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Pr61ogo

El Coloquio Internacional VIIIJornadas Medievales se llevo a cabo en la Facul

tad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonorna de Mexico,

bajo los auspicios de la institucion sede, de El Colegio de Mexico (Centro de

Estudios Lingufsticos y Literarios) y de la Universidad Autonorna Metropo
Iitana-Iztapalapa (Division de Ciencias Sociales y Humanidades) del 18 al22

de septiernbre del afio 2000. En esta reunion acadernica se presentaron,
como en todos los coloquios anteriores, trabajos de distintas disciplinas que

reflejan la intencion multidisciplinaria del Proyecto Medievalia.

El Proyecto Medievalia -con el apoyo de la Direccion General de Apoyo
al Personal Acadernico de la UNAM (en sus convocatorias PAPIIT IN-402399 Y
PAPIME 194030)- ha creado a 10 largo de mas de diez afios un espacio para
los estudios medievales que engloba a investigadores de distintas institucio

nes nacionales en una proyeccion internacional. Asi el Octavo Coloquio
convoco a especialistas de Mexico (no solo de la ciudad de Mexico sino tam

bien del interior del pais) y de otros paises como Estados Unidos, Argentina,
Espana, ltalia, Francia e lnglaterra y genera un dialogo fecundo entre los

investigadores participantes cuyo primer resulrado se encuentra en la nutrida

asistencia de alumnos a las sesiones en la Facultad, alumnos que pueden asf

refrescar planteamientos y tener un contacto directo con avances en la inves

tigacion y novedades en los estudios medievales.

Literaturay conocimiento medieval reune una seleccion arbitrada de los tra

bajos presentados en el Coloquio y configura una aproximacion crftica a as

pectos muy interesantes de la transrnision recepcion y configuracion de la

literatura y el conocimiento medievales.
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Las ponencias plenarias de las VIII Jornadas Medievales estuvieron a cargo
de Giuseppe Di Stefano, quien trat6 del publico de Juan Ruiz y el destinata

rio del arcipreste, y de Dorothy Sherman Severin, quien hizo una reflexi6n a

prop6sito del paso del manuscrito a la imprenta en la epoca de los Reyes
Cat61icos. Los textos de ambas plenarias abren el presente volumen.

Los primeros cuatro apartados estan dedicados basicamente a trabajos re

lacionados con la literatura espanola. El primer grupo tiene que ver con un

tema importante en los trabajos del congreso como 10 fue el estudio de la

novela de caballerias en Espana (aunque el tema tambien se trat6 en relaci6n

con textos de otros paises europeos). Entre los trabajos que se presentaron y
discutieron esta la configuraci6n discursiva de la materia arturica en la prosa
castellana, 0 aproximaciones tematicas como el motivo de la bestia ladradora

en el cicIo arturico.

Otro genero narrarivo medieval que mereci6 la atenci6n de los especialis
tas fue el de la novela sentimental vista desde la perspectiva de la problema
tica sentimental y la crisis del amor cortes 0 desde el punto de vista de la

construcci6n del sujeto femenino, entendiendo la voz como punto de resis

tencia.

La literatura de tipo tradicional, especialmente el Romancero, es un cam

po de estudio que siempre ha estado presente en las reuniones convocadas

por Medievalia. En este volumen se estudia "la verdad del juglar" en el texto

frances de la Chanson de Saisnes; se pone en contacto la epica y el Romancero

a traves del "modelo del caballero" y se reflexiona sobre la violencia (realismo

y horror) en el Romancero viejo.
Cierra la parte relacionada con la literatura espanola un apartado que trata

diversos temas literarios hispanicos como los personajes femeninos involu

crados en "el cortejo modelo" en el Libra de buen amor y La Celestina; la

funci6n del Sol y Saturno en el Laberinto de Fortuna; una ornision en el Sen

debar 0 se toma una perspectiva teorica para hablar del narrador en el Libro

de Alexandre y el Libro de Apolonio .

. En el Coloquio tambien se trataron diversos problemas a proposito de

generos y estructuras literarias vistos en obras de otros paises europeos distin

tos de Espana a cuya literatura se dedicaron los primeros apartados. Entre los
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generos estudiados esta la poesia hagiografica italiana: su transrnision y ense

fianzas; el libro de Margery Kempe y los inicios de la autobiografla en la

Edad Media; la doble estructura de la Divina comedia: una reflexion y una

hipotesis y, para cerrar el apartado, un trabajo que estudia los rnotivos de las

mascaras, los disfraces y las substituciones en la Nouvelle medieval.

El ultimo apartado literario esta dedicado a las Fuentes clasicas con traba

jos que sefialan el peso de estas en la cultura medieval como los Proverbios de

Seneca de Pero Diaz de Toledo en la discus ion en torno al humanismo caste

llano de siglo XV 0 la historia destructionis Troiae como Fuente de la prosa

mitologica de Joan Rofs de Corella. Un trabajo mas rastrea la prolongacion
de formas medievales en la cultura novohispana ejemplificando en un confe

sionario del siglo XVI.

El conocimiento del mundo y sus implicaciones como genero literario es

otro de los apartados en que se puede ordenar el material contenido en esta

seleccion, Bajo el rubro Los viajes medievales se han reunido trabajos que
sefialan la retorica del viaje en las Andanzas de Pero Tafur (espacios sagrados
y espacios mfricos): 0 hablan del otro gran viajero medieval: Juan de

Mandevilla y revisan las variaciones textuales y cambios culturales que tiene

su obra en Espana. Por otra parte se habla de una Babel historiada, traducida

en un episodic del Libro de Alexandre.

La Historia como conocimiento y la forma en que esta se expresa es el

marco en el cual se engloban cuatro trabajos: el encuentro de la historia y de

la ley en el discurso cronistico posr-alfonsf: la tipologia y valor de la divisio

textus en las obras del taller alfonsi; las posturas ideologicas en la Version

leonesa del Toledano y finalmente un trabajo mas general sobre oralidad y es

critura en Castilla y Leon durante los siglos XI-XIII.

La cultura medieval no se puede entender plenamente sin comprender la
manera en que se estructura el conocimiento cientffico. A este respecto, las

aportaciones reunidas en el ultimo apartado de este volumen son muy atrac

tivas e interesantes, las encabeza un trabajo sobre la medicina militar en la

Edad Media; Ie sigue otro en relacion con la teo ria de los animales en

Brunetto Latini y, finalmente, a partir de fa nueva ciencia de Nicolo

Tartaglia, se trata especfficamente del movimiento de los cuerpos graves.
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El arbitraje a que fueron sornetidos todos estos trabajos garantiza su cali

dad y son reflejo del alto nivel de las ponencias leidas durante el Coloquio.
Queremos exteriorizar nuestro sincero agradecimiento a todas las institu

ciones que hacen posible el Proyecto Medievalia y sus actividades y dejar
constancia de nuestro reconocimiento a Ana Tsutsumi quien con gran efica

cia nos ayudo en la organizacion del Coloquio, as! como al Departamento de

Publicaciones del Institute de Investigaciones Filologicas, por el respaldo que

siempre nos ha brindado.

CONCEPCI6N COMPANY

AURELIO GONzALEZ

LILLIAN VON DER WALDE
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El publico de Juan Ruiz y el destinatario
del arcipreste

Giuseppe di Stefano

Universita Di Pisa

Proponer la lectura crfrica de una obra fundandose en partes de su texto, en

una selecci6n de materiales, es procedimiento corriente y nada incorrecto si

respeta por 10 menos un par de condiciones: que los elementos seleccionados

compartan un mismo sentido y una misma coherencia con sus contextos res

pectivos, y que ese sentido no encuentre a 10 largo del texto entero opositores
y competidores: univoca la documentaci6n, sin ambivalencias internas el as

pecto de la obra investigado.
Ahora bien, si existe en la literatura espanola medieval, y acaso no en la

sola medieval y no en la sola espanola, una obra muy poco disponible al pro
ceder enrico apenas aludido, por la pluralidad de sus caras y por sus contra

dicciones, varias aparentes y muchas orquestadas por su autor, una obra que

impone a cada paso verificaciones contextuales y que parece construida para
desalentar lecturas unfvocas, esta obra es el Libro de buen amor de Juan Ruiz,

arcipreste de Hita.

Dejo sentado de antemano que titulo de la obra, auto ria unica, nombre y
oficio de su autor son para mf tales cuales los acabo de citar. Se muy bien que
son problernaticos, y en ocasiones problematizados mas de la cuenta. Como

hasta el momenta faltan datos autenticamente objetivos que los contradigan,
me parece que todo 10 que se ha especulado y escrito al prop6sito no pasa de

ser -en los casos mejores- una manifestaci6n de inquietudes, sin duda

oporrunas y hasta sugerentes ante un texto y un caso artfstico-cultural que
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parecen impecablemente preparados para confundir al lector de la manera

mas atractiva y para dar al enrico seguridades ilusorias y dudas autenticas,

No excluyo que tales sean las que voy a exponer aquf. Parafraseando al

arcipreste cuando achaca su irresistible tendencia a servir mujeres al ser el

tambien "ornne como otro, pecador", les ruego tengan en cuenta que tam

bien "yo me soy enrico como otro, pecador". A cada uno su fragilidad.
El Libro de buen amor comparte con las obras maestras el ser teatro de lectu

ras de conjunto y propuestas exegeticas de detalle que se enfrentan y oponen
entre sf. Baste un repaso rapido. Empecemos por su texto: algunos consideran

que nos ha llegado en dos redacciones distintas en el tiempo y en las intencio

nes, otros juzgan las diferencias entre los manuscritos nada mas que el resulta

do de la mala transmision de una redaccion unica. Hay quien inscribe inspira
cion, estructura y temas esenciales del poema dentro de un marco artfstico y
cultural de rafz oriental, y hay quien los remite por entero a la tradicion occi

dental. Si a algunos aparece fuertemente comprometido en su didactismo mo

ral, a otros se presenta mas bien como una ficcion despreocupada, genialmente
burlesca y hasta con humores libertinos. Hay quien 10 ve como un poema
sustancialmente unitario y quien derecta agregaciones y estratificaciones sucesi

vas, algunas incluso extrafias a su autor. Por un lado se resaltan una creacion y
una difusion fuertemente adheridas ala cultura escrita, y por otro lado se acen

nia la ladera de la oralidad, cuando menos como punto de referencia artfstico.

Hay quien adscribe ellibro a cultura e intereses -y angustias- de la comuni

dad de los clerigos, hay quien 10 exalta por su apertura y por su interdasismo

cultural; y entonces se Ie puede ver como salido de una mano fielmente sacer

dotal 0, al contrario, felizmente susrrafdo a controles y lfrnites de esa mano por
una inteligencia y un espfritu con rasgos de laicismo. Pero, �y si el laico -a

pesar del oficio que reviste en el texto- fuera mas bien el arcipreste protagonis
ta y autor ficticio de la autobiografia que el Libro de buen amor aparenta ser, 0

sea la criatura y el blanco de una mano sacerdotal, la de Juan Ruiz? �En tal

rexto es posible localizar areas -si las hay- donde la mano ficticia ha sido

suplantada por la mano autentica y donde no habla la criatura censurada sino

directamente el censor? Y si las manos son dos, y la una inventada para que a

ella se le oponga la otra, �sera posible que tal desdoblamiento funcional no ata-
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fia en nada a la figura del destinatario, que no implique en el tambien alguna
forma de desdoblamiento?

La problematica del publico del Libro de buen amor no se sustrae al en

frentamiento de las interpretaciones. Para algunos, sus peculiaridades marca

damente cultas y literarias, y sus digresiones profesionales, indican como des

tinatario privilegiado al clerigo y sacerdote, buen literato y ademas experto
en derecho, el unico a la altura de entenderlo y apreciarlo en todas sus partes

y alusiones. Segun otros, siendo obra donde cultura y literatura, innegables y
exhibidas -al par de cierta sabidurfa especializada, eclesiasrica y legal-,
eran revividas y reelaboradas al calor de una vocaci6n artfstica marcadamente

realista y claramente familiarizada con formas y contenidos de la cultura po

pular, una vocacion inclinada a entretener mas que a predicar, el Libro de

buen amor era un poema dispuesto y disponible para un publico mayorita
rio, indiferenciado, desde la plaza hasta la corte, desde la taberna hasta la sa

cristia, y probablemente vio algunos de sus segmentos cantados 0 recitados

en calles y corros. Y en efecto el discurso narrativo y didascalico del Libro de

buen amor no solamente se declara no excluyente, sino que 10 es realmente,

ya que ninguna de sus partes se niega a una comprensi6n y a un disfrute in

mediatos; niveles ulteriores de sentido, de complejidad artfstico-cultural y de

enlaces dentro del sistema literario, y por 10 tanto modalidades de aprove
chamiento intelectual y estetico de mayor alcance, apelan a un publico mas

restringido y con el dialogan, a el entretienen y con el se entretienen por
otros derroteros. Los dos niveles encuentran su ejemplificaci6n mas clara en

la que es de inmediato la sabrosa e instructiva historia de los amores de En

drina y Melon, y al mismo tiernpo es -a otro nivel- la brillanre y fina vul

garizaci6n amplificada del Pamphilus.
Les expondre ahora unas consideraciones dentro y con ocasion de la re

sefia critica sobre una serie de terrninos en relacion con los contextos que

generan su perfil y funci6n.

Los terrninos son los que en el Libro de buen amor se usan para indicar

al destinatario en las numerosas ocasiones en que se Ie apostrofa. Segun su

orden de aparici6n en el poema, se presenta primero el terrnino senores; le

siguen dueiias, amigos, senoras y varones.
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Casos aparte son el de abogado defuero y abogado de romance, por un lado,

yel de clirigo simple, por otro lado. A estos personajes se les llama la atenci6n

sobre lugares del texto que tocan materia profesional, aunque dentro de un

relato 0 un discurso dirigidos y accesibles a cualquier lector; tales son en un

caso el cuento-exemplum del "Pleito qu'ellobo e la raposa ovieron ante don

Ximio, alcalde de Bugia" yen el otro la larga tirada "De c6mo el pecador se

deve confessar e quien ha poder de 10 absolver" (estrofas 320, 353 y 371 para
el primero y 1144, 1149 Y 1154 para el segundo). Cuando se suelen citar

estos casos, se descuida un aspecto nada marginal: abogados y clerigos sim

ples se estan apostrofando mas bien como categodas satirizadas 0 censuradas

a 10 largo de textos que en su conjunto -y sobre todo en el primer caso

son partes de una cadena narrativo-didascalica ajena en principio a abogados
y clerigos simples como personajes y como destinatarios. Es evidente que
unos y otros han sido imaginados como personajes-lectores implfciros, yes
mas que probable que Juan Ruiz los haya supuesto posibles lectores reales,
obviamente con un grado de interes y de comprensi6n, y por 10 tanto tam

bien de goce, superior al del lector cornun,

Volvamos a los dernas terrninos, teniendo ahora en cuenta la oportuna
distinci6n entre los que indican figuras y categorias rarnbien presentes
como acto res dentro de la narraci6n y los que pueden ser simple y sola

mente representativos del lector u oyente generico. En realidad, los rerrni

nos pertinentes a estos ultimos sedan tan s610 senores y uarones, mientras

dueiias y senoras sabemos 10 comprometido que estan con la materia narra

tiva de la obra; el caso de amigos se rnatizara en su momento. El papel del

contexto se impone.
Empecemos por el terrnino que aparece como primero, 0 sea senores. Lo

encontramos en el exordio y en el epilogo dellibro, en la estrofa 14 yen la

1633:

Si queredes, senores, air un buen solaz,
escuchad el romanze, sosegadvos en paz;
non vos dire mentira en quanto en el yaz,
ca por todo el mundo se usa e se faz.
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Senores, hevos servido con poca sabidoria,

por vos dar solaz a todos fablevos en juglada;
yo un gualardon vos pido: que por Dios, en romerfa,

digades un paternoster por mf e avernarla.

Irnitando actitudes y estilo de la juglada, ellenguaje es acentuadamente formu

lar, sobre todo en la estrofa de despedida. Cormin a ambas coplas es el "solaz'

que al comienzo el poeta promete y que al final cree haber dado, gracias pro

piarnente al modelo juglaresco que garantiza 10 arracrivo del texto y es acorde

con la "poca sabidorfa" del autor, a la cual suple. La misma preocupacion por la

validez del contenido, allado de su deleite, esta en la primera estrofa, cuando

asegura que no did "mentira" sino que expondra maneras de ser y de actuar

reales y corrientes. A la conjuncion de 10 uti! y de 10 dulce, tan antigua y

cornun, Juan Ruiz apela con freeuencia como a principio pedagogico que

atrae al auditorio y que al mismo tiempo justifica un texto donde 10 dulce

recibe atenciones especiales frente a las cuales nunca el narrador se declara

con "poca sabidorfa". Lo contrario vemos que ocurre con 10 util, por cierto

usando -y acaso abusando- del lugar comun de la falsa modestia llevado

hasta el pun to, no menos ropico, de solicitar la ayuda del "saber" de los senores:

E por esto que tengo en coracon de escrevir,

tengo del miedo tanto quanto non puedo dezir;
con la ciencia poca he grand miedo de fallir:

senores, vuestro saber quiera mi mengua conplir (1134)

Pero, por poca que sea su "sabidorfa", al poeta-predicador se impone instruir

y avisar a su auditorio:

Senores, non querades ser amigos del cuervo,

rerned sus amenazas, non fagades su ruego;
el bien que far podierdes, fazedlo luego luego:
tened que eras morredes, ca la vida es juego (1531)

Senores, aeordadvos de bien, SI vos 10 digo,
non fiedes en tregua de vuestro enemigo,
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ca non vee la ora que vos lieve consigo.
Si vedes que vos miento, non me preciedes un figo (1579)

De las tres coplas que acabo de citar, la 1134 esta en el exordio del segmento
sobre la confesion, acaso el mas profesional y denso en prearnbulos y pruden
tes declaraciones de modestia; la copla 1531 pertenece a la zona de exordio

del largo y tetrico sermon inspirado por la muerte de Trotaconventos; a su

vez, la 1579 abre la parte final del mismo sermon, dedicada a las armas del

cristiano. Marca enfarica de comienzo de un discurso y Hamada de atencion,
senores en tales contextos es la apelacion solemne y dramatica que agita y

aprernia, lanzada desde el pulpito: en las cop las de abertura del poema era la

invitacion al rito de la comunicaci6n poetica yen las de cierre era la despedi
da del oficiante de ese rito. Ambos ritos, el sagrado yel profane, coinciden

en el pacto de autenticidad al que se empefia con su publico el responsable
de la voz: "Si vedes que vos miento, non me preciedes un figo", avisa el sacer

dote; "non vos dire rnentira' ha garantizado el juglar. Depende ya de los seno

res saber sacar provecho del uno y del otro, de las verdades chistosas que "ale

gran el cuerpo" y de las verdades asperas que salvan el alma, regocijandose
con el poeta-juglar y sornetiendose al poeta-sacerdote. Es el mismo publico
para un mismo Juan Ruiz.

Un publico al que, en otros versos, se dirige con el terrnino uarones:

Dotores mas de ciento en libros e en questiones,
con fuertes argumentos, con sotiles razones,

tienen sobre estos casos diversas opiniones:
pues, por non dezir tanto, non me rebtedes, varones (1153)

Desea ofr misas e fazer oblaciones,
desea dar a pobres bodigos e raciones,
fazer mucha limosna e dezir oraciones:
Dios con esto se sirve, bien 10 vedes, varones (1628)

Como en el caso de las tres ultimas estrofas comentadas, los contextos son

doctrinarios, aunque la 1628 (con la que le antecede) albergue mas burlas

que veras. La 1153, al estar dentro del discurso relativo a la confesion, el que
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contiene la referencia al clerigo sinpie, da evidencia al distinto estatuto del

destinatario-personaje y del destinatario a secas. Parece subrayar esa diferen
cia el que la voz que se prepara a censurar la ignorancia del cferigo sinple
marca una distinta situacion comunicativa adoptando el topos que mas la

caracteriza, el de la falsa modestia, cuando confiesa preliminarmente su pro

pia "mengua" e invita a los senores a sanearla con su saber, como leimos en la

estrofa 1134.

La sinonimia funcional de uarones y senores se confirma al encontrarse el

terrnino primero en el cantar de ciego (1710a) yel segundo en los cantares de

los escolares (l650a y 1656a) para indicar a los destinatarios genericos de las

peticiones y plegarias; que se crate de textos problematicos, en cuanto a su

inclusion en el poema, tiene relieve escaso para nuestro asunto. El empleo de

uarones acaso se deba a razones de rima: aparte el cantar de ciego, que encabe

za, hemos visto que en los otros dos casos es la palabra en rima del ultimo

verso de la estrofa, al contrario de 10 que observamos con senores, que nunca

esta en rima en los siete lugares donde aparece, encabezando la estrofa en cin

co de ellos y el verso ultimo en uno.

Tanto senores como varones se encuentran casi exclusivamente alii donde

mas urge la cornunicacion propiamente religiosa: la leccion sobre la confesion

y la penitencia, a raiz de la pena infligida a Carnal, yel sermon sobre la muer

te y los deberes del cristiano, a raiz de la defuncion de Trotaconventos. Son los

macroejemplos de la irrenunciable conjuncion brillantemente atrevida de bur

las y veras, pero donde el predicador tiende mas a limitar los espacios del li

bertino; conviven en igualdad dentro de la estrofa 1628, cuyo tema de todas

formas la atrae al area de las demas, Quedan fuera el exordio y el cierre de la

obra, lugares donde el enfasis del apostrofe esta reservado al poeta-juglar.
A la funcion de estos terrninos aporta un matiz de afectividad mas intima

su casi-sinonimo amigos. Tres de sus cinco presencias nos lIevan elias tarnbien

a las zonas textuales indicadas:

Porque la penitencia es cosa tan preciada,
non devemos, amigos, dexarla olvidada [ ] (1132)
[ J
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amigos, percebidvos e fazed buena obra,
que, desque viene la muerte, a todas cosa sobra (1533)
[ J
non podemos, amigos, d'ella fufr por suerte,

por ende cada uno de nos sus armas puerte (1580)

La afectividad confiada al terrnino arrastra la primera persona plural del ver

bo en dos de las tres citas, cosa que nunca se da con senores y uarones, terrni

nos que distinguen al receptor del emisor; con amigos el predicador deja el

pulpito y se une a su publico, responsable con el de las mismas omisiones,
destinatario con el de los mismos deberes.

Sin duda es el matiz afectivo el que introduce amigos en versos mas pro

pios del arcipreste dofieador y que desconocen tanto senores como uarones.

Son dos las presencias y son significativas:

Amigos, vo a grand pena e s6 puesto en la fonda:
vo a fablar con la duefia, jquiera Dios que bien me responda!
[ ... J (650)

Como faze venir el sefiuelo al falcon,
asf fizo venir Urraca la duefia al rincon;
ca dfxevos, amigo, que las fablas verdat son:

se que el perro viejo non ladra a toc6n (942)

Una ernocion incontenible quiere manifestarse, busca confidentes y cornpli
ces: en un caso se aproxima el primer encuentro con la imprevisible Endrina,
en el otro acaba de llegar el consentimiento de la nina salvaje. La voz no

apostrofa a los destinatarios de una amonestacion 0 de un relato, solicita tes

tigos de una sabrosa vibracion de los sentidos. Estos amigos del arcipreste no

son ni senores ni varones; son mas bien "cornpafieros de cucafia".

Pero el arcipreste tiene un auditorio suyo privilegiado al que destina su pe
culiar doctrina de vida, que nunca lamenta como escasa. Son las dueiias, al

plural 0 al singular, dueiias senoras en algun momento, solo senoras en otro.

Las apostrofa por 10 menos ocho veces y un par mas las nornbra como desti

natarias sin apostrofarlas. Ahora bien, tres de estas diez presencias se localizan
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en la zona inicial del poema, una hacia la parte final y las seis restantes se con

centran en las pocas decenas de estrofas que van de la 892 ala 949. Esta ulti

ma es un area donde se aprietan la amplia moraleja aplicada a la historia de

Endrina, con su fabula ejemplar, una nueva aventura en dos tiempos, la lista

de apodos injuriosos contra la medianera, con litigio y reconciliacion, y tre

chos varios de consejos y avisos: mucho material, acaso crecido en la sospe
chada segunda redaccion del poema, ya que solamente el manuscrito S 10 do

cumenta.

Los apostrofes de nuestro narrador parecen estimulados esencialmente

por exigencias que convergen en la intencion de evitar perjuicios a su propia
imagen frente al auditorio femenino. Empieza con el temor de aparecer de

masiado cauteloso en sus discursos:

Una tacha le fallo al amor poderoso,
Ia qual a vos, dueiias, yo descobrir non oso;

mas, porque non me tengades por dezidor medroso,
es esta: que el amor sienpre Fabia mentiroso (161)

En la extremidad opuesta del poema, es analogo el temor que su desconsuelo

y su largo lamento por la muerte de Trotaconventos puedan parecer excesivos

y hasta infantiles:

Duenas, non me rebtedes nin me digades rnocuelo,
que si avos sirviera, vos avrfades d'ella duelo:

llorariedes por ella, por su sotil anzuelo,

que quantas siguia todas ivan por el suelo (1573)

En las dos ocasiones el arcipreste se preocupa por una propia imagen de viril

madurez.

Tal cuidado puede prevalecer sobre la oportunidad del desengafio y po
nerle lfrnites. Si en la primera estrofa es implfcito que para hablar mal del

amor delante de las duefias se requiere valor, mas adelante el arcipreste corta

una retahfla de rep roches al traicionero dios afirmando:
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[ ... )
Mucho mas te dirfa, salvo que non me atrevo,

porque de muchas duefias malquerido serfa

e mucho garcon loco de mf profacarfa:
por tanto non te digo eI diezmo que podrfa [ ... ) (421-422)

Reacios a ofender al dios Arnor, al dios del loco amor, son naturalmente los

"garcones locos"; y con ellos las duefias a secas, entre las cuales desde luego la

locura no es elemento discriminante y cuya malquerencia hay que evitar.

En efecto, rehuir de la hostilidad y de la ira femeninas es preocupacion
firmes:

por vos descobrir esto, dueiias, non aya pena (l64d),

ruega sentidamente el arcipreste despues de haber revelado la tacha mayor de

Arnor: su desaforada aficion a engafios y rnentiras, Lo mismo had al cornen

tar la aventura de Endrina y la trampa por ella padecida, sacando del caso

avisos y castigos:

Duena, por te dezir esto non te asafies nin te aires

mis fablas e mis fazafias ruegote que bien las mires (908cd)

jLas duefias y su locura innata, y su hostilidad a que se les abran los ojos!
Adorables destinatarias de consejos, pero sin correr el riesgo de enajenarselas;
si sucediera, serfa mortal el pesar que a su servidor le procuraria: .

A vas, dueiias senoras, por vuestra corresfa,
dernandovos perd6n, que sabed que non querrla
aver sana de vos, ca de pesar rnorrfa:

consentid entre los sesos una tal bavoqufa (948)

La "bavoquia" 0 estupidez nace del relato -en parte confuso (�culpa de la

transrnision textual?)- del turbio encuentro con una vieja (945-946) y de

la alusion a los "cantares cacurros" compuestos sobre el caso. Se teme haber
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ofendido el pudor mujeril, y el perd6n invocado es el que se espera de la natu

ral cortesfa de Ia criatura femenina. Pero es impensable que nuestro arcipreste ,

deje escapar ocasi6n tan sugerente para una de sus piruetas: la alus.on al pu
dor falso, al gesto tan femenino que con arte cautivadora sabe conjugar re

chazo y regusto; asf avisa, en el mismo lugar:

De toda [estaj lazeria e de todo este coxixo

fiz cantares cacrurros de quanto mal me dixo;
non fuyan d' ellos las duefias nin los tengan por lixo,
ca nunca los oyo duefia que d' ellos mucho non rixo (947)

Un aviso muy parecido ya 10 encontramos cuando el frustrado arcipreste nos

habia presentado la "troba' compuesta sobre la segunda aventura, aquella
con la voluble Cruz:

Fiz con el gran pesar esta troba cacrurra;
la duefia que la oyere por ello non me aburra:
ca devrienrne dezir necio e mas que bestia burra,
si de tan grand escarnio yo non trobase burla (114)

AI arcipreste le basta una buena "troba cacurra" para mudar en risa el pesar

que el Amor adverso le reserva (y cf. tarnbien 1508d y 1513-14). Victima

ridicula en turbias empresas, invoca un ofdo c6mplice y no pudibundo de su

auditorio privilegiado, de sus duefias que mal le sirven pero de las cuales si

gue proclamandose servidor constante:

Por me 10 otorgar [el perdon], senoras, servir vos he grand sacon
de dicho e de fecho e de todo coracon:
non puede ser que non yerre omne en grand racon:
el oidor cortes tenga presto el perdon (949)

y un "ofdor cortes presto al perd6n" bien se 10 merece nuestro arcipreste, que
con maliciosa desenvoltura y arte fino sabe entretener a sus duefias y con ellas

entretenerse, provocando y halagando con tanta cortesfa y alguna cazurrfa,
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Los ap6strofes a las dueiias comentados hasta aquf convergen hacia las re

laciones personales entre el ficticio emisor y su receptor preferido, con el te

mor de que se deterioren y el ernpefio en protegerlas. �Nos sorprendera cons

tatar que fuera de estos casos quedan ya muy pocos lugares en que se invoque:
a las duenas? Si nos sorprende quiere decir que poco conocemos al arcipreste,
y antes bien a los dos arciprestes, al que va escribiendo el poema desde dentro y al

que 10 compuso desde fuera.

Pasemos a esos pocos lugares todavia por comentar. En ellos S1 encontra

mos invitaciones energicas a que se escuchen y se entiendan de manera co

rrecta las amonestaciones irnplicitas en los relatos y explicitas por una voz

que comenta. A decir verdad, parece mas bien aviso formular derivado del

didascalismo mas general que se reitera a 10 largo del poema; apelando a las

duetias, anima el apendice rnoralfstico del episodio de Endrina:

Duenas, abrit orejas, old buena licion,
entendet bien las fablas, guardatvos del varon;

guardat non VQS acaya como con el leon

al asno sin orejas e sin su coracon (892)

Sigue la fabula, que ejemplifica el motivo de las orejas anunciado al cornien

zo del relato de Endrina, cuando se exaltaban y condenaban las artes crimi

nales de las troteras: "si as orejas, oyas" (699d), y estrenado en relaci6n ya con

las dueiias cuando se les revelaba la falsedad de Amor (l62d). Remata ahora

la fabula un nuevo aviso:

Assf, senoras dueiias, entended el rornanr;:e:

guardatvos de arnor loco, non vos prenda nin alcance:
abrid vuestras orejas: el coracon se lance
en arnor de Dios linpio; loco arnor no'l trance (904)

Esta copla encabeza el ultimo breve nucleo de recomendaciones, el que se

concluye con una adaraci6n que no debi6 de parecer superflua para el audi

torio:
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Entiende bien mi estoria de la fija del endrino:

dixela por te dar ensienplo, mas non porque a mi vino (909)

Termina asi la larga historia de Endrina y Melon, la unica que genera una

amplia glosa moralizadora dirigida explfcitarnente a las dueiias, con todo el

apremio de los ap6strofes. Y la unica tambien en que la mujer padece un enga
fio a medias, que se concluye con bodas bien deseadas desde el comienzo por
ambos protagonistas; un caso, por 10 tanto, cuya fuerza disuasiva es discutible,
como mas de un lector ha observado. Es esta una de aquellas singularidades
que son "croce e delizia", tormento y encanto, del Libro de buen amor.

Pero, �tanta moralizaci6n nos viene del arcipreste de dentro 0 del de fuera,
del que protagoniza en figura del soltero don Mel6n una historia cuya fuente

requeria las bodas, imposibles para un clerigo, 0 del que de esa narraci6n se

preocupa de rechazar la autoria y de declarar ficticio el asunto? Es atrevido

meterse en este problema con el Libro de buen timor y seria ingenuo y artifi

cioso proponer soluciones. Solamente sefialare que la reparticion de los apos
trofes a las dueiias por temas y contextos parece dar evidencia a dos perfiles
de emisor: el del arcipreste dofieador que se preocupa casi enteramente por
conservar a sf mismo y a sus atrevidos relatos la buena opinion y la simpatia
de las dueiias, y el perfil del arcipreste sermoneador que se afana en proteger
a las dueiias de los engafios del loco amor a craves de la recta cornprension de

su discurso; el uno deseoso de obtener complicidad y perdon por sus provo
caciones y burlas, el otro en busca de adhesi6n a sus veras.

EI que el interes didascalico para con las dueiias de lugar a un apendice
amonestador y presente el refuerzo del ap6strofe casi exclusivamente en co

nexi6n con la historia de Endrina acaso sea una sefial ulterior de la posible
autonomia originaria de este segmento del Libra de buen amor. Puede que en

su probable origen aut6nomo fuera presentado con la glosa moralizadora,
como Ie ocurri6 en algun caso al mismo Pamphilus.

En conclusi6n, nuestros ap6strofes se localizan en cuatro zonas del poe

rna, dejando aparte los de exordio y de epilogo en las estrofas 14 y 1633. Las

zonas son las delimitadas por las estrofas 161-164, 892-949, 1132-1153 Y

1531-1628. La tercera y la cuarta abarcan temas religiosos de caracter doctri-
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nario, de edificacion y catequesis. Solamente una vez entra en este espacio
rematico un apostrofe a las dueiias: es cuando, en 1573, se les pide que no

ernpafien su opinion sobre el arcipreste al verle tan agitado y lloron por la

muerte de Trotaconventos: en las mismas condiciones estarian elIas si hub ie

ran experimentado la eficacia de los servicios de la alcahueta. Es un rescoldo

del fuego de eros que ya se va apagando, el rarnbien, con su sacerdotisa; es

una vez mas la ternatica peculiar de los apostrofes a las duetias, que variada

mente ocupan las dos primeras de las cuatro zonas apuntadas.
Esta reparticion confirma las propuestas crfticas que yen en el Libra de

buen amor una primera parte caracterizada por la ternatica erotica y un

didactismo dirigido a escarmentar a las mujeres, y una segunda parte dorni

nada por problematicas religiosas y enderezada a un publico mas generico y

general. Pero salen confirmadas rambien las salvedades que a tales propuestas
se han formulado, porque es poco 10 que en el Libra de buen amor goza de

una interpretacion definida y estable y porque la fluidez de sus estructuras y

el sucederse y reiterarse de temas y motivos sustraen su arquitectura a la rigi
dez de lfneas de desarrollo; una diacronfa es presente pero es endeble y nunca

se sobrepone a la ciclicidad atemporal dominante y caracterizadora. Cautela

por 10 tanto, sobre todo si distinguiendo y definiendo primeras y segundas
partes asoman, aunque a 10 lejos, fantasmas crlticos como el de los dos tiern

pos: el riernpo de la juventud y de la euforia del cuerpo, y el tiernpo de la

madurez y de las angustias del alma.

Si pueden percibirse tendencias en el poema. Es evidente que discursos y
amonestaciones sobre la contricion y la confesion, sobre las defensas del cris

tiano y la buena muerte, etc., por su envergadura apelan a un publico indife

renciado y por 10 tanto definible lingiiisticamente con el genero masculino.

Aislar a las dueiias en este publico era innecesario y quiza hasta impropio,
tanto como pedirles que socorrieran al predicador con su "sabidurfa", cosa

posible con el generico senores. Impropio habrla sido tambien porque las due

iias apostrofadas en el Libro de bum amor, en buena parte hermanas de tanto

destinatario femenino de la literatura cortesana entre realidad y convencion,
son un interlocutor esencialmente interno del gracejo del arcipreste dofieador,
de cierto dialogar suyo imaginario y complacido. Son un interlocutor mental
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con el cual saborear provocaciones y disculpas, sugestiones maliciosas y peri
ciones de perd6n, agresiones y repliegues, incluso esparciendo aqui y alla una

severidad mas bien juguetona y nunca libre del todo de aquella obsesi6n tan

invencible como ambigua que es el deseo erotico, tras el cual se van persi
guiendo y se van perdiendo "arciprestes e duefias", fieles del cortejo del dios

Arnor y heroes de una controversa epopeya para la cual la Iglesia cat6lica,

apost6lica y romana aparej6 el comienzo y tarda en disponer la conclusion.
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Del manuscrito ala imprenta en la epoca
de los Reyes Catolicos

Dorothy Sherman Severin

University of Liverpool

La epoca de los Reyes Carolicos fue muy importante para la divulgacion de

informacion por la via de la imprenta, ofreciendo tanto a autores como a

impresores la insolita oportunidad de reproducir un gran cuerpo de conoci

mientos conservado en los manuscritos al comienzo del Renacimiento en

Espana. Una nueva dinamica cornenzo ahora a desarrollarse en cuanto a las

relaciones entre el autor y el publico, entre el comprador y el impresor, 10

cual influyo no solo en la seleccion de libros enviados a las prensas, sino tam

bien en las revisiones autoriales de los manuscritos destinados a ser impresos.
En el caso de La Celestina se trata no solo de una revision de. manuscritos

sino tambien de una nueva edicion revisada a partir de 10 ya publicado. Me

he referido a algunos de estos casos en ocasiones previas; ahora, pre tendo

extraer algunas conclusiones acerca de la nueva dinamica que asorno entre

los protagonistas principales de este drama, es decir los autores, los impreso
res, el publico y, aun mas sorprendente, la polftica,

Un autor con un manuscrito que habia impresionado a un publico peque
no y selecto bien pudiera decidirse a ofrecer su obra a un impresor con el

animo de comprobar si habfa un mercado mayor para ella. Los auto res de la

ficcion sentimental parecen ser un buen ejemplo, porque hay evidencia de

que algunos de ellos pudieron haber revisado sus manuscritos antes de brin

darlos al impresor y presumimos que, tambien, al gran publico. Por ejemplo,
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Diego de San Pedro llevo el manuscrito de su ficcion cortesana, Arnalte y
Lucenda, a la prensa con dos interpolaciones: el poema Las siete angustias de

Nuestra Senora y el panegirico en verso en loor de Isabella Catolica. Las siete

Angustias fue una revision de una parte de su poema mas largo, La pasion
trobada. Las siete angustias tambien se publicaron aparte, y La pasion trobada

misma fue rescrita a base de la version manuscrita y acortada para la prensa,
con un final mas breve y totalmente relaborado. Diego de San Pedro tenia un

motivo politico para incluir esta poesia; como vasallo de la familia antiisabe

lina de los Girones, tenia que ganarse el favor de la nueva familia real. El

exito de su primera ficci6n en 1491 Ie hizo preparar la mas tardia y obvia

mente mas aristocratica Cdrcel de amor para las prensas en 1492. Un segundo
ejemplo es Juan de Flores, que parece haber revisado su Grimalte y Gradissa

tres veces. La primera version era, suponemos, para el publico totalmente

masculino de Salamanca, lugar en el que Flores fue rector. Para hacer esta

obra ironica y parodica mas grata a la corte, de la que tambien fue cronista

real, encargo a Alonso de Cordoba, catedratico de Miisica en Salamanca, que
escribiese poesfa con rnusica para representar la obra ante el publico cortesa

no. Los poemas se intercalan en la prosa en la version impresa en 1491, aun

que se han perdido las supuestas anotaciones musicales. El caso mas compli
cado es el de La Celestina. La corta comedia de un auto ya habfa

experimentado bastante exito entre la elite de Salamanca cuando Fernando

de Rojas decidio concluirla y llevarla a la imprenta. El gran exito de la obra

impresa le abrurno, y decidio hacer aun mas dinero para si y para los impre
sores, teniendo en cuenta las opiniones de los lectores y alargando el proceso
de amor con varios autos. Llego incluso a rebautizar con el nombre de Tragi
comedia a la obra, por peticion popular, aunque el apelativo mas tardio de La

Celestina fue el que, al cabo, obtuvo mayor exito,

Hasta este punto, es facil ver por que el publico pudo divertirse con la

ficcion sentimental y con la parodia de este genero, La Celestina. Sin embar

go, no se reduce solo a estos aspectos toda la historia de la publicacion en la

.epoca de los Reyes Catolicos, A veces, desde nuestra perspectiva, es dificil

entender la popularidad de algunas cosas que escogieron los impresores para
editar. Pedro Catedra ha examinado la popularidad de los tratados didacticos
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en la epoca isabelina. Tambien es importante advertir la popularidad que
tuvo la poesia religiosa y doctrinal frente a la total exclusion de la poesia
amorosa cortesana. Aqui debemos sospechar dos causas: por un lado, la pro

pagandistica y, por otro, la cautela de los impresores ante generos que pare
cian ser totalmente minoritarios y exclusivamente pensados para el publico
aristocratico. Los Reyes Catolicos entendieron inmediatamente como po
dian usar la prensa para legirirnar su apoderacion del trono de Castilla, y
sabiamente utilizaron la imprenta para favorecer su estrategia polfrica, Asi el

menton de avisos a principes en poesia y prosa que se publicaron en esta

epoca, especialmente en forma de poemas y obras dotrinales dedicados a Isa

bel y a su difunto hermano Alfonso. Tambien tenemos a los maestros politi
cos de Isabel como Mena y Santillana, especialrnenteIos Proverbios de este

ultimo, escritos para elluego menospreciado infante don Enrique, despues
Enrique IV de Castilla. Los ataques de fray ffiigo de Mendoza contra este rey
en la Vita Christi fueron censurados antes de ser impresos en el intento de

esquivar toda posible afrenta directa al monarca. Menos vigilancia opera so

bre las coplas de Mingo Revulgo, satira alegorica del mismo autor, que consi

guieron escapar de las tijeras del censor. Al mismo tiempo, hallamos que las

obras de los poetas religiosos favorecidos por Isabel fueron frecuentemente

impresas. Me refiero, por ejemplo, a Diego de San Pedro (La pasi6n trobada),
el Comendador Roman, Ambrosio Montesino 0 Juan de Padilla. Tuvo que
ocurrir que Juan del Encina publicara su propio cancionero para demostrar

el exito editorial de la lirica cortesana amorosa, antes de que su iniciativa

fuera seguida por los impresores del Cancionero general, que alberga en sus

paginas gran cantidad de poemas de este ripo, y esto no ocurre hasta 1511,
afios despues de la muerte de Isabel en 1504.

As! que debemos considerar, junto al eje del autor-irnpresor-publico, la

dinarnica de la politica, 0 mejor dicho las predilecciones de los Reyes Catoli

cos. El publico comprador -bastante rico, suponemos, ya que los libros no

eran baratos- responderia mostrando su lealtad a la nueva corte y adqui
riendo estas nuevas producciones tan edificantes como polfticamente correc

tas. De hecho, todo parece indicar que todavia gustaron de leer algunos de

los tltulos mas pesados, como la fastidiosa poesfa del excelente prosista
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Feman Perez de Guzman. Inexplicablemente, Las setecientas de este autor

tuvieron gran exito, tanto en manuscrito como en version impresa.
Para profundizar un poco, primero quiero detenerme en Diego de San

Pedro, quien, como he dicho, tiene un motivo politico detras de la pu
blicacion de su primera ficcion sentimental. Su intencion no es otra que con

graciarse con los Reyes Catolicos; de ahf sus afiadiduras de poesia religiosa y

panegirica a la prosa del Arnalte y Lucenda. Mas dedicada al gran publico es

su version de La pasion, inmediata y sencilla, con todos los ingredientes
oportunos para agradar a un publico popular. A pesar de la atribucion de

La pasion trobada a un 'Pedro de San Pedro' en la primera version manuscri

ta del Cancionero de Onate, esta, sin embargo, parece ser de su mano, porque

duplica algunos versos en Las siete angustias. Pero es un rompecabezas su de

cision de quitar el final original entero (ests, 208-266) para reescribirlo como

ests. 208-236. En efecto, quita la escena final de la reunion de los discfpu
los en la casa de Maria despues de la pasion, pero tambien reescribe la cru

cifixion a partir del episodio de las lamentaciones de la Virgen al pie de la

Cruz.

EI extensoplanctus de la Virgen, titulado Las siete angustias, se consideraba

una buena pieza para ser incluida en el Arnalte con el designio de cumpli
mentar el panegirico a Isabel. Como he dicho, no hay que preguntar el porque
de esta decision. La cornparacion implicita de Isabel con la Virgen es derna

siado discreta para levantar ofensas. Lo que sorprende mas es que decide des

echar toda poesia amatoria cortesana, excepto elleitmotiv "este es la triste

moradal del que muerel porque muerte no le quiere", Lo mismo ocurre en

La cdrcel de amor, que no contiene ninguna poesfa cortesana a pesar de la

reputacion de Diego de San Pedro como poeta conceptista diflcil y habil,
todavfa vigente en la epoca de Gracian, cuando este escritor laudaba "el ma

yor bien de quereros" en su Agudeza y arte de ingenio. Como voy a reiterar, la

poesia cortesana amatoria habfa caido en desgracia en las decadas de los

ochenta y noventa, y apenas aparecio impresa en este tiempo. Diego de San

Pedro era, no obstante, un poco travieso, e incluye como dedicatoria de su

edicion mas temprana de La pasion trobada (95*PT) un poema amoroso y
atrevido a una monja devota.
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El caso curiosa de La pasidn trobada nos muestra que este autor sabfa

como reciclar sus propios materiales, al tiempo que nos da la clave de la pre�
sencia del autor en el proceso de la imprenta. Si necesitaban un texto mas

corto para la version de La pasion trobada (Zaragoza, Hurus, 1495Vq,
�quiel1 mejor podia suplirlo que el autor mismo? Y si las Angustias encontra

ron una buena acogida en el Arnalte, �por que no imprimirlas aparte (Sevilla,
Cromberger, 1511-1515, 13SA)? Ya vendfan La pasion trobada aparte (Sala
manca, Hutz y Sanz, 1494-1496). Y si la primera ficcion sentimentalse ago
to rapidamente, �por que no entregar el manuscrito de la segunda al impre
sor par estas mismas fechas? El media cortesano de La cdrcel no fue ahora un

defecto; el ambiente mas aburguesado del Arnalte habla preparado al gran

publico para los temas cortesanos que reaparecen en un ambito mas aristo

cratico,

Pasando de Diego de San Pedro a Juan de Flores, Flores rescribe su obra

para deleitar a un publico que cambiaba y que posefa distintos niveles de

educacion y cultura: primero, el publico lector masculino de Salamanca; lue

go, el ambito de la corte y sus damas; y finalmente el gran publico. Su

Grimalte y Gradisa presenta una variedad de voces masculinas y femeninas

tanto en prosa como en verso. La intriga se fundamenta en dos parejas de

amantes, el desdefiado Grimalte y la cruel Gradisa, y -como si se tratara de

un reflejo en el espejo-la desdefiada Fiometa y su amante infiel, Panfilo, pro

tagonistas de la novela boccacciana Fiammetta. El texto es de bastante interes

en varios niveles, como nos han mostrado recientemente Louise Haywood
("Gradisa") y Diane Wright ("Reader"). Los personajes ocupan un mundo de

literatura en el que Gradisa, lectora de las quejas de Fiometa (en italiano,

suponemos, puesto que la primera traduccion al espafiol fue publicada en

1495), envfa a Grimalte can el encargo de reconciliar a Panfilo can Fiometa.

Si Grimalte tuviera exito, ganaria la mana de Gradisa, pero no solo fracasa,

sino que precipita la muerte de Fiometa cuando Panfilo la rechaza par se

gunda vez: El final no es solamente inverosirnil sino aun cornico: el penitente
Panfilo y el rechazado Grimalte se retiran a un lugar inhospito como hom

bres salvajes, donde el fantasma del alma en pena de Fiometa se les aparece

para atormentarles cada noche.
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Existen dos manuscritos de Grimalte, adernas del texto impreso de 1495.
Grisely Mirabella, la otra ficcion bien conocida de Flores, tuvo un gran exito

in ternacional con traducciones impresas en ingles, frances e italiano (Grimal
te solo aparecio en frances). Flores parece haber pedido la poesfa de Grimalte a

Alonso de Cordoba por los afios 1480. En efecto, parece que Grimaltedebie

ra haber circulado en dos versiones, con y sin poesfa,
La brevedad de las canciones en esta obra indica que el musico Alonso de

Cordoba las escribio para una presenracion musical. Segun Louise Haywood
("Gradisa") es probable que fueran afiadidos al manuscrito despues de circu

lar solo en prosa. En los afios 1490, con el gran exito de la imprenta en Espa
na, la literatura de la corte podrfa adaptarse a una variedad mayor de circuns

tancias, desde la lectura privada hasta la lectura publica 0 la presentacion
formal en la corte. Grimalte es util para todas circunstancias, incluso es sus

ceptible de una mas elaborada lectura por cuatro acto res con presentacion
musical, y aun con un coro. EI publico cortesano hubiera disfrutado mucho

de las dos parejas complementarias de amantes y del trueque de papeles, con

Fiometa la amante desdefiada y Panfilo el amante cruel, al reves de 10 que
ocurrfa en la tradicion representada por Grimalte y Gradisa. Al publico fe

menino en particular Ie hubiera gustado la venganza de Gradisa en Grimalte

por haber contribuido al hado cruel de la pobre Fiometa. La penitencia de

los amantes en el desierto y el tema del hombre salvaje tarnbien fueron muy

populares en aquel entonces, desde Amadis de Gaula y Pefia Pobre, hasta La

cdrcel de amor. A pesar de esto, las ficciones de Juan de Flores fueron conce

bidas en el ambiente completamente masculino y erudito de Salamanca,
donde parece probable que fueron producidas y leidas por primera vez,

como La Celestina quince afios despues,
Esto puede explicar un buen numero de aspectos curiosos de estas ficciones.

En el caso del Grimalte, se trata del trabajo de un letrado a partir de una

novela de Boccaccio solo conocida por los eruditos antes del exito de la im

prenra en la peninsula en los afios noventa, yen el caso de Grisely Mirabella

te�emos una larga disputatio sobre el terna misogino-proferninista, con los

abogados Bracayda (del roman de Troya) y el misogino poeta catalan Pero

Torrella, una figura historica, En el caso de Grimalte, el problema intelec-
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tual presentado al publico erudito masculino es el impacto social de las rna

las costumbres de los hombres y las mujeres en cuanto a la sexualidad. La

adultera Fiometa y el burlador Panfilo merecen el casrigo por sus acciones

antisociales que amenazan el orden patriarcal de la sociedad. EI fiel

Grirnalte, que trata de reconciliar a estos dos errados, tambien sufre por sus

intenciones, y aun Gradisa, aunque la instigadora, la menos culpable, al fi

nal de la obra llega a la postura extrema de rechazar completamente a los

hombres y el matrimonio. Sin embargo, no opta por la soluci6n mas fre

cuente de entrar en un convento, sino que prefiere quedar fuera de la es

tructura social aceptable. La falta de responsabilidad sexual destruye la fa

brica social enteramente.

Vale la pena considerar la forma de esta obra, inicialmente concebida para
una presentaci6n acadernica sin rnusica. Con la adici6n de la rmisica, Flores

y C6rdoba parecen haber pensado en la corte de los Reyes Catolicos, en la

que el primero ejerda de cronista oficial; tal vez luego pensaron en la publi
caci6n impresa y aspiraran a una difusi6n mas extendida de la obra en las

casas de los burgueses y aun entre un publico mas generalizado. En estos

nuevos ambiros, la tragedia de la historia ficticia hubiera prevalecido sobre la

moraleja didactica 0 aun sobre 10 que sospecho es un aspecto humorfstico

para el publico sofisticado y acadernico de Salamanca. Aunque vislurnbra

mos un intento c6mico por parte del rector de Salamanca, vemos claramente

la crisis social de finales del siglo xv en Espana en obras escritas poco despues
de la larga y penosa guerra civil en Castilla. EI hecho de su exito entre un

publico mas generalizado nos hace pensar otra vez en el caso de La Celestina,

tragicomedia dialogada tarnbien escrita para los lectores masculinos de

Salamanca, pero que llega a tener un gran exito nacional e internacional. La

Celestina nos avisa del caos y de la muerte que sobrevienen cuando las muje
res se apoderan de la sociedad y se comportan de una manera antisocial. Es

tas obras tienen un efecto mas universal, aunque el mensaje entendido por
las lectoras bien podia ser distinto de la moraleja sacada por los lectores mas

culinos. Para ellas Gradisa representa una declaraci6n de independencia fe

menina ante los hombres, y Fiometa es una martir de amor y una victima de

la constancia frente a la infidelidad de los hombres.
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Ahora vamos a considerar la obra mas famosa de la nueva epoca de la

imprenta. El nuevo pr61ogo compuesto por Rojas para su Tragicomedia de

Calistoy Melibea, desde la optica de la teorfa de la recepcion, es un docurnen

to fascinante, compuesto precisamente en el momenta en que algunas obras,
inicialmente destinadas para su circulacion manuscrita, Hegan a la imprenta,
abarcando ahora el publico de tipo popular. En esta nueva introduccion, el

joven Fernando de Rojas rinde cuentas de la sorprendente reaccion que la

obra causo en este publico mas heterogeneo y mas amplio. Tiernpo arras, ya
habia expandido su primera version, la Comedia original de un autor desco

nocido, modificando su deseo al tiempo que su proposito inicial. Concreta

mente, en un primer momento, remodela el auto primitivo, concibiendo su

primera version como una comedia humanfstica con una conclusion humo

rfstica, mientras que, posteriormente, aspira a crear una novela dialogada con

un final tragico y lac6nico, que debe mucho ala ficci6n sentimental.

El publico que tendrfa en mente para su primera version de la obra era el

selecto publico salmantino, bien instruido y, por supuesto, masculino. Para

estes receptores, proximos a la universidad, resultaba bien claro no s610 el

abuso de la retorica y de los aforismos por parte de la vieja La Celestina y de

sus conocidos secuaces, sino tarnbien la parodia de ese subgenero de la fie

cion sentimental, especialmenre la del personaje de Calisto, remodelaci6n

del Leriano de La cdrcel de amor. Ese publico salmantino culto conoda per
fectamente las Fuentes a las que recurrfa Rojas, las citas que articulaba en su

cornposicion, puesto que en su mayorfa habia estudiado derecho, retorica 0

teologfa, poseyendo adernas una memoria fenomenal, mucho mas privilegia
da que la nuestra, de manera que resultaba innecesario para este publico te

ner que recurrir a compendios de sabidurla proverbial y de auto res clasicos.

Se refan de la jerga de los estudiantes, como si se tratara de "pajaras" dirigidas
a muchachas, cuestion que Rojas tenia que explicar en las adiciones a la Tra

gicomedia.
Asimismo, estos destinatarios selectos entendian perfectamente los chistes

de la Comedia. La satira a prop6sito de los clerigos y de sus abusos sexuales

formaba parte, tambien, de la tradicion doeta medieval, con la Hamada "hi

perbole sacroprofana" que se encontraba en los cancioneros: "Melibeo soy y a
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Melibea adore". Finalmente, es muy plausible que este tipo de publico sus

cribiera el didacticismo que Rojas profesa en la carta a su amigo y que subra

ya en el prologo, La Celestina, como he escrito en otro lugar, propone un

ejemplo del mundo al reves, ilustrando como las mujeres fuertes se apoderan
de la sociedad masculina para ulteriormente socavarla. Llega a controlar sus

casas y sus vidas por medio del acto sexual, siendo Calisto y Pleberio sus

vfctimas mas ins ignes, aunque mueren igualmente los socios Sempronio y
Parrneno. Para estos lectores, Melibea simbolizaria un ejemplo reprobable
ilustrativo del nuevo modelo de ensefianza y del nuevo humanismo que en

traba, ala sazon, no solo en los hogares de la nobleza castellana, sino tarnbien

de los burgueses ricas.

Lo que paso cuando la obra llego inopinadamente a las manos y orejas del

gran publico fue que se le impuso la necesidad de variar el asunto del nuevo

prologo creado para la Tragicomedia. Ya no se trataba, ahora, de una comuni

dad cerrada de jovenes escolasricos que cornpartfan una lectura cornun de la

obra. En vez de eso, cada vez que la gente se reunia para leer la obra en voz

alta, surgian opiniones muy distintas acerca de 10 que significaba. Como ad

vierte el propio Rojas en el prologo, la obra se habia convertido ahora en un

"instrurnento de lid 0 contienda para ponerlos en diferencias, dando cada

uno sentencia sobre ella a sabor de su volunrad".

�Que dedan estos nuevos lectores? Algunos consideraban que la Come

dia resultaba dernasiado larga, otros que excesivamente corta; para unos era

admirable, para otros dificil de entender. Algunos, atendiendo solo al com

plot, a la intriga, sin penetrar en el meollo ni en los detalles, consideraban

que no tenia ningun merito; otros, en el polo opuesto, se quedaban simple
mente con los chistes y refranes, sin llegar a comprender el mensaje. No

obstante, sf que hubo determinados receptores que, merced a su discrecion

e inteligencia, soslayaron la trama y entendieron la obra, riendose de los

chistes e, incluso, memorizando los aforismos que propinaban a fin de uti

lizarlos despues, Hubo, adernas, otra faccion del publico que dispute sobre

el titulo mismo de la obra, llarnandola tragedia y no comedia, titulo este

ultimo propuesto por el primer autor. A fin de resolver las diferencias y
conciliar las posiciones, Rojas decidio optar por el nuevo nombre de tragi-
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comedia. Al mismo tiempo, tomando en consideraci6n los avisos de los

nuevos lectores, revisa el texto inicial y decide afiadir cinco autos mas, ten

dentes a expandir los amores de Calisto y Melibea, la parte mas popular de

la obra. Para hacer esto, tuvo que robar tiernpo a sus menesteres mas serios,
a su principal estudio, a pesar de ser consciente de que el resultado no se

avendria, probablemente, a los gustos de todos, y que la sancion que su

nueva versi6n recibirfa, lejos de ser unanime, serfa, una vez mas, controver

tida. Asf pues, este prologo se erige en un documento fundamental para

apreciar no s610 la recepcion de la obra, sino tarnbien la reaccion subsi

guiente de su autor, y su revision del texto con vistas a una nueva edici6n.

En todo caso, mas alla de las consideraciones del comercio, queda patente

que Rojas fue, de principio a fin, un autor autoconsciente de sus multiples
funciones de creador y revisor del texto.

Igualmente interesante resulta la primera "carta a un su amigo". En ella,
rodavfa tiene en mente su publico de Salamanca. El impacto de una recep
ci6n mas amplia y, por ende, mas popular, no Ie habia llegado todavfa. Su

patron y amigo enamorado, a quien remite esta epfstola (si de veras existi6),
es aquf su mayor preocupaci6n, junto con los j6venes amantes de la ciudad

de Salamanca para quienes termin6 la obra original. Piensa Rojas en cierta

popularidad de la obra entre jovenes parecidos a el mismo y a su amigo, ci

tando "la necesidad que nuestra comun patria tiene de la presente obra, por
la muchedumbre de galanes y enamorados mancebos que posee". Aquf pues,

parece estar pensando concretamente en la regi6n toledana, mas que en

Castilla en su conjunto. Elogia el estilo del primer autor, la elegancia del cas

tellano, la dulce y amorosa intriga, los chistes y dichos elocuentes, los casti

gos 0 avisos contra las malas hechiceras y alcahuetas. Afirma que, como el

autor primitive, ha optado por el anonimato, a fin de evitar la crftica de pre
suntos maldicientes, y declara que ha terminado la obra durante quince dias

de vacaciones, mientras sus compafieros de derecho estaban en casa de sus

padres.
Hay razones para dudar de la ingenuidad de Fernando de Rojas en algunas

de sus declaraciones. Rojas se ve en la obligaci6n de insistir en la intencion seria

de su texto ambiguo y subversivo, al tiempo que debe loar los mismos aforis-
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mos que luego destruye en boca de La Celestina, mostrando asf los abusos de la

retorica y hipocresfa del uso de la sabidurfa popular. Sin embargo, el didacticis- ,

mo de la satira contra las mujeres de su obra fue compartido por los colegas de

Salamanca y por el propio Rojas tarnbien, Dos semanas es un plazo demasiado

breve para terminar una obra tan larga; sin embargo, no imposible para disefiar

un primer esbozo que podria estrenarse cuando sus amigos regresaran a la uni

versidad. En el trance de escribir a su amigo, Rojas concibe esta carta como una

dedicatoria a la version impresa; pero resulta evidente que no tenia ni la menor

idea del gran exito que obtendrfa su obra. Un texto que resultaba popular entre

los estudiantes salmantinos no es obviamente algo facilmente vendible al gran

publico. Rojas tan solo aspiraba a instruir y a entretener a la flor de la juventud
que vivfa en su rincon de Castilla. La posibilidad de un publico femenino no

podia siquiera pasarle por la cabeza todavia.

Rojas sabe bien que el texto es tan radical como obsceno, y recomienda al

lector que se concentre en el aspecto mas tradicional y didactico. Cuando

advierte cuan ambiguo es el texto y la medida en que es susceptible de ser

entendido de .muchas maneras, Rojas queda francamente escandalizado. Por

una parte, redunda en la obscenidad de las interpolaciones del texto, al tiern

po que, por otra, trata de esquivar la dura crftica, insistiendo en el proposito
didactico que persigue. Tengase en cuenta que un gran exito podria resultar

un grave peligro para un converso al principio del siglo XVI. Rojas no podia
resistir la tentacion de ampliar su texto, pero aprovecho la ocasion para exi

mirse de culpa, jugando a la ambigiiedad y responsabilizando de ella a los

muchisirnos nuevos lectores, con sus divergentes reacciones y su tan distinta

forrnacion cultural.

Pasando ahora de La Celestina a la poesia doctrinal de finales del xv, el

reinado de los Reyes Catolicos querfa establecer su legitimidad al final de la

guerra civil, cuando Isabel todavia pareda ser una usurpadora. Las cronicas

fueron siempre favorables a la propaganda; sin embargo, los cancioneros en

manuscrito (que raras veces contenian cancioneros de veras) fueron muy uriles

en tanto que armas en la guerra propagandistica.
Selecciones de poesia y a veces de prosa se combinaron en colecciones

para reflejar la nueva etica. A las obras didacticas del reinado de su padre y a
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las obras satiricas y crfticas del reinado de Enrique IV, se afiadieron poemas
en loor de Isabel, de Fernando y del heroe don Rodrigo Manrique. Sirvieron

como signos de afirmacion politica y de fidelidad para los nobles que pidie
ron y poseyeron los vohirnenes en manuscrito. Pero hay poca evidencia de

esta vertiente artistica de la epoca, entre 1440 y 1479, salvo algunas compo
siciones cortesanas de Santillana y la produccion poetica de la corte de

Aragon. Parece que durante el reinado de Isabel el amor cortes fue reempla
zado por el amor aDios, excepto en los cancioneros musicales de Palacio. La

poesfa amatoria iba a restablecerse despues de la muerte de Isabel y en esta

epoca se difundia por el cauce impreso en el Cancionero general de 1511. Ya

a finales de los afios 1490 la poesia amorosa empezaba a ganar un publico en

las prensas. Pero en la epoca cririca, despues de la guera civil, el mensaje de

los cancioneros fue claramente politico mientras los nobles tomaron su posi
cion allado de los reyes victoriosos.

Un vistazo de la imprenta temprana nos muestra que la poesfa de los can

cioneros isabelinos fue la poesfa que llego a imprimirse. Aun mas sorpren
dente es el hecho de encontrar escasa poesfa amorosa en las imprentas antes

de 1496, cuando Juan de Encina publico su Cancionero, y hasta 1511 fue la

iinica publicacion popular donde figuraba la poesia amatoria entre poemas
mas serios. Los favoritos fueron los poetas religiosos como fray Ifiigo de

Mendoza, fray Ambrosio Montesino, el comendador Roman, Diego de San

Pedro y finalmente Juan de Padilla. Los poetas seglares preferidos fueron

Juan de Mena, Santillana (Proverbios, Bias), Gomez Manrique (Regimiento de

Principesi, Jorge Manrique (Coplas, y un solo poema amatorio suyo, "Es

amor fuerza tan fuerte"), Fernan Perez de Guzman (Coplas ala muerte de

d. Alonso de Cartagena, Las setecientas). Otros poetas religiosos cuyas obras

se imprimieron fueron Luis de Salazar (el Credo y el Paternoster), Pedro de

Gracia Dei (Crianza y uirtuosa dotrina, a la princesa Isabel) y Martin Marti

nez de Ampies, Triunfo de Maria. Entre los poetas seglares menores figuraron
Martin Garda, La traslacion del muy excelente doctor Cbaton, y Pedro de Por

tugal, Coplas de menosprecio del mundo. El unico cancionero compilado al

estilo de los manuscritos de los afios setenta fue el de fray Ifiigo de Mendoza

y otros (Zamora, 1482, 1483; Zaragoza, 1495), que contiene abundante
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poesia religiosa y doctrinal a cargo de varios poetas, y el Cancionero de Ramon

de Llavia, que incluye a Fernau Perez de Guzman, Juan de Mena, fray inigo, ,

Jorge Manrique, Juan Alvarez Gato (poesla religiosa), Gomez Manrique y

algunas pocas piezas bastante viejas de Gonzalo Martinez de Medina y Fer

nan Sanchez Talavera.

La carencia de poesfa amatoria llega a tal punto que la versificacion de

Alonso de Cordoba que figura en el texto impreso de Grimaltey Gradissa de

Juan de Flores (1495) merece una entrada en el Indice de Dutton (95FG).
Diego de San Pedro tarnbien pudiera figurar aquf, pero su Arnalte y Lucenda

(1491) contiene dos de sus poemas largos y serios, como hemos visto, el poe
rna Las siete angustias de Nuestra Senora, tambien impreso aparte, yel panegi
rico destinado a la nueva reina Isabel para congraciarse con ella. El breve

leitmotiv del Arnalte es la unica poesfa cortesana de sus ficciones sentirnenta

les. Hay que preguntarse si opere aquf algun tipo de autocensura, pues sabe

mos que mas tarde el propio autor abornino de buena parte de sus obras de

juventud, tanto poesia como prosa, en el Desprecio de fortuna.
Solo despues de la muerte de Isabel en 1504 ernpezo a aparecer masiva

mente impresa la poesfa amorosa cortesana. Encina, el musico y poeta favo

recido del duque de Alba, parece ser la unica excepcion a esta regIa. Despues
de la publicacion del Cancionero general (Valencia, 1511), empieza a divul

garse mas ampliarnente el verso amatorio cortesano. La carencia de este tipo
de poesfa no se explica tan solo por la censura, aunque parecer haber funcio

nado algun tipo de autocensura. Hay que tener en cuenta, adernas, el rnerca

do que percibieron los impresores. Seguro que si ellos hubieran considerado

que habfa un mercado bueno para tal poesfa, la hubieran publicado. Quizas
fue considerado un juego menor de la corte hasta que la obra de Encina pro
bo la existencia de un publico mas amplio. Pero entre las fechas de 1482 y
1496, durante estos catorce afios, toda imprenta poetica se focalizaba en

obras didacticas, religiosas y polfricas (aunque muy censuradas, como en el

caso de la Vita Christi, donde el ataque al rey y a sus acolitos fue recortado).
Pasaron otros quince afios, entre 1496 y 1511, hasta que por fin se elaboro

un compendia de toda la poesia amorosa desde los afios 1440 en adelante.

Hasta ese momento los versos amatorios, excepto los de Encina, todavfa se
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cuentan con los dedos de la mano, principalmente el anonimo "Nunca fue

pena mayor", favorite de los rnusicos. Los pliegos sueltos empezaron a apare
cer durante esta epoca y, aunque pocos sobreviven, sin embargo los sobrevi

vientes no nos indican ningun favor hacia este tipo de poesia. Nuestro inte

res conternporaneo en la poesia amatoria del tipo cortesano nos da una

vision distorsionada de las dos ultimas decadas del siglo xv, mas interesadas

en la consolidacion politica y la reforma religiosa, y que, por consiguiente,
volvian la espalda a las frivolidades y pasatiempos de la corte.

Para terminar, vemos que todos los caminos conducen desde los irnpreso
res y el gran publico hacia los autores y aun los Reyes Catolicos, Los irnpre
sores ojeaban el mercado, los auto res echaban un vistazo al publico y todos

querian hacer 10 politicamente correcto en esta atmosfera de invernadero que
fue la Espana de finales del Medioevo. Asi que Diego de San Pedro esta mi

rando a Isabel y, por otra parte, a las damas y a los galanes de la corte, mien

tras tambien rescribia para el publico general. Flores, asimismo, esta pensan
do en su publico selecto, sea de Salamanca 0 de la corte. Rojas es el menos

politico pero el mas asustadizo al principio, aunque esto cambia al ver como

su pequefio auditorio de Salamanca y Toledo llega a ser inmenso. En la pri
mera edicion de la Comedia ni siquiera se atrevfa a divulgar su nombre en un

acrostico, mientras que en las revisiones para la Tragicomedia fue tan osado

que afiadio mas escenas de amor explicito; pero despues callo su pluma para

siempre. En cuanto a los escritores de la poesia de cancionero, fray Ifiigo de

Mendoza fue bastante resuelto para atacar al rey don Enrique en manuscrito,

pero no para hacer .lo mismo en la imprenta. Por impopular que fuera el rey
don Enrique en la corte de Isabel, la lesa majestad era un deli to aun mas

impopular.
EI ropico de los escritores y sus revisiones para la imprenta en el alba de la

epoca de la tipografia necesita mas amplia investigaci6n. He examinado al

gunos de los casos mas famosos, pero hay escritores mas oscuros que escribie

ron y enmendaron tratados didacticos ahora casi desconocidos, pero que re

.sultaron muy gratos a las mentes y a los corazones del gran publico y que
tarnbien sirvieron a los intereses de Fernando e Isabel. Nuestra aficion con

rernporanea a la literatura amorosa de aquella epoca ha oscurecido la reali-
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dad. Yes que, aunque la ficci6n sentimental y La Celestina fueron muy po

pulares, la poesfa impresa en los cancioneros fue principalmente didictica,
durante muchos afios, en concreto entre 1480 y 1511. Con el trabajo que
realiz6 Keith Whinnom y que hacemos ahora Pedro Catedra y yo misma,
comenzamos a entender y a corregir nuestra apreciaci6n de los gustos litera

rios y culturales del alba del Renacimiento en Espana.
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EI mundo arturico ha recorrido en la Edad Media europea un largo camino

de construcciones literarias y contextualizaciones culturales que determina

su transite por lenguas diferentes (desde ellatfn hasta las multiples repre
sentaciones vernaculas), la utilizacion del verso 0 la prosa como estructura

formal portadora de los contenidos y la presencia de los diferentes generos
de caracter historiografico 0 ficcional, oral 0 escrito que determinaron una

peculiar configuracion discursiva de la materia en cada caso.

Aun restringiendonos solamente al ambito frances se torna muy complejo
el estudio de este devenir al que debe sumarsele la dimension diacronica que

I El proposito de este trabajo es comunicar los avances de la investigacion en curso

referida a la particular estructuracion discursiva de la materia arturica en su pasaje a la

prosa castellana en los siglos XIV y XV, en el marco del proyecto PICT (Proyectos de Inves

tigaci6n Cientffica y Tecnologica): "La variaci6n lingUistica y textual del discurso narra

tivo en la prosa historica y ficcional castellana. De la baja Edad Media al primer Renaci

miento", que dirigi6 German Orduna hasta el momenta de su muerte, en diciernbre de

1999, y que actual mente continuamos desarrollando en el Secrit (Seminario de Edicion

y Crftica Textual) de Buenos Aires, bajo la direccion de Jose Luis Moure.
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determina la insercion particular de los textos en procesos hisrorico-socia

les de diferente matiz. EI areo temporal en que estos textos se manifiestan

dio lugar a las distintas etapas que la cntica ha querido diferenciar en la

creacion de la leyenda arturica: 1) un periodo oral de invencion legendaria;
2) la construccion historiografica en latin que realiza Geoffrey de

Monmouth en la Historia regum Britanniae, en la primera mitad del siglo
XII; 3) el desarrollo ficcional escrito en verso de personajes y lineas narrati

vas que lleva a cabo Chretien de Troyes en sus romans (1170-1190), textos

en los que Donald Maddox ("Cyclicity", 51) percibe imbricaciones

transrextuales que prefiguran la forrnacion de un ciclo posterior; 4) la in

corporacion de la vision religiosa tambien en verso realizada por Robert de

Boron hacia fines del siglo XII; 5) la prosificaci6n y amplificaci6n de las

lIneas argumentales a traves de la tecnica del entrelazamiento en el ciclo

denominado Vulgata, compuesto seguramente por un equipo de redacci6n

entre 1215 y 1230; 6) la repetici6n de desarrollos argumentales e incorpo
raci6n de la historia de Tristan en la Post- Vulgata (hacia mediados del siglo
XIII), a partir de una reorganizaci6n que conlleva el concepto de castigo y
redencion final para los protagonistas con fines ejemplarizantes (Frappier,
"L ")e roman en prose .

Esta sinretica descripci6n de las fases nos permite calificar al corpus ami

rico como ejemplo paradigmatico de la escritura medieval y sus tecnicas de

transmisi6n manuscrita: 1) la diversidad de autores reales, 0 meras atribucio

nes, sucediendose en una diacronia que no nos permite establecer cortes cer

teros; 2) la existencia de manuscritos pertenecientes a etapas de redacci6n

cercanas, sometidos a un proceso de reescritura constante con todas las reite

raciones, pero tambien las modificaciones que requeria en cada caso la inren

cionalidad de contextualizaci6n operada en aras de particulares intereses po
liticos 0 religiosos. El conjunto de factores que acabo de distinguir desalento

profundamente a los editores modernos quienes, ante la imposibilidad de

reconstruir un stemma, optaron en algunos casos por la edici6n hibrida, imi-

.
tando a sus predecesores medievales (vease Sommer, The Vulgate Version,

quien, segun afirma Micha ["La tradition manuscrite", 194], «il a farcit Ie

texte»), 0 seleccionaron un manuscrito que consideraron mas completo, de-
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jando en la noche del material inedito esta esfervescencia textual (en su edi

cion, Micha [Lancelot] opta par tala cual manuscrito y deja constancia de la ,

problematica rradicion textual de la Vulgata en la serie de artfculos que publi
ca en Romania [Micha, "La tradition manuscrite"]). A esto debemos agregar

que en el caso de la Post- Vulgata no contamos can manuscritos que recopila
ron el cicIo en su totalidad sino can textos sumamente fragmentarios, tal

como 10 estudia Fanni Bogdanow ("The Madrid Tercero") en un articulo

reciente.

El esquema enunciado se complejiza aun mas cuando el objeto de es

tudio no se restringe al corpus frances sino que intenta explicar el modo

en que el pasaje se produce en otros contextos lingiiistico-culturales eu

ropeos, como, en el ejemplo que nos ocupa, el peninsular hispanico (que
cuenta a su vez con especifidades castellanas, gallego-portuguesas y cata

lanas). Tal como 10 enuncia el cuadro sumario que edita Fernando

G6mez Redondo (Historia de la prosa, 1469), es fundamentalmente la

derivaci6n textual de la Post- VuLgata la etapa que ha llegado a Espana,
introducida par Juan Vivas a Joan Bivas, quizas originariamente en galle
go portugues en fechas muy cercanas a su composici6n. Aunque, como

rarnbien asevera G6mez Redondo (Historia de La prosa, 1468): "de todos

modos, los materiales de la Vulgata fueron tarnbien trasvasados a las len

guas peninsulares, produciendose, incluso, curiosas contaminaciones con

la trilogia de la Post- Vulgata". Destaco en este punta que la existencia de

contaminaciones entre los ciclos de la Vulgata y la Post- Vulgata ya se po
dia apreciar dentro de las modalidades compositivas de los textos france

ses (Bogdanow, "The Madrid Tercero"), ya que en tal estado de hibrida

ci6n representa una ingenuidad hallar ambas tradiciones claramente

diferenciadas.

Los estudios pioneros de Klob ("Beitrage zur"), Bonilla ("Fragmentos inedi

tos") , Bohigas Balaguer ("EI Lanzarote espatiol"), Pietsch (Spanish Grai/J, los

tratamientos exhaustivos de Entwistle ("The Adventure") y Maria Rosa Lida

de Malkiel ("La literatura arturica"), y mas recientemente los examenes de

Sharrer (A Critical Bibliography), Hook (The Earliest Arthurian), Deyermond
("�Obras arturicas?"), la monumental tarea de traduccion realizada por Carlos
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Alvar (Lanzarote del Lago) yel panorama pertinente que ofrece Lucia Megias
("Notas" y "Nuevos fragmentos") en sus analisis de las glosas y los fragmentos
tristanianos respectivamente, y tambien las ediciones parciales de Antonio

Contreras Marin ("El episodic" y "Las armas"), aportan una idea acabada de la

dificultad para estudiar el proceso de pasaje de la materia arturica a la literatura

hispanica debido a problemas de diferente indole que pueden resumirse en los

tres Iternes que se enumeran a continuaci6n:

1) La diversidad de las Fuentes de los textos hispanicos a partir de los distin

tos estratos de elaboraci6n de la ternatica arnirica en el ambito frances y
las fechas inciertas en que se produjo su llegada a Espana.

2) La variedad de lenguas hispanicas que traducen los textos franceses

y que se traducen a sf mismos sin que sea factible restablecer la red de

filiaciones con absoluta seguridad (problema estudiado desde distintos

angulos por todos los crfticos citados).
3) EI grado de fragmentarismo en que se conservan las obras, las que,

unicamente debido a su eclecticismo y a su condici6n de piezas dispersas
de un gran rompecabezas, nos permiten proyectar una presencia multi

plicada de textos inexistentes (Deyermond, "�Obras arturicas?"). Por 10

tanto resta un corpus reducido que aporta un desarrollo totalmente frag
mentario (alrededor de una docena de testimonios de desigual extension

de traducciones al castellano, gallego-portugues y catalan), cuya hetero

geneidad da la pauta del amplio grado de difusi6n que la ternatica habria

tenido en Espana, mas aun si consideramos en una vision prospectiva la

avalancha de textos relacionados con la cosrnovision cortes que pululan
en la literatura del siglo XVI a traves de los libros de caballerias.

