
dora, sino también por la plena reivindicación de un texto teatral que es una parcela
importante del legado cultural del Siglo de Oro.

MATTEO DE BENI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Miguel de Cervantes. Novelas ejemplares. edición, estudio y notas de Jorge García
López. Barcelona. Círculo de Lectores - Galaxia Gutemberg (Colección Biblioteca Clá-
sica de la Real Academia Española). 2013. 1254 pp.

Coincidiendo con el quinto centenario de la publicación de las Novelas ejempla-
res (1613) de Miguel de Cervantes, se ha reeditado, actualizada y revisada, la ya magna
edición crítica a cargo de Jorge García López, en el seno de la colección Biblioteca
Clásica de la Real Academia Española, coordinada por Francisco Rico. Este texto crí-
tico de las Novelas Ejemplares constituye desde hace más de una década la mayor
aportación filológica a las Ejemplares hasta la fecha, merced al aparato crítico, al
documentado estudio final y a la anotación exhaustiva de la obra. Respecto a las edi-
ciones críticas anteriores a cargo de García López de 2001 y 2005 (“Biblioteca Clásica”
de Crítica, 2001, con estudio preliminar de Javier Blasco; Galaxia Gutemberg - Círculo
de Lectores - Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2005, con estudio pre-
liminar de Javier Blasco y presentación de Francisco Rico), ésta ofrece una actualiza-
ción bibliográfica tanto en la sección final como en el seno de las notas a los textos,
junto a la revisión del texto, de las notas y de los estudios. El volumen ofrece de nuevo
el excelente estudio final sobre las Ejemplares, en el que se revisa el debate en torno a
la etiqueta de “ejemplares”, se analiza el prólogo cervantino y se traza una historia de
la crítica y de la tradición textual de la obra.

Vuelven a incluirse en los apéndices las tres versiones polémicas de La tía
fingida, Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño contenidos en el manuscrito
Porras. Se echa en falta –todo sea dicho– una toma de postura definitiva respecto de la
polémica autoría de La tía fingida. Para el editor, el problema de la atribución cervantina
de este relato ha ido cayendo “lentamente en un punto muerto, pese a lo cual la cuestión
merece en nuestros días atención renovada” (p. 626). Sin embargo, creo que varios tra-
bajos recientes permiten dar por zanjada la cuestión. Es el caso del desapercibido trabajo
de Virginia Isla (“A vueltas con La tía fingida”, en J. Blasco, P. Marín y C. Ruiz eds., Hos
ego versiculos feci. Estudios de atribución y plagio, 2010: 75-102), que constituye un espal-
darazo solvente a la autoría cervantina de La tía fingida. Además, en el mismo año de esta
reedición cervantina, Alfredo López Vázquez ha calibrado con mayor precisión si cabe el
grado de probabilidad de autoría cervantina, dejando escaso o ningún margen para la
duda (“La novela ejemplar “La tía fingida”, atribuida a Cervantes”, Artifara, 13 bis, 2013).
Ambos trabajos permiten dar por cerrada la inveterada cuestión de la autoría de La tía
fingida, de modo que la cautela puede dejarse a un lado en futuras ediciones de las Ejem-
plares que la incluyan a modo de apéndice. Cervantes, con todo, no incluyó el relato celes-
tinesco entre las llamadas Ejemplares, cuestión que quizá pueda iluminarse en el seno del
debate en torno al la etiqueta de “ejemplares”, sea en la ladera de la estética y/o en la ide-
ológica. En todo caso, la duda sobre la autoría ha sido resuelta. 

Una vez más, la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española pone en manos
del lector el texto crítico más actualizado y solvente de las Novelas ejemplares. El texto
ha sido fijado a partir del cotejo exhaustivo y riguroso, desde los presupuestos de la
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ecdótica, de los ejemplares conservados de la príncipe, privilegiando el ejemplar con-
servado en la Biblioteca de Cataluña, que ha sido corregido con las lecciones del ejem-
plar de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se han comparado, así pues, los dos estadios
de edición que se observan en los ejemplares de la príncipe. Para enmendar los lugares
problemáticos, se tiene en cuenta, además, el resto de la tradición editorial antigua y
moderna. Una de las aportaciones novedosas de este texto crítico lo constituye la cola-
ción completa de la versión contrahecha de 1614, que pone de relieve que no se debe
en ningún caso a la intervención cervantina, y se utiliza solo en la ligera corrección de
los lugares dudosos de la príncipe que la versión contrahecha de 1614 demuestra corre-
gir con acierto. Además, se ha revisado la tradición impresa posterior, con especial
atención a las ediciones de los siglos XIX y XX, así como a las objecciones que han ido
recibiendo las propuestas textuales anteriores de García López. Se presenta, así pues,
un texto limpio, acompañado del pertinente aparato crítico que especifica todas las edi-
ciones empleadas y que permite seguir la historia editorial de las Ejemplares. La ingen-
te, monumental anotación a los relatos cervatinos constituye un hito en en su historia
editorial, así como un punto de partida absolutamente imprescindible para el estudio
de la obra. En la disposición de los materiales, se siguen los criterios de la Biblioteca
Clásica de la Real Academia Española, de modo que se distinguen las notas al pie de
las notas complementarias finales, que profundizan en el análisis y recogen pormeno-
rizadamente la historia crítica de cada relato. Por todo lo apuntado, cada pequeño paso
en la fijación del texto crítico de las Novelas ejemplares supone una contribución signi-
ficativa en la dilucidación de la historia textual del corpus cervantino. Invaluable como
herramienta imprescindible de trabajo para los hispanistas, pone además en mano de
todos los lectores el texto de las Novelas ejemplares más autorizado. 

PATRICIA MARÍN CEPEDA

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

Gutierre Díaz de Games. El Victorial. Edición de Rafael Beltrán Llavador. Madrid.
Real Academia Española. 2014.

Tanto por el proceso de composición progresiva a que obedece como por las pie-
zas que finalmente lo arman, El Victorial es una de esas afortunadas obras que corres-
ponden al esquema de libro de libros, o por mejor decirlo, constituye una miscelánea
en la que se integran diversos géneros, unidos con el propósito de trazar la biografía
de Pero Niño; con este fin, se sitúa al personaje en la encrucijada histórica del tiempo
en el que vive –hay así un Cuento de los Reyes, una suerte de sumario cronístico– ajus-
tado a los dos ejes ideológicos que conforman su vida: la caballería –hay una pieza teó-
rica sobre esta materia– y el amor –hay un tratado erotológico sobre este orden de pen-
samiento-, fundidas estas dos líneas en una proclama en la que su autor, Gutierre Díaz
de Games, magnifica la dimensión heroica de su biografiado, tal y como lo apunta en
el cierre del proemio:

E fize dél este libro, que fabla de los sus fechos e grandes aventuras a que él se
puso, ansí en armas como en amores: bien ansí como por armas fue hombre de
gran ventura, ansí en amores fue muy valiente e bien notado (p. 63).

Le interesa incidir en estos dos aspectos para indicar, ya en el capítulo en el que
refiere su casamiento con doña Constanza de Guevara, cuñada del condestable Dáva-
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