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ciedad pero su mundo es el sólido mundo inglés de la época augusta, donde 
cada individuo tiene su lugar en el orden establecido. 

En el último capítulo Alter esboza la evolución del género picaresco 
en los siglos XIX y XX. La supervivencia de lo picaresco, dice, no debe 
sorprendemos puesto que la novela picaresca nace esencialmente del conflicto 
entre el individuo y la sociedad, conflicto que indudablemente persiste en 
nuestros días. Después de considerar las relaciones con lo picaresco de Le 
Rouge et le Noir, Huckleberry Finn y Felix Krull, concluye su panorama con 
el análisis de Augie March de Saul Bellow y The Horse's Mouth de Joyce 
Cary. 

Creemos que con Rogue's Progress, Robert Alter, además de aportar un 
enfoque original de obras clásicas de la novelística, confirma y amplía algo 
ya apuntado por otros estudiosos del género picaresco. Pensamos en Samuel 
Gili y Gaya quien, en el capítulo de la Historia General de las Literaturay 
Hispánicas dedicado a la picaresca, expresa sucintamente: Hay una manera 
picaresca de interpretar la vida, vigente en todos los tiempos y lugares. 

La variada perspectiva de la novela picaresca manifiesta en el libro, enri
quecida con abundantes notas y referencias, cumple con creces el propósito 
expresado por el autor en el Prefacio: no ser exhaustiva pero sí sugerente. 

NoRA A. DE ALLENDE 

Loms PERcHE: Valéry, les limites de fhumain. Editions du Centurión. París. 
1965. 173 p., 18 x 13 cm. 

La unidad observada en la obra de Paul Valéry es el motivo inspirador 
de Louis Perche en este ensayo crítico. El autor trata de mostramos las 
constantes del pensamiento de Valéry mediante el análisis de sus propios 
textos. La selección de estos revela un cuidadoso y sistemático espíritu crítico: 
trozos de las grandes obras de Valéry y otros menos famosos pero igualmente 
valederos para su propósito. 

El empeño de su tarea intelectual, la búsqueda nunca acababa del yo y 
la angustia de esta búsqueda, que apunta hacia lo alto pero a la vez quiere 
ser plenamente humana, son las notas fundamentales que Louis Perche quiere 
resaltar en Valéry. 

En una breve introducción el autor nos da el lineamiento general de lo 
que va a destacar en Jlaul Valéry: su humanidad a pesar de desconfiar! del 
sentimiento y la sensibilidad; la separación entre la vida "pública" y su ver
dadera vida, la del espíritu, encaminada en una marcha de interrogantes por 
el camino del intelecto hacia los limites de lo humano. 
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En el capítulo 1 encontramos al Valéry de los veinte años, sus amistades 
de juventud y los autores que sucesivamente lo impresionaron, Mallarmé es
pecialmente, y, aún más, Poe. A través de Narcisse parle y Au sufet d'Eureka 
ya aparece prefigurado el Valéry de la madurez que descubre el universo 
misterioso que se oculta tras las palabras y que ve en el acto de escdbir una 
búsqueda del conocimiento. Su fe está puesta más en la duda como método 
de la razón que en la religión. De ésta lo que más aprecia no es stt valor 
teológico sino lo ritual, la ceremonia. 

El tema central del capítulo Il es la famosa noche de Génova de 1892. 
Noche de tormenta exterior e interior, revolución en el alma de Valéry. Como 
resultado, su renuncia a la literatura por necesidad de pureza y deseo de ,]o 
absoluto. En este período incluye Louis Perche la Introduction a la méthode 
de Léonard de Vinci y la serie de M. Teste. En el primer caso Leonardo 
no será más que un pretexto para la expresión de su propio pensamiento. 
Se pregunta acerca de las causas primeras de su ser y Leonardo es su modelo 
porque, como él, quiso aprehender el mundo con rigor científico. De la 
serie de M. Teste, Perche pasa revista a tres obras, La soiré avec M. Teste 
es la primera de éstas cuyo personaje central es una especie de doble de 
Valéry y que ha llegado a convertir su espíritu en una máquina de pensar. 
La Lettre a Mme. Emile Teste y Le portrait de M. Teste completan esta 
revista. 