Esta problernatica ya fue enunciada en otra aproximaci6n reciente al uni

verso arturico en la que me ocupe de la variaci6n generica que la materia

adquiere en la literatura medieval hispanica (Chicote, "'Lanzarote en Espa
na': derroteros genericos del caballero cortes", en prensa en la Revista de Lite

ratura Medieval). En dicho articulo estudio los diferentes generos discursivos

que contribuyen respectivamente ala configuraci6n de la literatura cortes (la

prosa ficcional, los tratados doctrinales, la novela sentimental y el romance

ro) en el nuevo ambito cultural que se ofrece a su desarrollo.
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En esta oportunidad me detendre en el ms. 9611 de la Biblioteca Na

cional de Madrid, el Libro de Lanzarote del Lago, y puntualmente en un

episodio que considero de especial interes, la concepcion de Galaad, con'
el proposito de ejemplificar la forma en que se lleva a cabo la traduccion

cultural al contexto hispanico.
El ms. 9611, que aun permanece inedito en su conjunto, es sin duda

el documento de mayor envergadura correspondiente a la etapa temprana
de la transrnision de la leyenda arturica en Espana; tal como consigna su

colofon, es copia del siglo XVI de un texto de 1414: "Aqul se acaba el 20 Y
30 libro de Don Lanzarote del Lago y ha de comenzar el Libro de Don

Tristan, y acabose en miercoles 24 dlas de octubre del afio del nacimiento

de nuestro salvador Jesucristo de mil e cuatrocientos catorce afios", 2

A partir del explicit se infiere que el copista tenia plena conciencia de la

totalidad de la obra que, par otra parte, parece haber existido en una ver

sion completa en la biblioteca de Isabel la Catolica y haber circulado im

presa en 1528 (Deyermond, "�Obras arturicas?"). La version castellana co

incide con la parte central y final de la Vulgata, texto al que por momentos

sigue muy de cerca (aunque no traduce literalmente, tal como afirmaba

2 Lleve a cabo en julio de 1998 la consulta del c6dice en cuartos, compuesto por 355
folios copiados por diferentes manos, cosidos y encuadernados en cuero beige claro, que
se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Hasta el momento contamos can edi

ciones parciales: Klob ("Beitr1ige zur") publica los folios 150r (Lanzarote preso de la

dama de Gorre logra ir al torneo por el amor que esta Ie profesa) y 310v (Lanzarore
engendra a Galaz) enfrentados con el texto frances; Bonilla ("Fragmentos ineditos'T) pu
blica los folios 119r-121 v (aventura del Cementerio), 261 r-266v, 281 r-285v (todos
coincidenres con la Vulgata) y Bohigas Balaguer ("EI Lanzarote espanol") publica los

folios 351 v-355v (seis ultirnos capitulos corresporidientes a la busqueda de Tristan que
efectua Lanzarote, seguramente nexo entre las historias de Lanzarote y Tristan). Sharrer

(A Critical Bibliography y "Netas") anuncia una transcripci6n completa y existen en la

actualidad dos tesis en elaboraci6n (una edici6n en Wisconsin y un estudio rernarico en

Barcelona). Jose Maria Vifia Liste (Textos medievales) reedita los folios 119r- 121 v. Mas

recientemente Jose Manuel Lucia Megias ("Notas") edita los folios 312v-314r, Contreras

Marin ("EI episodic") el episodio en que Lanzarore sube a la carreta, folios 109r-110r, y
Contreras Marin, junto can Zulema Gimenez Mola ("Las armas"), el cornbate entre

Lanzarote y Meleaganre.
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Bohigas Balaguer) y por otros se aparta, contrayendo 0 amplificando el

desarrollo inicial e, inclusive, agregando aventuras que, como en el caso de

los capftulos finales, fusionan las narraciones originariamente autonomas

de Lanzarote y Tristan. Tanto las omisiones como el agregado final estarfan

justificados, segun Fanni Bagdanow ("The Madrid Tercero") por la depen
dencia del libro tercero del ms. 9611 con el ciclo de la Post- Vulgata. EI

autor castellano habria tenido a la vista un manuscrito de la Folie Lancelot,
texto en el que, a pesar de que Lancelot continua siendo un personaje im

portante, se obvian aventuras espedficas del heroe, en funcion de una es

tructura macro que apunta a la vision de conjunro del surgimiento, auge y
destruccion del reino arturico y su conexion con la historia tristaniana, que
se pone de manifiesto en la inclusion de los capitulos finales. Recierite

mente, en los archivos de Bolonia y en Imola, fueron encontrados frag
mentos que derivan de esas porciones perdidas de la Folie Lancelot, repre
sentando una Fuente hasta ahora desconocida del ms. 9611. Este hallazgo
confirma que el autor-traductor-copista castellano finalize su trabajo si

guiendo una version de la Post- Vulgata que entrelazo con el ciclo de la

Vulgata, con la intenci6n de crear una transicion entre ellibro tercero y
el Libro de don Tristdn que iba a copiar a continuacion,

Las pautas de relaboraci6n que acabo de enumerar siguen una con

vencion reiterada en el roman en prosa: la estrategia de entrelazar episo
dios a partir de una base cronol6gica verosfrnil que valida la narraci6n

de los acontecimientos. Al margen de las especificidades de la version

castellana, podemos afirmar que nos hallamos ante el mismo tratamien

to generico dela materia narrativa que ofrece el texto frances. Las dife

rencias, en cambio, debemos buscarlas en procedimientos puntuales de

la organizaci6n discursiva que van a ayudar a caracterizar la prosa caste

llana de ese periodo. En este sentido considero que se debe enfocar el

anal isis a partir del proceso de traduccion operado que excede los lfrni

tes lingufsticos para integrar un modelo cultural diferente.

,
Con este proposito propongo pensar el texto frances y el texto caste

llano como cortes efectuados en diferentes estadios discursivos de un

proceso (que se remonta a una genesis anterior y que continua sus fases
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en los afios siguientes), ya que es muy dificil, practicamenre imposible,
establecer una derivacion directa en la compleja tradicion textual que
acabo de describir. Por esta razon rechazo la posibilidad de llevar a cabo

una cornparacion estricta entre las versiones existentes, e intento, en

cambio, una mera aproxirnacion a diferentes configuraciones discur

sivas. A la vez destaco que considero pertinente establecer confrontacio

nes de distinta indole en relacion con los textos: 1) la diferenciacion de

caracteres constitutivos en textos con un desarrollo contenidfstico se

mejante (las partes en que el texto castellano sigue al texto frances) y 2) la

caracterizacion de las partes en que el texto castellano se aparta de los po
sibles modelos, evidenciando marcas concretas de resignificacion con fi

nalidad ideologica. El primer caso nos remite, por 10 general, al orden

intratextual, mientras que el segundo tiene implicaciones extratextuales

a traves de las cuales accedemos a definiciones de caracter cultural.

Paso a conrinuacion a considerar un episodic que ofrece un tratamiento

semejante en las tradiciones francesa y castellana: la escena en que Lancelot

engendra a Galaad, engafiado por Brisanne que, despues de haberlo embria

gada, hace pasar a Amite, la doncella hija del rey Pelles, por la reina Cine

bra. Esta secuencia tiene especial imporrancia en el desarrollo de la linea

argumental, porque la sucesion Lancelot-Galaad establece el nexo entre la

caballerla terrena y la caballerfa celestial, en una slntesis ideologica que ilu

mina la vision cristianizada del cido. En esta parte el texto castellano sigue
muy de cerca el texto frances editado por Sommer (The Vulgate Version),
Micha (Lance/ot) 0 la edicion de 1488 de Viena que reproduce Klob

("Beitrage zur")."
En primer terrnino cabe sefialar que en el texto frances se observa una

tendencia a la actualizacion de la accion, el verbo faire en presente (fait),
como introductor del discurso directo (modalidad que pervive en el fran

ces moderno) yen alternancia con las formas del preterite (fist, dist, dit),
nos rernite al accionar del discurso y a una intencion de recuperar las

3 Los ejernplos franceses que se citan a conrinuacion confrontados con el rns. 9611
esran tornados del texto editado por Klob ("Beitrage zur").
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palabras y los actos, en lugar del introductor dixo como unica posibilidad
en castellano.

Ejemplo 1

Pour ce fait if que elle ne me demande rnie ne y veurl pas aller, Mais si elle

me mandoit ie yroye.

Por dios dixo el eso faria yo si ella me 10 mandasse otra manera non.

Tambien en relaci6n con el empleo del discurso referido, se puede agre

gar que el texto frances ofrece una mayor fluidez, dando lugar a la dife

renciaci6n clara entre el estilo directo y el estilo indirecto, mientras que
en castellano no se respetan las transformaciones pronominales necesa

rias para el pasaje.

Ejemplo 2

Si demanda a brisanne comment il pourra veoir sa dame la royne .

...entonces pregunto a brisaina ado es rna senora.

El uso de la subordinaci6n tambien tiene mayor desarrollo en frances que
en castellano, lengua en la que predominan las modalidades paratacticas
y la intensificaci6n del uso de la conjunci6n coordinante (y, et) con valor

expletivo (rasgo que se reitera en distintos generos de la prosa castellana).

Ejemplo 3

Alors comenca a boire comme celui qui avoit grant soif. Et brisanne lui

dist. Sire buvez hardiment tout il ne vous peult faire que bien. Le bruvaige
si lui sembla de bon goust par quoy en demanda encore autant et Ie beut.

Adonc fut plus ioyeulx et en parle que devant.

y ello tomo y 10 bevio y sapole tan bien que fue maravilla y demando mas

y traxole otra copa la donzella y su hermana Ie dixo senor beved que pro-
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vecho vos fara y es muy bueno y eI 10 bebio y fue muy mas alegre que
deantes hera.

Asimismo el texto castellano posee una tendencia amplificatoria del relato

con el fin de clarificarlo. Las acciones se describen en un proceso previo de

caracter aclarativo, en un nivel de explicitacion mayor que en el texto fran

ces. Se podria aventurar que, cuando se realiza la traduccion del frances al

castellano, existe la idea de que es necesario glosar los conceptos; las modifi

caciones morfologicas y sintacticas estan en funcion .de una mayor transpa
rencia semantica, aunque en algunos casos este intento resulta fallido ante un

texto frances mas sintetico y acabado. El castellano se manifiesta como una

estructura lingiiistica menos ductil que debe explicar mas porque puede su

genr menos.

Ejemplo 4

Quant lancelot fut desarme: si demanda a boire pour ce quil avoit eu

chault a venir mais premier demanda ou estoit sa dame la royne.

Quando don lancarote fue desarmado [demando] del vino y brisaina de

mando a su hermana que fuese por ello y en quanto fue por el vino ella

demando don lancarore a brisaina que es de la Reina mi senora.

La observacion de conjunto que se desprende de los ejemplos citados es que
los textos franceses ofrecen en el nivel morfosintactico una lengua maleable y
normativizada que permite desarrollar posibilidades expresivas.

En el plano sernantico se observa que, si bien estamos ante contenidos

muy semejantes, se puede mencionar en el texto frances la presencia de

detalles eroticos que se eliminan en eI texto castellano.

Ejernplo 5

Si fut promptement desabille, e puis entra en la chambre en chemise et se

coucha avec la damoiselle ...

y el se levan to luego y fuese a la cama do estava la donzella.
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Ejemplo 6

Car la pucelle ne Ie faisoit mie tant pour la beaulte de lui ne pour luxure

ne pour eschauffement de chair comment elle faisoit pour Ie fruict

reconcevoir dont Ie bien devoit venir appertement Ie douloureulx cop de

lespee aux estranges avoit este desherite et exille, sicomme Ie cahpitre Ie

devise clairment au compte du sang graal...

y ella a el no tanto por la codicia dela carne aunque el hera el mas

fermoso orne del mundo como por haver fruto del por el qual cuidaba

ser tomada la tierra en su estado bien como de primero que por el dolo

roso golpe que el cavallero de las dos espadas fizo fue tomada en pobreza
y en lloro ansi como la gran historia del santo greal 10 devisa ...

Este ultimo ejemplo seleccionado (en el que se produce la eliminaci6n de la

palabra luxure) rarnbien sirve para demostrar, tal como 10 sefiala Fanni

Bogdanow ("The Madrid Tercero"), la conexi6n entre Vulgata y Post- Vulgata
en el ms. 9611. En su comentario, el autor de la Vulgata explica que la don

cella seduce a Lancelot a traves de un engafio, no por lujuria (pour
eschau./fement de chair) sino para cumplir su destino de concebir al hombre

que devolverfa su original belleza a la tierra destruida por le dolerous cop de

l'espee. Alude en este caso al golpe dado por Varian, incidente relatado en la

Queste del Saint Graal y en la Estoire del Saint Graal, primera y cuarta seccio

nes de la Vulgata. En cambio, en el texto castellano se hace menci6n al golpe
dado por el "Cavallero de las dos Espadas", en referencia al incidente de la

Post- Vulgata, Suite de Merlin, en que Balain, Le Chevalier a deux Espees, da el

golpe inintencionado que tiene como consecuencia la destrucci6n de dos rei

nos. Al final de la cita, cuando se interrumpe el relato de las aventuras de

Lanzarote, estamos, tal como se sefial6 antes, frente a una concepci6n de ci

cio cercana a la Post- Vulgata: se lleva a cabo una selecci6n narrativa para que
el episodio conserve la coherencia de una estructura superior.

A modo de coda, para hacer una fugaz incursi6n en la resemantizaci6n

de c6digos culturales, destaco que una diferencia importante se puede
apreciar en las marcas de recepcion que un lector rnoralista del siglo XVI

dej6 en el texto, a partir de las cuales se modifica radicalmente su senti-
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do. Jose Manuel Lucia Megfas ("Notas") estudia un conjunto de glosas
que comentan este episodic, de las cuales citare solo dos. En los marge- ,

nes del texto correspondiente al ejemplo 6 el receptor glosa: "como esta

ba borracho 10 mesmo era la doncella que la reina". Mas adelante, cuan

do se ofrece la explicaciori justificatoria para el accionar de la doncella, el

mismo comentarista indica: "pasean las putas sus libiandades cuando

quieren", Reflexiones prosaicas ambas que poco se conectan con el mun

do idealizante de la caballerfa cortes, insuflado por aires de trascenden

cia, y en cambio mucho deben a la condena que la iglesia ejerce en el

siglo XVI sobre estas ficciones nuevamente de moda.

Creo que en esta misma linea se puede continuar buscando indices de

variacion ideologica en textos hispanicos que se apartan del modelo fran

ces. Tengo presentes especialmente el episodic del Cementerio, conside

rado como germen del ciclo UuLgata, que aparece con diferentes textuali

zaciones en Le chevaLier de La charrette de Chretien de Troyes, en el

Lancelotpropre y en la Queste, yel momento en que Lancelot decide subir

a la carreta ignominiosa para rescatar a Ginebra, importante por su vi

gencia diacronica que puede extenderse hasta el Quijote.
Para finalizar, reitero que no pretendo haber efectuado comparaciones

puntuales sobre textos disfrniles. Me he limitado a sefialar tendencias con

el proposiro de caracterizar la prosa castellana en su etapa de forrnacion,
focalizando en un texto ficcional concreto rasgos que tarnbien pueden
rastrearse en otras calas.
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El motivo de la bestia ladradora en el cido
arturico Post- Vulgate

Rosa1ba Lendo

Facultad de Filosofla y Letras, UNAM

E1 motivo de la bestia 1adradora, animal sobrenatural cuya caracterfstica

principal es que lleva en su vientre crfas que ladran, parece haber sido in

troducido por primera vez en la literatura arturica' en el Perlesvaus, segun
algunos crlticos, 0 en la Continuation de Perceval (1226-1230), de Gerbert

de Montreuil, segun otros. En efecto, la cuesti6n sobre la anterioridad del

Perlesvaus en relaci6n con la Continuation de Gerbert de Montreuil esta

lejos de ser resuelta, ya que hay quienes consideran que fue escrito entre

1200 y 12202 Y quienes suponen que es posterior a la Continuation de

Gerbert y 10 sinian entre 1230 y 1240.3 Teniendo presentes las reservas que
se imponen respecto a la fecha de cornposicion del Perlesvaus, partirernos
de este texto para analizar brevemente la evoluci6n del motivo de la bestia

ladradora en las novelas del Grial y particularmente en dos novelas perte
necientes al ciclo Post- Vulgate, redactado hacia 1240: la Suite du Merlin y la

Queste del Saint Graal, version Post- Vulgate.

I Sobre los orlgenes de este rnotivo, vease Nitze, "The Beste Glatissant"; 414-4·18.
1 Cf. Nitze, "The Beste Glatissant", Muir, "The Questing Beast" y Bozoky, "La Bere

Glatissant" .

3 Bruce, The Evolution ofArthurian Romance, t. II, 292-293, Y Bogdanow, "Perlesoaus",
en Grundriss der Romaniscben Literaturen des Mittelalters, vol. IV, 2.
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AI inicio de la rama IX del Perlesvaus, Perceval asiste a una extrafia escena

que tiene lugar en medio de un prado frente a una cruz: parados de cada lado

de esta, un hombre y una mujer vestidos de blanco sostienen, cada uno, un

vasa de oro; en ese momenta aparece un animal blanco, entre liebre y zorro,

de una extraordinaria belleza, que lleva en el vientre doce cachorros que la

dran. Asustado por los ladridos, el animal se precipita hacia la cruz; los ca

chorros salen entonces de su vientre, 10 despedazan y huyen. Los dos miste

riosos personajes recogen los pedazos del animal muerto, los depositan en los

vasos y se marchan (Perlesvaus, t. I, 239-240). Perceval se enterara mas tarde

del significado de la extrafia vision: ]a bestia simboliza a Cristo sacrificado y
los cachorros representan a los judfos de la Ley antigua (Perlesvaus, t. I, 257-

258). EI animal parece estar relacionado, ya a partir de este momento, con

las aventuras del Grial. Como 10 sefiala Edina Bozoky ("La Bite Glatissant et

Ie Graal", 135), el sacrificio de la bestia se presenta aparentemente como una

especie de vision mfstica cuya funci6n es iniciar al elegido, en este caso a

Perceval, a los misterios del Grial.

EI significado de esta aventura no es el mismo en la escena, algo modi

ficada, que presenta Gerbert de Montreuil en su Continuation. Aquf ya
no hay ni cruz ni portadores de vasos; el animal, ahora de un gran ta

mafio, pero conservando aiin su rasgo distintivo, los cachorros que la

dran en su vientre, es devorado por estes, quienes se matan despues
(Continuation de Perceval, t. II, vv. 8379-8406). El significado de la vi

sion es de una banalidad extrema: el animal representa a la Iglesia y los

cachorros a los malos cristianos que perturban el oficio con sus ruidosas

discusiones (Continuation de Perceval, t. II, vv. 8674-8704). Sin embar

go, un elemento imporrante en este relato es el hecho de que Perceval, al

verlo por primera vez, decide perseguirlo. Y aunque se trata de una bus

queda breve que 10 llevara a ser testigo del suceso que acabamos de rela

tar, se perfila ya la busqueda de la bestia ladradora, motivo que sera repe
tido por los auto res posteriores.

En la redacci6n primitiva del Tristan en prose, compuesta, segun Emma

nude Baumgartner, entre 1230 y 1235 (Le Tristan en prose. Essai, cap. III),
la busqueda de la bestia ladradora es ya mencionada. Pero aquf su cazador
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es Palarnede, de ahi su sobrenombre de Caballero de la Bestia Ladradora. La

razon de esta busqueda permanece oscura, pero el extrafio animal despierta
la curiosidad de otros caballeros que deeiden tarnbien perseguirlo. Su rasgo
caracteristico esta aqui igualmente presente; sin embargo, su aspecto ha

sufrido eambios importantes; se ha convertido en un hibrido, constituido

por miembros pertenecientes a diversos animales:

Une beste la plus diverse et la plus merveilleuse dont il onques oissent

parler, car cele beste avoit tot droitement piez de cerf, cuisses et queue de

lion, cors de liepart: et issoit de li uns glatissemenz si granz com s'ele eiist

dedenz Ii dusqu'a vint brachez tos glatissanz.

iLe Roman de Tristan, t. III, § 790)

[La bestia mas extrafia y maravillosa de la que hayan oido hablar, pues
tenia pezufias de ciervo, patas y cola de leon, y cuerpo de leo pardo; y sa

Han de ella unos ladridos tan grandes como si llevara en sus entrafias vein

te perros ladrando]"

La bestia ladradora aparecera despues en la Suite du Merlin, novela per
teneciente al ciclo Post- VuLgate, del que solo se conservan algunos frag
mentos en su version original, en frances. Es sin duda alguna en este

ciclo donde el motivo alcanzara su maximo desarrollo. Al inicio de la

Suite du Merlin, el rey Arturo tiene relaeiones eon la esposa del rey de

Oreania, ignorando que se trata de su propia hermana. Tras haber co

metido este incesto involuntario, el rey ve en un suefio a un dragon que

destruye su reino y que luego 10 ataca y 10 mata. Perturbado por la te

rrible vision, se levanta a la mafiana siguiente y deeide ir de eaceria.

Tras la pista de un ciervo, se aleja de sus eompafieros, quedandose solo

en medio del bosque, allado de una Fuente y sin posibilidad de regresar
con sus cornpafieros, pues su caballo ha muerto de fatiga. Todos los ele

mentos, aislamiento del caballero, bosque y fuente, estan reunidos para
dar paso a la transicion del universo ordinario al de la maravilla. El

4 La rraducci6n es mfa.
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personaje se encuentra adernas en una especie de estado de espera, pen
sando en su inquietante suefio, cuando la maravilla se manifiesta final

mente. Se trata de la bestia ladradora, verdadera criatura sobrenatural

que deja al rey perplejo, inspirandole tal temor, semejante al que provo
can los seres diabolicos, que la primera reaccion que tiene es persignarse.
Notamos pues que la bestia ya no solo inspira sorpresa, como en el

Perlesvaus y la Continuation de Gerbert de Montreuil, sino tarnbien te

rror. Un desplazamiento hacia 10 sobrenatural de caracter diabolico se

ernpieza a sugerir a partir de este momento. La descripcion que el autor

ofrece del animal es vaga, si la comparamos con la del Tristan en prose.
Sin embargo, los terrninos utilizados subrayan su naturaleza monstruosa.

Aquf ya no queda nada de la extraordinaria belleza que caracterizaba al

animal, sfrnbolo de Cristo sacrificado, en el Perlesvaus. Figura hfbrida, la

bestia ladradora adquiere definitivamente el terrible aspecto de las criatu

ras maleficas:

Une beste moult grans ki estoit la plus diverse qui onques fust veue de sa

figure, car tant estoit divers, laide e orible e estraunge e granz a desmesure

[ ... ] la beste, que prainz estoit, s'en venoit grant oire a la fontaigne, e

aloient abaiant e glatissant dedenz son ventre si faon.?

[Un animal muy grande, el mas extrafio jamas visto, pues era raro, horri

ble y desmesuradamente grande [ ... Jla bestia, que estaba preiiada, venfa

a toda prisa hacia la Fuente y los cachorros que llevaba en el vientre la

draban.]

EI animal se deriene para beber agua en la Fuente y luego se pierde nueva

mente en la espesura del bosque. Enseguida llega Pellinor, quien 10 persigue
desde hace un afio, pues sabe que sera cazado por el mejor caballero de su

linaje, y quiere averiguar si se trata de el mismo. La busqueda de la bestia

5 Esta es la descripcion de la version de la Suite du Merlin del rns. Cambridge (vease
ed. de Gilles Roussineau, Variantes, r. II, p. 571, 5, 19), un poco mas larga que la del

ms. Huth (ed, Roussineau, § 5, II. 18-21).
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ladradora se precisa pues un poco mas en esta novela, presentandose
como una prueba calificadora, destinada ya no a Palamede sino a un ca

ballero del linaje de Pellinor.

Pellinor se va tras el animal, sin perrnitir que el rey 10 sustituya en esta

aventura. Arturo vuelve entonces a sus reflexiones: al misterio del extrafio

suefio del dragon, representaci6n sirnbolica del hijo concebido en el in

cesto, se suma el del extraordinario animal que acaba de ver. Y no se trata

aquf de un encuentro fortuito, pues el rasgo dominante de la bestia son

los cachorros que ladran en su vientre y que parecen evocar de alguna
manera al monstruoso fruto del incesto del rey, como Francis Dubost 10

sefial6 (Aspects fontastiques de La litterature narrative medieuale, 510-512).
Cabe subrayar aquf que el autor hace especial enfasis en que la monstruo

sidad del animal proviene mas de su interior que de su exterior:

Une beste moult grans ki estoit la plus diverse qui onques fust veue [ ... ]
non mie tant defers comme dedens son cors.

(Suite du Merlin, § 5, II. 18-21)

[Un animal muy grande, el mas extrafio jamas visto [ ... ] no tanto por fue

ra como por dentro.]

Et quam li rois l'ot bien esgardee, si se commencha a saingnier et dist a soi

meismes: "Par foi, ore voi jou les gringnors merveilles que jou onques
mais veisse, car de si diverse beste coume ceste est n'or jou onques mais

parler. Et si elle est miervilleuse par defors, encore est elle plus miervi

lleuse par dedens, car je puis orr er connoistre tout apertement que elle a

dedens son cors brakes tous vis qui glatissent."

(Suite du Merlin, § 6, 11. 2-9)

[Cuando el rey la vio bien se persigno y se dijo a sf mismo: "A fe mia,
nunca habia visto una maravilla igual, nunca habia oido hablar de un ani
mal tan extrafio como este. Y si es maravilloso por fuera 10 es aun mas por
dentro, pues puedo escuchar claramente que !leva en su cuerpo perros vi

vos que ladran.]
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El motivo de la bestia ladradora sera de hecho directamente vinculado a

una historia de incesto en la Queste Post- Vulgate, como 10 veremos mas

adelante.

Perturbado por las imageries onfricas y reales, figuras del incesto, de

las que ha sido testigo durante la noche y el dfa, Arturo se pregunta acer

ca de su significado, cuando aparece Merlin para ofrecerle una respuesta.
El rey se enrerara primero del terrible pecado quI:;. cornetio con su herma

na, asf como de sus funestas consecuencias: el dragon de su suefio repre
senta al fruto de este incesto, Mordred, quien provocara la muerte del rey

y la destruccion de su reino. Podemos pues percibir ya cierta relacion

entre los dos animales, criaturas devastadoras producto de un terrible

pecado.
Sin embargo, en la Suite du Merlin no se establece aun esta relacion y

la bestia ladradora esta unicamente ligada, como en el Perlesvaus y la

Continuation de Gerbert de Montreuil, a las aventuras del Grial. El secre

to del animal, anuncia Merlin a Arturo, le sera revelado por Perceval, fu

turo hijo de Pellinor. Asf pues, todo 10 que la Suite du Merlin nos dice

acerca de la bestia ladradora es que su busqueda es una prueba de elec

cion reservada al mejor caballero del linaje de Pellinor y que el animal

tierie una misteriosa relaci6n con las aventuras del Grial, relacion subra

yada por el hecho de que sera precisamente Perceval, uno de los futuros

buscadores del Grial, el poseedor del secreta de la bestia. La alusion a

Perceval como duefio de este misterio se explica quiza por el hecho de

que el personaje esta, desde el Perlesvaus, ligado al motivo de la bestia

ladradora. Sin embargo, en la Queste Post- Vulgate, como 10 veremos ense

guida, el caballero, aunque participa en la biisqueda de la bestia, desco

noce su secreto. Aqui es el rey Pellehen, guardian del Grial, el unico que
10 conoce y que 10 revelara a Galaad.

A partir de estos elementos que ofrece la Suite du Merlin, el autor de la

Queste Post- Vulgate desarrollara ampliamente el motivo. Es aquf donde

encontramos la descripcion mas completa de la bestia ladradora:

Elle a teste et col de serpent [ ... J les yeulx luisans comme charboncle, la

bouche ardant qu'il semble que feu en saille. Les oreilles droictes comme
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ung levrier, corps et queue de lyon. Sur Ie dos aupres des espaules avoit

unes voilles reflambissants comme rayz de souleil [ ... J Jambes avoit et pies
de cerf [ ... J Le regart de ses yeulx estoit qu'il semblast que ce feussent'
deux torches. Ces dens esroient plus grans que d'un grant sengler.

(Ms. B.N. fro 112, texto citado por L.R. Muir, "The Questing Beast", 26)

[Tenia cabeza y cuello de dragon [ ... J, los ojos relurnbrantes como las bra

sas, el hocico ardiente como si Ie saliera fuego. Las orejas rectas como las

de un lebrel, el cuerpo y la cola de un leon. En el lomo tenia unas alas

resplandecientes como los rayos del sol [ ... J Tenia patas y pezufias de cier

vo [ ... J SU mirada era tal que sus ojos paredan dos antorchas. Sus colmi-
1I0s eran mas grandes que los de un jabalL]

Con el objeto de elucidar el misterio sobre el exrrafio animal, el texto

ofrece el relato de su origen y de su muerte. Su monstruosidad es aquf
explicada a traves de la historia de su nacimiento, ligada a la vez al moti

vo del incesto, como la concepcion de Mordred, y al de la concepcion
diabolica, como la de Merlfn, hijo de un demonio fncubo y una doncella

virgen. Al final de la novela, Pellehen relata la historia de la bestia a Ga

laad: un antiguo rey de Logres, Ypomenes, tenfa una hija que, enamorada

de su propio hermano y rechazada por este, decidio entregarse al diablo.

Bajo el aspecto de un apuesto joven, el demonio Incubo le habfa propues
to ayudarla a cambio de su amor. Sugiri6 entonces a la doncella que acu

sara a su hermano de haberla violado. Asf 10 hizo y el inocente joven fue

condenado por su padre a morir devorado por unos perras. Antes de

morir, anuncio el castigo que recibirfa su hermana por la falra cometida:

dada a luz a una bestia concebida por el diablo, que serfa Fuente de terri

bles desgracias. EI monstruo portada en su vientre unos cachorros que
ladrarfan sin cesar en recuerdo del martirio sufrido por el joven:

Celie beste fera dommage a maint preudomme, ne ja ne cessera grandement

de mal faire devant que Ie bons chevaliers qui sera appelle Galaad, aussi

comme je suis, la suira. Par cellui et par sa venue morra la doloreuse

porteure de ton ventre. (Ms. B.N. fr. 112, Livre IV, f. 152)
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[Esta bestia hara dafio a muchos nobles hombres y no cesara de hacer el

mal hasta que el buen caballero, que se Ilarnara Galaad, como yo, la persi
gao El rnatara al terrible fruto que llevas en el vientre.]

EI motivo de la bestia ladradora quedara asf definitivamente constitui

do. G EI animal fantastico, cuyo caracter perverso habla sido sugerido por
el autor de la Suite du Merlin, se convertira en la encarnacion de un doble

pecado sexual tan abominable como la bestia misma: el deseo incestuoso

de una mujer y su ayuntamiento con el demonio. Concebida por el dia

blo en una doncella que, a diferencia de la madre de Merlin, se entrego a

el voluntariamente y estaba ya marcada por el pecado del deseo incesruo

so, la bestia no podia mas que estar destinada al mal. Si su aspecto des

pertaba ya la inquietud en la Suite du Merlin, en la Queste Post- Vulgate se

convierte en una terrible y devastadora criatura. Inspirandose posible
mente en la version primitiva del Tristan en prose, el autor de la Queste
Post- Vulgate presenta nuevamente a Palarnede como su cazador,? pero ex

plica tarnbien la razon de esta busqueda: Palarnede la persigue desde hace

mucho tiernpo para vengar a sus hermanos, asesinados por el espantoso
aullido que la bestia dio cuando fue herida por uno de ellos (La version

Post- Vulgate de la Queste del Saint Graal, §§ 125-126).8 Aquf observamos

dos elementos nuevos: el aullido del animal, que provoca la muerte y que
se suma.a los ladridos con el fin de subrayar su caracter malefico y des

tructor, y el morivo de la venganza, que convierte a la bestia en un ser

constantemente perseguido y al que hay que dar muerte.

6 Sin embargo, 10 volveremos a encontrar, con ciertas modificaciones, en la novela de

Perceforest, pero aquf ya no esta ligado al tema del Grial.
7 Las versiones I y II del Tristan en prose repiten de la redacci6n prirniriva el rnorivo

de la busqueda de la bestia ladradora por Palarnede, pero no explican ni la raz6n de esta

aventura ni el origen del animal. S610 el manuscrito B.N. fro 24400 (s. XVI), el mas tar

dio del Tristan en prose (cf. Emrnanuele Baumgartner, Le Tristan en prose. Essai, cap. VI,
84-85), presenta el relato de su nacimiento, que parece recrear, con ciertas rnodificacio

nes, el de la Queste Post- Vulgate.
8 La bestia fue rarnbien responsable de la muerre de otros caballeros (La version Post

Vulgate de la Queste del Saint Graal, §§ 97-98).
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Otros caballeros querran tentar la aventura pero Palarnede no los deja
d.. Ya desde la Suite du Merlin Arturo habfa intentado en vano reemplazar
a Pellinor. Como 10 hemos sefialado, la aventura se convierte, a partir de la

Suite du Merlin, en una prueba calificadora. Pero en la Queste Post- Vulgate
adquiere tarnbien un caracter iniciatico, como la aventura del Grial. En

efecto, a excepci6n de Palamede, quien persigue al animal con el fin de

vengar a sus hermanos, el objetivo de los dernas cazadores es descubrir su

secreto. Asi, al verla pasar, Galaad le dice a Yvain:

Par Dieu, qu'il seroit benneure qui pourroit savoir dont ces voix puent
venir, que dedans ceste beste sont repostes! [jPor Dios, que aforrunado
serfa aquel que pudiera descubrir de donde vienen las voces que estan tan

escondidas dentro de la bestial]

A 10 que Yvain responde:

je ja mais ne cesseray de suivre la devant que j'en sache la verite, si c'est

chose a quoy je puisse actaindre. [no dejare de perseguirla hasta que des

cubra la verdad, si es cosa que se pueda lograr.]

(La version Post- Vulgate de la Queste del Saint Graal, § 83)

Con la ayuda de dos de los heroes del Grial, Galaad y Perceval, Palarnede

lograra finalmente encontrar y dar muerte a la bestia, justo antes de que cul

mine la busqueda del Grial, es decir, antes de la llegada de los tres elegidos,
Galaad, Perceval y Bohort, a Corbenic. La misteriosa relaci6n establecida en

la Suite du Merlin entre la bestia ladradora y las aventuras del Grial parece

pues explicarse aquf, Desarrollada paralelamente a la del Grial, la busqueda
del animal se presenta como la ultima proeza antes de la conquista de la San

ta Reliquia. Como muchas otras aventuras de la Queste, la destrucci6n de la

bestia es una victoria mas, la ultima y definitiva, de las fuerzas divinas sabre

el demonio. Y, como en las otras aventuras, s610 la llegada redentora de

Galaad, tal como 10 habia profetizado el joven condenado a muerte por la

falta de su hermana, pondra fin a la acci6n devastadora de esta criatura, re

presentacion simbolica de un abominable pecado y de su castigo.
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Como 10 hemos podido observar a traves de este breve analisis, a 10

largo de su trayectoria en las novelas del Grial, el motivo de la bestia

ladradora se transforrnara radicalmente. Alegoria de Cristo sacrificado en

el Perlesvaus, el animal se convierte en las novelas posteriores a la Vulgate,
donde curiosamente no es mencionado, en un ser diabolico, encarnacion

de un doble pecado sexual. La bestia ladradora forrnara asi parte de las

dos grandes categorias de 10 maravilloso que los novelistas establecen a

partir del siglo XJII: prirnero de 10 maravilloso de origen divino y luego de

10 maravilloso de origen diabolico. Si es verdad que, a traves de los dife

rentes textos, las transformaciones que va sufriendo el extrafio animal, asi

como el significado que ira adquiriendo, no parecen orientarse hacia una

direccion precisa, pues el motivo se va configurando con la suma de los

elementos mas diversos, tarnbien es cierto que a partir de la Suite du

Merlin el desplazamiento hacia 10 diabolico se empieza a observar y se

impone definitivarnente en la Queste Post- Vulgate.
Considerando algunos de los elementos clave del morivo de la bestia

ladradora (los cachorros que lad ran en su vientre, la busqueda del animal

y su relacion con las aventuras del Grial), los autores del ciclo Post

Vulgate se encargaran de configurar el motivo y sobre todo de darle una

nueva interpretacion de acuerdo con las preocupaciones morales mani

festadas en este conjunto novelesco, en el que se observa una severa de

nuncia del pecado sexual en todas sus formas. Recordemos que es en el

ciclo Post- Vulgate donde el tern a del incesto de Arturo sera plenamente
desarrollado y se converrira en la causa principal de la desrruccion del

reino. No es extrafio entonces que el motivo de la bestia ladradora haya
sido transformado, adaptado e integrado al sistema de interpretacion irn

puesto por los auto res de este ciclo. Utilizado para fines completamente
distintos de los que observamos en el Perlesuaus y la Continuation de

Gerbert de Montreuil, el sentido del motivo se invertira radicalmente.

Las transformaciones que fue sufriendo el rnotivo se inscriben dentro

del praceso de reescritura caracteristico de la novela arturica, en el que

adoptar, desarrollar y reinterpretar los temas legados por los predecesores
es uno de los principios fundamentales. Como muchos otros motives
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que enconrrarnos en las novelas del Grial, el de la bestia ladradora fue

sometido a modificaciones y reinterpretaciones sucesivas en las que poco,
a poco se fue perdiendo el sentido original. La naturaleza misma de la

bestia se prestaba, por su arnbiguedad, a todo tipo de transformaciones,

presentandose as! como un material de alguna manera rnaleable, capaz de

adoptar nuevos rasgos, de perder otros y, finalmente, de adquirir una sig
nificaci6n totalmente opuesta a la original, que respondfa perfectamente
no s610 a una serie de preocupaciones de caracter moral, sino tarnbien al

marcado gusto por 10 fantastico y sobrenatural que observamos en el ci

do Post- Vulgate.
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La problernatica sentimental y la crisis
del amor cortes

Antonio Cortijo Ocana

University of California

Uno de los problemas mas acuciantes en el estudio de la ficcion senti

mental es el del significado ultimo de estas narrativas. Como indica Roger
Boase en su The Troubadour RevivaL, una parte de la literatura escrita en

Castilla a fines del siglo xv puede explicarse en rerrninos sociologicos, pues
el renacer de las cortes trovadorescas que ocurre en Castilla entre los afios

1400-1500 puede atribuirse a la perdida de poder de la clase aristocratica,
en el siglo xv especialmente. Cortesanos y aristocratas suefian con el pa
sado glorioso de sus casas nobiliarias, ahora definitivamente perdido. En

esta atmosfera de turbulencia polftica, guerra civil y endurecimiento del

poder (especialmente del ejercido por los reyes catolicos), muchos nobles

y cortesanos se retiran al pasado maravilloso del amor y la poesia. Este

pasado queda representado en la actitud del amante cortes (y el amante

cristiano cortes) como se manifiesta en la lfrica trovadoresca y en los

cuentos arturicos de la epoca, Los cortesanos y nobles del siglo xv son

herederos de un mundo casi desaparecido. De hecho, muchas de las na

rrativas que pertenecen a la ficcion sentimental se pueden ver a esta luz.

El amante masculino posee los mejores atributos del amante cortes: de

vocion a su amada, amor inmarcesible, perseverancia. La amante, a su

vez, representa los ideales de pureza, elegancia y perfeccion que quedan
intocables al amor del amante.
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Sin embargo, muchas de estas narrativas no representan un mundo

amoroso ideal. AI contrario, por todas partes afloran signos de ruptura, in

felic��ad)'descontento. Mu�has de Tas historlas terminan en catastrofe y

tragedia. Ante esta tesitura es diflcil hablar de la ficci6n sentimental en los

terrninos nitidos de recuperaci6n de un pasado glorioso. 0 al menos la

idea debe ria ser cuestionada. La ficci6n sentimental parece formarse, desde

el punto de vista del contenido,comodialogo y debate sobre la esencia del

am�r.:_Lejos de dejar la discusi6n en los Ifrnites abstractos de la tratadfstica

te6rica 0 en las bagatelas y nugae del flirt, el debate esta moderado por la

noci6n de crfrica y crisis. A continuacion enumerate algunos de los aspec
tos que considero esenciales en estas obras, para abordar luego la cuestion

de su adscripci6n sociologica y su ulterior significaciori.'

ELEMENTOS CLAVE DE LO SENTIMENTAL

(D' 'l '\
za ago .:

Un elemento de particular reievancia es el dialogo. Este surge en las ficcio

nes sentirnentales como una consecuencia del caracter dialoglstico del pro
ceso discursivo en que se manifiesta el amor y como un intento de distan

ciar la narrativizacion del mismo del discurso exclusivamente en primera\
\ persona de la lfrica amorosa. De ahi que el recurso de la eplstola amorosa
� .

-

-----

sea gustado en especial por este tipo de narraciones, porque de las cartas

amorosas en serie se engendra un dialogo yo-ni con los visos de un proceso
narrativizado. Por 10 que se refiere a la dimension puramente literaria del

fenorneno, epistolograHa es dialogo (in absentia) y, aSI, los auto res de fie-

I Las reflexiones sobre la novela 0 ficci6n sentimental han abundado en los ultirnos aiios.

Para las ultirnas valoraciones del genero en su conjunto (oposicion gender-genre, inrerpreta
ciones psicoanalfticas, problema de frontera de generos en la literatura narrativa y lirica de la

epoca, fuentes lirerarias, representaci6n y conrexro de recepcion de estas obras, etc.) vease

Gwara y Gerli (Studies), Rohland (La unidad), Deyermond (HEI estudio") y el Critical Clus

ter de La Coronica C'Ficcion sentimental"). Deyermond, en especial, resume las consecucio

nes crfticas de los ulrirnos aiios e indica los posibles caminos futuros de la crftica. Tambien

esperamos el volumen que coordina Von der Walde, de proxima aparicion.
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ciones sentimentales experimentan con la superposicion de varios niveles

dialogisticos: dialogo entre los corresponsales de las obras-carta y los auto

res, dialogo entre los personajes de las obras y dialogo epistolar arnoroso

entre los amantes. Los casos de las cartas originales del Bursario y las de la

serie de Tristan a Isolda son sintornaticos, porque en elias se ve el intercam

bio epistolar amoroso como una serie (cursus) dialogica en ciernes. Las car

tas del Libra de las veinte cartas de Fernando de la Torre y las de los mss.

22018-21 de la Nacional y 5-3-20 de la Colombina constiruyen un segun
do nivel de discursividad epistolar (de amicitia-de fomiliaribus) y son un

referente contextual para entender el concepto de "iiteratura-sociedad en

dialogo". El dialogo entre amantesJse complementa tarnbien con el dialogo
entre corresponsales amigos, que charlan, conversan, discuten, etc., sobre

temas varios in absentia.

Debate

De la mana del dialogo epistolografico entra en la novela sentimental el

debate-disputacion como modo retorico-discursivo. De nuevo podemos
decir que el debate rornanico medieval no es suficiente para explicar la

importancia de tal recurso. Es necesario inscribir la practica de la disputa
dentro del concepto de amicitia y fomiliaritas arisrotelico-ciceroniano (con
su recuperacion por el humanismo italiano desde Petrarca), asi como en el

contexto de la tratadistica escolastica (la disquisicion dialogada sobre mate

rias cientfficas, escolasticas 0 meramente triviales). El primero explica el

auge del genero epistolar consolatorio (dentro del marco de fomiliaribus).
A su vez, el cancionero representa ellugar en que confluyen las tradicio

nes liricas y dialogtstico-tratadfsticas en un contexto historico definido

de grupo social cortesano. La ficcion sentimental representa la supera
cion mediante la narrativa-llrica del debate de amore cancioneril. Y junto
al cancionero (mundo de la corte) podemos hablar de la universidad (res
publica litterarum) como los dos marcos de referencia historica en que
inscribir este dialogo, en ocasiones separados, en ocasiones relacionados

y unidos.
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Tratado

"Tratado" parece ser una de las palabras genericas mas usadas por los autores

de ficciones sentimentales durante mas de cien afios. Su significado escolasti

co (exposicion de un argumento y probatura del mismo, expositio-probatio)
10 relaciona con la idea del debate y con el contexto universitario antes ex

puestos. La idea que recorre el marbete es la de la narracion-hisroria que exis

re como deliberatio sobre un concepto, en este caso el amor entendido de

varias maneras. Seres (La transformaci6n) estudia la novela sentimental den

tro de su analisis del amor tal como 10 entendieron los padres de la Iglesia, los

stilnovistas, los aristorelico-ciceronianos, los neoplat6nicos, los volunta

rista-agustinianos, los misticos, etc., poniendo asi un claro contexto re

flexivo a las historias de amor aparenternentetriviales de estas ficciones. No

es extrafio que en ellibro de Seres (hasta 1500 al menos) sean Fuentes utiliza

das de manera constante el cancionero y la ficci6n sentimental. A su vez, su

origen escolastico se modifica en cierta medida cuando la disquisici6n amorosa

pasa del ambito escolar al cortesano. En este sentido es sintomatico que del

juego delflirt de la corte de Violante de Bar podamos pasar casi sin soluci6n de

continuidad a las reflexiones de la corte virreinal de Napoles (con lastres tristes

reinas como centro de las misrnas) y las reuniones galantes de dona Potenciana

de Moncada (Tratado notable). Estos centros nobiliares y cortesanos son filtros

o tamices desde los que la reflexi6n letrada entra en contacto con la sociedad,
donde se reunen alta nobleza, funcionariado letrado, etc., es decir, clases socia

les no estrictamente hornogeneas, que perrniten una mayor diversificacion de

los puntos de vista sobre la materia amorosa. La ficcion sentimental es ficci6n,
pero dentro de un contexto historico que da sentido a la reflexi6n de amore.

-. A ReaLidad social

I De la mano de esta situacion contextual del genero de la ficcion sentimental
,

podernos hablar de la representaci6n de la sociedad en la misma. Se observa

! una tendencia al aburguesamiento de las tramas, que paulatinamente inclu-

yen junto al mundo escapista nobiliar y principesco elementos de la sociedad
v.,
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mas contempora�2_Y_Eealistas. La Triste deleytacion y Flores suponen un

primer paso de importancia al introducir el relato de festividades en sus

obras, 10 que da ocasion aver la sociedad que las vio nacer en las tablas. La

misma tendencia es perceptible en La Celestina, donde las perspectivas del

mundo aumentan al introducir en la obra estratos de la sociedad anterior

mente no representados. Y 10 mismo cabe decir de la ficcion sentimental

desde la Question al Processo, en donde se advierte una tendencia a separar 10

fantastico y 10 realista y a conjugar el mundo sentimental con el genero
eglogu!stico, en el que entran al tapete literario los pastores (al principio
como representantes de un mundo no cortesanol.? �s_�a prog!:esiva il1co�p()
racion de la realidad obedece a un proposito literario (verosimilitud) e ideo

logico-literario (perspectivisrno cririco). Es a traves de este ultimo como se

van presentando, en la ficcion sentimental, otros modos de en tender el amor

y otras maneras de ver la sociedad en general.

Paradoja del amor cortes

Con ello llegamos a un punto de especial relevancia en el estudio sentimen

tal. <Estamos ante un genero nobiliario, aristocratico? Me parece que contes

tar afirmativamente es falsear el problema. De mayor interes es hacer abstrac

cion, al men os teoricarnente, del origen social de los auto res y hablar de la

ficcion sentimental como de un genero que progresivamente incorpora una

vision paradojica del amor que resulta en tension, violencia, frustracion, etc.,
. .

a nivelliterario. Que este enfoque sea trasunto de opiniones cargadas ideolo-

gicamente queda por demostrar, as! como que el genero sea exclusivamente

aristocratico. Quienes defienden esto ultimo suelen hablar de un mundo

escapista, de un amor ideal, etc. (Boase, The Troubadour). Mas bien (como

2 Muy sintornatico es a este respecto el hecho no rnencionado de que Hart ("Intro
duccion") se refiera a la tendencia a elaborar aspectos reivindicativos del arnor cones en

la obra de Gil Vicente, en especial en su Don Duardos, pues este autor escribe eglogas y

piezas drarnaticas en un ambiente (portugues) y epoca (postenciniana) que hernos rela

cionado desde el punto de vista estructural-forrnal y contenidista con diferentes produc
ciones sentirnentales.
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Grieve ha mostrado, Desire) yeo una confluencia de motivos literarios (alego-
- - -----------------_.- -

nas, castillos, tribunales, parafsos de amor, mundos principescos, etc.) prove
nientes de varias tradiciones en los que paulatinamente aparece la nocion de

la "crisis". Por "crisis" entiendo la ruptura de la uniformidad y la homogenei
dad. En un nivel discursive la ruptura provoca la introduccion de varias vo-
-�.

c:::es narrativas (yo, tu, el), entre las que destaca la incorporaci6n de la mujer,
que pasa de una categorfa afasica a un discurso reivindicativo 0, al menos,

problematico: en un nivel de la trama se produce la introducci6n de estratos

sociales diferentes del exclusivamente noble (sirvientes, prostitutas, escolares,

burgueses, etc.). Los efectos creados son la polifonfa y el perspectivismo. Y

estes se han de siruar en un contexto social no hornogeneo dominado poco a

poco por la nocion de crisis y choque brusco entre idealidad y realidad.

Parodia

Junto a estos dos ultirnos elementos podemos hablar de la representacion
ironica y parodica de la sociedad. La novela sentimental permite la burla,
la satira y el humor (en general para seiialar la incongruencia de dererrni

nadas posturas sobre el amor), normalmente en contextos neutrales,
cuando las condiciones de credibilidad se han suspendido. Esta situacion

de "mundo al reves" da ocasion para la parodia letrada (Repetici6n), la sub

version femenina (Triunfo, Grise/) , la acusaci6n al enamorado (Questi6n
Visi6n-EgLoga de Torino), etc., amortiguando a la vez con estos contextos de

inverosimilitud los efectos de la crftica, Asimismo, la parodia y la ironia

aparecen tambien en la ficcion sentimental relacionadas con la representa
cion realista (es decir, en aquellos episodios en los que se habla de realibus),
significando asf la aparicion de un realismo parodico muy novelistico. La

culminaci6n de tal proceder sera La Celestina, y tras ella las obras de es

tirpe celestinesca (aquellas, al menos, en donde la realidad representada
no es degradada al extrerno) y las ficciones sentimentales en las que se

mezclan dos tramas, la idealista-fantastica y la realista. Para el final del

curso de existencia de la ficci6n sentimental, sin embargo, no es necesa

rio acudir a la tergiversaci6n del mundo al reves (0 la supresion de las
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condiciones de credibilidad como en la Question): el Tratado notable pone
la voz de queja dentro del contexto de pseudocronica de Carlos Vi eI

Processo crea una trama burguesa en la que se aye la voz de alerta femenina

en un contexto por completo realista y verosimil.

Voz femenina

El punto de vista femenino esta relacionado con 10 anteriormente expuesto. Se

introduce en la ficci6n sentimental desde el dialogo (no desde el punto de vista

del narrador, que s610 acontece en Menina e Maca, obra alga mas que senti

mental) y por oposicion a la afasia. Posteriormente evoluciona desde Sll condi

cion de participante en el debate-dispura a la de rebeldia contra la condici6n de

belle dame sansmerci, sefialando las incoherencias del concepto amoroso cortes

y negandose a recibir, de modo pasivo, la culpa de la desesperacion del enarno

rado. Igualmente, reivindica su se){.ll�lig<l.d (Senora en la Triste deleytacidn,
--�-------

Melibea, etc.) desde presupuestos naturalistas y, paulatinamente, econornicos.

Se puede, por supuesto, interpretar todo esto como la simple burla del enamo

rado cortes, pero dejarlo en simple ironia retorica haciendo abstracci6n del

contexto social en que suele aparecer se me antoja erroneo e injustificado.

Pseudoautobiografia-feminismo

El pseudoautobiografismo del genero va en disminucion a medida que se in

corporan otras voces al proceso narrativo y dialogal: desde el yo que invade la

trama con su punto de vista lirico a su disolucion en el yo-testigo yel el-narra

dor independiente. Pseudoautobiografismo, a su vez, significa en la ficcion

sentimental cosas muy varias, como la presencia de un tono lfrico del yo, la

existencia de un punto de vista predominantemente masculino y la cornplica
cion narrativa de factura mas y mas novelfstica (entidad difusa del narrador,

que ya participa en la trama, ya desaparece, ya se hace personaje, ya se convier

te en narrador omnisciente, complicando as! la dificultad literaria e insistiendo

en el gusto creativo de sus autores). Si esto es cierto a nivel puramente
discursivo, no es menos claro que obedece a propositos ideologicos claros. Del
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lamento y la consolatoria (que no desaparecen del genero nunca) se avanza hacia

la condena de la paradoja cortes, con 10 que hace falta introducir mas voces en el

texto. De la mana del pseudoautobiografismo podemos hablar de la ficcion senti

mental como genero masculino. En efecto, es �enero cortesano masculino (que
no antifeminista) que avanza a traves del alzamiento e incorporacion de la voz

critica femenina hacia el convencimiento de que no hay solucion para el amor as!

entendido. Pero notese bien: 10 que se pone en tela de juicio no es una conducta

amorosa machista, sino la inconsistencia de un sistema amoroso que no beneficia

a ninguno de los dos involucrados en el proceso (hombre y mujer). Los corres

ponsales extradiegeticos (varones a quienes une una relacion de amicitia) se

consuelan sobre esta imposibilidad de culminacion amorosa, ala vez que dejan
aflorar cada vez mas voces de alerta que, desde la ironia y la parodia 0 la simple
crftica, avisan de la incongruencia del sistema (las mujeres y los sirvientes resal

tan, desde su marginalidad, las crfticas del amor cortes). En el proceso, adernas,
la voz crftica femenina ha creado un personaje femenino cada vez mas fuerte y

poderoso, mas enrico y reivindicativo (vease la Egfoga de Torino y el Processo de

Segura). Pero, no se olvide, la perspectiva central es masculina. En el proceso
de debate expuesto el concepto amoroso que surge como consecuencia de la

disputa es uno que incluye la nocion de igualdad (igualdad hornbre-mujer,
igualdad rico-pobre, igualdad noble-plebeyo) y que concluye que desde la

idealizacion del amor cortes y la idealizacion de la amada no se puede llevar a

terrnino la culrninacion amorosa del deseo. Es decir, el genero prueba que el

amor cortes no es solo una entelequia, sino un imposible silogisrico y un impo
sible social. En esta reflexion sobre el amor queda solo cierto espacio para el

dibujo de personas y sentimientos individualizados. Laureola es una posibili
dad de debate (una postura retorica), al igual que su continuacion en la obra de

Nunez. Por eso tambien Mirabella puede desdoblarse en Bracayda, porque reus

y advocatus son la misma persona-cardcter. Lo que interesa es la presentacion de

las posturas amoroso-ideologicas en debate mas que el perfil individual de las

mismas. Y en este debate entran, adernas, la casufstica y topfstica amorosa de

rnotivos existentes de antemano.
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Enfrentamiento entre sexos

En la ficci6n sentimental se dan la mana muchas tradiciones de rnotivos pro
cedentes de otros generos (viaje, anagnorisis, consells, tribunal amoris, carro

triunfal, triunfo de amor, alegorfa, mundo arturico, mundo caballeresco,
etc.). EI fundamental, sin embargo, es el del debate entre los dos sexos. Las

crfricas del Corbacho (con sus precedentes sermocinales, biblicos,
cancioneriles, etc.) tienen eco en determinadas cortes nobiliarias y reales

(marques de Santillana, Juan II, principe de Viana, etc.). Muchos autores

(Valera, Alvaro de Luna, etc.) se lanzan a la defensa 0 critica del genero feme

nino, con argumentos en su mayoria defendidos con "historias" mitico-fan

tasticas (y que en ocasiones introducen el elogio de damas contemporaneas),
Uno de ellos, Torrelias, ocupa un puesto especial. Escribiendo en la corte del

Principe de Viana, su Maldezir de mugeres pareci6 centrar los ataques 0 defen

sas de posteriores escritores (rnuchos de ellos relacionados con el circulo

catalano-aragones-navarro, donde ya se habia producido, no se olvide, esa

primera recepci6n de motivos sentimentales de amoret. A partir de la excusa

del texto de Torrellas, se escriben historias centradas en el debate. En esta

evoluci6n la familia Lucena y Toledo-Salamanca son tambien centros y per
sonas de particular importancia. En el proceso de la disputa entre los sexos se

introducen tarnbien otro elementos de especial interes: las terceras. Con el se

aumenta el espectro de personajes incluidos, asf como las perspectivas narra

tivas que incluyen otros ambiros de la sociedad. A su vez, desde Toledo

Salamanca y Arag6n se puede establecer el tercer drculo de influencia: Italia

(en especial Napoles). Alii volvemos aver la aparici6n del debate pro y

antifemenino, al que se unen otros motivos de disputa con el referente de las

disquisiciones neoplat6nicas y post-Boccaccio (Filocolo) y las representacio
nes egloguisticas. En la recepci6n del debate las mujeres participan de mane

ra especial. De la Sdtira al Tratado notable se suceden las dedicatorias a muje
res. No es dificil imaginar que elias estaban especialmente interesadas en

obras que las defendian 0 atacaban. Tampoco serfa de extrafiar que a la recep
ci6n femenina se pudiera achacar la presencia in crescendo de las mujeres
como protagonistas en las ficciones sentimentales. (Que mejor recurso de
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atracci6n de lectoras que el incluirlas como personajes en las obras que se les

destinaban?

Problematicidad del enfrentamiento

Asi, el debate te6rico sobre la preeminencia de los sexos pone de relieve la

paradoja del amor cortes (que no deja de ser modificaci6n del mismo tema,

pues no puede resolverse el concepto de amor cortes sin hablar de preerni
nencia de la culpa entre quienes se someten al c6digo cortes). Yen esta ulti

ma la oposicion cortesania / falta de cortesania pone de relieve numerosos

aspectos problernaticos derivados de la relaci6n entre los dos sexos. A su vez,

la paradoja ternatico-amorosa se inserta en la paradoja contextual-social

(mundo ideal / mundo real), que incluye paulatinarnente la sociedad con

ternporanea (aburguesada), en la que la paradoja ternatica se pone, asi, mas

de realce.

Hereos paideia

Por ultimo, es obligado mencionar que la ficcionalidad sentimental es en

cierto modo un arte de amar. Con ello se indica que las obras sentimenta

les, en definitiva, intentan ensefiar un modo de ejecutar y llevar a cabo el

amor entre j6venes enamorados. El resultado, sin embargo, es que no es

posible la paideia amorosa cuando se trata del amor cortes. Este, y esa es la

ensefianza del genero, 5610 es contradiccion y paradoja (a nivel intelectual),
as! como tragedia a nivelliterario: "no hay burlas con el amor" 0 "cuidado

con el amor", sedan, pues, los caveat logicos de unos autores que trama tras

trama yen fracasar el amor y sufrir a todos cuantos entran en relacion con

d. 2Quiza por ello hacia falta sustituir este tono quejumbroso y este ideal

destrozado al tomar contacro con la realidad por el viaje exotica, la aventu

ra intrepida y el idilio naturalista y reposado de las novelas bizantina, caballe

resca y pastoril? (Quiza el optimismo renacentista no podia dejar todo cu

bierto de un velo negro de tragedia y non sequitur? Cuando 10 pastoril como

novela entra en escena (dejando aparte tradiciones pastoriles-eglogufsticas
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mas 0 menos influidas por Sannazaro y la pastoral italiana, la fecha clave

para un genero que en Espana nace plenamente desarrollado es 1559 con

La Diana) se parte claramente de las premisas sentimentales. Montemayor
se inclina, dice Rallo (ed., 47-48) por la "novela de sentimiento" y resalta

"una trarna unitaria constituida por el amor, de tal manera que el in teres se

centre en 10 sentimental, concebido hasta entonces como individual, hacia

10 colectivo". No obstante, como herederos de la tradicion ovidiana, 10

sentimental y 10 pastoril, aunque en modos diferentes, son aries amandi.

Crisis y experirnentacion paracen ser los terrninos que resumen las ficcio

nes sentirnentales. Esta novedad, esta nueva manera de hacer literatura es

trasunto de la nocion de cambio 0 crisis 0 duda (definida como se quieta)
que parece introducirse en la sociedad a fines de la Edad Media. Aunque
otros aspectos sociales pueden colarse en estas narrativas, es el tratamiento

del amor el que toma la primada. Y _en este punto se abandona el tono e1e

giaco 0 consolatorio para entrar en un debate en que uno de los grupos (el
de las enamoradas) aparece dotado de una voz que no ha tenido en otros

generos y en otras epocas, Esta voz es eminentemente critico-burlesca, y
mas y mas, segun avanza el genero, hace referencia a imperativos de honra e

imperatives matrimoniales (cauce privado y social del amor) como requisi
tos dialecticos para enfrentarse a la cuesti6n del amor. Si pensamos que estas

obras solo son representativas de un grupo aristocratico que se evade de los

impossibilia realistas mediante una retirada al pasado 0 a la idelizacion amo

rosa, esta crftica-burla femenina que pone sobre el tapete cuestiones de rea

lidad para canalizar el deseo amoroso no tiene sentido. Quiza podrfa pen
sarse que el deseo de idealizacion es solo masculino, y que se nos ofrece un

personaje carnavalesco-realista-femenino como antagonista del amante idea

lizador para poner mas en solfa la postura realista que constrifie eI deseo de

retirada a un mundo feliz de los caballeros aristocratas y cortesanos. Yo me

inclino a pensar que, en vista de la importancia de los personajes femeninos

y del publico femenino en la gestacion y recepcion del genero literario de la

ficcion sentimental (aunque la autoria sea siempre a 10 largo de todo el ge
nero exclusivamente masculina), la postura femenina no es en absolute bur-,

lesca, sino sintornatica de la nocion de crisis que esta inserta en esa misrna
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clase social en que se gesta y recibe la novela sentimental. Sigue siendo pro
blema acuciante definir cual y que sea esta clase social, porque el aumento

de la burguesia alta, la mezcolanza de clases (con nuevas advenedizas) en las

cortes nobiliarias y reales a fines del siglo xv y en la primera mitad del XVI,

pareciera obligarnos a dudar de si podemos hablar en terrninos nitidos de

una clase cortesano-aristocratica como la receptora de la novela sentimental.

En cualquier caso la lectura de estas obras nos ofrece claramente la realidad

(y la realidad social de matrimonios, honras, etc.) no solo como contrapar
tida de la idealidad, sino como campo de prueba de las nociones, conceptos

y deseos amorosos de hombres y mujeres para quienes el amor cortes no es,

y de ello se quejan las protagonistas femeninas, un codigo de comporta
miento que otorgue felicidad, satisfaccion del deseo u honra social. La

muerte con que terminan estas narrativas y que la critica ha sefialado repeti
damente no es asf sino el corolario a nivel de fabula de la conclusion logica
de las premisas expuestas en las narrativas: con un codigo como el del amor

cortes y amantes masculinos como los corteses, mas un contexto social en

que llevar a cabo la aventura amorosa como el de finales de la Edad Media y

comienzos del Renacimiento, es imposible culminar con exito la relaci6n

amorosa asf planteada. Seran ya otros generos como el bizantino, el bizanti

no-contrarreformista, el pastoril 0 el caballeresco los que se encargaran,
cuando la novela sentimental sea ya un c6digo estetico en desuso, de tomar

el relevo y ofrecer otras propuestas ideologico-esterico-amorosas a los aman

tes de andado el siglo XVI.'>

3 Si es cierro que nos queda camino que recorrer en la vinculacion de estos otros

generos narratives con el sentimental en los siglos XVI y XVII (objero de un libro que

preparo en la actualidad), tarnbien 10 es que debera relacionarse en un futuro la preble
matica matrimonial de la novela sentimental con los esrudios sobre matrimonio

tardomedieval y renacentista, entre los que des taco el volumen en prensa de Lacarra so

bre ambito castellano y catalan y el articulo de Serra ("Da figura") sobre el portugues
(los dos con bibliograffas abundantes sobre matrimonio).
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La construccion del sujeto femenino en la novela
sentimental del siglo xv. la voz como punto de resistencia 1

Diane M. Wright
Grand Valley State University

Allendale, MI

La novela sentimental del siglo xv bulle de personajes femeninos cuyos auto

res masculinos les permiten comunicarse con la misma destreza retorica nor

malmente concedida a los hombres. AI igual que los personajes masculinos,
las rnujeres de la ficcion sentimental emplean ellenguaje, oral y escrito, para
defender su posicion. Si ellas ganan pocas veces estas "justas" verbales, tam

poco logran los hombres sus metas amorosas. En Grisely Mirabella de Juan
de Flores, uno de los personajes principales, Bracayda, participa en el mundo

masculino del debate formal (la disputatio). Ella le ofrece ala mujer una voz

con la que puede resistir las actitudes dorninantes que reducen a la mujer a

una simple criatura mala 0 buena. A pesar de haber sido construidas por auto

res masculinos, Bracayda y los otros personajes femeninos de las novelas senti

mentales ofrecen una perspectiva femenina capaz de comunicar un mensaje
distinto, sobre todo ante la presencia de un auditorio femenino inscrito en el

mundo ficticio del texto, y ante la de un publico de mujeres de carne y hueso.

El enfoque de este estudio sera la construccion del sujeto femenino, es

decir, la forma en la que los personajes femeninos de la novela sentimental,

I Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a mi colega la doctora Gabriela Pozzi y a

los lectores anonirnos por sus valiosas sugerencias en la preparacion de este estudio.
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cuya voz emana del locus del cuerpo femenino, se oye directamente a craves

de los discursos orales y epistolares sin aparente rnediacion del autor 0 narra

dor que subjetivice y personalice la experiencia de la rnujer, Empleando a

Bracayda como modelo principal, y usando ejemplos de otras heroinas senti

mentales, este estudio pretende proveer "a profile of the textualized medieval

woman as both a construction of male discourse and a site of resistance to its

conventions" (Burns, Bodytalk, 15).2 Examinar la voz desde esta doble pers

pectiva nos lleva a considerar la posibilidad de "reconstruir" una subjetividad
femenina que es, ala vez, el sitio de conformidad y de resistencia." Esto no

quiere decir que los autores masculinos planteeri de manera consciente este

doble discurso sino que los textos abren un espacio que permite esta lectura.

Exisren ya muchos indicios de que grupos de gente noble, hombres y

mujeres, leian en voz alta las obras sentimentales, posiblemente como una

especie de "teatro lefdo"." Barbara Weissberger emplea la teoria de la recep
cion para demostrar que las oyentes-Iectoras de las obras de Juan de Flores

habrian interpretado su mensaje de forma diferente que los criticos moder

nos ("Role-Reversal"). Sugiere que el retrato de los protagonistas Arnalte de

Arnaltey Lucenda y Grimalte de Grimaltey Gradissa como amantes ineptos y

2 Empleo de la forma mas amplia la teoria de E. Jane Burns en el sentido de que es posible
escuchar e interpretar de modo diferente la voz si sale del cuerpo del hombre 0 del de la mujer.
Su analisis de obras medievales francesas se enfoca en su mayor parte en el aspecto materialista
del cuerpo. Roberta Krueger en su estudio de las lectoras, dentro y fuera de los textos rnedieva

les, tambien considera al sujeto como una construccion social y sitio de resistencia (15).
3 Segun Toril Moi, el sujeto resulta de "a host of conflicting material, social, political, and

ideological factors [ ... J that produces the subject and its experiences, rather than the other

way around" (Sexual Textual, 10).
4 Vease el estudio inrroductorio de. Alcazar Lopez y Gonzalez Nunez en su edici6n de

Grisely Mirabella. Segun su juicio, la extension de las obras sentimentales y el empleo de dis

cursos sugieren lecturas en voz alta de menos de dos horas, suficiente tiempo para una lecru

ra drarnatica (p, 11). Pamela Waley propone que los poemas en Grimalte y Gradissa se

cantaban e iban acornpanados por rnusica para proveer mayor variedad durante una lectu

ra tal vez dramatizada en voz alta en grupos (Grimalte, xlvii). EI prologo de Question de

amor (1513) deja abierto a los lectores cual de los dos amantes sufre mas. Algunas edicio

nes incluyen debates adicionales agregados en fechas mas tardias a los manuscritos de la obra

(Andrachuk, "The Question", 273).
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cornicos ilustra la cara subversiva de la novela sentimental, la cual desencubre

los ideales patriarcales del amor cortes mediante una inversion carnavalesca

de los personajes y eventos. En su estudio de Cdrcel de amor de Diego de San'
Pedro, Weissberger demuestra que el motivo subyacente a la pretension del

amor de Laureola par los dos rivales, Leriano y Persio, se relaciona con la

adquisicion del poder social y las riquezas materiales ("The Politics of Cdrcel

de arnor"). La investigadora norteamericana no ignora el papel activo de Lau

reola y examina las estrategias textuales empleadas para subyugar el deseo

femenino a la identidad y el estatus masculino. Propone que el rechazo de

Leriano por parte de Laureola representa una victoria sobre la opresion de la

mujer causada por algunas de las restricciones que el amor cortes irnponfa
sobre ella. Aun mas recientemente, la estudiosa ha examinado las obras sen

timentales desde la perspectiva del papel del lector en la produccion del signi
ficado del texto y la importancia de tener en cuenta el genero en la interpreta
cion de obras literarias, sobre todo las que se dirigen al publico femenino

("Resisting Readers", 175).5
El publico femenino inscrito en las obras sentimentales no refleja necesa

riamente un receptor femenino historico, pero ya que el sujeto-hablante fe

menino a la vez refleja y subvierte el discurso dorninante misogino, la presen
cia irnplfcira 0 explicita de la construccion textual de mujeres escritoras,
lectoras 0 patronas influirfa en las interpretaciones de las obras. En Amalie y
Lucenda de Diego de San Pedro, el narrador se dirige a las damas de la corte

y ficcionaliza a multiples receptoras nobles -como se ve en el poema pane

gfrico dirigido a la reina Isabel-, las cuales escuchan la historia de las tribu

laciones amorosas y los fracasos del protagonista Arnalte en su persecucion
de Lucenda. En Cdrce! de amor Diego de San Pedro Ie explica a su patron que
escribio la obra segun el estilo preferido por una cierta Marina Manuel, una

de las pocas mujeres conocidas como enrico literario de la epoca,
De la misma manera, Juan de Flores, en su prologo, le concede a su dama

patrona un papel activo en la redaccion de Grisel y Mirabella, a diferencia del

5 Tarnbien Louise Haywood analiza las voces femeninas y sugiere que la ficci6n sentimen

tal "actively calls for engendered reading strategies" ("Female Voices", 33).
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papel tradicional de la dama pasiva del amor COrt<!S.6 Esta.llamada "amiga" de

Flores participa como colaboradora en la creaci6n de la obra, si no al nivel

historico, por 10 menos al nivel textual: "que por la comunicacion de vuestra

causa he trabaiado por fazer alguna parte delas obras de vuestra discrecion:

para me aprouechar en esta necessidad dellas" (Grisel, 333). Se distancia de la

posible recepcion negativa de su obra al adjudicar a su "amiga' la responsabi
lidad cuando dice de S1 mismo "pues yo desto solamente soy scriuano"

(Grisel, 333). Aunque el prologo nos haga cuestionar si existia una colabora

cion verdadera entre Flores y su "amiga", de todos modos sefiala una influen
cia femenina al nivel textual que habrfa influido en la recepcion de la obra.?

Adernas de la presencia de mujeres como patronas 0 como influencias en

la creacion literaria que se ve en el marco de estas historias, quedan claras las

voces femeninas dentro de las obras. Y tales voces, por su ubicacion en el

cuerpo femenino, presentan a menudo un doble mensaje que revela una voz

y un cuerpo que re-presentan los estereotipos culturales de femineidad mien

tras al mismo tiempo los critican (Burns, Bodytalk, XV). Reconocer que la

voz se origina en el cuerpo ofrece la oportunidad de escuchar a la mujer des

de la posicion de sujeto-hablante. Burns afirma que, cuando el cuerpo feme

nino habla, no es una simple inversion de papeles, pues la mujer no asume el

lugar de la voz racional del hombre que tradicionalmente se constituye en

oposicion al cuerpo silencioso de la mujer, sino que produce una doble voz:

una impuesta por la cultura y otra que es la suya propia; es decir, sus pala
bras provienen del conjunto de experiencias, tanto culturales como indivi

duales (Burns, Bodytalk, XV).8 Por eso, al escuchar a las herofnas de la novela

sentimental como sujetos, y no como simples objetos del discurso autoral,
debemos tener en cuenta que la voz que emana del cuerpo femenino es la de

6 Empleo la edici6n de Barbara Maculka.
7 Es muy probable que "vuestra causa" y "vuestra discrecion" se refieran al asunto de la

obra y de cal forma se integra el pr6logo con la obra.
8 Segun Burns, "medieval heroines can speak both within and against the social and rhetorical

conventions used to construct them" (Bodytalk, 7). Krueger "takes female subjectivity to be nor

an essence, but a paradoxical position within patriarchal culture [ ... J The paradox of female

subjectivity lies in the fact that 'woman' is cast as a non-being, but that historical women may
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un sujeto-hablante. La subjetividad femenina que surge como producto de

estas estrategias nos ayuda a cornprender mejor los espacios ambiguos de la

femineidad de la ficcion sentimental.

En Grisely Mirabella, el autor, Flores, por medio de los discursos directos,

perrnite que sus personajes femeninos defiendan su postura sin intervencion

del narrador. El caso de Bracayda, defensora de las mujeres, presenta quizas
el caso mas intrigante. Gran parte de la obra comprende una versi6n popu
larizada de un debate acadernico entre Pere Torrellas, poeta catalan histori

co bien conocido por sus Coplas mis6ginas ("Maldezir de las mugeres") y

Bracayda, personaje ficticio de la literatura clasica.? Estos dos personajes
debaten un principio general, a saber, si los hombres 0 las mujeres tienen

mas responsabilidad al incitar el amor del otro. El proposito del debate es

llevar a cabo la sentencia de la famosa ley de Escocia: "el que mas causa fuesse

al otro de hauer amado: que padeciesse muerte: yel otro destyerro para toda

su vida" (Grisel, 337-338). Si el principio es abstracto, la decisi6n de los jue
ces tendra un resultado concreto: la muerte de uno de los amantes, 0 Grise!,
el caballero por excelencia, 0 Mirabella, hija del rey.'?

Bracayda abre el debate acusando a los hombres de seducir a las mujeres
por medio de la musica, cartas, terceras 0 amenazas. Ella repite las creencias

convencionales de que la mujer es mas debil que el hombre y este, con su

inteligencia superior, debe, por 10 tanto, proteger a la mujer en lugar de

entramparla. Expresando el discurso dominante, Bracayda insiste en la igno-

be conscious of their condition" (ib., 15). Propone que "that many romances both register and

invite their readers critical questioning. By problematizing female reception within the roman

ce, they invite critical analysis by women readers beyond the text" (ib., 247).
9 Helen Solterer analiza la representaci6n de la mujer como respondedora y discfpula, y

explora su relaci6n con el lenguaje injurioso en la literatura medieval francesa: "Woman's

disputing centers on the problem of injurious language, how it is that conventional models

of representation can be damaging to their various audiences" (The Master, 201). Vease su

analisis de la controversia causada por la Belle dame sans merci de Alain Chartier. Sobre todo

las respuestas de la Querelle de la belle dame y de La response des dames foicte a maistre Alain,
en la que las damas denuncian la Querelle (The Master, 176-199).

10 Solterer afirma que "The woman's response is rarely presented as an individualistic act

in the framework of the disputation; rather, it is proposed in the name ofwomen in general"
(The Master, 201).
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rancia de la mujer y la responsabilidad del hombre hacia el sexo inferior. Se

queja de que los hombres prefieren emplear las leyes para su propio prove
cho. Provee un argumento innovador cuando propone que los hombres em

plean medios de comunicaci6n orales y escritos para controlar a las mujeres:
oralmente son capaces de destruir la buena fama y honra por medio de la

difamaci6n. Retoricamente, la disputaci6n, -una forma medieval de com

bate verbal- es una actividad masculina, ligada a la tradici6n escolastica, y
fuera del alcance de las mujeres. Los hombres llevan la ventaja por su forma

ci6n acadernica, su acceso a la escritura:

soys causadores de nuestros innocentes yerros [ ... J y que nos cumple
questionear contra los que por si tienen auctorizadas leyes y toda ordinacion

dela vniuersidad delas cosas [ ... J porque en nuestra simplicidad no ay quien
scriua en fauor nuestro. y vosotros que teneys la pluma en la mana: pintays
como quereys (Grisel, 350)

Bracayda, por un lado, ernplea las creencias convencionales respecto a la na

turaleza inferior de la mujer, para defenderla acusando a los hombres, el sexo

mas fuerte, de manipular su poder. Sugiere que la Fuente del poder reside en

el control de los hombres sobre la palabra escrita y, por extension, en la liber-
. tad que tiene el escritor masculino en la construcci6n del sujeto fernenino,

En esencia, se puede inferir que propone que la mujer, construida en las

obras de autores masculines, tiene pocas posibilidades de defenderse en tal

mundo. Asf, al final del proceso, ella riene raz6n, su autor ha pintado el re

sultado que favorece a los hombres, pero no sin perrnitir que sus personajes
femeninos se quejen y expresen la falta de justicia del dictamen.

Ir6nicamente, Torrellas apoya las palabras de Bracayda en sus propios ra

zonamientos, citando ejemplos ajenos y de sus propios escritos -los cuales

son imageries masculinas de mujeres- para demostrar la naturaleza engafio
sa de la mujer: "las scripturas stan llenas de vuestras peruersas obras" (Grisel,
353). De sus propias Coplas explica: "ya otras vezes dixe en alguna obra mia:

soys lobas en scojer" (Grisel, 354). Por otro lado, ·cuando Bracayda se apoya
con ejemplos escritos de buenas mujeres, Torrellas se contradice y da mas

credito a la experiencia que a las escrituras.
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En respuesta a Bracayda, Torrellas defiende la falta de instruccion que re

cibe la mujer porque el saber es peligroso: "que las mujeres mas simples son,
en alguna manera mas castas. donde consiste que la simplesa os es salud. y el

saber danyoso" (Grisel, 351). Y un poco mas adelante afirma, "ternia en poca

mengua al desuelado studio delas letras" (Grisel, 352). Los ultimos cementa

rios del rnisogino reducen la voz femenina a poco menos que la disimulacion

yel engafio. Separa completamente 10 que las mujeres dicen de 10 que hacen.

Segun Torrellas, la voz de la mujer nunca es genuina y la completa falta de

habilidad para comunicarse se debe a la naturaleza irracional del sexo feme

nino, que en su opinion resulta peor que las falsas palabras amorosas utiliza

das por los hombres para engafiar a la mujer: "concluyo que pues sin 10 dezir

10 fazeys: mayor pena merece la obra vuestra: que la culpa de nuestras pala
bras. y mas desembuelto es vuestro pensamiento que nuestra lengua" (Grisel,
355). Sus razonamientos son los tradicionales que reducen a la mujer al sitio de

una construccion masculina del sujeto-objeto femenino como cuerpo sin voz.

A pesar de sus esfuerzos, Bracayda pierde el debate segun el juicio de los

doce jueces, todos hombres, cuyos razonamientos quedan ambiguos: "y fun

daron por muchas razones" (Grisel, 355). Concuerdo con Lilian von der

Walde en su detenido anal isis del debate entre Torrellas y Bracayda, que Flo

res "hace a cada contendiente equivocarse, contradecirse, mediatizar 10 di

cho, favorecer 10 opuesto, etc." (Amor e ilegalidad, 164). La estudiosa explica
que el narrador en ningun momenta dice que las mujeres tengan mas culpa
bilidad que los hombres (Amor e ilegalidad, 140). La unica diferencia entre

los contrincantes es el origen de la voz, y no la falta de logica de uno u otro.

