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contemplamosel texto MY P. ManeroSorolla. cuya base es positivista: ¿noestamoscayendo
en lo mismo quecaela autora,perocon distintabase?Efectivamente,el estudiocomparatista
tiene que ir másallá del contrasteo influencia,en unapalabra, la literatura comparada tendria
que actuarcon más flexibilidad y no encerrarse en cuanto a método se refiere,

El problema de la literatura comparadadesde siempre ha sido un problema metodológico
y no ontológico. Las dos tendencias, diacronista(histórica)y soncronista(teórica), hanluchado
por mantener un método,aunque tal vezsiempreha latido unaposibilidad que no seatre<’an
o no sabiandescifrar.

Como anteriormentesedijo enel comparatismo,cabeunasignificaciónhistóricay estética.
Mi como, por ejemplo, la significación histórica puede encontrar un camino hacia la
intertextualidad.y rccordemosa AusiasMarch, quedentrode la tradicióntrovadorescapuede
estarrompiendoel eslabóny avanzando.Esahipótesis es lo que interesa, ya no la mera
documentaciónde su cxistencia.Por otro lado, la significaciónestéticapuedeencontrarun
caminohacia la literariedade interliteriedad,deestamaneray a travésdel contrastey, por
lo tanto, sacandoestosdos caminostomadosdelo que se llamadiacronismoy sincronismo,
el juegoconsistiríaen descubrirlos matices,en las aportaciones,aunquesedé un mismoeje
(en estecasoel petrarquismo).

En un casose trataríade regular la progresióndel discursode ideaa idea(diacronismo-
retórica), y en el segundocasola progresiónde la obra de imagen a imagen (sincronismO-
poética). Ambas utilizadas (idea-imagen)llexiblementedentro de la literatura comparada.
Consideramosqueestoes de lo quecareceel estudio aqui presentado.Más todaviacuando,
tanto por el asuntotratado como por el espacioy cronologia demarcados España, la
Peninsula en realidad, y los siglos xív-xvi , MA P. Manero Sorolla contabacon una
posibilidadsupraculturala la queobjetivamenteno atiende.Su aportación,comotodo estudio
diacrónico-positivista.sigue siendoun punto de partida.

Aurora CENTELLAS RODRIGO.

MARCHESE, A., y .JOAQU!N FORRADELLAS, Diccionario de retórica, crítica
y terminología literaria, Barcelona.Ariel, 1986,445 págs.

El Diccionario de retórica. crítica .v terminología literaria es una adaptaciónde la obrade
Angelo MarcheseDizionario cli retórica e di estilística, queaparecióen Milán en 1978.

JoaquínForradellas,coautorde estaedición española,exponeen el prólogo las variantes
de su obra respectode la italiana: en primer lugar, dice que ha sustituido los ejemplosde
autoresitalianos por ejemplos de autoreshispánicos,excepto los procedentesde Dante,
Petrarca, Bocaccio y Ariosto, «porque pensamosque forman parte de nuestracultura»
(pág. 7» en segundolugar, confiesahaberretocadoalgunos articulos para añadir datosde
publicacionesposterioresa la obraoriginal; mencionala Semióticade Greimasy Courtés y
los Principios de análisis del texto literario de Segre.Finalmente,dice haberomitido términos
italianosque no estánen nuestratradicióny haberintroducido otros nuevosinexistentesen
la literaturaitaliana.