En el capítulo III se analizan en primer lugar los Cahiers; Valéry se 
ocupa en ellos de diversos temas -metafísica, matemáticas, filosofía- pero 
unificados en su interrogación final sobre el hombre. Con La Jeune Parque 
Valéry vuelve a la poesía después de veinte años y en nombre del mismo 
rigor de espíritu por el cual la había abandonado. En esta composición, lo 
mismo que en Le cimetiere marin sigue estando presente el conflicto entre 
su espíritu claro y su inquieta sensibilidad. 

El último capítulo está dedicado en especial a la recreación valeriana 
del mito faústico. En primer lugar examina obras tales como Colloque daM 
un etre y Ebauche d'un serpent que preludian a Fausto por ese combate inte
rior simbolizado en la lucha entre el día y la noche. En sus escritos faústicos 
Valéry hace propio el destino del personaje goetheano, se centra él mismo 
en el alma de sus seres de creación y da su versión particular. Perche analiza 
dos de estas composiciones referentes al mito fáus.tico: Lust, la demoiselle de 
cristal y Le Solitaire, ou les malédictions d'Univers. Como se trata en ambos 
casos de dramas inconclusos, no se atreve a desentrañar su sentido profundo, 
pero de cualquier modo las considera continuación del pensamiento de Valéry 
y trabajadas con el mismo rigor lógico. Llama a Le Solitaíre el poder del 

. no pues Valéry en su extrema madurez concluye por aceptar la incomunica
bilidad de la realidad. 

L' Ange, un breve poem~ en prosa que expresa una emoción puramente 
intelectual de un hombre frente a su destino y casi al final de su vida, es 
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el último escrito valeriano que se nos presenta. Asoma la amargura de no 
haber alcanzado la cima ideal aspirada, y aceptación de la presencia en sí 
y en todo el hombre de la sensibilidad junto a la intelectualidad. 

Louis Perche concluye su Valéry, les límites de l'humaín con una detallada 
cronología biográfica y una bibliografía que incluye las principales obras de 
Paul Valéry y algunos estudios que lo toman como tema. 

Ln.IANA E. LABBÉ 

JoRGE Lms BoRGES. MARÍA EsTHER V ÁZQUEZ: Literaturas Germánicas Medie
vales. Ed. Falbo. Buenos Aires. 1965. 197 págs. 16 x 11 cm. 

Esta primera ediciórt de Falbo amplía y puntualiza temas ya publicados 
por Borges en colaboración con Delia Ingenieros en Antiguas Literaturas Ger
mánicas (Breviario del Fondo de Cultura Económica, México-'Buenos Aires, 
1951 ). 

El libro quiere reunir la historia de los origenes de tres literaturas, sur
gidas de una raíz común: Germanía. 

Siguiendo la división de 1951 se estudian por separado: "Literatura de 
la Inglaterra Sajona", "Literatura Alemana" y "Literatura Escandinava". A 
cada uno de estos apartados acompafía una "Consideración final", que sin
tetiza -a veces de un modo algo arbitrario- las' pautas literarias y las ideas 
que las sustentan. 

Una evidente intención didáctica preside la organización del libro. Esto, 
en principio, seria inobjetable si el afán sistemático no introdujera perturbacio
nes jerárquicas en el azaroso material disponible. Así, por ejemplo, en la 
"Literatura de la Inglaterra Sajona" se resumen textos tan dispares como 
la Gesta de Beowulf, El Navegante, La Visión de la Cruz, La Balada de 
Maldon -de valor indudable- junto a piezas que son meras traducciones de 
la Escritura. 

El inconfundible estilo de Borges hace agradable la lectura, comunica 
sugestión a muchas páginas al parecer condenadas¡ a la aridez de los inven
tarios. Pero los inevitables resúmenes oscurecen la exposición y hacen peligrar 
el propósito de una iniciación sencilla en las literaturas germánicas medievales. 
Además, los temas, bien que ampliados respecto de la versión anterior, de
notan fallas informativas. ~ incurre, por ejemplo, en el reiterado error de 
que Eckehard, novicio del monasterio benedictino de San Gall escribió el 
Waltharius Manufortis. En 1949 Mansueto Kohen O.F.M. en História da Lite
ratura Germtinica, 4 vol. T. I, p. 110 ha mostrado que la investigación mo
dema atribuye este poema de 1456 versos a un monje desconocido de la 
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