Es mas, esto queda inferido en la arenga de Bracayda, despues de ofr la deci

sion de los jueces, cuando exclama: "porque seyendo ellos alcaldes y parte:
conocida staua la sentencia que agora oymos" (Grise/, 355), y mas adelante,

"pues ellos son iuezes y partes y auocados del mismo pleyro" (Grisel, 356).
Por eso, los mismos ecos de la ideologfa dominante -que reduce la iden

tidad femenina al doble plano del bien 0 del mal, y promulga su naturaleza

inferior- que se oyen en las palabras de Bracayda durante el debate operan
como punto de resistencia a traves de su sitio de origen: el cuerpo femenino.

Si 10 que ella opina se parece a veces a las palabras de Torrellas, al mismo
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tiernpo cuestiona el retrato tradicional de la mujer. Von der Walde comenta

que el uso de la voz directa de Bracayda para lanzar sus fuertes acusaciones

sirve para proteger al autor Flores "del disgusto que tal vision puede causar

en el publico masculino" y sefiala que

La voz femenina es de interes, asimismo quiza por estos dos motivos: primero,
porque es inusual: en efecto, 10 cornun en los hombres medievales que escri

ben defensas de las mujeres, es el empleo de la propia voz 0 una masculina. Y

segundo, porque da un gran empuje a la perspectiva de las damas, e

intratextualmente, sirve en parte de base explicatoria para su posterior Furia

(Amor e ilegalidad, 166)

Tal "furia", la venganza de la reina y sus damas despues de la muerte de

Mirabella, demuestra que las mujeres saben manipular el control masculino

del discurso del amor cortes para llevar a cabo su propia justicia. Su plan
vengativo ernpieza cuando Torrellas, ya enamorado de Bracayda, reafirma eI

papel del hombre en el amor cortes cuando, en una carta a ella, le declara su

amor y su sinceridad. Ella, a su vez, le escribe disimuladarnenre que acepta
sus avances para atraparlo, acto que le permite jactarse de su conquista como

prueba de la culpabilidad de las mujeres. Torrellas no lee bien las intenciones

de Bracayda y, debido a su deseo sexual y su baja opinion del sexo femenino

como mujeres simples y viciosas, no se percata de que elIas 10 atorrnentaran

de forma literal y poco ambigua cuando logran llevarlo a la camara de la

reina donde 10 abusan de el ffsica y verbalmente.!' En ultima instancia las

mujeres se vengan cuando Torrellas queda traicionado por la palabra escrita

que cree controlar. EI resulrado, la "de-construccion" del cuerpo de Torrellas

-y por rneronirnia de sus obras rnisoginas-e-, no deja mas que cenizas, las

cuales las damas guardan en una "buxeta" y "algunas houo que por cultre en

11 Segun Solterer, la difamaci6n es tan injuriosa como el abuso fi.>ico: "In such a world,
where words were not yet sundered from deeds, defamation was tantamount to physical
a.ssault. Hence the defamer or the one who collaborates in defamation is subject to corporal
punishment -even death" (The Master, 177). En este contexto, posiblernente los lectores de

Grisely Mirabella pudieran haber concluido que el castigo de Torrellas es justo, dada su difa

maci6n (hist6rica y ficricia) de mujeres.
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el cuello la trahian" (Grisel, 370), para siempre acordarse de su momento

triunfante. Si los jueces han descartado las acusaciones de la abogada, las.
mujeres han escuchado bien la voz que surge del cuerpo femenino de Bracayda
durante el debate. Han comprendido su exposici6n del discurso del amante

cortesano como nada menos que la busqueda del seductor para satisfacer sus

deseos sexuales.

La dramatizaci6n de escenas como la del debate 0 la de la tortura y muerte

de Torrellas proporciona el espacio diegetico en el que el publico extradiege
rico pudiera haber participado. Marfa Eugenia Lacarra sefiala que la dedica

ci6n de Flores a su "amiga" y la presencia de los personajes literarios, Torrellas

y Bracayda, dejan abierta la frontera entre la realidad y la ficci6n para el pu
blico interno y externo ("Juan de Flores", 223). Es decir, los receptores se

imaginarian ante Bracayda y Torrellas, y escucharian las defensas y refutacio

nes de los contrincantes, los cuales surgen directamente de los personajes sin

el filtro del narrador. Si nos llevan a ser c6mplices en la violencia y destruc

ci6n del cuerpo-texto de Torrellas, tarnbien nos dejan otra opci6n de releer

sus razonamientos como una interrogaci6n de la dinarnica del poder en las

relaciones entre hombres y mujeres.
Las mujeres protagonistas de otras obras sentimentales tarnbien nos ofre

cen posibilidades para una lectura alternativa que tiene en cuenta la cons

trucci6n doble del sujeto femenino como sitio de conformidad y al mismo

tiernpo de resistencia. En Grimalte y Gradissa, la creaci6n e identidad del su

jeto se basa en el proceso socio-retorico entendido por una sociedad median

te la memoria publica." Vemos en la Fiammetta de Boccaccio que la prota

gonista se mide en cuanto a su memoria de la experiencia de personajes de

obras clasicas. Flores continua esta faceta del caracter en su propia
Fiommetta. En una escena, por ejemplo, Fiommetta se compara con la tragi
ca "Casandra" (Grimalte, 98). Si bien estas construcciones son de auto res

masculinos, no es asi en el nivel ficticio en cuanto al personaje Gradissa.

Gradissa resiste los avances de Grimalte a 10 largo de la obra por haber leido

la historia de Fiommetta. Ya que Flores hace que su Fiommetta sea autora de

12 Empleo la edici6n de Grimalte y Gradissa de Carmen Parrilla.
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su propio libro, podemos suponer que 10 que Gradissa lee es la voz sin me

diaci6n de Fiommetta, y que identifica su propia relaci6n con Grimalte con

el resultado desastroso de las relaciones amorosas entre Panfilo y Fiommetta.

Si Fiommetta se deja morir en venganza de Panfilo, su voz permanece en los

escritos (0 memoria) para avisar a Gradissa y a otras mujeres lectoras de los

engafios de los hornbres.P

En Amalie y Lucenda, la protagonista Lucenda resiste los avances de

Arnalte particularmente por razones de guardar su honra, "que jamas en mi

linaje muger quebr6" (Arnalte, 108).14 Cuando Lucenda entra en el monas

terio para escaparse para siempre de Arnalte, 10 hace publicarnente. Suo entra

da en la vida religiosa se convierte en un even to memorable. Al mismo tiern

po que Lucenda acepta el c6digo de honor tan necesario para el mundo

patriarcal, hace resaltar el dilema femenino en el hecho de que, para guardar-
10, tiene que encerrarse.

En Cdrcel de amor, el cuerpo femenino engafia a los hombres que insisten

en leer otro mensaje diferente del de la voz que no deja de resistir. Laureola

experimenta los obsequios de Leriano y consigue resistirlos. En una carta le

informa a Leriano de su motivo piadoso al responderle. Al mismo tiempo,
ella se da cuenta de que se puede malentender hasta la palabra escrita:

que quien viese 10 que te escriuo pensarfa que te arno, y ceerfa que rnis razones

antes eran dichas por disirnulaci6n de la verdad que por la verdad. Lo cual es

el reues, que por cierto mas las digo -como ya he dicho- con intenci6n

piadosa, que con voluntad enarnorada (Cdrcel, 122)

Sin embargo, Auctor, el narrador, pretende "leer" el cuerpo de Laureola sin

tener en cuenta las palabras cuyo origen reside en la anatomia. Esto 10 lleva

13 Mary Carruthers explica que, para los oyenres-Iectores medievales, la recepci6n de una

obra incluia "a recollecting subject, a remembered text, and a remembering audience" (The
Book, 182). La herofna de Bocaccio autoriza su experiencia por su identificaci6n con figuras
clasicas: "Pasiphae, Phaedra, and I too still had a husband when we fell in love. Husbands

themselves most of the time fall in love while they have a wife; look at Jason, Theseus, the

strongest Hector, and Ulysses" (Boccaccio, The Elegy ofLady Fiammetta, 20).
14 Sigo las ediciones de Ivy Corfis de Amalu y Lucenda y Cdrcel de amor.
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a equivocarse cuando lee sefiales de amor y no piedad en el cuerpo de Lau

reola:

mtraua en ella algunas cosas, en que se conosce el coracon enamorado:

quando estaua sola veyala pensativa; quando estaua aconpafiada, no muy ale

gre; erale la conpafiia aborrecible y la soledad agradable (Cdrcel, 106)

Asf se presenta la equivocacion de Auctor alleer el cuerpo sin escuchar la voz

que 10 habita, 10 cual el hace concordar con una perspecriva masculina. De la

misma manera, un autor masculino como Nicolas Nunez, el continuador de

Cdrcel, tampoco ha escuchado la voz situada 'en el cuerpo y representa en su

obra a una Laureola enamorada de Leriano despues de su muerte.

En conclusion, las herofnas de la novela sentimental, de diversas formas,
Ie proporcionan a la mujer una voz can la que puede responder y resistir, y
no como un simple objeto pintado can la pluma de su autor. A pesar de ser

construidos par auto res masculinos, los personajes femeninos se apropian
del habla y de la escritura para resistir su reduccion a criaturas malas 0 bue

nas sin mas." De cierto modo, se muestran como seres mas complejos, capa
ces del bien 0 del mal. Como he pretendido ilustrar, la voz de la mujer, ema

nando de su lugar de origen en el cuerpo femenino, escuchada directamente

sin intervencion de su creador masculino, perrnite lecturas alternativas de la

subjetividad femenina y, sin duda, esta separacion de voz y cuerpo contribu

ye a la ambigiiedad inherente en la recepcion de la ficcion sentimental.

15 Interesante es el comentario de Maria Eugenia Lacarra con respeeto a la identidad
maseulina: "Por otra parte, la intervencion de las mujeres en cierta medida desmitifica y
desenmaseara la pretension que tiene el amador de construirse una identidad personal, por

que al asimilarlo al resto de los hombres, cuyos intereses estan en eonflicto con los de las

mujeres, se vislumbra la posibilidad de un diseurso de resistencia, especialmente en Triste

Deleytacion y en las narraciones de Juan de Flores" ("Representaeiones femeninas", 175),
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La verdad del juglar: observaciones sobre
la Chanson de Saisnes

Beatriz Mariscal Hay
El Colegio de Mexico

En el afio de 1202 ingresa alleprosario, adonde habia de morir ocho afios

mas tarde, el poeta cortesano de Arras Jehan Bodel, autor de varios

fabliaux, de los Conges d'Arras, de cuando menos cuatro pastorelas, del

milagro dramarico le feu de saint Nicolas y de un largo poema epico, la

Chanson de Saisnes, unica chanson de gestes sobre las guerras entre frances

y saJones que se conserva.

La obra de Bodel tiene un gran interes para la historia de la literatura

francesa, pues su feu de saint Nicolas es considerada la obra maestra del

genero, ademas de ser el milagro drarnatico en lengua francesa mas anti

guo. Este genero drarnatico surge de las escuelas anexas a las catedrales 0

monasterios; maestros y alumnos las representaban durante las celebracio

nes escolares. En contraste con su antecesor mas directo, el drama litur

gico, de cornposicion eclesiastica y en latin, los milagros podian ser dis

frutados por un amplio publico que buscaba entretenimiento mas alla de

los mensajes edificantes del texto.'

Entre las innovaciones que introduce Bodel al genero esta la utiliza

cion de elementos de su propio contexto en la representacion de la leyen
da de san Nicolas, tales como una realista escena de taberna que le presta

1 Vease la ediei6n de esa obra que haee Alfred Jeanroy.
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sabor local a la obra y que seguramente redundaria en interes por parte
de los pobladores de la villa de Arras.

Este tipo de adaptacion contextual habfa de marcar toda la obra de Bodel,

En este breve trabajo me centrare en su obra mas ambiciosa, la Chanson de

Saisnes, de interes no solo para el estudio de la literatura francesa sino tam

bien para el estudio de la literatura espanola, ya que de esa chanson derivan

los romances tradicionales de Nufio Vero, el Suspiro de Valdovinos, Valdovinos

sorprendido en la caza y Belardo y Baldovinos, los dos ultimos presentes aun en

la tradicion oral moderna, adernas de los romances juglarescos de Calainos y
de Los doce pares de Francia. 2

Consciente de las posibilidades del genero lirerario en el que va a in

cursionar, Bodel escribe su chanson de gestes para deslumbrar a su publico
cortesano y burgues, Pero a pesar de que adopta numerosos elementos de

la obra mas sobresaliente del genero, la Chanson de Roland, la cual pre
tende continuar con su chanson, su deseo de llegar al cada vez mas amplio
publico consumidor de relatos epicos en frances 10 lleva a elaborar una

original obra plena de contradicciones en su desarrollo de la lucha entre

las tropas de Carlomagno y las de Guiteclin, rey de los sajones."
Al igual que otros juglares cultos que cornponian chansons de gestes en

frances, tan en boga durante los siglos XII y XIII, Bodel busca el reco

nocimiento de su arte individual, para 10 que establece diferencias entre

su poema y los anonimos cantos epicos tradicionales, con los que competfa
por el favor del publico.

En primer lugar, su relato -nos dice- refiere la verdad, trata de la

"siernpre cierta" materia de Francia, en contraste con las novelas arniricas

que trataban de la vana, aunque placentera, materia de Inglaterra.

2 Actualmente preparo la edici6n de los romances derivados de la Chanson de Saisnes

para eI Romancer» tradicional de las lenguas hispdnicas, colecci6n iniciada por Ram6n

Menendez Pidal, cuyo articulo fundacional "La Chanson de Saisnes en Espana" es de gran
interes para eI estudio de las relaciones entre la epica francesa y eI Romancero espafiol.

3 Charles Foulon recoge coincidencias estilfsticas y rernaricas entre ambas obras en

L'euure de [ehan Bodel.



LA VERDAD DEL JUGLAR 113

Li conte de Bretaigne sont si vian et plaisant,
Cil de France sont voir chascun jor apparant.

Como garantia de la veracidad de su obra sefiala la existencia de registros de

caracter "historico" conservados en la abadla de Saint-Pharon de Meaux:

Qui d'oyr et d ' entendre a loisir ne talant

Face pais si escout bonne chancon vaillant
Dont Ii livre d'estoire sont tesmoing et garant (1.1)
Dont encore est 'estore a Saint Faron a Miaus. (1.2)

Mas importante aun, sus versos consonantados tienen "arte", un arte perso
nal y culto, superior en todo al desalifio de los cantos asonantados sobre el

mismo tema que difundfan en plazas publicas "juglares harapientos":

Cil bastar jugleor qi vont par cez vilax,
A ces grosses vieles as depennez forriax,
Chan tent de Guiteclin si com pas asenax;

Mes cil qui plus an set, ses dires n'est pas biax,

Qar il ne sevent mie les riches vers noviax

Ne la chancon rirnee que fist Jehan Bordiax."

La distancia que sefiala Bodel entre su obra culta y certificada por docu

mentos historicos y los cantos tradicionales no elirnina, sin embargo, el

hecho de que su chanson se nutre de los relatos tradicionales sobre las

guerras de los francos en contra de los sajones, al igual que de otros poe
mas epicos del ciclo de Guillaume. La originalidad de Bodel radica en el

trato que da al recuento de la gesta sajona, de su inclusion de "nuevas"

hazafias no s610 belicas sino amorosas, asf como de detalles de caracter

contextual que acercan a la "historia" a su propia realidad.

4 Cito por la edici6n de la Chanson de Saisnes de Francisque Michel. Michel basa su

edici6n en el manuscrico "Lacabane" del siglo XII con variantes del ms. 6985 de la Biblio
ceca Real y del ms. A, letra de fines del siglo XlII, num, 175 de la Biblioteca del Arsenal.
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Sin perder de vista el herofsmo tradicional de las guerras carolingias, el

canto de Bodel termina por proporcionar una vision de la guerra mucho

mas popular y realista que la presentada por su modelo, la Chanson de

Roland y por la epopeya en general.
De la Chanson de Saisnes se conocen cuatro versiones (los manuscritos A, R,

L Y T, fechables entre el siglo XIII y principios del XiV). El hecho de que se

conserven hasta cuatro manuscritos de esa voluminosa obra (7 500 versos

alejandrinos) serfa prueba suficiente del favor del que gozo en su tiernpo, pero
tenernos ademas el testimonio directo del poeta Girard d'Amiens, quien, a fi

nes del siglo XIII, declara que el arte y la ciencia de la chanson de Bodella hacen

digna de ser considerada como la version "autorizada" de las guerras contra los

sajones y, como tal, debia ser escuchada en todas las cortes:

Que Jehan Bodel fist a la langue polie,
De bel savoir parler et science aguisie,
Por quoy de Guitequin et de Saignes tratie.

A I'estoire, si bel et si bien desclarcie

Que des bien entendans doit estre actorisic,
Er de tous volentiers en toutes cours oye.?

En contraste, la crltica decimononica descalifico la Chanson de Saisnes

por considerarla un poema demasiado "lubrico", Se trataba, en opinion
de Leon Gautier, uno de los principales esrudiosos de la epica medieval

francesa, de un relato de leyendas "pequefias y mezquinas"; un recuento

de hazafias indignas del hermano del heroe muerto en Roncesvalles." Sin

embargo, tanto su autor como su publico seguramente considerarfan que
esas acciones afiadidas a las ya conocidas por los cantos tradicionales,
tanto por Bodel como por los refundidores de la chanson, daban al relato

sobre la gesta contra los sajones su especial valor e interes.

Las acciones que despertaron en la crftica decimononica la idea de la "deca

dencia" , tanto de la Chanson de Saisnes como del genero mismo, constituyen el

5 Girard d'Amiens, f. 165, r, B, v, A, citado por Gaston Paris.
6 Gautier, Les epopees francaises, 503.
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nucleo central del poema. Se trata, en primer lugar, de un largo pasaje que
narra las aventuras amorosas entre Bauduoin, hermano de Roland, y la reina

Sibila, esposa de Guiteclin, rey de los sajones, por una parte, y, por otra, entre'

Berart, hijo de Tierri, y Helissent, hija del duque Milon, muerto en defensa de

Colonia, que fue entregada como regalo a su esposa por el vencedor Guiteclin.

La acci6n de la Chanson de Saisnes comienza precisamente despues de la de

rrota de Roncesvalles adonde mueren Roland y Olivier. Animado por la noticia

de la muerte de Roland, Guiteclin ataca Colonia, vence a los francos y permite
que sus tropas cometan atrocidades. Avisado Carlomagno de que los sajones han

arrasado Colonia, convoca a sus nobles a combatir en contra del infiel y se dirige
a Tremoigne (Dortmund), adonde acampan sus tropas durante mas de dos afios

sin poder atacar al enemigo, ya que los separa el profundo rio Rin.

Son hasta cuatro los episodios que relatan las incursiones de Bauduoin y
Berart al campo enemigo que se encuentra al otro lado del rio Rin. Se trata

de aventuras llenas de peligros para los dos caballeros francos que provocan
la ira de Carlomagno, quien reprueba las acciones de Bauduoin, no por razo

nes morales, como hubiera gustado a los crfricos franceses -despues de todo

Bauduoin se entretiene nada rnenos que con la esposa del rey de los sajo
nes- sino porque su temeridad pone en peligro la carnpafia militar.

Caballeros el uno consagrado y el otro sin experiencia, el principal incentivo

de ambos para cruzar el peligroso rio y adentrarse en el campamento de los

sajones no es belico, sino amoroso. Bauduoin, cabe sefialar, no es el promotor de

la aventura; la iniciativa corre por cuenta de la reina Sibile, quien se enamora del

apuesto caballero franco cuando 10 ve desde su carnpamento; es ella quien 10

incita a cruzar repetidarnenre el do. Mujer excesivamente sensual y odiosa para

Gautier, Sibila es trazada en el poema con gran cornplejidad y maestria.

Berart, el joven caballero recien armado por el emperador, cumpie su

primera prueba en combate personal durante una incursion al campo ene

migo, irnpulsado igualrnente por el arnor de una mujer, en su caso un amor

mas legitirno, ya que Helissent le habia sido prometida por el emperador
antes de que fuera cautivada por los sajones.

La cornbinacion de proezas amorosas y exitos en cornbates individuales

que tienen lugar en estos episodios provocara la rivalidad entre ambos caba-
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lleros; rivalidad heredera de la que se da entre Roland y Olivier en la Chanson

de Roland.

La "lascivia", sin embargo, no surge solo en los encuentros amorosos de

los dos caballeros francos. La prolongada ausencia de las tropas de

Carlomagno tendra como consecuencia uno de los mas originales episodios
de este poema epico, seguramente el mas provocativo para la sensibilidad

decimononica: el amancebamiento de las esposas de los caballeros de

Carlomagno con los criados a cuyo cuidado habian quedado en la ciudad de

Saint-Hebert-du-Rhin cuando se marcharon para ir a combatir a los sajones.
Al recibir Carlomagno noticias de 10 que ha sucedido, se dirige a Saint

Hebert con 30 000 hombres. Pero no es porrnedios militares, sino gra
cias a la intervencion divina, como logra destruir la infranqueable fortifi

cacion que han levantado los insurrectos: las oraciones del emperador
producen el "milagroso" derrumbe de las murallas de Saint-Hebert.

Episodio considerado sumamente inmoral y de muy mal gusto por

Caurier,? por su parte el editor de la chanson, Francisque Michel, 10 con

sidera una "interpolacion", ya que no aparece en el manuscrito Lacabane

que utiliza como base de su edicion, si bien Michel termina por recono

cer la posibilidad de que se trate de un pasaje "verfdico" que fue elirnina

do de la chanson por un copista "celoso de conservar la reputacion de

cas tidad de que han gozado siempre las mujeres francesas" .

8

Lo interesante es que es precisamente en este episodio en el que la figura
de Carlomagno esta mas cerca de la antigua tradicion epica, ya que aparece
como el soberano elegido por Dios, cuyo ruego es atendido con un milagro.
Soberano magnanirno y conciliador, anima a sus caballeros a que perdonen a

sus esposas y se reconcilien con elIas, dejando el castigo para los criados, los

cuales son arrojados al rio con una gran piedra al cuello.?

7 Gautier, Les epopees francaises, pp. 503-504.
8 Chanson de Saisnes, t. II, notas en 192 y ss.

9 Menendez Pidal considera que esta diferencia en el trato a los criados refleja una

"psicologia de gallinero", con la irritaci6n del macho contra su rival que excluye a la

hembra del conflicto, "La Chanson", 244.
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(Lubricidad" 0 "realisrno"?

Las guerras, sabemos, estan conformadas por ataques y contrataques
de tropas 0 de individuos, en los que se dan muertes y herofsmos, pero
tambien traen consigo ausencias prolongadas y extrafiamientos forzados

entre esposos y enamorados. Nuestro juglar se preocupa por registrar es

tos aspectos de la guerra con toda su verdad.

No es la primera vez que se trata el tema de la fidelidad 0 infidelidad de la

mujer abandonada por el marido que se va a la guerra, ni se trata del unico

rasgo de realismo en el relato epico: una parte importante de la narraci6n

esta dedicada a la descripci6n de las tareas que llevan a cabo los constructores

del puente por el que habfan de cruzar el caudaloso rio Rin las tropas de

Carlomagno a fin de poder combatir y, despues de varias batallas, derrotar al

enemlgo.
Casi 2 000 versos del poema estan dedicados al trabajo de construcci6n

del puente que dura mas de tres afios, En ellos se detalla quienes llevan a

cabo las diferentes tareas: los lornbardos y la gente de Pizara tallan y colo

can la piedra, los borgofiones fabrican los instrumentos de trabajo, los

bavaros cortan los arboles y colocan la madera, los ardenienses construyen
el puente, mientras que el res to de las tropas tienen la tarea de asistir a es

tos "especialistas",
Tambien se presentan particularidades en cuanto ala motivaci6n para

luchar. EI caballero Fieramor sugiere que hay guerreros que se mueven

mas por la envidia que por valentia:

Francois, dit Fieramor, il est granz estoutie

D'orne qi a assez et illi prant envie

D'autrui terre gaster par fole lecherie (6691-6693)

Heredera de la tradici6n, la obra de Bodel adecua los relatos epicos a la men

talidad de su tiempo, y su relato, aunque no cuestiona directamente los valo

res guerreros del feudalismo propios de los cantos epicos," da al tema un

10 Cf. Beatriz Mariscal, '''Par amour et par feid': los barones de Carlomagno", en Ae

tas del IX Congreso de Medieualia, UNAM (en prensa).
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tratamiento mas acorde con los intereses de la burguesla, 10 que, junco con

los otros elementos que venimos comentando, acerca su chanson a la novela

epica (roman tpique) que habfa de desarrollarse en eI siglo que se iniciaba.

Es importante insistir en que, a pesar de tener los rasgos distintivos

que hemos venido discutiendo, la obra de Bodel no es una obra "indivi

dual", en el sentido moderno de este concepto. Entre su chanson y los

cantos tradicionales no hay la distancia que el pretendfa establecer, su

chanson no solo comparte con los cantos que relataban las guerras entre

francos y sajones la materia, sino que, al apropiarse de relatos, resultado

de sucesivas recreaciones, tal como 10 hadan los juglares que no se consi

deraban auto res sino interpretes de poemas, el estilo "tradicional" se tras

luce a menudo en su poema.
El hecho de que las hazafias amorosas de los campeones de Carlomag

no ocupen un lugar privilegiado en el relate de Bodel no representa,
como proponen algunos crfricos, una degeneracion de la epica provocada
por un poeta lascivo y torpe, sino la adapracion del genero a los valores e

intereses de una c1ase burguesa que ira adquiriendo importancia a medi

da que la Edad Media avanza hacia su fin.

Un relato epico que nos habla 10 mismo de hazafias belicas "nobles",
como de la rebelion de los barones francos que se niegan a pagar irnpues
tos, 0 de las hazafias amorosas y hasta "lubricas" -para utilizar el terrni

no de Gautier- de los heroes, yen eI que adquiercn protagonismo lefia

dores, carpinteros, albafiiles y anonirnos combatiences -difkilmente los

heroes de la antigua epica-, no es necesariamente un poema decadente,

ya que no carece de arte ni en su concepcion ni en su realizaci6n.

Las chansons degestes creadas por juglares cultos como Jehan Bodel en los

siglos XlI y XlII, aunque lleven firma de autor, al ser apropiadas y reinterpretadas
por refundidores y juglares, fueron objeto de adecuaciones y ajustes cons

ciences 0 inconscientes, propios del proceso de transrnision tradicional -oral

o manuscrita- de textos, Gracias a ello, son obras que adquirieron actual i

dad cultural, relates en los que la "historia" comparte la verdad del juglar
y, con ella, la verdad de su tiempo.
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EI modelo del caballero: de la epica al Romancero

Aurelio Gonzalez

El Colegio de Mexico

Cuando quemaron la biblioteca de mi senor don Quijote, tres novelas no me

recieron la pena del fuego: Amadls de Gaula, Palmerln de Olivia y Tirant 10

Blanch, y tal vez a esto se deba que los caballeros que dan nombre a estos peli
grosos libros pasaran a ser una especie de paradigma 0 arquetipo del heroe de la

andante caballeria, que por aquellos afios del siglo XVI rodavfa andaba tan en

boga como en las mejores epocas medievales de la novela de caballerias.

La gama que va desde Zifar hasta los ultimos descendientes de Amadis es

muy amplia y en ella entran, desde el santo hasta el guerrero cruel, desde el

amante desgarrado hasta el seductor, desde el senor ambicioso al noble y ge
neroso. El caballero es entonces una construccion ideal formada por multi

ples facetas que, sin embargo, en los ambitos sociales del estamento de la

nobleza (yen la comunidad social en general) se trata que tenga una existen

cia correspondiente al modelo en la realidad extraliteraria.

A pesar de esta presuposicion de un modelo, la imagen del caballero mas

bien es "divisible y multiforme, una rueda cuyos radios parten al concepto en

tajadas, en donde vivieron los mas diferentes suenos de los hombres medie

vales [ ...J" (Amezcua! Metamorfosis del caballero, 20).
Cuando pensamos en el caballero, probablemente la primera idea que se

nos viene a la mente es la que proviene de las novelas de caballerias, sin
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embargo, la realidad es otra y tal vez es en la epica donde encontramos la

primera realizacion textual que permea el ambito social de 10 que es un

caballero. A pesar de los sefialado antes tenemos que recordar que al hablar

en general del caballero medieval estamos hablando de un modelo, en

cuanto se trata de una abstraccion de un conjunto de realizaciones, pero
tambien se trata de un punto de referencia para reproducirlo yes, al mismo

tiernpo, un esquema teo rico de una realidad muy compleja. Par 10 tanto,

este modelo rendra distintas realizaciones textuales y de igual modo funcio

nara tanto en la dimension cultural como en la social, esto es, tendra posi
bilidades de funcionamiento efectivas tanto en la realidad como en la crea

cion artisrica.

Como ha dicho Jose Amezcua, "La idea de caballero, en su trayectoria por
la Edad Media participa de las multiples transformaciones sociales y cultura

les de esos siglos; por eso puede encontrarse varia su figura" (Metamorfosis del

caballero, 13).
Los historiadores sefialan que fue practicamente a 10 largo del siglo X que

se elimino la vieja division de la sociedad cristiana en liberi y servi y se susri

tuyo por una mas practica y significativa de milites y rustici, 10 cual implicaba
"una separacion precisa, ya no en el campo normativo institucional, sino en

el de las funciones sociales y los generos de vida" entre aquellos que tenian el

privilegio de llevar armas y aquellos que se esperaba se dedicaran a activida

des productivas (Cardini, "El guerrero y el caballero", 85).
Por otra parte, Leopold Genicot ha sefialado, segun sintetiza Duby, que a

principios del siglo XII es un grupo muy pequefio el que puede definirse

como noble y que en realidad tiene su origen en los hombres liberi. Este

grupo estaba formado por unos cuantos linajes, con riqueza y poder bastante

sobre una extension territorial amplia, originada en alguna dotacion real, y

poseedores de algun castillo. Esta nobleza adernas era hereditaria. En torno a

este sefior noble estaba un grupo de hombres pertenecientes a la "familia",

que se distingufan de los siervos, pero que no posefan los atributos de los

nobles; algunos de ellos empiezan a ser definidos como "caballeros", segun
explica el historiador frances, porque "Aparentemente el servicio rnilitar a

caballo les confiere tal honor; mas necesarios al principe [ ... J Estos milites
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constituyeron una aristocracia que se fue consolidando, pero que se mantuvo

por debajo de la elite de las familias 'nobles" (Duby, Hombres y estructuras,

54). Con el paso del tiempo, hacia el siglo XIII desaparece la distincion entre

nobles y caballeros, aunque sigue teniendo importancia el ser "armado caba

llero". En otro trabajo, el mismo Duby considera que la caballerfa se convier

te en una autentica institucion a finales del siglo XII siguiendo tanto las pre
siones que venian desde niveles inferiores que buscaban un reconocimiento,
como del rey que buscaba, impulsando las costumbres corteses, poner coto a

las pretensiones eclesiasticas y aumentar su prestigio (Duby, Lo specchio del

feudalesimo, 372-373).
Actualmente los estudios mas solidos han abandonado las tesis

evolucionistas 0 deterministas que explicaban el ascenso de los caballeros a

partir de una caballerfa nacida naturalmente a 10 largo del siglo VIII por la

necesidad de contrarrestar las incursiones enemigas, principalmente musul

manas, as! como las que sostenian que la caballerfa era el necesario producto
resultado de la invencion del estribo. Hoy en dfa se piensa mas que el ascenso

de los caballeros este relacionado con el prestigio del guerrero a caballo, deri

vado del alto costo del equipo militar, asf como en la brecha socioeconornica

cada vez mayor entre los hombres armados y aquellos otros inermes, y en el

establecimiento de jerarqufas vasallaticas (if. Cardini, "El guerrero y el caba

llero", 87).
Sin embargo, el significado del accionar caballeresco no es monolitico y

en el confluyen desde antiguas tradiciones gerrnanicas hasta posiciones cris

tianas impulsadas por la Iglesia y, desde luego, los intereses de grupo. Asi, a

10 largo de la Edad Media tendremos que el comportarniento del caballero se

vuelve muy atractivo; para algunos la explicacion radica en que "EI atractivo

peculiar del ethos caballeresco consiste justamente en esa fluctuaci6n entre

muchos ideales en parte emparentados y en parte contradictorios" (Curtius,

Literatura europea, II, 747).
EI primer elernento que se nos presenta al tratar de integrar un modelo es

la conciencia de que se trata de un guerrero, y probablemente es en torno a

este micleo que se van agregando los otros elementos, unos que dependen de

la condici6n de guerrero en un mundo feudal, y que naturalrnente van a im-
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plicar la condici6n sefiorial, y con ella la reproduccion de un concepto de

familia patriarcal extensa. Esta condici6n de senor had que se reproduzca el

antiguo t6pico defortitudo et sapientia (cf Curtius, Literatura europea, 247-

253) expresado en rerrninos medievales como la hazafia y la mesura. No es el

valor 0 el arrojo loco, ni el retiro timorato, es la sabia combinaci6n de am

bos. Pero en torno al caballero rarnbien se desarrollaran otros elementos que
se integraran en equilibrio con el nucleo esencial que es la condici6n de gue

rrero; asf sera posible su defensa religiosa y la busqueda mfstica, su elegancia
de apasionado amador, la sabiduda de la experiencia vivida y toda una serie

de relaciones horizon tales, como la lealtad a sus iguales, y verticales, como el

vasallaje a ultranza.

EI modelo existe no s610 a partir de una realidad social, sino tambien a par
tir de la teorizacion de esta realidad. La teorizaci6n de la realidad ya implica
una cierta perdida, hay que decir: como debe ser el caballero, porque la dina

mica social lleva a que el individuo que corresponde al modelo en cada situa

ci6n y cada contexto sea algo distinto de aquello que plantea el modelo, hay
una especie de nostalgia de otro mundo pasado. Asf, Alonso de Cartagena,
quien reflexiona sobre las reglas del caballero, ya sefiala la necesidad de unir el

valor guerrero con la capacidad del senor responsable de una serie de hombres:

"las fuercas del cuerpo non pueden excercer acto loado de fortaleza si non son

guiados por corac;:on sabidor" (Fallows, The chivalric vision, 79). Por su parte
Llull, 1 hacia 1275, recien salido de senescal de Jaime II, dice que:

El caballero debe cabalgar, justar, correr lanzas, ir armado, tomar parte en

torneos, hacer tablas redondas, esgrimir, cazar siervos, osos, jabaHes, leones, y
las demas cosas semejantes a estas que son oficio de caballero [ ... J De donde,
as! como todos estos usos arriba citados son propios del caballero en cuanto

al cuerpo, as! justicia, sabidurfa, caridad, lealtad, verdad, humildad, fortaleza,

esperanza, experiencia y demas virtudes semejantes a estas son propias del

caballero en cuanto al alma (Llull, Libro de la orden de caballeria, 33).

1 La obra de Llull es paralela del titulo XXI de la segunda Partida de Alfonso X y del

Libra del cauallero et del Escudero de don Juan Manuel. Juntas las publico Luis Alberto de

Cuenca (Floresta espanola, 1975).



EL MODELO DEL CABALLERO: DE LA EPICA AL ROMANCERO 125

Si el modelo es posible realizarlo a partir de los textos literarios no podemos
dejar de lado ningun genero, pero siempre sin olvidar que en toda

rnodelizacion el peso que tiene el genero en la determinacion rnodelica es

condicionante y, por 10 tanto, muy importante. Asi, el Cantar de Mia Cid, las

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, el poema de debate de

Elena y Maria, el Conde Lucanor y el Romancero, por mencionar algunos,
nos darian distintas perspectivas y dinamicas, pero siempre seria posible en

marcar las distintas realizaciones que presentan en un modelo. Pero no solo

el genero incide en el modelo, tambien 10 condiciona la realidad social del

momento, pues no nos olvidemos que el modelo caballero se realiza en una

doble dimension, social y cultural, en la cual las proporciones de estos dos

componentes varian. Asi, en tiernpos del Cid podemos considerar que en la

construccion de 10 que es un caballero la realidad social y cultural participan
de manera equilibrada, pero en tiernpos de don Quijote, en los albores del

siglo XVII, el caballero es solo un hecho cultural, de ahi que tratar de convertir

el modelo en una realidad social sea, para curas y barberos, simple locura.

La realidad social de cualquier epoca, y en el caso que estamos viendo,
medieval, se refleja naturalmente en los modos culturales y arrfsticos de su

momenta, y uno de los mas importantes, literariamente hablando, cuando

menos en una primera etapa de aquella sociedad medieval, es la poesia epi
ca, la cancion de gesta de los juglares. La primera sociedad francesa, con

formada en torno a un feudalismo recien estructurado, encuentra en la

epica, y especialmente en la Chanson de Roland, un primer e importante
modelo del "sistema etico caballeresco" (Cardini, "El guerrero y el caballe

ro",92).
Por otra parte, en el cantar castellano encontramos que el Cid se converti

ra en expresion privilegiada del modelo de caballero que propugna la baja
nobleza como paradigma de los valores de una sociedad. En este modelo

confluyen varios elementos con una importancia sefialada: por un lado, y de

manera esencial, esta su condicion caballeresca, que se marcara a partir su

definicion como guerrero en un sistema de pactos vasallaticos, Asi, la prime
ra virtud del caballero, la cual se ensalza abiertamente, es la condici6n de

vasallo, la cual se 'codifica y se proyecta alcanzando permanencia en la me-
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moria por medio del conocido epiteto: "jDios, que buen vassallo, si oviesse

buen senor!" (20).2
El texto tambien va a destacar la caracterizacion del individuo como gue

rrero a traves del elemento emblemarico y simbolico de la condicion caballe

resca: la espada: "Fabio mio Cid, el que en buen ora cinxo espada" (78)
Pero no basta ser guerrero, 10 que en realidad puede proyectar al individuo

a esta condicion de caballero es la capacidad combativa.

"jCuallidia bien sobre exorado arzon

mio Cid Ruy Dfaz, el buen lidiador!" (733-734)

Aunque no todo el Romancero proviene de las canciones de gesta, no hay
que olvidar la importancia que tiene la epica en el desarrollo y la vitalidad del

Romancero durante la Edad Media. Si los cantares de gesta exaltaban al he

roe que representaba los valores nacionales del momento (bandera de la baja
nobleza guerrera en oposicion a la alta nobleza cortesana), una vez que el

clima epico de la crisis provocada por el conflicto de valores 0 sistemas socia

les ha pasado, la rradicion baladistica no desaparece, pero si va a preferir nue

vos temas y hazafias en las cuales inspirarse, y estos los va encontrar en el

terreno de 10 novelesco, que incluso se entreverara con la funcion noticiera

que rambien llena este tipo de texto. Obviamente, el cambio ternatico se co

rresponde con modificaciones en la concepcion del caballero. EI Romancero

que nace a finales del siglo XIII 0 principios del XIV inicia una trayectoria epi
co-lfrica que se prolonga hasta nuestros dias.

Como .es logico, tarnbien en el Romancero, forma de literatura tradicional

oral y, por 10 tanto, muy involucrada con los valores de la colectividad, en

contramos el reflejo de una forma de comportamiento social colectivo, 10

que algunos autores han Hamado el ethos, el cual "informs the beliefs,
customs or practices of a group or society [and the] dominant assumptions
of a people or a period" (Smith, "On the ethos of the Romancero viejo", 5).

2 Todas las ciras estan tomadas de la edici6n de Alberto Montaner del Cantar de Mio Cid,
entre parentesis indico el numero de verso.
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En el Romancero tambien se "relaciona la condicion caballeresca con el

valor epico guerrero" (Gonzalez, "Pajes, caballeros y escuderos", 398). Desde

la perspectiva epica hay una configuracion del heroe, a partir de figuras
como Bernardo del Carpio, Fernan Gonzalez 0 el Cid (Falk, "The birth",
220), que tambien son modelo del caballero que se vuelve rebelde cuando el

entorno no cumple con una serie de presupuestos esenciales para el caballe

ro, como son el honor y la honra, la lealtad, etc. Veamos como el Romancero

recuerda al Cid que cumpie con 10 esperado como caballero del orden.

Respondierales el rey: Eso non farfa, no,

que el buen Cid es caballero de batallas vencedor,

pues que en todas las mis cortes no 10 habrfa otro mejor.
Ellos en aquesto estando, el buen Cid que asorno

con trescientos caballeros, todos hijosdalgo son,

todos vestidos de un patio, de un pafio y de una color,
si no fuera el buen Cid, que traia un albornoz.

(Tres cortes armara el rey. Primavera, 171, Cancionero s.a.)

Aun en los textos de origen caballeresco, esto es, donde la mentalidad epica
ya ha entrado en un proceso de novelizacion, la condicion de caballero va a

implicar fundamentalmente el mantenimiento en el ambito guerrero del

pacto con el monarca 0 senor como condicion esencial:

EI cielo estaba nubloso, el sol eclipse tenia,
cuando el conde don Belardos de la batalla salfa,
treinta caballos de diestro que en ella ganado habfa,
el quinto da al emperador que de derecho Ie venia,
de los otros el mejor para sf se 10 escogia.
(Belardo y Valdovinos, Silva de romances (Zaragoza 1550-1551),428)

Este valor epico guerrero, que se demuestra en el combate por el interes co

lectivo y no el personal, no sera absoluto ni permanente. De ese modo, al

desaparecer el clima epico, el valor se tendra que comprobar buscando aven

turas, desplazandose allugar peligroso 0 prohibido, para probar ahf la propia
capacidad guerrera en el singular combate.
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La definicion de un individuo como caballero va a implicar tarnbien la

aceptacion de unas formas de comportamiento, el respeto a unos modos que
conllevan la posesion de unos valores apreciados por la comunidad, y eso es

10 que esta presente en las quejas de dona Ximena al Cid del Romancero, que

ya no es el Cid epico que se ve en funcion del sistema social, ahora tiene una

individualidad al no representar valores nacionales; sin embargo, la condi

cion de caballero 10 ata a un molde que implica formas estrictas de compor
tamiento. El rebelde debera seguir acatando la estructuracion del molde de

caballero:

A fuera a fuera Rodrigo el sobervio Castellano

acordarse te devia de aqueltiempo ya passado
quando fuiste cavallero en el altar de Santiago
quando el rey fue tu padrino tu Rodrigo el ahijado
rni padre te dio las armas mi madre te dio el cavallo

yo te calce las espuelas porque fuesses mas honrado

(Od Ruy Dtaz, Cancionero de 1550, 214)

Desde luego, una vez establecido el modelo y sus expresiones concretas, estas

pueden vaciarse de sentido y mantener un simple valor expresivo. En el si

guiente ejemplo queda claro que aunque ahora el personaje sea un traidor se

le sigue dando el tratamiento correspondiente, obtenido por su capacidad
guerrera:

jAy Dios, que buen caballero fue don Rodrigo de Lara,

que mat6 cinco mil moros con trescientos que llevaba!

(Ay Dios, que buen caballero, Romancero Tradicional, II, 104)

Pero el comportamiento del caballero, y por 10 tanto su definicion como tal,

puede expresarse en el Romancero al margen del combate 0 la batalla y ser

simplemente una cuestion de habilidades:

Alii sali6 un caballero de los de Cordoba la llana,
caballero en un caballo y en la su mano una vara;
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arremete su caballo, al tablado la tirara,
diciendo: amad, senoras, cada cual como es amada,

que mas vale un caballero de los de Cordoba la llana,
mas vale que cuatro ni cinco de los de la flor de Lara.

(Dona Lambra can fontasia, Romancero Tradicional, II, 98-99)

Al analizar el romance como expresi6n de un modelo de caballero no hay
que olvidar que tiene una funci6n y un contexto determinados. Asi, en un

momento concreto la narraci6n romandstica puede tener un valor epico de

exaltaci6n de valores nacionales a traves de un heroe que se define como ca

ballero, 0 noticiero para dar a conocer un hecho en el cual han participado
caballeros; incluso desde una perspectiva subjetiva y propagandistica se reco

ge el prestigio del caballero como modelo de comportamiento. Con el paso
del tiempo y la evoluci6n de las estructuras sociales, y al modificarse en gene
ral la vida social, las historias narradas por los romances no se olvidan del.

modelo sino que 10 refuncionalizan (como 10 hacen con los valores que refle

ja el texto) desde una perspectiva novelesca, esto es, se transforman en histo

rias de amor 0 aventuras en las cuales el caballero sigue teniendo vigencia

transforrnandose en un estereotipo.
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Realismo, violencia y horror en el Romancero Viejo:
inicio de una tradicion tematica y evoluci6n

de su tratamiento

Rodrigo Bazan Bonfil

Universidad Iberoamericana

En el Romancero Viejo hay un sinHn de motives' que llamamos violentos

-asesinato, violaci6n, castigo divino, venganza, penitencia- porque nos

perturban y, aunque ella muestra que por sentido cornun identificamos en

todos un caracter similar, este no se especifica por medio del adjetivo. El

Diccionario de la Real Academia Espanola, s. V., define oiolencia como "cuali

dad de violenro", como "acci6n y efecto de violentar 0 violentarse", como

una "accion realizada contra el natural modo de proceder" y, en sentido figu
rado, como la "acci6n de violar a una mujer", obligando con ella a buscar el

significado de violento que, agrega el diccionario, es aquello que "esta fuera

de su natural estado, situaci6n 0 modo", 10 que "se hace bruscamente, con

Impetu e intensidad extraordinarias", 10 hecho contra el gusto de una perso
na y 10 "false, torcido y fuera de 10 natural".

Si en vez de rechazarlas por tautol6gicas consideramos que las definiciones

anteriores insisten en subrayar algunos elementos y sometemos estos a una

revisi6n mas calma, los rasgos iterados permiten aclarar tres puntos:

'Entiendo como motivo todo contenido narrativo esrable en el nivel de la fabula -por 10

canto, tarnbien relacionado con el plano de la intriga-, que puede ser expresado por estruc

turas de discurso variables y cuya unica condicionante es que su contenido pueda enunciarse

a traves de una forma sustantivada de derivaci6n verbal del ripo "salida", "encuentro", "enga
no". Vease Gonzalez, El motivo como unidad narratiua, 88-90.
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1) La insistencia can que se marca el caracter extraordinario de este tipo
de eventos parece implicar que -al menos en el habla- suponemos para el

mundo un orden dado que creemos natural y que juzgamos bueno pero que,
sabre todo, es la base de nuestras expectativas sobre 10 que suponemos que

puede, 0 no ("debe", a no), ocurrir en el mundo.

2) Tales expectativas pueden verse canceladas con la mera contravencion de

la norma, como cuando al discutir se grita con enojo y, porque se espera que la

comunicacion clara no dependa del tono ni del volumen de la voz, el interlo

cutor pide que uno "no se ponga violento". 0 ser rupturas (cancelaciones de

expectativa) que moralmente juzgamos como mas graves; aquellas en que una

voluntad se impone sobre otra usando la fuerza, como en un asesinato 0 una

violacion. Hay que notar entonces, pese a las claras diferencias, que toda cance

lacion de expectariva resulta violenta -i.e., "contra el natural modo" 0 deseo 0

expectativa- porque invalida una esperanza futura; y asumir que, dado que al

entenderlas as! se vuelven funcionalmente equivalentes, cualquier intento por

gradar -en torno a un juicio moral, por ejernplo->' una accion como mas 0

menos violenta que otra pierde sentido; 10 que perrnite, a su vez, que se privi
legien las que forman el horizonte de expectativa del texto sobre las que po
drfan funcionar en un orden externo a este que son, adernas, de control menos

sencillo. Idea, esta ultima, que requiere una explicacion breve.

Aunque coincido con Jauss en que "la reconstruccion del horizonte de

expectarivas [ ... ] hace posible [ ... ] postular preguntas a las que el texto ya
daba una respuesta y deducir con ello como pudo haber visto y entendido la

obra ellector antiguo" ("Historia de la literatura", 57), creo que desde una

perspectiva sincronica tal reconstruccion habrla de referirse a una serie de

recepciones individuales que resultan irrecuperables hoy. Luego, porque la

juzgo mas util para entender cuales han sido las estrategias narrativas iteradas

en el tratarniento de motivos violentos desde los textos del Romancero Viejo

2 La moralidad irnperante en cada epoca permanece, sin embargo, como parte del conjun
to de parametres en que basamos un j!licio y, por 10 mismo, muchas veces determina nuestra

catalogaci6n de un fabula como "violenta", 0 no; la importancia de esta forma de juicio du

rante la recepcion se vera mas adelante.
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hasta los del Vulgar, parafraseando un texto de Iser entiendo por horizonte de

expectativa del texto la forma en que la estructura y la perspectiva de represen- ,

taci6n de este -que adquieren caracter de instrucciones porque aspiran a un

contexto de referencia- obligan incluso a un lector que no sea conternpora
neo a la producci6n del texto a adoptar un punto de vista determinado que,
a su vez, solo sera el adecuado cuando reuna todas las perspectivas del texto y

permita que las integre en un horizonte de referencia cornun al emisor origi
nal y a si mismo; esto es, cuando "leyendo en la forma adecuada" el receptor

identifique claramente tanto el mensaje que se le queria transmitir como las

sensaciones con que este se acornpafiaba, el horror ante la violencia, por

ejemplo (vease "El acto de la lectura", 140-141).
3) Siendo la violencia una cualidad cuya gradacion en si carece de sentido

por la forma en que se Ie ha definido (como cancelacion de una expectativa
dada), pero que se manifiesta a rraves de acciones que transforman parte del

horizonte de expectativa del texto desde el cual se les juzga violentas, el ana

lisis de estos motivos en el Romancero tiene que incluir su efecto: el horror

del receptor ante la cancelacion de las expectativas de los personajes (i.e.,
ante la ruptura del "orden natural de las cosas" dentro del texto), porque el

horror se hace parte de las perspectivas de todo texto en que el orden/expec
tat iva se entienda -porque narra una historia en que la violencia resulte ho

rrorosa- como 10 natural en si y no como una representaci6n del mundo

que puede juzgarse como "buena" 0 "mala". Paso a la revision de motivos.

VIOLACI0N

Porque aparece en romances biblicos (Tamar), de historia de Roma

(Lucrecia), de historia espanola (La Cava) y novelescos (Rico Franco y

Marquillos), entre las formas de violencia que generan horror la violacion es

el motivo violento con referentes mas variados. Y, sin embargo, en todos

ellos es s610 el cabo de hilo que se sigue -al reves que Teseo, quien 10 dejaba
tras si- para llegar al centro dellaberinto y admirar al Minotauro; ser irre

mediablemente violento, pues, representa la frustraci6n concreta de una nor

malidad esperada que, sin embargo, fascina por ser extraordinaria.
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Mientras en algunas versiones del Romance de Tamar su violacion a manos

de Amn6n es tratada de manera tan sobria que s610 la prenotoriedad del

tema (el conocimiento que previamente se tenga de la fabula) hace posible
identificar eI momenta en que esra se narra:

Tiro la mana al pecho, ya la cama l'aronzara.

Triste saliera Tamar, triste saliera y mal erada;
(Tamar J Amnon, Nahan, Romances [udeo-espaiioles, 61)3

Otras versiones dibujan la agresi6n con una metafora que, parad6jicamente,
lejos de eludir la violencia de una enunciacion directa, hiperboliza el dolor

de la victima refiriendolo a una reacci6n celeste, casi c6smica:

Tiro la rnan'al pecho y a la cama ['arron/sh/ara.
Tres gritos diera Tamar siete sielos aburacara.

(TamarJ Amnon, Armistead y Silverman, En torno at romancero sefordi; 96-97)4

Y con este el horror del receptor, tanto como pueden hacerlo aquellas versio

nes -de este u orros romances en que la violaci6n es motivo; el de la "seduc

cion" de la Cava, por ejemplo-s-' que explicitan el nivel de vejaci6n que pue
de haber en acci6n semejante:

3 Se incluye el nombre can que los editores publican cada romance en un inrento por
mostrar la "lectura' que hace cada uno.

4 Para una explicaci6n mas amplia sobre la funci6n que el t6pico tiene en la tradici6n

judeo-espanola vease Bazan Bonfil, "A1gunas variantes peninsulares y sefarditas del romance

de Amnon y Tamar", 62.
S Entre las versiones viejas del romance "Arnores trata Rodrigo / descubierto ha su

cuydado" la de data mas antigua (I 547) corresponde al no. IX del Cancionero manuscrito de

Pedro del Pozo. Cartapacio salamantino, que Menendez Pidal reproduce en el Romancero tra-

1icional (1:23-24) ya rebautizado con tan eufernfstico titulo; la buena fortuna de la propuesta
resulta aun mas notable si se ve que, siendo el cartapacio propiedad de Rodriguez Monino,
esre 10 reproduce, en cambio, como Romance de don Rodrigo en su edicion facsimilar de la

Silva de varios romances de Barcelona (I 561).
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la agarr6 de la cintura y se la rnetio en la cama.

Hizo 10 que quiso d'ella y hasta escupirle en la cara.

(Amnon y Tamar: Alvar, Romancero viejo, 162-163)

el rey, luego que la vido, hale de recio apretado,
haciendole mil ofenas, si ella hacfa su rogado.
Ella nunca hacerlo quiso, por cuanto el le ha mandado;

y as! eI rey 10 hizo por fuerza con ella, y contra su grado.
(Seduccion de fa Cava: Menendez Pidal, Romancero tradicional, 1:22-23)

Para mas de un (a) lectorta) resulrara dificil aceptar -ante caso tan indignan
te como la violacion de La Cava y sin pensar siquiera en rasgos de cinismo

que moralmente puedan juzgarse como crueles- que la falta de ambajes del

ultimo ejemplo -"Ella nunca hacerlo quiso [ ... ] y asi el rey 10 hizo por fuer

za"- se yea aquf como parte del tratarniento realista que el Romancero Vie

jo da a los motivos violentos cuando con ellos busca producir horror. Y, sin

embargo, el problema real es que, al menos en un primer momento, siempre
evaluamos las obras de arte a partir de nuestro gusto personal y este ha sido

formado dentro de una tradicion cultural que esgrime una mala lectura de

Platen como su mejor argumento para suponer que la verdad, la bondad y la

belleza natural son rasgos pertinentes para la validacion estetica de una

obra;" dificultad que, pese a todo, puede resolverse mediante estos tres argu
mentos de descargo: uno de teorfa estetica, que parte de Hegel porque en su

Introduccion a fa estetica halle la primera referencia directa a la posibilidad de

que algo "desagradable" pueda ser un objeto estetizable y esteticamenre vali

do; otro que es un juicio personal a partir de esta teorfa; y un tercero que
muestra como, en tanto el estilo es un rasgo mas pertinente en la descripcion
estetica de un objeto que la verdad, bondad y/o belleza natural que este ten

ga, es mas importante ver como varia diacronicarnente el tratamiento dado a

un rnotivo violento, dentro del Romancero, que atender a la supuesta y

6 Los textos violentados mediante semejante lectura corresponden, creo, a los siguientes
libros y paragrafos de La Republica: verdad: 2: 17; bondad: 9: 1 0; belleza natural: 10:2-3. Vea

se Miguez (ed.), Obras completas, 653-844.
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ahist6rica "belleza" que este pudiera tener en una perspectiva plat6nica. Van,

pues, los argumentos:

1) Para Hegel el contenido del arte consiste en la representaci6n de una

idea bajo una forma concreta y sensible; en consecuencia, la tarea del arte es

conciliar estas partes, y 10 bello arristico es el resultado de dicha conciliaci6n;
caracterfstica, esta ultima, que 10 distingue de 10 bello natural por ser una

factura humana y, en esa medida, par participar del espfritu, En consecuen

cia, su condici6n basica es la adecuaci6n entre forma y fondo -intriga y
fabula en este caso-7 y s610 a partir de esta es posible juzgar la obra a traves

de la estetica, que debe entenderse como ciencia de 10 bello artistico, La ven

taja de una postura como esta es que la distinci6n entre 10 bello natural y 10

bello artistico amplfa la noci6n tradicional de la belleza, cancela la identifica

ci6n entre esta y 10 agradable, reduciendo la segunda categoria a los fen6menos

que corresponden a 10 sensible inmediato, y amplia el paradigma con que -y la

forma en que- se juzga la obra dada (if. Introduccion a fa estetica, 125, 10,9).
2) Me parece, entonces, que el tratamiento de motivos violentos en el Ro

mancero Viejo, al menos el que recibe la violaci6n en este ejemplo, resulta de

un realismo perfecto par la econornia con que adecua forma y fondo si se ve

que para significar "violacion", la imagen de horror y violencia que el hecho

implica se crea narrando 10 estrictamente indispensable: "Ella nunca hacerlo

quiso [ ... ] y asf el rey 10 hizo por fuerza [ ... ] y contra su grado".8

7 Se entiende aquf por fibula el ordenamiento logico-causal-temporal de las acciones de

una historia y, por intriga, su disposicion artistica en el rexro.

8 Muchos alios despues -en un lugar y en un tiempo lejanos en que, sin embargo, la

economia narrativa no resulraba menos importante para lograr un efecto estetico violento y
directo-, Horacio Quiroga plantearia en el sexto punto de su "Manual del perfecto cuenris

ta" que "Si quieres expresar con exacritud la circunstancia 'desde el rio soplaba un viento

frio', no hay en la lengua humana mas palabras que las apuntadas para expresarla"; valga la

.
cita cual sintorna de la conrinuidad estetica que puede establecerse entre los ternas violentos,
su tratarniento realista y el horror que buscan provocar y, para mayores datos, vease Quiroga,
"Manual del perfecto cuentista", en El Hagar, abril 10, 1925, s.p., apud, Quiroga, Cuentos,
Porrua, Mexico, 1979, xxxiv,
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3) Tratado por los poetas del Romancero Nuevo, el motivo sera tema bor

dado? con muchisimo mas detalle que la hiperbole celestial antes vista ("Tres
gritos diera Tamar / siete sielos aburacara"), generando en consecuencia los

retratos que, ala larga, serviran de modelo descriptivo al Romancero Vulgar,
como muestran los siguientes dos ejemplos:

Rebuelto el cabello de oro descompuesto y marafiado,
los bellos ojos sangrientos, su desuentura llorando,
hiriendo el rostro diuino con la una y la otra mana

la hermosa y casta Lucrecia, uiendo con tanto cuidado
a el riguroso Tarquino en su mal determinado,
y uiendo al fin por mas pena que era el defenderse en uano,

porque 10 que mas Ie ruega suele ser mas estimado,
al fin dize a su enemigo, su tierna boz levantando.
Refrena la passion, sosiega el pecho
deten el pensamiento que pretende
sacar victoria de este injusto hecho

que sin razon mi castidad ofende,
y no estes del estupro satisfecho,

que mas tu fuego mi frialdad enciende;

rompe aquesta garganta que no es honra

medir con ese gusto mi deshonrra.

(Lucrecia: Gabin, Cancionero del bachiller [hoan Lopez, 1:264-265)

Aqul, los dos desmontaron con intenci6n depravada,
para marchitar la flor que de algunos fue envidiada.

Ambos mancillan mi honor, i]esus, que suma desgracia,

9 Definiendo tema como la unidad mayor de significaci6n que abarca todos los niveles

que van del discurso al rnito de la misma manera que, por ejemplo, "la busqueda del padre"
sinteriza Pedro Pdramo y The Invention ofSolitude en todos sus niveles, la violaci6n puede
considerarse tema si se enuncia como "satisfacci6n violenta del deseo", Veease Gonzalez, El
motivo como unidad narratiua, 88-90. Por su parte, Mercedes Diaz Roig (El rornancero y la

lirica popular moderna, 18-19) llama bordado a la suma de la narraci6n ancilar y el uso de

figuras y recursos "con valor expresivo, en sus dos manifestaciones: al servicio del argumento
o al servicio del relato [ ... ] terrnino, pues, [que] no debe tomarse en el sentido de 'adorno

superfluo', sino con el de clemente caracteristico del estilo en el Rornancero".
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sin temer la justa ira del Senor, que nos miraba!

Luego, el alevoso primo, hizo que me desnudara;

luego que carnes me viera entrambas manos me ata,

y sacando una pistola el fuerte muelle levanta

para quitarme la vida, mas mi amante 10 estorbara,
diciendo: -No quiere el cielo que, pues yo he sido la causa

de que esta doncella pierda su honor, se cometa otra infamia

Aquf la pienso dejar entre estas espesas matas,

expuesta a las muchas fieras que par estas brefias pasan,

y ellas Ie daran la muerte mal merecida y sin causa.

(Rosaura la de Trujillo, Caro Baroja, Romances de ciego, 66-68)

En resumen, pues, el tratamiento realista de motivos violentos en el Roman

cero Viejo consiste, ante todo, en una exposicion sob ria del motivo al que
recurre la narracion de acciones sobre la descripcion y/o iteracion a que ape
laran los Romanceros Nuevo y Vulgar, grotesquista la primera, tremendista

la otra. A partir de esta tendencia narrativa, que resulta epica por contraste

con ellirismo de las otras dos, el Romancero Viejo genera, a la par, una pro

puesta en que la construccion estetica del horror depende de como se trate la

fabula entera y no de la exaltacion de uno u otro ruicleo de intriga. Y es

precisamente por eso que, como se vera ahora, la violacion se entiende tam

bien como motivo inicial de una cadena que unicarnente se completa
cuandoel horror y la violencia implicados en el motivo resarcen a quien aho

ra es la victima; condicion que hace de la venganza la constante siguiente.

VENGANZA

Asesinato, castigo divino y muerte penitencial son acciones violentas porque

aspiramos a vivir sin dolor y a morir de viejos, y no porque contravengan el

orden logico de las cosas, puesto que, finalmente, si se hace una penitencia
terrible, se sufre un castigo divino 0 se reciben heridas mortales 10 natural es

que, si no morimos, cuando menos suframos mucho. La violencia no esta,

'entonces, en la muy aparente falta de logica que quiera verse en la rnuerte 0 en

el sufrimiento, sino en que estes cancelan de golpe una expectativa importante
para todo ser vivo: la de seguir vivo; la incertidumbre nos preocupa siempre ...
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En contraste, porque la narrativa del Romancero Viejo se rige por una

logica distinta a la de las acciones del mundo, los romances que tratan mo

tivos violentos parten de la asuncion de que, si a toda violacion correspon
de una reaccion de igual intensidad, con sentido y direccion opuestos, di

cha respuesta puede naturalmente incluir la muerte del agresor, toda vez

que el horizonte de expectativa del texto se rige por una logica de mimesis

estetica y no por una de etica ejemplarizada. La consecuencia inmediata es

que, aunque la venganza sea tanto 0 mas violenta que la violacion, se les

enuncie y valore de manera distinta; y el texto se construye para que, llega
do el momento de ejercer violencia para tomar venganza, el receptor no

rechace la accion del personaje, entienda que la pregunta implicita es "2no
actuarfa us ted aSI en un caso semejante?", y acepte que la respuesta correcta

es "SI" y que nada de ello tiene que ver con la normatividad moral que

quiza acatarfa en su vida cotidiana; por ejemplo, la muy cristiana de poner
la otra mejilla.

En este ambito el Romance de Marquillos es, quiza, el mejor ejemplo de la

velocidad con que, narrando bajo esta logica de violencia, una victima se

convierte en victimario. Marquillos, "por dormir con su senora / ha matado

a su senor" y ahora se acerca a quien se espera que sea segunda vfctirna, su

ama, quien dice:

-Marquillos, por Dios te ruego que me otorgases un don:

que no durmieses conmigo hasta que rayase el sol.

Marquillos, como es hidalgo, el don luego le otorg6;
como viene tan cansado, en llegando se adurmi6.

Levant6se muy ligera la hermosa Blanca-Flor;
tomara cuchillo en mano y a Marquillos dego1l6
(MarquiLlos: Alvar, Romancero viejo, 120)

10 que muestra como el horror tambien puede construirse, en las narraciones

del Romancero Viejo, centrando la atencion del espectador en la transforma

cion de la vfctirna, que deja de ser objeto y se vuelve sujeto de violencia, y

que se subraya hilando enunciados sin descripcion para que el receptor perci
ba escenas de sangre y fuego que 10 horroricen:
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Por dormir con tu senora degollaste a tu senor

.!-
tomara cuchillo en mano y a Marquillos degollo

o quiza logren fascinarlo al margen de la reflexi6n moral que inevitablemente

had si el tiempo y una disposici6n estetica plat6nica y poco inclusiva le bas

tan para ello.

El ejemplo anterior es importante, adernas, porque marca la poca estabili

dad de las funciones actanciales en un hecho violento y, con ella, la posibilidad
de que el pathos de la vfctirna se convierta en praxis victimaria sin cerrar el

significado de la fabula; esto es, casi sin justificar la venganza 0, al menos, sin

tratar de justificarla con una raz6n unica. Y es que la aquf Ilamada "Blanca

Flor'"? puede 10 mismo estar preservando su honor que vengandose de la

intencion violatoria de Marquillos 0 del asesinato del esposo; apertura del

significado moral que apoya 10 dicho sobre la construccion estetica del ho

rror como rechazo ante la expectativa cancelada si se asume que impresiona
mas ver al rat6n comerse al gato que entender las razones morales que 10

Ilevan a hacerlo, aun si estas resultan tan validas como las tres anteriores. La

reflexion moral es inevitable, entonces, no porque la narraci6n busque dar

un ejemplo, sino porque en alguna medida el horror se construye al atentar

contra una moralidad que se considera expectativa cornun dentro y fuera de

10 que se narra, parte del "orden natural" que la violencia rompe. En contras

te, el Romance de Rico Franco es ejemplo claro de c6mo, cuando se explica 10

que los personajes hacen, la lectura moral de la fabula queda cancelada porque
en ella solo se representa la reinstauracion del orden a traves de la venganza;

y no la irrupcion de la violencia en el mundo y la incertidumbre de las expec
tativas humanas:

Robarala Rico Franco, Rico Franco aragones:
llorando iba la doncella de sus ojos tan cortes.

Falagala Rico Franco, Rico Franco aragones:

10 Habra que explicar, en otro momenta, a que obedece el cruce de este romance can el de

Procne y Tereo; quede la nota como una invitacion a hacerlo.
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-Si lIoras tu padre 0 madre, nunca mas vos los vereis,
si lloras los tus hermanos, yo los mate todos tres.

-Ni lIoro padre ni madre, ni hermanos todos tres;

mas 1I0ro la mi ventura que no se cual ha de ser.

Prestedesrne, Rico Franco, vuestro cuchillo lugues,
cortare fitas al manto, que no son para traer.

Rico Franco de cortese por las eachas 10 fue a tender;
la doncella que era artera por los pechos se 10 fue a meter:

as! vengo padre y madre, y aun hermanos todos tres.

(Rico Franco, Alvar, Romancero viejo, 135)

No todos los tratamientos son asf, por fortuna. Ninguna de las versiones

judeoespafiolas que conozco del romance de Tamar cuenta que 10 hiciera,

pero todas llegan al pun to en que Absalon ofrece vengarla:

-2Que tienes y tu, Tamar, hermana mia y de mi alma?

-Uma Arnnon, tu herrnano, me quito mi honra y mi fama.

-No s'te de nada, Tamar, no s'te de nada, mi alma.
Antes qu'arraye el sol, su sangre sera derramada.

(Tamar y Amnon, Armistead y Silverman, En torno al romancero seford{, 96-97)

Yel tratamiento sefardita de la venganza resulta mucho mas inteligente, en

tonces, porque este hecho subraya como una narracion que parece inconclu

sa puede ser un recurso mucho mas productive que narrar todas las acciones

que la fabula irnplique, 0 pueda implicar: al no cerrar con una sentencia, el

final del romance bfblico abre una doble trama de violencia potencial en que
los personajes alternarfan, quiza eternamente, sus funciones de vktima y vic

timario, yen que el horror de la fabula no terrninarfa jamas: nada de 10 cual

es posible en la novelesca intriga de Rico Franco.

Parad6jicamente, las versiones de la tradici6n peninsular moderna que
actualizan la venganza de Tamar determinan con ello el horror potencial que

implicaba el final abierto de la tradici6n sefardita. Y niegan la continuidad

del conflicto y de la violencia por medio de una ultima gran cancelacion de

expectativas, una gran violencia final, que 10 mismo consiste en un suicidio

que en un asesinato 0 un castigo divino:
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-�Que tienes Ultramarina, que tiene la mi Ultramara?
-De las cosas de este mundo mire 10 que me pasara.
Mas quiero morir con honra, que no morir deshonrada,
que las nifias de mi tiempo, me !lamen mujer mundana.

(Tamar: Cosslo, Romancero popular de fa montana, 29-30)

-�Que te pasa, hija querida, que te pasa, hija del alma?
Por las cosas de este mundo ni no te apures por nada.
- Vaya una razon pa un padre 'no sube y le arranca el alma.

Con el pufial que tenia siete veces se le clava

y allado del corazon relumbra como una espada.
(Tamar: Petersen, Voces nuevas... , 1:201-202)

-Justicia pido al cielo, ya que en la tierra no la haya,
lsi] mi hermano me deshonra, �de quien sere yo honrada?

una palabra no es dicha, los demonios se acercaban.

Unos Ie !levan el cuerpo, otros Ie lIevan el alma,
el mas pequefio de ellos lIeva el colchon, las almohadas.

(Tamar: Petersen, Voces nuevas... , 1:214-215)

PENITENCIA

Suicidio, castigo divino y penitencia mortal se convierten en meras formas

para reinsertar la narraci6n en el orden de expectativas previo porque cance

Ian la posible continuidad de las acciones violentas. Nuestra valoraci6n mo

ral puede, asi, series incluso favorable si en ellos vemos al "bueno" siendo

mas digno que el "malo", 0 a este "pagando" por 10 que ha hecho, pero nada

de ello importa para este analisis si se entiende, por otra parte, que estos rno

tivos se distinguen y resultan productivos en la narracion porque siguen sien

do acciones extraordinarias (acciones fuera del horizonte de expectativa apa
rente en el texto) que, en esa medida, permanecen violentas y provocan

horror y conrnocion en el escucha. Visto as! el tratamiento de los motivos

.violentos, los romances sobre la violacion de La Cava son entonces buen

ejemplo del encadenamiento de motivos (en este caso: violacion-venganza
penitencia), y de como el significado de una fabula se transforma en el tiern-
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pO, pues 10 que fue parte del ciclo historico!' sobre la perdida de Espana sed.

romance religioso y Fuente de motivos del Romancero Vulgar.
El rey Rodrigo violo a La Cava, perdio la guerra que don Julian le hiciera

en venganza, huye, y ahora -sabiendo 10 dernas irrecuperable- busca sal

var un alma que, en eI horizonte de expectativa que la cadena violacion-ven

ganza ha creado ya en el texto, naturalmente ha de entrar en la danza de vio

lencia que ella misma inicio:

No solo soy el que pierdo, pues perrnitio el Soberano

que perdiese el reyno todo, por un apetito vano.

Al cualle pido y suplico, ya que el cuerpo mal cristiano,
pew no se pierda el alma, por un apetito vano.

(Romance de La penitencia del rey don Rodrigo: Menendez Pidal, Romancero

tradicional, 124-125)

As!, si el sufrimiento al que se somete Rodrigo no es menos violento por el

hecho de que el lo haya buscado, su aceptacion de la penitencia agrega un

elemento de fascinacion para quien recibe el texto y Ie permite verlo sufrir

mientras justifica su poca misericordia diciendo que el pasmo obedece al arre

pentirniento y al fervor del personaje, sin obligarlo a aceptar como estetica la

construcci6n del horror de la penitencia violenta; ni ha de decir que la aten

cion de su mirada se explica mejor a traves de esta, Asimismo, aunque eI final

de la narracion apunta a la salvacion de su alma y, por tanto, la recuperacion de

la expectativa original (relariva porque La Cava sigue siendo una mujer viola

da y Espana esta en manos de moros), no impide que dentro de la narracion

las implicaciones violentas de la penitencia constituyan el mejor, si no el

unico, objeto viable:

11 De los siete romances viejos que se conocen sobre Rodrigo, los de la entrada en casa de

Hercules, la duquesa de Loreyna, la vision del rey y las cartas a don Julian no van a cons ide

rarse en este analisis por su caracter preparatorio ylo caballeresco; el de la batalla queda fuera

precisamente porque es historico y, sobre todo, porque parad6jicamente, en ella violencia sf

es parte del horizonte de expcctativa del texto en tanto narracion de batalla; el sexto, la

pidalina y eufemfstica "seduccion" de La Cava, fue revisado antes como parte del conjunto
en que la violaci6n era motivo.
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despues buelue eI herrnitafio aver ya si muerto hauia

hallo que estaua rezando y que gcmia y plariia
preguntole como estaua Dios es en la ayuda mia

respondio el buen rey Rodrigo la culebra me cornia

come me ya por la parte que todo 10 merescia

por donde fue el principio de la mi muy gran desdicha

(Romance de la penitencia del rry don Rodrigo, Rodriguez Mofiino, Silva, 134v-136v)

y ello puede explicar, tanto las diversas formas de intriga con que la secuencia

emerge a los texros de la Tradici6n Oral Moderna, como la refuncionali

zaci6n de esra en el Romancero Vulgar.
Monstruosa por principio, la sierpe puede ser heptacefala, enorme, fe

roz, fea, brava 0 veloz cuando menos.F pero su caracrerizacion real como

instrumento de penitencia horrorosa esta en la lenritud y el cuidado con

que come a su vlctima y, sobre todo, en el dolor que produce a la victima

penitente dejando siempre al final las entrafias, el sitio "por donde fue su

pecado" 0 el coraz6n de Rodrigo. Sera entonces la refuncionalizacion de

estos elementos en los romances posteriores donde aparezcan 10 que deter

mine si, con algo de suerte, puedo mostrar c6mo el tratamiento realista de

la violencia en el Romancero Viejo inicia, 0 no, una tradici6n tematica del

horror que desernbocara a la larga en el tratamiento tremendista propio del

Romancero Vulgar, y que perfectamente se ejemplifica en La mala hija que
amamanta al Diablo.

REFUNCIONALIZACION

En el Romancero Vulgar el motivo de la penitencia can serpientes pierde la

ejemplaridad del personaje y la fabula originales; esto es, se olvida que fue El

rey quien hizo penitencia despues de haber perdido el reino en manos de mo

ros por un pecado venial. Topicalizada, la penitencia deviene simple hecho

extraordinario; uno de esos, que cancelan la expectativa cornun de "norrnali-

,

dad", la correspondiente a 10 que ocurre en general y que, sin embargo, pue-

12 Vease Menendez Pidal, Romancero tradicional, 64-65, 67-68, 68-69, 76, y 71.
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de implicar incluso a quien comete pecados cuya apariencia es tan pOCO vio

lenta como negarse a amamantar a un hermano.

Toda proporcion aparente entre falta y castigo" se ha perdido y ahora tam

bien una infraccion como esta merece castigo divino. Las consecuencias del

pecado trocan, asi, en sentido inverso al de la gravedad de la falta y -aunque

Espana no vaya a perderse si el infante en cuestion muere 0 no de hambre- la

fabula plantea una condena eterna que contrasta fuertemente con la redencion

final que cerraba, de manera mas 0 menos positiva, el sentido del otro romance

cuando la historia se converrla en un texto similar a los de los Milagros de

Nuestra Senora; uno de esos en que al parecer, y se haga 10 que se haga, los

devotos de la Virgen seran salvos"

Le dedan las vecinas:

-Cria un hermanico tuyo que te sera mas aceto.

-jPrimero criara un diabro que bajara del infierno!"
Estando en estas razones, vieron venir por el suelo

una sierpe muy airosa, que con verla daba rniedo,
siete varas tien de largo, vara y media de pescuezo.
Se le ha subido a Ia Anica, se le agarra de los pechos.

13 Califico la proporcion de aparente porque, como deda al inicio, aceptando que la fun

cion narrativa de toda accion violenta es cancelar una expecrativa, no tiene sentido gradarias

entre sf como mas 0 menos violentas. Pese a 10 cual es claro que, a la luz del corpus que este

trabajo revisa, aun puede establecerse una serie de expecrativas logicas segun las cuales es mas

aceptable que el rey muera en boca de la serpiente porque violo a La Cava y perdio Espana,
y no que los demonios se lleven a Arnnon si su padre no 10 castiga por abusar de su hermana, y

que la doncella mate a Rico Franco 0 "Blanca-Floc" mate a Marquillos cuando estes quieren
poseerlas tras matar a sus parientes 0 esposo, que el castigo que Dios impone a la "mala" hija.

14 Las hisrorias del monje fornicario que se ahoga al volver al convento y luego alcanza la

resurrecci6n para someterse a prueba; la del sacerdote a quien la Virgen cela y "rescata" de la

novia antes de que este renuncie al habito POf interes economico; 0 la de la abadesa que

queda encinta y que -gracias a la Virgen- pare de manera rnagica para que no pueda ser

acusada de fornicio en false son, creo, ejemplos bastantes. Vease Berceo, Milagros de Nuestra

Senora, 16-20,66-70, Y 98-114, respecrivamente.
15 Los diablos que bajan del infierno, a mas de implicar contradicciones curiosas con la idea

de que el cielo esta arriba y el infierno abajo del plano de la vida humana, resultan mas 0 menos

abundantes y, en consecuencia, alguna vez habra que intentar una explicacion del trueque.
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-Barberos y cirujanos, venir cortarme estos pechos,
que me arranca las entrafias y el corazon alia dentro.
-Barberos y cirujanos, no Ie corteis esos pechos,
que la ha de criar siete afios, que 10 manda Dios del cielo.

Y al cabo de los siete afios baja Anica pa'i infierno.

(La mala hija que amamanta al diablo, Salazar, EL romancero vuLgar... , 421)

El cambia importante esta, pues, en la lectura que se hace del motivo y en la

funcion de violencia que este cumple en la fabula. Aunque ambos son siern

pre lentamente comidos par el organo con que pecaron -el sexo con que el

rey viola, los senos con que ella no cria-, mientras Rodrigo acepta el dolor

como pago por el mal que hizo, ella se revuelve y busca huir; el se resigna a la

violencia final mientras -al violentar, otra vez, la expectativa/orden en fun

cion de la cual Dios la castiga- Anica potencia la gravedad de su pena. Lue

go, en la historia del reyel castigo divino resulta mas violento que horroroso

porque "solo" sirve para reinstaurar el orden -la expectativa extra-textual en

funcion de la cual se hace el juicio-librando al personaje del pecado, mien

tras en La hija que amamanta al Diablo el horror ante la violencia del castigo
es imparable porque, cuando Anica baja al infierno, la intriga queda tan

abierta como en las versiones sefarditas del romance de Tamar.

