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Del 5 al 19 de octubre de 1987 tuvo lugar 
Man el II Congreso Internacional de la Asocia
era de ci6n Hispanica de Literatura Medievalen 
torde la ciudad de Segovia. La reuni6n fue orga
que" • nizada por Nicasio Salvador Miguel, An
de la gel G6mez Moreno, Fernando G6mez Re
litico dondo y Carlos Sainz de la Maza y en ella 
timo se presentaron casi cien trabajos. De ellos 
entre se publican en estas aetas seis ponencias 
npoy plenarias y 57 comunicaciones (la mayo
Ita las rfa de elIas en castellano aunque tambien 
anos. hay algunas en otras lenguas peninsulares 
ra del como el catalan, gallego y portugues). Lo 
as en primero que llama la atenci6n de estas 
ejalo aetas es la calidad de las ponencias plena
en la rias, todas elIas panoramicas 0 de proble
ratura mas generales de la literatura medieval 
razo hispanica y en segundo lugar la variedad y, 
prefi en muchos casos, novedad de los temas 
bajos tratados, 10 cual sefiala nuevos derroteros 
ior. a la investigaci6n en el campo del medie

valismo hispanico, Como dice Carlos AI
zALEZ var en su brevfsirna presentaci6n de las 
rexu:o aetas "el esfuerzo mereci6 hipena" pues el 

material incluido resulta, en general, de 
mucha cali dad. 

La plenarias, con las cuales se abre el 
primer volumen, son especialmente inte
resantes porque en conjunto presentan un 
panorama de nuevas tendencias, proble
mas y metodos en los estudios sobre la 
literatura medieval espanola. 

La primera ponencia plenaria es del 
profesor Alan Deyermond (Westfield Co
llege, Londres) quien trata en su trabajo 

de "La literatura perdida en la Edad Media 
castellana: problemas y metodos de investi
gacion". En forma sintetica, Deyermond re
visa el proyecto por el iniciado en 1975 de 
elaborar un catalogode obras perdidas (que 
ala fecha tiene ya mas de seiscientas fichas), 
de las causas mas frecuentes de la perdida de 
"documentos medievales, asf como de las 
fuentes por las que conocemos la existencia 
de esos textos que ahora no poseemos y los 
problemas que conllevan dichas referencias, 
para concluirresumiendo las posibles carac
terfsticas que tendria el catalogo y su utili
dad para todos los medievalistas. 

El profesor Giuseppe Di Stefano (Uni
versidad de Pisa) trata en su ponencia del 
"Estado actual de los estudios sobre el 
Romancero", En la primera parte sefia-la 
la importancia y el auge que han tenido los 
estudios y la recolecci6n de campo sobre el 
romancero de tradici6n oral moderna, en 
buena parte impulsados por el Seminario 
Menendez Pidal de Madrid, asf como la 
creaci6n de un modelo de estudio que, 
manteniendo los principios pidalinos ma
tizados y actualizados, los enriquece con 
aportaciones de la teorfa narratol6gica y 
semi6tica. Tambien recuerda 10 inoperan
tes que pueden ser actualmente ciertas 
polemicas neotradicionalistas-neoindivi
dualistas ("marbetes quizas anacr6nicos 
pese a sus neos") u oralistas-literatos. 

Cinendose al Romancero viejo, sefia
lando las interacciones que tiene con el 
romance de tradici6n oral, asf como sus 
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lfmites y diferencias, Di Stefano sefiala la 
necesidad de una edici6n "crftica", con las 
variantes de los testimonios anteriores al 
siglo XVII, que desplace del uso cormin la 
loable y amplia, pero muy superable Pri
mavera de Wolf y Hofmann, aSI como de 
estudios que tomen en cuenta la dialectica 
oralidad-escritura en perspectivas menos 
apologeticas y mas profundas, las relacio
nes con otros generos literarios, los orfge
nes del Romancero y la misma metrica. En 
todos los cas os proporciona amp lias refe
rencias bibliograficas. Concluye su traba
ja diciendo 10importante que es dedicarse 
mas leer y analizar los textos que a polemi
cas antiguas que siguen "viviendo en va
riantes". 