Una primeraobjecióna la obraes que, a pesardel titulo, lo queencontramosmayorita-
riamenteson términos lingíiisticos, a la vez que reciben mayor amplitud temáticaen el
desarrollode sus articulos, así como mayor precisiónen sus definiciones.Ante vocescomo
«estructuralismo»,«formalismo»o «lingiiistica», encontramosvocespertenecientesal ámbito
literario como«exemplumoo «refrán»que reciben un desarrollominimo y poco interesante
en sus articulos.Asi, en el articulo de la palabra«estructuralismo»partede unaaproximaclon
al conceptoque da Starobinskien La relación crítica (Madrid, Taurus, 1974). pero no se
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queda ahi, sino que establece tres apartados diferentes incluyendo las criticas de mayor relieve
hechas a esta disciplina. De la misma manera, en los articulos de las voces «Formalismo» y
«Lingúistica» parte de una definición y establece distintas etapas de ambas disciplinas: para el
«Formalismo» se establece:

• Shklou.ski: los procedimientos de exírañamienbo,
2. Elfórmnalismo maduro de Tinianov.
3. El post jármalismor £1 acertamienh o semiológico de Mukarousky (pág. 176).

Para la voz «Lingáistica» se establece:

Brotes de la lingáistica esruc¡ ural: Saussure.
2. Los jáncionalistas.
3. La glosemática.
4. La lingñtstica americana.
5. La gramática generauivo-irans/brnsacio,íal.
6. La lingúistica textual (pág. 234).

Frentea esto,comodecia,encontramosvocescomo<refráno,que queda ~

~<Formagnómica de expresión popular y anónima en su origen. Normalmente tiene una forma
semímétrica y rimada, más bien con carácter mnemónico que poético. Sus relaciones con las
formas poéticas tradicionales no están demasiado claras» (pág. 344), Es obvio que cabria
esperar mayor información del término en cuestión, sobre sus origenes, su relación con la
literatura, su aspecto formal, etc., pero, sobre todo, se echa de menos la transcripción de
algún ejemplos, tan numerosos en el ámbito nacional,

Con todo, la obra desmiente la vieja critica de los sabios que opinaban que los diccionarios
perjudicaban a la literatura, pues se acude a ellos y nos conformamos con lo que ofrecen
superficialmente sin profundizar en su conocimiento. Estamos ante un diccionario de carácter
enciclopédico que da una definición del articulo en cuestión, pero que amplia la información
en articulos bastante largos con determinadas voces. En la In¡roducíión. Forradellas dice que
no pretende que su diccionario sea exhaustivo, y por ello sólo da amplitud temática a una
cincuentena de voces, pero que son la base sobre la que se sustentan otras. Son las voces que
él denomina «voces de soporte» y a las que confia «la tarea de presentar con ciaría
sistematización los problemas axiales que son recurrentes en las demás voces del diccionario
constituyendo asi la base imprescindible de una vasta serie de referencias y de envios» (pág. 9).
Ustacan entre estas «soces de soporte»: eje de lenguaje. :ancío,1, codigo, dest ñííítario. así tío,
ligura, géneros literarios, lenguaje, metrica. narrativa, noíela. retorica. semiológica. signo, leMa,
etcétera, voces todas que reciben, como hen,os dicho, amplio desarrollo temático y que
remiten a otras que incluyen y, por lo lanto, menos desarrolladas.

El manejo de este Diccionario es fácil: las voces están ordenadas alfabéticamente. que es
la ordenación más utilizada y práctica en el manejo de diccionarios. Este orden supone que
los distintos campos -literatura, métrica, retórica, lingiiisiica se mezclen; pero esto no
supone obstáculo alguno porque unas voces remiten a otras de la misma materia.

A veces la remisión de unas voces a otras no nos parece muy acertada. Por ejemplo, la
voz «Decodificación» no tiene desarrollo, simplemente remite a las voces «Comunicacion,
código, descifración>, (2>. Si vamos a la voz «Descifración» encontramos que da una definición
del término que incluye la voz «Decodificación» como de uso más corriente (pág. 94). can lo
que cabria esperar que realmente la voz objeto de un articulo fuera «Decodificación» y no
«Descirraci ó it».

No se sigue un criterio fijo para la remisión de unas voces a otras; sedan tres posibilidades:

1. Inmediatamente aL tema, sin paréntesis cuando no sigue una definición Puede remitir
a un lema: «ECO. y. RIMA» (pág. III). o a varios: «EMISOR. V. COMUNICACION.
LENGUAJE» (pág. 118).