Y mas alla, porque la evolucion del tratamiento y la sensibilidad de los

receptores -el cambio de horizontes de expectativa intra y extra-textua

les- se condicionan mutuamente, y ahora nuestra fascinacion ante la ex

pecrativa cancelada es mayor que nuestro rechazo ante el rompimiento. Si

un romance propone, en tanto objeto artistico que es, una serpiente rnor

diendo los senos de una mujer podemos despreciar moralmente la escena ...

pero, as! la mate, la construccion estetica de la imagen no dejara que apar
temos la vista:

Entiende venir un ruido como si fueran cadenas,

que venian dos demonios en figura de culebra.

Se revolvieron al cuerpo de aquella fligineresa,
hasta tres dlas cabales estuvieron las culebras

mamando la leche y sangre, sangre y leche de sus venas.

(La mala hija que amamanta al diablo, Salazar, EL romancero vuLgar. .. , 421-422)
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Presencia de la tradicion medieval en La Serrana de fa Vera
de Luis Velez de Guevara y Las dos bandoleras

de Lope de Vega

Donajf Cuellar

El Colegio de Mexico

En la tradici6n hispanica medieval la serrana es una "devoradora de hombres",

personaje de origen mftico, que Juan Ruiz recre6 en el Libra de buen amor (en
adelante LBA), y la tradici6n popular en el romance de La Serrana de fa Vera. Los

primeros testimonios fragmentarios del romance datan de principios del siglo
XVII y la version mas antigua de la que se tiene noticia se situa en la segunda
mitad del mismo. En La Serrana de fa Vera, de Lope de Vega, compuesta entre

1599 y 1598 (Morley y Bruerton Cronologia de las Comedias de Lope de Vega,
222-223), y publicada en 1617, encontramos los primeros versos del romance:

Circe (Odisea, Canto X).
Alia en Gargantalaolla,
De esta Vera de Plasencia,
Salteorne una serrana

Blanca y rubia, zarca y bella

[I, 42. Cito por las Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia

Espanola, t. 12, e indico en el texto los nurneros de jornada y pagina]

mismos que se encuentran, con algunas variantes, en La Serrana de fa Vera, de

Luis Velez de Guevara, compuesta en 1613 y representada en Alba de Tormes
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por Jusepa Vaca y Juan Morales hacia 1614 (Rodriguez Cepeda, "Para la fecha

de La Serrana de La Vera", 20, 23), Y en el auto sacramental La serrana de

Plasencia, de Joseph de Valdivieso, representada en Sevilla hacia 1619 (Sanchez
Arjona, Anales del teatro en Sevilla, 208)1 e impresa en 1622. En 1667 Azedo

de la Berrueza publico el texto completo en Amenidades, florestas y recreos de La

provincia de La Vera Alta y Baja en La Extremadura. Estos testimonios y docu

mentos nos Bevan a suponer, como en tantos otros textos, pero con buenas

bases, que el romance vivio durante el Medievo.

Alia en Garganca la Olla,! en la Vera de Plasencia,! salreorne una serrana,/
blanca, rubia, ojimorena". [III, 2202-2205. Cito siempre por la edici6n de

Manson y Peale indicando los numeros de jornada y verso]
Alia en Garganca la Olla,! En la Vera de Plasencia,!Salte6me una Serranal

Pelirubia, ojimorena". [248. Cito por la edici6n de Gonzalez Pedroso indican
do el nurnero de pagina]

En el LBA la serrana es la guia de los puertos que asalta y acosa viajeros, a

quienes logra poseer gracias a los ventajosos intercambios que les propone 0

a la ley del mas fuerte; estes, ya ingenuos 0 maliciosos, dadas sus penosas

circunstancias, se yen obligados a pagar con favores sexuales la posada que la

mujer les ofrece, aunque no siempre logran satisfacerla; situacion que los Be

va a ser desalojados de la morada de la serrana. No obstante, la experiencia
sexual con ella no siempre es abusiva desde la perspectiva del viajero, quien
suele contarla con sabrosa picardfa:

La vaquera traviessa

diz: "Luchernos un rrato:

lieva te dende apriesa,
desbuelve te de aques hato."
Por la mufieca me priso,

1 Apud Ramon Menendez Pidal y Maria Goyri, "Observaciones y notas" en Luis Velez

de Guevara, La Serrana de la Vt-ra, ed. de Ramon Menendez Pidal y Marfa Goyri, Madrid:

Sucesores de Hernando, 1916, xiii,
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ove de fazer quanto quiso;
creo que fiz buen barato

[971. Cito siempre el Libro de bum amor por la edici6n de Gybbon- Monypenny,
indicando estrofa y verso]

En los textos romandsticos la serrana, adernas de asaltante, se nos presenta
como la perversa malhechora que se lleva a los caminantes a su morada, en

cuyo trayecto les dice que su suerte sera morir y, una vez en casa, les brinda

una comida compuesta con perdices y conejos, los utiliza sexualmente y lue

go los mata. La historia puede concluir con la huida del ultimo caminante, la

persecucion de la mujer 0 su castigo. Estas son, pues, las realizaciones mas

conocidas que la tradicion medieval de la serrana nos lego.
Entendemos por realizaciones las variantes de un mismo contenido

fabulistico que aparecen en diversos generos y textos.

Hasta el mornento, la crltica solo ha advertido la presencia del romance de La

Serrana de fa Vera en las obras hornonimas de Lope de Vega y Velez de

Guevara y en La serrana de Plasencia, de Valdivieso, pero hay muchas mas y
un poco mas que decir. Los dramaturgos del Siglo de Oro, conocedores de

los modos de produccion y reproduccion de la literatura tradicional, escri

bieron en total mas de una decena de obras inspiradas en el romance, que se

representaron a 10 largo del siglo XVII -La bandolera de Italia, de autor ano

nimo; El esc/avo del demonio, de Mira de Amescua; La bandolera de Baeza,
atribuida a Cavallero 0 a Moreto; La dama del oliuar y las obras hornonimas

La ninfo del cielo (comedia y auto sacramental), de Tirso de Molina-, entre

las cuales la presencia de la tradicion medieval de la serrana es mucho mas

fuerte e importante en La Serrana de la Vera de Velez y Las dos bandoleras y

fondacion de fa Santa Hermandad de Toledo de Lope de Vega, ya que ambas

realizaciones colaboraron a crear, a principios del siglo XVII, dos de los tipos
mas populares de la "rnujer varonil" en la escena espanola: la serrana y la

bandolera, las cuales se convierten en asaltantes y matadoras de hombres

para vengar su propia honra, Para desarrollar esta idea, analizaremos las va

riaciones de los motivos presentes en la tradicion medieval de la serrana que

aparecen en nuestras obras.
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Ademas de estas, hay noticia de algunas otras: La Serrana de fa Vera 0 La

rnontaiiesa, de Bartolome Enciso, que se considera perdida; La bandolera de

Flandes, de Baltasar de Carvajal, ilocalizable; y un auto de Navidad anonirno

al que no he tenido acceso: El amante mds cruel 0 Serrana bandolera, publica
do por V. Paredes Guillen en Origenes bistoricos de la leyenda de fa Serrana de

la Vera (Plasencia: Imprenta de Generoso Montero, 1915), escrita entre 1597

y 1603 (Morley y Bruerton, Cronologia, 444-445); hasta la fecha no hay
noticia precisa sobre su representacion.

Entenderemos por motivo la unidad narrativa minima que expresa el signi
ficado de las secuencias fabulisticas 0 partes invariantes de la historia que, en

un texto espedfico, se expresa discursivamente en formas varias -por 10 que
estan relacionadas con el plano de la intriga-, pero no deja de ser el mismo.

Es decir, puede tener varias expresiones en el plano del discurso, pero siempre,
dentro de una misma historia, estas expresiones corresponden al mismo signi
ficado fabulfstico. Los motivos se expresan con formas sustantivas de deriva

cion verbal, como rapto, engafio, asesinato, etc., ya que requieren la presencia
de un sujeto potencial (Aurelio Gonzalez, El motivo como unidad narratiua, 89-

90). Para definir los motivos presentes en el LBA consideramos como variantes

de un mismo contenido fabulistico los prologos narrativos y las canciones

(950-958, 959-971; 972-986, 987-992; 1006-1021, 1022-1042); descarta

mos el tercer pro logo y la respectiva cancion por su proximidad con la

pastorela francesa y provenzal (R. B. Tate, "Adventures in the 'sierra'", 221-

222, 224). Para definir los motivos de la tradicion romandstica integramos la

version mas antigua con una muestra representativa de la tradicion oral moder

na, ya que el vado que las separa es aparente; como veremos a 10 largo de estas

paginas, la coincidencia de algunos pasajes de nuestras obras con motivos de la

tradicion oral moderna muestra que el crirerio de Menendez Pidal de integrar
el Romancero Antiguo y el Moderno sigue siendo util: "la oscura tradicion de

hoy se enlaza ininterrumpidamente con la brillante rradicion de la epoca aurea:
la memoria del pueblo no ha padecido intermitencia 0 cesacion ninguna en sus

recuerdos romandsticos, en su perpetua reiteracion y restauracion de los tipos
'heredados; de modo que las variantes de hoy son en su mayor parte viejas,
cantadas ya en siglos pasados" (Romancero hispdnico 2, 444).
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La representatividad de lugares y fuentes no pretende ser exahustiva; la rnues

tra incluye las versiones de Romances de Castilla (82-84, 175-177), que numero

progresivamente de 1 a 4; las recogidas en Cadiz por Pinero y Artero en "El ro

mance de La Serrana de la Vera. Pervivencia de un mito en la tradicion del Sur",
1-8 (402-405); las de La flor de la marafiuela. Romancero general de las Islas

Canarias, 31-33, 139-146,270-272 (77-80, 171-177,272-274); las recogidas
por J. A. Cid en "Romances en Garganta la Olla", 12-13 (484-486); la publicada
par Azedo en Amenidades (129-130), que cito como La Vera, 1; las del Roman

cero general de Leon, 42.0233:01-42.00233:13, (322-334), que abrevio 42.01;
42.02, etc. En adelante cito par ellugar y mimero de version ..

En el LBA las secuencias fabulisticas se organizan de la manera siguiente:

a) El viajero se encuentra en una situacion de carencia:

se extravia (974cd; 988gi-989ab)

Como sefiala Aurelio Gonzalez en EI motivo como unidad (1 00-1 02), los moti

vas que no aparecen reflejados en la intriga, dado que en ocasiones esta realiza

elisiones, pueden reconstruirse a partir de elementos con valor significativo
suprasegmental como los indicios, informes y sfrnbolos. En este caso, sabemos

que el caminante se ha extraviado por los informes que proporcionan Gadea y
el viajero: Ella me rrespuso: "jEa!/ La carrera has errado,/ e andas como

rradio."/ "Radio ando, serrana,/ en esta grand espesura", En adelante considero

los indicios, informes y sfrnbolos como motivos siempre que tengan este valor:

o pierde su bestia (950cd)

b) Ambos personajes
se encuentran: (952; 975ab; 988; 1008; 1022, 1024),0 bien la serrana asalta

al viajero (953-954; 963; 959-962; 964a-d; 976-978; 990-991), 0 el viajero
corteja ala serrana (1025; 975c; 988ef, 989c-i)

c) Los personajes entablan una negociaci6n:
el viajero Ie solicita posada a la serrrana (955cd; 964e-g; 975d; 1009ab; 1026),
o la serrana le ofrece refugio e indicaciones para recobrar el camino (965a�d;
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980ab),y le solicita el pago de la posada (956; 965e-g; 1009c; 1027, 1032-

1033, 1035-1038); el viajero promete pagarle (966a-d; 1028, 1039), yambos
se trasladan a la morada de la serrana (981ab; 958; 967; 1009d; 1029ab).

d) La serrana le da posada al viajero:
la serrana Ie ofrece com ida (968-969a-d; 983c; 992a; 1 029c-l 031).

e) El viajero paga la posada:
el viajero entrega regalos en pago de la posada (957), 0 se ve obligado a pagar
la con relaciones sexuales (971; 983c, 984; 992af; 1020).

f) La serrana desaloja al viajero:
insatisfecha de sus favores sexuales, la serrana 10 echa de su casa (985ab).

Estas secuencias, como podemos observar, en el nivel discursivo, tienen dis

tintas expresiones a las que llamamos motivos.

a) La situacion de carencia del viajero se expresa ya como

1. extravio

2. 0 perdida de la bestia.

b) El encuentro puede expresarse de tres formas: directamente, por 10 que
10 llamaremos:

3. encuentro; 0 bien con el asalto por parte de la serrana:

4. asalto; 0 con el cortejo por parte del viajero:
5. cortejo.

c) La negociacion se expresa con la solicitud de posada por parte del via

Jero:
6. solicitud de posada; 0 con el ofrecimiento de refugio e indicaciones

para recobrar el camino por parte de la serrana:

7. ofrecimiento de refugio e indicaciones para recobrar el camino; asi

como con la solicitud de pago por parte de la serrana:

8. solicitud de pago; y/o la promesa de pago por parte del viajero:
9. promesa de pago; yel traslado de ambos a la vivienda de la mujer:
10. traslado.
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d) La posada se expresa con la comida que le ofrece la serrana al viajero:
11. comida.

e) El pago de la posada se expresa ya con los regalos que el viajero le entre

ga a la serrana:

12. entrega de regalos; 0 bien con el acto sexual al que la mujer 10 obliga:
13. acto sexual.

f) El desalojo se expresa directamente, por 10 que 10 llamaremos:

14. desalojo.

En los textos romandsticos estan presentes los siguientes motivos:

a) EI caminante y Ia serrana se encuentran:

1. encuentro (Garganta la Gila: 12-13; Cddie: 2-8; Canarias: 33;
Castilla: 2; Leon: 42.01, 42.03-42.05, 42.07-42.09, 42.11); 0 la serrana

asalta al caminante:

2. asalto (Cddiz: 1; Canarias: 31-32,140-144,146,271-272; La Vera: 1);
o Ia serrana seduce ai caminante ya invitandolo a acompafiarla a su mora

da 0 a Ia ribera, a compartir su cama y su mesa, 0 baiiando con el.

3. seducci6n. (Leon: 42.06, 42.12-42.13; Castilla: 1; Canarias: 145)
b) La serrana se lleva ai caminante a su morada:

4. trasiado. (Cddiz: 1-7; Canarias: 32-33, 139-146,270-272; Castilla:

1-4; Garganta la Gila: 12-13; La Vera: 1-2; Leon: 42.01-42.05, 42.07-

42.13)
c) EI caminante descubre que la serrana es una matadora de hombres y

que su destino es morir:

5. descubrirniento (Cddiz: 1-8; Canarias: 31-33, 139-140, 142-146,
270-272. Castilla: 1-4; Garganta la Gila: 12-13; La Vera: 1; Leon: 42.01,

42.03-42.06,42.10,42.12-42.13).
d) La serrana Ie da de comer al caminante:

6. comida. (Cddiz: 1-4, 6-7; Canarias: 31-32, 139-146; 270-272;
Castilla: 1-4; Garganta la Gila: 12-13; Leon: 42.01-42.13; La Vera: 1)
e) Se sugiere que el caminante y la serrana tienen relaciones sexuales:

7. acto sexual. (Cddiz: 2; Castilla: 3; Garganta la GIla: 12; La Vera: 1;
Leon: 42.01,42.02-42.05,42.07,42.11)
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f) EI caminante huye de la morada de la serrana mientras esta duerme:

8. huida. (Cddiz: 1-8; Canarias: 31-33,139-146,270-272, Castilla: 1-

4; Garganta la Gila: 12-13; La Vera: 1; Leon: 42.01-42.13)
g) La serrana persigue al caminante:

9. persecucion. (Cddiz: 2-8; Canarias: 31-33, 139-146, 270-272;
Castilla: 1-4; Garganta la Glta: 12-13; La Vera: 1; Leon: 42.01-42.13)
h) EI caminante denuncia los crlmenes de la serrana:

10. denuncia (Cddiz: 2-4, 6; Castilla: 1-2; Leon: 42.01-42.02, 42.05,
42.10)
i) Los representantes de la justicia llegan a los dominios de la serrana:

11. llegada de la justicia. (Cddiz: 2,3,6; Leon: 42.01-42.03, 42.05)
j) La serrana combate contra los representantes de la justicia:

12. combate (Leon: 42.01-42.03,42.05)
k) La serrana es castigada, ya mediante su aprehension por parte de la jus

ticia:

13. aprehension (Leon: 42.10, 42.13); 0 ya mediante su muerte, a ma

nos del ultimo caminante 0 de un joven:
14. muerte (Cddiz: 2-4, 6-7; Castilla: 1,3; Leon: 42.01-42.03,42.05)

En las obras de Velez y Lope de Vega la historia de la serrana medieval se nos

presenta refuncio.nalizada: las fechorias del personaje ya no obedecen a su

imperioso deseo sexual, sino al deseo de reparar su honra. La refuncionaliza

cion se advierte, por un lado, en la inversion de los papeles de los protagonis
tas: el caballero seduce a la serrana y no esta se aprovecha de aquel; y, por

otro, en la conrextualizacion de los motivos tradicionales en el desarrollo de

la burla y la venganza de las protagonistas. Pero, sin duda, La serrana de Ve

lez refleja con mayor fidelidad la tradicion medieval de la serrana, pues en el

desarrollo de la burla y la venganza aparecen motivos presentes en el LBA Y el

Romancero, y se concluye con el castigo de la serrana, final rragico que no se

repite en las obras revisadas. En cambio, Las dos bandoleras se aleja de la tra

.dicion por dos razones: primera, porque la historia medieval de la serrana se

rnezclo con la fabulacion de la Hermandad vieja y la Santa Hermandad de

Toledo, agrupaciones que, en la realidad historica, combatieron y ajusticia-
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ron bandidos en Sierra Morena, esta en el tiernpo de Fernando el Santo y

aquella durante el medievo, para crear la bandolera, personaje que finalrnen

te obtuvo mayor exito entre el publico, a juzgar por las seis obras de bando

leras -EI esclavo del demonio, La bandolera de Italia, la comedia y el auto La

ninja del cieLo, La dama deL oliuar, La bandolera de Baeza-, frente a las tres

dedicadas a la serrana -La serrana de Lope, La serrana de Valdivielso y La

serrana, de Velez-e-, por solo mencionar las que tenemos entre manos; se

gunda, porque los motivos tradicionales presentes en el desarrollo de la ven

ganza sirvieron para Ilevar al escenario hurnorfstica y parodicamente las fe

chorias de las protagonistas, aSI como para preparar un desenlace feliz. Lope
concluyo su obra con el perdon de las bandoleras y la concertacion de sus

bodas con sus burladores, como 10 harlan buena parte. de los dramaturgos
que le sucedieron.

En las dos primeras jornadas de La Serrana de La Vera, en que Velez expo
ne la burla de Gila, razon central de su proceso de conversion en asalrante y

matadora, encontramos los siguientes motivos: solicitud de posada (1, 1-

204): don Lucas de Carvajal, capitan de la guerra de Granada, en su paso por

Plasencia, solicita posada en casa de Giraldo y, como el consejo de Garganta
la Olla 10 exime de la disposicion real de alojar soldados, este se la niega.

Desalojo (I, 423-460): cuando Gila regresa de caceria, Giraldo la pone al

tanto de las exigencias del capitan, quien esta dispuesto a entrar en casa de

los villanos por la fuerza y Gila, despues de discutir con el intruso, 10 echa de la

villa con escopeta en mano.

Estos motivos, al situarse en el contexto de la rivalidad historica entre vi

llanos y soldados, se renuevan: la posada que exige el capitan es un derecho

que le asiste por disposicion del rey, y el desalojo responde tanto al derecho

que el consejo de Garganta la Olla Ie otorga a Gila y a su padre al eximirlos

de la disposicion real, como a la actitud desafiante de Gila. Ofrecimiento de

refugio (II, 1785-1833): con la intencion de vengar su agravio, el capitan
urde burlar a la valiente serrana y regresa a casa de Giraldo a pedirle su mano,

acto que cambia radicalmente el parecer de padre e hija, pues finalmente ac

ceden no solo a hospedarlo, sino tarnbien a emparentar con el. Acto sexual

(II, 1998-2048,2050-2113): el capitan aprovecha el hospedaje para poseer a
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Gila. Huida (II, 2048-49): antes de amanecer, el capitan huye mientras Gila

duerme. Persecucion (II, 2114-2155): cuando esta despierta jura vengarse y
Giraldo la insta a perseguir al capitan, y ambos salen en su busca. Estos

motivos se renuevan al invertir los papeles tradicionales de los protagonistas:
el ofrecimiento de refugio ya no es parte de la estrategia de la serrana para
sarisfacer su deseo sexual, sino el resultado de la del capitan, que Ie perrnitira
la satisfaccion del supuesto agravio; el acto sexual y la huida expresan el so

metimiento y la burla de la serrana y la persecucion es el acto con que la

serrana inicia el proceso de reparacion de su honra.

En la tercera jornada, las fechorias de Gila, que forman parte de su ven

ganza, se recrean en forma mimetica siguiendo la tradicion medieval de la

serrana. Como en el LBA los caminantes se han extraviado y han perdido sus

bestias, Gila los asalta y les ofrece refugio e indicaciones para recobrar el ca

mino. Luego, como la serrana romancistica los seduce al dejarles entrever

que podran gozar de sus favores sexuales, los conduce a su morada, en cuyo
transite les dice que su suerte sera morir y, siguiendo el desarrollo natural de

la tradicion, los mata. EI ofrecirniento de refugio y las indicaciones para reco

brar el camino, que en el LBA forman parte de la estrategia de la serrana para
satisfacer su sexualidad, en Velez es parte de una tactica para matar. Gila no

busca, como sus antecesoras, la satisfaccion sexual, sino atraer caminantes

para matarlos, como la mayoria de las serranas del teatro del Siglo de Oro,

excepto la serrana de Valdivieso, la mas ardiente de todas, en tanto alegoria
del alma que abraza el placer carnal. Asi pues, los motivos tradicionales pre
sentes en esta jornada conservan su sabor tradicional y son protagonizados
por dintintos caminantes -un villano, un soldado yel capitan=-, a quienes
Gila termina matando.

En el desenlace de la obra los motives que encontramos han sido

revitalizados por el ingenio del autor. Llegada de la justicia (III, 3076-3106):
los cuadrilleros de la Sarita Hermandad llegan a la morada de Gila. Aprehen
sian (III, 3117-3127): los cuadrilleros la aprehenden sin dificultad, pues

ella, orgullosa de haber reparado su honra, da por concluida su venganza.
Muerte (III, 3261-3305):
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Gila es conducida al patibulo y es ejecutada por los cuadrilleros en la plaza
publica. Los reyes llegan justo despues de su ejecucion y el rey ordena que en

la sepultura de Gila quede constancia del suceso para que sirva de ejemplo a

Espana.
Ines y Teresa, protagonistas de Las dos bandoleras, se entregan a los capita

nes Alvar Perez y Lope Dfaz, quienes las abandonan marchandose a la gue
rra. Mientras tanto, Fernando el Catolico oficializa la Santa Hermandad y
nombra a Trivifio cuadrillero mayor. En reconocimiento a la labor de su sub

dito, el rey promete casar a Ines y a Teresa, hijas de Trivifio, con caballeros

dintinguidos. Pero estas, despues de haber sido burladas, salen en busca de

sus amantes con el objeto de obligarlos a casarse y, luego de ser rechazadas, se

convierten en asaltantes y matadoras de hombres guareciendose en una venta

de Sierra Morena. Trivifio, al notar la ausencia de sus hijas, sale en su busca

con la ayuda de la Santa Hermandad. Las bandoleras, despues de darle posa
da al rey y perpetrar en escena los subitos asesinatos de un soldado y un pas

tor, son aprehendidas por la Hermandad y finalmente consiguen el perdon
del rey.

A diferencia de la obra de Velez, concebida como tragedia, Lope opto por
el camino de la comedia. El desarrollo de la burla y la venganza de las prota

gonistas, aunque contiene pasajes con fuerza dramatica, alternan con otros

llenos de humor. En la exposicion de la venganza, los motivos presentes en la

tradicion medieval se sinian en un ensayo que produce efectos humorfsticos

y parodicos en la caracterizacion de las bandoleras y en la representacion de

sus fechorlas. Previa perpetracion de sus crfrnenes, Lope presenta a las prota

gonistas como mujeres inseguras y temerosas que tienen que practicar muy
bien una estrategia que incluye el cortejo y la solicitud de posada que supo
nen haran sus victimas, asf como la seduccion y el ofrecimiento de refugio
por parte de ellas. Cortejo (II, 23): Ines dirige un ensayo en que dan por
hecho que los pasajeros se prendaran de la belleza de ambas y las cortejaran.
Seduccion (11,23-24): acto seguido, ellas los seduciran sugeriendoles que es

ran disponibles para el goce de los placeres sensuales. Solicitud de posada (II,
24): los caminantes les solicitaran posada. Ofrecimiento de refugio (II, 24):
ellas les ofreceran una rica comida de perdices y conejos para despues matar-
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los. Cito por las Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Espa
fiola, t. 9, indicando los nurneros de jornada y pagina.

Como las incipientes criminales no se distinguen por sus habilidades his

trionicas, el ensayo transcurre con tropiezos. Adernas de torpes, y quiza pre
cisamente por ello, a la hora de cometer sus fechorias revelan un caracter,
mas que violento, barbaro, pues ya en su papel de bandoleras, matan rapida
mente ados caminantes despues del cortejo (III, 29) 0 el encuentro (III, 34).
Los motivos: solicitud de posada y ofrecimiento de refugio, asi como la alu

sion ala comida, que tradicionalmente preparan el acto sexual, se renuevan.

Aparentemente, el objeto de las hermanas bandoleras es, como el de Gila,

engatuzar incautos para consumar su venganza, no la satisfacci6n sexual; sin

embargo, 10 que dice la misma Ines:

Buena vida es esta venta,

Donde vienen a morir,
Por comprar nuestra hermosura,
Mil codiciosos de amor

(III, 32)

sugiere que las hermanas quiza llegan a prostituirse para conseguir sus sinies

tros fines, con 10 que se invierte el significado tradicional del pago, puesto

que en este el viajero es quien se prostituye pagando la posada con sexo.

En el pasaje que prepara el desenlace, los motivos tradicionales se sinian

en un contexte de tension dramatica. Extra�lo y perdida de la bestia (III,
24): en su camino hacia la guerra de Cordoba, el rey se ha extraviado en la

sierra con sus soldados y ha perdido su caballo. Encuentro (II, 25): Ines, ere

yendo que es un caminante, enciende la luz para indicarle el camino hacia la

venta; el rey se presenta ante ella sin descubrir su identidad. Ofrecimiento de

refugio (III, 25): Ines, intuyendo la identidad del rey, le ofrece refugio. Pro

mesa de pago (III, 25): el rey promete pagarle. Entrega de regalos (III, 28): el

rey le entrega un diamante a Ines en pago de su hospitalidad. Mas adelante,
,

bandoleras temen que las aprehendan y le solicitan al rey su ayuda: que inter

venga en su favor en caso de haber alguna querella en su contra; el rey pro-
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mete ayudarles y, finalmente, cumple su palabra al perdonar sus cdmenes. EI

extravfo, la perdida de la bestia, el encuentro y la promesa de pago son muy
cercanos a su significado tradicional, ya que crean la expectativa de un pr6xi
mo asesinato, 10 mismo que la entrega de regalos, al caracterizar a las prota

gonistas como serranas medievales; en cambio, el ofrecimiento de refugio se

renueva. Las bandoleras Ie ofrecen refugio al rey no para seducirlo ni matar-

10, sino porque saben quien es y aprovechan su investidura para salvarse del

castigo que les esperaria. EI diamante que el rey les da en pago de la posada,
asi como el perd6n de sus fechorias justo antes de que las ejecute la Santa

Hermandad, son las formas en que paga el rey la hospitalidad de las bando

leras; estas formas 10 caracterizan como un monarca generoso y magnanirno
y, ala vez, definen a las bandoleras como a sus antecesoras medievales: muje
res que siempre encuentran la manera de cobrar sus favores. Dispuesta la ac

cion en este orden, los rnotivos de la rradicion romancistica que preceden al

perd6n retardan el previsto desenlace renovando la tradici6n. Denuncia (III,
33): Orgaz, el ultimo cam inante que se encuentra con las bandoleras, denun

cia sus crimenes ante los cuadrilleros de la Santa Hermandad y los conduce a

la venta. Llegada de la justicia (III, 35): los cuadrilleros llegan a la venta.

Aprehension (III, 35): las bandoleras son aprehendidas y su padre ordena su

ejecucion.
Los motivos tradicionales tarnbien estan presentes en sendos pasajes pro

tagonizados por el gracioso en que se parodia al viajero y a la serrana medie

vales. En Velez, el extravfo, la perdida de la bestia, el encuentro y el descubri

miento parodian la ingenuidad del viajero y la crueldad de la serrana

romandstica. Extravlo (III, 2160-2201): perdido en la sierra, Mingo sufre

grandes apuros; su caballo se ha desmayado y teme encontrarse con Gila,

pues sabe que se ha convertido en matadora de hombres. Perdida de la bestia

(III, 2265-2297): al sentir la presencia de Gila, Mingo se echa a la cabeza la

silla de su recien muerto caballo, se pone en posicion cuadrupeda y comienza

a tirar coces y a relinchar con la intencion de despistarla, pues teme que 10

asesine. Encuentro (III, 2298-2330): al ver semejante visaje, Gila interpela
con soma al supuesto caballo:
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CabaJlito, caballiro,
el de las piernas de jerga,
por la virtud que hay en ti

que me digas quien te !leva,

(Mingo ponese en dos pies.)

quien te rige, quien te manda,

quien te da cebada nueva,

quien te enfrena, quien te ensilla,
quien te limpia, quien te hierra!

a 10 que Mingo responde:

jPor la gracia de Dios Padre

eI caballo hablado hobiera

Las palabras que deda!

Eran en su misma lengua.
Mingo soy, que anda perdido
hoy en fegura de bestia,
aunque e! mismo papel hacen
muchos vestidos de seda.

(III, 2298-2243)

Descubrimiento (III, 2392-2436): Gila Ie anuncia a Mingo que tendra que
morir y, en consideracion a que antaiio fuera su criado, le concede la gracia
de elegir la muerte que mas Ie plazca. Ambos estan entrados en esta charla

cuando se escuchan voces a 10 lejos que hacen que Gila deje a Mingo atado a

un roble para poder averiguar quien se aproxima, as! como para dar suficien

te tiernpo a la vfctirna de hacer su eleccion.

En Lope, los motivos tradicionales colaboran a parodiar el caracter violen

to y perverso de la serrana, as! como la audacia e ingenuidad de los viajeros
en el pasaje protagonizado por Orgaz. Encuentro (III, 29-30): Orgaz va can

. tando alegremente por el camino y, al ver que dos bandoleras le salen al paso,
tiembla de miedo. Descubrimiento (III, 30): Orgaz descubre que las bando

leras son sus antiguas amas, les pide comida y, al percatarse de que su atrevi-
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miento podria ponerlo en peligro, se despide presuroso pretextando encar

garse de alguna encomienda que quisieran hacerle. Mas adelante, las bando

leras 10 hacen prisionero y juegan con el al tiro al blanco. Negociacion (III,
31): este entra en negociaciones muy distintas a las del viajero del LBA: a cam

bio de su libertad, ofrece informacion sobre los burladores, con la que logra
que las bandoleras 10 liberen. Huida (III, 32): pero como Orgaz tiene el mal

tino de jactarse de su ingenio, Ines vuelve a atraparlo y finalmente Orgaz
logra huir jurando no denunciarlas. Mas tarde, los cuadrilleros de tao Her

mandad 10 toman prisionero por desertor y 10 llevan ante Trivifio, quien or

dena ejecutarlo. Denuncia (III, 33-34): Orgaz cede ante el peligro y denun

cia a las bandoleras para salvar nuevamente su vida, ingeniandoselas para no

quebrantar su promesa:

Tornaronrne juramento
De que guardada secreto,

Pero cante en el tormento;

Soy muy flaco, y, en efeto,
Con la vida me alimento:

Yo no te dire jamas
Que andan como bandoleros,
En la sierra donde estas,
Marando los pasajeros:
Mas slgueme y veras.

(III, 33)

El tratamiento humoristico y parodico de la serrana y el viajero medievales

en ambos pasajes revela que, en la tradicion oral, las aventuras de carninantes

perdidos en la sierra que tenian la fortuna 0 la desventura de encontrar serra

nas avidas de placer sexual con las cuales retozar gozaban todavia de una gran
vitalidad y de un gran potencial de divertimento, que tarnbien disfruto el

publico teatral a principios del siglo XVII. Asi, resulta natural que los drama

turgos revitalizaran una historia folclorica con multiples y sugerentes posibi
lidades para presentar ante los ojos del pueblo espaiiol a la serrana y la ban

dolera.
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A partir de la revision de las variaciones de los motivos, hemos vista que
Velez de Guevara y Lope de Vega continuaron la tradici6n medieval de la

serrana, viva en el LBA Y el Romancero, asociandola con la historia de los

bandoleros de Sierra Morena, situandola en diferentes contextos -la mujer
deshonrada, la rivalidad hist6rica entre villanos y soldados- y tratandola de

distintas formas -tragica, c6mica, humoristica y par6dicamente.
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Medianeras y presas: los personajes femeninos
involucrados en el "cortejo modelo"

en el Libro de buen amor y La Celestina

Maria Teresa Miaja de la Pefia

Facultad de Filosoffa y Lerras, UNAM

"Esro que te castigo con Ovidio concuerda" (r.BA,'446c)

Las "dos obras maestras" de la literatura espanola, como las ha llamado una

de sus mas devotas estudiosas, Maria Rosa Lida de Malkiel, surgieron en

diferentes momentos, con distintas caracterlsricas y propositos y, sin ern

bargo, estan, por multiples motives y elementos, fuertemente relacionadas

entre sf. De entre ellos destaca uno que podrfarnos identificar como nucleo

fundamental, y que funge incluso como punto de partida en ambos textos,

si no para la totalidad, como es el caso de La Celestina, S1 para conformar

uno de los fragmentos principales, como es el caso del Libro de buen amor

(e. 585-890, en 1200 versos). Este elemento es el de haber tenido como

Fuente principal, para la parte correspondiente al "cortejo amoroso", la co

media latina de finales del siglo XII, el Pamphilus de amore (780 versos).
Menendez y Pelayo sefiala que las relaciones de este texto "con la obra in

mortal de Fernando de Rojas, y mas todavia con el poema del Arcipreste de

Hita, son visibles y muy dignas de tenerse en cuenta, aunque en nada

arnenguen la poderosa originalidad de los dos auto res espanoles"
(Menendez y Pelayo, Estudios, 259).
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El proposito de este trabajo es analizar en ambas obras la presencia del

Pamphilus, especialmente a traves de la actuacion de los cuatro personajes
femeninos centrales, que conforman el binomio "medianera-presa", si

guiendo el modelo del "cortejo amoroso" propuesto en el texto latino.

Es indudable la deuda que ambos textos, del Hamada tipo "celestinesco",
tienen con el texto latino. Los pcrsonajes que en el se inspiraron son y han

sido fundamentales en la literatura de su epoca y en la que surgio despues.
Dona Endrina y Trotaconventos, por un lado, y Melibea y Celestina,

por otro, forman parte de nuestro acervo literario y se han conformado

como personajes prototipo 0 paradigmas de la "presa" y la "medianera".

Como es bien sabido, el antecedente del Pamphilus de amore, canon

medieval en la materia, se encuentra en el Artis amatoriae libri tres de Publio

Ovidio Nason, modelo [iterario sobre el tema, desde su epoca hasta nues

tros dias. Uno y otro constituyeron la norma en cuanro a conducta arno

rosa. Este ultimo es un tratado amoroso dividido en tres libros y estaba

dirigido a quienes habian olvidado el arte de amar con el propos ito de que

pudiesen enfrentar el Hamada "cortejo amoroso". Este consistia en una

serie de pasos que debfa scguir el amante para conseguir los favores de la

amada: a) la busqueda del objeto amoroso (que debfa realizarse de preferen
cia en aquellos espacios publicos que frecuentan la mayorfa de las rnuje
res); b) su conquista (de ser posible a traves de la ayuda de una esclava 0 de

una "medianera", Sobre este importante aspecto se incluyen valiosos con

sejos en relacion can el halago, los obsequios, las promesas, el cuidado de

la apariencia y el aseo, la moderacion con el vino, el fingir las palabras de

amor, la amistad y elllanto, y el uso de la fuerza para obligarla, entre orros:

y por ultimo, c) su pervivencia (para 10 cual resalta la importancia de cul

tivar las cualidades del animo, ser paciente con la amada, servirla en 10

que desee y, en algunos casos, incluso, serle infiel). EI texto afiade, tam

bien, una serie de consejos dirigidos a las mujeres a fin de que sepan de

fenderse y estar prevenidas de 10 que los hombres pueden pretender en el
. terreno de 10 amoroso.

De todo ello destaca, como 10 fundamental y primordial, la conveniencia

de contar con una "rnedianera", Esta debe ser no solo de preferencia mujer
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(con 10 cual se evita la competencia y el riesgo de deslealtad, recordemos la

trova cazurra de "Cruz, cruzada, panadera" en el Libra de buen amort, sino

ademas poseedora de "virtudes" y "habilidades" unicas, que le perrnitan des

ernpefiarse con gran destreza en su arte, oficio, 0 mafia. Pues Ars animas

frangit et firmas diruit urbes ("EI arte vence resistencias y derriba solidas ciu

dades"; Pamphilus, v. 83), asi como la "maestria e arte de fuerte faze flaca"

(LEA, 6I6c), "con arte e con oficio muchas cosas abondas,/ por arte non ha

cosa a que tu non respondas" (LBA, 6I9cd).
En el Pamphilus de amore se describe en forma similar el recorrido del "cor

tejo amoroso" que debe seguir el galan para lograr los favores de la doncella, a

quien debera obligar para que pierda la virginidad y acepte el matrimonio "Si

se presenta la ocasion, aprerniala con delicada violencia; ella misma te dara al

instante 10 que apenas te atrevias a esperar [ ... ya que] Considera mas honro

so perder, forzada, su virginidad" (Pamphilus, vv. 109-113).

EL "CORTEJO AMOROSO"

EI "cortejo de amor", segun estas dos autoridades, implica, por una parte,

seguir las reglas del "arte de arnar" y, por otra, curar las heridas y los in

convenientes del enamoramiento, "pues el arte suele socorrer muchas ve

ces a quien 10 tiene a su alcance" (Pamphilus, v. 11). Este "correjo amoro

so" debe seguir ademas una ruta que contempla los siguientes momentos,

como podemos observar en los tres textos:

a) El encuentro

Este se da generalmente en un lugar publico donde no es prudente diri

girse a ella. Sin embargo, como un buen soldado que se dirige a la bata

lla, el amante debe poner todo su afan en la biisqueda y el encuentro de

la mujer anhelada, 0 como buen cazador debe estar al acecho de su presa,

por 10 que no debe esperar que ella sola venga a el. Es por ello importante
que aprenda "ellugar mas abundante en mujer" (Ovidio, El arte, 19), que

puede ser la plaza, el manantial 0 la fuente, el templo. Conviene asimis-
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mo elegir a una sola entre las muchas que aparecen ante sus ojos y con

centrar en ella toda su atenci6n y su deseo, como se sefiala en el

Pamphilus.

Tengo por vecina una joven; ojala no la tuviera [ ... ) Pasa por ser mas her

mosa que todas sus vecinas; 0 me ciega el amor, 0 efectivamente las supera
a todas (PamphiLus, v. 40)

Por su parte, el Arcipreste nos recuerda la conveniencia al principio men

cionada de mantener en todo momenta del encuentro la discreci6n, en

aras de cuidar la fama y la honra de la elegida.

Pero tal Lugar non era para fablar en amores, (LBA, 654a),
FabLar con muger en placa es cosa muy descobierta (LRA, 656a)1

Aunque igualmente la admire y se asombre ante su belleza, como sucede

en el fragmento antes citado del Pamphilus, e incluso aparezca en esta

etapa mas como presa el de su prestancia que ella la elegida como victirna

de sus deseos.

jAy Dios, e quan fermosa viene dona Endrina por la placal
jQue talle, que donaire, que alto cuello de garc;:a!
iQue cabellos, que boquilla, que color, que buen andanca!
Con saetas de amor fiere quando los sus ojos alp" (LRA, 653)

En cambio Calisto ve a Melibea por primera vez cuando entra en la huer

ta en pos de un halc6n y, como de inmediato se enamora de ella, Ie co

mienza a hablar. Este encuentro ha sido muy cuestionado por diversos

crfticos que 10 consideran poco creible en tanto rompe el esquema relati

vo al mismo (sin olvidar que siempre se debe dar un primer rechazo por
d I" ")parte e a presa .

I Los subrayados en los textos son mios.
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Calisto. En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y
hacer a rnf inrnerito tanta merced que verte alcanzase, yen tan converiien

te lugar, que mi secreta dolor manifestarte pudiese (La Celestina, 53-54)

b) Una primera entrevista entre ef amante y fa amada

Para lograr esta primera comunicaci6n es importante acercarse a la elegi
da con cualquier pretexto e iniciar "algun tema de charla, [para 10 cual]
basta una trivialidad que le haga soltar la voz" (Ovidio, El arte, 27)

Panfilo, "Bueno confiernonos mutuamente los secretos del corazon: pero ria

die mas que nosotros llegue a conocer 10 que nos decimos [ ... J (Pamphilus,
v. 175)

Galatea [ ... J Con tu elocuencia y tu astucia te has propuesto hacerme per
der la cabeza; ino he de dejarme enredar por tu ingenio! i Vete en busca de

otras mujeres idoneas a tu libertinaje y que se dejen trastornar tu mala fe y tus

artimaiias por! (Pamphilus, v. 190)

La dama que acepta este primer lance verbal esta consciente de que entra

en una primera etapa de contacto con el galan, como comenta dona

Endrina en eI siguiente fragmento.

Senora, que me prometades de 10 que de amor queremos,

que si overe lugar e tienpo, quando en uno estemos,

segund que 10 yo deseo, vas e yo nos abracernos.
Para vas, non pido mucho, c;:a con esto pasaremos (LBA, 684)

Esto dixo dona Endrina: "Es cosa muy provada
Que por sus besos la duefia finca muy engafiada:
Encendemiento grande pone el abracar al amada;
Toda muger es uencida desque esta joya es dada" (LBA, 685)

Melibea reacciona de igual manera pues son evidentes las intenciones de

Calisto al acercarse a ella de esta manera, por 10 que el rechazo inicial es

inmediato.
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Melibea. Mas desventuradas de que me acabes de ofr, porque la paga sera

tan fiera cualla merece tu loco atrevimiento; y el intento de tus palabras,
Calisto, ha sido como de ingenio de tal hombre como ni, haber de salir

para se perder en la virtud de tal mujer como yo. jVete, vere de ahl, torpe,

que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazon humano

conmigo el ilfcito amor comunicar su deleite! (La Celestina, 54-55)

c) Otra entre ef amante y fa "medianera"

La busqueda de apoyo para poder lograr sus propositos es entonces indis

pensable. El amante debe pues acercarse a traves de una esclava cercana en

el caso del Pampbilus: "La relacion con la esclava de aquella que debes ga
nartel busca ante todo: sera ella tu acceso mejor.l Mira cuan cerca ella esta

de cualquier decision de su ama,/ y si del juego sabra ser una cornplice fiel"

(Ovidio, 37). Esto queda claro en el siguiente dialogo,

2No puedes saber si ella me quiere 0 no me quiere? Le es diffcil al amor ocul

tar las intimidades del corazon (Pamphilus, vv. 505-506)

[ ... J y, si me canso y me callo, me estimula a seguir hablando. Por estos y
otros indicios nos podemos percatar de su amor, sin con tar que a mi ya no

me esconde el aprecio que por ti siente (Pamphilus, vv. 514-515)

Por su parte, el Arcipreste prepara el acoso con la ayuda de su Trotacon

ventos, con quien asimismo comparte sus angustias y dudas respecto al

interes de dona Endrina por el.

Madre, (vos non podedes conos�er 0 asrnar

si me ama fa duefia 0 no me querrd amari (LBA, 806)

ella me diz que fable, que non quiera dexallo;

�fago que non me acuerdo?: ella va cornencallo,
oyerne dulcemente, muchas sefiales fallo (LBA, 808)

De todos los galanes el mas ansioso pareciera ser Calisto, quien toma el

asunto como algo de vida 0 muerte. En esto vemos ya caracterfsticas dis-
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tintas en relaci6n a los amantes y la medianera que les afiaden nuevo vi

gor e intensidad a los personajes que participan en el "correjo amoroso".

Calisto. Madre mia, 0 abrevia tu tazo n 0 toma esta espada y matarne.

Celestina. 2Espada, senor, 0 que? jEspada mala mate a tus enemigos y a

quien mal te quiere! Que yo la vida te quiero dar con buena esperanza que

traigo de aquella que ni mas amas [ ... J

Calisto. Si no quieres, reina y senora mla, que desespere y vaya mi anima

condenada a perpetua pena oyendo esas cosas, certiflcame breuemente si no

ovo buen fin tu demanda gloriosa y la cruda y rigurosa muestra de aquel
gesto angelico y matador; pues todo eso mds es seiial de odio que de amor (La
Celestina, 136-189)

d) La de fa "medianera" con fa amada, 0 "presa"

En esta etapa la protagonista debe ser necesariamente la medianera pues

de su buen arte y oficio depended el resultado de la futura relacion entre

los amantes. Para ello 10 mas efectivo es interesar a la dama y lograr que
se duela por el galan, fingiendose su confidente.

Pero si tu mente y tu corazon se interesan por el asunto, si te gusta 0 mas

bien te disgusta hablar de ello, por favor, dimelo. En cuanto a 10 que me

digas, yo no soltare prenda, si quisieras mantenerlo en secreto; pero si qui
sieras comunicarlo [ ... ], yo bablare (Pamphilus, v. 375)

En otras ocasiones 10 anterior se logra apelando a los temores de la propia
dama, como es el caso del dialogo entre Trotaconventos y dona Endrina cuan

do le recuerda su condici6n de viuda indefensa, por falta de varon que la cuide

y proteja.

La muger que vos cree las mentiras parlando,
E cree a los omnes con amores jurando,
Sus manos se contuerce, del coracon travando,
Que mal se lava la cara con Iagrimas llorando (LBA, 741)
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"A la fe", dixo la vieja, "desque vos veen biuda,
sola, sin cornpafiero, non sodes tan temida;
es la biuda tan sola mas que vaca corrida;

por ende aquel buen omne vos ternfa defendida" (LBA, 743)

Sin embargo, en el caso de las doncellas el mejor recurso es el de desper
tar en elias la ternura, como bien 10 supo utilizar Celestina para atraer la

atencion de Melibea hacia Calisto al seguir el consejo: "Hablale entonces

de ti, deje entonces salir tentadorasl voces jurando que tu, loco, ya mue

res de arnor" (Ovidio, El arte, 37)

Yo dejo un enfermo ala muerte, que con sola palabra de tu noble boca sali

da, que Ie lleve metida en mi seno, tiene por fe que sanara, segun la mucha
devoci6n tiene en tu gentileza (La Celestina, 120)

e) Una segunda entre fa "medianera"yet amante"

El proceso requiere de una retroalimentaci6n, sobre todo por que con

ello se pueden obtener mayores ganancias y beneficios por los servicios

prestados; asf, el galan debe ser convencido de los buenos oficios logra
dos por la medianera.

Mientrasyo le hablo, su mentey su corazdn estdn pendientes de mis labios; disfru
ta de escuchar mis palabras sin perder detalIe; cruza sus brazos alrededor de

mi cuello y me suplica que le cuente los recados que tu le mandas. Cuando a

10 largo de la conversaci6n sale tu nornbre, se queda extasiada al ofrlo. En el

deleite de nuestra conversacion, palidece y se ruboriza repetidas veces, y, si me

canso y me callo, me estimula a seguir hablando.

Por estos y otros indicios nos podemos percatar de su arnor, sin contar que
a mi ya no me esconde el aprecio que por ti siente (Pamphilus, vv. 510-515)

Este tipo de observaci6n y percepcion por parte de la medianera es fun

damental para que avance el "correjo amoroso", por 10 que el comentario

de Trotaconventos surte el efecto deseado.
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"Amigo", diz la vieja, "en la duefia 10 veo

que vos quier e vos ama e tien de vos deseo;
quando de vos Ia fablo e a ella oteo

todo se Ie demuda: el color e el asseo" (LBA, 807)

Es Celestina la mas contundente en su afirrnacion sobre los sentimientos y el

deseo de Melibea por Calisto, pues esta plenamente convencida de 10 que ha

logrado gracias a su "arte y oficio", de ahf que constatemos que su afirrnacion

de que Pleberio ha pasado a segundo terrnino no es mentira, como 10 demos

trara Melibea al suicidarse frente a el despues de la rnuerte de su amante.

Que es mas tuya que de sf misma, mas esta a tu mandado y querer que de su

padre Pleberio (La Celestina, 209)

f) La segunda entre fa "medianera"y fa "presa"

Una vez convencidos ambos y bien amarrada la presa, la medianera solo

tiene que pactar el encuentro definitive entre ambos, porque es evidente

que "Le da eso que pide ternor; 10 que no pide anhela: que insistas./ Sf

guela y pronto seras de ese deseo senor" (Ovidio, Ef arte, 45).

Eres pues incapaz de apagar las llamas de tu amor haciendole la guerra; en

cambio con la paz, tu fuego sera mas dulce. Cumple las ordenes de Venus

mientras estes alistada en su ejercito; que til resistencia y tu bregar no cau

sen tu perdicion (Pamphilus, v. 635)

quantas mas dulVes palabras la duefia de amor atiende,
atanto mas Dona Venus la enflama e la enciende.
E pues que vos no podedes amatar la vuestra llama,
fared bien su mandado del Amor, que vos ama;

fija, la vuestra porfta avos mata e derrama,
los plazeres de la vida perderedes si non se atama (LBA, 856-857)

Y pues asi, senora, has querido descubrir la gran merced, que nos has he

cho, declara tu uoluntad, echa tus secretes en mi regazo, pon en mis manos

el concierto de este concierto. Yo dare forma como tu deseo y eI de Calis to

sean en breve cumplidos (La Celestina, 205)
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g) Ypor ultimo, la uiolacion 0 entrega

Con esto se llega a cumplir el proposito del "cortejo amoroso" y es el rno

mento en el que aparecen los pensamientos de enojo y arrepentimiento por

parte de las presas que toman plena conciencia de como han sido engafiadas
por la mediadora.

jLa vieja que me ha entregado a ti no ha obrado nada bien! ... jNunca mas

me ha de volver a encerrar contigo este recinto, ni la vieja volvera a enga
fiarme como acaba de hacerlo! ... jSaldras vencedor en este asal to a pesar de

mi resistencia, pero el amor entre nosorros queda definitivamente roto!

(Pamphilus, v. 695)

Dona Endrina le �ixo: jAy viejas tan perdidas!
A las mugeres trahedes engafiadas e vendidas.

Ayer mill cobros me davas, mill artes, mill salidas;
Oy, que 56 escarnida, todas me son fallidas (LBA, 882)

Salvo en eI caso de Melibea, que vuelca la culpa en ella y en Calisto, pro

tagonistas del encuentro amoroso y de la desgracia y dolor causados a sus

ancianos padres.

ph mi vida y mi senor! �Como has querido que pierda el nombre y corona de

virgen por tan breve deleite? Ph, pecadora de ti, mi madre, si de tal cosa fueses

sabidora, como tornarfas de grado tu muerte y me la darfas a rnf por fuerzal

[ ... J ph, mi padre honrado, c6mo he dariado tu fama y dado causa y lugar a

quebrantar tu casal jOh, traidora de rni, como no mireprimero elgran yerro que
se seguia de tu entrada, el gran peligro que esperaba! (La Celestina, 244)

Ahora bien, hemos visto a traves de los fragmentos anteriores como funciona

el "cortejo amoroso" en el Libro de buen amor y en La Celestina y hemos

podido percibir la presencia del Pamphilus en ambas obras, 10 cual se logra
especialmente gracias a la presencia y la actuacion de los cuatro personajes

, femeninos centrales, que conforman el binomio "medianera-presa" siguien
do el modelo del "cortejo amoroso" propuesto en el texto latino, por 10 que
considero importante analizar su funcion.
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LAS MEDIANERAS

Conocidas tarnbien como viejas medianeras, alcahuetas, terceras, conciliado

ras, intermediarias y con muchos nombres mas, son finalmente el verdadero

vinculo de union entre los amantes. En el caso de Trotaconventos se mencio

na que se enumeran 41 apodos que nunca deben decirse a la medianera. La

variedad del lexico y el ingenio volcados sobre este oficio son impresionantes
y solo van a ser superados por los que describen a Celestina, de quien se dice

que domina ese "y otros treynta officios". Trotaconventos y Celestina, como

"medianeras", perciben en forma distinta su oficio. Para la primera este "con

siste en zurcir voluntades y en engatiar a rnujeres de todos los estados, para

que se entreguen al hombre que Ie paga su corretage" (e. 705, 735, 882,

1576), Y para la segunda "no es otro mi oficio sino servir a los semejantes:
desto vivo e desto me arreo". Estas dos percepciones difieren en el hecho de

que para una 10 importante estriba en obtener la paga y para la otra en el

"servir", perspectiva que marca su peculiar vision del mismo y, par ende, de

la obra que protagonizan.
De Trotaconventos sabemos a traves del texto, como 10 analiza Gonzalez

Roldan," que es persona de bastante edad (e. 443, 919); aparenta santidad de

vida (e. 438, 441); es grande habladora y sabe muchas fabulas (e. 81, 438,
827, 920, 1576); merced a su experiencia, conoce a fonda las artes de la

maldad y del engafio (e. 437, 439, 442, 698, 784, 909, 927, 1453); sabe las

virtudes de las yerbas y es diestra en hechizos (e. 440, 941); suele disfrazarse

de vendedora de afeites y baratijas para entrar en las casas (e. 440, 699, 700,

1324); sabe guardar secreta (e. 704, 848, 851); lleva, en cuanto puede, una

vida de placer (e. 1576); su oficio consiste en zurcir voluntades y en engafiar
a mujeres de todos los estados, para que se entreguen al hombre que Ie paga
su "corretage" (e. 705, 735, 882, 1576); Y ejerce su oficio por dinero u obse

quios analogos (e. 718, 815).

2 En su articulo sobre los rasgos que caracterizan a Troraconvenros, Gonzalez Roldan

abunda en detalles como los aquf sefialados, los cuales no dejan de ser Ilustrativos en

relaci6n al personaje. Cf Tomas Gonzalez Roldan, 275.
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De Trotaconventos sabemos que de inmediato acepta intervenir en la

conquista pues presume de conocer a dona Endrina y de ser capaz de

ejercer influencia sabre ella; llega a casa de dona Endrina so pretexto de

venderle joyas y le habla maravillas de el; convence a dona Rama desper
tando en ella la codicia, para que le perrnita quedarse a solas can dona

Endrina; la convence de que vaya a su casa a jugar y a comer frutas; se da

el encuentro amoroso, en el obtiene don Mel6n su prop6sito por la fuer

za y por consiguiente el matrimonio. Es decir que lleva a cabo el recorri

do contemplado en el modelo del "cortejo amoroso".

Par su parte, Celestina comparte muchas de las caracterfsticas que
antes mencionamos de Trotaconventos, aunque afiade una nota nueva a

la visi6n de la "medianera", en tanto es propia de ella "la afici6n a la be

bida"; adernas afirrna de SI misma: "no es otro mi oficio sino servir a los

semejantes: desto vivo e desto me arreo", Respecto a la primera caracte

ristica, sabemos que comparte esta debilidad can la Dipsas de Ovidio, la

cual "es una vieja aficionada a la bebida, conoce las artes rnagicas, sabe las

virtudes de las plantas, no carece de elocuencia, excita a la amiga del poe
ta a gozar de la vida y Ie propane por mira el interes", Celestina domina

por sobre todo su "oficio de concertadora de ilfcitos tratos y [se soslaza)
en la perfida astucia de sus blandas palabras y viles consejos" (Gonzalez
Roldan, "Rasgos", 276).

Segun Lida de Malkiel, los rasgos fundamentales de Celestina como

alcahueta son "su funcion dramatica, su arte de persuasi6n, su cadicia

como resorte tragico, su sensualidad, su arte de seduccion, 0 mejor, su

dominio de las almas mediante el arte de seduccion", estos rasgos son

enteramente suyos, es decir no dependen de ninguna Fuente clasica. Ve

mos entonces que Celestina es ya una alcahueta en toda su perfecci6n, en

tanto que sus antecesoras las medianeras latinas son personajes en "proce
so de formaci6n". Es decir, desde la comedia antigua hasta la epoca irnpe
rialla alcahueta romana no ha dejado de perfeccionarse y de asumir nue

vos rasgos, que van poco a poco creandola como "prototipo literario".

Sabemos que en la antigiiedad clasica se distinguian tres tipos de alcahue

tas: "la que mantiene la casa publica, la medianera de ilfcitos amores y la
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portadora de mensajes entre amantes. No obstante, pueden ser tarnbien

tres aspectos de una misma lena" (Lida de Malkiel, Dos obras,288).
Sin embargo, para Aribau (Gonzalez Roldan, "Rasgos", 289), Celestina es

otra cosa, en tanto no se parece "a ninguna de las obras de la anriguedad, en

toda ella trasciende un olor suavisimo de lectura y meditaci6n sobre los me

jores modelos", y continua afirmando que

La literatura latina, en nuestra opinion, ha ido forjando los cirnientos de

ese monumento universal que es la Celestina espanola. Reivindicamos,
pues, para la literatura latina, desde Piau to hasta el Pamphilus de amore, la

creacion acumulativa de los caracteres de la vieja tercera en amores, que

irrumpe en las literaturas rornanicas y alcanza su mas alto grado de perfec
cion en la Celestina.

Mujer codiciosa y astuta, obscena, "vieja barbuda", hechicera, pobre (opuesra
a la riqueza de Melibea), desfacedora de virgos; poseedora de una vertiente

de lujuria y otra de codicia, "esta pobre vieja", quien con su aparente hum il

dad contribuye a la "defloraci6n de Melibea", a traves de su dominio de la

lengua, porque es gracias al convencimiento por la lengua como Celestina

logra su objetivo, porque, como ella misma afirma, "estos fines con efecto me

dan osadfa a sufrir los asperos y escrupulosos desvfos de las encerradas donee

lIas como tu [ ... ]". Lo anterior lleva a Rosario Ferre a la siguiente conclusi6n:

"What has been demostrated is that she is not a victim, but a willing, eager

participant in loco amor" (Ferre, "Celestina", 24-25); por un "patron magico"
que propicia un lugar para la fascinaci6n verbal, para la seducci6n oral. Por

ello, Celestina s610 puede ser vista desde "la perspectiva del provecho, del

rep roche y la maldad" (Nieto, "De Endrina a Melibea", 181).
A traves del propio texto tenemos una excelente descripci6n de Celes

tina como persona de bastante edad; aficionada a la bebida; su oficio

consiste de zurcir voluntades [ ... J; astuta; tiene conciencia profesional;
posee el arte de la seducci6n; ejerce su oficio por dinero; gran habladora;

y diestra en hechizos y embrujamientos. Con esta visi6n del personaje es

evidente que posee todas las caracterfsticas y habilidades necesarias para
su oficio e incluso algunas mas, como antes hemos venido mencionando.
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LAS PRESAS

Por su parte, los personajes que hemos identificado como las "presas", son

aquellas duefias amadas 0 victimas del engafio y la seduccion, y constituyen
la contraparte de las "medianeras", Con elias conforman el binomio indis

pensable para que el "cortejo arnoroso" se realice. Su funcion, como antes

hemos mencionado, es ser supuestamente vfctimas, Sabemos, sin embargo
que, tanto en el caso de dona Endrina como en el de Melibea, ambas entran

con plena conciencia al juego de la seducci6n y el engafio, aunque partiendo
de distintas intenciones y, por supuesto, con una evolucion personal y pasio
nal diferente. Ademas, en elias el estamento constituye un aspecto de gran

importancia. Cabe recordar que "La tradici6n literaria dividia a la enarnora

da en tres estamentos: solrera, casada, viuda, cada uno de ellos con sus pros y
contras. Seguramente ni Juan Ruiz ni Rojas eligieron el de su amante al azar"

(Nieto, "De Endrina a Melibea", 177). Dona Endrina es la viuda y Melibea

la virgen, por 10 que el resultado de su "cafda" tendra un sentido diferente,

pese a la igualdad que comparten en cuanto a rango social, ya que el mismo

exige un comportamiento disrinto a una y a otra en relacion con su honra.

En el caso de Melibea, deducimos que impera la pervivencia, en la epoca que
media entre ambas obras, de valores sociales tales como el honor, la nobleza,
la pureza de sangre y el dinero. En el caso de dona Endrina, la liga del

Arcipreste es con "Ia tradici6n arabe del gusto por la belleza fisica, asl como

su jovial y placentera (en el sentido de disfrute) concepcion del mundo, 10

que no le impide mantener el equilibrio interior", pues es evidente que el

Libro de buen amor es "esencialmente la manifestaci6n de la risa y la alegria
medievales: de la liberacion medieval frente al terror de 10 sagrado que, a

pesar de su regocijo, no puede escapar del todo a la emocion contraria: una

profunda conciencia de 10 sagrado intensificada por el temor a la perdida
definitiva de la felicidad por causa de la muerte". Como afirma Lidio Nieto,

Dofia Endrina y Melibea son dos amores distintos. Feliz uno; desgraciado el

otro. Placentero el primero y con razon de ser en sf mismo. Dolido el segundo
y a la sombra de la extraordinaria personalidad de Celestina, que es de verdad
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quien quicia 10 absurdo del solitario e insensato afan de vivir que quiere ex

presar Rojas. Por estas razones la pobreza descriptiva de Melibea frente a dona

Endrina es logica (Nieto, "De Endrina a Melibea", 178)

Dona Endrina como personaje sigue al de la Galatea del Pamphilus, y cum

pie plenamente con las caracterfsticas previstas para un cortejo como el pro

puesto en el modelo, salvo en el hecho de que es una duefia viuda (es decir

una mujer que ya conoce de relaciones amorosas), pero resulta atractiva por
ser rica, joven y hermosa. Aparecen, como bien sabemos, otras duefias en el

texto, pero es indudable que el pasaje central del Libra de buen amor es el de

dofia Endrina, la "bella de Juan Ruiz", como la nombra Damaso Alonso. Su

nombre, dice Lida de Malkiel, se relaciona con "la endrina que es la ciruelita

silvestre, cubierta de vello, que simbolizaba 10 delicado del honor femenino",
la cual al ser tocada queda sefialada (Lida de Malkiel, Dos obras, 39). En el

texto se nos da una descripcion fisica completa (e. 431-435 y 444-448), en la

que observamos permanentes contradicciones con los paradigmas tradicio

nales de la normativa poetica medieval, ya muchas veces mencionados por
influencia de erotica arabe, como ya sefialo Damaso Alonso, tales como "que
non sea muy luenga ni otrossf enana" (e. 431 b); "ancheta de caderas: esta es

talla de duefia" (e. 432d); "Ia nariz, afilada; los dientes, menudillosl eguales e

bien blancos, poquello apartadillos" (e. 434ab). Para Darnaso Alonso las re

ferencias a caderas y endas, as! como los rasgos descriptivos "dientes

apartadillos, labios angostillos, nariz afilada, cuello alto", 0 "las orejas peque
fias y delgadas", mas dadas al erotismo, y "los sobacos hiirnedos", serial, se

gun Corominas (Corominas, ed., LBA, 188), de "temperarnento sensual en la

mujer", Todos ellos elementos que relacionan al Arcipreste con la cultura ara

be. Sobre esto comenta Lidio Nieto que "Conviene advertir que al hablar de

la influencia arabe no hay que pensar solo en la literatura, sino tambien en la

vida" (Nieto, "De Endrina a Melibea", 173). Imposible negar la epoca y el

entorno en que surge el Libro de buen amor.

Juan Ruiz, con gran sencillez terrninologica, atribuye a su duefia algunas
de las siguientes caracterfsticas: externas: hermosa (431 a), lozana (431a),
apuesta (581a), risuefia (581d), de noble figura (582a), moza de juventud
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(582b), bella (596b); internas: gentil (600c), dofieguil (fernenina) (581b),
placentera (581b), amorosa de gestos (581a), cortes (581c), mesurada

(581c), halaguefia (581c), donosa (431a), graciosa (581b), educada (582c),
con donaire (596b), orgullosa (669b), mansa (669b), sosegada (669b); y so

ciales: rica (582b), noble (583a), de alto linaje (583a), honrada (583c), viuda

(582b) (Nieto, "De Endrina a Melibea", 176).
Por su parte, Melibea, como personaje, es manifestaci6n de una nueva li

bertad por medio de la franca expresion de sus emociones. Joseph Snow

plantea 10 anterior al afirmar que conviene "Recordar la misoginia de Rojas y
su creacion de una Melibea animada e independiente, doeta en la nueva sabi

durfa y epicurefsmo" (Snow, "Una lectura", 11), ya que finalmente "Melibea,
la herofna [ ... J fue el producto de la nueva sabidurfa. Como hija unica de

padres indulgentes y ricos recibi6 una buena instruccion", de ahf que hasta

Calisto hable de su "excelentfsimo ingenio" y de su "habilidad para citar es

critores clasicos". Para D.W McPheeters "No hay que olvidar que ella encar

na los conceptos cambiantes de la feminidad que van a influir en el perfodo
posterior del Renacimiento" ("Melibea", 15).

Melibea, cuyo nombre esta relacionado con el termino latino melis (miel)
y podrfa significar "dulce como la miel" 0 "la de la voz melosa" (Galan Font,
Claves, 43), y, para Covarruvias, (Alcina, ed., 19), "Melibea vale tanto como

duVura de miel, mel et vita", es un personaje poseedor de bienes (10 que opo
ne su riqueza a la constantemente mencionada pobreza de Celestina), que

desprecia pues prefiere el amor de Calisto. Se describe a sf misma como "las

timada" y "mal provefda" despues de la desfloraci6n (acto X), pues ha perdi
do "casa", "honra" y "honestidad" (acto IV). Es decir, todo 10 relacionado con

la perdida de la virginidad fisica y psicol6gicamente. Como antes menciona

mos, citando a Ferre, Melibea, mas que vfctima, es una avida, deseosa del

"loco amor".

Su descripci6n como personaje se diferencia de la de Endrina, en tanto esta

pleno de expresiones exclamativas: externas: dechado de hermosura (VI/126),

.angelica imagen (IV/89), perla preciosa (IV/89), de cuerpo gracioso (IV/89),
de alegre gesto (IV/90), de suave habla (IV/90), doncella (IV/90), bella (IV/
91), divina (I129); internas: gentil (IV/90), graciosa (II33), discreta (VI/116),
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magnanima (IV/95), virtuosa (I133); sociales: de gran patrimonio (1/33), no

ble (I/33), de alto linaje (I133), honrada (XVI/257), virgen (XVI/257). Segun
Nieto, de la cornparacion entre ambas resulta evidente: "1) el completo parale
lismo en los rasgos de caracterizacion social; 2) el predominio en la descripcion
del Arcipreste de aquellos terrninos que se refieren a la hermosura fisica y com

portamiento social. Rojas se fija mas en 10 interno (a pesar de su cornparacion
con Dios) concediendo incluso atencion a la inteligencia, rasgo tipicamente
renacentista" (Nieto, "De Endrina a Melibea", 177).

En el Libro de buen amor, segun afirma Tania Alarcon, el pasaje de dona

Endrina y don Melon equivale a la parte practica del arte de amar expuesta
en el texto latino, aunque 10 enriquece al introducir nuevos consejos, pero
sobre todo una particular vision del Arcipreste, propia de la erotica arabe,
sabre el "cortejo amoroso" y su sentido. Al respecto, Lidio Nieto comenta

que Moshe Lazar

ha dernostrado que el servieio arnoroso nunea ha sido plat6nieo, sino sen

sual y carnal. EI arnor cortes y la idealizacion son generalrnenre tapadera
de una clara pasion arnorosa. Es decir, que tras los topicos se eseonde la

parodia 0 la verdad. El realisrno del Arcipreste ha de entenderse en un no

oculrar los sentirnientos tras el topico, 10 que no irnpide que esre aparezca
en alguna ocasion (Nieto, "De Endrina a Melibea", 173)

Por su parte, en La Celestina, conforme a Lida de Malkiel, el autor no siern

pre sigue al originallatino sino a "los intencionados desvfos que caracterizan

la version libre del Libro de buen amor" (Lida de Malkiel, Dos obras, 11).
Muchas son las coincidencias y los puntos de encuentro entre estos

textos. Hemos serialado algunos, otros quedan pendientes. Lo que es un

hecho es que tanto el terna como los personajes femeninos en ellos

involucrados tienen aun mucho que decirnos y ensefiarnos. Por 10 que

podemos concluir, en honor a la justicia y citando el texto del Arcipreste
de Hita, que "Si villania he dicho, aya de vos perdon, que 10 feo de la

estoria diz Panfilo e Nason" (LBA, 891 cd).
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El Sol y Saturno en el
Laberinto defortuna

Francoise Mauritzi

Universite de Caen

Dos drculos tienen una estructura anornala en la selecci6n de los ejemplos
que ilustran las ruedas del pasado y del presente, el del Sol y el de JUpiter. En

aquel, impera Enrique de Villena "lleno de prudencia" (124f).1 En este

sefiorea "el magnifico, grant condestable" (267a) Alvaro de Luna, siendo no

table la falta de cualquier otro ejemplo pasado 0 presente.
EI panegirico de Villena asi como el de Luna no dejan de sorprender si se

considera el momento en que se escribe la obra y plantean problemas a los

que conviene enfrentarse.

EL CONTEXTO POLfTICO Y LA REHABILITACION

a) Consideremos primero el elogio de don Enrique de Villena. A traves de las

tres coplas que se Ie dedican poco se nos desvela, a decir verdad, de 10 que
sucedi6. Mena parte del principio de que, en febrero de 1444, el "caso

Villena" todavia esta en la mente de todos, tanto la del rey, primer destinata

rio de la obra, como la de los lectores 0 nobles que constituyen la corte. Y, sin

embargo, han transcurrido diez afios desde la muerte del poeta y la entrega

I Cito par la edici6n de Carla de Nigris, par ser hoy la de mas facil aeeeso. La de M.

Kerhof es impreseindible, aunque desgraeiadamente adolece, par culpa de la editorial

Castalia, de numcrosos errores.



188 FRAN<;:OISE MAURITZI

de sus libros al fuego. 2
�Tiempo estimado como suficiente para intentar una

rehabilitaci6n post mortem? En cualquier caso, la tentativa resulta sorpren
dente pues las obras fueron quemadas por orden de Juan II y el elogio hiper
b6lico de Mena puede ser recibido por el rey como un insulto. Conviene

pues acercarse mas detenidamente a las razones que impulsan a Mena a pri
vilegiar a un muerto condenado por sus coetaneos por sospechoso como

unico representante en su tiernpo del saber y de la prudencia.
b) Pasemos a Alvaro de Luna que impera en el drculo de 5aturno. La situa

ci6n del condestable en este mismo mes de febrero de 1444 dista mucho de

ser envidiable. Otra vez mas esta exiliado por mandado de Juan II, quien esta

como prisionero en Tordesillas de Juan de Navarra. La situacion politica es

mas caotica que nunca y el momenta para hacer el elogio del gran condesta

ble poco propicio. Sin embargo, el tono enfatico no deja lugar a dudas, es "de

la Fortuna jarnas vencedor" (236h). Si se considera, pues, el contexto politi
co, la preeminencia de Luna sabre todos en el ultimo drculo puede ser inter

pretada como una notable torpeza de parte del poeta curial. Sus motivos de

ben ser analizados 10 mismo que en 10 relativo a Villena.

VILLENA, EL SABIO CONTEMPLATIVO Y LLENO DE PRUDEN CIA

En el circulo de Febo (22 capias: 116-137), la rueda del pasado sobresale par
su multitud de hombres ilustres:

Aquf vi grant turba de santos doctores

e conremplativos de aquel buen saber

que para siempre nos puede valer,
faziendonos libres de nuestros errores;

phil6sofos grandes e flor de oradores,

aquf ciraristas, aquf los profetas,
astr6logos grandes, aquf los poetas,

aqui quadruvistas, aquf sabidores.

2 Vease el excelente libro de Martinez Casado, Lope de Barrientos, 123.
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Son ocho coplas las que se dedican a los ilustres ejemplos del pasado y de

repente, sirviendo de transicion, el elogio de Cordoba, rica de sabidurfa," el

que permite introducir la rueda del presente carente de hombres virtuosos

pues "oy la doctrina mayor es de males/que non de virtudes" (125d).
La copla 125 se divide exactamente en dos semiestrofas. La "brevitas" de

los cuatro primeros versos, que habilmente expresa mucho, pone mas de re

alee aun las coplas que siguen y se dedican a un solo personaje cuyo nombre

se nos revelara mas abajo. La segunda parte de la copla la abre el "mas" en

posicion apertural y sobresaliente. to sorprendente es la presentacion del

personaje que domina "entre otros alii prefulgentes" y de los que no se citara

ni uno. Sobresale "uno lIeno de prudencia" (125f), el representante por exce

lencia de su tiernpo, del cual se hara el elogio hasta la copla 128, hablandose

luego de los ejemplos negativos de las dos ruedas del pasado y del presente
(129) y rompiendo asi con el esquema tradicional, ejemplos positives y nega
tivos del pasado y luego del presente.

La ignorancia del "yo poetico"(125gh) Ie permite delegar su voz ala Pro

videncia, quien va a tomar la palabra y definir en doce versos por una perffra
sis laudativa enfarica al Sabio de los tiempos presentes. La antonomasia so

bresale por su estilo anaforico y el defctico "aquel" que abre el discurso y las

dos coplas, repitiendose hasta tres veces en la estrofa 127, remite a una se

mantica de la grandeza que refuerza el aspecto acumulativo de las enurnera

ciones (126bc-126d-126fg, respectivarnente). Son de notar los verbos "con

templar", "rnedir" "aver noticia", "filosofar", "saber" y "velar", que rerniten al

campo de la ciencia tal como la entendian los de la epoca. Asi es como a

traves de las diversas sernanticas se va construyendo una figura, la del perfec
to prudente por excelencia: Enrique de Villena.

Ahora bien, no es de olvidar que en este circulo la virtud que se exalta es la

de la Prudencia. La exhortacion final al rey (137) la presenta como "ciencia que
mata/ los torpes deseos de la voluntad" (137). La prudencia va asociada con el

conocimiento tal como 10 define la primera copla del circulo de Febo, dios

3 Vease la Coronacion, copla 37, y la glosa de Mena al verso 37e en las notas complemen
tarias de la ed. de C. de Nigris, 13.37e, 246.
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precisamente de la ciencia: "aquel buen saber/que para siempre nos puede va

ler" (l16bc). La explfcita asociaci6n de Villena a la prudencia en la copla 125f,
si se considera la poca fama de la que gozaba a rafz de su muerte y de la que, en

1456, se hace eco Perez de Guzman en Generaciones y semblancas.: tiende a

una rehabilitaci6n total y rotunda. Tanto mas cuanto que es aquel: "honra de

Espana e del siglo presente" (l27d), el unico que impera en la rueda del pre
sente reuniendo en si a cuantos representan el saber. 2Que de los "orros allf

prefulgentes"? (l25e) 2De Santillana, por ejemplo, a quien Mena llamaba "Per

fecto amador del dulce saber",' con el que se entretenia intercambiando "pre
guntas" y "respuestas", a quien ya habfa dedicado en 1438 la Coronacion donde

las nueve musas y las cuatro virtudes cardinales le cefiian en el Monte Parnaso

la corona de encina? Nada. La focalizaci6n sobre Enrique de Villena es absolu

ta y voluntaria. En un poema de claro ideal politico como el Laberinto, la figu
ra de Inigo Lopez de Mendoza, senor de la Vega y de Buitrago, futuro marques
de Santillana y conde del Real de Manzanares, enemigo encarnizado e impla
cable de Alvaro de Luna, no podia caber... 6

LAS DOS VOCES (LA DE LA PROVIDENCIA Y LA DEL "YO POt.TICO")

2Podia perrnitirse Mena, poeta aulico, secreta rio de cartas latinas s610 desde

1443,7 el que, en un poema, le pide al rey, entre burlas y veras, un vestido

4 En Cldsicos Castellanos, Madrid, 1954, 134,0 en la ed. de R. B. Tates, Londres, Tamesis

Books, 1965, 33.
5 Este es el primer verso de una pregunta dirigida por Mena a Santillana. Vease en la ed.

de C. de Nigris el poema num. 9, 33.
6 Santillana cornpartfa con Mena una profunda admiraci6n por Villena, que era su maes

tro y amigo. A rafz de la muerre de este, no vacila en escribir Defancion de don Enrique de

Villena: Son representatives de la consideraci6n en que Ie tenia los versos siguientes: "Sabida

la muerte d'aquel mucho amado! mayor de los sabios del tiernpo presente ...

" Villena escribio

. para el El arte de trouar y tradujo a pericion suya La divina comedia y la Eneida de Virgilio.
Vease Schiff, La bibliotheque du marquis de Santillane, XXVII.

7 Sed. nornbrado luego, en 1444, cronista real. Ala hora de entregarle eI Laberinto a Juan
II, todavia no 10 era.
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nuevo," rehabilitar en persona a Villena? Claro que no. Pero la habilidad del

poeta consiste en haber introducido el personaje de la divina Providencia

(23h) y en haber hecho de ella una guia activa y sobre todo habladora. La

ignorancia del "yo poetico" al ver "entre otros alll prefulgentes [ ...J" a uno

lleno de prudencia perrnite otra vez que la Providencia tome la palabra. El elo

gio sale, pues, de la voz de la "hermosa doncella" que "en todas partes esta'

(23b) y explica que todo "10 dispuso ab inicio la mente superna" (67a), 0 sea

Dios (66g). Se ve justificado por la voz de aquella el discurso enfarico y lau

datorio. Es la voz divina la que rehabilita a Villena y el "yo" transcribe por
orden suya 10 que ve asf como las palabras de su guiadora.

Y la voz del "yo"· se oye, a continuacion, en un efecto paralelfstico admira

ble, terminando la segunda semiestrofa y reanudando inmediatamente con el

tema. Si a la Providencia le corresponden doce versos, una copla y media, al

"yo" le corresponde exactamente 10 mismo.

Es interesante detenerse unos segundos sobre la estructura del trozo por

que aquf es quiza donde se vislumbra ya el porque del paneglrico de aquel
cuya condenaci6n en su vida y post mortem tanto se coment6.