La tercera plenaria es de Michel Garda 
(Sorbone Nouvelle, ParISIII) y se refiere a 
"La cr6nica castellana en el siglo XV" . En 
este trabajo Garda trata de ver hasta que 
punta se mantienen en el siglo XV los 
principios de la cr6nica real que va desde 
Alfonso X hasta pero L6pez de Ayala ( 
principios que se pueden condensar en la 
permanencia de la naci6n castellana y la 
preeminencia del rey y la instituci6n mo
narquica), Mas adelante resalta la impor
tancia del ordenamiento y correcci6n de 
las cr6nicas del siglo XV encargado a 
Lorenzo Galfndez por los Reyes Cat6licos 

. i 
en esta concepci6n de la "cronica real" aSI 

, 

como la necesidad de una revisi6n cuida
dosa de la aceptaci6n en la epoca de los 
conceptos sobre la verdad hist6rica, la 
figura real aSIcomo la universalizaci6n de 
valores y realidades "que ya no se satisface 
con una relaci6n centrada en un estado 
geograficamente limitado". 
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Ian Michael (Universidad de Oxford), 
"l"Origenes de la epopeya en Espana: re-
ciflexiones sabre las ultimas teorfas" inicia 

su ponencia con un panorama sobre 10 que es 
ailha sido la polemica individualista-neotra
Q1dicionalista con la absorci6n, en much os 

casos, de la teorfa oralista de Parry y Lord 
CI 

a partir de la epica serbo-croata, sefialando 
IU 

de
10aventurado que pueden resultar muchas se
de las afirmaciones te6ricas de los estudio-

la
sos ante las escasez de textos (3730 versos
 
del Poema de Mio Cid, 101 del Roncesva-
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pilles y 1164 del tardio Las mocedades de ci
Rodrigo). A continuaci6n sefiala el trabajo 
de Deyermond de 1978 (aun inedito) a 
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je
prop6sito de la epica perdida (cerca de 38 
cantares desde la perspectiva neotradicio dJ
nalista) y los criterios sobre la probabili ci
dad de existencia de estos cantares, para tel
despues adentrarse en un analisis y crftica, 

pi
desde su propia perspectiva individualista <Ii
sobre los planteamientos de Menendez Pidal, el
Horrent, Smith sobre la dataci6n, autoria, to
origen, etc., del Poema de Mio Cid y del ell 
Roncesvalles del cual presenta su pro dI
puesta de edici6n crftica como apendice a <If 
su ponencia. Como es habitual en este a
especialista ingles, el suyo es un trabajo w
serio, apasionado y critico que mantiene EJ 
viva la polemica en torno a los orfgenes de el 
la epica espanola. b;

"Para una nueva interpretaci6n de la ci 
pastorela gallego-portuguesa" es el tema h(
de la plenaria que desarrolla brillanternen- to 
te Luciana Stegagno Picchio (Universidad ca 
de Roma "La Sapienza"). La especialista vc 
de la universidad italiana considera con- ci 
veniente dedicar su atenci6n a la pastorela, Ia 
subgenero de la lfrica gallego-portuguesa M 
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ord), 
"por su estructura narrativa, la contraposi

.: re
ci6n dialectica de personajes de opuesta

r11Cla 
extracci6n social y la ambientaci6n en el 

)que 
aire libre", asf como por las implicaciones

otra
que tiene este genero sobre los conceptos y

chos 
categorfas de 10 "popular y 10 "tradicio

Lord nal". En primer lugar trata de dejar claro . 
ando 

de una vez la no existencia de una "ur
.chas 

serrana" nistica local como antecedente de 
rdio

las pastoras de la lfrica gallego portugue
ersos 

sa, la relaci6n con la pastorela franco
~sva

provenzal y los nexos con la cantiga de 
es de 

citas mas que con la cantiga de amigo 0 de
ibajo 

amor, y la preeminencia que tiene el paisa
to) a 

je dentro de este tipo de lfrica, 
Je 38 

Finalmente, Alberto Varvaro (Universi
licio

dad de Napoles), estudia en su comunica
abili

ci6n plenaria la "Literatura medieval cas
para 

tellana y literaturas romanicas: hechos y
{rica, 

problemas". EI especialista parte de la
alista 

diferencia que existe en la Edad Media
?idal, 

entre un texto que se traduce del latfn, con 
toria, 

todo el prestigio y valor unitario que posee
y del en cuanto literatura europea latina (recor
pro dando a Curtius), y un texto que se traduce 

lice a del romance al romance. En este ultimo 
este caso existe una mayor adaptaci6n a los 

abajo usos lingufsticos propios del traductor.
tiene Esto Ie lleva a plantear la necesidad de 
esde examinar la literatura castellana medieval 

bajo dos perfiles: uno vertical en su rela
:Ie la ci6n con la literatura mediolatina, y otro 
tema horizontal en relaci6n con las otras litera
men turas romanicas y pone como ejemplo el 
sidad caso de la materia troyana en sus distintas 
alista vertientes latinas y francesas. A continua
con ci6n revisa el poco impacto y presencia de 

irela, la literatura castellana a 10 largo de la Edad 
guesa Media en las demas literaturas romanicas 

y proporcionalmente la mayor presencia 
de estas en la castellana. Lo cual da una 
mayor individualidad y particularidad a 
las manifestaciones literarias castellanas. 