2. Al final del articulo, entre paréntesis: «OPOSICION» (pág. 316). pero también sin
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paréntesis: «PERSONAJE» (pág, 316). Igualmente puede remitir a una voz o a varias:
«MENSAJE» (pág. 256).

3. Si para el articulo se utilizan voces que son lemas dentro del diccionario se remite a
ellas entre paréntesis, bien copiando el término o simplemente con el simbolo (VJ: «PER-
SONIFICACION» (pág. 318).

Si una voz tiene más de una acepción se dan dos posibilidades: o bien se incluyen las
distintas acepciones dentro del mismo articulo, o bien se introduce la segunda acepción como
lema dando origen al desarrollo de un articulo diferente. Esta segunda posibilidad es poco
frecuente, y cuando sucede no se distingue muy bien por qué las incluye como acepciones
diferentes. Por ejemplo. «Hemistiquio» en la página 194, se define en una primera acepción
como «cada uno de los miembros en que un verso es dividido por la cesura», y en la segunda
acepción como «un verso está dividido por la cesura (y.) en dos partes, llamadas hemis-
tiquios».

Es frecuente que las palabras se definan por oposición a otras ~-«Diacronia».«Dialefa»,
«Disfemismo». etc. -. pero también por relación o como sinónimos «Fenotexto» o «ideo-
logia».

Introduce numerosos neologismos y términos en otras lenguas: alemán -- «Futkunstungw
«Entwickhungroman», «Vorgeschidte» -—, inglés —«Feed Back». «Flash Back», «Plot»—.
francés — «rejet».

Forradellas completa sus articulos con enorme bibliografia: no obstante, se observan
algunas deficiencias: en la voz «Refrán» remite a la obra de Margit Frenk Alatorre Estudios
sobre literatura ant igua; si acudimos al apéndice encontramos tres obras de Frenk Alatorre,
pero ninguna con ese titulo. En la voz «Gracioso» (pág. 189), al final del articulo, remite a
una obra de José F. Montesinos; en eí apéndice bibliográfico ni siquiera se menciona al autor,
En la voz «Modalidad» nos remitea la obra de Dubois Dictionaire en francés y en el apéndice
bibliográfico nos da la obra en español Di<.cionario de Lingilistica. Pero no creemos que estas
deficiencias reslen validez a la obra. Forradellas ha conseguido un libro de gran atractivo y
que cumple con el cometido de su autor: poner al alcance de estudiantes e interesados, en
general, toda la nueva lerminologia que la renovacbon cientifica literaria está imponiendo.

Montserrat OTERO.

ZAMORA VICENTE, Alonso. Estudios de dialectología hispánica. Anuario
Ca/egode Filoloxia, Anexo25, Santiagode Compostela:Universidad. 1986,
página154.

Los articulos que se recogen en este volumen son estudios de dialectos de distintas regiones
españolas. Los cuatro primeros hacen referencia a la lengua gallega. Los tres articulos
siguientes se centran en el habla albaceteña. En el octavo se indaga en el dialecto extremeño
enfocando la obra literaria de José-Maria Gabriel y Galán. En el penúltimo el autor recoge
léxico de la cesteria popular de Libardón. aldea asturiana del Concejo de Colunga. Y en el
último Alonso Zamora Vicenie reflexiona sobre el resurgimiento dialectal provocado por las
distintas autonomias ~ sus posibles consecuencias, reflexión que realiza desde una perspectiva
critica.

Constantino (Sarcia, director de Verba, en la presentación de este Anexo 25 dcscribe la
trayectoria cientifica. literaria y humana de Alonso Zamora Vicente, al que califica como
«home universal aberto a tódalas culturas e a toda a humanidade que respire sensibilidade»
(pág. VI)>

Se puede hacer referencia de forma sucinta al escaso interés que la escuela lingiiistica
española ha mostrado hacia el estudio de la lengua gallega. Prueba de ello es la escasez de