Se abre con una apostrofe introducida por "0". EI sentido de la interjec
cion se aclara con el verbo "llorar", expresando un sentirniento de tristeza

irremediable atestada por "perdio" en preterite. La forrnulacion latinizante,
el quiasrno, el uso de terminos latinos, la perffrasis del verso 127e que abre el

discurso del yo, todo rernite a la grandeza del hombre cuya sabidurfa iguala
ba la de los antiguos, asf como 10 ensefia la cornparacion final con Pitagoras.

Los dos ultirnos versos de la semiestrofa son glosados en la semiestrofa de

la copla siguiente: "perdio" constituye ahora el Incipit, "thesoro", que remite

ala sernantica de la riqueza procedente de objetos de gran valor, de mucho

precio, era una metafora paradesignar "los tus libros". Pero 10 mas importan
te en este comentario a la tristeza del "yo" que inicia la acusaci6n apenas
velada es la epanalepsis: "non conoscido/sin ser conocidos". La quema no

s610 se hizo sin que se supiera exactamente que contenfan los libros sino que

8 Vease el poema "£1 que reina en altura", en De Nigris, Poesie minori.
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tampoco se sabfa exactamente cuales se tiraban y cuales se guardaban. Tene

mos la impresion de que el auto de fe se hizo precipitadamente y en la con

fusion. Error doble, pues, que los Antiguos, mas sabios, ni siquiera cometie

ron con la obra de Pitagoras que se leyo antes publicamente a fin de que
todos se enteraran de su contenido. La velada acusacion sigue aclarandose

con el paso a los ejemplos negativos del pasado y del presente.
La quema de los libros abre, como era de esperar, el tema de las dafiadas

artes y desemboca cinco coplas mas abajo en una exhortacion explicita al rey
a "fazer destruir los falsos saberes" (134b) ya que "las lfcitas artes crescan ...

"

(136a), clausurandose el circulo del Sol con estos dos versos: "el arte malvada

por vos destruida'/ e mas restaurada la santa prudencia" (136gh). "Las dafia

das artes", "los falsos saberes" y "el arte malvada" vienen a ser sinonimos que
se oponen a la virtud de Prudencia asf definida:

Es la prudencia ciencia que mata

los torpes deseos de la voluntad,
sabia en 10 bueno, sabida en maldat. ..

Las coplas son una incitacion a Juan II a restaurar la prudencia empezando
por sf mismo y a guardarse de los malos consejeros ... pues es de suponer que,
en 1434, el debit monarca se dejo influir otra vez mas pero a la Providencia

corresponde dedrselo y al vate elegido, al "yo", transcribirlo ...

La rehabilitacion de Villena es total, pues. Tras las palabras de las dos vo

ces, el mensaje esta claro. AI mandar que se quemaran parte de las obras del

"mayor de los sabios del tiernpo presente", porque corrfa la voz de que era

algo hechicero, el rey actuo bien y mal. Bien, porque Ie corresponde en cali

dad de rey cristiano hacerlo; mal, sin discernimiento ni prudencia, porque se

dejo llevar por los detractores de don Enrique y mando destruir tanto 10

bueno como 10 dafioso, 10 eual entre manos prudentes perrnite librar a los

hombres de errores (l19d). M. de Menaca en su articulo sobre Mena eita el

diseurso del mismo Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, quien fue encar

gado de la quema de los libros:



EL SOL Y SATURNO 193

E puesto que aquesto fue de loar, pero por otro respecro,
en alguna manera es bueno guardar los dichos libros, tanto que
estuuiesen en guarda e poder de buenas personas fiables, tales que non usasen

dellos, salvo que los guardasen afin de que en algund tiernpo podrian aprove
char a los sabios leer en los tales libros para defension de la fe y de la religion
cristianae para confusion de los nigrornanticos.?

Mena y Lope de Barrientos coinciden, pues, a menos de que aquel se haya
dejado influir por este ... Sin embargo, como ya dije, han transcurrido diez

alios desde aquel suceso y cabe buscar que acontecimiento suscito otra vez el

interes por Villena.

LAS DANADAS ARTES Y LA EXALTACION DE LUNA

Pues Mena no da el terna por terminado ni mucho menos: aparece otra vez la

condenacion de las dariadas artes con el drculo de Saturno. E imperando en

este, esta Alvaro de Luna. De modo sorprendente se amplifica el tema hasta

invadir la escena con el ejemplo de la maga de Valladolid, caso patente de

nigromancia que se ejerce contra el condestable.

No me detendre en el retrato del desconocido que do rna la Fortuna en

el drculo de Saturno y del que habla con ojos amorosos la Providencia

(233-235). Solo hare hincapie en la cornparacion del caballero con Nestor,
famoso por su prudencia y su sabiduria (233d), y subrayare el hecho de

que casi arremete la Providencia contra el "yo poetico" por no reconocer al

elegido, al amado (235gh). Y este figura, por el espacio de un momento,

entre los que, como muchos "indiscretos" (235g), en 1444, no reconocen a

Alvaro de Luna y menos aun su valor y su prudencia (233d). Error grave

pronto corregido gracias a la aclaracion de la "governadora e medianera de

aqueste grand mundo" (24).

9 Cirado por Martinez Casado en Lope de Barrientos, 122 y por M. de Menaca en "Juan
de Mena y el Laberinto de fortuna, reflejos politicos de su riernpo", en Aetas del Coloquio
lnternacional juan de Mena: "Laberinto de fortuna", 16-17 de enero de 1998, Du temps,
1998,77.
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La habilidad poetica de Mena es notable. AI acusarse primero a si mismo

disimula el error del rey, ciego y debil, carente de "discrecion" (235g) quien
debe "por mando divino" ( 297c) Hamar cuanto antes al valido, a quien exilio,
a fin de restaurar la paz de 10 que sacara poder, fuerza, justicia, etc. ... en fin,
cuantas virtudes son necesarias para regir el reino. Pues, no olvidemos, Saturno

representa la edad de oro que solo puede florecer en riernpo de paz ... y la figura
de la fortuna como caballo desbocado luego domado por el condestable bien

representa la restauracion de la paz.
Como ya se comento, el episodio de la maga esta ampliado de modo casi

exagerado y la laus de Luna estriba tarnbien en estas treinta cop las (238-267)
que sirven de exemplum y de glosa, ala copla 235 que empieza con la imagen
de Luna cabalgando sobre Fortuna. Vease la copla 267 que dausura el circu-

10 de Saturno y no es sino una apostrofe a Luna, haciendole presente tanto

ante el destinatario final de la obra, Juan II, como ante la nobleza partidaria
u olvidadiza del exiliado:

Por ende, magnifico grand condestable,
la <;:iega Fortuna que havia de vos fambre,
fana la dexa la forma de alanbre,
de aqui en adelante vos es favorable.

Pues todos noternos un caso mirable,
e notenlo quantos vinieron de nos,

que de vos y d'ella, y d'ella y de vos

nunca se parte ya paz amigable.

En esta vision final del "caso mirable", el de Fortuna y de Luna, transparenta
otra vez mas un discurso que es el de la persuasio. Notemos de paso el

vocativo, los imperativos apenas disimulados: "noternos", "notenlo", las repe
ticiones y el quiasmo. Claro, el discurso esta al servicio de una intencion:

exaltar la figura del dechado de perfeccion que es el invencible condestable

para-que el rey recupere gracias a el las riendas del reino. Y es de suponer que
el poeta desarrolla el episodio de la maga de Valladolid como ejemplo de

'persuasion al mismo tiempo que, por medio de un caso de nigromancia con

denado por la Iglesia, denuncia como hereticos (?) a los que abandonaron a

Luna dejandose llevar por su confianza en las dafiadas artes.
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CONCLUSION

Respecto a Villena: aparece como el Prudente, en el sentido de sabio, por exce

lencia. Sefiorea en el cfrculo del Sol por haberse acercado a todos los saberes y
la voz de la Providencia, la voz divina, esta aquf para pregonarlo y erigirle en

"honra de Espana y del siglo presente". Como muchas veces en la obra de

Mena, tenemos que leer tras las palabras. La exhortacion al rey a favorecer la

santa Prudencia y la definicion de esta tienen una funcion clara: siendo Villena

la figura elegida de este drculo y ejemplo de prudencia no pudo ser un hombre

que practicaba la magia negra y en particular el maleficio, pues sus conoci

mientos eran los de un sabio que querfa acercarse a todo, incluidas las dafiadas

artes, y cito otra vez a Lope de Barrienros: "[ ... J para defension de la fe e de la

religion cristiana e para confusion de los nigromanticos". 10 En efecto:

Es la prudencia ( a 10 que representa Villena) ciencia que mata

los torpes deseos de la voluntad,
sabia en 10 bueno, sabida en maldat

mas siempre las mejores via acata,

destroca los vicios, el mal desbarata

a los que la quieren ella se combida,
da buenos fines, seyendo infinida

e para el ingenio mas neto que plata (137).

Si consideramos a Alvaro de Luna, no sefiorea en el reinado de Juan II pero sf

reune todas las virtudes: de ahi su posicion preeminence en Saturno.

Se le presenta como un sabio consejero. La cornparacion con Nestor funcio

na como referencia a una figura ejemplar de la Antiguedad, una auctoritas.

Manera habil de recordar a Juan II que la presencia de su valido a su lado es

imprescindible. Pese a los altibajos que sufre el condestable, el ejemplo ampli
ficado de la maga de Valladolid sirve para ensefiarle que Luna es mas fuerte que
su estatua de bronce" y nada, aun en la adversidad, 10 puede derribar. Acerra-

10 Vease nota 8.
11 Fue destruida en Toledo en 1441 por el infante don Enrique.
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do ejemplo de fortaleza y de fuerza tales como los define Juan de Mena al ce

rrarse el drculo de Marte (211); admirado jinere de Fortuna amado por Provi

dencia.

D�s figuras ejemplares, pues, del reinado de Juan II, exaltadas por la voz

divina, por la Providencia del Laberinto, desacreditadas por sus coetaneos,

Yaqui, me parece importante referir dos opiniones un poco mas tardfas

acerca de Villena. La primera, varias veces citada por la crfrica, es la de Perez

de Guzman en Generaciones y semblanzas en 1456:

E porque entre las otras ciencias e artes se dio mucho a la estrologia, algunos
burlando dezian del que sabia mucho en el cielo e poco en la tierra. E ansi con

este amor de las escrituras, no se deteniendo en las ciencias notables e

catolicas, dexose correr a algunas viles e rahezes artes de adevinar e interpretar
suefios e estornudos e otras cosas tales que nin a principe real e menos a

catolico christiano convenian. E por esto fue avido en pequefia reputacion de

los reyes de su tiempo e en poca reverencia de los cavalleros.'?

La segunda es la de Hernan Nunez en 1499 en su edicion con glosas del

Laberinto: 13

Estando en la villa de Lherena, of dezir a un hombre ancianoe digno de creer

que los de la valia del condestable se aconsejavan con una maga que estava en

Valladolid y los que segufan el partido de los infantes se aconsejavan con un

religioso, frayle de la Mejorada, que es Monasterio cabe la villa de Olmedo, el

qual era gran nigromantico yasi mismo como don Enrique de Villena [ ... J

La segunda me parece importante en la medida en que, unos cincuenta afios

mas tarde, Hernan Nunez se hace eco de la mala opinion que seguia tenien

do la gente de Villena, prueba de que el intento de rehabilitacion por Mena

y la admiracion de Santillana por su maestro!" fueron muy poco cornparti-

12Citado par De Nigris, 280, nota 126a.
IJ Citado par De Nigris, 296, nora 238.
14 De la que se hace eco par supuesro su secretario Diego de Burgos a la hora de su rnuerte

en 1458, en su poema: Triunfo de marques; vease Cancionero castellano del siglo xv, Foulche

Delbosc (ed.), t. II, Madrid, NBAE, 1915,546:" ( ... ] mira alii otro que en el reyno vuestrol
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das. Opinion que me permite terminar con el ultimo punto y no el de menor

importancia. Ambos, Villena y Luna, quienes sefiorean en su cfrculo respec

tivo, tienen una estrecha relacion con las danadas artes y la nigromancia en

particular. Sin embargo, son amados par la Providencia y la fortuna parecio
series contraria.

Aunque el "yo poerico" pide explfcitamente aJuan II, en el drculo del Sol,

que destruya de una vez los falsos saberes, Mena no vacila en utilizar y arnpli
ficar, en el de Saturno, el episodio de la maga de Valladolid que resucita a un

muerto para que hable ... Es de suponer que entre los dos casos hay una reia

cion que no es sino la de la magia bien utilizada como objeto de conocimien

to y de sabidurfa 0 condenable como en la maga, aunque haya sido finalrnen

te en provecho del condestable. Ambigiiedad que distaba mucho de dejar a

Juan II indiferente y preocupaba a todos en la corte, ya que, a consecuencia

de tales sucesos, Lope de Barrientos, maestro del prlncipe don Enrique, par
tidario de Condestable, escribe par mandamiento del rey "uri tratado de las

species de adeuinanca", 15 Ahara bien, en el famoso Tractado de caso yfortuna
(1445) no solo trata de la magia sino del caso Villena y de la fortuna del

condestable ...
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El narrador interprete en el Libro de Alexandre

y en el Libro de Apolonio
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De acuerdo con el concepto clasico de poesfa como cornposicion retorica, los

poetas medievales y tarnbien los del Siglo de Oro tenian presente que la escri

tura retorica implica, como sugiere Walter Ong, una oralidad "residual".'

Tanto el Libro de Alexandre 2
como el Libro de Apolonio 3 estan escritos en

verso. Sabemos que la metrica y la retorica tenian profundas rakes e impli
cancias oralistas, pero aun en la Edad Media, cuando recien se comenzaba a

escribir en lengua romance, el poeta sabfa siempre que habfa una escritura, la

latina, y que la memorabilidad de un poema no dependia exclusivamente de

la repeticion oral y colectiva. Aunque don Ramon Menendez Pidal insistiera

en la rradicion mernorfstica para la epica castellana, es atinado pensar que en

ninguna cultura que ya tuviera una escritura, aun cuando no fuera la

vernacula, pudiera existir una oralidad pura.
La lectura de estos textos del siglo XIII nos ratifica la coexistencia, en la

baja Edad Media espanola, de composiciones orales y textos escritos que, en

una tension lingufstica, condicionaban la enunciacion y la escritura de todo

'Ong, Oralidad y escritura, 19.
1 Utilizarnos aqui la edici6n del Libra de Alexandre realizada por Jesus Canas Murillo.
3 Urilizamos aquf la edicion del Libro de Apolonio realizada por Manuel Alvar.
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nuevo texto. Nuestros poetas de Clereda no pudieron sustraerse a esa ten

sion e, inmersos en esa comunidad lingutstica, la Castilla del siglo XIII, trata

ron de conciliar un equilibrio entre oralidad y escritura. Esa tension 0 bus

queda de equilibrio es la que advertimos en estos poemas de clereda.

En ambos textos intentaremos descubrir el portavoz que, en virtud de su

"doblez", de su fusion, es narrador y a la vez inrerprere. Nuestra tarea implica
ra, por un lado, el desdoblamiento y la identificacion de una misma voz poeti
ca que cumpie dos funciones. Desenmascarar esta figura nos llevara a encon

trar esa voz que, latente bajo el cuerpo de la palabra, se actualiza en el relato.

En primer lugar, esta voz narradora sed la que perpetue la oralidad, la que
muestre el eterno refugio donde la historia siempre esta por comenzar. No es

dificil descubrir las marcas del narrador en los relatos del Libro de Alexandre

y del Libra de Apolonio. Hay, yes 10 que inreraremos argumentar, una inten

cion de hacerse visible, de mostrarse, aunque sea a traves de una mascara. Sea

para captar la atencion del oyente, disculparse de una digresion 0 tomarse el

atrevimienro de ampliar el relato, el narrador -lejos de ocultarse- se cons

tituye en el eje a partir del cual gira el poder sugestivo del relato.

En segundo lugar, este "hacerse visible" otorga al narrador la posibilidad de

convertirse en interprete, en mediatizador dramatico del texto. Enronees, su

voz se enriquece, su palabra adquiere "cuerpo y movirniento". Las coordenadas

del relato se amplfan al entrar en accion 10 gestual, 10 visual y 10 auditivo.

El narrador-interprete ya no es, entonces, pura voz. La parte se convierte

en todo. Reeonocemos a esta figura definitivamente cuando el juego metoni

mico se agota, pues la palabra dicha se convierte no solo en palabra escucha

da sino en palabra interpretada. Se abre a partir dellenguaje la posibilidad de

descubrir las presencias comunicativas del relato.

Esta ponencia intentara revelar la funcionalidad que se deriva de la inven

cion por parte de ambos autores de una figura capaz de narrar y de interpretar
un texto. Funcionalidad que, si bien tiene sus singularidades, no escapa a 10

establecido en los tratados retoricos que sin duda influyeron en estas dos obras

.del siglo XIII. De esta manera, a partir de las marcas de oralidad presentes en

cada una de ellas, se vera como el narrador-interprete estructura la obra escrita

y establece las bases de una "dimension teatral" que mediatizara su lectura e
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interpretacion. EI objeto de estudio hace que la materia narrada sea trabajada
en un segundo momento, siempre a traves de la 6ptica del discurso oral. Es por
esto que nos detendremos en el marco a traves del cual emisor y destinatario

intercambian explicita 0 impllcitamenre experiencias orales."

Las marcas que reflejan una comunicaci6n oral se encuentran dispersas a 10

largo de la textualidad de una obra. Si tenemos en cuenta, entonces, la estruc

tura tripartira propuesta por la retorica? (proemio, narratio, epilogo), veremos

que hay huellas de la enunciacion en cada una de elias. Sin embargo, tambien

como 10 preve la retorica, es en el proemio y en el epilogo donde estas se taman

mas significativas 0, al menos, puede proponerse que la funci6n apelativa es

determinante tanto para el principio del "marco" como para su cierre.

Las seis estrofas proemiales del Libro de Alexandre contienen numerosas

marcas de oralidad que perrniten afirmar que estamos ante un acto comuni

cativo en el que se cuenta una historia particular: la de Alejandro Magno. Lo

que nos in teresa particularmente aquf es el proceso de intersubjetividad que
comienza a ponerse de manifiesto desde las primeras estrofas dellibro. Dicho

proceso nos permite identificar aquella voz que se inscribe en el relato incor

porando, a su vez, la voz del "otro", en este caso, del oyente.
Esta voz configuradora genera en el relato un conjunto de voces y, por

ende, de identidades, Autaconfiguraci6n y configuraci6n del otro llevan, asf,
a una conformaci6n colectiva, a una voz que involucra "la memoria colectiva

del relate"." De ahi que en el Libro de Alexandre se presenten dos identidades

comunicativas diferentes. Una posibilidad (la primera que aparece configu
rada) es el "yo", la voz del narrador-interprete que se instala como autoridad

frente al "usredes" de la audiencia:

Senores, si queredes mi servicio prender
querriavos de grado servir de mi mester; (1)

4 Bustos Fernandez, Relata oral, 15.
I Lausberg, Manual, 238.
6 Bustos, Relata oral, 16.
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Adernas de esta configuracion individual del emisor, contamos con una colec

tiva, es decir, con un "nosotros" que se separa tambien del "vosotros" como

identidad receptora del relato:

Dexemos de las otras de Asia contemos,

a 10 que comenVamos en esso nos tornemos;

10 uno que leyemos el otro que oyemos

de las mayo res cosas recabdo vos daremos (281)

En este caso, el narrador-interprere establece una distancia quizas mayor al

proponerse dentro de una autoridad ya legitimada, dado que ese "nosorros"

parece involucrar el estamento clerical al que pertenece el autor.

Como puede verse, luego del vocativo "senores" se introduce la voz narra

tiva y su primera identificacion: es un servidor ("si queredes mi servicio pren

der") y a la vez una autoridad (el uso del plural mayestarico) dada por el

saber que le confiere la clerecia.

Asimismo, en las estrofas 2 y 3 aparecen las primeras alusiones a las condi

ciones orales que sostienen el relato. Los rerrninos "fablar" y "otr" transfor

man, por un lado, en palabra escuchada la palabra escrita:

fablar curso rimado por la cuaderna via

a silabas contadas ca es grant maestria. (2)

Qui oir 10 quisiere a todo mi creer

havra de mf solaz en cabo grant plazer, (3)

Por otro, estos mismos signos orales convierten en representacion la insran

cia de lectura:

Quiero leer un livro d'un rey noble, pagano

La lectura en voz alta impone, de esta manera, la mediacion de la gestualidad.
En este sentido, el sujeto-lector se transforma en interprete en un marco com

partido por la audiencia, rompe la soledad de aquel que lee para SI e instaura la

magia de la recepcion colectiva.
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Este narrador-interprete del Libro de Alexandre no difiere, en gran medida,
del presente en el Libro de Apolonio. Mas alia de las diferencias argumentales, la
voz narrativa e interpretativa mantiene aquf las mismas caracteristicas.

De esta manera, el narrador-interprete del Libra de Apolonio, desde las

primeras lineas del proemio, se presenta e incorpora la voz del otro, es decir,
del oyente: "En el Rey Antioco vos quiero cornencar".

Tarnbien encontramos, en este proemio, la misma autoridad narrativa

dada por esa nueva mesteria que ambos autores dicen dominar. Los dos na

rradores e interpretes utilizan el mismo ropico que establece que quien posee
conocimientos debe divulgarlos. De ahi que el narrador de ambas obras se

presente como poeta culto y solidario.

Los pasajes de directa apelacion a la audiencia comparten, en ambos tex

tos, un mismo lenguaje, muchas veces repetitive y estereotipado. En efecto,

podemos encontrar, indistintamente en uno 0 en otro texto, frases recurren

tes como: "si oyr me quisiessedes vos querria decir", "como avedes oydo", "si

bien vos acordades", etcetera.

Esta utilizacion de formulas fijas de apelacion responde a la necesidad de

"repetibilidad" inherente a todo relato oral para su acabada cornprension y
mernorizacion del mensaje. Repetir sera, entonces, reconocer y, por 10 tanto,

implicata la vinculacion con otros relatos, es decir, con una tradicion. Este

uso narrative de la memoria, la repeticion, construye un relato a partir de

otras historias, redescribiendolas de acuerdo con los interrogantes y preocu

paciones del momenta actual en que se narra.

La repeticion sera una de las condiciones de visibilidad del narrador-inter

prete. Cada intervenci6n se hilvanara a la anterior. Sera su repeticion, su

vuelta a aparecer. EI narrador-interprete aparecera cada vez que, segun la re

torica, el relato 10 requiera. Pero, como el relato no existe sino cuando se

dirige a otros, es decir, que se constituye en virrud de ese encuentro ritual y

social impuesto por la voz de la lecrura, el limite de la digressio, la abreuiatio

y la amplificatio 10 daran los oyentes.
En el Libro de Alexandre, las Ilamadas digressio ocupan un lugar importante

dentro de la narratio. Estas aparentes rupturas con el hilo del relato reflejan la

necesidad del narrador-interprere de introducir un cambio y evitar el tedio de
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los oyentes. Aun asi, el contenido de la digressio no se disocia completamente
del conjunto del relato sino que amplia un detalle particular 0 narra un hecho

secundario. Sin embargo, lejos de desorientar al oyente y de invirarlo a descan

sar, la fuerza ernitida por el narrador- interprete 10 obliga a la atencion. Le su

giere pensar relacionalmente el porque de la digressio. De ahl que el narrador

interprete establezca un pacta de conveniencia con el oyente:

Conviene que fablemos ... (989)

La digressio, a veces hecha descripcion

Quierovos un poiello de Paris fablar (346)

o hecha narracion,

Quierovos un rodo 10 al dexar,
Del pleit de Babilonia vas quiero contar (1460),

se torna conveniente para llevar al oyente al final deseado. En efecto, las

digressio son importantes gufas para la interpretacion correcta de los hechos.

En el Libro de Apolonio el recurso de la digressio esta al servicio de la intencion

moralizante del autor: la estrofa 93 (como tambien la 94) se hace tan explfcita
que el copista 0 editor las titula "Excurso Moral". Si bien el clerigo, es decir, el

narrador-interprete, se coloca en una posicion de superioridad, del que se sabe

con autoridad para pontificar, involucra al auditorio en el "debernos seyer":

EI rey de los cielos es de grant providencia
Siempre can los cuitados ha la su atenencia:

En valer a las cuitas es todo su femencia.

Debemos seyer todos en la su atenencia. (93)

Tarnbien, quien narra e interpreta en el Libro de Apolonio recurre a una

,digressio cuando apela a un exemplum, que sabe conocido por el publico del

siglo XIII, y aprovecha su contenido moralizante en una clara actitud de com

partir una anecdota en cornun con su auditorio:
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De un errnitafio santo oyemos retrayer

porque l'fico'l pecado el vino a beber,
hobo en adulterio por ello a cayer,

despues homecidio las manos a meter. (55)

Otro modo de visibilidad de este narrador-interprete esta dado por el recurso

de la abreviatio. Este se halla al servicio de la buena disposicion del publico y de

la memoria. Desde la retorica, Quintiliano ha establecido que la brevedad con

siste en no contar dernasiado.? Debe haber, por 10 tanto, un equilibrio entre

decirlo todo y decir demasiado poco. Apoyado en la retorica, el narrador-inter

prete obtiene el poder de sugerir por sobre 10 abreviado y 10 silenciado.

Si la digresion proponia una ruptura con el hilo del relata, la abreviatio

propone, ahora, una vuelta al mismo, como es posible observar en el Libro de

Alexandre:

Pero non vos tengamos
en luengos xaramiellos ... (1761)

De ahl que la frecuente urilizacion del verbo "tornar" es este recurso que per
mite, de esta manera, un cambio de topico 0 de escena:

Non quiero de la isla agora mas fablar

ca otra vez habremos en ella a tornar (1992)

Por otra parte, en el Libro de Apolonio, el recurso de la abreuiatio opera sobre

una materia que, emanada de la literatura latina, era ampliamente conocida

por el publico. EI poeta castellano no teme abreviar y condensar la historia, a

veces reduciendola al minimo. Muestra de ello son las estrofas que compo
nen el proemio. Es mas, pareciera que, al prescindir de los sucesos en que
abunda la novela latina, su poema gana en dramatismo.

7 Pese a que somos conscientes de que Quintiliano no era autor lefdo en el siglo XIII, nos

parece importante citarlo, porque de todas formas en la traslatio studii se filrraban conceptos
retoricos de diferenres fuentes.
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La estrofa 21, muy cercana al proemio que abarca hasta la copla 17, es un

ejemplo de abreviatio, el enigma que propone la adivinanza con que Antioco

desafia la inteligencia de Apolonio:

La verdura del ramo escome la rafz,
de carne de mi madre, engruesso mi serviz.

En ella el narrador-interprete condensa en dos versos todo el conflicto que

conducira a un desenlace previsiblemente tragico: el rey "rafz", la hija "el

cimal", que viven en pecado mortal.

Como hemos podido observar, los recursos retoricos ayudan a la afirrnacion

de la presencia comunicativa de este narrador e inrerprete. El modo de tratar y
dar forma al relato constituye su propio modo de presentacion y de identifica

cion. Sin embargo, mas alia de las digressio y abreviatio en las que aparece el

"yo" (representacion de voz y cuerpo) del narrador, es a partir del recurso de la

amplificatio donde el poder interpretativo se muestra en su mayor esplendor.
Asf, con la ampLificatio, el narrador-interprete del Libro de ALexandre afir

ma que 10 que va a decir no esta presente en la fuente, el Alexandreis de

Gualter de Chatillon:

Pero Gualter, el bueno en su versificar,
sedia ende cansado e queria destajar,
dexo de la materiamucho en es logar;
cuando 10 el dexo.quierolo yo contar estrofas. (2098)

En efecto, el narrador-interprete, lector de la fuente, impone su voz media

dora e introduce su propio relatar. Este recurso retorico debe verse a la luz del

concepto de originalidad medieval cuyo punto de partida es la transforma

cion de la Fuente muy conocida por el publico.
En cuanto al Libro de Apolonio, la voz narradora e interpretativa tarnbien

amplifica la historia, superando la encrucijada en que se encontraban los

poetas de clerecfa del siglo XIII entre abreviatio y ampLificatio. Asi, en aquellos
episodios en que la historia latina Ie parecen parcos, no vacila en dejar fluir

su imaginacion y enriquecerla. La estrofa 17, la ultima del proemio, es una

cita por dernas elocuente de amplificatio:
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El rey Apolonio, que en Tiro regnaba,
oyo d'aquesta duefia, que'n grant precio andaba;

queria casar con ella, que mucho la amaba;
la hora del pedir, veyer non la cuidaba.

Desde el punto de vista de la escritura de estos textos de clereda, la

amplificatio es, sin duda, la principal funcion realizada por ambos autores,

pues, como sefiala Manuel Alvar en su introduccion al Libro de Apolonio, al

desarrollar una idea, alargar el texto sin perjudicar su coherencia e interpre
tarlo de acuerdo con su recepcion, es posible ver la habilidad y el arte de

quien escribe. Asi 10 establedan los tratadistas Geoffrey de Vinsauf, Evrard el

Aleman, Juan de Garland y Matias de Vendome, entre otros.

Desde el punto de vista de la oralidad inherente al texto, es posible obser

var una sutil diferencia en la utilizacion de este recurso por parte de ambos

narradores interpreres, Si en el Libro de Apolonio son frecuentes las amplifica
ciones de la historia, estas no aparecen en forma explicita como ocurre en el

Libro de Alexandre. Hayen este ultimo relato una intencion de manifestar el

propio acto de amplificar. De ahf que aluda constantemente a la obra de

Gaulter para diferenciarse e identificarse.

El analisis y la confrontacion de los recursos de la digressio, abreuiatio y

amplificatio que se proyectan desde ambos relatos como huellas discursivas de

la enunciacion nos lleva a la consideracion de varios aspectos importantes.
En primer lugar, estos recursos retoricos cohesionan la escritura del texto

que ha de ser leido, ala vez que permiten las intervenciones de este narrador

lector-interprere. De manera que lectura y retorica, originalmente unidas,
median entre la escritura y la oralidad que enmarcan las historias de Alejan
dro y de Apolonio.

En segundo lugar, si es posible reconstruir desde la misma textualidad de

las obras un tiempo y un espacio oral es, principalmente, porque existe en las

historias que se cuentan una cultura de la oralidad. En efecto, se percibe en el

Libra de Alexandre y en el Libra de Apofonio una epifania de la palabra dicha,
hecha publica, socializada. Aun cuando la palabra sea vehiculo de disrintas

funciones: transmisora de conocimiento, de autoridad, 0 de consejos, la voz

sigue siendo el sustento de estas obras.
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De esta manera, el terrnino "fablar", que como hemos visto introduda la

voz del narrador interprete, tiene su contrapartida en el "oir''. Y es esta rela

cion dialectica entre el hablar y el escuchar la que encontramos en el plano
de la historia y tambien en el de la enunciacion,

La palabra dicha genera en estos textos un portavoz que bien puede ser re

presentado por esa masa de interpretes que, como establece Paul Zumthor,8

practicaba de forma irregular u ocasionalla lectura publica y tenia por voca

cion facilitar la naturaleza del placer auditive, ofreciendo un espectaculo.
En conclusion, hemos intentado recuperar el poder de la voz y la presen

cia mutua del interprete y la audiencia en estos textos del mester de clereda

desde la escritura hacia la oralidad. A traves de la lectura y la interpretacion,
el ambito textual de la escritura perrnite la posibilidad de reinstalarse en un

tiernpo y espacio en el que el hombre, interprete 0 escucha, lejos de estar en

soledad, instaura la ceremonia del relato.
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Una omisi6n en Sendebar
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Existe un problema en el marco narrative del Sendebar 0 Libro de los engannos
e los assayamientos de las mugeres, que consiste en la carencia de una defini

cion explfcita -exacta y, sobre todo, textual- de la posicion social de las

mujeres del rey Alcos,' El unico manuscrito conservado, el mirnero 15 de la

Biblioteca de la Real Academia Espanola, copiado a principios del siglo xv,

presenta una sola mencion de un titulo nobiliario adjudicado a uno de los

personajes femeninos, "paryo la rreyna un fijo sano" (Gonzalez Palencia, Ver

siones, 7). Sin embargo, la palabra "rreyna" esta tachada, siendo parte de las

enmiendas que le fueron hechas por un lector posterior al siglo XIII. Angel
Gonzalez Palencia, editor de Versiones Castellanas del Sendebar, previene al

lector, en su estudio enrico, que estas enmendaduras fueron hechas "proba
blemente a la vista de otro manuscrito, hoy no conocido. Las rnodificaciones

en unos casos modernizan las palabras, en otros corrigen el sentido del texto"

(Gonzalez Palencia, Versiones, XIV. El subrayado es rnfo). Maria Jesus Lacarra,
en el estudio previo de su edicion de Catedra, sefiala que se trata de moder

nizaciones dellenguaje, asf misrno menciona que, como dice A. Blecua, po-

1 En varios textos crfricos vemos continuas referencias en donde la mala mujer es llamada
de esa manera. Ambas mujeres del marco carecen del titulo, pero creo que podemos arguir a

una pronta identificacion de los personajes. En todo caso puede tratarse de una concepcion
cultural, implfcira para e1lector.
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siblemente se trata de correcciones previas a la edicion. Respetando estas rno

dificaciones, las mujeres de Alcos no aparecen mencionadas ni como concu

binas, ni como esposas 0 reinas, sino como sus "rnugeres" (Lacarra, "Intro

duccion", en Sendebar, 50).
La primera dificultad a la que nos enfrentamos, en 10 que concierne a esta

ornision, se cifra en la cantidad. Tratandose de una primitiva traducci6n cas

tellana, 10 que nos lleva al problema de recepcion occidental, es posible que
en la idea sobre la corte en ese momenta historico de la Peninsula, el nurnero

de mujeres que presenta Sendebar, como compafieras del rey, no fuera apto

para otorgarles el titulo de "reinas". Recordemos que Alcos tiene noventa

mujeres y cabe la posibilidad de que este libro, al tener como objetivo la edu

cacion del proximo gobernante, no contemple que sean las concubinas del

monarca.? A sabiendas de que se trata de un rey ficticio y de otro reino, el

receptor occidental podria saber valorar correctamente la cuesti6n numerics:
de todas formas es algo que pronto pasa a segundo terrnino -sin que eso

disminuya su importancia y mucho menos cierta paradoja que representa en

rerrninos de recepcion-; ya que el total de mujeres no volvera a ser rnencio

nado. La ornision de cualquier calificativo hacia elIas se acentuara notable

mente cuando el relato enfoque dos mujeres: la madre del infante y la ma

drastra.' Podemos especular que esta reducci6n, en cuanto a mimero, sea

mas util para la version castellana: produce una idea de que Alcos es, de al

gun modo, rnonogarno y, a 10 largo de la historia, veremos que su comporta
miento coincide con ello." Quedando eliminado el total de mujeres, porque
en la recepcion occidental del texto no parece posible denominarlas reinas,
nos concentraremos en la madre del infante y la madrastra: en ellas se sinteti-

2 Suena logico, ya que el principal receptor que se pretende para el texto es el hijo del rey

y la idea chocaria con la intencion de bien educarlo, entendiendo la sociedad en la que vive.
3 "Madrastra" es un apelarivo que aparece en boca del infante: "la puta falsa de mi rna

drastra" (Sendebar, 135) Las siguientes ciras provendran de esta misma fuente.
4 Recordemos que, en Ia Peninsula, el futuro gobernante heredaria una tradicion, una

forma de vida preestablecida cuando subiera al trono, Finalmente fue Alfonso X, quien "he

redaba la tradicion guerrera trazada por su abuelo [ ... J y por su padre [ ... J AI principio de su

reinado, Alfonso habria seguido con la misma polfrica de sus antecesores" (Benito Brancafor

re ,"Introducci6n", 12).
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za, con otras variantes, el problema de que carecen de una etiqueta nobiliaria.

Logicamente la condicion social que ostentan es la de esposas; esto por la

concepcion cultural que tenemos en un caso asf.

El nuevo concepto que se estaba forjando sobre el rey se ligaba estrecha

mente con el del hombre sabio, que en palabras de Eloisa Palafox es "aquel
que conoce las claves necesarias para adquirir el saber descifrando [oo.J los

signos escritos [oo.J en los texros y la naturaleza" (Palafox, Las eticas, 12).
Adernas, gracias a esta capacidad, "posee una parte respetable de dicho saber

(al que la mente medieval imagina como un todo acabado, definitive y deli

mitado) y que maneja [oo.J las tecnicas necesarias para transrnitirlo adecua

damente" (Palafox, Las eticas, 14). En el marco narrativo del Sendebar, la

madre del infante es quien puede ser considerada reina; presenta una serie de

virtudes semejantes a las que resultan adecuadas para el rey sabio y, como

dice Graciela Candano, la madre "logro reunir en sf tantas virtudes femeni

nas -al mismo riernpo que particularidades masculinas- [ ... J y adoptar
[ ... J rasgos atribuidos al hombre sabio: mesura, prudencia, contencion entre

otros" (Candano, Vision misogina, 141). El rey debia, segun el concepto que
10 renovaba, ser capaz de resolver cualquier problema valiendose de su sabi

duria.

La normatividad sobre la mujer, en principia, no la aceptaba como sabia

-la acepcion de sabiduria se otorgaba exclusivamente al varon-. Este mo

tivo obliga a que, en Sendebar, con este binomio ambicionado rey-sabio, apa
rezca un prudente silencio para que las mujeres de Alcos no sean llamadas

reinas -se evita la idea de que son sabias ya que el nombramiento real 0 de

poder politico se asocia a la sabiduria-. Esta ornision, a mi parecer impor
tante, se relaciona directamente con otro problema que se tuvo que contem

plar frente al gran arraigo del repudio, por parte de ciertos sectores e incluso

individuos, del siglo XIII, en este ripo de textos, y es el de la presencia femeni

na en los drculos de poder. Negandoles el apelativo real, a cambio, tendran

una denorninacion global con la que la acci6n dramatics -y misogina- del

texto se desarrolle sin problemas para el receptor. Tal apelativo no restringe
ninguna diferencia entre una buena 0 mala reina, otorgandole ese caracter de

inadvertencia para la epoca, y es el de Mujer.
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La madre y la madrastra del marco narrative se yen imposibiliradas de

privilegiarse con el mayor titulo nobiliario -pese a que puede parecernos

que para la primera es injustificable esta actitud-, si 10 vemos de este modo:

ambas tienen un comportamiento diametralmente opuesto y, atreviendorne

un poco mas, hasta sus cuerpos son distintos. Si se buscaba un modelo per
fecto para esposa del gobernante, el Libro ... me parece que presenta un buen

ejemplo, y 10 expone mediante un modelo didactico, idea que puede susten

tarse en base de que Alcos recibe gran variedad de exempla en donde buen

numero de las protagonistas son casadas. Esto se explica con la ayuda de la

ortodoxia y la iglesia, porque si en sus decretos exigen que las esposas de la

poblacion laica tengan un comportamiento ejemplar, mayor sera aun este

requerimiento para con la esposa del monarca. "Muger", en el marco del

Sendebar, sera un nombramiento mas flexible para poder hablar con cierta

libertad -misogina- sobre una figura politica femenina.

En el comportamiento de las dos mujeres existen diferencias notables. A

la primera Alcos "avfala el probado en algunas otras cosas" (Sendebar, 65),510
que nos sugiere que este personaje ya habfa dado pruebas de su honestidad."

Inmediatamente veremos que esta idea podra corroborarse: el rey Alcos no

puede conciliar el suefio, gracias a la preocupacion que 10 embarga al no te

ner descendencia. En medio de su tristeza se revuelve en la cama cuando, de

pronto, durante la noche "llego una de sus mugeres, aquella qu' el mas que
rfa" (Sendebar, 65). Ella 10 consuela y asume la congoja y el dolor como pro

pios, al tiernpo que ofrece la solucion, a la que, hay que afiadir, requiere de

vocion y creencia religiosa.
Por la actitud? y porque resulta buena consejera y analoga a los intereses

de Alcos esta mujer, que aplica su saber para la solucion de un problema,

5 Las pruebas estan omitidas con cierta relatividad, porque ignoramos la situacion y con

diciones con que fueron hechas para la buena mujer.
6 Alcos Ie dice esto: "piadosa bienaventurada nunca quesiste nin quedeste de me conortar e

,de toller todo cuidad cuando 10 aola" (Ibid, 66.) Son palabras que aluden a una constancia de

buena conducta y obediencia, sobre todo para con el rey (el subrayado es rnio).
7 Es una actitud que toma rasgos similares a los de la esposa modelo. Vease este concepto

en el estudio de Silvana Veccio, "La buena esposa", en Historia de las mujeres en Occidente
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puede ser digna de ser poseedora del titulo de "reina"; como respuesta, la

version castellana se limita al silencio. Esta primera mujer, rnodelica y virtuo

sa desde la perspectiva de la norma," seria un buen recipiente para vaciar la

imagen de la mujer en los drculos de poder. En el mismo Sendebar se sugiere
que, para revestir a la mujer con un titulo nobiliario, hay que someterla a

prueba. Para ello se vale, precisamente, de la madrastra.?

La segunda mujer, la madrastra, funcionara para mostrarnos un -tipo de

feminidad negativa, sin normatizar; con ella se justificara el silencio en la

version castellana del Sendebar para con la palabra reina: su comportamiento
se aleja de los intereses masculinos y presenta una serie de actitudes negativas
-trata de persuadir al rey para cometer filicidio, intriga, se opone a figuras
de autoridad, etc.-. Esta mujer sera la figura id6nea para dirigir el pensa
miento misogino y mostrar los beneficios de la norma con justificada razon,
no por nada se enuncian muchos exempla mis6ginos. La madrastra, aparte de

que borra a su antecesora, conviene a los intereses de sabidurfa del hombre

que sera rey. Su maldad sera fundamental-entendiendo como maidad las

acciones y actinides no normadas 0 contrarias a los intereses varoniles-,

para ornitir en ella cualquier etiqueta de la nobleza (cosa razonable al ser la

perdedora de este examen comparativo entre bondad y maldad; madre vs.

Madrastra). En 10 corporal, las acciones de los cuerpos de ambas mujeres
sobre las que nos hemos centrado contrastan enormemente. La diferencia, a

mi parecer en un rasgo muy acentuado, reside en el aspecto sexual. Esta pau
ta de accion sobre el elemento fisico nos dara un curioso seguimiento sobre

el funcionamiento sexual de elIas. Pensemos que "practicamente toda la 50-

ciedad medieval participa de una concepcion del cuerpo femenino [en don

de] la medic ina, filosofia natural y otras ciencias experimentales se vieron

Bajo la direccion de Georges Duby y Michelle Perrot. Traduccion de Marco Aurelio

Galmarini. Adernas, hay que mencionar que esta mujer hace uso de un saber para la solucion

del problema.
8 Sus principales virtudes son la obediencia, devocion y eI conocimiento de las reglas

divinas, as! como el cuidado que le dedica al marido.
9 Enfatizo que la obra tiene un caracter educativo. Esta mujer resulta, en mi opinion, un

contraejemplo del modelo a seguir.
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costrefiidas por una serie de imperativos en su mayorla morales y religiosos"
(Canet-Valles, "La mujer venenosa", 16).10 La mujer madre nos ofrece una

vision norrnatizada de la sexualidad femenina: sera la depositaria de la conti

nuidad dellinaje de Alcos, yen ello se reflejara la bondad del sexo si 10 vemos

desde la oprica de la ortodoxia." Para reforzar la idea, y para mayor engran
decimiento de la virtud de la madre, esta concebira bajo el cobijo de la Gra

cia Divina -signo de complejidad, ya que los textos misoginos de la epoca
asociaban a la mujer con el diablo-. La madre, recurriendo a Dios para con

cebir y alentando al varon para que ayude en este proposito, nos refleja una

presencia sugerida de la ortodoxia (ortodoxia occidental porque la idea, veni

da del texto de otra cultura, se adopta a la perfeccion para Occidente). Este

aparato, como institucion, consiente que se efectue el acto carnal, bajo una

necesidad vital-preservar la continuidad dellinaje-.
De este modo, la mujer se dirige a Alcos asf:

Ruega aDios, qu' EI de todos bienes es conplido, ca poderoso es de te fazer e

de te dar fijo [ ... J E despues qu' EI sopiere que tan de coravon Ie ruegas darte

a fijo. Mas tengo por bien si ni quisieres, que nos levantemos e roguemos a

Dios de todo coraVon e que I' pidamos merced nos de un fijo con que

folguemos e finque heredero despues de nos [ ... J si ge 10 rogamos que nos 10
dara (Sendebar, 66).12

Contrastando con esto, la segunda mujer de Alcos aparecida afios despues,
durante la juventud del infante, echara mana a su sexualidad. En este caso

10 En este articulo eI autor hace una interesante revision de diversos tratados medicos y
filos6ficos sobre la menstruaci6n en la edad media. Este estudio sobre la vagina tarnbien se

in teresa en analizar eI comportamiento sexual y corporal de las mujeres, sintetizadas en su

aparato reproductor que es eI elemento en eI que se enfoca la investigaci6n de Caner-Valles,
II Veanse "La mujer a ojos de los clerigos" de Jacques Dalarun y "El cuerpo femenino y la

querella de las mujeres", de Ma. Milagros Rivera, en Duby, op, cit.
12 Su repentina aparici6n en medio de un pesar, me recuerda a los mecanismos religiosos

para afirrnar la Fe. De hecho, insiste en inculcar la Fe en Alcos para que, segun la introduc

'ci6n de M. J. Lacarra, se produzca el milagro de que, segun ella, eI rey iesteril? Prefie a esta

mujer. (Sendebar, 32 y ss). El tratamiento milagroso, segun esta 6ptica, y reforzado por eI con

cepto de gracia divina, a mi juicio, engrandece a esre personaje y facilmente la identificarnos
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los fines son distintos, totalmente opuestos a los de la primera y, directamen

te, a los del rey. Aquf no existe el pretexto de heredar el trono a un vastago,!'
sino la ambici6n de la madrastra para seguir ocupando un lugar privilegiado

'

cuando eI gobernante muera: "Non te fagas neVio, ca yo se que non saldras de

mi mandado. Matemos a tu padre e seras ni reye sere yo tu muger, ca tu padre
es ya de muy gran edat e flaco, e ni eres manVebo e comierrVase agora el tu

bien; e ni deves aver esperanVa en todos bienes mas que el." (Sendebar, 75).
Con esta intervencion la mala mujer encajara con los epitetos

denostativos que la Iglesia y la ortodoxia emitian. Sus propias palabras la

develan como "traidora", "adultera", "tentadora", "enemiga Intima" y "asesi

na". (Dalarun, "La mujer a ojos", 33 y ss), Del mismo modo resalta eI anzue-

10 carnal que ofrece al infante; resalta aun mas que el papel de autoridad que

pretende anteponer. En el requerimiento de cohabitaci6n que emite la rna

drastra aparece un matiz trasgresor mas y me gustarla sefialarlo: se propone el

adulterio en una de las peores versiones; el hijo obrendrla los favores de la

mujer de su padre y, con una variante siniestra, se trama el parricidio. El

asunto adolece de un motivo trascendental -ni siquiera se intenta cumplir
el precepto de "creced y rnultiplicaos", inserto en las escrituras de la Biblia

y, en carnbio, se establece un extrafio juego de ambici6n de poder que plan
tea la madrastra. Para tal efecto, su propio cuerpo sexualizado es la pieza que
desencadena el nudo dramatico del Sendebar.

Para concluir, queda pendiente analizar si, para el texto, existfa la preocupa
cion de adecuar a la mujer en el mas alto estrato social, el de poder, En una epoca
en la que se estaba redefiniendo la figura del monarca -pasar de ser un guerrero
iletrado a un hombre culto=-, la compafiera del mismo pasaba tambien, posible
mente, por un proceso de revalorizaci6n. La misoginia dirigla esto ultimo, ya

que hablar de mujer era hablar de ideas negativas acufiadas a 10 largo del tiernpo.

con un concepto de muy alta virtud bajo estas condiciones (los milagros, para nuestro anali

sis, de preferencia obedecen a un orden religioso).
13 Cuestion donde vemos el aspecto legal de la sexualidad. En numerosos texros se aprecia

el ernpefio de la norma (particularmcnre la Iglesia) por etiquetar de "virruosa" a la sexualidad

femenina condicionada a perpetuar la especie (puede consultarse con mayor amplitud en

Candano, Vision misogina, 35-43).
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El gobernante se normaba bajo el imperante de sapiencia, con apego a la

ortodoxia, sin contradicci6n.· Quiza la figura femenina representaba un hon

do problema desde esta perspectiva, ya que el esfuerzo de redefinicion cafa y

cuajaba perfectamente sobre el hombre -tenido en un concepto de superio
ridad y virtuosismo-. La mujer era un ser opuesto al ideal aspirado por "in

ferior", "innoble", "peligrosa" etc., segun las ideas genericas y globales sobre

la mujer en la epoca. Quiza por eso, afios mas tarde, en el reinado de Alfonso

X, se dictaminarfan los preceptos, leyes, medidas de control, etc. para, ahora

sf, tener una mujer Hamada textualmente "reina' en el Especulo de los legos.14
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La poesfa hagiografica italiana:
su transmisi6n y ensefianzas

Paul Barrette

University of Tennessee

En un estudio prelirninar (Barrette, "Poernas hagiograficos"), cenrrandorne

en la literatura francesa, donde la tradici6n de poesfa religiosa hagio
grafica es muy larga y rica, con unos doscientos textos producidos entre

el siglo IX y el afio 1500 aproximadamente, observe que la producei6n en

espafiol, eon no mas de quince textos en versos, era menos importante
que la francesa. Y en cuanto a la produccion en italiano, afirrne que se ha

bfa produeido una eantidad mas importante de textos que en Espana, pero

que cuando comparamos la tradici6n italiana con la francesa "los nom

bres faltan" (Barrette, "Poemas hagiografieos", 174), afiadfa que "no hay
un trabajo detallado y general de este tipo de literatura" pero que se po
dia observar que "algunos santos y santas tenian ... mas popularidad que
otros": Margarita, Catalina y Alejo, por ejemplo (175); que alrededor del

principio del siglo XVI "tenernos en Italia una variedad de textos impre
sos ... eon vidas de nuevos santos, en gran parte en formas toscanas, en

oetavas 0 en tereetos" y que "en total se trata de mas de sesenta santos y
"

santas .

Desde entonces, he podido elaborar mis primeras investigaciones. Como

se puede notar mirando solamente la lista de textos impresos, he podido
identificar mas 0 menos noventa textos, sin hablar de obras que se encuen

tran unicamente en manuseritos -mas de treinta-. Hoy, entonees, no dire
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que los nombres faltan, sino, al contrario, que existe una gran eantidad y que

para la apreciacion de este genero la cantidad misma provoea problemas:
�eomo estudiar estos numerosos textos para evaluar mejor su importaneia, su

valor? �Y como poder leerlos para haeer este estudio cuando no existen, en

gran parte, en edieiones modernas?

Al final del siglo XIX, unos eruditos eomenzaron a interesarse por esta

literatura, porque en estos textos se podian encontrar los primeros ejem
pios en italiano de la creacion vulgar, se podia observar la mentalidad por

eierto, y, sobre todo, se podia estudiar la lengua y sus dialectos.' Para algu
nos otros, sin embargo, el contenido religioso bastaba para no estudiarlos,
sobre todo cuando en la misma epoca de produccion de esta lireratura se

habian produeido en ltalia obras de importancia universal de mayor inte

res, obras de los poetas del Dolce stil nuovo, obras de Dante, etcetera.

Tenemos entonces de la epoca medieval, es deeir del siglo XIII (san Alessio)
hasta la segunda parte del XVI (la epoca medieval tardia 0 la epoca del Rena

eimiento), ciertas ediciones de textos hagiograficos en manuscritos, algunas
veces muy diffciles de eneontrar hoy. En cuanto a los incunables, tenemos

que visitar las biblioteeas 0 estudiar fotoeopias 0 mierofilmes. Digo todo eso

para advertir que incluso cuando se realizan esfuerzos para llevar a cabo in

vestigaciones eompletas, sin duda siempre falta algo, y las reflexiones que
ofrezco aquf pueden cambiarse en los afios que vienen.'

Tenemos, entonees, desde mi punto de vista, dos grupos: el primero, las

vidas en manuscritos, escritas en gran parte para leetores limitados; en segun
do lugar, textos impresos, con numerosos ejemplos de vidas individuales,
destinados a un gran grupo, frecuentemente a la gente que no pertenece al

I Como 10 dice bien Levi en su Fiore di leggende, "Quesri edizioni [cantari di

argomento leggendario che non erano mai stati studiati nelloro insieme ... ], vennero in

luce dal 1860 al 1880 [el non avevano altra pretesa fuor che quella di fomire dei tesri di

lingua, cioe semezai di parole e di frasi del trecento ai curscanti et ai linguaiuoli ... ".
2 Mis investigaciones se basan en parte en los estudios bibliograficos de Alberto Cioni,

J cantari agiografici; Giunte e correzione; Nuoue giunte; Umber to Cianciolo, "Conrriburo allo
studio dei cantari di argomento sacro", yen consideraciones a proposiro de las bibliotecas de

Sevilla (la Colombina), de Wolfenbtittel y de Roma, Florencia y otras (en Iralia),
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nivel mas educado de la poblacion, Entre los dos grupos, hay una categoria
de transicion donde es frecuentemente diffcil determinar en que categoria
debe ponerse un texto. De vez en cuando, por ejemplo, se encuentra, en un

manuscrito tardio, una copia de un texto impreso antes.

De rodas maneras, teniendo en cuenta estas excepciones, podemos distin

guir en el primer grupo leyendas de santos de los primeros siglos cristianos:

santas Catalina de Alejandria y Margarita de Anrioqula (las dos mas populares
desde el punto de vista de la cantidad de versiones manuscritas), las santas

Agata, Cristina, Elena, Eufrosina, Lucia, Marfa Egipdaca, Ursula; los santos

Andres, Antonio, Bartolomeo, Cristobal (Crisroforo), Eustaquio, Jorge, Juan
Bautista, Juan Boca de oro, Juan el Evangelista, Juliano, Gregorio Magno,
Lorenzo, Nicolas de Bari y tambien, de epocas mas modernas, Bernardino de

Siena, Francisco, Rocco, Silvestro de Camaldoli yTorpete. Y, finalmente, uno

de los mas populares, san Alejo, de quien hablaremos mas tarde. Diferentes

categorias de santos y santas se destacan: el grupo tradicional de vfrgenes y

martires, mencionados en la Biblia -apostoles, por ejemplo- 0 de los pri
meros siglos; un segundo grupo de santos que tienen importancia para los

italianos 0 que tienen un interes local: Francisco, Bernardino, etc., y un terce

ro de santos y santas acaso apocrifos: Juliano, Jorge, Marfa Egipdaca, etc. Los

mas antiguos, bien conocidos, tratan de la abnegacion, el sacrificio, la deter

minacion, el valor frente a los diabolicos paganos. A causa de sus conviccio

nes, estos santos sufren frecuentemente torturas de varios tipos de una cruel

dad increfble, y por su valor y la ayuda divina que atraen tarnbien nos inspiran
a considerarlos como intermediarios. EI otro grupo, de heroes italianos, hace

10 mismo, inspirandonos adernas con pensamientos patrioticos, Con ellos, sin

embargo, no tenemos imageries particulares de sufrimiento sino de inteligen
cia 0 bondad sobrehumana a emular.

El tercer grupo nos presenta vidas llenas de imaginacion caracterizadas

por acciones inveroslmiles (incluso mas inverosimiles que las torturas

mas 0 menos ordinarias) -una santa Marfa Egipdaca, pagana hermosa/

cristiana fea, que vivio decadas en el desierto; Juliano, que mato a sus

padres; Jorge con su dragon; santos y santas que pertenecen a un mundo

legendario y mitico no necesariamente cristiano, pero a los cuales se yen
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afiadidos elementos de cristiandad y que por eso merecen la admiracion y

veneracion-e-, al menos en la epoca medieval.

Las formas de estas obras son variadas, con estrofas (laisses) casi epicas
en ciertas obras antiguas (Alejo), 0 mas tarde estrofas semejantes a las de

la cuaderna via, 0 dfsticos rimados 0, con mas frecuencia en los siglos xv

y XVI, estrofas de seis u ocho versos.

Mirando con mas atencion a uno de los santos mas populares de la

epoca medieval, san Alejo, se puede ver esta transicion de la forma. La

primera obra hagiografica poetica en italiano es el Ritmo de san Alessio,

compuesto en los primeros afios del siglo XIII (Dionisotti, Early Italian,
45-75). Empieza de esta manera:

Dolce, nova consonanza

facta l'aio per mastranza;

et ore odite certanza

de qual mo mostre semblanza

per memoria retenanza.

Lu decitore se non cansa;

se nne avete dubitanza,
mon vo mostra Ia claranza

a Ii dubitanti per privanza;
poi Ii dissi per usanza,

tansi in altitudine et finivi,
co ... et dussi et poi complevi (vv. 1-12)

Dignas de notar son la forma metrica, las estrofas casi epicas y que la histo

ria se recita en voz alta (ore odite) para que se recuerde la historia (per me

moria retenanzai, La historia, ustedes la conocen: un rico romano, Eufe

miano, y su esposa no tienen hijos. Despues de muchas oraciones, llega
Alejo, dedicado aDios. Joven, hace estudios. Llegado ala edad de casarse,

los padres obtienen una esposa. La noche de las bodas, los esposos en su

cuarto, Alejo mira a la bella mujer y su cama ... y sus pensamientos se vuel-

'ven hacia Dios. Tras huir de Roma, pasa 17 afios como mendigo en el Me

dio Oriente. Por su abnegacion nadie puede reconocerle. Muere en estado

de santidad, "ket multu plaque ad Deu lu so servitiu" (v, 257�.
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La segunda version que tenemos, la de Bonvesin da Riva, del fin del

siglo XIV, la tenemos en 524 versos en estrofas de alejandrinos, la cua

derna via que encontramos en otros paises. Con Bonvesin da Riva rene

mos la historia ampliada, la que encontramos en la version francesa del

siglo XI. El principio es el mismo, pero cuando el ritmo se termina des

pues de 17 afios de abnegacion, este poema prosigue con un viaje de

regreso a Rorna, a la casa de los padres, donde Alejo vive otros 17 afios

alojado bajo la escalera, desconocido de todos. Escribe su vida antes de

morir, y solo a la lectura de este documento se sabe quien era el hom

bre santo. Con su ayuda la ciudad de Roma y nosotros rarnbien, si 10

imitamos, vamos a ser salvados.

Con la primera version, tenemos una historia de una verosimilitud

mas 0 menos aceptable; en la de Bonvesin, encontramos una version

mas elaborada, mas esteticarnente equilibrada -17 afios alla, 17 afios

aqui, con una dimension imaginativa-; su familia no puede recorio

cerIo -10 que es quizas mas atrayente para la gente que lee, en este

caso-:

Ki lez in quest vulgar, abia devotion.
In meser sanet Aalexio ke fo sf grand baron, ...

Ki lez in quest vulgar, 10 preg per grand amor

K'e! prenda bon exemplo da que! sanet confessor,
E ane sf faza prego al nostro Salvator

Ke'n dia paradiso ane siam peceaor
(Bonvesin da la Riva,vita beati Alexii, vv. 517-518, 521-524)

Del siglo siguiente -el texto se encuentra en un manuscrito datado en

1439- tenemos una version mas elaborada desde el punto de vista de la

historia, y tarnbien extrafia desde el punto de vista de la forma. Se trata

de adiciones a la historia, que la transforman en un tipo de novela caba

lleresca, diferente de la version original, un simple viaje, y diferente de la

version bien conocida con el regreso de Alejo aRoma. Y esta version ela

borada tuvo en Italia un gran exito. En esta, despues de la partida de

Alejo, el diablo 10 encuentra y le da informaciones falsas para que Alejo
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no haga e! viaje. Despues e! diablo se cornunica con la mujer. Mas tarde,
le dice a Alejo que su esposa 10 ha traicionado. Un ange!le reve!a a Alejo
que esto no es la verdad. Despues de quince afios, Alejo regresa a su casa

y muere siete afios mas tarde. Algunos milagros ocurren. Las ultirnas pa
labras que la madre pronuncia reflejan su incornprension: �por que has

hecho esto, dernorandore aqui sin hablar con tu familia? iY la conclusion

nos reve!a la salvacion de cuatro santos de la region!
jQue diferencia con los textos precedentes! jQue poca importancia se

les da a las cosas espirituales! jQue curiosos episodios romanticos se afia

den ala leyenda primitiva que no aumentan de ninguna manera e! aspec
to re!igioso, piadoso! El manuscrito de 1439 nos da un texto mixto, en

parte en verso, 10 dernas en prosa, pero esta en relacion con un gran mi

mero de textos impresos escritos en estrofas de ocho 0 seis versos; de esta

version tenemos casi doce ediciones antes de 1600. Evidentemente un pu
blico se intereso por esta version. A su lado, una elaboracion de la historia

original existe como incunable, pero con un solo texto de 1495. jEl diablo

ha triunfado!, si no en la historia, al menos en e! exito de la narracion,

Y vemos esta misma tendencia en otros textos impresos de! fin de la

epoca medieval. Las historias santas se dividen en esta epoca en dos ca

tegodas, la primera incluye narraciones de una cierta amplitud, 80,
90 estrofas 0 mas de ocho versos; la segunda en ediciones breves, de 20

estrofas 0 menos, por ejemplo, pero en este caso se trata de pequefias
publicaciones baratas publicadas en nurneros importantes, con una version

breve de la vida de la persona santa y con oraciones (si los textos contienen

oraciones simples, sin historias, no me ocupo de ellos). En muchos casos te

nemos ediciones compuestas por Cantastories (juglares), gente que se ganaba
su vida recitando estas leyendas en la plazas y despues vendiendolas como

una medicina contra diversas enfermedades. Sin duda estas versiones impresas
sobre papel barato se vendian en gran nurnero, pero, a causa de la calidad

de! papel, muchas han desaparecido sin duda. Las mas e!aboradas, aun

que recitadas tarnbien frecuentemente por cantastories, eran mas lujosas y
tenemos un nurnero bastante importante en las grandes colecciones de

incunables en Italia. En general, tenemos en los impresos los mismos
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santos que se yen en los manuscritos, y, adernas, nuevas historias, quizas
mas drarnaticas.

Algunas vidas podrian darnos una mejor idea del sentido religioso-po
pular en esta epoca tardia del medioevo.

El caso de san Lorenzo, santo venerado en Espana, es interesante. En su

vida "ordinaria" se trata de su encuentro con el papa Sixto II, su distribucion

de tesoros a los pobres, su martirio dramatico, quemado vivo sobre unas pa
rrillas despues de haber sufrido muchos tormentos. En Italia, de 1510 mas 0

menos, tenemos poemas a proposiro de este santo, pero con una nueva di

mension afiadida, Antes de su vida religiosa y su pasion, el texto nos habla de

sus padres, de como, en la noche de su concepcion, en un suefio, la madre

comprende que el diablo llevara a su hijo, y efectivarnente, el dfa de su naci

miento, el diablo 10 echa en eI rio y susrituye al nino. Tenemos un caso aqul
donde, cuando un nino no se comporta como un angel, es porque realmente

es un diablo. Mientras tanto, Sixto, pasando por alla, salva a Lorenzo, le con

duce aRoma donde, lleno de sentimientos cristianos, trabaja can 'los pobres.
Un dfa un angel revela su verdadera historia. Regresa Lorenzo a Espana, re

huyendo al diablo, y convierte el pais al cristianismo. Despues, tenemos su

detencion y su suplicio.
El diablo FIgura en otras vidas -la de san Alberto, por ejernplo, un poema

anterior a 1556-. Los padres de san Alberto viven 26 afios sin tener hijo.
Por causa de sus oraciones, Dios les da al nino Alberto. La madre dice que el

nino sera dedicado al servicio religioso, y cuando tiene diez afios, quiere ha

cerse carmelita. El diablo, sin embargo, a quien esta intencion no le gusta, se

le aparece a Alberto en la forma de una bella muchacha: "in forma feminil

con assai inganni ... f e viene meco tosto, su andiamof che sopra tutti gli oltri

solo te amo ... ". La muehacha no lograra casarse con este santo de diez afios y
el vivira su vida de santo hasta su muerte en 1307. El poeta nos dice entonees

que Alberto podra darnos su proreccion "sopra la febre & altre malatie",

Otro ejemplo: la "Historia de san Basilio", poema de 1496. Un escu

dero quiere a la hija de un hombre importante. Su maestro le dice que

invoque al diablo para que 10 ayude a cambio de su alma, su cuerpo y su

primer hijo. Despues del matrimonio, la esposa averigua 10 que paso en-
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tre su marido y el diablo, y le pide a san Basilio que la ayude. La decisi6n
de Basilio es que no se puede dar al diablo 10 que pertenece a Dios. "Que]
che e de Dio a te (diablo) non si puo dare". El diablo huye, "la possanza
da Dio maladicendo,/ ed di San Basilio ch'avea vinto la guerra".

Hay otros casos semejantes, pero me limito a este ultimo, la "Historia de

santa Teodora", texto publicado quizas en el siglo XVI. Teodora vivi6 en tiernpo
del emperador Zenon. Segun la leyenda, Teodora, una mujer de gran herrno

sura, tras serle infiel a su marido, se retire en un monasterio de hombres y se

enrrego a una vida de austeridad, sin ser reconocida por nadie. Nuestro texto

afiade estos detalles: un joven se enamora de Teodora, que vive en tranquilidad
y religiosidad con su marido. Una vieja ayuda aI joven a obrener el arnor de la

bella, diciendo que si Teodora no da su amor al joven, el rnorira, y que no se

preocupe, pues, de todas maneras, Dios no puede ver 10 que se hace en la no

che: "Quel che si fa la notte, no sa niente." Teodora ayuda al joven y "del

pescare vennero a conclusione". Despues se arrepiente y va a un convento di

ciendo al abad "Credete voi che Iddio questo sapessi?" La respuesta: "Iddio 10

sa, perche gli e onnipotente/ e guarda non dir pili figliuola mia/ tal cosa ch'e

peccato d'heresia". Teodora se corta el pelo, se viste como un hombre y va al

monasterio llamandose fra Teodoro. El esposo piensa que su mujer se fue con

hombres malos, inspirada del diablo, pero un angel le explica que vive ella aho

ra en un monasterio. Mas tarde, una muchacha se enamora de "fra Teodoro" y,
cuando Teodora no quiere aceptar su invitacion, va a un otro, y acusa a

Teodora de ser el padre de su criatura. Teodora recibe aI nino. De seguro hay
algunos problemas, pero estes se resuelven "Quando veniva alcune donne il

giorno/ a quella chiesa 10 faceva allatare". Pero el diablo continua sus ataques:
"II Demonio di rnalitie armato .. .1 con otros diablos .. .1/ Accorta Teodora

dell'inganni, / di Santa Croce all'or s'hebbe a segnare;/ sparse il Demonio, e

pili non gli die affani". AI final, Teodora muere y su feminidad se revels. Su

esposo averigua la historia y se hace monje en el mismo monasterio.

iQue lejos estamos de los primeros poemas italianos donde sf se podia
.encontrar casos inverosfmiles, una variedad de torturas; por ejemplo, en

los textos modernos, es decir impresos, tenemos las mismas torturas,

pero con historias de amor y de aventuras afiadidas, historias maravillosas
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como las que se encuentran rarnbien en los Milagros de Nuestra Senora,
las Cantigas y en libros de caballedas.

�Que podemos aprender de esta produccion?
1) En un cierto sentido el documento que transmite la vida tiene una

influencia sobre el contenido. Hay excepciones, evidentemente, pero es

tas vidas existen desde hace muchos siglos. Escritas en manuscritos, obras

costosas, en producciones limitadas, en lugares donde se practica ense

fianza ortodoxa, no varian tanto de las vidas de los siglos precedentes.
2) Mas tarde, con la llegada de la imprenta, hay un cambio en el con

trol de la creacion literaria, y el nurnero y la variedad dependen frecuen

temente de la energia emprendedora de los cantastories. Necesitan histo

rias drarnaticas, libros baratos, que no solo divierten, sino que prometen
una ayuda en la vida de los oyentes. Como 10 dice Delaruelle (La pilti,
446), "Le livre des cette epoque est une marchandise et I'editeur ne

publie que ceux qu'il est sur de vendre". Y Ottavia Niccoli ("Profezzie",
506) afiade: "Le stampe cosidette 'populare' si rivolgono ad une clientela

completamente nuova, che non aveva precendenti rapporti con la parola
scritta" .

Los auto res de los siglos XIII y XIV se sirven de formas poeticas que se

prestan a la lectura oral en un pequefio grupo (aunque a veces los manus

critos nos dan ejemplos de poemas destinados a la recitacion en publico;
tal es el caso del Ritmo): textos en coplas rimadas, como se aprecia en una

vida de santa Margarita de 1084 vv. (if. Wiese, Eine altlombardischei, 0

de santa Catarina, de 1769 vv., 1330 (cf Percopo, Quattro poemetti sacri).
En una epoca mas tardfa, los auto res se servian de formas poeticas mas

facilmente transmitidas de forma oral, en octavas, por ejemplo, y desa

rrollaban sus historias en poemas mas modestos (vease la lista de im

presos). Estos autores ten ian en mente un publico distinto que podia
reunirse en una plaza, buscando quizas diversion (veanse las numerosas

referencias a "oyentes"), un publico tanto de alfabetizados como analfa

heros, un grupo estimulado por la historia e impresionado por las ma

ravillas realizadas por un heroe 0 una hero ina. Y dispuesto a comprar
las obras, impresas en muchos ejemplares, para releerlas en una devo-
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cion privada 0 para usarlas como proreccion contra dafios f{sicos y do

lores.

Las descripciones de maravillas, sufrimientos insolitos, tentaciones

dramaticas y luchas con diablos, todos estos elementos hacen estas histo

rias mas atrayentes y preciosas. Las instrucciones de los primeros textos

en italiano transmitfan quizas una espiritualidad mas ortodoxa, pero con

eI transcurso del tiernpo dimensiones de una ortodoxia menos rigurosa se

inmiscuyeron. Parece que estas adiciones hadan que los poemas fueran

mas atractivos porque se los erda mas potentes y mas aptos para socorrer

a los debiles e indefensos.

Cosas diabolicas figuran en otros textos de finales del medioevo, en

obras teatrales, por ejemplo. Como 10 dice Manselli (La religion, 77), "La

presence de diables se fait de plus en plus intense, maligne, imperative, 11

mesure que I'on approche de la fin du moyen age, peut-erre en rapport
avec I'expulsion et I'affirmation progressives de la peur de la magie".

Los cantastories se aprovechan de un interes que existla ya en drculos

populares. Tenemos quizas una reflexion de la mentalidad del tiernpo,
pero tarnbien del comercio. (Gracias a mis colegas Nuria Cruz-Camara y
Alvaro Ayo por sus lecturas lingufsticas del texto.)
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Primeros textos italianos impresos de vidas de
santos en versos

St. Agatha, 1550, 21 octs.

St. Alberto Carmelita, antes de 1556, 48 octs.

St. Alexis; 1490, etc., 80 octs.

-otras versiones impresas en el siglo XVI in sextinas: 116 sextinas, +

1617, 1625, etc.

-y tambien: 76 octs. Siglos xv / XVI

St. Alvise, Oratione , 22 octs.

St. Andrea, Legenda , 1615, 18 octs.

St. Antonino, Oratione , 1597,30 octs.

St. Antonio, Miracoli , 1597, 28 octs.

St. Appolonia, Oratione, 18 octs.

St. Aquilino, Vita, 1510, terza rima

St. Barbara, 1494, etc., 188 octs.

-Oratione, 1597, 20 octs.

St. Bartolomeo, Oratione, 1580, 26 octs.

St. Basilio, Storia, 1496, 31 octs.

St. Bernardino da Siena, Vita, 1495, 14 octs.

St. Biagio, 1500, 99 octs.

-otra version posterior, 49 octs.

St. Caterina, 1489, 128 octs.

-1600, 50 octs.

-ca. 1600, 130 octs.

-1618, 19 sexrina + un soneto (Capponi)
-1606, 20 octs. (Capponi)
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St. Conon, 1556
Sts. Cosma e Damiano, 1558,23 octs.

-(Capponi), 25 octs.

St. Cristina, 1650,37 octs.

St. Cristoforo, ca. 1500, 37 octs.

St. Donato, Leggenda, ca. 1510, 29 octs.

Sette Dormenti, Storia, ca. 1520, 80 octs.

St. Egidio, Oratione, 1601, 17 octs.

St. Elena, Storia, Oratione, 1497. 24/27 octs. (Otras: Capponi)
-1525,60octs.

St. Eustachio, Historia, 1490, 87 octs. (Otras: Capponi)
St. Felice Nolano, siglo XVI, 157 octs.

St. Francesco, 1510, il canterino Zenobio dalla Barba

-1519, canterina Ubaldina de', Gabrielli da Gubbio

-1605, 238 octs.

-ca. 1650, 79 octs.

-16/20 ott. Capponi Oratione

St. Francesco da Paula, 1587, 19 octs.

=-version mas corta, 14 ott

St. Giacobo, 1618, 16 ott. Oratione, Capponi
St. Giacomo di Galizia, 1522 (Miracolo), 44 octs.

St. Giorgio, Storia, 1480, 32 octs. (Y Capponi)
St. Giovanni Battista, ca. 1490,60 octs.; siglo XVII, 22 vv; Capponi, 36 octs.

St. Giovanni Boccadoro, 1494, 36 octs. (Y Capponi)
St. Giovanni Gualberto, ca. 1500, 424 octs.

St. Girolamo, Leggenda, 1613, 32 octs.

St. Giuliano, 1494, 33 octs.

St. Giuseppe, 1538

St. Giusto Paladino, 1473, 144 octs.

St. Gregorio, papa, 19 ott + estrofas de 5-6 vv

St. Gualfardo, Vita ... , 1604

St. Liberale, 1601, Oratione, 20 octs.

St. Lorenzo, 1510-1515, 126 vv
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St. Lucia, Storia, bef. 1500, 61 octs.

-1544,290cts.
St. Magno, Historia, ca. 1525, 16 octs.

St. Margherita, 1495,61 octs.

-1495, 127 octs.

-1480, 56 octs.

-1500, 63 octs.

-1610, Oratione, 14/16 octs.

Maria Maddalena, Lazaro e Marta, Hystoria, 1490, 68 octs.

-Maria Maddalena, 1550, 59 octs.

St. Martino, Istoria, ca. 1510, 30 octs.

St. Nicolao di Bari, Vita, 1524, 14 octs.

St. Nicola da Tolentino, 1495, terza rima, ca. 525 vv

St. Orsola, 1515, 142/150 octs.

-1599,52octs.
St. Paolino, Historia , 1552, 114 octs.

St. Pelegrino, 1621, 60 octs.

Sts. Pietro e Paolo, 15 50?, 29 octs.

St. Pietro Celestina, 1520, terza rima

St. Rocco, Leggenda, 1478?, 130 octs.

-1606, 17 octs.

St. Rossore, 1500, 60 octs.

St. Sebastiano, Leggenda, vita... , 1474, 32 acts.

_16th c c. 16 acts.

Simone Fanciullo, 1478, 28 octs.

St. Stefano, 1556, 20 acts.

Susanna, Historia, antes de 1515, 63 acts.

St. Teodora, siglo XVI?, 42 octs.

St. Torello da Poppi, antes de 1515, terza rima

St. Verdiana, 1510, 100 acts.

St. Zenobio, ca. 1515, 50 octs.

St. Zita, 1617, 92 octs.

lob, 1495, 109 octs.
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Guglielma, 1485, 120 octs.

Oliva, 1487, 94 octs.

II Romito dei Pulcini, 1550, 121 octs.

Regina Stella, 1597, 79 octs.



 



Yo, la mejor de todas. Ellibro de Margery Kempe
y los inicios de la autobiografla
en la Edad Media en Inglaterra

Claudia Lucotti

Facultad de Filosofla y Letras, UNAM

La Inglaterra de Margery Kempe -es decir, la Inglaterra de fines del si

glo XVI y principios del XV, de Ricardo II y de la casa de Lancaster- es,

como toda estructura humana medieval, una sociedad que se basa en un

cuidadoso ordenamiento jerarquico que se mantiene gracias a la transmi

sion de una ideologia basada en tradiciones, convenciones y rituales de

indole social y cultural respetados escrupulosamente.
Sin embargo, como apunta Stephen Medcalf, quiza sea mas apropiado

ver en estos afios las prirneras fisuras y desacomodos (recordemos el le

vantamiento campesino de 1381 y el surgimiento del grupo heretico de

los lolardos) que habrfan de poner fin a esta version del reino ingles
como un cosmos ordenado con una cultura hornogenea y una sociedad

todavfa sencilla; fisuras y desacomodos donde la penetracion de nuevos

grupos dentro de las viejas categorlas estancas ya existentes introduce una

serie de cambios de dimensiones y consecuencias interesantes.'

Uno de estos cambios es que el individuo como tal comienza a jugar
un papel cada vez mas relevante dentro de esta sociedad, 10 cual a su vez

es producto de una serie de facto res. Entre estes se encontraban cuestio

nes tan diversas como el progresivo paso de la confesion publica a la con-

I Cf. Medcalf, The Later Middle Ages, 291.
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fesi6n privada (recordemos el revolucionario impacto que tuvo la deci

si6n que al respecto tom6 el IV Concilio de Lewin en 1215), que ya para
el siglo XIV habia llegado a todos los estratos de la sociedad inglesa, asi

como cambios radicales en la economia. Sobre esto Duby comenta 10 si

guiente:

Se trato de un vuelco, lento desde luego y progresivo. No imaginemos que
el decreto de 1215 se aplicara inmediatamente en todas partes. Pero, un

siglo mas tarde, sus efectos conjugandose con los de la educacion median

te el sermon y la casuistica amorosa, as! como con los de la evolucion eco

nornica que liberaba al individuo gracias a la aceleracion de la circulacion

monetaria, habfan comenzado a modificar el sentido de la palabra priva
do. En eI sene de la grey familiar se desarrollaba insensiblemente una con

cepcion nueva de la vida privada: ser uno mismo en medio de los otros, en

la alcoba, asornandose a la ventana, con sus propios bienes, su bolsa, con

sus propias faitas , reconocidas, perdonadas, con sus propios suefios, sus

iluminaciones y su secrete."

Uno de los grupos en los que mas se yen estos cambios es en el de la

burguesia, a tal grade que incluso sus mujeres adquieren, si bien de ma

nera paulatina, una presencia como individuos, reconocida tanto laboral

como legalmente, cada vez mas especifica y de mayor peso. Esto se refleja
incluso en la literatura, donde una figura como la muy burguesa Coma

dre de Bath, el personaje de Chaucer, hubiera resultado impensable un

siglo antes. Sobre la situacion de las mujeres pertenecientes a este grupo,

Margaret Wade Labarge comenta 10 siguiente:

las mujeres se hallaban acrivas en una amplia gama de ocupaciones urba

nas, y se las consideraba una parte tan esencial de la unidad economica

familiar que pagaban la mitad de todo impuesto que se cobraba, yaunque

muy rara vez una mujer sola se hallaba entre los ciudadanos mas pudien
tes, muchas de estas parecen haber llevado una vida acornodada.?