Concluye Varvaro considerando que la 
gran penetraci6n que tiene la literatura 
espanola de los siglos XVI Y XVII en la 
literatura europea "habfa sido preparado 
por la manera en que Castilla vivi6 las 
relaciones literarias con los otros pafses 
romanicos durante los siglos de la Edad 
Media." 

EI resto de las comunicaciones del Con
greso presentan un panorama muy intere
sante de las tendencias que siguen actual- . 
mente losestudios sobre la literaturahispanica 
medieval. En primer lugar destacan los 
estudios sobre la epica con los trabajos de 
Ma. Eugenia Lacarra ("La representaci6n 
de la mujer en algunos textos epicos caste
llanos"), Marjorie Ratcliffe (Jimena: His
toria y ficci6n"), Alberto Montaner ("Las 
quejas de dona Jimena: formaci6n y desa
rrollo de un tema en la epica y en el 
Romancero", Antonieta Fucelli ("Entre 
Historia y mito: la Espana del Cid y del 
Pseudo-Turpin"), Bienvenido Morros (Pro
blemas del Cantar de Mio Cid: el destierro 
y el episodio de raquel y Vidas"). Otro 
tema tambien con una abundante repre
sentaci6n es el que se refiere a la cultura 
alfonsf: Marcelino V. Amasuno ("Galeno 
y el galenismo en el Lapida rio de Alfonso 
X el Sabio"), Fernando G6mez Redondo 
("Generos literarios en la Estoria de Espa
na alfonsf"), Carmen Ma. Martinez ("La 
figura del nino. Personaje 0 tipo en los 
textos alfonsfes"), Jesus Montoya ("EI •Jugar 
de palabra" en la Partida Segunda"), Aires 
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Augusto Nascimento ("Selectividade e 
estrutura nas colecees de milagres medie
vais: 0 Alc. 39 da B.N. de Lisboa es as 
Cantigas de Santa Marfa"). 

Tambien esta ampliamente representa
da la novela de caballerias: Mercedes Va
quero ("Relectura del Libro del cavallero 
9ifar a la luz de algunas de sus referencias 
hist6ricas"), Emilio Sales y Juan Noyes 
("Morgana y Artus en Constantinopla. Un 
episodio del Tirant 10 Blanc"), Alberto del 
Rio Nogueras ("Misoginia medieval y li
bros de caballerias: el caso de don Florin
do, un heroe del desamor"), y las cr6nicas: 
Francisco Abad ("EI Canciller Ayala des
de la historia de las mentalidades"), Car
men Parrilla Garda ("La narratio en la 
Cronica incompleta de los Reyes Catoli
cos"), Dolores Pelaez ("Funciones del na
rrador en la Cronica de don Alvaro de 
Luna"), Juan Miguel Ribera Llopis ("Iter
textualidad y literariedad" las Craniques 
catalanas, texto confluyente"). 

Otros temas presentes en los trabajos 
que se publican en estas aetas se refieren al 
Marques de Santillana, el Arcipreste de 
Hita y el Libro de Buen Amor, el Poema de 

Ferritin Gonzalez, el Libro de Alexandre, 
la cuentistica medieval, las lirica trovado
resca y gallego portuguesa, la literatura 
latina medieval, las obras de Berceo 0 

autores menos conocidos como Rois de 
Corella (El triunfo de les Dones), Fernan 
Sanchez Calavera, Pablo de Santa Maria 
(Las siete edades del mundo), los viajes 
del hidalgo Pero Tafur, u obras como el 
Libro de la Monterfa, Flores y Blancaflor, 
el Roman de Troie, etcetera. 

Estas aetas del II Congreso de la Asocia
ci6n Hispanica de Literatura Medieval 
muestran la vitalidad que tienen actual
mente los estudios sobre la literatura me
dieval espanola, asfcomo la renovaci6n de 
planteamientos te6ricos y metodologfa para 
llevar a cabo dichos estudios que se ha 
efectuado en los ultimos anos. Todo esto 
coincide con el generalizado resurgimien
to del interes por todas las manifestaciones 
culturales y artfsticas de este periodo his
t6rico que se ha vivido en los ultimos atios. 

AURELIO GONZA.LEZ 

El Colegto de Mextco 
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