este tipo de sátira de tradición
menipea. olvidándose, según Risco, de que el «género» no es un producto metodológico. sino
histórico.

Reiterando una vez más que ésta es una posible clasificación, entre otras muchas, de la obra
narrativa de Vicente Risco, añade en «Final» que una distribución desde el punto de vista
temático reproduciria el mismo esquema. De este modo, nos proporciona un anticipo de las
categorias generales para facilitar el análisis temático de estas obras. Termina rápidamente con
un esbozo del campo semántico basado en las relaciones temáticas de atracción y rechazo,
cuyos representantes maxímos serian algunos de los personajes que se han ido destacando a lo
largo del libro.

Nada puede reprocharse a esta interesante y elaborada clasificación, basada, como señala el
autor, en los estudios de mayor prestigio y actualidad sobre eí tema, Lo único objetable seria el
criterio que le ha llevado a incluir algunos trabajos risquianos cuyos limites entre la narración y
el ensayo o el articulo periodistico no están muy claros. Si Antonio Risco trata como
narraciones cortas obras como O señorfrudal y A Coritada, no hay razón para que no incluya
otras del mismo tipo, como Memoriasdeponco tempo o Dédalusen Compostela..,
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de su ya incesante y valiosa labor investigadora sobre la lengua francesa. En este trabajo ha
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Enmarcada dentro de la gramáticanormativa,estapublicaciónpretendeproporcionarun
conjunto de normasclarasy precisas,así como una serie de estructurasque nos permitan
hablar y escribirbien en francés,

Concebidopara los universitariosqueprofundizanen el conocimientode la lenguagalay,
especialmente,paratodosaquellosquesededicanaenseñarel francésahispanohablantes,este
libro trata, antetodo,de introducirnosen la estructuradeeste idioma, familiarizándonoscon
sus mccanismos.aclarandolas relacionesentre pensamientoy lengua. instruyéndonosen el
valor semánticode las palabrasy expresionesy acercándonosal francéspor medio de la
sintaxis y de su comparacióncon cl español.

Esta gramáticase articulaen seis partes:
A. El sintagmanominal.
a. El sintagmaverbal.
C. Las especiesde relación(la conjuncióny la preposición).
D. El adverbio.
E. Los complementos.
E. La frase.
Partiendo de estos seis elementosfundamentales,se llega a definir y desarrollar los

presupuestosgramaticalesuniversales,aplicándolosal francésy cotejándolossiemprecon el
español.

Dentro de estos seis apartados,los estudios realizadossobre el aspecto, la estructura
negativay la estructurainterrogativa,estudiosquecn muchospuntos superancon creceslos
aportadospor otrasgramáticasfrancesas.

Tras definir el aspectoy señalarlos procedimientosque puedenindicarlo, los lingúistas
presentanuna rica y clarificadora clasificación de los principalesaspectosverbales, cuyo
número asciendea 22. A título de ejemplo, transcribimosa continuación lo que estos
investigadoresseñalandel «aspectofactitivos> (pág. 146):

índica la causa o el motivo, expresando al mismo tiempo que la acció tt no es real¡rada por el mismo sujeto
sino pesr otro agcnie.

• . ] Seespre a por [si,> segnido de ¡ nfits¡ l ¡ Co. En españssl :a hace rs> seg sido de¡ntiuit¡vo - Por ejemplo 1<, phd>.
sstssuí /uis res>tres-la 1 n Cia iscis hE.ovo 1 ver a easa; ¡5 ¡¡Si 0< ¡isis ¡¿div sc.> js’roirs = le hice tace r los deberes.

U¡s.scr<yscisist.
Sc etu plea con irerueneis’ en turma pasiva. Fuese caso, e nespaño 1 sc expresa Cs bien por «Isacerses> seguido de

¡diii luyo, o bien por «mandar hacer» seg nido de istñ nitivo, o bien por «encarga rs segnido dc it Ilisitivo. o incluso
prcscittctiendo del verbo faire ) = hacer>. Por ejemplo: lente. sUts/s>i5 055.OCtflr> <sse ssssosost = me he hecho constrnir una
casa. o he enea rgadss qnr me cotssl rnvau <sria casa: ¡‘>055. osEs jis osuper ¡<‘.5 s+ereu.C = use he corlado el petes (en la
pdLsqueriat.ss

La estructuranegativacomienzacon los dos adverbiosde negaciónen torno a los
cualesgiran la mayoríadelasnegacionesfrancesas,nosreferimosa non y ile. Del primer
adverbio se estudia su construcción,empleos, valores y formas reforzadas.En el
segundo,se atiende a la construcción,las estructuras,la colocación de los distintos
términosde ta negacióncon nc. los casosen queseproducela omisión de nc. al nc sin
refuerzo,al nc expletivoy al segundotérminoquesueleacompañara nc. A contmnuacion
se examina a forma popularnenníy la construcciónsauis -4- infinitivo.