2 Duby, "La emergencia del individuo", 224.
3 Wade Labarge, A Small Sound, 152 (traduccion mia).
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Y a conrinuacion, hablando especificamente de su situacion en la Ingla
terra de fines del siglo XIV, agrega:

A pesar de ciertas restricciones legales y del posible peso de la mana

controladora del esposo, una esposa decidida, y sin duda una viuda deci

dida, podia crearse un nicho satisfactorio y relativamenre independiente
para si. Aunque estaba excluida de los asuntos publicos y de las decisiones

en cuanto a politicas a seguir, el trabajo de las mujeres de las ciudades
resultaba esencial para la prosperidad urbana y eran protegidas, as! como

castigadas, por leyes que buscaban asegurar transacciones comerciales pa
cificas y honestas."

Este es de algun modo el mundo al que pertenece Margery Kempe, quien
nace alrededor de 1373, en Norfolk, Inglaterra, hija de un burgues aco

modado. A los veinte afios se casa con un comerciante no tan prospero
como su padre, y tiene catorce hijos. Sin embargo, despues de su primer
parto atraviesa por una profunda crisis que la conduce al borde de la 10-

cura y del suicidio, y de la que solo logra salir gracias a una vision que
tiene de Cristo. Estas visiones se repetiran a 10 largo de su vida, y la mar

caran de manera interesante.

Mas de veinte afios despues de que comenzara a vivir estas experien
cias tan especiales, Margery Kempe Ie dicta a un amanuense -es casi

seguro que ella era analfabeta- los 89 capftulos que conforman el Libro

I de Ellibro de Margery Kempe. Sin embargo, a partir de 1436 otro ama

nuense, en este caso un cura, revisa el Libro I y ademas escribe los diez

capitulos que conforman el Libro II. A 10 largo del proceso aparentemen
te surgen varios problemas, como el que el cura no pueda descifrar la

extrafia caligrafia del Libro I hasta que Margery logra un pequefio mila

gro, episodio que recuerda las experiencias de la mistica italiana Angela
de Foligno, cuando intenta realizar una hazafia semejante.

Margery Kempe y su libro ofrecen, al menos para ellector actual, una

serie de interrogantes. Algunas son: Nuien es esta mujer?, 2podemos con

siderarla la autora de su libro?, 2que tan autentica es su experiencia mfsti-

4 Wade Labarge, A Small Sound, 156 (traducci6n mia).
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ca?, �hasta donde estamos frente a un ser que presenta un agudo cuadro

psicoticoi? Hay, sin embargo, otra vertiente de interrogantes que tarnbien

pueden conducir a terreno fertil y las cuales estan ligadas con una explora
cion mas detallada del texto, sus caracterfsticas y filiacion.

Este trabajo busca centrarse en El libro de Margery Kempe como texto

para explorar las caracterfsticas de su universo imaginativo, aS1 como la

manera en que se configura la voz narrativa adernas de la narracion en S1.

De modo paralelo, se intenta establecer en el comparaciones con otras

obras de su epoca, escritos sobre todo de mujeres, para llegar a alguna
conclusion ace rca del interes 0 el significado que puede tener este libro

hoy para nosotros.

En esto me adhiero a las ideas de Peter Dronke, aun cuando el no in

cluye a Margery Kempe en su libro Las escritoras de fa Edad Media, en el

que solo trabaja textos que poseen un interes autobiografico 0 intelectual

notable." Si bien reconozco que la obra de Margery Kempe no se puede
comparar de modo alguno con el amplfsirno y sofisticado panorama inte

lectual que nos ofrecen por ejemplo los escritos de la rnlstica alemana

Hildegarda de Bingen, ni con la compleja produccion de la controvertida

beguina francesa Margarita Porete, por solo mencionar dos ejemplos, sien

to que su libro S1 posee un cierto interes propio porque invita a plantear
una serie de interrogantes en torno a los origenes de los escritos

autobiograficos de la Edad Media en lengua inglesa.

5 Hay varios trabajos que discuten estos puntos. Entre ellos cabe mencionar el ensayo

"Body into Text: The Book of Margery Kempe", de Wendy Harding, que aparece en

Feminist Approaches to the Body in Medieval Literature y en el cual analiza hasta que pun
to ellibro de Kempe es obra del amanuense y no de ella. Sea como fuere, para los propo
sitos de este trabajo, el hecho de que la voz y la experiencia de Margery Kempe hayan
sido mediados en mayor 0 menor grado por un rercero no modi fica mi postulado prin
cipal que busca destacar el surgimiento de una voz femenina secular, valiendose para ello

,de los instrumentos y los medios existentes en su contexto espedfico. En relacion al

tema de la locura, vease par ejemplo el capitulo 6 de Historia social de la locura de Roy
Porter, as! como el capitulo 3 de Sounds from the Bell Jar.

6 Cf. Dronke, Las escritoras, 8.
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El texto de Margery Kempe inicia con un breve proemio donde co

menta que el libro tratara, para consuelo y edificacion de los hombres,
acerca de como Jesucristo logro conmover el corazon de una pobre peca
dora. Dice textualmente:

Here begins a short treatise and a comforting one for sinful wretches, in

which they may have great solace and comfort for themselves, and
understand the high and' unspeakable mercy of our sovereign Saviour

Jesus Christ -whose name be worshipped and magnified without end

who now in our days deigns to exercise his nobility and his goodness to us

unworthy ones. All the works of our Saviour are for our example and

instruction, and what grace that he works in any creature is our profit, if

lack of charity be not our hindrance.

And therefore, by the leave of our meciful Lord Christ Jesus, to the

magnifying of his holy name, Jesus, this little treatise shall treat in part of
his wonderful works, how mercifully, how beningly, and how charitably
he moved and stirred a sinful wretch to his love, who for many years
wished and intended through the prompting of the Holy Ghost to follow
our saviour, making great promises of fasts, together with many other
deeds of penance. And she was always turned back in time of ternparation
-like the reed which bows with every wind and is never still unless no

wind blows- until the time that our merciful Lord Christ Jesus, having
pity and compassion on his handiwork and his creature, turned health
into sickness, prosperity into adversity, respectability into reproof, and
love into hatred."

7 The Book ofMargery Kempe, 33. Traducci6n al ingles moderno de B. A. Windeatt. A

continuaci6n traduzco la cira:

"Aquf comienza un breve y consolador tratado para pobres pecadores, en donde po
dran encontrar gran alivio y consuelo, y comprender la excelsa e innombrable misericor

dia de nuestro soberano Salvador Jesucristo -cuyo nombre sea alabado y glorificado sin

fin- quien ahora en nuestros dias se digna mostrarncs su nobleza y bondad a nosotros

los indignos. Todos los trabajos de nuestro Salvador son para ejemplo e instruccion

nuestra y toda obra de gracia que realiza en cualquier criatura es para beneficio nuestro,

si no hay obsraculos debido a una falta de caridad.
Por 10 tanto, can anuencia de nuestro misericordioso Senor Jesucristo, y para mayor

gloria de su sagrado nombre, Jesus, esre pequefio tratado trarara en parte de sus maravi

llosas obras, cuan misericordiosamente, cuan bondadosamente y cuan caritarivarnente
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Asf, Kempe busca de manera explicita insertarse dentro de una tradi

cion de discurso religioso ya aceptado: la autobiografia espir itual, y

muy en particular el de las rnfsticas medievales, en donde la mujer -

con el paso del tiempo no siempre una religiosa y no siempre de noble

cuna- describe en lengua vernacula y muchas veces a traves de image
nes intensas las revelaciones que ha tenido. Aqui resulta importante re

cordar como a partir del siglo XII surge una importante literatura espiri
tual, marcada de modo creciente por los rasgos propios de la devocion

piadosa, escrita por mujeres, entre las que destacan Hildegarda de

Bingen, Beatriz de Nazareth, Hadewijch de Amberes, Mechthild de

Magdeburgo, Marguerite d'Oingt y Margarita Porete, creadoras de una

literatura muy personal que demuestra, por 10 general, una amplia cul

tura y un solido conocimiento teologico." Margery Kempe de hecho

dice conocer ellibro de santa Brlgida, como llama ella a las Reuelaciones

de esta sueca de familia noble, casada y con hijos, con la cual -a pesar
de las mas que obvias diferencias en cuanto a sus respectivos escritos

siente un importante grado de identificacion.

Ellibro de Kempe gira en torno a la relacion que se establece entre ella

y su dios, aunque este muchas veces se le revele no como Cristo sino

como Dios Padre 0 como Espiritu Santo. Esta experiencia espiritual po
see dos caracterfsticas notables: por un lado esta narrada por una voz de

una consistencia y una particularidad asombrosas; por otro lado, la voz

esta anclada a un cuerpo femenino con el que establece una relacion muy

particular. La voz y el cuerpo, y no las revelaciones en sf -a diferencia de

movi6 a una pobre pecadora a su amor, quien por muchos afios dese6 e inrento seguir a

nuestro Salvador impulsada por el Espiritu Santo, haciendo grandes promesas de ayu

nos, junto con muchos otros actos de penitencia. Y siempre caia en riernpos de tenraci6n

-como el junco que se dobla cada vez que sopla el viento y nunca se esta quieto salvo

,

cuando no sopla el viento- hasta el momento en que nuestro misericordioso Senor Je
sucristo, sintiendo piedad y cornpasion de su obra y su criatura, convini6 salud en en

fermedad, prosperidad en adversidad, respeto en rep roche y amor en odio",
8 Cf. Regnier-Bohler, "Voces literarias, voces rnfsticas", 490 y ss.
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10 que encontramos en el caso de Santa Brigida, aSI como en el de mu

chas otras mfsticas-, son en rea1idad el centro dellibro. 9

En cuanto al primer punta, 1a voz que emerge del texto posee a1gunas
'

especificidades, entre las que destaca el hecho de que aun cuando es

Margery Kempe 1a que hab1a (en el Proemio dice que el Senor, al igua1
que 10 que sucede en muchos otros escritos de esta naturaleza, le ordeno

poner por escrito "sus sentimientos, sus revelaciones y su forma de vivir,

para que el mundo supiera de su bondad"), siempre se refiere a sf misma

como "la pobre criatura" en tercera persona del singular, un recurso utili

zado muchas veces para empequefiecer a la persona, para hacer enfasis en

un sentirnienro de modestia, como es el caso de la dominica alemana

Christine Ebner.

Sin embargo, este recurso en manos de Margery Kempe produce efec

tos especiales, ya que dicho mecanismo no atenua en 10 mas mfnirno la

marcada presencia de la criatura en el texto, sino que mas bien la subraya
y la vuelve mas densa; tenemos por una parte la voz caractedstica y per
sistente de una narradora que por otra parte no hace mas que hablar de sf

misma, es decir, el yo de algun modo se parte y queda duplicado. Esto da

por resultado que -yaquI coincido con Medcalf- la avasallante voz de

la autora cancele toda posibilidad de existencia propia para la modesta

persona literaria que intenta construir.

Sumado a esto, todas las transcripciones de las palabras de otros seres

humanos 0 divinos, si bien abundantes, no poseen la suficiente extension 0

peso como para diluir el efecto tan marcado que produce la presencia de

esta voz a la que reconocerfarnos aun si nos la topararnos fuera de contexto.

La presencia de esta voz con una clara conciencia de sf y que parece

gobernar el texto tambien influye en la organizacion dellibro, ya que este

finalmente parece estar estructurado en torno a un objetivo mas bien

9 Can esto no queremos decir que el cuerpo no esta presente de manera notable en los

escritos de otras rnisticas sino que la presencia y las descripciones de este en dicha literarura

fungen como instrumento, como un sistema de comunicaci6n muchas veces metaforico a

traves del cual esras se expresan ace rca de roda una gama de acontecimientos espiriruales.
Vease a modo de ejemplo el caso de Hildegarda de Bingen y Juliana de Norwich.
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personal, con todas las intenciones, secretos y deseos que marcan todo 10

propio, como ha sefialado Duby, y no alrededor de un objetivo teologico
didactico claro, directo y objetivo. Pensemos aquf a modo de ejemplo en

el terrible pecado que no se atreve a contarle al cura cuando cree que va a

morir de parto, episodio que detona su crisis, y que, si bien se vuelve a

mencionar a 10 largo dellibro, jarnas se aclara. Tarnbien resulta interesan

te pensar en el silencio que envuelve a sus catorce hijos, de los cuales no

habla nunca.

Esta voz parece pues querer centrarse en su historia personal, en el ca

mino particular recorrido por ese yo, y si bien esta es una caracterfstica

que se repite en la obra de las mlsticas, en el caso de esras tarnbien es

cierto que a 10 largo del camino el yo logra una trascendencia totalmente

ausente en el caso de Kempe, quien una y otra vez confunde el camino

hacia la perfeccion que emprende el alma con sus accidentadas idas y ve

nidas por el mundo, viajando con su marido y deteniendose en su ruta

para tomarse una cerveza, huyendo de muchedumbres que la persiguen
acusandola de ser lolarda, peleandose a viva voz con otros peregrinos ca

mino a Venecia.

El texto en SI inicia no con su infancia sino con su matrimonio, el subsi

guiente embarazo, "como 10 dicta la naturaleza", y el nacimiento de su pri
mer hijo. Considero sintornatica la presencia tan marcada del cuerpo, de su

cuerpo descrito en relaci6n con un acontecimiento exclusivamente material,
secular, desde el inicio, pues representa otra cualidad central del libro.

Margery Kempe experimenta su realidad personal a traves de su cuerpo, un

cuerpo que reclama su esposo como parte de la deuda matrimonial; que se

embaraza y pare; que se enferma; que llora; que viaja a Tierra Santa y a San

tiago; que come y bebe y gusta vestirse con trajes bonitos, y al que hay que

castigar a veces con ayunos 0 un sayal, pera nunca en exceso pues en este

libra el cuerpo es habitado de manera gozosa y natural, con apenas un atisbo

de la abyecci6n que, como ha sefialado Julia Kristeva, caracteriza al cuerpo
en mucha de la literatura mistica,

En su libro, Margery Kempe habla de las numerosas visiones que ex

peri menta y describe los aspectos que las caracterizan. En algunos casos
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son vrsiories ffsicas que Kempe registra en detalle, como la primera que
tiene de Cristo, en la que este aparece envuelto en un manto de seda

morada y se sienra arnorosamente al borde de su cama y que a continua-'
cion incluimos:

And when she had long been troubled by these and many other

temptations, so that people thought she would never have escaped from
them alive, then one time as she lay by herself and her keepers were not

with her, our merciful Lord Christ Jesus -ever to be trusted, worshipped
be his name, never forsaking his servant in time of need- appeared to his
creature who had forsaken him, in the likeness of a man the most seemly,
most beauteous, and most amiable that ever might be seen with man's

eye, clad in a mantle of purple silk, sitting upon her bedside, looking
upon her countenance that she was strengthened in all her spirits, and
he said to her these words: "Daughter, why have you forsaken me, and I

never forsook yoU?"IO

Aquf resulta importante recalcar un aspecto caracterfstico de este texto:

la extension y el cuidado conferido ala descripcion de 10 que sucede aquf
en este mundo, incluso del modo en el que se materializa la presencia de

Cristo, no guarda ninguna proporcion con el peso del acontecimiento 0

la revelacion espiritual que supuestamente introducen 0 complementan.
En otros casos, Margery Kempe simplemente oye en su mente 0 en su

alma una voz divina con la cual establece un dialogo, Aqui hay que su

brayar dos aspectos: por un lado la naturaleza exacta de estas visiones no

10 The Book ofMargery Kempe, 42. A continuacion rraduzco la eita:

"Y euando habra sido perseguida por estas y muehas otras tentaciones, de modo tal que la

genre pensaba que nunea eseapada de ellas con vida, entonees una vez rnientras se hallaba
recostada sola, sin sus euidadoras, nuestro miserieordioso Senor Jesueristo -en quien siern

pre podemos confiar, alabado sea su nombre, nunea abandonando a su sierva en momentos

dificiles- se le aparecio a esta eriatura que se habra apartado de el, bajo la apariencia de un

hombre, el mas agradable, bello y amable que vio alguna vez ojo humano, y estaba ataviado

con un manto de seda morada, y sentado al borde de su eama, viendola con un semblante

tan divino que sintio ella que su esplriru reeobraba fuerza, y el le dijo estas palabras: 'iHija,
por que me has abandonado, y yo nunca te he abandonado a ti?"
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fisicas nunca se explica en detalle, a diferencia de 10 que sucede en el

caso de Hildegarda de Bingen 0 de otras mfsticas: solo nos dice por

ejemplo que "Dios se Ie revelo en el alma", que "Cristo le dijo en su

mente", que "su alma fue impelida" a realizar cierta accion. Por otra par

te, resulra interesante analizar las indicaciones que recibe 0 los dialogos
que establece esta alma con su dios, dialogos por cierto muy particulares
en los que Margery se dirige, suplica e interroga a la deidad como si fue

ra un mortal mas. Destaca la simpleza, la obviedad y la ortodoxia del

asunto, como salta a la vista con solo recordar, a modo de ejemplo, la

profundidad del mensaje que encierra la obra Revelaciones de amor divi

no de la reclusa inglesa Juliana de Norwich, 0 de manera muy opuesta el

subversivo desacato al tradicional dogma cristiano presente en El espejo
de las almas simples de la beguina francesa Margarita Porete.

EI mensaje religioso que encierran las visiones de Margery Kempe se

halla totalmente falto de cualquier concepto teologico abstracto, redu

ciendose de manera exclusiva a una preocupacion elemental de la divini

dad y de ella por que los hombres logren salvar sus almas. Y esta falta de

concepciones religiosas profundas explica rarnbien la ausencia de image
nes visuales intensas y con una alta carga rnetaforica. Las imageries visua

les que predominan en su texto se limitan a describir, de modo claro y

amoroso, el mundo exterior de la Inglaterra del siglo xv, con su gente, sus

espacios y sus objetos.
En cuanto a la salvacion de las almas de los hombres, la intercesion

de Margery, segun las propias palabras de esta, parece ser central, a gra
dos tales que Cristo mas de una vez, sin importarle en absolute el hecho

de que ella sea una mujer casada y madre de muchos hijos, le da a en

tender que ella es su elegida ya que le ha concedido sefiales mas marca

das de preferencia incluso que a Santa Brigida, pues esta nunca tuvo las

visiones que tuvo Margery, adernas de que le infunde un amor por EI
tan exalrado que no se puede comparar con el amor que llegan a sentir

otros mfsticos.

La simpleza que caracteriza todo ellibro se refleja tarnbien en el marco

referencial mas amplio en el que se dan las visiones e incluye la alusion a



EL LlBRO DE MAI/GERY KEMPE 245

ciertos textos 0 autores religiosos (menciona The Scale of Perfection de

Walter Hilton, Stimulus Amoris erronearnente atribuido a san Buenaven

tura, lncendium Amoris del mfstico ingles Richard Rolle y los escritos de

santa Bdgida), las citas bfblicas que introduce, las breves anecdotas que
utiliza para ilustrar algun pun to, 0 las populares meditaciones sobre la

vida de Cristo, visiones en las que Margery no solo es testigo de la recrea

cion de alguna escena biblica, como el nacimiento de Cristo, sino donde

tarnbien desernpefia un papel protagonico notable. A conrinuacion cito

10 que dice Margery Kempe que aconrecio cuando meditaba sobre algu
nos momentos de la vida de la Virgen Marfa:

And then at once she saw St. Anne, great with child, and then she prayed
Sr. Anne to let her be her maid and her servant. And presently our Lady
was born, and then she busied herself to take the child to herself and look

after her until she was twelve years of age, with good food and drink, with

fair white clothing and white kerchiefs. And then she said to the blessed

child, "My lady, you shall be the mother of God".

The blessed child answered and said, "I wish 1 were worthy to be the

handmaiden of her that should conceive the son of God".

The creature said, "1 pray you, my lady, if that grace befall you, do not

discontinue with my service".

The blessed child went away for a certain time -the creature remaining
still in contemplation- and afterwards came back again and said,
"Daughter, now 1 have become the mother of God".

And then the creature fell down on her knees with great reverence and

great weeping and said, "I am not worthy, my lady, to do you service".

"Yes, daughter", she said, "follow me -I am well pleased with your
service" .11

II The Book ofMargery Kempe. 52-53. A conrinuacion traduzeo la cita:

"Y enronces, de modo repentino vio a santa Ana, que estaba pronta a dar a luz, yenron
ees le rogo que le perrniriera ser su doneella y su eriada. Y a su riernpo nacio nuestra

Sefiora, y entonees se ocupo de la nifia hasra que cumplio doee afios dandole buena eo

mida y bebida, y bellas prendas blaneas y pafioletas blancas. Y entonces le dijo a la santa

nifia: 'Mi senora, vos seras la madre de Dios'.

La santa nina contesto y dijo, 'Quisiera ser digna de ser la criada de aqueJla que eon

eiba al hijo de Dios'.
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Finalmenre qUlera subrayar la permanente preocupacion de Kempe por

que sus visiones y la version que de ellas da sean ampliamente aceptadas,
una preocupacion que llega a bordear en la obsesion, y que tarnbien pone
una cierta distancia entre su escrito y el de otras misticas, adernas de crear

la impresi6n de que su interaccion con 10 divino solo resulta legItima en la

medida en que reciba el reconocimiento de sus conternporaneos.
En sintesis, no es este un texto facil de calificar. Por una parte, como

ya comentamos, es evidente que busca identificarse con las autobiogra
flas mfsticas. Y si bien es cierto que ellibra, muy grosso modo, cumpie con

las caracteristicas basicas de estas autobiografias, es evidente que dista

mucho de ser una autobiografla rnfstica, De hecho, mas de una vez el

libra da la impresion de simplemente querer imitar 10 que una mente

poco ilustrada podrfa pensar que es un texto de esta naturaleza.

Los aspectos que la crftica encuentra mas objetables de Ellibro de Margery
Kempe y que subvierten todo intento de funcionar realmente como obra es

piritual son dos. Uno es el quedarse anclado en el reino de este mundo 0 10

que Medcalf llama un "un concretismo mal ubicado",'? es decir, un gran
amor por la vida terrenal, una vida que se manifiesta en todos los pequefios
detalles que Margery Kempe no deja de percibir y registrar. Yel otro, cons i

derado par cierto el mas grave, es el papel protagonico que juega Margery
Kempe, y que se liga no solo con la importancia que adquiere ella en relaci6n

con 10 que ve, dice, hace y siente, sino tarnbien can su imperiosa necesidad

de contarlo.

Estas crfticas son validas si el objetivo es comparar Ei libro de Margery
Kempe con otros escritos en cuanto texto mistico. Pero si la meta es ana

lizar la obra de manera mas general, encontramos que las mismas caracte-

La criatura dijo, 'Os ruego, mi senora, si se te concede esa gracia, no me alejes de tu

servicio'.

La santa nina se ausent6 un riernpo -permaneciendo la criatura en conrernpla
ci6n- y luego regres6 y dijo 'Hija, ahora me he convertido en la madre de Dios'.

Y entonces la criatura cay6 de rodillas con gran reverencia y llanro y dijo, 'Senora, no

soy digna de pres taros servicio'.

'Sf, hija mfa', dijo ella, 'sigueme -tus servicios me placen'",
12 Cf. Medcalf, The Later Middle Ages, 110.
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risticas que resultaban negativas en la cornparacion anterior se pueden
convertir en caracteristicas positivas pues, como escribe Peter Dronke:

las razones por las que las mujeres escriben son, en apariencia, rara vez

litcrarias. sino mas serias y urgenres de 10 que es habitual entre sus colegas
varones; responden a una necesidad interior antes que a una inclinacion

artfsrica 0 didactica. Se da, con mayor frecuencia que en la literatura escri

ta por hombres, una total ausencia de prejuicios, de posturas preestableci
das: una y otra vez nos encontramos con intentos de abordar los proble
mas humanos en su singularidad, sin imponerles reglas ni categorfas desde

fuera, sino buscando soluciones adecuadas y existencialmente validas.'>

Con esto en mente, �podriamos replantearnos esa necesidad imperiosa que
tiene esta mujer burguesa por figurar, y verla mas bien como el resultado de una

necesidad interior -caracteristica de su epoca, y mas en una mujer- de afir

mar una individualidad especffica que busca diferenciarse de los dernas a tra

ves de un enunciarse y un narrarse? Y si fuera asi, �no podrfa expliear esto el

enfasis y el entusiasmo, por 10 general desmesurado, con el cual realiza este

recortarse, este distinguirse de un fondo cornun y que sin duda contribuye a

dar la irnpresion de que este yo, unico por especffico, es tarnbien unico en el

sentido de que no tiene igual, en otras palabras, que se es la mejor de todas?

Y entonces, �que modelo mas indicado que el de estas mujeres misticas que,
a pesar de que en muehos casos no sean nobles, ni religiosas, ni vfrgenes, sf

son marcadas como especiales y, en consecuencia, con derecho a hablar, a

escribir con un alto grado de conciencia de sf mismas, de sus cuerpos, sus

sentirnientos, sus experiencias mas privadas? Recordemos aquf como la voz

de las misticas medievales indujo a mas y mas mujeres, y ya no solo a las

religiosas de alta cuna sino tarnbien a mujeres de la burguesia -incluso casa

das y con hijos- a romper con el silencio al que tradicionalmente se las

condenaba, a liberarse de las obligaeiones conyugales y familiares, y a hacerse

oir en medio de sus comunidades. 14

13 Dronke, Las escritoras, 11.
14 Cf. Regnier-Bohler, "Voces literarias, voces rnisticas", 520.
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Sin embargo, el peso de las escritoras mfsticas en la obra de Kempe no

radica s610 en que le proporcionan la autorizaci6n necesaria -si bien

indirecta- para escribir, sino en algo mucho mas elemental pero quiza
mas importante: las biografias espirituales la proveen de un modelo lite

rario, 0 textual si se prefiere, concreto y accesible para su propio intento

de autoenunciaci6n. El que Margery Kempe se apropie de esta forma de

escribir para fines distintos -fueran esros conscientes 0 inconscientes

de los que tenian esos escritos explicarla sin duda gran parte del malestar

que su libro provoca, ya que la utilizacion de una modalidad narrativa

espedfica pero equivocada fisura la narraci6n y la vuelve vulnerable.

La pregunta aqui es �que otras opciones habia para que una mujer
burguesa a principios del siglo xv en Inglaterra lograra contarse? La vida

de santos respondia aun menos a su perfil y a su evidente necesidad de

expresar su subjetividad. La literatura cortesana tampoco resolvia nada

por muchas y evidentes razones. Y las cartas sin duda Ie resultarian una

forma de autoexpresi6n por completo ajena. Sin embargo, para poder
imaginar la palabra escrita propia, primero hay que acceder a la palabra
escrita ajena. Y para Margery Kempe la palabra escrita ajena que se acer

caba mas a 10 que deseaba era sin duda la autobiografia espirirual.
EI resultado de esta forma tan especial de escribir ha dado lugar a distintos

estudios. Por ejemplo, en ellibro Medieval Women Writers, William Provost

comenta que este texto es una especie de autobiografia, en el sentido mas

amplio y tradicional de la palabra, pues Margery se centra casi con exdusivi

dad en su propia persona, sus pensamientos, sentimientos, impresiones y re

acciones. Adernas afirma que es la primera dentro de su tipo en lengua ingle
sa. Y conduye diciendo que es inusual, sobre todo en la Edad Media, toparse
con un texto que registre de modo tan cuidadoso el funcionamiento de la

mente del protagonista principal."
Pero quiza no sea tan excepcional. En varias partes de Europa ya comenza

ba a perfilarse un nuevo modo de escribir, un modo que rompia cada vez mas

con el tabu de hablar de sf mismo. Conviene recordar casos tan evidentes

" Cf. William Provost, en Wilson, Medieval Women Writers, 297.
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como los de Petrarca y Dante en ltalia y los de Abelardo y Guibert de

Nogent en Francia. Tarnbien en Espana cabe destacar el caso de Mosen

Diego de Valera, Fernando de la Torre y, de modo muy especial, el de Teresa

de Cartagena, una crist iana nueva que en el siglo XV escribe una obra de corte

semiespiritual pero que en realidad es un inrento de auroexploracion."
Algo parecido sucedia en Inglaterra. Medcalf comenta que hacia la

primer rnirad del siglo xv cobra una gran relevancia la presencia del autor

en sus obras con toda la concomitante carga de individualismo y autoex

presion, y como ejemplo de ello menciona a Gower, Chaucer, Langland,
Thomas Hoccleve y John Audelay.!" El que algunos de estos experirnen
tos no hayan resultado del todo exitosos -como es el caso de Margery
Kempe- no 10 es todo, pues, como nos recuerda Phillipe Braunstein,

el relate autobiografico no sali6 armado del todo de la cabeza de unos

heroes Iegirirnados, sino que se desprendi6 progresivamente de formas n a

rrativas que poruan en escena al individuo socializado, ya que eran los pla
ceres y los dolores de la existencia los que inspiraban al autor el irresistible

deseo de querer hacer oir su voz, bien para subrayar que se hallaba al bor

de de la ruta por donde pasaba la historia, bien para incorporar a la rapso

dia algunas anotaciones privadas, bien para situar bajo la mirada de Dios

una aventura ejemplar que escenificaba sus propias tribulaciones."
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La doble estructura de la Divina commedia.
Una reflexi6n y una hip6tesis

Mariapia Lamberti

Universidad Nacional Aurcnorna de Mexico

El problema de las fechas de cornposicion de la Comedia dantesca se ha pues
to a los exegetas desde un principio. Especfficamente, se ha manejado, desde

la generacion sucesiva a Dante, la hipotesis de una doble fecha de redaccion,

Boccaccio, el Anonirno Florentino y Benvenuto concuerdan en decir que el

poema fue empezado en Florencia antes de la desventura politica de Dante

(1301), y que, hallandose ya como exiliado en Lunigiana, huesped de los

Malaspina, el poeta habria retomado esos papeles, encontrados casualmente

entre sus pertenencias, y habria vuelto a la labor hasta terminarla.

Dicen los entices que, con certeza, por 1313 ya circulaban las primeras
dos partes, pues se menciona en documentos florentinos, anteriormente al

abril de 1314, una obra "quod dicitur Comedia et de infernalibus inter

cetera rnulta tractar"; 1
y en 1319 Dante declara a Giovanni del Virgilio, en

una de sus Eglogas, estar atendiendo a la composici6n del Parafso. Para 1321,
afio en que rnurio el poeta, la Comedia estaba terminada. Los estudiosos mas

I As! Mario Casella, en su estudio sobre la Diuina commedia en el Dizionario delle opere e

dei personaggi de Bompiani, vol. II, 749. De hecho, la frase citada puede hablar s610 del

Infierno, donde adernas de describir los tormentos infernales se diserta de teolog!a, polftica,
moral, etc. Inrerpretar el "inter cetera mulra" como toda la cantiga del Purgatorio, me parece

por 10 menos aventurado.
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recientes proponen como fecha mas probable de inicio de la redacci6n de la

Comedia el 1307, despues de que Dante interrumpiera la redacci6n del

Convivio.

Este debate, en ausencia de datos precisos biograficos que ya es vano espe
rar conseguir, se fomenta tambien por el inquietante incipit del canto octavo

del Infierno que, con modos narrativos absolutamente impropios del estilo

dantesco, haciendo menci6n directa al momenta de la escritura,? reza: "10

dico, seguitando, che assai prima ...

"

(Inf., VIII, 1)
A partir de este "seguitando" se han iniciado las discusiones; y no fal

tan criticos (como Manfredi Porena, en la nota a Inf. VIII en su cornen

tario a la Comedia, 79) que creen que haya sido la singularidad de este

exordio la que motivara a Boccaccio y a los otras a fantasear sabre una

doble fecha de redacci6n, a la cual no da nirigun credito,

Natalino Sapegno, acaso el mayor exegeta dantesco en el siglo xx, desderia

ocuparse del problema de la 0 las fechas de redacci6n, aunque se inclina a

considerar mas 16gico que se coloque la fecha de inicio de la cornposicion en

1307 y no en 1313, fecha del fracaso de la expedicion de Arrigo (Enrique)
VII en Italia, que frustr6 definitivarnente las expectativas dantescas sobre la

restauraci6n del Imperio, pues justamente considera que ocho afios (tantos le

quedaban de vida a Dante) no sedan suficientes para tarnafia empresa (cfr,
Sapegno, "Introduzione" a La divina commedia, xi) Sapegno considera la Di

vina comedia una obra in fieri, donde estructura y creaci6n fantastica, inten

ciones morales y poesia se intersecan, se inspiran redprocamente, surgen la

una de la otra. Sin embargo, con su consabida sensatez, Natalino Sapegno

2 Dante hace referencia en varios puntos de la Divina comedia al momenta presente de la

escritura (por ejemplo las numerosas veces en que aposrrofa a su "lector" 0 apela a su "mente"

o memoria, para relatar detalles de su viaje); no solo, sino que alude explfciramente a su texto

(como en el incipit de Inf xx, 0 eI mas celebre de Par. xxv). Pero nunca, sino aqui, dice algo
como "seguir, conrinuar", entre un canto y el otro. Es singular que para justificar esta forma

de iniciar el discurso narrative, Vandelli, que no cree en la tesis de la doble fecha de compo

sicion, tenga que recurrir a la cornparacion con un auror posterior a Dante, Ariosto, que usa
,

a menudo estas formulas porque maneja un tipo de narracion destinada a un consumo eminen

temente oral, auditive, mientras que Dante remarca en numerosas ocasiones el caracrer escrito

de su obra. (Cf. Vandelli, N. a Inf. VIII, v. 1, 58).
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considera que el enlace entre el canto septirno y el octavo seria mucho mas

comprensible "accogliendo la notizia tramandata dal Boccaccio, da Benvenuto

e dall'Anonirno fiorentino". 3

En la copiosa bibliografia tematica que Sapegno inserta en su edici6n de la

Comedia dantesca (1957) hay un apartado dedicado al tema de la dataci6n

de la obra; el excursus bibliografico abarca la primera mitad del siglo xx, ob

viamente, yen el se encuentran seiialados dos estudios de G. Ferretti, dificil

mente hallables hoy, de 1935 y 1950, respectivamente, cuyo titulo parece
indicar que el critico tenia fe en esta doble fecha de redacci6n: el volumen I

due tempi della composizione della Divina Commedia, de Laterza, y el articulo

"La data dei prirni sette canti dell'Inferno" en sus Saggi danteschi, de Le

Monnier (cf Sapegno, "Introduzione", xxii).
A partir de las consideraciones de estos grandes, quiero exponer algunas

reflexiones nacidas iinicamente de mi experiencia de lector, que me llevan a

inclinarrne hacia esta hipotesis de una doble fecha de redacci6n, sin preten
der entrar en una cuestion unicarnente biografica que no se puede dirimir sin

datos objetivos que faltan, y con toda probabilidad seguiran faltando irrerne

diablemente. Lo que irnporta es que la hip6tesis que se pretende sostener

conlleva casi autornaticamente la perspectiva de un doble programa de re

dacci6n, un doble proyecto y una doble estructura del poe rna. Una hipotesis
de "crftica ficcion", si se quiere, pero que cree vale la pena explorar,

Dos andamios estructurales presiden a la redaccion del Poema sacro: la con

figuraci6n nurnerica (basada sobre una simbologia numerica cabalfstica) y la

estructura alegorico-moral, fundamentada sobre la teologia racionalista del to

mismo aristotelico. Una estructura tan perfecta y liena de precisas correspon
dencias no admire la hip6tesis de una composicion "romantica", que siguiera el

flujo de la inspiracion y las olas de la fantasia. Pero si observamos el esquema

global del trasmundo dantesco, nos percatamos de inmediato de que, mientras

los dos niveles superiores, Purgatorio y Paraiso, presentan una clara subdivi-

J Sapegno, N. a Inf. VlII, v. 1, 93. Es interesante notar que Manfredi Porena, aun desde

fiando la tesis -que afirma muy desacreditada entre los dantistas- que propone Boccaccio,
dice que este cuenta el episodio en su comentario "con copia di particolari", Pero bien se sabe

que esplendido cuenta-cuentos era Boccaccio ...
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sion en nueve partes, el inferior, y el prirnero en la redaccion del poema, se

articula con una fragmenracion interna extremadamente compleja.
A saber, el Purgatorio, adernas de las siete cornisas del monte, donde las

almas se purifican de los siete vicios capitales, causantes de todo pecado, tie

ne una zona previa, eI Antepurgatorio, y una que corona el monte, el Parafso

rerrenal, Esta presentacion del mundo de la purificacion como encerrado en

el parentesis de sus dos zonas limitrofes, bien se atafie a esta zona interrnedia:

intermedia en el concepto teologico yen la estructura del poema. El Paraiso,
a su vez, se reparte en los siete cielos de los planetas que con su influencia

determinan la tendencia (mas no el valor moral) de las acciones humanas,
mas el cielo de las estrellas y eI primer movil, de aristotelica ascendencia.

Todos estos cielos estan regidos por una de las nueve jerarquias angelicas,
derivadas de la tradicion judeo-cristiana. Aqui se agrega una decima zona, el

Empfreo, fuera del espacio y del tiempo, dirfamos los modernos; fuera de la

materia creada, postula Dante. Es ellugar de Dios y de las almas bienaventura

das, y concluye tanto el Paraiso teologico como el poema. Nueve y diez -nueve

o diez- aparecen claramente ser los numeros recto res del poema.
Ahora bien, eI Infierno, que obviamente fue la primera parte del poema

en ser abordada y poetizada, presenta una estructura mucho mas compleja y

subdividida. La presenta, notese bien, precisamente a partir del canto VIII. El

Infierno dantesco, tal y como 10 conocemos, se subdivide, como el Paraiso,
en nueve partes mas una -Anteinfierno-; esta, previa al Infierno mismo,
como la decima parte del Paraiso es posterior y conclusiva. La simetria con la

estructura del Purgatorio, subdividido en siete partes con una previa y una

conclusiva, es perfecta, y al simbolismo del nueve y del diez se afiade el del

siete, como en las otras dos partes: siete pecados, siete planetas.
Pero las ultirnas tres partes del Infierno (los ultimos tres circulos) presen

tan una serie de subdivisiones: el septirno circulo (donde se penaliza a los

violentos, segun la clara indicacion dantesca) se divide en tres subcategorias
de pecadores; el octavo (destinado a los "fraudulentos", segun la terrninolo

gfa de los criticos), en diez; el noveno y ultimo (que hospeda a los "traido

res"), en cuatro. Considerando que los ultirnos dos circulos, en realidad, con

tienen las almas de un solo tipo de pecadores, los que engafian a los dernas, y
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que la distincion en dos sectores responde a que si el engafio es contra quien
se fia 0 quien no se fia del engafiador, los dos drculos globalmente conside

rados se subdividen en catorce sectores, 0 sea, dos veces siete, para seguir con

la escatologia numerica.

Pero eso no es todo. El tercer sector del septimo drculo presenta tres

subcategorias de la subcategoria de violentos que alli se castigan: en el tercer

girone del drculo de los violentos se encuentran los que 10 fueron contra

Dios, pero pudieron haberlo sido en forma directa (blasfemadores), 0 contra

natura, hija de Dios (sodorniras), 0 arte, hija de natura y nieta de Dios (usu
reros). Simetricamente, tambien el ultimo sector del octavo drculo, que se

reparte en las diez "Malebolge", fosas de los fraudulentos, conriene cuatro

subcategorias: los falsarios, que alli encuentran su condenacion, 10 pueden
ser de metales, palabras, personas 0 moneda. Otra vez encontramos el nume

ro siete sumando esos subgrupos de subgrupos. Pero tambien el segundo
girone del circulo de los violentos es ocupado por dos grupos de pecadores:
los que fueron violentos contra sf mismos, pudieron serlo en su persona 0 en

sus bienes (suicidas y dilapidadores de patrimonies): un total de nueve

subcategorias.
Todo esto nos habla de la cornpleja y perfecta simetrfa numerica y logica

del gran poema, que ha sido analizada y explicada desde la primera genera
cion de comentaristas. Si recordamos que Dante define cada una de las tres

parte de su poema como "cancion" y no como "cantiga' (Cantica)4 como se

les ha definido despues, esta cornpleja geometria no nos extrafia, si recorda

mos la estructura metrica prodigiosamente intrincada que caracteriza la can

cion italiana desde los Sicilianos hasta Guido Cavalcanti y Dante mismo.

Pero esta complejidad contrasta con la estructura lineal de la primera par
te del Infierno, constituida por los primeros siete cantos, anteriores a aquel
enigmatico "seguitando", y a la entrada de los dos poetas en la ciudad de

Dire. De hecho, en estos siete cantos se desarrollan siete episodios y siete

zonas narrativas, perfectamente delimitadas compositivamente, una por cada

canto: el inicio y la motivacion del viaje en los primeros dos (pero me reservo

4 En el v. 3 del Canto XX del Infierno: "

... della prima canzon ch'e dei sommersi".
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unos comentarios sobre el canto segundo); Anteinfierno en el tercero, Limbo

en el cuarto; luego, entrando en el Infierno propiamente dicho, ernpiezan las

categodas de pecadores segun la subdivision por vicios capitales: lujuriosos,
primer circulo y quinto canto; golosos, segundo cfrculo y sexto canto; luego,
en el septimo canto, de repente encontramos agolpados dos circulos y tres

vicios capitales: avaros, iracundos y accidiosos. Los avaros, con una moral

que revela la perspectiva econornica imperante en la epoca protoburguesa de

Dante, se desdoblan en avaros y prodigos, pues la excesiva liberalidad en el

manejo del dinero es reprobada y juzgada inmoral en una sociedad que ha

inventado ya los bancos, el interes y la reinversion.?

Es notable que la colocacion de los vicios capitales en orden progresivo de

gravedad corresponde a la inversa a la colocacion de los mismos en el Purga
torio, donde a partir del vicio mas pernicioso, la soberbia, se asciende pro

gresivamente hasta el menos ofensivo, la lujuria. Pero envidia y soberbia, rai

ces de todos los males en el mundo, en el Infierno no se encuentran, 0 no se

encuentran como tales." Asimismo, la subdivision de la materia por cantos,

cada uno de los cuales contenga en forma concluida un argumento, tarnbien

se acaba para dar lugar a una narracion que a veces presenta esta precisa coin

cidencia formal, y a veces se dilata 0 se intersecta extendiendo la tractacion

de un argumento en mas 0 menos de un canto.

Aqui entra la hipotesis fantastica. Aceptemos la version de Boccaccio:

Dante inicia en Florencia un poema alegorico-moral, que abandonaria du

rante unos afios, a rafz de sus desventuras, para "seguitarlo" despues en el

5 EI pecado de acidia tard6 en definirse: inicialmente era un pecado unicamente

monasteril, indicando eI spleen que invade al monje, agobiado por su vida de renuncia. Tam

bien podia ser considerado como eI anverso de la ira, de aqui que Dante 10 castigue en eI

mismo lugar y en la misma forma, cosa que no sucedera en eI Purgatorio. Para los conceptos
relativos a los pecados en la Edad Media, muy esclarecedor el estudio de Carla Casagrande y
Silvana Vecchio, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo.

6 Que Dante considere la envidia como una de las dos raices de toda desviacion, ademas

de la soberbia que teologicarnente es asf catalogada, queda c1aramente expresado por el verso

III del canto I, donde Virgilio, hablando del mitico "Veltre", el galgo que deberfa de deste

rrar la loba-codicia, dice que la volvera a poner en el Infierno "111 onde invidia prima
diparrilla." La envidia es pecado "prirno".
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exilio. Pero cuando Dante 10 inicia, tiene planeada una estructura y unas di

mensiones: dimensiones del mundo que va a describir, y dimensiones del

poema mismo, subdividido en tres partes perfectamente sirnetricas, como las

estancias de una cancion. Los tres mundos que se apresta a describir, se arti

cuian sobre las siete subdivisiones morales de los pecados canonigos, las pri
meras dos, y sobre los siete cielos de los planetas la tercera. La primeras dos

partes alcanzarfan el nurnero nueve en sus subdivisiones con los afiadidos

logicos y de Fe: Anteinfierno y Limbo la primera, un antepurgatorio yel Pa

raiso Terrenalla segunda; el cielo de las estrellas fijas y el primer movil de la

tradicion arisrorelico-tolernaico-romista la tercera. Sin embargo, podemos
pensar que el nurnero diez atrajera mas al Poeta, por ser el numero de la

perfeccion. Entonces, el Infierno, adernas del Anteinfierno -en cuyo sector

Dante, ernulo de la justicia divina, coloca de su propia invencion a los

ignavos- y el Limbo, presenta una parte anterior, un proemio en el que
Dante plantea su viaje y presenta a su gufa. El Purgatorio bien podrfa haber

sido planeado con su Antepurgatorio para almas en espera, el Paraiso terrenal

en su cumbre, y coronado por un canto-episodic solo dedicado al

reencuentro con Beatriz. El Parafso ya hemos visto que, teologicamente, pue
de y debe concluirse con un Empfreo que trasciende los nueve cielos y com

pleta el mimero diez.

He aquf un programa ya complejo y retador, de treinta cantos, con, en sus

primeras dos partes, una vision especular de los pecados que llevan al abismo

y de los mismos pecados que, gracias al arrepentimiento, paulatinamente se

disuelven en la purgacion, yen la tercera, grados de beatitud ascensionales.

Tres estancias de una magna "cancion" que deben presentar el mismo preciso
esquema, y una exacta correspondencia entre estructura numerica y sintaxis

narrativa. Y Dante empieza a escribir. Escribe, denso en simbologfa, el pri
mer canto en que plantea su viaje y presenta a su gufa de excepcion: el segun
do -no el actual, sino el que ahora se numera como tercero- en que relata

su entrada en los reinos subterraneos, y cruza el do de los muertos; el tercero

en que habla con los magnos espiritus del Limbo, el cuarto en que visita a los

lujuriosos, el quinto en que encuentra a los golosos, el sexto en que asiste al

castigo de los avaros ... Le quedan cuatro cantos, cuatro pecados capitales:
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iracundos, acidiosos, envidiosos y soberbios; entre estos ultirnos, Lucifer, el

atrevido retador de Dios. Las tres fieras que obstaculizan en el primer capitu
lo de su viaje su andar hacia el bien encontrarian una explicacion en el ambi

to de esta catalogacion del mal por pecados. Explicacion no del todo logica,
es cierto, si la loba, que con demasiada evidencia representa la codicia hurna

na, se presenta como mas perniciosa que el Ieon, simbolo de la soberbia.

Luego la vida 10 arrastra con su alud, y al retornar la pluma la vision se ha

ampliado, dilatado, elevado, vuelto mas compleja: de reto literario se ha

transformado en mision, Una mision tan elevada -Ia redencion de la socie

dad civil, de la Iglesia y de la humanidad entera, nada menos- que amerita

un numero mayor de cantos, y unas disquisiciones filosoficas y morales de

otra envergadura. EI programa se dilata a cien cantos, rreinta y tres para cada

cantiga. Pero 10 que ha escrito antes del segundo proyecto alcanza niveles de

tal excelencia poetica, que no puede destruirlo y volver a empezar. Integra
entonces los seis cantos al programa mas amplio, condensa otras dos catego
rias de pecadores en el ultimo canto escrito en su tiernpo (el que hoy es el

septimo, pero que bien pudiera haber sido s610 el sexto), justifica con una

explicaci6n aristorelica la presencia de aquellos pecadores capitales de la pri
mera versi6n fuera de la ciudad infernal, como pecadores por impulsos no

frenados, olvida envidia y soberbia porque no son actos pecaminosos sino

causantes profundas de los mismos, y se adentra en el infierno hondo multi

plicando las categorias de condenados, las penas, las descripciones, las expli
caciones, las digresiones, las narraciones colaterales (que se piense solo en el

relato del Conde Ugolino, que se extiende por noventa versos, en una econo

mia narrativa que no alcanza los ciento cincuenta versos en promedio por
canto), para poder llenar los treinta y tres cantos por cantiga que se ha pro

puesto.
Las dos partes que siguen al Infierno no necesitan rnultiplicacion de mate

ria, pues el poeta, ya duefio de una nueva dimension narrativa en la que materia

y medidas no tienen por que coincidir siempre, pausadamente relata su reco

rrido por las subdivisiones inicialmente planeadas de los reinos ultramun

danos.. Pero el programa que se ha impuesto ahora es de cien cantos, para

completar el rnirnero perfecto. Hace falta un canto mas en una de las tres
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cantigas, y me inclino a suponer que, si algun canto se agrego despues en la

parte inicial, haya sido el segundo, evidentemente un parentesis en la narra

cion, que se hubiera visto perfectamente coherente pasando del "allor si

mosse e io li tenni retro" del primer canto, al atroz letrero de la boca del

infierno que ahora se encuentra en el incipit del tercero. La insercion del se

gundo canto significa un transcurrir de tiempo sin narraci6n: si el primer
canto inicia al despuntar del sol, el segundo relata en susprimeros tres versos

el caer de la noche. En este segundo canto se plantea la doble mision de

Dante -regenerar la Iglesia y el Imperio- y se conectan las dos figuras
aleg6ricas de Virgilio y Beatriz, haciendo que la segunda "mueva" al primero
como la Gracia divina mueve el intelecto humano para emprender el camino

de la salvacion, Y todo este canto esta estructurado y redactado con una

rnaestrfa de medios expresivos, con una inteligencia constructiva, con sobre

entendidos, juegos psicol6gicos, vuelos pindaricos y anticipaciones de fa ma

teria venidera que nos hacen pensar en un poeta maduro, madurado en e1

ejercicio largo y preciso de una poesia llena de significados profundos.
Pero esto es correr demasiado detras de una hipotesis sin comprobacion.

El segundo canto puede haber sido redactado junto con los otros, tal y como

10 conocemos; en este caso, el "programa corto" que nos hemos atrevido a

suponer conjuntaria, como leemos ahora, avaros y prodigos, iracundos y
acidiosos (dos pecados opuestos estos ultirnos) en el canto septimo, envidio

sos y soberbios en otros dos cantos, mas uno de cierre con la salida por el

otro lado de la tierra. EI adrnitir la presencia desde un principio del segundo
canto devolveria al canto de la profeda su nurnero seis, ya que se sabe que
Dante, en homenaje a Virgilio, en cada canto sexto de las tres cantigas inser

ta una alocuci6n proferica como la que se encuentra en el canto sexto de la

Eneida. 0 sencillamente, al encontrarse despues de la remodelaci6n, la pro
feda en el sexto canto del Infierno, Dante se propondria repetir este modelo

en las otras dos can rigas, como exce1ente constructor de canciones que era ...

Regresando a la realidad del texto, es un hecho que la lectura del Infierno

presenta a veces contradicciones 0 incongruencias, repeticiones 0 ausencias,
en el plano de la subdivision moral; 10 que mas se nota, sin embargo, es la

diferencia entre los primeros siete cantos, en los que la materia tratada se
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reparte can precisi6n, creando un ritrno narrativo en el que los segmentos
del mundo imaginado y los del poema coinciden, y el res to de la narracion

donde dicha coincidencia no se vuelve a repetir sino en contados momentos.

La hipotesis de un doble tiempo de redacci6n -pero sabre todo de un

doble proyecto estructural- puede ofrecer una explicaci6n a estas inquietu
des. La falta de todo dato que confirme -0 desmienra- esra hipotesis, nos

deja solos frente a un texto cuya magnitud intelectual y poetica nos determi

na unicamente la grarirud para quien decidi6 legarnoslo.
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Mascaras, disfraces y sustituciones
en la nouvelle medieval

Maria Cristina Azuela Bernal

Institute de Investigaciones Filologicas, UNAM

En este trabajo examinaremos como la recurrencia de las mascaras, los disfraces

y las sustituciones en tres obras de nouvelles medievales, el Decameron, Les Cent

Nouvelles nouvelles y los Cuentos de Canterbury, no debe ser considerada como

un motivo mas, que aparece en numerosas obras de la literatura medieval, sino

como un elemento esencial dentro de la estructura del genero, que responde a

otros rasgos del misrno, como son el marco narrativo, la multiplicidad de na

rradores y los juegos de palabras.
En efecto, la literatura medieval se encuentra inundada por mascaras, dis

fraces, sustituciones de identidades 0 ignorancia de elias. En la tradicion

arnirica, y en los lais de Marie de France, varios personajes, al igual que el

famoso mago Merlin, realizaran 0 sufriran toda clase de transformaciones

pasmosas provocadas por encantamientos; en otros casos, como el de Tristan,

que puede aparecer como leproso, como loco 0 como juglar (al igual que

Nicolette), 0 el de Renart, quien adoptara una rnultitud de personalidades,
se trata de metamorfosis mas 0 menos sofisticadas, pero sin recurrir a medios

sobrenaturales.

En obras de nouvelles como el Decameron, y Les Cent Nouvelles nouvelles, es

este ultimo tipo de disfraz y sustitucion de identidades -probablemente deri

vado de la tradicion comica del Roman de Renart y los fabliaux- el que pare-
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ceria constituirse en rasgo caracteristico del" genero, I Incluso en los Cuentos de

Canterbury, donde los ejemplos podrian parecer mas escasos dado que trata

mos menos historias,' este recurso resulta notable.

En las tres obras, la rnayorfa de los relatos presentan situaciones donde los

personajes realizan de una u otra manera alguna disimulacion 0 engafio, Hay
incluso todo un vocabulario espedfico relacionado con el tema del enrnasca

ramiento y el disimulo que se repetira a 10 largo de elIas. Verbos como fingir3
o sirnular" se conjugan en todos los tiempos y para todas las personas grama
ticales, Los personajes "hacen" 0 no, "como si

"

experimentaran ciertas emo-

I A partir de 11 Novellino (c. 1300) surge en Italia un nuevo genero de relaro corto que
cncoritrara en el Decameron de Boccaccio (1351) su muestra mas acabada. Unos cuarenta

afios mas tarde, Chaucer presentara en sus Cuentos de Canterbury (escritos entre 1387 y

1400) una colecciori de narraciones de diversas filiaciones, aunque una gran parte de ellas

pueden ser clasificadas como nouvelles. En el ambito frances, no es hasta 1462 cuando, con

la aparicion de Les Cent nouvelles nouvelles surge tanto el rerrnino para definir al genero,
como el genero mismo en esa lengua. A grandes rasgos se puede decir que la nouvelle se

caracteriza por aparecer formando parte de un conjunto de relaros unidos por un marco

narrative y narrados por disrintos narradores (Zumthor, Essai, 44; Perouse, Nouvelles

[rancaises, 24; Cooper, The Structure, cap. I). Se trata de historias breves, de tono, persona

jes y escenarios mas bien urbanos, que en buena parte comparten con los fobLiaux rernas,

intrigas e intencion cornica, aunque su elaboraci6n narrativa difiera por ser de una com

plejidad mayor, tanto en 10 que respecta al tratamiento de los personajes y su psicologia,
como al desarrollo y rirrno de las intrigas. Por otra parte existen otras nouvelles que son

historias mas bien ejemplares 0 de aventuras, que se alejan de los fobliaux.
2 En particular en este trabajo nos interesaran sabre todo aquellos relatos de los Cuentos de

Canterbury cuya estructura, temarica y estilo se emparentan con las nouvelles de los otros dos
auto res, como son los mas cercanos a los fobliaux: el "Cuento del molinero", el "Cuenro del

mayordomo", el "Cuento del rnarinero", el "Cuento del cornerciante", el "Cuenro del fraile" y
el "Cuento del alguacil". Esto no implica que ignoremos el resto de la obra, donde, en ocasio

nes, encontraremos argumentos de apoyo al anal isis que aqui realizamos.
3 Feindre en frances, y en ingles Jeyne(n): she Jerde, "ella fingio" en el "Cuenro del

molinero" (I [A] 3606); Jeyne, en eI "Cuento del jurisconsulro" (II [BJ) 351); en el

"Cuenro del cocinero" !for contenance, I [AJ) 4421, "para cubrir las apariencias"). Como

se vera, aunque en los Cuentos de Canterbury no existe una analogia significativa en

cuan to a la frecuencia del vocabulario de la disirnulacion, las expresiones relacionadas

con el tema no dejan de estar presentes. Todas las traducciones son mias.
, En frances contrefoit (n. 45, l. 72); vease tarnbicn n. 63, l. 80; n. 64, l. 83,

contraffare en italiano (II-I, § 16; II1-8, § 65).
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ciones" y "ponen cara de'" 0 "se muestran"7 de cierta forma; 0, por el contra

rio, disimulan 10 que sienten."

Los constantes fingimientos se apoyan muchas veces en disfraces? que

producen autenticos cambios de identidad. Tal vez el mas escandaloso

sea el del escoces que, fingiendose mujer, durante catorce afios fue ad

mitido en todos lados como "lavandera", 10 que le permitia seducir co

modamente a las amas de casa (n. 45).10 Pero tarnbien hay personajes
honestos que solo bajo otra apariencia lograran salvar su vida (II-8, II-9)
y, en un registro menos drarnatico, hombres y mujeres disfrazados del

sexo opuesto con variados fines: maridos vestidos de cura para oir la

confesion de sus esposas (n, 78 y VII-5), amantes con habito de monje
(III-7), las tres sefioras con tonsura y habito para circular por el conven

to de sus amantes frailes (n. 60), prlncipes de incognito e incluso mas

caras del mas alla: angeles (el arcangel Gabriel en IV-2 y n. 14) y diablos

(VIII-9 y n. 72)," adernas de una divertida escenificacion del Purgato
rio (III_8).12

5 Faire "bien de l'esbabie" (n. 37, I. 129 Y 138-9). Habra constantes "hacer como" 0 "hacer

como si", vease n. 891. 34. En el Decameron: "hacer como" \fore sembiante: VII-5, § 23; VII-

7, § 39 y 44; VII-9, § 57; VIII-3, § 25, 30). Fare vedere: VII-9, § 42. Vease tambienfore
vista ["hacer como"]: II-5, § 34; VII-3, § 22; quasi ["como si"]: II-5, § 15. Tarnbien "hacer

crecr", fore credere (VII-9, § 1; IX-3, § 1).
6 "poriiendo cara de tener mayor ternor del que en realidad sentfa" monstrant plus de

semblant d'effroy qu'elle ne sentoit beaucop (n. 72, I. 115-116); vease tarnbien n. 9, I. 31.
7 si mostrare: III-3, § 36; VII-9, § 77; VIII-3, § 54.
8 "a�mque no dernostro que ...

" combien que semblant n'en fist (n. 73, 1. 125), tambien n. 89.
9 AI respecto de los disfraces como elemento carnavalesco en Les Cent Nouvelles NouvelLes, y

a pesar de varias inexactitudes en el articulo, vease Beauchamp, "Precedes", 90-93. En cuanto

al Decameron, vease Donaggio, "II travestirnento",
10 Aunque no se trata propiamente de un disfraz, habrfa que mencionar aquf a

Masetto, jardinero de las monjas que se finge mudo para que estas tengan la confianza

de gozar con el, sin peligro de ser denunciadas (III-l).
11 Vease tarnbien en los Cuentos de Canterbury el "Cuenro del fraile", aunque aquf,

mas bien, se trata de un diablo que se hace pasar por humano.
12 Cabe mencionar aqui un relaro donde un personaje sufre una transformaci6n no

intencional: en efecto, en II-6, Berirola pierde, durante un naufragio, a toda su familia e
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Bastante ligado a 10 anterior, y sin necesidad de llegar al disfraz, vere

mos un constante juego de sustituciones. A veces, aprovechando la oscu

ridad, unos se hacen pasar por otros: mujeres que dejan a sus doncellas

(n. 35, VII-8 Y VIII-4) 0 a sus vecinas (n. 38) al lado del marido a del

amante (n. 65), esposas que sustituyen a sus rivales (n. 9; III-6; 111-9), 0

desconocidos, e incluso amigos, que toman ellugar de los maridos en la

cama de las esposas (n. 30; IX-6; X-8; "Cuento del mayordomo"), y en

todos los casos jsin que la pareja se percate del cambia!

Esta insistencia en que los personajes se confundan unos con otros

parecerfa ocupar un lugar importante en la estructura de las obras. Pro

bablemente debido a que tenemos que vernoslas con personajes tipo muy

poco individualizados, pero rarnbien por la verdadera vocacion de enredo

que las obras de Nouvelles dernuestran, el hecho es que en elias hay cons

tantes malentendidos por identificaciones defectuosas.P Una reina no se

percata de que ha sido con un sirviente y no con el rey can quien pas6 la

noche (1II-2). Y, como en otros ejemplos, el marido suplantado opta por
no revelar 10 sucedido;" pero, sospechando de alguno de los criados, pla
nea descubrirlo par 10 acelerado de los latidos de su coraz6n, despues del

hecho (y del lecho). Y, en efecto, aunque finge dormir como los dernas

sirvientes, el culpable tiene el pulso agitad!simo. EI rey se contenta enton

ces can cortarle un mechen de pelo, esperando reconocerlo as! al dfa si

guiente para castigarlo discretamente. Pero el adultero resulta mas astuto.

incluso su propio nombre, y termina adoptando un comportamiento animal: abandonada

en una isla desierta, al principio Beritola s610 come hierbas y Boccaccio la describe "pas
rando" (pascer l'erbe, § 14); despues, amamanta unos cabritos, que son su unica compafiia
(§ 15), Y finalmente sera descrita como la gentil donna divenuta fiera (§ 17).

13 A los ya mencionados poddamos afiadir el primer relaro, sobre un marido que,

aunque sospecha, no logra reconocer cabal mente a su propia esposa en la cam a de su

vecino (5610 la ve por derras In. I]) Vease tambien n. 12.
14 En esre caso, el narrador precisa explicitamente que no 5610 se trataba de ahorrarle

el disgusco a la esposa, sino de evitar que se Ie despertara el deseo de repetir la experien
cia del cambio de compafiia. En cuanto a damas que no se percatan de que no es con el

marido can el que duermen, vease entre otras, n. 9, n. 30; tambien el arriba mencionado

X-8, y IX-6, analogo al "Cuenro del mayordomo" de Chaucer.
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Llegada la manana, cada uno de los servidores del palacio llevara un me

chon cortado, con 10 que la identificacion del culpable se torna irnposi
ble. Con la imagen casi chaplinesca de produccio n en serie de criados

con mechones trasquilados, llegamos a la idea de la falta de individual i

zacion con que se considera a las personas en estas historias. Idea que

parece encarnarse en aquel medico (de la n. 81) que, sin distinguir enfer

mos ni enfermedades, recetaba el mismo remedio (jlavativas!) para todos

los males. Pero con este ejemplo pasamos a los casos en que la sustitucio

nes no requieren de la oscuridad para realizarse.

Y aquf veremos constantes trueques de seres humanos: una madre que
trata de intercambiar a sus hijos (nouvelle 22), 0 un cura que, debiendo

casar ados parejas al mismo tiernpo, confunde las manos y une equivoca
damente a los cuatro desdichados (nouvelle 53).

Como si se quisiera subrayar la naturaleza indistinguible y, por 10 tanto,

intercambiable de las personas. Hay, asi, un dialogo conyugal que el narra

dor reporta de la siguiente manera: "Cuando la puede pescar sola [el mari

do a la esposa] Ie dice 'Bueno, Juana 0 Beatriz, como la llamaba [ ...J" _15

Aqui, las palabras del narrador revelan el mismo desinteres por la identidad

de la mujer que los propios relatos acusan respecto a los personajes.
Los numerosos rriangulos amorosos de las nouvelles son indicio suficiente de

esta perpetua intercambiabilidad de los individuos, ya que, en el fondo, todos

los amantes no son, en realidad, sino sustitutos de los maridos, como el narra

dor de Les Cent Nouvelles nouvelles 10 hace notar al llamarlos "lugartenientes"
(/ieutenant).16 Y, por si esto fuera poco, la amplia muestra de remplazos de

unas personas por otras se extiende al contar un mirnero notable de damas que
tienen mas de un amante a la vez. Si en la tradicion cortes, la idea de tomar un

15 "Quand ilia peut avoir seulle [el marido a la esposa] illuy dist: 'Or c;:a, Jehanne ou

Betrix', ainsi qu'il appelloit ... "(n. 91, I. 27-29).
16 Lieutenant (lugarteniente): n. 16, lin. 80; n. 19, I. 35; n. 38, I. 124 ("Iieutenante");

n. 43, I. 20; n. 52, I. 110; n. 73, I. 22; n. 88, I. 22. Tenir son lieu (ocupar su lugar): n.

9, I. 100, 128, 134; n. 38, I. 89; n. 99; Tenir la place (ocupar el lugar): n. 31, n. 179;
n. 38, I. 86. Desafortunadamente no he podido corisultar aun eI articulo de Madeleine

Jeay, "Ruse ou obsession? La 'Coucherie pas substitution' dans les Cent Nouvelles

nouvelles", en Ecriture de la Ruse, Amsterdam, Rodopi, 2000, 297-307.
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amante podia resultar aceptable, ya que se consideraba una cuestion de elec

cion en el amor, aquf parece ya no tratarse de eleccion sino, por el contrario, de

indiferenciacion en las preferencias,
Los relatos donde una mujer tiene varios amantes abundan sobre todo

en Les Cent Nouvelles nouoelles,'? pero no se puede ignorar a la mujer de

Bath de los Cuentos de Canterbury, 18 ni ciertos relatos del Decameron como

aquel de la viuda que da hospedaje a un caminante y, como su amante la ha

dejado con la cena, Ie perrnite al extrafio ocupar su lugar (II-2),19 En ellos,

aunque hay una carga de misoginia evidente por la alusion a la lujuria fe

menina, se puede resaltar la falta de discrirninacion con que los caballeros

son tratados. Como se jactaba la mujer de Bath al afirmar que, aparte de

sus cinco maridos: "no tomaba en consideracion si el hombre era rubio 0

moreno, alto 0 bajo, pobre 0 rico ",200 el extremo de la mujer de Les Cent

Nouvelles nouvelles, a quien no le importaba "si el hombre era viejo, feo,

jorobado, contrahecho 0 con cualquier deformidad; .. ." (nouvelle 91),21 En

17 Las mujeres de las nouvelles 22, 31, 33, 34, 36, 39, 46, 62, 76 y 87 tienen dos

amantes; otras tienen mas de dos: 47, 49, 51, 55, 78 y 9 I. Las nouvelles 40 y 92 presen
tan ados mujeres para un solo hombre, En todo 10 anterior no tomamos en cuenta los
casos de infidelidad conyugal sencilla (es decir con un solo arnante), ni a las mujeres que

por viudez u otra circunstancia tiene mas de un marido (n. 69 y n. 67).
18 Aunque rambien aparecen chicas con dos enamorados, pero sin carga de misoginia: en el

"Cuento del caballero", en registro serio, y en el "Cuenro del molinero", en registro cornico.
19 En esre caso, Rinaldo no solamente sustiruye al amante de la dama (en el bafio, en

la mesa y en la cama), sino que ademas usa las ropas del marido muerto, que es asi el

primer remplazado. Habria que precisar que aunque la historia de Alariel (II-7) viene a

la mente cuando se trata de multiplicacion de amantes, este caso supone una situacion

rotalrnente distinta, ya que ella no los escoge ni es responsable por 10 que le sucede.

"I ne loved nevere by no discrecioun,
But evere folwede myn apperit,
Al were he short, or long, or blak, or whit;
I took no kep, so that he liked me,

How poore he was, ne eek of what degree"
(Prologo de la Mujer de Bath III [OJ 622-626). La trad. es mia.

21 "II y avoit peu d'hommes en toute la con tree ou elle repairoit pour estaindre une petite
estincelle de son grand feu [ ... J, fust l'homme vieil, layt, bossu, conrrefair ou d'aultre quclque
deffigurance; bref nul ne s'en alloit sans denree reporter" (n. 91, I. 7, 18-20 Y 21-24).

20
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ambos casos, vemos que las palabras mismas que subrayan las diferencias

individuales de los hombres "usados" por estas mujeres funcionan para,
realzar la propia falta de disrincion entre elios.

Una vez expuesto 10 anterior, resulta mas sencilio recordar que las

anecdotas de las nouvelles se van hilando como una serie de engafios y

trampas que los personajes perpetran unos contra otros. Y a 10 largo de

esre desfile de burladores y burlados, de victimas y victimarios, las susti

tuciones y los disfraces son instrumentos clave. Pero no son los unicos.

Toda simulacion, todo engafio, tiene como apoyo la palabra para lograr
su objetivo. Y en estos relatos los personajes la emplean muy rara vez para
comunicarse de manera inequfvoca 0 transparente. El tejido lingufstico
de las nouvelles esta conformado por toda clase de juegos de palabras (desde
los mas inocentes hasta los mas atrevidos), por infinidad de transgresio
nes verbales, paradojas y metaforas mas 0 menos osadas que colorean las

versiones mendaces, las verdades a medias, las refundiciones de la "reali

dad" que los personajes se espetan entre si, Y estos procedimientos, mu

chos basados en la mentira, no constituyen sino un disfraz mas, esta vez

verbal. As! pues, los fingimientos y los cambios de identidad se yen refle

jados en el nivel lingliistico como una suerte de mascaras verbales que

perrniten sustituir una version "veraz" por otra que 10 es menosY

El abanico de sustituciones que se despliega en los relatos no se reduce

pues al reemplazo de una personalidad por otra -a traves del disfraz- 0

al del amante por el marido. En otro nivel, es la suplantacion de un sen

tido por otro 10 que define los juegos de palabras, as! como es gracias al

relevo del sentido literal por el sentido figurado como funcionan las me

taforas que pueblan los textos. Sin embargo, hay una sustitucion mas

notable, de mayor alcance, que abarca toda la estructura de las obras de

nouvelles: se trata del desplazamiento que el narrador general de la obra

22 Hay mulritud de ejemplos. Basten como muestras la n. 1 y la 38, cuyo analogo apa
rece en VII-8, adernas de VII-4 y VII-9, cuyo analogo en los Cuentos de Canterbury es el

"Cuenro del comerciante". Todas, historias donde las esposas hacen creer a los maridos

que 10 que vieron con sus propios ojos (casi siempre el adulterio) no era tal, sino algo mas.
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(narrador-autor) sufre en el momenta en que cada relato es producido
por cuenta de los narradores individuales (narradores-personajes): los

diez jovenes florentinos del Decameron, los peregrinos de los Cuentos de

Canterbury y los personajes de la corte del duque de Borgofia en el caso

de Les Cent Nouvelles nouvelles son, en ultima instancia, sustitutos del

propio autor, quien, a traves de esta multiplicidad de narradores," oculta

su identidad 0, si se quiere, la enmascara.

EI interes del autor por disimularse tras los disfraces de sus narradores

es solo una estrategia entre muchas otras a traves de las cuales parece que
rer evitar ser aprehendido por ellector.

A continuacion intentare describir brevemente otras estrategias del

autor, que se ligan a este rechazo a ser aprehendido.
Por una parte, un rasgo notable de las obras de nouvelles es la presencia

de relatos pertenecientes a tradiciones literarias tan distantes como las de

la hagiografla y los fabliaux, la poesia alegorica y la farsa, la novela

arturica y los exempla. En el caso de Les Cent Nouvelles nouvelles, esta su

perposicion de tradiciones se da en el interior de un mismo relato donde

se puede apreciar una constante mezcla de estilos.i" Hayen esta obra una

tendencia a introducir las historias con un tono elevado que alienta cier

tas expectativas en ellector, para dar paso de inmediato a elementos bur-

23 Como se sabe, las tres obras comparten la caracteristica de que, por medio del recur

so al marco narrativo, el narrador general-que identificamos con la voz autorial- delega
su responsabilidad como productor del texto a traves de una serie de narradores-personajes
(los j6venes florentinos del Decameron, los peregrinos de los Cuentos de Canterbury y los

personajes de la corte del duque de Borgofia de Les Cent Nouvelles nouvelles), que son quie
nes relataran las historias de cada obra. El narrador general repetira, en varias ocasiones,

que su funci6n es simplemente transrnitir estos relatos. Hay que precisar que todos los

narradores son personajes del marco narrativo, excepto en Les Cent Nouvelles nouvelles,
donde este no es expliciro. En este ultimo caso, sin embargo, cada relato aparece narrado

por un personaje de la corte y al interior de las historias hay numerosas alusiones al grupo
de narradores cuya finalidad es contar cien historias (n. 93, I. 5-6; n. 32, I. 4-10; n. 81, I.

6-7), adernas de las referencias al "ustedes" que "escuchan" las narraciones" (n. 42, I. 148;
n. 4, I. 154; n. 5, I. 164; n. 16, I. 158; n. 27, I. 170).

24 Que Diner ha analizado (Comedy y "The Courtly-Comic").
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dos y cornices;" Tarnbien sobresale el empleo de elementos del estilo ju
rfdico en contraste con la sustancia ligera de los relates." Y, finalmente,

,

se hacen comentarios ligeros en los relatos serios 0 tragicos, que llegan
incluso a desmantelar la aparente intencion edificante 0 moral de la na

rracion.r"

Dicha mezcla de estilos aparece en los otros dos textos. Branca ha cornen

tado como se codean en el Decameron 10 cornice con 10 tragico, 10 vulgar con

10 cortes, 10 vicioso y 10 heroico. Hay historias contiguas cuya intriga es iden

tica, aunque se narra en registros distintos (VIII-l y VIII-2). Esto aparece
rarnbien en los Cuentos de Canterbury (el "Cuento del caballero" presenta
basicamente la misma historia que el "Cuento del molinero": dos amantes

para una sola chica, pero una historia es de estilo elevado y la otra de estilo

bajo).28 Igualmente esta obra parece edificarse a partir de oposiciones como

sentence and solaas'? ("edificacion y diversion"), ernest and game'° ("juego y

seriedad"), 0 gentils and churls" ("los nobles y los patanes"), oposicion que
funda la diferencia entre los relatos de distintos estilos.

Si bien esta tension estilfstica puede provenir, en el caso de las obras

inglesa e italiana del modelo de las compilaciones, estructuradas como

miscelaneas de textos diversos con la finalidad de provocar la reflexion

ante los contrastes ternaticos y estilisticos, como 10 sefiala la critica re-

25 Vease Sozzi, "La nouvelle". Este rasgo responde rarnbien al imperative de producir
una sorpresa al final del relato.

26 Vease Rasmussen, La Prose,
27 Vease Azuela, "iEdificaci6n?", donde se dan varios ejemplos y se discute el de la

ultima historia del Decameron.
28 Siguiendo esta dualidad, que emplea como base de su analisis, Kendrick divide

rarnbien al publico de la obra: los "paranes" (churls) buscaran unicarnente la "diversion"

(solaas) de los relates, mienrras que los "nobles" (gentils) los aprcciaran por su mensaje
(sentence) (Kendrick, Chaucerian Play).

29 Prologo general 1 (A), 797.
30 Pr6logo al "Cuento del rnolinero" (I [AJ 3186) y tarnbien el pr6logo al "Conte de

l'econorne" VER (IX [H] 100).
31 Pr6logo al "Cuento del molinero" (I [AJ 3171-3184).
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ciente (Nolan, "Promiscuous", Revard, "From French"), el hecho es que
dicha tension impide allector construir un horizonte de expectativas es

table. Esto se refuerza, por otra parte, con las multiples ocasiones en que
ios narradores se comportan como narradores poco fiables.

En efecto, los narradores de los relatos a veces se niegan a dar algun nom

bre 0 cierta informacion: "en un pueblo que no quiero nornbrar" (n. 88, I. 4);
otras no estan seguros de 10 que afirman, 0 eluden precisar los detalles,
dando varias posibilidades como explicacion de los hechcs" y dejando in

eluso a la imaginacion del auditorio el final de su historia, como en la

nouvelle 14, cuyo personaje "se fue a otro pafs, no se cua!, a engafiar a otra

mujer 0 nina, 0 al desierto a satisfacer, con el corazon contrito, la peniten
cia de su pecado. Fuera como fuere, 0 como haya sido ... ".33 Como se ve

aqui, la incertidumbre contagia ineluso el nivel gramatical obligando al

narrador a dudar entre dos tiempos verbales.

Aunque este tipo de cierre para los relatos abunda en Les Cent NouvelLes

nouuelles/" Boccaccio tarnbien los presenta (el Decameron se inaugura con

un final abierto en el relato de Ciapelletto [1_1],35 y tarnbien VII-I).
Por otro lado, todas las expresiones que sefialan ignorancia 0 desinte

res por la precision de la historia que relata son contrarias a la supuesta
omnisciencia y total control del narrador con respecto a su obra. Si pro
ducen un fuerte efecto de realidad.i" no dejan sin embargo de constituir

32 En Les cent nouvelles nouvelles, vease n. 3, 6,16,47,53,72,76,83,84,88,89,96,
98. En el Decamerdn, III-I, 1II-3, VII-l; en los Cuentos de Canterbury, el "Cuento del

mayordomo" (I [Al 4015).
33 "s'en fuyt en aulrre pars, ne s<;:ay quel, une aultre femme ou fille decevoir, ou es

dcsers d'Egipte de cueur contrit la penitence de son peche saitsfaire. Quoy que soit ou

fust..." (I. 219-222),
34 Tambien es notable la n. 7.
35 Veanse los comentarios de Almansi al respecto de este relato (The Writer, 54-55), y

tambien Russo (Letture critiche, 60). Vease tambien VII-I, cuya narradora ofrece dife

rentes versiones del relato que na rro.

36 No olvidamos que se trata de una estrategia de verosimilitud, con cl fin de dar un

toque de oralidad a estas historias que fueron "narradas" en un "circulo de lectores" (vea
se Azuela, "L'activire orale").
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elementos que marcan una postura ante la narracion, un deseo del autor

de aparecer como no involucrado can 10 que narra.

Hay otros rasgos de estilo que se ligan a esta postura: la constante uti

lizacion equfvoca dellenguaje: las antifrasis del tipo "el buen padrote"37
y "una gentil rarnera";" el empleo del estilo indirecto, los dobles sentidos

de los juegos de palabras y de las metaforas. Todo ello funciona, al igual
que la ironia que permea las tres obras, a partir de varios niveles de inter

pretacion."? Y esto perrnite al autor escabullirse en cierto modo, ya que la

duplicidad de los recursos estilisticos multiplica los puntos de vista y las

posibilidades de interpretacion. EI hecho de que ciertas palabras, 0 cier

tos hechos puedan ser leldos de diversas maneras por diferentes persona

jes, a por los propios lectores, sugiere la conciencia de que el texto no

pertenece al autor, sino que es eI lector quien confiere el sentido ultimo

del mismo.