La estructurainterrogativaseanalizaa travésdelas manerascon queseexpresaen
francés,a saber:

va> Pssr lss enlonación:
b> pise el orden de Isis palabras: nedianse la inversión del snjetss:
c> pssr tus morfema especial:

mi-ce que...:
ssn prssnssnshre. un adjetivo sí un adverbio ¿o [errogalivo:
la con binación de dos o tres de las marcas a nlerlssres:
—ti:
resí-tí que

pág. 249>
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La claridad y brevedadde las definicionesy explicaciones,la granabundanciadeejemplos,
la inserción de bastantesy acertadoscuadros sinópticos todo ello con una impresión
acradablea la vista hacenque este libro sea un manualmuy útil. dc fácil manejo y, por
tanto, indispensableparacualquieraquedesdela lenguaespañoladeseedescubrirla esenciade
la francesay enseñárselaa otros miembrosdel mundo hispano.

Julia SEVILLA MUNOZ.

MANERO SOROLLA, Mt PILAR, Introducción al estudiodel petrarquismoen
España,Barcelona,P.U.P., 1978.col. Estudiosde Literatura y Comparada.

Inrroduceión al estudio del petrarquismo en España. de M.~ It ManeroSorolla, es presentado
dentro de la colección de literatura españolay comparada:por lo que se planteará más
adelanteen esta reseña.téngasepresentela configuración deesteestudio bajo la perspectiva
comparatista,asi como la configuraciónhistórico-estéticadel asuntotratado.

El contenidodel libro quedadividido en tres partes,claramentediferenciadas,una primera
parte—-Preliminares - constituidaen tres apartados:uno primero, Hacia una dúfinicie5n del
petrarquismo, donde despuésde definir el petrarquismo como «imitación de la obra de
Petrarca» (pág. 5) y, centrándoseen el siglo xvi, «imitación del eanzoniere petrarquesco»
(pág. 6). comulga con ]. G, Fucilla en que el petrarquismoes «imitación directa e indirecta
de Petrarca,sus temas,su ideología, susprocedimientosestéticos(jo (pág. 8), paraconcluir:
«El petrarquismose nos presenta,pues, como la imitación directa o indirecta, conscienteo
inconsciente---porque, como veremos, no siempre ha de mediar en los integrantes del
movimiento la concienciade la imitatio-aemulatío de Petrarca,en los distinlos nivelesque
puedepresentarel lenguaje poéticoo literarios> (pág. tú).

En el segundo,Floración del movimiento petrarquista en Italia. la autora presentadicho
movimiento,ante todo en los siglos xív-xvííi. peroespecialmenteen el siglo xvi, considerándo-
lo no como fenómenopoético italiano, sino como corriente poética europea. A la vez da
indicacionessobrela «empresatextual»que, se lleva a cabo, acompañadade la labor de los
comentaristasque lo coadyuganal elevar a Petrarca al rango de poeta. Y. finalmente. El
petrarquismo fenómeno europeo, M.~ P. Manero Sorolla hace hincapié en la curopeidad
literaria y cultural que poseyó Petrarca y que favoreció su expresión en el renacimienlo,
teniendoen cuentadeterminantesfundamentales,internasy externasque aunadasexplican su
cosmopolitismo cultural: por un lado, la encrucijadapolítico-religiosa, así como cultural
avínonense.deestemodo la autorapasa a dar un repasodel iiifltijo de Petrarcaen Cataluña:
por otro, la poesíade Petrarcaen lenguavulgar.

Rápidamenteda unaspinceladasde lo que fueel petrarquismoportugués,influjo que viene
de textos originales,italianos o españoles,frente a la traducción. La introducción oficial en
la literaturaportuguesacorrespondea FranciscoSá de Miranda, y en la segundamitad del
quinientos destacaa Camóes,donde no sólo hay influencia petrarquista,también hay una
tradición. Al hablarde petrarquismofrancéshacereferenciaal influjo de ésteen la literatura
inglesa y alemana, índica también que se podria hablar de un movimiento petrarquisl.a
escocés,holandés,polaco. dálmata,húngaro.checho,chipriota, ruso o rumano.

Esa primera parte sirve de marco parael que es objetivo del estudio. la segunda El
petrarquismoespañol——,en la cual MA P, ManeroSorolta recogevarias partesy que nosotros
reagruparemosen bloquesparala reconsideracióncrítica de su contenido.

La influencia de Petrarcaen Castilla viene apuntadateniendo en cuentala influencia de
éste en Cataluña, pues ambosposeenpuntos de difusión parejos y aparecieronen Castilla
mastardíamente.Aunque se sueJe hablarde relacioneshispano-italianas,la mayoría de las
vecesse limita a los posiblescasosde difusión de Petrarcaen Castilla, siglo xiv. dondese nos