De hecho eI interes de los abundantes juegos de palabras de doble sen

tido reside en que obligan a una participacion mas activa del lector en la

interpretacion del texto, forzandolo a lIenar, con los elementos concretos

de su propia experiencia y de su imaginacion, los espacios vacios dejados
por las alusiones que el narrador le propane. Es pues ellector quien des

cifra eI sentido prohibido, y el quien infringe las buenas costumbres al

leer "indecencias y vulgaridades" ahf donde el texto no propone mas que

palabras 0 expresiones aparentemente neutras." Se trata asi, en realidad,
de otra estrategia de desentendimiento del narrador, quien delega toda la

responsabilidad de la interpretacion al lector .

.
'7 "Le bon macquereau",
JR "A gentil harlot" (Prologo general, I [AJ 647).
39 "Los dos niveles de significacion deben coexistir estructuralmente a la vez en la ironia

[ ... J como es de hecho el caso en la metafora, e incluso en los juegos de palabras [calembourJ"
(Hutcheon, "Ironie", 469; Kerbrat-Orechioni, "1.:' Ironie commrne", 117, y Muecke,
"Analyse", 418). Hay que recordar que el inreres principal de este tropo reside en la "confu
sion semanrica y la incertidumbre inrcrprctativa que instiruye" (Kerbrat-Orecchioni, "1.:'

Irnplicite '; 105).
40 Esre es uno de los puntos fuertes del albur.
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De manera analoga, al ocultarse tras una multitud de narradores, el

"narrador general" de la obra podra marcar su ausencia de compromiso
con 10 que cuenta. Chaucer justifica asf los atrevimientos de algunas de

sus historias. £1 no las ha invenrado, aduce, sino que es el simple relator

de 10 que los peregrinos cuentan, y, dado que algunos de ellos son bastan

te vulgares, nadie deberfa sorprenderse de que sus narraciones 10 sean.

Asf pues, no solamente rechaza la responsabilidad sobre la produccion
del texto, sino que tambien se desentiende acerca de los efectos de los

textos sobre ellector, ya que, dado que la obra funcionaba a la manera de

una compilacion," era el propio lector quien debfa elegir bien 10 que habfa

de leer: "No me culpeis si elegfs mal", 42 dira el narrador del pro logo.
De esta manera la mulriplicacion de los narradores -e incluso la va

riedad de historias relatadas- parecerfa estrategia para eludir la posicion
de autoridad y de responsabilidad que su papel de narrador general nor

malmente Ie concederfa.

Esto resulta aun mas evidente al examinar al personaje del peregrino
Chaucer, que es el narrador general de los Cuentos de Canterbury dentro

del marco de la peregrinaci6n. Este personaje se caracterizara por narrar

el unico relato de la obra deliberadamente mal escrito, y de una pobreza
poetica s610 comparable a las opiniones que ernite, tan candorosas y
carentes de profundidad interpretativa'" que nuevamente parecen con

ducir a la negativa del autor a detentar un punto de vista privilegiado
sobre el de los otros. Algo similar sucede en el Decameron, no solamente

con un personaje que 10 podrfa representar y que siempre es engafiado.r'

41 Esre asunro 10 examino en Azuela, "{Edificacion?".
42 "Biamerh nat me if that ye chese am is" (I [A) 3181), Este mismo argumento ya

habia sido empleado por Boccaccio: "Quien tenga que decir sus padrenuestros 0 prepa
rarle pasreles a su confesor, dejenlas en paz [a las nouvelles}; elias no correran detras de

nadie para hacerse leer" (Conclusion, § 15).
43 Como afirma Cooper, la valoracion de la genialidad que revel a la pobreza poetica

de esre poema se reserva al lector, quien es el unico que aprecia el grade de sofisricacion

del propio poeta (The Structure, 168).
44 Se trata del personaje de Calandrino, que en varios relaros reaparece como vfctirna de

las burlas y bromas de los dernas. Calandrino es un artista, con 10 que Marcus afirrnara
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sino que, cuando ofrece un relato adjudicado al narrador general -que
autornaticarnente identificamos con el autor-, 10 descalifica como me

nos logrado que los relatos de los narradores personajes." negando asi,
de alguna manera, el predominio de su propia perspectiva en tanto que
creador de la obra.

En resumen, a pesar de que el narrador general es quien realmente di

rige y controla su texto, a 10 largo del mismo va desplegando una serie de

sefiales que parecerian indicar 10 contrario, como si quisiera no responsa
bilizarse por 10 escrito, 0 delegar esta responsabilidad en sus narradores

personajes 0 en el propio lector, cuando este otorgue significado a 10 que
lea. Esta estrategia pareceria ocultar una mala conciencia por parte de los

autores. y, en efecto, las Nouvelles se saben transgresivas. Por un lado, no

se consagran a la transmision de un mensaje moral edificanre;" como se

esperaba de la obra literaria en general, en especial de un genero tan liga
do a los exempla. Por otro lado, existe una pretension de este genero a la

oralidad y a la "verdad": a no reproducir mas que historias narradas oral

mente a partir de hechos de la realidad (las constantes menciones a la

veracidad de 10 que se relata son otro rasgo constirutivo del genero). Asl,
el simple hecho de reconocerse creacion poetica que forzosamente se ale

ja de la supuesta transparencia y de la directa transcripcion de 10 "real"

las vuelve doblemente transgresoras.
Podrfarnos concluir observando que el empleo de los disfraces y la

omnipresencia de la sustitucion y confusion de identidades pueden con-

que, al poner a un colega del medio artfstico en esta posicion de debilidad e ingenuidad
tan notorias, Boccaccio se niega a SI mismo el punto de vista privilegiado del autor: "By
making this quintessential dupe himself an artist, Boccaccio calls into question his own

exemption from gullibility and in so doing denies the privileged status of his

perspective" (Marcus, An Allegory, 92).
4, Es la historia de Filippo Balducci del Proemio a la cuarta jornada, que parece bas

tante terminada, a pesar de que Boccaccio la califica de incompleta (habla de "il suo

diffeto sresso", IV-Proemio, § 11). Kromer supone que esto es porque el autor la con

ternpla como arttsticarnente no trabajada y por ello le niega el mismo estatus que al resto

de los relatos de la obra (Kromer, Formas, 119).
46 Este asunto 10 examino en Azuela, "iEdificaci6n?".
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siderarse como motives esenciales del geriero dado que se relacionan de

manera seminal can orros elementos de la propia estructura del mismo

-como serfa la multiplicacion de narradores tras los cuales se enmascara

el propio narrrador general-. Tanto los recursos estilfsticos que impli
can una doble interpretacion como la duplicidad de ese narrador general
que se niega sisternaticamente a ser identificado pueden verse como otros

tantos disfraces textuales (can 10 que se dernuestra el control genial y
bien enmascarado del autor sabre su texto).

Finalmente, al at reverse a defender el derecho de la literatura a no

transmitir un mensaje moral y a no reproducir fielmente la "realidad" y
la "verdad", los autores de las Nouvelles reivindican, con el motivo del

disfraz, el derecho de la obra literaria a enmascarar la realidad a traves del

lenguaje poetico y a transgredir la pretendida univocidad y transparencia
dellenguaje cotidiano can el vela de la ilusion retorica que tan magistral
mente supieron desplegar en sus obras.
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Aun sin ocuparnos de lfrnites crono16gicos, la palabra "humanismo" ha plan
teado problemas desde que fue utilizada por primera vez en el siglo pasado por
los historiadores alemanes Hagen y Voigt.' en efecto, ha demostrado ser tan

polisernica que sus definiciones pueden abarcar desde la vision laxa de que el

humanismo se refiere a todo 10 humane- hasta la reducci6n operada, segun Di

1 Esta bien documentada la historia tan peculiar de la terminologia que rodeo el rnovi

rniento humanistico: si bien umanista es un concepto que se forme en el seno del mismo

movimiento para designar, en paralelo con el Legista 0 el canonista -maestro de leyes- 0 el

artista, al maestro de studia bumanitatis en la jerga de los estudiantes del quattrocento, "hu

manisrno" es una palabra que vio la luz en el siglo de los -ismos, el XIX, para designar de

manera mas abstracta a ese movimiento de dificil aprension: vease por ejemplo Kristeller, E!

pensamiento renacentista, 139.
2 Basta con leer las palabras de Lluis Nicolau d'Olwer citadas en Martin de Riquer:

"L'humanisme no es altra cosa que la projccci6 de l'home: consisteix a esguardar-ho tot amb

ulls humans, a capir-ho COt amb inrel.ligencia humana, a estimar-ho tot amb cor humli, Per

aixo l'humanisme podria acceptar com a formula aquella de Protagoras d'Abdera: Thome es

la mesura de tot', i aquella alrra de Menandre: 'soc home, ires d'huma no rn'es estrany'"
(L'humanisme catald, 8).
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Camillo, por los seguidores de Bataillon que 10 han confundido con el

erasmismo, pasando por un abanico de posibilidades.'
En cuanto a las manifestaciones culturales del siglo xv castellano, aunque fue

ron Puymaigre y Amador de los Rfos quienes llamaron primero la atenci6n sobre

10 que se podia considerar un posible renacimiento en el mundo del saber, el

concepto de "humanismo castellano del siglo xv" no hubiera tenido exito de no

ser reexaminado por el representante mas importante de la critica lireraria

decimon6nica. Menendez y Pelayo introduce el terrnino "hurnanisrno" en su

Antologia depoetas liricos castellanos (82), aunque, una vez cristalizado su interes

hacia los verdaderos humanistas del siglo XVI (es decir, mas 0 menos desde sus

Poetas de La corte de don Juan /1), 10 reduce a una especie de "portico de nuestro

Renaeimiento" y habla de sus representantes como "meros latinistas, y, por

consiguiente, humanistas de segunda clase" ("La filosofia", 57). No importo su

desapego posterior hacia estos aprendices de humanistas, y el asunto del "hu

manismo prehumanistico" sigui6 cautivando a 10 largo del siglo xx. Este inte

res llevo a adelantar cada vez mas estas fronteras del humanismo del siglo XV.4

Las investigaciones en torno a este periodo se han centrado en algunos
insignes personajes del siglo XV espafiol: Pero Lopez de Ayala, Alonso de

Cartagena, Nufio de Guzman, fnigo Lopez de Mendoza y Juan de Mena. A

este ultimo, Maria Rosa Lida dedic6 en 1950 un amplio estudio en el que se

haee evidente desde el titulo -Juan de Mena, poeta delprerrenacimiento espa
fiol-Ia vision transicionista de una epoca de carnbios.? Nufio de Guzman es

3 Hay, adernas, quienes sinian eI humanismo medieval en el siglo XlI, como por ejemplo
Walsh, Medieval Humanism.

4 En eI ambito de la historiografia, Benito Sanchez-Alonso, en su Historia de la historiografta
espanola, llego incluso a reconocer como iniciador de esta epoca prehumanista a Pero Lopez de

Ayala, aunque esta vision sufri6 algunos cambios documentados por Robert B. Tate (vease "LOpez
de Ayala", 33-34); y no es raro, en la amplia oferta de manuales literarios sobre eI Renacimiento

espafiol, encontrar opiniones como las de Aubrey Bell, que sinia los origenes de la literatura

humanistica en la exuberante personalidad de Juan Ruiz, quien rompi6 con el "anonimato de la

Edad Media" (El Renacimiento, 15).
,

5 "No es aventurado, sino necesario, postular una transicion entre Juan Ruiz y Garcilaso;

y Mena es la mas alta figura de esa poco indagada transicion" (Juan de Mena, 7). Resulta

interesanre destacar eI sentido cornun del que hace rnuestra Nicholas Round cuando dice del
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el centro del articulo de Fernando Rubio titulado "Don Juan II de Castilla y el

movimiento humanistico de su tiempo", Frente a los trabajos de Nicholas,
Round, quien desde los a.fi.os sesenta viene afirmando que no existe ningun
humanismo en el siglo XV porque no hay, ni en los monarcas ni en el posible
publico noble, nadie interesado en desafiar a la teologia imperante, sobre

todo porque la figura del noble letrado no formaba parte de los esquemas de

la epoca," encontramos la obra de Jeremy Lawrance que se da como tarea

responder, desde principios de los ochenta, a esta vision negativa en los suce

sivos articulos que publica sobre el tema; en estes se vislumbra una solucion

mediante el uso del concepto de "humanismo vernaculo", que permite expli
car que haya en la Castilla del siglo xv un interes por los textos de la Antigue
dad en un ambito en el que la filologia en lengua latina brilla por su ausencia

(vease particularmente "The spread oflay literacy" y "On Fifteenth-century").
Mientras tanto, Di Camillo presento en 1976 su libro El humanismo castella

no del siglo xv, cuyo prop6sito era evidente desde la portada: tejer alrededor

de Alonso de Cartagena un siglo XV "hurnanfsticamente correcto", que en

algunos lugares resulta poco convincente. La ventaja de Cartagena, como 10

reconoce el propio Di Camillo, es que su produccion literaria le perrnite evi

tar la problernarica poesia del siglo xv, tan medieval aun,? porque es facil

demostrar que la pocas poesias que le fueron atribuidas en cancioneros son

ap6crifas. Lo que mas resalta en Di Camillo es que, pese a las afirmaciones

tajantes del titulo, el texto esta lleno de matices y el capitulo final, en un

rerrnino "pre-Renaissance" que "presumably means 'early Renaissance' since, strictly speaking,
what is pre-Renaissance is medieval" ("Renaissance culture", 204).

6 Afiade incluso que los intentos de los reyes catolicos de darle prestigio a esta idea de un

caballero letrado s610 rienen un exiro parcial y que, puesto que "these attitudes were not

appreciably shaken by the cultural development of Juan II's reign, but continued to be those

of many -perhaps a majority- of the nobles, for half a century after the monarch's death

[ ... J, it is misleading to call it a 'pre-Renaissance'" ("Renaissance culture", 214).
7 Como bien 10 hace notar Di Camillo, los estudios de Lapesa acerca del marques de

Santillana, y elJuan de Mena de Maria Rosa Lida, "aunque han contribuido inmensamente a

nuestra comprensi6n de estos poetas, no aclaran la cuesti6n del humanismo de Santillana y

Mena, ni la relacion de estos poeras con el humanismo italiano"; 10 mismo dice del articulo

de Ines McDonald, "The 'coronacion'" (El humanismo, 69-71).
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ultimo intento de defender a los humanistas del siglo XV espafiol, consiste en

la dernosrracion de que Nebrija no era tan humanista como se creta." Tanto

el Nebrija ftente a los bdrbaros de Francisco Rico, respuesta directa a Oi Ca

millo publicada en 1978, como los numerosos articulos sabre Nebrija publi
cados despues -como par ejemplo la III Academia Literaria Renacentista

cuyo titulo, Nebrija y La introduccidn del Renacimiento en Espana, no es fruto

del az.ar- se encargaran de matizar esta vision."

Un afio despues de la publicaci6n de este libro de Di Camillo, Karl Kohut

publica un articulo en el que, al contrario, sinia la producci6n de los autores

del siglo xv en un contexto donde teologia y nobleza son los factores princi
pales, vehiculos de un conservadurismo en el que no tienen lugar las noveda

des humanistas. Esto le perrnite explicar que, partiendo de la hiporesis de

Martin de Riquer en cuanto a su existencia, el humanismo catalan floreci6

porque contaba entre los representantes de la cultura a principios del siglo XV

a miembros de un nuevo grupo emergente en la sociedad medieval de la Pe

ninsula: los burgueses (Kohut, "Der Beitrag", 225-226), grupo social que no

se dio en Castilla sino hasta mucho despues." Y, como Lawrance 10 hara

despues, Peter Russell participa en el debate buscando terrninos que perrni
tan rescatar la complejidad del fen6meno del supuesto humanismo del siglo
xv: opone el "humanismo clasicizante" de los autores castellanos al "huma

nismo clasico" de los italianos ("Las arrnas", 229).
Salvo Lawrance y Kohut, el problema del humanismo conoce cierto repo

so por parte de la crftica en la decada de los ochenta, y vuelve a cobrar vigor
alrededor de 1992; uno de los mejores resultados es sin duda alguna la publi-

8 "En muchos sentidos, y sin que se interprete negarivamenre, la producci6n de esre au

tor es mas caracterfstica del siglo yy que del siguicnte, con el que frecuentemente se Ie asocia"

(Oi Camillo, op. cit., 271).
9 Lo mismo pasa en la mayoda de los artfculos sobre Nebrija publicados a rafz del Quinto

Centenario; vease por ejemplo Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento.
10 En una reflexi6n posterior, Kohut no vuelve a mencionar este factor social; al contra

rio, presta mas atencion a la ausencia en Espana del terrnino studia bumanitatis y a la renuen

cia del cuerpo eclesiastico ala adquisici6n del saber por parte de los legos, hasta que el surgi
miento del Imperio acarree la necesidad de un cuerpo diplomatico bien formado ("El
humanismo castellano").
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cacion del libra de Gomez Moreno, cuyo titulo -Espana y fa Italia de los

humanistas. Primeros ecos-, aunque no niega la tendencia del autor a perci-
,

bir ciertas relaciones (innegables) entre nuestras autores del siglo xv y los

humanistas italianos, resulta ser 10 suficientemente prudente para no desper
tar la Furia de los defensores de un siglo XV prafundamente medieval. Otra

aporracion a la causa del humanismo castellano del siglo xv, y esta vez desde

el punta de vista textual, es la edicion de las traducciones realizadas por

Cartagena de los tratados De senectute y De officiis de Ciceron, en las que
Maria Morras intenta demostrar que Cartagena depuro los manuscritos me

dievales sobre los que realize su rraduccion (Alonso de Cartagena, Libros de

Tulio, 135-142), accion que no puede sino recordar 10 que hizo Poggio con

el texto de la lnstitutio oratoriae de Quintiliano (Rico, El suefio, 40).
De todos estos estudios, solo se puede sacar una conclusion: los textos del

siglo xv castellano pueden ser 0 no humanistas, todo depende del enfoque.
Mientras Di Camillo ve en la traduccion del De lnventione la prueba clara,

segun las tesis de Kristeller, II de la instalacion de las ideas humanistas italianas

en Castilla (El Humanismo, 65-66), Kohut rnatiza esta opinion acudiendo al

juicio contrario ala retorica expresado por el obispo de Burgos en su Oracional:

E desplazeme qualnjdo yeo tender a aquel stillo de fablar antiguo gentil &

pagano & con grande estudio inqjuejrir aquellas orjacijones & viejos
tractados que fizieron los griegos & a vn los romanos, ante qjuej la sancta fe

rescibiessen, e arredrarse dela suaue & sana eloquejnjcia de los sanctos doc

tores, que agora nornbre, & de otros muchos qlue] los seguieron, & siguen
mesclando en sus fablas & scripjurlas auctorizables dichos del cano[n] muy
sacro que por duque & guiador d]e] nuestras fablas a vn pensamiento
deuemos tener & tenemos

(Apud Kohut, "Der Beitrag", 199n)

II "El movimiento humanista no surgi6 en el campo de los estudios filos6ficos 0 cientffi

cos, sino en aquel de los gramaricos 0 retoricos. Los humanistas continuaron en esos campos
con la tradici6n medieval. representada, por ejemplo, por el ars dictamini y el ars arengandi,
pero dandole una direcci6n nueva que buscaba las normas y los escudios clasicos, posible
mente debido a la fuerza de ias influencias recibidas de Francia mediado ya eI siglo XIII [ •.•J"
(Kristeller, hipensamiento, 124).



284 LAURElTE GODINAS

Esta desconfianza hacia la elocuencia antigua esra ademas Iigada con un ele

mento reconocido por Oi Camillo en las paginas que dedica a Cartagena, y
es que ellenguaje representa para el obispo "el elemento esencial sobre el que
en ultima instancia descansa la fabrica polftica y social de la ciudad 0 del

estado" (Di Camillo, El humanismo, 56). Si, para Kristeller, los humanistas

no eran filosofos sino retoricos, Cartagena se muestra medieval al subordinar

enteramente la retorica ala filosofia moral. En este sentido, su traduccion del

De inuentione sirve como el eslabon necesario para llegar a los tratados mora

les, primero del mismo Ciceron, y despues de Seneca.

Ademas del cristal con el que se mira, podemos afirmar tambien que la

nocion de "humanismo" depende mucho de los representantes y su contexto

de forrnacion: por su lugar de origen y de forrnacion literaria, Villena esta

mas cerca de la corte aragonesa, que -si creemos a Martin de Riquer y a la

geografia- estaba mucho mas expuesta a las influencias francesas e italianas.

Mena es -formal e ideologicarnente, no nos dejemos engafiar por sus meta

foras clasicizantes- todavla medieval. Santillana es, antes que nada, una

mente curiosa que busc6 rodearse de gente importante -tanto del extranje
co (por ejemplo su correspondencia con Angelo Decembrio, Pier Candido

Decembrio y Tommaso Morroni da Rieti) como espanola (entre otros Pero

Dfaz de Toledo)- y no dudo en experimentar casas nuevas, pero su desco

nocimiento del latin es un freno para su clasificaci6n en la categoria de hu

manista en el sentido que daban al terrnino los propios italianos que, incluso

a finales del siglo xv, no emprendian sin ciertos temores el viaje hacia territo

rios barbaros donde ni siquiera se hablaba un buen latin.P Los dernas, como

Cartagena 0 Madrigal-o Pero Dfaz de Toledo-, son representantes de la

nueva clase que defini6 Maravall como "letrados" ("Los hombres de saber"):
formados en un ambiente intelectual definido (la Universidad), comparten

12 "Certainly, in the eyes of Italian scholars, living in a society where the prestige of
humanism was immense and unchallenged, the oudook for a man of letters in Spain in the

later years of the fifteenth century appeared bleek. [ ... ) In the correspondence of [Pedro
Martyr) there are many references to the efforts of friends and patrons in Italy to dissuade

him form going. The nobles of Rome warned him that no italian ever prospered in Spain"
(Round, "Renaissance culture", 210).
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con su comunidad intelectuallos rnetodos escolasricos de ensefianza y cierto

interes en mantener el control sobre el mundo del saber. Este interes se ve

reflejado en su Epistula directa ad inclitum et magnificum virum dominum

Petrum Fernandi de Velasco, comitem de Haro [ ... J (publicada en Lawrance,
Un tratado), en la que define tres categorias de lectores: los que no leen, los

scholastici viri, que por su formaci6n tienen la posibilidad de leer cualquier
cosa, yel medium genus, que, bajo estricta vigilancia de los anteriores, solo debe

leer obras edificantes (vease Godinas, "Saber y poder", 274-276).
Ante tanta relatividad, que parece ser antes que nada el resultado de la con

fusion que se refleja en la crltica entre el concepto y el termino de "hurnanis

rno", 10 unico que nos queda es un minucioso examen de los textos bajo cuya
luz se pueda examinar el problema. Y tal vez recordar 10 que dijo Weiss, aun

que solo de pasada: "It is above all in the approach and attitude towards the

classics rather than in the actual study of them that the features of Humanism

may be detected" (Humanism in England, 3). Para ilustrar este cambio de acti

tud, me parece pertinente la cornparacion entre dos textos: por un lado, un

proverbio glosado por Pero Dfaz de Toledo; por el otro, el comentario que hizo

Erasmo en sus Adagia a un proverbio sernanticamente relacionado.

Resulta poco menos que innecesario presentar a Erasmo de Rotterdam; sus

Adagia, que fueron uno de los primeros libros con caracteres griegos impre
sos en Paris, fueron uno de sus intereses mas tempranos y duraderos, y se

incremento el numero de 818 en la primera edicion de 1500 hasta 4151 a su

muerte. Pero Dfaz de Toledo, doctor in utroque iure por la Universidad de

Salamanca, vivio numerosos afios en la corte del marques de Santillana, cuya
muerte inspire su unica obra original, el Didlogo e razonamiento en la muerte

del marques de Santillana. A instancias del marques, tradujo numerosas obras

del latin entre las cuales destaca el Phaedo de Platen," pero la que le proporcio
no mas fama fue sin duda la traduccion y glosa de los apocrifos Prouerbio de

Seneca -compilaci6n de sentencias de las que poco mas de la mitad son del

mimo latino Publilio Siro-I4 y la glosa posterior de los Proverbios del mar-

13 Recientemente editado por Nicholas Round bajo el titulo de Libra llamado Fedron.
14 Para la atribucion de la autoria, vease el estudio de Bluher, Seneca en Espana, 141-145.
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ques de Santillana, dedicados el primero a Juan II y el segundo a su hijo, el

futuro Enrique IV. Diez manuscritos y mas de diez ediciones entre 1492 y
1600 en ambos casos son la muestra de un innegable exito en el publico
receptor.

Por desgracia, la comparaci6n entre ambos testimonios no puede ser tex

tual, puesto que, si bien Erasmo utiliza algunas veces las sentencias de

Publilio Siro para ilustrar otros dichos," s610 comenta una que justamente
no se encuentra en la rama de la tradici6n rnanuscrita de los Proverbios a la

que debi6 de pertenecer el modelo de Pero Dfaz, Esto no nos impide, sin

embargo, observar el tratamiento de los textos a los que cada uno de los au

tores se refiere,

A tu padre amalo si fuere buena, 6- si non sufrelo

Segund pone Aristotiles en el primero libro de las Eticas, la honrra non es otra

cosa sinon vn ofrecimiento que se faze a alguno en serial de virrud, & por tanto

si el padre es bueno & virtuoso, asy por ser su padre & su mayor & de quien
rrecibio beneficio por Ie auer engendrado & criado & por ser virtuoso, por
todas estas cosas el buen padre es de amar & de honrrar. E si fuere malo dize

que le deuemos sofrir, ca non le podemos nin deuemos castigar, segund dize el
testa de la ley ceuil, que vengans:a ha la ley que los fijos sean castigadores de los

padres. Non podemos nin deuemos burrIar dellos, ca pecariamos, segund que
fizo Cayn, fijo de Noe, que burIo de su padre quando estaua beuido & tenia

descubiertas sus verguens:as, 10 qual commo [£ l8v] sopo el padre despues que
torrno en seso, maldixole & conprendiole la rnaldicion, segund dize el testo,

Mas podria alguno dezir que nuestro saluador dixo en el Euangelio que si algu
no non aborreciese a su padre & a su madre por el, que non seria digno del, &

asi que el mal padre non es solo de sofrir, mas de aborrecer, Puede rresponder
que vna de las mayores perfecciones de la ley euangelica es que nos mando que

15 Como por ejemplo cuando para "Funem abrumpere nimium tendendo" dice "[ ... ]
Near is the Hebrew saying, shrewd and not unpicturesque: 'Blow your nose too hard and

you'll make it bleed'. And so says Publius' well-known maxim: 'Off-wounded patience will

to madness turn'. And the similar saying, by the same author I think, even if it bears the

name of Seneca: 'A kind heart woundes makes for deeper rage'" (Adages I, v, 67).
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amasemos a nuestros enemigos & fiziesemos bien a quien nos fiziese mal. Pues

si a los enemigos auemos de amar & fazer bien, quanto mas al padre aunque
sea malo. E 10 que dize nuestro saluador que auemos de querer mal a nuestro

padre & a nuestra madre par el es de en tender que auemos de querer mal a sus

obras malas & non comunicar con ellos en ellas, non enbargante que sea nues

tro padre & madre. Mas non se niega, segund que los dotores detcrminan, que

avnque sean infieles 0 malos, que somos obligados a los mantener & gouernar

por la naturaleza que les auemos & amarlos & a 10 menos sofrirlos, asi que bien
dize el prouerbio: 'A tu padre &c.'

(Pero Dfaz, Proverbios de Seneca, BNM, ms. 9964, f. 18r)16

Feras non culpes, quod uitari non potest
(What can't be cured must be endured)

Aulus Gellius writes that certain sayings of PubIius the Moralist, which were

couched in everyday language, were often bandied about in common speech.
There is one of them, more wholesome than any dictum of the philosophers:
"What can't be cured must be endured". These words warn us that destined

evils, when they cannot by any means be avoided nor warded off, can at least

be alleviated by resignation. The same thing, in different words, is taught by
Euripides in the Pboenissae, when he says: "The will of the gods one must

endure", and again at the end of the same play, "What the gods will, mortals

need must endure". Homer, Odyssey, book 9: "A sickness sent from great Jove
can never be avoided". Varro's saying comes in here: "The fault of a wife

must be cured or endured", and the proverb which I shall mention in its

place, "You shall not kick against the pricks".

(Erasmus, Adages, I, III, 14)

El estudio de las glosas de Pero Dfaz de Toledo arroja datos interesantes:

1) La estructura del texto, circular, pone de rnanifiesto el interes principal
del autor, que no es explicativo (es decir, no se pretende dar ninguna explica-

16 Transcribo el ms. conforme a los siguientes criterios: no acennio: mantengo la grafia
<y> y la vacilaci6n ulv, pero resuelvo la vacilaci6n i/j segun el uso moderno; mantengo el

signa tironeano para la conjunci6n "y"; en cuanto a la interpunci6n, opre par el uso moder

no intentando respetar, sin embargo, el ritrno peculiar de la prosa medieval.
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cion del sentido de la sentencia) sino acumulativo: el proposito principal de

la encadenacion de citas es apoyar 10 que dice la sentencia, 10 cual en el texto

se traduce como "asi que bien dize el proverbio" y la repeticion del mismo,
con poca variaci6n textual. Raras veces, la sentencia latina presenta proble
mas de compatibilidad con la religi6n cristiana; en estos casos, el glosador ni

suprime el proverbio ni abandona la estructura circular, salvo que afiade res

tricciones para su entendimiento, como por ejemplo en "Quando las malda

des aprovechan, peca quien obra derechamente":

Segund 10 qual non es verdad 10 que el prouerbio dize que quando las rnalda

des aprouechan que peca quien faze bien ca las maldades non aprouechan en

efecto ca non quedan syn pena en esta vida & la otra. E 10 que dize Seneca es

segund comun fabla de los omnes e fablando apasionadamente & por eso

dize el prouerbio "Quando las maldades aprouechan &c."

(Ms. 9964, f. 54v-55r)

En el caso de "La prosperidad de los malos es ynfilicidad de los buenos",

despues de discernir dos posibles, entendimientos termina asf:

Asy que 10 que dize el prouerbio, que la prosperidad de los malos es

ynfilicidad de los buenos, se entiende quanto a los trabajos desta vida presen
te, mas non quanto al gualardon que se espera por venir. E fablando
vmanamente & en la primera manera bien dize el prouerbio que la prosperi
dad de los malos es ynfilicidad de los buenos.

(f. 89r)

En cuanto al mirnero de citas, resulta directamente proporcional al grado de

importancia del proverbio para la etica cotidiana. La voluntad del autor de ir

mas alla de la informaci6n proporcionada por el cuerpo de la sentencia esta

explicada en el prologo:

Seneca puso aqui algunas sentencias breues & conpendiosas a las quales por

que mas se entiendan 0 mas verdaderamente fablando por que ayan causa de
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pensar los que mas querran pome alguna esplanacion & declaracion a aque
lIas segund mi pobre juizio sentira,

(Ms. 9964, f. 3r)

2) Aparte de esta forma circular, y como corolario de su voluntad no explica
tiva, el glosador suele proceder por el encadenamiento de autoridades con la

mayor economia posible: repite pocas veces el texto misrno de la sentencia.

Cuando no remite a un proverbio anterior de Ia misma colecci6n, la glosa
suele empezar con "segund dize" 0 "segund pone", formula tradicional para
la introducci6n de la referencia textual.

3) Las glosas presentan la estructura logica de los tratados escolasticos: ora

ciones introducidas por "mas", "asf que" 0 "por tanto", por citar s610 algunos,
son apoyos invaluables para la configuraci6n de un discurso cuyo prop6sito es

sin duda convencer allector de la verdad contenida en las sentencias. No fal

tan las exposiciones de contra-argumentos refutados en el mismo texto, como

se puede ver en el ejemplo:

Mas podria alguno dezir que nuestro saluador dixo en el Euangelio que si

alguno non aborreciese a su padre & a su madre por el, que non seria digno
del, & asi que el mal padre non es solo de sofrir, mas de aborrecer, Puede

rresponder que vna de las mayores perfecciones de la ley euangelica es que
nos mando que amasemos a nuestros enemigos & fiziesemos bien a quien
nos fiziese mal. Pues si a los enemigos auemos de amar & fazer bien, quanto
mas al padre aunque sea malo. E 10 que dize nuestro saluador que auemos de

querer mal a nuestro padre & a nuestra madre por el es de entender que
auemos de querer mal a sus obras malas & non comunicar con ellos en ellas,
non enbargante que sea nuestro padre & madre.

(Ms. 9964, f. 18v)

4) Los textos a los que remite Pero Diaz para su comentario son de proce
dencias muy distintas. La mayoria de las citas son sacadas del derecho civil

(la ley civil, los fueros y los doctores juristas), de los tratados de Aristoteles

(sobre todo la Etica, la Politica y la Retorica) y de la Sagrada Escritura; en un

segundo nivel destacan ejemplos sacados de Valerio Maximo, referencias a
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Boecio, san Gregorio Magno, san Agustin, Ciceron (sobre todo la Ret6rica a

Herenio), Seneca (aparte de las autorreferencias a los proverbios, los otros tra

tados morales y las tragedias, de las que extrae fragmentos de dialogos como

preceptos morales) 0 proverbios populares, y la lista no es exhaustiva. Sin

ocuparnos aquf de la forma de citar, que casi nunca es literal (0 depende de

etapas de la tradicion hoy perdidas), cree importante destacar la completa fal

ta de jerarquizaci6n de estos juegos intertextuales. Como se puede ver en el

ejemplo, el proverbio, Arist6teles, el Antiguo Testamento, el Nuevo y los doc

to res tienen la misma pertinencia en la construcci6n 16gica del discurso.'"

En oposicion a 10 que podemos observar en Pero Diaz de Toledo, el prop6-
sito de Erasmo en sus comentarios es doble: por un lado, buscar el origen de

las sentencias," y se puede observar que, al contrario de Pero Dfaz, restablece

la autoria de los Proverbios a Publilio Siro; por el otro, explicar su sentido

profundo y dar muestras de su difusion, con una forma similar, en distintos

auto res y de su presencia en la sabiduria popular,"
Lo que salta a los ojos al comparar ambos textos es que, a pesar de la pro

fusion en ambos de referencias a otros textos como parte de la construccion

del comentario, la actitud frente a estos textos es fundamentalmente opuesta.
Pero Diaz de Toledo esta, como toda la literatura didactica de la Edad

Media, inscrito en el paradigma -en el sentido que Ie da Kuhn de "la

constelaci6n de creencias, valores, tecnicas, etc. que comparten los miern-

17 Se podria pensar en cierto tipo de jerarquizacion al eonstatar que, adernas de la canti

dad relativa de referencias saeadas del dereeho civil 0 deAristoreles, cuando algunos prover
bios presentan una sola referencia textual, se trata por 10 general tarnbien de estos arnbitos

textuales. Sin embargo, estos casas son excepciories, y 10 que eabe destaear aquf es que, euan

do son numerosas las refereneias en una misma glosa, no hay posibilidad de diseernir cual

tiene mas peso para la construccion logica de la misma.
18 No es pues de extrafiar que haya sido uno de los primeros libros impresos en Paris con

earaeteres griegos, puesto que estas senteneias eruditas remontan a autores helenicos,
19 Me pareee importance destacar que, si bien es eierto 10 que afirrna Chevalier en euanto

a que Erasmo "reunit des materiaux folkloriques q.ui ont deja passe au erible de l'ecrit, des

'materiaux admis de longue date dans la litrerature erudite", el proposito eseneial de la bus

queda historica pareee ser, en numerosos easos, estableeer el origen del dieho popular
(Chevalier, "Proverbes", 107).
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bros de una comunidad dada" (La estructura, 269)- medieval, el cual por
razones historicas se vio colocado bajo el signo de las autoridades.P La

auctoritas 0 autoridad va acompafiada con cierta nocion de prestigio, y no

es de extrafiar que cuando Alonso de Cartagena, al traducir el

pseudociceroniano Ad Herennium en su Retorica, presenta en castellano 10

que habia sido la base de toda la retorica posclasica," la "autoridad" ocupa
un lugar de honor:

El primer fundamento es de abtoridat quando rremenbramos quanto cuydado
ouieron de la cosa que fablamos los dioses no mortales 0 aquellos omnes

cuya abtoridat fue muy grande. Este fundamento se toma de las suertes de

las rreuelaciones de los prophetas de las cosas que acaescieron contra natura,

de los miraglos, de las rrespuestas que se dan por manera de rreuelacion &

de las semejantes cosas. E eso mesmo de nuestros mayores, de los rreyes, de

las cibdades, de las gentes, de algunos onbres que fueron muy sabidores, del

senado, del pueblo, de los que escriuieron las leys. EI segundo fundamento
es [ ... ] [Ia] razon [ ... J. EI tercero fundamento es quando preguntamos que
inconuenientes vernian si fazen otros 10 que este fizo,

(Cartagena, Retorica, f. 41 v)

20 EI desarrollo de las universitates 0 comunidades organizadas en rorno a la ensefianza

llevo a la reflexion reorica acerca del propos ito de las nuevas escuelas. De scholasticus, rerrni

no con el que se designaba al que ensefiaba las artes liberales en los primeros siglos rnedieva

les y que se utilizo luego para el profesor de filosofia 0 teologfa, proviene la palabra schoLastica

que se aplica a la filosofia crisriana medieval, cuya finalidad era justamente difundir y dar a

enrender la religion cristiana. Este proposiro de la escolasrica de Ilevar al hombre a la com

prcnsion de las verdades reveladas, vigente no solo en las [acultades de teologia sino en todos

los arnbiros de la vida acadernica, iba de la mana con la adopcion de definiciones dogrnaricas
de estas verdades, que se encontraban naturalrnente en los libros sacros; estes, inspirados por
la gracia divina, eran los pilares necesarios para evitar que el hombre quedara librado a sus

propias fuerzas (y sus propios excesos). Esto explica el uso permanente en la filosofia escolas

rica de auctoritates, no solo dichos bfblicos, decisiones de concilios u opiniones de los Padres

de la Iglesia, sino tambien fragmentos escogidos de fil6sofos paganos; eso sf, siempre tenien

do en cuenta el hecho de que "Ia filosofla como tal no es para la escolasrica mas que un

medio: ancilla tbeologiae" (Abbagnano, Historia de La pedagogla, 156).
21 "De los rratados clasicos latinos, el De inuentione de Ciceron y la Rbetorica ad C.

Herennium son con mucho los mas corrientes durante esta epoca, siendo esta ultima la obra

de la que hay mas ejemplares: ocho" (Faulhaber, "Reroricas clasicas", 153).
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Esta dorninacion de la autoridad se hace patente no solo en obras produci
das por representantes de los "letrados" de los que hablamos arriba, sino

tambien en obras de autores cuyo vinculo directo con la universidad no ha

sido demostrado, como por ejemplo el marques de Santillana. Inigo Lopez
de Mendoza, quien sigue levantando polernicas en cuanto al estado real de

su conocimiento del latin y que, si bien no parece haber llevado una forma

cion universitaria, vivio toda su vida rodeado de gente culta, hace el mismo

uso de las auctoritates al intentar definir la superioridad del metro en su

Prohemio e carta, muestra casi unica de su prosa:

E asy faziendo la via de los stoycos, los quales con grand diligencia inquirie
ron el origine e causas de las cosas, me esfuerco a dezir el metro ser antes en

tienpo e de mayor perfecci6n e mas auct�ridad que la soluta prosa. Ysidoro

Cartagines, santo arcobispo yspalensy, asy 10 aprueua e testifyca, e quiere que
el prirnero que fizo rimos 0 canto en metro aya seydo Moysen [ ... J

(Poesias completas, 211)

Ahora bien, el trabajar con autoridades eximia a nuestros antepasados medie

vales de reflexionar sobre el origen real de los textos que apoyaban a sus argu
mentos. Esto perrnitio las numerosas atribuciones erroneas que pasaron in

advertidas -como todos los libros, entre eUos los Prouerbios de Seneca que
fueron atribuidos al cordobes por su reputacion de gran filosofo moral y au

tor de una correspondencia (apocrifa) con San Pablo-22 hasta que se dio la

revolucion del paradigma en la Italia del siglo XIV. AI buscar en los auto res ya
no el peso de una opinion reconocida sino a los hombres dignos de imita

cion, "los que no unicamente nos ensefian que es el vicio y que es la virtud,
llenandonos los ofdos de nombres, sino 10 que despiertan en el corazon todo

amor y el deseo del bien y el odio y el desprecio del mal", como dice Petrarca

en el De sui ipsius et multorum ignorantia, se restablecieron muchas de estas

atribuciones y corrigieron muchos "fraudes", como la falsa donacion de

Constantino denunciada por Lorenzo Valla (vease Rico, EI sueiio, 56). Re-

22 Para conocer un resumen de la controversia, vease Sevenster (Paul and Seneca, 2-24).
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chazando el ideal de la reductio artium ad Theologiam -aunque sin llegar a la

negaci6n de la fe cristiana: es preciso matizar el concepto de "antropocentris- ,

mo" que se difunde con cierta ligereza en la ensefianza media y superior-c-P
se proclama la autonornfa de las artes. Los autores, dignos de imitacion, ya
no funcionan como auctoritates vadas: se vuelven las Fuentes del saber a las

que se tiende, para 10 cual es imprescindible deshacerse de todos los escolios

medievales. Este concepto de Fuente es comparable con el que manejamos
hoy para definir las remisiones que hacemos a textos que nos inspiran y/o
apoyan nuestras opiniones, cargado de sentido positivo al designar al texto

original del que broto toda la sabiduna posterior pero que carece del sentido

de eminencia inherente al concepto de la "autoridad".

Si tomamos como punta de referencia la actitud de nuestros antepasados de

esta epoca "bisagra" que fue el ultimo siglo medieval, el siglo XV espafiol no

puede ser llamado humanista, porque esta sumamente arraigado en su paradig
rna medieval. El trabajo can autoridades, adernas de encontrarse anclado en las

tecnicas didacricas vigentes en la epoca, refleja perfectamente la vision acronica

de la Edad Media. Como bien 10 apuma Krisreller, la principal diferencia entre

los hombres del medievo y los humanistas es que los primeros tenian una vi

sion desprovisra del mas mfnimo sentido de la cronologfa, y a sus ojos no habia

limites claros entre pasado y presente; los humanistas, al buscar un regreso ala

edad clasica y buscar tras las mascaras de las autoridades a los hombres de carne

y hueso, tenlan la firme idea de un corte de diez a mas siglos entre su presente

y el pasado clasico, Ciertamente, como pasa en toda revolucion cientffica,

23 Leonardo Bruni, uno de los humanistas del Quattrocento que ha tenido mas influencia

en Espana gracias a su correspondencia con eruditos como Alonso de Cartagena, dice al res

pecto que "el nuevo ideal educativo y las tecnicas que implicaba no ponian en juego al cris

tianisrno como fe religiosa. Hombres que pracricaron el cristianismo encontraban en la re

flexion del mundo antiguo y de los propios origenes historicos un excelente instrumento de

forrnacion humana [ ... ]. Los mismos padres de la Iglesia y la rradicion cristiana misma [ ... ]
lejos de repudiar la paideia clasica, la absorbieron; solo que, precisamente por no haberla

entendido en su significado y su valor, perdieron los aspectos fecundos, la deformaron y, a

veces, se dejaron corromper, EI problema del conflicto entre estudios clasicos (studia
humanitatis) y fe cristiana como tal, 0 al menos como 10 presentaban determinados adversa

rios de la humanitas, se consideraba inconsisrente" (apudGarin, La educacion, 116).
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hubo cerca de la fecha del cambio -en este sentido, el siglo XV es una bisa

gra- una acumulaci6n de pequefias modificaciones al paradigma, como el

notable aumento de redescubrimientos y traducciones de textos clasicos -10

que Lawrance llama "vernacular humanism". Pero el paradigma sigue siendo

medieval hasta que se da la revolucion, Queda como tarea definir el momenta en

el que las modificaciones acumuladas causaron el cambio de paradigma en Espa
na ... y puede ser fundamental al respecto el papel de la Universidad de Alcala.
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La Historia destructionis Troiae como fuente
de las prosas mito16gicas de Joan Rots de Corella

Josep Llufs Martos

Universitat d'Alacant

La prcduccion de Joan Rois de Corella es aparentemente diversa, aun

que, en realidad, goza de una gran coherencia. Desde la prosa al verso y
desde la literatura profana a la religiosa, Corella pone su obra al servicio

de la moralizacion, mayor 0 menormente directa. Adernas de la Tragedia
de Caldesa, del Debat epistolar amb el princep de Viana, del Triomfde les

dones y de un fragmento de una Letra consolatoria, su obra profana en

prosa cuenta con nueve piezas mitologicas, que suponen la mayor parte
de dicha produccion. Estas nueve prosas se han relacionado, principal
mente, con las Heroidas y con las Metamorfosis de Ovidio.

Las clasificaciones de las obras de Corella desde una perspectiva temati

ca ayudan, asimismo, a un tipo de ordenacion que facilita el establecimien

to de la secuencia cronologica, ya que se fundamenta en ciclos establecidos

para las Fuentes principales, basicamente (Martos, Fonts). Es por eso que
considero fructffero establecer una subdivision en el grupo de prosas mito

logicas que tradicionalmente se ha entendido como rifacimenti ovidianos.

Asi, por un lado, tendriamos las Lamentacions, la Biblis y el Parlament, tres

prosas mitologicas que dependen muy directamente de las Metamorfosis de

Ovidio. Por otro lado, se puede establecer un momenta en el que Corella

se siente atraido por otra obra del de Sulmona de manera mas directa que
antes -sin negar su conocimiento y aprovechamiento anterior, evidente en
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la Letra, la Biblis y las Lamentacions. Me refiero d. las Heroidas. Tres de los

ultimos mitos de la produccion corellana, el de Jason y Medea (Medea), el

de Leandro y Hero tLeander y Hero) y el del juicio de Paris (Lo joM) , res

pectivamente, parten de estas epfstolas, en primera instancia; el cuarto de

estes, el Plant de la reyna Ecuba (Plant), se encuentra muy relacionado con

la Medea -por su dependencia de las tragedias de Seneca, principalrnen
te- y adopta el modelo del discurso femenino en primera persona, ahora

ya no de una herofna enamorada, sino de una mater dolorosa. Y eso sin ne

gar la yuxtaposicion de otras Fuentes e, incluso, la importancia mayor de

otros textos desde la optica de los motivos argumentales concretos, como

la Historia destructionis Troiae, una narracion latina de la caida y destruc

cion de Troya, acabada en 1287 por el juez de la ciudad siciliana de Messi

na, Guido delle Colonne.!

Cuando Lola Badia hace su clasificacion de las obras de Corella, ad

vierte que "La historia de [aso i Medea es podria incloure en el cicle troia,
si les fonts de Corella calgues anar a buscar-les a les Histories troianes de

Guido delle Colonne" ("En les baixes", 171). Y creo que as! es, como

intentare demostrar en este estudio. Badia se refiere a las Fuentes de todo

el ciclo troyano: es coherente y esperable que, en el caso de que las cinco

composiciones de tema troyano -e incluyo la Medea- dependiesen de

la Historia destructionis Troiae, todas forrnarfan una constelacion propia.
Sin embargo, la Letra y el Rahonament son obras tempranas -aunque,
no 10 olvidemos, con una segunda redaccion posterior-, frente a la

Medea, el Plant y Lo johi, que muestran un grado de elaboraci6n mucho

mayor, con un entramado de Fuentes amplio y aprovechado, sin que ello

implique un seguimiento tan fiel del texto original como en las primeras
obras.

1 Esta obra fue traducida al catalan entre 1367 y 1374 por el protonotario de la

Cancelleria reial de Pere el Cerirnonios, Jaume Conesa (Columpnes, Histories). Joan M.

Perujo Melgar ultima en estos momentos su tesis doctoral en la Universidad de Alicante,

bajo la direcci6n del doctor Rafael Alemany Ferrer, en la que hace una nueva edicion crt

rica y estudia esta traducci6n catalana. Es excelente, en otro orden de cosas, la traducci6n

castellana que hace Marcos Casquero de este texto latino (Colonne, Historia).
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LA LETRA QUE ACHILLES SCRlU A POLfXENA: EL AMOR ENTRE UN GRIEGO

Y UNA TROYANA

El tratamiento de Aquiles por parte de los poetas se ha hecho, principal
mente, desde la perspectiva caballerescar' no obstante, hacia fines de la

Edad Media, empieza a proliferar el enfoque amoroso de este heroe grie
go, aspecto que despierta el interes de Rofs de Corella:"

Classical scholars rarely feel the need to concern themselves with

Achilles's sex-life, for (0 the classical poets of both Greece and Rome the

hero's major importance lay in his behavior as the wrathful warrior either

mowing down Trojans on the battlefield or adamantly refusing to

compromise his honor by helping his fellow Greeks. Twelve centuries

later, however, erotic passion closely rivaled the traditional wrath as the

key to understanding Achilles's life and death, and by 1321 Achilles's lust

had placed him in the company of Paris in the second circle of Dante's

Infierno rather than in the first with noble Hector or in the fifth with

other irascible spirits. This change in the perception of Achilles is indeed

a radical one (King, "Achilles", 21)

El amor entre Aquiles y Polfxena, especialmente, ha sido objeto de una

atencion literaria menor que la relacion de este con Briseida," de manera

que solo encontramos referencias a este amor cuando se pone en relacion

con la muerte del enamorado griego, segun una de las cinco versiones de

esta -Ia menos extendida en epoca clasica, pero la mas conocida en los tex

tos medievales. Incluso Ruiz de Elvira solo referencia este amor en relacion

con el topico de la muerte del heroe griego, motivo argumental que acredi

tan cinco tradiciones diferentes, a pesar de que unicamente la ultima

2 Asimismo, es una buena muestra eI hecho de que eI aspecto caballeresco de Aquiles
sea el que se ha mantenido y haya originado paralelismos en el folclore (Martinez
Rodriguez, "Paralelos").

3 Stefano M. Cingolani ("Anticavalleria") advierte la anticaballeria corellana, frente a

un interes por temas amorosos.

4 Para un estudio de la tradici6n mirografica clasica de esta relaci6n amorosa, vease

King, "Achilles", 31-44.
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pone en relacion la muerte de Aquiles con otra historia del mismo, la de

su amor a la Priarnide Polixena [ ... J. Segun esra version, Aquiles fue victi

rna de la perfidia troyana; habiendole citado los troyanos en el templo de

Apolo Timbreo, con el pretexto de celebrar un pacto para su boda con

Polfxena, 10 abrazo Deifobo como en sefial de afecto a su futuro cufiado, y
mientras 10 tenfa aSI sujeto, le traspaso Paris eI vientre con su espada [ ... J,
o de un flechazo, 0, finalmente, con una 0 varias lanzas (Ruiz de Elvira,
Mitologla, 427-428)

Fulgencio presenta brevemente este amor y su relacion con la muerte del

enamorado, provocada por una flecha: "Denique et amore Polixenae perit et

pro libidine per talum occiditur. Polixene enim Grece multorum peregrina
dicitur, seu quod amor peregrinari faciat mentes ab ingenio suo, siue quod
apud multos libido peregrinabunda uagetur" (Mit. III, 7).) Esta misma ver

sion -con la variante del topico de la flecha en el talon- es la que aparece
en Servio, a partir de quien se difunde a 10 largo de la Edad Media e impreg
na cualquier manifestacion concreta de este mito:

DARDANA QVI PARIDIS Achilles, a matre rinctus in Stygem paludern, toto

corpore invulnerabilis fuit, excepta parte qua tentus est. qui cum amatam

Polyxenam ut in templo acciperet statuisset, insidiis Paridis post
simulacrum latentis occisus est: unde fingitur quod tenente Apolline Paris

direxerit tela. et bene ait "direxti", quasi ad solum vulnerabilem locum

(Comm. in Verg. Aen. VI, 57)6

Las palabras de Servio son tomadas casi literalmente por el mitografo
vaticano I: "Achilles, a matre tinctus in Stygia palude, toto corpore
invulnerabilis fuit, excepta ea parte, qua tentus est. Qui quum amatam

Polyxenam in templo accipere statuisset, insidiis Paridis post simulacrum

latentis occisus est. Unde fingitur, quod, tenente Apolline, Paris direxerit

5 Siempre que cito a Fulgencio, 10 hago por la edicion de Helm (Fulgentius, Opera).
,Tanto en este caso como en otras obras que cito en este trabajo, las referencias en nurne

ros romanos son a los libros y, cuando es necesario, utilize nurneros arabigos para los

parrafos 0 los versos.

6 Cuando cito esta obra, 10 hago a partir de la edicion de Thilo (Servio, Servii Grammatici).
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tela" (Myth. Vat. I, 36).1 El rnit6grafo vaticano II, a pesar de rnantener el

t6pico basico de la rnuerte de Aquiles en relaci6n con el arnor por Polixena,

presenta la siguiente arnplificaci6n del pasaje del rnito:

Quo facto, Polyxena, Hectoris soror, in turre stans, armillas et inaures illo,

quo fratris pensabatur corpus, projecit. Qua visa, Achilles, si sibi daretur,

prornisit, ut Hectoreum corpus redderet, et Trojanos cum Graecis, reddita

tamen Helena, pacificaret. Quum autem, promissa sibi a Trojanis Polyxena,
in tempiurn Thymbraei Apollinis ad firmandum foedus venisset, insidiis

Paridis, post simulacrum latenris, missa vulneratus sagitta, moritur, ante

obitum tamen petens, ut evicta Troja, Polyxena ad sepulcrum ejus
immolaretur; quod etiam post a Pyrrho, ejus filio, impletum est (Myth. Vat.

II, 205)

Tarnbien aparece esta relaci6n entre la rnuerte de Aquiles y su arnor por
Polixena en el rnit6grafo vaticano III, con una versi6n dependiente de

Fulgencio y de Servio, por este orden:

Denique et amore Polyxenae apud Trojam perit, et propter libidinem per
talum occiditur. Polyxena autem Graece multo rum peregrina dicitur, seu quia
amor mentes ab industria sua faciat peregrinari, seu quia juxta Fulgentium
apud multos peregrinabunda vagetur libido. De Achillis morte sic Servius

scribit. Achilles, inquit, in Stygem mersus paludem, toto corpore
invulnerabilis fuit, excepta I?arte qua tentus est. Qui quum amatam

Polyxenam lit in templo acciperet statuisset, insidiis Paridis post Apollinis
simulacrum latentis occisus est (Myth. Vat. III, 11, 24)

Asirnisrno, Boccaccio recoge s610 el arnor de Aquiles y Polixena cuando

relata la rnuerte de este:

Quo dolore commota Hecuba, superstitibus timens et parrie, si longum
vivat Achilles, astu femineo insidias in vitam eius tetendit. Noverat autem

7 Ciro a los mit6grafos vaticanos par Bode, Scriptores. Los cito como Myth. Vat. a los

rres, can el rnirnero romano correspondiente a cada uno de elias, seguido del nurnero de

parrafo en arabigos.
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eum Polysenam diligere, eo quod illi induciarum tempore visa placuisser,
et id circo per intermedium spoporidit illi nuptias suas, si a prelio
abstineret. Cui cum assensisset Achilles, in talern cornpositionem itum

est, ut clam solus nocte veniret in ternplum Tymbrei Apollinis, quod fere

secus muros Ylionis erat, et ibidem eam cum filia inveniret, eamque

desponsaret. Quod amans et cupiens Achilles, credens iuxta cornposirurn
inermis et solus nocte templum intravit, In quem evestigio Paris ex insidiis

prosiliens, cum esset arcu doctissimus, sagicta eius calcaneum petiir atque
vulneravit, eumque frustra gladio in hostes discursantem interernir, et

tandem in Sygeo Troiano promontorio a suis sepultus est. In tam longa
hystoria, paucis tamen recitata verbis, nil ficturn est, preter Achillem Stigiis
mersum undis excepto calcaneo, et quod eo vulnerato mortuus sit (Gen.
deor. XII, 52)8

Sorprende, pues, que, a pesar de no encontrarse en los textos clasicos un

desarrollo amplio del amor entre Aquiles y Polfxena, ni tampoco tener

referencias en los manuales mitograficos medievales mas alla de la rela

cion con el topico de la muerte del enamorado, el Roman de Troie (vv.
17043 y ss.) y otros textos que dependen de este -directa 0 indirecta

mente- desarrollen in extenso esta historia, como ocurre con la obra de

Guido delle Colonne (Hist. dest. Troiae 23-24)9 y con el Ovide moralise

(0. m. XII, 4305-4610) y su prosificacion (0. m. en prose XII, 18).10 Rors

de Corella conocfa, al menos, uno de estos textos que conteruan el relata de

esta relacion amorosa y compuso la Letra que Achilles scriu a Polixena to

mando dicha obra como referente -sin negar la utilizacion, tarnbien, de

las Heroidas como modelo retorico a imitar-. Como se puede preyer, me

refiero a la Historia destruction is Troiae. Los argumentos en que funda-

8 Cito siempre esta obra por la edici6n de Vincenzo Romano (Boccaccio, Genealo

gie).
9 Sobre todo estos dos libros, en los que se trata, respecrivarnente, el momento en

que se conocen los enamorados y la decision de Priamo y de Hecuba de otorgar su hija
a Aquiles a cambio de ayuda ylo neutralidad en el asedio y guerra contra su reino; no

obstante, la historia continua hasta la muerte de Polfxena, en el libro XXX.
HI Cito esras obras por Boer, Ovide moralise y Ovide moralise en prose, respecrivamcnte.
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mento mi hipotesis son los siguientes, adernas del hecho de que Corella

utilice la obra de Guido delle Colonne para la elaboracion de otras prosas

mitologicas, como intentare demostrar mas adelante:

1. En el texto corellano, encontramos tres motivos que responden a

una amplia vision del mito de la guerra de Troya, a partir de la Historia

destructionis Troiae. Estas referencias responden a una concepcion glo
bal del m ito troyano, tal como la que nos ofrece Guido delle Colonne.

Estos motivos son:

a) El sfrnil de Medea, cuya crueldad serta comparada por Aquiles con

la de Polixena, si esta ultima permitiese y provocase su muerte: "E si, a la

fi, la mia lletra no-t parra de semblant resposta mereixedora, supplique
los deus contra mi a semblant ira-r moguen a la de Medea contra Jason,
perque, desesperat de guardo, ab presta mort prenga fi tan penada vida"

(Letra, 54-58).11 La rradicion del mito de Jason y Medea presenta dos

ramas, principalmente, cada una de las cuales intensifica la culpa de la

tragedia final en Medea y en Jason, respectivamente. Corella conoce

este mito por diferentes fuentes, pero las dos principales son las Heroi

das y la Historia destructionis Troiae, con una concepcion de la figura de

Medea bien diferente: mientras que Ovidio la trata positivamente y car

ga las culpas en la infidelidad de Jason, Guido delle Colonne muestra un

antiferninismo feroz en este episodio, con el cual empieza su obra. Medea

es cruel en la Historia destruction is Troiae, como 10 es en este simil enun

ciado por Aquiles; Corella tendra tiempo, mas adelante, de corregir la vi

sion que pudiese tener su lector de Medea para el que serfa su mito mas

extenso, que se tine de una concepcion positiva de esta, tal como 10

hace Ovidio.

b) La referencia al robo del Paladio por Ulises, que aparece al final del

libro vigesimonoveno y al principio del rrigesimo: "Ne ab cautela e pensat,
com Ulixes, furtar los cavalls, fills de l'Aurora, per la perdua dels quaIs son

11 Cito siempre las prosas mirol6gicas par las lineas de la edici6n de Martos, Les

proses mitologiques de Joan Rois de Corella: estudi i edicio, que pronto sed sustituida par
Macros, Les proses mitologiques de Joan Rois de Corella: edicio crltica.
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vostres sperances del tot fallides" (Letra, 24-27). Como se puede comprobar,
Corella modifica el motive,'? pero deja bien claro que se trata del amuleto

que aporta la seguridad, la imbatibilidad ultima a los troyanos, tal como 10

advierte Guido delle Colonne: "Hec est enim spes certissima Troyanorum,
propter quam securi uiuunt Troyani" (Hist. dest. Troiae XXIX); "e aquesta es

esperans:a molt certa dels Troyans, per la qual viuen segurs en Troya, no

temens destruccio daquella Ciutat" (Columpnes, Histories, 298).13
c) La menci6n de las crfricas de Agamen6n si Aquiles dejase las armas

en la lucha contra los troyanos: "56 content mes no offendre los murs de

la tua ciutat, ab tot que Agamenon, perdudes ses sperances, me rep tara

de poch animo 0 de necligent cavalier" (Letra, 32-35). Efectivamente,
este motivo argumental aparece mas adelante en el desarrollo de los he

chos en la obra de Guido delle Colonne (Hist. dest. Troiae 25-26).
2. La otra prueba de la relaci6n entre las prosas mitol6gicas corellanas

y la Historia destructionis Troiae radica en que el final del libro

vigesimorercero de la obra de Guido delle Colonne es la Fuente de la car

ta que Aquiles envia a su enamorada:

Ve michi, quia me, quem uiri fortissimi et robusti uincere minime potuerunt,

quem nee etiam ille fortissimus Hector, qui fortissimos omnes excessit, vnius

fragilis puelle deuicit et prostrauit intuitus. Er si ea est causa efficiens mali

mei, cuius sapientis medici possum sperare medelam, cum ipsa sit que sola

michi potest esse medicus et medela salutis, quam nee preces mee nee

multarum precia faculratum nee mearum uirium fortitudo nee mea generosa
nobilitas mouere poterunt ad lubricum pietatis? Quis enim furor sic meum

animum occupauit ut illarn diligarn et affectem que me habet odio capirali, cum

ego in regnum suum aduenerim earn suis orbare parentibus et ian orbauerim

12 Lo que hace, realmente, es mezclar dos gestas que Boccaccio presenta juntas: "Post

hec ipse una cum Dyomede fatali Palladium ex Troia rapuit, Sic et Dolone perempto,

eque cum Dyomede explorator factus, Rhesum Tracie obtruncavit nocte, et albos eius

equos, ante quam Xantum gustassent, eduxit in casta Grecorum" (Gen. deor. XI, 40).
13 Siempre que cito la Historia destruction is Troiae, 10 hago a partir de la edicion de

,

Nathaniel Edward Griffin (Columpnes, Histories). Adernas, incluyo tarnbien la traduc

cion catalana medieval de Jaume Conesa, ya que no se sabe que version podria haber

conocido Corella: la latina 0 la catalana.
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indito fratre suo? Qua igitur fronte, ut amantes ceteri, ipsam allicere potero
ad motum flexibilis uoluntatis, cum ipsa in nobilitate et diuiciarum potencia
me penitus antecellat et tanto uigore pulchritudinis uigeat super alias

mulieres, que omnia animum eius in e1accione conseruant? Sane omnis uia

michi uidetur esse predusa per quam michi prouidere ualeam in salute". Et

conuersus ad parientem funditur torus furtiuis in lacrimis ne aliquis percipiat
suos dolores. Et demum suas lacrimas astringendo eas in suspiria crebra
commutat. Et sic deliberacione multa correptus, tacitus in mente sua uias

plures exquirit quibus ad sue salutis beneficium ualeat peruenire. A strato

igitur surgit, et a famulis suis aqua petita, faciem suam lauat lit suarum signa
lacrimarum abstergat (Hist. dest. Troiae 23)14

Este fragmento comienza con un estilo directo, con un monologo interior, que
muestra la confesion intima de Aquiles, cuyo herofsmo no radica aquf en las

armas, sino en la explicitacion clara de su pasion amorosa, que acaba en lagri
mas. Precisamente, este topico, asf como la comparacion de Polfxena con

Hector, ya que esta, sin espada, ha sido capaz de vencerlo, es decir, ha conse

guido 10 que no pudieron hacer los mejores caballeros -entre los cuales desta

caba, precisamente, este hijo de Pdamo-, aparecen en la Letra y se toman

14 "0, desestruch yo, 10 qual forts homens e robusts no han pogut vencre, ne encara

aquell tan forts Hector qui tors los pus forts sobrepujaua! Per esguart de vna freuol donzella

son vensut e deuorat! E si es ella la raho qui fa 10 meu mal ide qual merge pusch esperar
medic ina, com ella sola quim pot esser metge e medicina de salut, la qual, ne pregaries mies,
ne preus de rnolres riqueses, ne fortalea mia, ne la noblesa de mon linyatge, no poran moure

a pietat? iQuina ora dura, donchs, ha pres 10 meu coratge axi, que am e desig aquella quim
ha en oy mortal? E no sens raho, com yo en 10 seu Regne sia vengut per tal que Ii ocia son

pare e sa mara, e ia Ii hage mort tan notable frare. E iab quina cara, axi com fan los altres

amants, la pore afalagar a mouiment de rna uolentar, car ellam sobrepuge de tot en noblesa

e en poder de riqueses, e puys que ha ballesa sobre totes les fernbres, les quais totes coses 10

seu coratge tenen en erguyl? Verament, rota carrera me par quem sia tanchada per la qual
puxa prouehir a rna salur", E girant se a la paret, tot se conuerteix en lagremes amagades,
per tal que aleu no conega ses dolos. E finalment, exugant ses lagremes, aquellas muda en

sospirs espessos; e axi ab rnolta angoxa posat, callablement cercha en sa penssa moltes

maneras que puxa aconseguir ",0 que desige. E en apres leuas del lit, e, dernanada aygua a

sos seruidors, leuas la cara e torchas los senyals de les lagremes" (Columpnes, Histories,
243-244).
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prestados, claramente, del fragmento referido de la Historia destruction is Troiae.

Deda el Aquiles corellano:

E no-m desplau, per fer majors mos merits en sguart teu, diguen que aquell
qui ha sobrat les forces e animo del gran Ector, sol de tu, desarmada, sino de
strema bellea sia vencut. E, encara que, com a dona, mes sperances tengua en

Ilagremes, les quais, banyant rna lletra, crech per elles, millor que per rnes

poch avisades paraules, te sera manifesta la sobresgran dolor que de continu

de mi no s'absenta, la qual, si no-t parra merexedora de ser per amor satisfeta,
mereixqua de present me comportes enamorat (Letra, 36-46)

Adernas, el fragmento de Guido delle Colonne incluye el t6pico de la enfer

medad de amor. Cuando Aquiles 10 menciona, dice que sufre un mal que

ningun medico puede curar, sino Polfxena misma. El motivo de la enferrne

dad y la muerte por amor, como ultima via de escape del estado de sufri

miento, son dos t6picos muy cultivados en la tradici6n literaria de caracter

amoroso. Rots de Corella explica esta misrna idea con el t6pieo de la muerte

por amor de Aquiles, si Polfxena no Ie correspondiese, Por ultimo, aparece el

t6pico del odio que siente la troyana amada por el griego, que ha sido enerni

go -uno de los mas cruentos, si no el que mas- de su pueblo. Corella no

deja de lado este motivo de la crueldad de Aquiles hacia los troyanos. El cau

dillo griego 10 menciona en su carea e intenta justificarse aduciendo que las

reglas de la caballerfa regian sus acciones. La carta de Polixena, redactada

como contestaci6n a la de Aquiles, incide en el t6pico de la crueldad de este

y de la duda que le provoca la correspondencia amorosa. No obstante, un

juego argumentativo como el que aparece en el segundo parrafo de su carta

perrnite a Polfxena concluir la inocencia de Aquiles y la culpabilidad de los

dioses, con 10 que esta acepta el requerimiento amoroso del griego.

EL MITO DE JASON Y MEDEA: DE LA HISTORIA DESTRUCTIONIS TROIAE

A Rots DE CORELLA

Ramon Miquel i Planas ("Introducci6", LXVI) estableci6 como fuentes princi
pales de la Medea corellana "primerament Ovidi (Heroida XII) y despres
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Seneca (tragedia de Medea); ernpero, no's pot dir que, en la lletra, segueixi
l'escriptor valencia a l'un ni a l'altre dels autors llatins, encara que'l to ge
neral de la narraci6 coincideixi ab tots dos". La filiaci6n del texto de

Corella fijada por Miquel i Planas tom6 peso en la tradici6n crftica catalana,
sobre todo a partir de su aceptaci6n por parte de Martf de Riquer (Historia,
310). Lola Badia ("En les baixes", 171) considera muy sugestiva la hipotesis
senequiana y apunta la posibilidad de que pueda depender tambien de la

Historia destruction is Troiae. Asimismo, Stefano Maria Cingolani (joan, 140)
propone

les Histories Troyanes (llibres II i III) per a la primera part del relat, i la

Medea de Seneca per a la segona, a mes de detalls i suggeriments que li

verien de les Metamorfosis (VII, 1-424) i les Heroides d'Ovidi, en concret

la XII. A mes hem de considerar els autors amb els quals dialoga de mane

ra, diguem-ne, polernica, com ara el Boccaccio de la Fiammetta i Ausias

March.

Asf pues, tratare de establecer la filiacion de la Medea de Joan Rois de

Corella a partir de estas obras y de otros testimonios medievales que re

cogen este mito: el comentario de Servio a las Georgicas (Comm. in Verg.
Georg. II, 140), los dos primeros mitografos vaticanos (Myth. Vat. 1,25;

Myth. Vat II, 136-137), el Ovide moralist (0. m. VII, 1-1680) Y su

prosificacion (0. m. VII, 1-9), el Ovidius moralizatus (0. M. VII, 2-8) yel
manual mitografico de Boccaccio (Gen. deor. IV, 11-12; XIII, 26 y 65).

En la Medea de Corella se pueden diferenciar dos partes daramente, como

ya advirtio Miquel i Planas ("Introducci6", LXVI-LXVII): una primera so

bre el episodic del vellocino de oro y una segunda que se centra en el de

Creusa, el rechazo de Jason hacia Medea y la venganza de esta, motivo

argumental sabre el que se construye la Medea de Seneca." Cingolani es par
tidario de esta misma divisi6n macroestructural, aunque completa la filiacion

establecida hasta entonces: la primera dependerfa de la Historia destruction is

I) Para un estudio contrastivo de las tragedias sobre Medea de Euripides y Seneca,
vease, princi palmente, Garcia Gual, "El argonauta", y Kaliss, "Anouilh",
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Troiae y la segunda de la tragedia senequiana." Esta estructura es evidente;
no obstante, se podrfan establecer dos subapartados tambien en la primera
macrosecuencia, con un limite que viene determinado por la obrencion del

vellocino de oro.

Jason, hijo de Eson y sobrino de Pelias, recibe un encargo de su tfo: ir a la

Colquide para encontrar el vellocino de oro. Pelias ofrendaba cada afio un

sacrificio a su padre, Neptuno, de acuerdo con 10 establecido por un oraculo,

que determinaba tarnbien que, durante alguna de estas celebraciones apare
ceria alguien con un pie descalzo, 10 que serla serial de su muerte inminente.

La diosa Fortuna consintio que este fuese Jason, quien, por las prisas para
asistir a la ceremonia sagrada, perdio el calzado de un pie en ellecho de un

rio. Por eso, Pelias envio a su sobrino a esta empresa, con la esperanza de que
nunca volviese. Jason prepara la expedicion: recluta hombres y encarga la

construccion de una nave a Argos, de quien esta toma el nombre de Argo y
sus tripulantes el de argonautas. Aunque se producen diversos episodios an

tes de llegar a Colcos -el reino de Eetes, padre de Medea-, Corella co

rnienza aqui su historia:

Ales fertils daurades padfiques ribes de Colcos arriba aquell grec que, pri
mer de tots los hornens, rnostra als velosos vents les blanques veles srendre
e ales inquietes hones de la indornita mar sofferir esser llaurades ab la pri
mera nau, nomenada del nom qui la havia feta: Argon. Acompanyat de

noble companya de animosos strenus j6vens de Grecia, entre-Is quais
Ercules, Orfeu, Castor, Polux, Linteus e altres, los noms dels quais en vir

tuosos actes scriure seria, en prolixitat de IIargues isrories, canviar la fi de

ma breu scriptura (Medea, 22-32)

A pesar de que este fragmento que da InICIO a la historia corellana de

Medea tiene grandes deudas con las Genealogiae deorum de Boccaccio

(Martos, "La presencia" y "Boccaccio"), hay un elemento que no esta pre
sente en este manual mirografico: la presentacion de Jason como el pri-

16 He esrudiado la influencia de las rragedias de Seneca en las prosas rnirol6gicas de

Rois de Corella en Marros, "Seneca".



LA HfSTORfA DESTRUCTfONfS TROf£ 309

mer navegante de la Historia y de Argo como la primera nave que surco

el mar. Podria tratarse de una deuda de Corella con las Metamorfosis (VI,
721); no obstante, la Historia destructionis Troiae tarnbien 10 recoge y de

bemos tener en cuenta que Corella no solo la conocia, sino que esta obra

es la base de casi todo el desarrollo de su Medea:

Iussit ad se uoeari de regno Thesalie quendam fabrum, Argum nomine,

lignorum arrificii multa diseretione uigentem. Quid ad regis iussum mire

magnirudinis quandam nauim in mulra eongerie lignorum extruxit, que
de sui aetoris nomine proprio uoeata est Argon. Hane quidam asserere

uoluerunt primam fuisse nauim que primo uelis institutis adire loea remo

ra presumpsir (Hist. dest. Troiae 1) 17

La primera parte de esta seccion, previa a la obtencion del vellocino de

oro, gira alrededor del encuentro de jason" con el rey Eetes. Esta es rela

tivamente extensa en la Historia destructionis Troiae:

Rex autem Oetes, innate sibi nobilitatis gratie non oblitus, starim sibi ex quo
Greeorum aduentus innotuir, solio eonsurgens a regio, Greeis o-cbc-uiam in

multorum cornitiua suorum exiuit. Quos fronte illari et facie leta reeipiens fouet

amplexibus, signis salurarionis exillarat, et in dulcium uerborum prirnitiis
placidas amicitias illis spondet. Qui postmodum per gradus marmoreos loca

sublimia eonscenderunt, palatii intrant cameras, picturis variis illusrratas et

appositi auri rnirifico fulgore micantes. Postquam uero eis est sedendi eoncessa

faeultas, Iason, multa animositate repletus, in modesta pronuntiatione uerborum
aduenrus sui eausam Oeri regi exprimit, et aurei uelleris ordinata discrimina

secundum statuta legis imposite humiliter temptare deposcir. Eius autem rex

17 "Mana a si venir del Regne de Tesalia .j. maestre de fust, per nom Argus, 10 qual
per moira discrecio e subrilitar era sabent en consrruir vexells de fusta, 10 qual, per
menament del Rey, construi molt sauiament vna nau molt gran e molt meraueloysa, la

qual, per 10 nom propri de son actor, fon appellada Argon. E, segons que alcuns

aferrnen, aquesta fon la primera nau qui primerament nauega ab velas teses en mar a

lunyes parts" (Columpnes, Histories, 14).
18 Corella ornire la FIgura de Hercules, que acompafia a Jason en la obra de Guido

delle Colonne, y se centra en la FIgura masculina contra la que se escablecera la diarriba

de Medea.
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benigne petitis obtemperans se impleturum uota Iasonis non negauit (Hist.
dest. Troiae II) 19

Este episodic se encuentra muy desarrollado en el texto de Corella e incluye
unos topicos concretos que demuestran la relacion de su Medea con esta his

toria troyana medieval. En primer lugar, no pasa inadvertido el magnifico
recibimiento que Eetes concede a Jason (Medea, 33-35). En segundo lugar,
Guido delle Colonne hace que Jason se siente antes de comenzar su conver

sacion con el rey (Medea, 35-38). Pero, en tercer lugar, 10 mas importante es

que esta conversacion, solo aludida en la Historia destruction is Troiae, aparece
in extenso en la Medea de Corella, con los mismos contenidos que en la obra

de Guido delle Colonne: el hacer explfcita la causa de la ida a Colcos por

parte de Jason, la referencia a las pruebas que ha de superar para obtener el

vellocino de oro y el placet final del rey de la Colquide.
El motivo principal que mueve a Jason es coherente con las reglas de la

caballeria coetanea a este: la busqueda de la farna." Este es el motor de su

aventura, cuyos peligros parecen menores a Jason por su juventud (Medea,
39-45). Eetes pretende desanimarlo, porque es consciente de la dificultad de

la empresa y de la cantidad de hombres que han muerto en el intento. Sin

19 "E 10 Rey Ceres, no oblidat de la gracia de la sua innada noblea, encontinent que sabe

laueniment dels dits Grechs, hixent de la sua reyal cambra feu se a ells a carrera ab companya
de molts, e aquells ab alegra cara reebe, abrassant los e saludan, e dient los paraules molt

agradables e amigables. E pus que per les graus de marbres en los lochs alts foren pujats, en

tren en les cambres del palau illustrades de diuerses pintures e resplendents de la daror del

aur alii meraueylosament sobreposat. E en apres quels fo donada facultat de seura, Jason, axi

com aquell qui era pie de molta animositat, ab ternprada pronunciaci6 de paraules dedara la

causa de la sua venguda al Rey Ceres, e demana humilment que pogues assajar los perills
ordonats segons los estatuts de la ley imposada a la custodia del vellor d'or, E 10 Rey,
obtemperant benignament ales coses per ell dernanades, Ii atorga de complir son desig"
(Columpnes, Histories, 21).

20 Precisamente, esre terna caballeresco es 10 que asegura gran parte del exito medie

val al rnito de los argonautas y 10 que favorece una proliferaci6n de represenraciones
iconograficas de estos y de Medea medievalizadas en gran parte en cuanro al aspecto

(Filippi, "Reception").
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embargo, Jason insisre en su decision y argumenta al padre de Medea que

comprende que un hombre como el pueda vivir de las gestas pasadas, pero

que su juventud le requiere estas pruebas para conseguir la fama que le corres

ponde como caballero (Medea, 85-105). El rey de la Colquide se sorprende
del ingenio de la respuesta de Jason y, a pesar de todo, se muestra favorable a

tal empresa (Medea, 109-113). De esta manera, le explica las diferentes prue
bas que ha de pasar antes de llegar al vellocino de oro (Medea, 114-134).

Esta estructura argumentativa se corresponde con un esquema narrativo

tradicional: 10 que mueve al heroe se encuentra en medio de diferentes cir

culos concentricos, de diferentes barreras que 10 separan de su objetivo ul

timo. Es el mismo esquema que encontramos en esencia en la representa
cion de las islas, como ha estudiado Axayacatl Campos Garda Rojas
("Centros"). Llegar a una isla implica enfrentarse a muchos peligros, a mu

chas pruebas. Es el centro ultimo de uno de estos sistemas concentricos.

En una isla se encuentra el vellocino de oro, pero hay mas barreras, adernas

de la acuatica. Corella menciona tres: en primer lugar, la lucha contra los

toros, guardianes del vellocino de oro; despues, la presencia de otro guar
dian, un dragon dentro de la cueva en la que se encuentra el despojo dorado,
de manera que el dragon es una barrera y la cueva otro mundo" -como la

isla-, al cual no se puede acceder sin haber superado aquello que 10 impe
dfa; por ultimo, muerto el dragon, los dientes de este se convierten en ca

balleros, a los que debia veneer Jason, como barrera ultima para conseguir
el vellocino.

Estos motivos son de gran importancia para determinar la tradicion de la

que bebe Corella, ya que presentan variaciones concretas en diferentes testi

monios. Ovidio elabora en las Metamorflsis la version mas extensa, segun la

cual Jason amansa los toros y, con la ayuda de estes, labra la tierra (Met. VII,
104-121), en la que siembra los dientes de un dragon que llevaba guardados

21 El t6pico de la cueva esta impliciro en la obra de Petrus Berchorius, ya que el

drag6n vigila y obstruye el camino a los que entran: "Erar ibi draci vigilans: & igne quem
emittebat: omnia circunstantia inflammans: qui arietern aurei velleris custodiebat: &

iter intrantibus obstruebat" (0. M. VII, 2). Cito esta obra por la edici6n de Engels
(Berchorius, Ovidius).
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dentro de su casco (Met. VII, 121-148); por ultimo, adormece al dragon que
custodiaba el vellocino de oro (Met. VII, 149-155). Cabe destacar, al menos,

dos aspectos que considero fundamentales para mi argumentacion: la altera

cion del orden de las dos ultimas pruebas y la variacion respecto del motivo de

los dientes del dragon. En cuanto a este ultimo, la tradicion --desde Apolonio
de Rodas (III, 1176-1180)- dice que se trata de los dientes del dragon de

Cadmo y no del que guarda el vellocino de oro. Asimismo, aunque mas bre

vernente, estos topicos aparecen en la heroida de Medea a Jason:

Iungis et aeripedes inadusto corpore tauros

Et solidam iusso uomere findis humum.

Arua uenenatis pro semine dentibus irnples,
Nascitur et gladios scutaque miles habet.

Ipsa ego, quae dederam medicamina, pallida sedi,
Cum uidi subitos arma tenere uiros,
Donee rerrigenae -facinus mirabile!- fratres
Inter se strictas conseruere manus.

Inscpor ecce uigil squamis crepitantibus horrens

Sibilat et torto pectore uerrit humum

(Her. XII, 93-102)22

Este motivo se modifica en la Edad Media en dos aspectos: el orden de las

dos ultimas pruebas y la idencificacion de los dientes del dragon de

Cadmo con aquel que guarda el vellocino de oro. La inversion del orden

depende de la presencia de otro cambio, ya que es necesario que el episo
dio del dragon se anteponga al de los caballeros, dado que estes nacen de

los dientes de ese animal. EI testimonio mas antiguo conservado con es

tas modificaciones medievales es el de Servio, que, a partir de dos versos

de Virgilio -"Haec loca non tauri spirantes naribus ignem / inuertere

satis immanis dentibus hydri" (Georg. II, 140-141 )-, comenta:

Iason Colchos profectus ad rollendurn veilus aureum, quod dicaverat

Marti Phryxus, Medeae auxilio et pervigilem draconem occidit et eius

z z Cito siempre esta obra por la edici6n de Moya del Bafio (Ovidio, Heroidas),
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dentes sevit, iunctis tauris ignem efflantibus: un de nati armati sunt, qui
primum fecerunt impetum in lasonem frustra, postea rnutuis se

vulneribus conciderunt (Comm. in Verg. Georg. II, 140)

Los dos primeros mitografos vaticanos beben de Servio y, junto con este,
extienden esta variante del ropico a 10 largo de la Edad Media:

Iason quum responso Apollinis Colchos peteret ad rapiendum vellus aureum,

quod Phrixus Marti dicaverat, eo obtentu, ut tauros, qui apud Colchos erant

indomabiles, primum sub juga mitteret; Medea, summa veneficarum,
pulchritudinem ejus mirata, egit suo veneficio, ut tauros subjugaret, et pervigilem
draconem occideret. Quo occiso, ejusdem dentes sevit junctis tauris, Vulcani

ignem effiantibus: unde nati homines mutuis vulneribus se conciderunt. [Myth.
Vat. I, 25]
Iason autem, quamvis accipiendi aurei velleris cupidus, viso pervigili dracone,
veritus est. Aeeta autem rex potestatem ipsi velleris auferendi ea lege concessit,
si tauros, ignem naribus efflantes, qui apud Colchos indomabiles erant,

jungens, draconis dentes sereret. Cui quum id difficile videretur, Medea maga,
Aeetae regis filia, virtute ejus delectata, eum quum amasset, serpentem
incantavit, et in soporem vertit. Quem statim Iason inrerfecit, ejusque dentes

accipiens, junctis Medeae artibus tauris, ignem naribus efflantibus, in campum
transiit et sevit. Terrio die armatus inde surrexit exercitus, qui in Iasonern

impetum fecit (Myth. Vat. II, 136)

Petrus Berchorius recoge tarnbien esta variante medieval del motivo de

las pruebas-barreras para conseguir el vellocino:

Erant enirn ibi in certo loco tauri cum pedibus aereis qui ignem ore vomebant

& totum circunstantem aerem inflammabant & quiequid attingere poterant
comburebant: quos primo oportebat per violentiam rapere & eos iugo
subiicere: & cum eis terram fulcare pariter & arare. Erat ibi draci vigilans: &

igne quem emittebat: omnia circunstantia inflammans: qui arietern aurei

velleris custodiebat: & iter intrantibus obstruebat. Istum igitur necesse erat

occidere & dentes eius accipere & eos in arato agro cum bobus flamigeris
seminare. Ex quibus dentibus seminatis milites arrnati debebant statim nasci:

qui contra seinuicem debebant pugnare: ita quod mutuis caedibus perirent
(0. M. VII, 2)
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La Historia destruction is Troiae presenta escas pruebas expuescas por el na

rrador y no par Eeces ni par Medea:

Hunc aurei ueleris arietern describit ystoria custoditurn fuisse mirabili cura et

studio dei Martis, cum in eius custodia deputati fuissent quidam boues

vrentes flammas ex ore uomentes. Si quis igirur hunc aurei uelleris arietem

optaret habere, cum hiis bobus necesse habebat inire certamen et si eorum

uictoria potiretur, opportebat eum boues ipsos deuictos iugo subicere et eos

compellere aratro terram uertere in qua errant. Item, deuictis bobus ipsis et

arare coactis, iterum necesse habebat in quendam draconem squamis orridum

et flammas igneas exalantem irruere, ipsumque, bello cum ipso commisso,

perimere et, eo perempto, dentes a faucibus eius euellere et euulsos serere in

predictam terram a bobus aratam. Ex huius agri semine seges mirabilis

pullulabat. Nam ex satis dentibus satatim quidam armati milites nascebantur,
fraternum bellum inter se illico committentes, qui se per mutua vulnera

perimebant (Rist. dest. Troiae 1)23

Por ultimo, el manual mitografico de Boccaccio tambien recoge este mo

civo segun la variante medieval, a pesar de que 10 hace muy brevemente,
en cornparacion con el resto del mito, y solo cuando se alude a la ayuda
de Medea y no a craves de la conversacion encre Eetes y Jason:

Ab ea doctus est, quo pacto ceripedes» tauros et domare et iugo subigere
posset, occidere draconem pervigilem, et eius dentes sulcis imrnittere, et

ex denribus surgentes armatos in pernicem suam concurrere sineret, et

hoc peracto qualiter illi ad aureum vellus iter previum esset (Gen. deor.

XIII, 26)

23 "E si algu desigas auer aquell malta, necessariament se auia a combatre ab aquells
bous; e si dels agues victoria, couenia quels fes arar e girar aquella terra on eren; e apres a<;:o

se auia a cornbatre ab un drach molt escatos e molt espauentable, gitant flames de foch per la

.
bocha, e aquell auia a rnatar e a traureli les dents de les galtes, e sembrar aquelles en la terra

la qual los bous auien arada. E de la sement daquell camp exia marauellosa messa, car de les

dites dents encontinent nexien cauallers armats, e combatien entre si tant ferma e tant pode
rosa batalla, entro que uns ab altres se eren morts» (Columpnes, Histories, 10-11).
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As! pues, Corella no sigue ninguna fuente clasica para este pasaje, sino la

tradicion medieval, que se extiende desde Servio hasta las Genealogiae .

deorum de Boccaccio, pasando, al menos, por los dos primeros mitografos
vaticanos, el Ovidius moralizatus y la Historia destruction is Troiae. De estas

obras, la de Guido delle Colonne y el manual de Boccaccio son las que han

tenido una fuerte influencia en las prosas mitologicas, en general, y en la

Medea, en particular, de manera muy especial. Dada la brevedad del motivo

en el repertorio de Boccaccio, as! como la disociacion de este respecto de la

conversacion entre Eetes y Jason, muy probablemente, el origen de este pasa

je es una deuda de la Historia destruction is Troiae.

Asimismo, la obra de Guido delle Colonne ofrece a Corella un juego
seductor entre Medea y Jason a 10 largo de una extensa conversacion, sin

embargo, siguiendo la tonica de las prosa,s mitol6gicas mas tardfas, super

pone fuentes y este esquema no presenta a la Medea seductora de la Histo

ria destructionis Troiae, que usa como argumento su ayuda para la obten

cion del vellocino, sino a un jason activo en el arte de la seducci6n, como

en las Heroidas (Cingolani, Joan, 144).
Cuando examinamos los textos clasicos y los manuales mitograficos me

dievales, no encontramos un pasaje que S1 aparece en la version corellana del

mito: el banquete y la fiesta que le sigue, con los que el padre de Medea

honra a sus invitados, de quienes se pcupa Medea tras hacerla llamar Eetes

(Medea, 213-230). No obstante, este motivo 51 que aparece en la Historia

destructionis Troiae y es una de las pruebas mas evidentes de la dependencia
corellana de este texto, al menos desde una perspectiva argumental, ya que.la
concepcion de la obra del valenciano es bien diferente y se acerca mas a las

Heroidas. Uno de los aspectos fundamentales de esta divergencia es la vision

negativa de Guido delle Colonne respecto de Medea, en contraste con la

filoginia corellana que este toma de las epfstolas ovidianas." As! pues, el con-

24 "f.s dar que en un mite com el de jaso i Medea es ben diflcil que eI primer pugui fer un

paper positiu: pero, tot i aixo, les altres versions de la hisroria conegudes per Corella sf que
intenten de salvar-ne algun aspecte, a vegades a costa de Medea, i no el dibueixen tan

radicalment fals, amb la parcial excepcio d'Ovidi' (Cingolani, Joan, 106-107). Uno de los
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vite y la invitacion a Medea a asistir a este son dos aspectos que Corella pare
ce tomar prestados de la obra de Guido delle Colonne, de la cual, entre otras,

depende directamente:

Paratis igitur In multa rerum ubertate cibariis, sternuntur mense,

superappositis ciphys aureis multis in illis, Et imminente commoditate

uescendi, rex, cupiens omnem sui nobiliratis gratiam Grecis ostendere,
pro quadam filia sua mittit ut ueniat iocunda celebratura conuiuium cum

nouis hospitibus, quos ipse rex cum rnulra iocundirate recepit (Hist. dest.
Troiae 11)25

Sorprende que, a continuaci6n de la invitacion de Eetes a Medea para parti
cipar en la fiesta de bienvenida a los argonautas, Corella introduzca un mo

nologo de esta, en el cual aprovecha la ocasi6n para hacer una diatriba contra

la costumbre femenina de arreglarse con maquillajes, con tal de agradar ffsi

camente (Medea, 232-260). Digo que sorprende porque no aparece en nin

guna de las Fuentes que contrasto, a excepcion de una: de nuevo, la Historia

destructionis Troiae. Ademas, conserva la misma distribuci6n macroestructu

ral, a pesar de que Corella elimina un amplio pasaje entre la invitacion a

Medea por parte de su padre y la referencia a su embellecimiento. Guido

delle Colonne presenta aquf la figura de la hija de Eetes, que no habla apare-

ejemplos mas evidentes es la Historia destruction is Troiae: "In the Thirteen Century, the Medea

theme is given a negative presentation, especially in Guido delle Colonne's Historia
destruction is Troiae. The unfavorable evaluation of Medea is all the more remarkable because

Guido retains the substance of Benoit's portrait. The same material is provided with an

antithetical interpretation. Guido's Medea is a rype of willful disobedience to authority and

insatiable lust, which, in Guido's opinion, are common feminine traits. In the Historia,
Medea's future tragedy is presented as the result of her transgressions against parental authority
and her inability to control her sexual urges" (Feimer, The Figure, 315). Una vision bien dife

rente a la corellana, pues.
25 "E pus que les viandes foren apparaylades en gran habundancia, meten se les taules,

,sobreposats en aquellas molts anaps e copes e altres vexells dor e dargent. E, per maior ballea

e noblea del menjar, 10 Rey, cobejant mostrar als Grechs tota la gracia de la seua nobilirar,
trames per vna sua filla, que vinga celebradora al nouell conuit ab los nouells hostes, los quais
ells ab gran alagria hauia reebuts" (Columpnes, Histories. 21-22).
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cido anteriormente en su obra. Esta referencia no tiene cab ida, pues, en una

cornposicion narrada por Medea. £1 pasaje que sirve de Fuente a Corella es el ,

siguiente:

Medea autem, audito parris precepto, quamquam esset virgo nimium speciosa,
conata est, ut mulierum est moris, speciem addere speciei per speciosa uidelicet

ornamenta. Quare compta pretiosis ornatibus et regio apparatu, decora cuncto

gradu, non obesse familiaritate, ad discumbentium mensas accessic, Quam
sedere iuxta Iasonem illico iussit pater (Hist. dest. Troiae II)26

Eetes no hace sentarse a Medea allado de Jason en el texto corellano, sino

que hay una presentacion mas formal, para que esta acompaiie al argonauta
durante la fiesta. Entonces, se inicia una conversacion entre ambos persona

jes, que en el texto de Guido delle Colonne no se produce aqui, sino en una

segunda reunion. Jason y Medea intercambian un dialogo con cinco inter

venciones cada uno, que se extiende hasta el final del libro segundo de la

Historia destruction is Troiae. Este esquema dialogico se repite igualmente en

la Medea de Corella, a pesar de que son tres intervenciones de cada personaje
(Medea, 261-494). Este es el ultimo argumento que aduzco para intentar de

mostrar la relacion de la Medea de Corella con los primeros libros de la His

toria destruction is Troiae. En el texto corellano, Medea comienza preguntan
do la causa de su llegada a la Colquide, a 10 que responde Jas6n con halagos,
ya que la razon es, fundamentalmente, la fama de su belleza y la empresa del

vellocino es, tan solo, una gesta, al mas puro estilo caballeresco, para honrar

a su dama, es decir, a Medea misma. En segundo lugar, Medea recrimina a

Jason la falsedad de sus palabras y la mala fama de su comportamiento con

las mujeres, para 10 que aduce el ejemplo de Hipsipila, el cual habfa oido de

su propia boca al principio de la composici6n, mientras 10 espiaba. Jason se

26 "E Medea, hoyt 10 menament de son pare, jassia que fos verge molt bella, segons

que es dit, encara, axi com es costuma de les donas, sesforca bellea ajustar a bellea, es a

seber, per precioses ornaments. E ella, axi ornada e de reyal apparaylament ennobleyda,
vench ales taulas on deuien menjar; la qual son pare mana e feu seura de prop Jason"
(Columpnes, Histories, 22-23).
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defiende de su pretendida infidelidad hacia la reina de las lemnias aduciendo

que esta nunca habia sido mas que una cautiva y que se queria casar con

Medea, a quien amaba realmente. Y 10 hara, siempre y cuando consiga el

vellocino de oro, 10 que aportara fama a Medea misma y, si Jason muere en la

empresa, habra muerto por el amor a esta. Finalmente, en su ultima inter

vencion en la conversaci6n con Jas6n, Medea continua sin creerio, con 10

que evidencia el caracter mentiroso de este, en particular, y del genero mas

culino, en general. Ella sabe que la engafia, pero piensa que, si es capaz de

decir tantas mentiras, es porque realmente la ama. Jas6n se deshace en agra
decimientos.

A partir de este momento comienza el segundo subapartado de la primera
secci6n de la historia de Jas6n y Medea, que gira alrededor de la corte de la

Colquide. El lfrnite entre ambas partes de la primera secci6n es la consecu

cion del vellocino de oro, aspecto este que �e desarrolla en ellibro tercero de

la Historia destruction is Troiae y que aparece muy reducido en el texto de

Corella: "Molts dies no passaren que, seguint 10 consell de rna industria,

I'ingrat Jason animosament obtench del daurat anyell gloriosa victoria, que
fon als mortals cosa de gran maravella, que mes deu que home I'estimaven,
10 qual, ab humils semblants paraules, me presenra la despulla de tan noble

victoria" (Medea, 518-523). Una reducci6n de esta indole evidencia el recha

zo del tema caballeresco por parte de Corella, a beneficio del analisis de los

sentimientos provocados por una historia amorosa y por su tragico final. Se

produce una sustituci6n del heroe masculino por la heroina, con una clara

influencia del Ovidio de las Heroidas y en consonancia indudable con las

composiciones que forman parte de 10 que Alan Deyermond (Tradiciones y
"En la frontera") ha llamado ficci6n sentimental: "La seva [de Corella]
elecci6 d'adrecar la lireratura cap a un heroisme moral; un heroisme, dones,
de la interioritat i del drama psicologic, i no de l'accio, feia necessari privile
giar els personatges femenins ja que, segons els models literaris rnes solvents

a l'epoca, el que conreava Corella era un tipus de dramatisme i d'heroisme

'naturalment femeni i no masculf" (Cingolani, joan, 123-124).
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EL RAHONAMENT D A/AX / ULIXES, EL PLANT DE LA REYNA ECUBA Y LO JOH[ DE

PARIS: PUNTOS DE CONEXION CON LA OBRA DE GUIDO DELLE COLONNE

Las otras tres prosas mitol6gicas de tema troyano -el Rabonament, el Plant

y La jahi- tienen una influencia menor que la Historia destructionis Troiae,

pero remarcable, porque, unida a los argumentos presentados en el estudio

de la Letra y de la Medea, se refuerza la tesis de este trabajo: el conocimien

to y aprovechamiento corellano de la obra de Guido delle Colonne.

El Rahonament es una disputatio clasica que goza de gran interes en la

Edad Media, porque posibilitaba la exercitatio en generos ret6ricos con

cretos, a partir de la traducci6n-recreaci6n de textos clasicos con estos es

quemas, que servfan como modelo de aprendizaje. Los textos que tratan

mas extensamente este mito son las Metamorfosis (XIII, 1-398), la Historia

destructianis Troiae (XXXI) yel Ovide moralise (a. m. XIII, 1-1335) Y su

prosificaci6n (a. m. en prase XIII, 1-2). Corella sigue de manera muy lite

ral la obra de Ovidio para la redacci6n del Rabonament, una obra muy

primeriza, y no las moralizaciones francesas de Ovidio -deudoras claras

de las Metamarfosis-, ni la obra de Guido delle Colonne -que no recoge
exactamente el juicio de las armas, sino el debate iniciado por Ayax
Telamonio ante los principes y duques griegos para la arribucion del

Paladio a Ulises-. Por 10 que respecta a la Historia destructionis Troiae,
sin embargo, hay un motivo ternatico en el Rahonament que relaciona esta

obra con la de Guido delle Colonne: la relaci6n entre la muerte de Aquiles
y su arnor por Polixena -"A la fi, ven�ut per la strema bellea de Polfcena,
10 vencedor de tots los hornens fon mort, ab sola una flexa tirada del flach

bras de Aleixandre Paris" (Rahanament, 14-17)-. Aunque Corella sigue
muy de cerca las Metamorfosis de Ovidio, atrafdo por su retoricismo, esta

referencia entra en contradicci6n con la version de la muerte del heroe,

segun nos la narra Ovidio, ya que este la sinia en el campo de batalla ysin
ningun tipo de relacion, por 10 tanto, con Polixena:

adnuit atque animo pariter patruique suoque
Delius indulgens nebula velatus in agmen

pervenit Iliacum mediaque in caede virorum
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rara per ignotos spargentem cernit Achivos

tela Parim fassusque deum, "quid spicula perdis
sanguine plebis?" air, "siqua est tibi cura tuorum,

vertere in Aeaciden caesosque ulciscere fratres!"

dixit et ostendens sternentem Troica ferro

corpora Peliden arcus obvertit in ilium

certaque letifera direxit spicula dextra

(Met. XII, 597-60)27

Y Corella extrae este desarrollo concreto de la muerte de Aquiles, en relacion

con su amor por Polixena, de la Historia destructionis Troiae, como ya habfa

anunciado al principio de este trabajo, cuando hablaba de la Letra.

Por otro lado, Agamen6n es el juez de esta disputatio clasica que relabora

Corella; sin embargo, aunque el valenciano 10 destaca como juez principal,
no es el unico en la tradicion ovidiana. Esta divergencia entre Corella y
Ovidio podna tener su origen en la Historia destruction is Troiae, ya que
Guido delle Colonne hace que los otros reyes destaquen la figura de

Agamen6n -junto con Menelao- como juez de la dispura, en este caso por
el Paladio: "Et dum placuisset regibus Agamenonis et Menelai standum esse

iudicio quis eorum alter Palladium habere deberet, Thelamonius uel Vlixes,

ipsi eorum arbitrio decreuerunt Palladium penes Vlixem residere debere"

(Hist. dest. Troiae 31).28
Miquel i Planas ya habia anunciado una de las mas importantes fuentes

del Plant de Rofs de Corella: las Troyanas de Seneca. Pero no se qued6 aqui,
sino que remat6 la superposicion de otras fuentes, "com la historia de Les

Guerres Troyanes, de Guido de Columnes (traduida a la nostra llengua per en

Jaume Conesa), y tambe les mateixes obres d'Ovidi'"? (Miquel i Planas,

27 Cito esta obra por la edici6n de Anderson (Ovidius, Metamorphoses).
28 "E com plagues als Reys que estigues hom a juy de Agameneon e de Menalau qui

deuia hauer 10 Palladi, 0 Telamoni 0 Vlixes, ells determenaren que deuia romanir a

Vlixes" (Columpnes, Histories, 313).
29 La referencia a las obras de Ovidio, en plural, que hace Miquel i Planas es porque

adernas de las Metamorfosis (XIII, 399-532), donde aparece el mira recogido en el Plant,

incluye tarnbien las Heroidas, por 10 que respecta a una influencia de la voz femenina

que narra sus senrirnicntos en primera persona.
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"Introduccio", LV). Efectivamente, Corella conoce la Historia destruction is

Troiae y la utiliza para la redacci6n de las prosas mitologicas, aunque el Plant

no sea una de las que tenga mas deudas concretas con la obra de Guido delle

Colonne.

Corella comienza esta obra con una contextualizaci6n del episodic que na

rra la voz literaria de Hecuba: es el fin de Troya, despues de la traici6n de Eneas

y Antenor, motivo reincidente a 10 largo del Plant (4-14) y que responde a la

perspectiva de la Historia destructionis Troiae (Badia, "En les baixes"; 177). La

insistencia en este tema es importante, hasta tal punto que Corella 10 mencio

na en dos ocasiones mas, la ultima de las cuales es la conclusion del Plant,
con 10 que este topico abre y cierra la composici6n: "Si-ls recordava de

l'inhuma cruel trayment de Eneas e Anthenor, veurien los flachs grechs no

han vencut, mas la invariable ordenanca dels inplacables deus" (Plant, 210-

213); "en les dures roques, sobre les quals cahent, 10 seu delicat cors partir,
trosejat e dilacerat de real sanch, ha tintes en recordatio perpetua del

trayment de Eneas, de la cruel falsa victoria dels grechs, de la mfsera adversa

fortuna dels animosos troyans" (Plant, 395-399). Precisamente, esta referencia

esta muy presente en ellibro XXX de la Historia destruction is Troiae, que es el

que contiene el episodio de la lamentaci6n de Hecuba."

Por ultimo, por 10 que respecta al mito del juicio de Paris, Corella, a traves

de la voz literaria de Joan Escriva, comienza su narraci6n con un topico que ya
habia utilizado anteriormente en dos ocasiones -en la Iamentacion de Narci

so y en la historia de Cefalo y Procris-: el descanso del cazador en un locus

amoenus, es decir, el abandono de la castidad implfcita y el libramiento a la

belleza natural, en primera instancia, y al amor, como consecuencia, en un se

gundo momenta. Paris, cansado de cazar, se retira a un vergel a descansar,

30 Valga como ejemplo este fragmento, que presenta una de las denuncias mas direc

tas de la traici6n de los troyanos: "Mane autem facto, in ipso lucis diluculo Greci sub

ductu Anthenoris et Henee, publicorum sue parrie proditorurn, in magnum Ylion

irruerunt, nulla ibi defensione per Troyanos inuenta" (Historia destructions Troiae XXX);
"E fet 10 mati, en la punta del dia los Grechs, guiant los Anthenor e Eneas, traydors
publichs de lur terra, se lexaren anar contra 10 gran Castell de Ylion, no trobada aqui
naguna defencio per los Troyans" (Columpnes, Histories, 306).
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cuando eI sol comenzaba a ponerse (La jaM, 16-31). En esta situacion, favore

cido por el cansancio y la frescura del lugar, Ie entra el sopor. Los lfrnites con la

realidad comienzan a difurninarse con un suefio: la mencion de la vision de las

diosas, inmediatamente despues de la referencia a la somnolencia, evidencia el

caracter onfrico de la aparicion (La johi, 32-39). Se trata, pues, de una vision

pasiva, segun la definicion de Ribera Llopis ("Viajeros"), que no incluye esta

prosa mitologica en su clasificacion de los testimonios de la tradicion catalana.

Este exordio al mito tiene unas concomitancias muy grandes con eI pasaje
correspondiente del libro sexto de la Historia destruction is Troiae, probable
Fuente yuxtapuesta a otras, ya que Corella nos dice, al principio de la lectura

alegorica del miro, que conoce esta historia por diferentes textos: "Ab tot

diversses vegades y en lochs diverssos yo haja lest de Paris la fengida judicatura,
pen), no ab tal estil ni de tan riques profundes sentencies arreada" (La johi,
377-380). Muy probablemente, Corella toma prestados algunos motivos in i

ciales de la obra de Guido delle Colonne, ya que se trata de la unica que los

contiene. Se trata del cansancio despues de cazar, que 10 lleva al vergel, el aban

dono del arco y de las flechas -con toda la carga simbolica que comporta,
como abandono/despreocupacion de la castidad de Diana- y el suefio que Ie

sobreviene antes de la vision de las diosas:

Propter quod deserui socios, qui me sequi non poterant in celeritate currendi,
et elongatus ab eis in ipsius nemoris solirudine quod Ida vocatur perueni solus

tenebrosas ad umbras, in quibus ab aspectibus meis ille ceruus euanuit, forte

ob frondosas ipsius nemoris arbores uel ob multam celerem fugam eius. [ ... J
Deinde straui me solo, quod adhuc multo uirebat in gramine (arborum
umbraculis eius prohibentibus siccitatem), et depositis arcu et pharetra quam

gestabam, fictirium michi ex eis constitui iacenti puluinar. Nee mora, me

lentus sopor inuasit, tanta me rapida preoccupans grauitate quod uisum fuit
michi nullo preterito tempore dormiuisse. Soporatus igitur tam grauiter vidi

in ipso sompno meo mirabilem uisionem ?quod deus, scilicet Mercurius, tres

deas in suo corniratu ducebat, Venerem uidelicet, Palladem, et Iunonem

(Hist. dest. Troiae VI)31

31 "Enrant que desempari molts dells; e fuy en mig daquells boschs molt tenebrosos e

espessos, e el ceruo sesuenehi e desparech que nol viu, per ventura per lesspessura del
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Las tres diosas no suelen aparecer desnudas" en la literatura clasica -nunca en

narraciones 0 menciones del juicio de Paris anteriores a Propercio (II, 2, 13-

14): "Cedite iam, diuae, quas pastor uiderat olim/ldaeis tunicas ponere
uerticibus" (Properci, Elegies, 31)- (Ruiz de Elvira, "La concha", 68; Mitolo

gia, 402). Ovidio tambien recoge este topico en dos Heroidas: en la de Enone a

Paris -"Qua Venus et luno sumptisque decentior armis I Venit in arbitrium

nuda Minerua tuum" (Her. V, 35-36)- y en la de Elena a Paris: "Ac Venus hoc

pacta est et in altae uallibus Idae / Tres tibi se nudas exhibuere deae" (Her.
XVII, 117-118). Boccaccio tarnbien hace que las tres diosas -sin la media

cion de Mercurio- se presenten desnudas a Paris: "Que, ut aiunt, illi se sub

opacis nemorum umbris, loco, cui Mesaulon dicebatur, remotis vestibus Paridi

monstravere" (Gen. deor. VI, 22). No obstante, ni Ovidio ni Boccaccio expli
can la peticion por parte de Paris de poder ver desnudas a las diosas que aparece
en Lo johi (196-216), que S1 encontramos en la Historia destruction is Troiae:

Ego autem, talibus a Mercurio auditis promissis et donis, sic sibi respondi
quod uerum de hoc iudicium non darem nisi se omnes nudas meo conspectui
presentarent, vt per inspectionem meam singulas earum corporis pro uero

iudicio ualeam contemplari. Et statim Mercurius dixit michi: "Fiat ut dicis".

Depositis ergo uestibus predictarum trium dearum, sigillatim qualibet earum

nuda meo conspectui presentata (Hist. dest. Troiae VI)33

bosch 0 que fugi ab gran celeritat. [ ... J E gitem en sol de la terra cuberta de rnolta viror de

gram, car la ombra dels arbres vedaua que nos podia sechar. E, deposat larch e el carcaix,
fiumen trauesser, posant 10 cap sobre aquell; e pres me molt gran son, que nom era viares

que james hagues dorm it. E estant yo axi adormit fermament, en aquell dormir viu una

rneraueylosa visio, es a seber, que! deu Marcuri menaua en sa companyia -ii]- Deesses, es a

saber Venus, Pallas e Juno" (Columpnes, Histories, 88).
32 Para un esrudio iconografico sobre las tres diosas del juicio de Paris, vease Martos,

"Els man tells" .

33 "E yo, hoydes aytals coses de Mercuri e enteses les dites promissions e dons,

responguili que yo daco vertader juy no podia donar si totes tres nos presentauen a mi

nues, per c;:o que yo les pogues guardar e contemplar en totes les partides de lurs cors. E

de continent Marcuri dix: -Ffaces axi com tu ho dius. -Desposades, donques, les

vestadures de cascuna de les dites .iij. Deesses, e cascuna dellas presetant se a mi rota

nua" (Columpnes, Histories, 89).
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En definitiva, Corella no se limita a los clasicos para la elaboraci6n de sus

textos mitologicos, sino que toma en consideraci6n tarnbien a los

pseudoclasicos, es decir, a los clasicos medievales que, por derecho, se han

convertido en referente igual de valido que otros mas antiguos para el escri

tor europeo del siglo xv. Corella bebe de esa tradici6n europea medieval-ya
habra otro contexto en el cual tratar la tradicion local catalana- y, asl, la

Historia destruction is Troiae esra presente en la redaccion de cinco de sus

prosas rnitologicas, aunque en un grado muy diferente: la Letra y la Medea

muestran un aprovechamiento mucho mayor del texto de Guido delle

Colonne en relaci6n con las otras tres prosas mitologicas de tema troyano.
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Fuentes medievales de un confesionario

novohispano del siglo XVI

Veronica Murillo Gallegos
Universidad Autonorna de Zacatecas

INTRODUCCI6N

Los religiosos del siglo XVI que laboraron en la evangelizacion novohispana
tuvieron que discutir y resolver muchos problemas originados en su rrato

con los indios. Contaban ya con un bagaje de conocimientos que les ayuda
ron a resolver las dificultades que America les presentaba, pues tenlan una

gran tradicion evangelizadora, y fueron influidos tambien por los temas que
se discutfan en ese momento en Europa. Dos son las Fuentes de ideas que

influyeron en el tratamiento de estos temas: por una parte la influencia de los

temas tratados por los humanistas (en especial, para este trabajo, los surgidos
a proposito de las reformas) y por otra la presencia de la escolastica.'

Este escrito tratara principalmente de los autores medievales citados

en un manual para confesores titulado Advertencias para los confesores y
ministros de los naturales, publicado en el afio 1600, cuyo autor es el fran

ciscano fray Juan Bautista de Viseo.

I Cf. Beuchot, Historia, 53 y ss. El aurar sefiala algunos rasgos generales de cada una.

El humanismo propone el culrivo de un latin correcto y elegante, el estudio del griego y
una vuelra a las Fuentes clasicas (grecolatinas y evangelicas);. con ello se muestra un afan

por imitar la simplicidad de la Iglesia cristiana prirniriva y se resalta la dignidad del

hombre (54). La escoldstica, por su parte, sigue disrintas escuelas: la tomista, la escotista

y la suareciana (109).
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Este texto complernento el Conftsionario en lengua mexicana y castellana'

del mismo autor, publicado en 1599. EI confesionario incluye un conjunto
de preguntas que deben hacerse en la confesion y algunas recomendaciones

para llevarla a buen efecto. Por su parte las Advertencias para los conftsores
exponen problemas originados en la evangelizacion novohispana, sobre todo

en torno al ejercicio de la confesion, los cuales son resueltos mediante la refe

rencia a distintos autores.

ANTECEDENTES

La Iglesia cristiana estuvo sujeta a grandes criticas, cambios, escisiones y ajus
tes en el siglo XVI. Los humanistas del Renacimiento influyeron en las refer

mas, tanto protestantes como catolicas, no solo porque algunos de ellos opi
naron abiertamente sobre temas religiosos candentes, sino rarnbien porque sus

estudios filologicos no se limitaron a la antigiiedad grecorromana. Los estu

dios humanistas incluyeron traducciones de los Padres de la Iglesia griegos y
nuevas traducciones de los padres latinos y de la Biblia, 10 cual motive algu
nas polernicas.' En terrninos generales los humanistas prefieren 10 practice a

10 especulativo en religion," por 10 que atacan el metodo escolastico e inten-

2 Bajo esre tftulo se agrupan cuatro textos diferentes: I) Confesionario mayor (que el

autor llama "copioso"), 2) Confesionario mds breve (denominado "menor"), 3) Otro con

fesionario mds breve (llamado "mas recopilado") y 4) Examen para los que han de comul

gar, que estdn ya aprovechados. Cf. Duran, Monurnenta, 691.
3 Segun Kristeller, Elpensamiento, 97, los estudios filologicos humanistas rnotivaron una

forma diferente de considerar la religion. Para ilustrar esto basta con resaltar algunas traduc

ciones de importancia como la version del Nuevo Testamento de Erasmo y sus traducciones

de san Jeronimo y san Hilario, asf como la Biblia Polfglota de Alcala de Henares. Entre las

controversias tenemos que, Erasmo, por ejemplo, sefiala que el Espiritu Santo no es llamado

Dios en el Nuevo Testamento (si bien nunca afirma que no sea Dios}, 10 cual desarara una

polernica en torno al dogma de la Trinidad. Cf. Bataillon, Erasmo, 242 y ss. EI tema es fun

damental; baste recordar al hereje antitrinitario espanol perseguido por protestantes y catoli

cos: Miguel Server. Cf. Bainton, Servet.
4 Y en este sentido prefieren el aspecto "interior" de la religion. Esto es notorio por ejern

plo en las discusiones sobre la oracion privada y en la critica a algunas practicas, como la
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tan interpretar y traducir a los clasicos grecolatinos "sin los elementos medie

vales" (por ejernplo, el caso de Aristoteles). Por otro lado, tarnbien insisten
,

en un regreso a los clasicos, en el caso religioso, a los Padres de la Iglesia y a

la Biblia.'

Las ideas humanistas llegaron a la Nueva Espana a traves de las reformas

espafiolas. La mas importante de elias fue la que realize el cardenal Jimenez
de Cisneros a fines del siglo XV y que culrnino en el XVl. Ella proponia un

regreso a la observancia de la regia de san Francisco ante la corrupcion de las

ordenes religiosas." A ella siguieron varios movimientos reformadores en Es

pana con parecidas caracterfsticas: promovidos por monjes procedentes de

las minorias rnonasticas que discutian sobre la pobreza y tenfan fuerte ten

dencia hacia la espiritualidad, que buscaban el retorno a la observancia de la

regla de san Francisco (0 de san Agustin), sospechosos de luteranismo con

forme avanzaba la reforma protestante y que simpatizaban con las ideas de

Erasmo de Rotterdam. Todos los franciscanos venidos a estas tierras pertene
dan al grupo de la Observancia.

No obstante 10 anterior, la division entre observantes y conventuales se dio

desde los inicios de la orden franciscana,? cuenta con antecedentes rnedieva

les. La influencia de Erasmo (muy fuerte en la Espana de Carlos V, ya por sus

devocion a los santos, las peregrinaciones e incluso, con los protestantes, la negativa a la

confesion sacramental. Cf. Bataillon, Erasmo, 572 y ss.

; Kristeller, El pensamiento. El aurar sefiala varias veces en su libro que el humanismo es

una tendencia fundamentalmenre en' el campo de las letras (en grarnatica y retorica), pero que
hubo influencia de los humanistas en las reformas, por 10 que, dice: "

... probablemente con

venga emplear la expresi6n humanismo cristiano en un sentido mas especffico, limitandola a

aquellos intelectuales con una preparacion clasica y retorica humanisra que de un modo expli
ciro examinaron en rodos 0 algunos de sus escritos problemas religiosos 0 reologicos" (107);
entre ellos renemos a Erasmo, Vives, Bude, Moro, Calvino y Melanchron.

6 Corrupcion generalizada en la sociedad espanola de la epoca, Segun Bataillon, Erasmo,
5: "La reforma del cardenal Cisneros consistio esencialmente en qui tar a los conventuales

sus monasrerios, por las malas 0 por las buenas, e instalar en ellos a los observantes."
7 Para una breve historia de la orden franciscana en torno a la "observancia", vease Gomez

Canedo, Evangelizacidn, sobre rodo el capitulo rirulado "La reforma interna de la orden

franciscana como anrecedente para la evangelizacion de America". Tambien Bataillon,
Erasmo, 5 y ss.
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obras, ya a traves de su discipulo Juan Luis Vives), si bien humanista, remon

ta sus antecedentes religiosos a la Deuotio moderna de los hermanos de la vida

cornun, surgida en los Parses Bajos hacia la segunda rnirad del siglo XIV. Esto

es importante porque muchos de los primeros franciscanos lIegados a Mexi

co, y maestros de las demas generaciones de frailes menores, proveruan de esa

region y/o se formaron en Paris, donde tambien influyeron, a fines del siglo
xv, las ideas de los hermanos de la vida cornun a traves de auto res como

Gabriel Biel." Por ello cabe sefialar que no hay propia ni completamente una

ruptura entre los humanistas del Renacimiento y la tradicion medieval."

La presencia escolastica en los autores novohispanos es clara si se recuerda

que los religiosos de la epoca se formaban dentro de la tradicion medieval y
trataban diversos temas a la manera escolastica, leyendo a las grandes autori

dades y argumentando con elIas. Tarnbien hay que destacar el nuevo impulso
de la escolastica en Espana: cuando discuten sobre la racionalidad del indio

americano y los tftulos de guerra y conquista justa apelan siempre a los esco

lasticos medievales (y a traves de ellos a otros auto res como Aristoteles 0 san

Agustin). Es fuerte la presencia del tomismo, sobre todo en temas de teologfa
y principalmente entre dominicos, presencia que luego se extendio a otras

ordenes. Sabemos tambien de la importancia de Duns Scoto en los francisca

nos, as! como de Suarez en los jesuitas, y en el XVI la presencia de los

nominalistas es muy importante, pero, segun los temas que se traten y segun
las ordenes religiosas, predomina uno u otro autor.

Los auto res novohispanos presentan una mezcla de ambas tendencias, la

humanista y la escolastica, en sus obras. As!, hay quienes tratan temas pro

pios del humanismo sin abandonar a los autores escolasticos y quienes tratan

temas escolasticos y se refieren a autores humanistas; tampoco faltan las po-

8 Este autor concedi6 gran autoridad a Jean Charlier Gerson (1363-1429), canciller
de la Universidad de Paris en 1395, quien como teologo estaba mas inclinado al

.espiritualismo y la rnfstica que a la especulacion, 10 mismo que admiraba a los escritores

paganos. Cf. Jolivet, La filosofta, 343-344. Fray Juan Bautista cira a Gerson en sus Ad

uertencias, 10 mismo que al doctor parisino fray Juan Focher y a Gabriel.
9 Para un estudio mas completo, cf. Kristeller, El pensamiento.
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lemicas entre los antiguos y modernos (escolasticos y nominalistas) expuestas
en algunos textos de la epoca.

En el terreno religioso no podemos olvidar el Concilio de Trento y sus

disposiciones. Sin embargo, hay que recordar que este acentuo s610 algunos
aspectos del cristianismo para hacer frente a las herejias reformistas: 10 algu
nos dogmas, como el de la Santisima Trinidad; algunas practicas, como la

devoci6n a los santos; algunos sacramentos, como el del orden sacerdotal y la

confesi6n. Los problemas tratados por la Contrarreforma no son los proble
mas de la evangelizaci6n americana: en la Nueva Espana no hay herejes lute

ranos 0 calvinistas 0 cualesquiera otros, sino idolatras indigenas a quienes
hay que ensefiar la religion, a quienes hay que convertir.

Esto permite tarnbien resalrar la presencia medieval en los confesionarios

novohispanos, porque los ternas de evangelizaci6n novohispana son sernejan
tes a los que la Iglesia enfrent6 en la Edad Media: el encuentro con diversos

pueblos que tenian diversas costumbres y lenguas, su evangelizaci6n.

FRAY JUAN BAUTISTA DE VISEO: EL AUTOR Y SU OBRA

Fray Juan Bautista de Viseo naci6 en Nueva Espana en 1555. Se sabe que

profes6 en 1571 en el Convento de San Francisco el Grande de Mexico;
fue lector de teologia, guardian de varios conventos y definidor de la Pro

vincia del Santo Evangelio.!' Fue discipulo de fray Miguel de Zarate y de

fray Francisco G6mez y maestro de fray Juan de Torquemada, a quien dio

la copia de la Historia eclesidstica indiana que su maestro fray Geronimo

de Mendieta le confiara. Muri6 entre 1607 y 1613.
Bautista de Viseo, adernas de las Advertencias y el Confesionario, publica

otros textos como el Libro de la miseria y brevedad de La vida del hombre: y de

sus cuatro postrimerias en Lengua mexicana (1604), la Vida y milagros deL bien

aventurado san Antonio de Padua: primer predicador general de fa orden del

10 Como seiiala Aranguren, Catolicismo, 161-162.
11 Duran, Monumenta , 670 Y ss. Tambien puede verse la biografla de fray Juan Bau

tista en la Biblioteca mexicana de Juan Jose Eguiara y Eguren. Algunos datos biograficos
los da el misrno fray Juan Bautista en el pr6logo a su Sermonario.
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serdfico p.s. Francisco (1605) y un Sermonario en Lengua mexicana (1606, cuya

segunda parte qued6 inconclusa). En forma manuscrita han llegado hasta

nosotros su Vocabulario Eclesidstico, una Exposici6n del DecdLogo y Tres Libros

de comedia (el primero, de la penitencia y sus partes; el segundo, de los prin
cipales artfcu�os de la fe y parabolas del Evangelio; y el tercero, de vidas de

santos). Adernas publica, amplia y adapta los Huehuetlatolli compilados por

fray Andres de Olmos.'?

Fray Juan se destac6 tarnbien por su dominio del nahuatl; entre sus tra

ducciones se encuentran: Vanidades del mundo del p. Estella, Flos sanctorum

o Vidas de santos, Contemptus mundi 0 imitacion de Cristo y La vida y muerte

de tres niiios de Tlaxcalla, que murieron por la confesion de la fe, de fray
Toribio Motolinia.

Nuestro autor, en el prologo a su Sermonario en lengua mexicana y castella

na, nos da noticia de los autores que le sirvieron para la composici6n de sus

obras y de la ayuda de los. indios en las traducciones y composiciones de li

bros en nahuatl, Los auto res son, entre otros, fray Arnaldo de Basacio, fray
Andres de Olmos y fray Alonso de Molina." Para la composici6n de las Ad

vertencias, Bautista se apoya sobre todo en autores novohispanos de la prime
ra mitad del siglo, principalmente en fray Juan Fecher," pero destacan otros

como Sahagun, Toribio de Benavente "Motolinfa' y Alonso de la Veracruz.

Tarnbien tienen mucho peso las citas de algunos autores europeos del mismo

siglo: el doctor Navarro Martin de Azpilcueta, Francisco Titelman, Alonso

12 De esta obra hay una edicion en el FeE y la SEP, por Miguel Leon Portilla y Librado

Silva Galeana.
13 Este ultimo resulta esencial en la cornposicion de su Conftsionario; segun la docto

ra Alejos Grau, Andlisis, 487-488, el confesionario de Bautista de Viseo es una copia del

de Molina.
14 Fray Juan Bautista cita extensamente varios opusculos de fray Juan Focher:

Compendiolo priviLegiorum concessorum fratribus mendicantibus, instruction is simplicium, De

matrimonio clandestino, Expositio Bullae Pauli 3, Compendia de Los breves concedidos por diver

sos pontifices. Contrariamente a 10 que dice el padre Antonio Eguiluz en su estudio

introductorio al ltinerarium de Focher, Bautista no se baso en esta obra, ni los opusculos que
transcribe corresponden a los rnanuscritos en los que se supone se baso la construccion del

ltinerarium por parte de Valadez.
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de Castro, Antonio de Cordova, Domingo de Soto, Manuel Rodriguez y
otros.

ADVERTENCIAS PARA LOS CONFESORES Y MINISTROS DE LOS NATURALES:

DESCRIPCION

EI titulo completo en la portada dellibro es el siguiente: ADVERTENCIAS/PARA

LOS CONFESSORES/ de los Naturales'! COMPVESTAS POR EL PADRE/ Fray loan

Baptista, de la Orden del Seraphico/ Padre Sanct Francisco, Lector de TheoLogia,
y/ Guardian del Conuento de Sanctiago Tla/ tilulco: de la Prouincia del Sancto/

Euangelio.! Primera Parte'! Con Priuilegio/ En Mexico, En el Conuento de

Sanctiago/ TLatilulco, Por M. Ocharte. Ano 1600.

Este libro consta de dos partes: una donde se exponen diversos temas y
otra que consiste en una tabla sumaria de las materias tratadas a 10 largo
de la primera parte, donde tarnbien se exponen algunos temas extensa

mente; en algun momento habla de una tercera parte de las Advertencias

para los confesores, pero no se sabe que haya sido escrita.

En este texto se tratan diversos temas como la confesion, -el matrimo

nio, la extrernauncion, la euearistia, los ayunos, la abstineneia de carne,

los dfas festivos, varios problemas de traduccion, del uso de interpretes
para la confesion y del adoetrinamiento de indios. Tarnbien se da notieia

de diversas eostumbres y ereeneias indigenas y de los obstaculos que el

religioso enfrenta en su labor con los indios de la Nueva Espana.
EI inreres de fray Juan Bautista, y el principal problema de la epoca, es

hacer que los indios aprendan la doctrina cristiana sufieiente para ser

cristianos, esto es, para ser capaces de eumplir eon los sacramentos que la

religion demanda, sobre todo el de la confesion. Grandes son los proble
mas que hay que enfrentar en la evangelizacion novohispana y los religio
sos deben ser advertidos de ellos. Fray Juan Bautista sefiala al inieio de

sus Advertencias que

ALGVNAS cosas destos naturales desconsuelan notablernente y causan gran
des scrupulos en los animos de sus ministros, y avn a algunos los han
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retrahydo deste ministerio apostolico, las quales rniradas con pia affeccion

y consideraci6n del poco talento de algunos, causan por vna parte lastirna,

y por otra parte ponen nuevo brio y pecho Christiano, para ocuparse en

instruyrlos y alumbrarlos en el conocimiento de Dios, prouecho y
saluacion de las almas. Animense pues los obreros Euangelicos a trabajar
en esta vifia del Senor, y lean los siguientes apuntamientos, que con estos

mediante nuestro Senor, podran quietar sus consciencias, y trabajar fruc
tuosamente en esta viria.'?

Lo que quiere el autor es ayudar a los confesores a enfrentar y resolver pro
blemas de la evangelizaci6n en general, y de la confesi6n en particular, segun
las costumbres y usos aceptados por la Iglesia de su tiempo. Tambien es claro

el interes de este franciscano por los indios, pues ya en las Aprobaciones de las

primeras paginas del libro se dice que es un texto muy provechoso para los

naturales y sus ministros al contener cosas muy dignas de ser sabidas espe
cialmente en estos reinos, Fray Juan incita a los frailes para que conozcan los

usos indigenas con el fin de saber cuales modificar, para que pongan mas

ernpefio en hacerlos entender las cosas de la fe y para que, no habiendo teni

do exito, se consuelen porque ya han hecho todo 10 que podian hacer, 10

dernas ya no concierne sino aDios.

Siendo un libro para evangelizaci6n no deja de hacer referencia a la

gran experiencia que la Iglesia cristiana tiene en ella, a craves de auto res

que tratan y dan soluci6n a las dificultades que enfrentan los confesores.

Fray Juan Bautista, a la manera escolastica, gusta de presentar en cada

una de sus advertencias diversas opiniones acerca de un tema, argumenta
en torno a ellas y luego recomienda la soluci6n 0 soluciones adecuadas al

caso, explicando la conveniencia de seguir a un autor y no a otro. Por

ejemplo, en cuanto a la venta de naipes y dados nos dice:

Acerca desto nota (para euitar muchos escrupulos) que el P. F. Manuel vbi

supra un. 13. pone esta concl. Los artifices que hazen naypes para jugar, y

15 Advertencies, f. 1. En adelanre s610 se pondra entre parentesis eI nurnero de foja
despues de cada cita,
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los que los venden, no peccan mortalmente, vendiendolos a aquellos que
los compran para jugar con ellos, aunque sepan que han de peccar mortal

mente jugando. Saluo si el peccado mortal que han de cometer redunda

en dafio de tercero, conuiene a saber, porque han de jugar la hazienda

agena atrenro que esto no es otra cosa, sino' dar armas para matar, al que
esta aparejado para esto. Esta conclusion es de Cayetano, F. Luys Lopez y

Aragon, contra Medina y Nauarro, Los quales dizen absolutamente sin

distincion alguna, que los dichos artifices y vendedores peccan mortal
mente haziendo, 0 vendiendo los dichos naypes a personas que saben que
han de peccar mortal mente, jugando con ellos (168).16

En ambas citas, importanres tanto por los temas que tratan como porque
estan hechas para la evangelizacion de los indios, se descubre claramente una

influencia hurnanista: su tendencia a la simpleza y caridad, a la dignificacion
del indio y una profunda abnegacion en la evangelizacion. Esta tendencia se

observa a 10 largo de todo el texro, pero no pueden faltar las grandes autori

dades de la tradicion medieval, adernas de los autores conternporaneos y los

maestros del autor, para solucionar diversos problemas de evangelizacion que

surgen del trato con los indios. Par ejemplo, la discusion que fray Juan Bau

tista realiza sobre la administracion de la eucaristfa a los indios, bello ejemplo
de su defensa de la racionalidad y dignidad del indio, se basa principalmente
en santo Tomas.

FUENTES MEDIEVALES DE LAS ADVERTENCIAS PARA LOS CONFESORES

DE LOS NATURALES

Hacia el siglo XVI la Iglesia cristiana ya contaba con una larga experiencia en

evangelizacion deb ida al contacto que a traves de su historia tuvo con dis tin

tos pueblos. Podemos mencionar a los griegos y romanos en sus inicios, los

germanos al comienzo de la Edad Media y las guerras que sucedieron al inte

rior 0 fuera de la cristiandad, contra el islam por ejemplo. Muchas de las

dificultades que se presentaron en la Nueva Espana eran semejantes a las que

16 La mismo se arguye respecto a la venta de vino y afeites a los indios.
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se habian presentado antes frente a otros pueblos, por 10 que ya habian sido

tratadas y resueltas por los auto res medievales. Si a esto afiadirnos que los

religiosos estaban familiarizados con los auto res medievales, ya que se forma

ban dentro de la tradici6n escolastica medieval, no es extrafia su presencia en

textos novohispanos sobre evangelizaci6n.
Los autores medievales mencionados expresamente por fray Juan Bau

tista son san Agustin, san Beda el Venerable, san Buenaventura, Juan de

Duns Scoto, Santo Tomas de Aquino y Jean Charlier Gerson, entre otros.

Todos ellos son usados para resolver problemas en torno a diversos temas:

la contrici6n de los pecados necesaria para la confesi6n, los interpretes en

caso de que se desconozca la lengua del indio que se quiere confesar, la

confesi6n por sefias en distintos casos, la absoluci6n in articulo mortis, la doc

trina suficiente 0 necesaria para recibir el sacramento, la administraci6n

de la eucaristfa a los indios, los ayunos, el debito conyugal, la absoluci6n de

censuras en casos reservados, etcetera.

Asi, por ejemplo, sabemos que una de las polernicas mas importantes
surgidas del tema americano se refiere a la racionalidad del indio, con la

que pretendieron justificar, entre otras cosas, el dominio espafiol sobre

los indigenas. Esta polernica se presenta en la evangelizaci6n novo

hispana, principalmente cuando se discute si los indios son aptos para
recibir los sacramentos. Aqui tarnbien tienen gran peso los auto res me

dievales; como muestra, transcribo una parte de las Advertencias:

EI Angelico doctor S. Thomas en la 3p.q. 80 art. 9. mueve esta question que
tratamos, si a los faltos de razon se les ha de negar la sancta Comunion, y

responde no solo en fabor destos naturales, mas aun de otros de mas torpes
ingenios que ellos, y dice assi. Algunos hombres se dizen no tener vso de

razon, porque tienen debil y flaco vso de razon, como acostumbramos a dezir

que no vee y carece de vista el que poco vee. Y porque estos tales pueden
concebir alguna deuocion de este Sacramento, no se les ha de negar. Estas son

palabras formales de sancto Thomas, y no se podian dezir mas fauorables para
estes indios clue ellas: aun concediendo con los que les notan de baja e infima

'·;II"ICi,hd. Y cs rnon cousiderar 10 que dize este doctor sancto. Lo primero,
'],IC ki[i(�n,lo rcno.ubrc de los faltos de razon por la poca discrecion que tie

nen: no pOl' csto se lcs delle !legal" la comunion. Y la razon es, porque pueden
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tener alguna deuocion a este sancto Sacramento, que es 10 segundo que
deuemos considerar: que no es men ester toda la deuocion y reuerencia

,

possible, sino alguna, y no dize que la tenga, sino que la puedan tener (59)

Las citas de los autores medievales en las Advertencias suman un total de 36,
de las cuales 18 son citas de citas. En estos casos se tiene la ventaja de conjun
tar varios auto res sobre un mismo tema. Tomemos como ejemplo la cita que
nuestro autor hace de Henrico Henriquez sobre el debito conyugal antes de

la comunion, donde se mencionan varios autores medievales:

No impide la cornunion el concubito conyugal para la procreacion de la prole
o como respuesta a un pedimento del conyuge, y no se la puede negar ni si

quiera la noche anterior a la misma si no se ha podido mediante suplicas di

suadir al consorte. Esto dice Henriquez 2, tomo c. 51. Allf mismo cita a im

portantes doctores entre los cuales Tomas, Buenaventura y Ricardo, quienes
afirman que los que han cohabitado despues de una convivencia y comulguen
con alguna distraccion no pasa de pecar venialmente. Segun Alberto despues
de que se ha comulgado ese dfa no debe pedirse el debito conyugal ni aceptar-
10 sin ninguna dificultad, aunque juzgue que en ningun caso lIegue a faltarse

gravemente. Y Ricardo afirma que el decreto De consecratione, distincion 2,

que dice que todo hombre debe abstenerse de la mujer algunos dias antes de

comulgar, no habla de necesidad sino de conveniencia en relacion al debito.

Asf se puede entender aquel capitulo Vir cum propia 33.q. 4, de donde la glosa
habla de prohibicion 0 disuasi6n. Asf Nicolas de Orbello en 4 distincion 9
cuestion 6 y Scoto 4 distincion 32 (73-74)17

Las 18 citas en que aparecen citados los autores medievales son de diversos

autores: Henrico Henrfquez, fray Alonso de la Veracruz, fray Miguel de

17 Advertencia 37: Concubitus coniugalis ob prolis procreationem aut debiti redditionem, non

impedit Comunionem sub mortali, nee enim licet exigendi negare debitum, etiam pridie ante

communionem, si coniungem precibus diuertere non potest. Haeepater Henriquez 2. Tom.c. 51. &
ibidem multos & graues citat Doctores inter quos d. Thom. Bonauen. & Rieardus asserentes quod
licet eoniugatus post eongressum spontaneum cum quadam distraetione mentis communicet, non

exeditpeeeatum venia/e. Secundum etiam Albertum, postfoctam communionem non debet illo die

debitum exigere, nee etiam exactum redere nisi cum difieultate " sed tamen contrarium non putat
esse mortale. Rchar. Autem dicit quod decretum de Conseer. dist. 2. Omnis homo dicens. Ante
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Medina y, sobre todo, fray Juan Focher, de quien se sabe que era consultado

para resolver casos problernaticos aprovechando su conocimiento en canones

y cuyos manuscritos circulaban de mana en mano.

EI autor medieval mas citado es santo Tomas de Aquino, 17 veces de las cuales

8 son citas de citas. Le sigue Scoto, citado 12 veces, 6 de elias por otros autores.

Las dos veces que fray Juan Bautista menciona a san Buenaventura es por medio

de otros autores. Dos veces cita a san Agustin, una de elias indirectamente. En

cambio cita directamente a Gerson dos veces y una a san Beda e! Venerable.

Es de notar tarnbien que algunas veces la cercanla que el autor tiene con

las ideas de las reformas europeas puede deberse mas bien a auto res rnedieva

les. Ast, por ejemplo, mientras que en las fojas 21 a 23 sefiala la importancia
de la confesi6n para la salvaci6n diciendo que no es perrnitido confesarse a

cualquier fie! como 10 haeen los luteranos (herejfa eondenada por el Concilio

de Trento) sino s610 a los sacerdotes con licencia para ello, en una de las ciras

de Gerson recomienda un tipo de confesi6n sin confesor, segun la eual, pro
nunciando las "tres verdades" recomendadas por Gerson, que Bautista luego
traduce al nahuatl, se puede lograr la salvaci6n:

Todo el que en cualquier lugar y tiempo haya pronunciado (las tres verda
des antes mencionadas) sinceramente desde el corazon, sin fingimiento 0

falsamente, este seguro de merecer la vida eterna que descansa en el estado

de salvacion y de gracia. Asi, aun cuando muriese sin otra confesion, dur

miendo en ausencia del sacerdote 0 de cualquier otro modo, prevenido de

esta forma para la muerte, serfa salvado. Hasta aquf Gerson (79)18

Eucharistiae sumptionem esse ab uxore aliquot diebus abstinendum, non loquitur de debito

necessitatis, sed congruitatis. Et sic posset exponi iLLud cap. Vir cum propia 33.q. 4. Vnde glosa
exponit prohiberi idest dissuaderi, Ita Nicolaus Orbellis in 4 dist. 9.q. 6. Et Scot in 4 dist. 32. La

traducci6n es mia.
18 Advertencia 44: Quisque qualicumque loco & tempore sincere, non fiete, aut mendaciter ex

'corde pronunciauerlt securus existat se tnstatu snlutis & gratiae consistere, & vitam aeternam

promererl. Si etiam absque alia conftssione deceret continuo in absentia Sacerdotis, dormiendo,
aut alia quouis modo, morte subita praeuentus, saluaretur. Haec Gerson.
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CONCLUSIONES

A pesar de que las Advertencias para los confisores es un texto del siglo XVI y
fue escrito por alguien fuertemente influido por las reformas espariolas a tra

ves de sus maestros y los primeros evangelizadores de la Nueva Espana, el

autor trabajo directamente a los medievales en temas muy importantes como

se puede deducir de los fragmentos antes lefdos, Las referencias a los auto res

medievales no estan hechas con la pretension de mostrarse seguidor de la

rradicion eclesiastica que en esos afios se oponfa a las reformas (catolicas y

protestantes), ni todas las referencias a auto res medievales son indirectas.

La Edad Media se encuentra presente en la obra de los novohispanos por

que los medievales ya se habfan enfrentado a pueblos no cristianos y habfan

ensayado formas y resuelto dificultades de evangelizacion. De esta forma los

medievales sirven de base e inspiracion en el tratamiento y solucion de pro
blemas originados en la conversion de los indios americanos. Los dernas au

tares citados en las Advertencias tambien conocen a los medievales.

Hay que sefialar que si bien el Hombre como tema central de la re

flexion en el Renacimiento se ha atribuido a los humanistas, las discusio

nes sobre la racionalidad y dignidad del indio americano fueron objeto
principal de la escolasrica espanola del siglo XVI. En el terreno estricta

mente religioso estas polernicas se encarnan en la discusion sabre la apti
tud de los indigenas para recibir la eucaristfa, rema que, como vimos,
nuestro autor trata a partir de auto res escolasticos medievales.

Para terminar este escrito quiero tambien sefialar que 1.1 rcndencia a la

caridad y simpleza cristiana, la cual prescinde de algun<l'i formalidades

que tienen que ver con el papel instirucional de la Iglesia y son en alguna
medida conrrarias a las disposiciones del Concilio de Trento, rarnbien

proceden en este texto, como hernos visto, de fuentes medievalcs.
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Espacios sagrados y espacios miticos. La retorica del viaje
en las Andancas de Pero Tafur

Maria Jose Rodilla

Universidad Autonoma Metropolitana, Iztapalapa

Ha llegado el momento tan anbelndo

por fa gente para emprender peregrinaciones
y uisitar remotos paises y celebres santuarios.

Cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer

La tradicion de la alta Edad Media tendia a dar prioridad al testimonio del

oido sobre el del ojo; desde el siglo XIV en adelante, la vista fue sustituyendo al

oido en su funcion de Fuente de conocimiento (Zurnthor, La medida, 295). En

el relato Andancas e uiajes, de Pero Tafur (realizados entre 1435 y 1439), son

importantes ambos tipos de informacion. La mirada y la cornprobacion in situ

son imprescindibles para todo viajero, por el valor de la experiencia y el cono

cimiento, y se demuestra a cada paso en la abundancia de expresiones como

"era singular cosa de ver", "non me quedaria cosa de ver", "mirando muchas

cibdades e villas". El oido, porque la imagen del mundo y el marco de referen

cia de Tafur se basan en la rradicion oral de mitos sobre el Oriente y leyendas
locales que escucha en el camino, y que al referirlos, a su vez, en su relato,

antepone el verbo decir y hace juicios de valor como "a esto non me paress:e

que se deve dar grant fe", 0, por el contrario, las cree a pies juntillas y aflora su

deseo y entusiasmo por conocer 10 que solo le refieren de oidas.

Estas dos dimensiones sensoriales influyen en la retorica del relato: la vista

Ie permite ir construyendo un espacio sacralizado que puede admirar e inclu-
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so palpar como peregrino, y el oido, un espacio mltico que busca y desea

conocer, pero que solo logra contactar oralmente.

Pero Tafur corresponde al tipo de viajero peregrino, obsesionado por visi

tar los lugares santos, conocer reliquias y ganar indulgencias, aunque en su

trayectoria, a veces, se convierte en embajador portador de cartas del rey de

Chipre al sultan de Egipto 0 en aventurero deseoso de alcanzar el paraiso
terrenal, la tierra del Preste Juan 0 las riquezas del Oriente, los mitos que
buscan incansablemente los viajeros y que Michel Mollat ha considerado

"rnitos motores del Descubrimiento" (Mollat, Los exploradores, 97).
Su peregrinacion no es un camino lineal premeditado sino que se va ex

tendiendo por los lugares sagrados cercanos, ya sea porque surgen imp revis

tos en el viaje, por ejemplo, cuando cumple el voto, hecho durante una tern

pestad, de ir al santuario de la Coronata; 0 ya sea porque se presenta la

oportunidad de ausentarse de la comitiva y acercarse a otros lugares santos

no contemplados en el itinerario, Si tuvieramos que elegir una figura herrne

neutica, como propone Otmar Ette en sus estudios de viajeros, para dibujar
el itinerario de Tafur, serfa una estrella con un centro conocido, familiar,
Venecia, al que siempre se regresa desde una periferia (el mismo se refiere a

ella: "paresciorne como que ya estava en mi casa"). Encrucijada de mercade

res y peregrinos, Venecia es el puerto a donde se vuelve y de donde se parte:
Ahf llega el viajero desde Espana y de allf sale para el Oriente, regresa al mis

mo sitio y va hacia el norte de Europa, vuelve al mismo lugar y desde alli de

nuevo a su patria.
Para el peregrino es importante el destino final, pero rambien las etapas en

el camino permiten visitar los lugares en los que hay reliquias y, sobre todo,
Roma, que desde eI 1300, afio del primer jubileo, se convirtio en un lugar
santo cuando "el papa Bonifacio VIII prometio gracias espirituales a quienes
acudieran a la ciudad a ganarlas" (Garda, Los viajeros, 10). En rodas las igle
sias italianas que visita Tafur se custodia alguna reliquia, y en cada una de

elIas no se olvida de avisar a los lectores 0 futuros viajeros del dfa del santo en

el que se ganan indulgencias, de tal manera que la repeticion insistente se

convierte en una especie de letania, yes que el peregrino, autor de su relato,
adernas de "exaltar estos lugares de gracia" (Zumthor, La medida, 286) desea
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dar testimonio de sus visiones, de sus padecimienros, e informar desde la

posicion privilegiada del yo experimentado, como un guia de viajeros; por
eso cuando, a su regreso de Tierra Santa, ve en Venecia la "galea del Santo

Sepulcro" lista para partir a jerusalen, no vacila en informar a

muchos castellanos, con los quales yo uve muy grant placer,
e non menos ellos conmigo, porque 10 a (sic) que yvan a lerusalem

les era menester enformarse de mi de la manera que avian de

tener, e yo les dixe como avian de tener, e yo les dixe como

avian de fazer, e quanto les avia de costar el camino

(Tafur, Andancas, 1 08)

Como signa corporal, el peregrino se deja crecer la barba en su viaje a Tierra

Santa, en cambio, antes del itinerario europeo, se la corta en Ferrara, provo
cando la extrafieza del emperador de Constantinopla, a quien explica que los

castellanos se dejan la barba "por grant daptio", 0 sea, por una especie de

penitencia, que es la peregrinacion misma; y como escudo protector, enarbo

la los pendones de jerusalen para evitar posibles asalros y gozar de una suerte

de inmunidad por la ruta maritima mediterranea hacia el espacio sagrado.
Las etapas de su viaje son como peldafios que cumplen una funcion

iniciatica en el camino del creyente. Despues de cada tramo, acude a alguna
iglesia para dar gracias, y las varias veces que pasa por Italia va a visitar al

papa.
EI espacio sacralizado de la ruta se Ie va mostrando al peregrino en esos

objetos y simbolos de santidad que son las reliquias. Contemplarlas y

palparlas son gestos corporales con los que se participa de una porcion de

gracia 0 de milagro (recordemos, por ejemplo, la fama de sanador que tenia

el cordon de Melibea por haber tocado reliquias de Roma y jerusalen).
Dos etapas importantes antes de Tierra Santa son las ciudades de Roma y

Constantinopla, prestigiados lugares pletoricos de sacralidad por el arsenal

de reliquias que custodian, y, por tanto, espacios merecedores de alabanzas

para cuya descripcion acude a los t6picos de la afectada modestia por su

mengua para describir las grandezas y al de la Laudatio urbem: su historia, los

monurnentos, sobre todo, religiosos, las reliquias y su fama. La lama de la
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crucifixion que vio primero en Constantinopla :' de nuevo, en Nuremberg,
donde estuvo a poco de salir malparado por arreversc a decir que ya la habia

visto antes, eI cuerpo de santo Domingo y eI de santa Catalina, la soga de

Judas, la silla de san Pedro a los cuerpos de los apostoles son algunos de los

prestigiados resoros sacros.

La conternplacion del desierto a del "mar Verrnejo", el contacto can el rio

Jordan 0 la ascension al monte Sinahf tambien son etapas importantes que

despiertan la memoria biblica del peregrina can la historia de Moises 0 la

leyenda de san Jorge y el dragon.
Sin embargo, la ruta hacia la gracia no esta exenta de obstaculos prosaicos;

a veces, es necesario costear la visita, el gufa, alquilar los animales de carga y

transporte 0 pagar a las comunidades de gentiles 0 cristianos que custodian

los lugares sagrados.
Tarnbien ese espacio puede ser sfrnbolo de tentacion y pecado, como las

calles de la ciudad de Brujas, en donde tiene gran poder la "dehesa Luxu

ria", pues se Ie ofrecen abiertamente las mujeres; Roma, cuyos habitantes

no saben hablar de los lugares famosos de la antigiiedad, pero sf de las "ta

vernas e lugares desonestos"; la iglesia de la Valayerna en Constantinopla,
con una entrada en cuyos arcos "se fallaron en el pecado de la sodomfa; e

una vez cayo un rayo del cielo e querno toda la yglesia, que non quedo
nada nin uno con aquellos que estaban ayuntados en uno en aquel pecado"
(Tafur, Andancas, 98).

Hay un encuentro crucial y fascinante en nuestro relato en el que se fun

den el espacio sacralizado yel mftico: el desierto, lugar de meditacion y peni
tencia, que invita a la santidad y a la ernulacion de historias biblicas, pero
tarnbien de inmensidad, aislamiento y soledad que abren la dimension ima

ginaria propia del relato de viajes hacia el misterio y la maravilla. Tafur, eI

peregrino, convive en el desierto con el famoso viajero veneciano, Niccolo da

Conto, que habfa pasado 25 anas en el Extrema Oriente y se habia visto

forzado a su conversion al Islam (Wade, Viajeros, 261-262). En las jornadas
que hacen juntos por el desierto, Niccolo es la voz y Tafur escucha las expe
riencias y los cuentos del viajero, que, a su vez, son reproducidos por el Tafur

narrador, bajo la optica del veneciano y atribuyendole la Fuente can la for-



LA RFTORIC,\ DEL VIAJF EN LAS ANDANC;AS 349

mula "el vido"; por ejemplo, la isla de anrropotagos, las besrias de extrafias

figuras y, sabre rodo, la tierra del Preste Juan, tan renombrada par rnisione-
,

ros, mercaderes y embajadores al Oriente. Esta dimension maravillosa se

intercala en su relata siernpre bajo el signa de la oralidad, al igual que uno de

los ropicos de la literatura de viajes, el recuerdo de viandantes anteriores, cuyas
fabulosas narraciones son el incentive para otros posteriores, par ejemplo, las

anecdotas que le cuenta el trujarnan sobre el pirata castellano Pedro de Ran

da, 0 la alusion a "las cosas bien cstrafias" que vieron los embajadores al Gran

Tarnorlan, a principios del xv, "segunt ellos dizen".' Tarnbien por fuentes

orales nos presenta las leyendas locales del itinerario y Tafur pone especial
cuidado, antes 0 despues de haberlas narrado, en avisar allector. "Dizen que
vieron" a "Esto yo non 10 vi, pero dicho me fue e que avfa poco que avia

acaescido", por ejemplo, son las formulas para narrar la fabulosa historia del

angel herrnoso que recorda las almenas de Constaminopla cada noche par
una promesa; 0 el maravilloso cuento de la desaparicion de mujeres en un

golfo de Esclavonia a causa de un monstruo marino "rnedio pescado de la

cinta ayuso e de alii arriba forma humana con alas de morcielago" (Tafur,
Andancas, 107).

Emulo de Marco Polo, su compatriota Niccolo le describe a Tafur las pro

piedades extrafias de ciertas criaruras, como los gatos de la India 0 de Aigalia,
que segregan una sustancia almizclada por una glandula que tienen cerca del

ano, y por esto son muy cotizados para perfume; 0 los elefantes que "tienen

el cuerpo muy duro, e si resciben alguna ferida, ponenle donde le de la luna,
e luego otro dia es sano", Se acerca tarnbien a 10 maravilloso de los bestiaries

en el relato sobre el pais del Preste Juan, en el que Nicolo vio un elefante

blanco, un asno pequefio de variados colores y "muchos onicornios", aunque
cosas monstruosas de forma humana, como las que gustaba describir

Mandavila, esto es, "onbres de un pie 0 de un ojo, 0 tan pequefios como un

I Se cree que Tafur queria llegar hasia la tierra del Gran Tamorlan, porque en la corte de

su rey habrfa escuchado los pormenores de la embajada castellana de principios de siglo y
deseaba convertirse en ese ser privilcgiado que es el viajero para rransrnirir a su vez sus viven

cias. Vease la Addenda de Jose Vives Gatell a las Andancas e viajes de un hidalgo espanol (Pero
Tafur, 1436-1439) con una descripcion de Roma, 419-527.
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cobdo 0 tan altos como una lanca; dize que non sintio nada de todas estas

cosas" (Tafur, Andancas, 65-66). Estas Fuentes orales que acabo de nombrar

son, sin duda, un aliciente para el viajero que desea conocer y pasar cada vez

mas alia. Sin embargo, la voz del experimentado veneciano 10 disuade: "non

te entremetas en tan grant locura, porque elcamino es muy largo e trabajoso
e peligroso, de generaciones estrafias sin rey e sin ley e sin senor [ ... J Des

pues, mudar el ayre, e comer e beyer estrafio de tu tierra, por ver gentes bes

tiales que no se rigen por seso" (Tafur, Andancas, 61) y el espacio rnitico,
inalcanzable y prohibido, se desvanece como espejismo y Tafur se conforma

con permanecer tres dias contemplando e1lugar sagrado del Mar Rojo.
En todo relato de viajes el punto de vista es autobiogdfico y esto da pie a

la transforrnacion 0 deforrnacion de los hechos en la escritura, y tal vez al

alejamiento de como realmente habrian sucedido; esta dimension perrnite
tarnbien crear una imagen de sf mismo un tanto heroica: Tafur, ademas de

peregrino, es un soldado dispuesto a ayudar, incluso enfermo, en alguna ciu

dad sitiada. Sus pretensiones guerreras se deslizan en su escritura a cada rata

cuando imagina que ciertos galeones vienen a combatir contra ellos, e inclu

so lucha contra turcos por liberar a unos cautivos cristianos y en cuya trifulca

gana una herida de flecha en el pie y la conviccion de haber servido aDios.

Tarnbien alardea de su astucia cuando se disfraza de moro para visitar un

lugar prohibido a los cristianos 0 se aleja de la cornitiva para visirar tal otro.

Extrafia, en cambio, que en muy pocas ocasiones hable de las dificultades del

viaje 0 de los rigores del clima, apenas se acuerda del frio al atravesar una

sierra, y de que se le cayeron los dientes y las muelas, cuando que el comiin

de los viajeros gusta de resaltar el hambre, las fatigas y otras penurias, como

su antecesor Ruy Gonzalez de Clavijo, quien se difuminaba en el plural con

el que se referia a los embajadores. En las Andancas e viajes, en cambio, el yo
aflora continuamente a 10 largo del relato y el punto de vista se enuncia des

de una posicion jerarquica alta. Su yo experimentado va lIenando tarnbien

un espacio social, urbano y cortesano, en donde la presencia humana es muy
, importante. Nuestro viajero tiene una vasta red de relaciones; en todos los

estados y las tierras 10 reciben y 10 honran, unos Ie ofrecen camisas para el

viaje y otros florines, y todo 10 rechaza cortesmente porque es autosuficiente;
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visita varias veces al papa, lleva cartas y recomendaciones de su rey y se codea

con duques, reyes, emperadores y sultanes. Pasea, va de caza con las familias,
reales, come en sus mesas, asiste a las fiestas cortesanas y se permite aconsejar
en asuntos de guerra. No es un viajero cormin, gracias a su habito 0 a las

divisas que II eva, es recomendado para pasar por eneima de las leyes que ri

gen a los mercaderes de Venecia e importa esclavos de regreso a su tierra; 10

eneareelan eerea de Maguneia y no s610 es liberado al decir quien es sino que
el mismo Duque pone mas ahinco en recuperar y devolverle la espada que Ie

habfan robado, que en ganar una villa; posee ademas letras de cambio que
valen en los paises que atraviesa y trujamanes que Ie resuelven el problema de

la comunicacion, Algunos de estos datos podrian ser signos inequivocos del

trafico terrestre y maritimo y de la gran movilidad de personas en la Edad

Media. Llama sobremanera la atencion la cantidad de venecianos, genoveses,

castellanos, sevillanos, vizcafnos y catalanes que pareeen estar desperdigados
por toda la geografia, e incluso instalados en las costas medirerraneas y asia

ticas. En Pera, por ejernplo, hay toda una colonia castellana que sale a recibir

al viajero y le brinda hospitalidad.
Esta movilidad se refleja tambien en la diversidad de viajeros; adernas de

los representados en la variada tipologia del Homo viator que estableci6

Michel Mollat ("LHomo", 9-14), como los mercaderes 0 los peregrinos, otros

curiosos viandantes se encuentran en la ruta: obispos y embajadores del

Coneilio de Basilea, personas que van a tomar los banos en los Alpes, ciegos
que tafien vihuelas de una corte a otra y ladrones de eaminos, hidalgos po
bres que neeesitan robar para seguir manteniendo un linaje.

En el camino de regreso de Venecia a Espana 0 mas bien hasta Cerdefia,
donde se corta el manuscrito, siguen alternandose el espaeio sagrado y el es

pacio rnfrico, siempre bajo el juego del ojo y del ofdo, respectivamente: en

Florencia visita uno de los mejores hospitales de la Cristiandad, para cuyos
enfermos hay "grant perdonanca [ ... J e si alii mueren plenaria indulgencia" y
la preciada reliquia del Santo Grial, "que es de una esmeralda", en Genova,
"do agora esta, el qual yo vi".

Fuera de la tierra firme italiana, el espacio mitico se presenta en la travesia

marina de regreso, en las islas, lugares maravillosos por excelencia. Cerca de
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Sicilia, Tafur evoca el mito de las Sirenas "e dizen que esta natura de pescados
en parte pares<;:e fernbra de la cinta arriba e de allf abaxo pescado", pero 10

recrea de una manera original, pues desaparece el erotismo y el encanto fe

menino, no son seductoras ni devoradoras de navegantes, ni sfrnbolo de de

seos y tentaciones, aunque prevalece su funci6n de mensajeras de la muerte,

pues son indicios de tormenta y naufragio. A pesar de que en la clasica men

ci6n de las sirenas de la Odisea haya una "sosegada calma", amaine el vien to

y se calmen las olas cuando cantan para Ulises, hay bestiaries medievales que
asocian la sirena con la tempestad, como el Bestiare de Philippe de Thaiin, en

eI que se menciona que "canta contra la tormenta y Ilora si hace buen tiern

po". Tafur, no obstante, parcce carnbiar el significado del canto, pues afirma

que cuando cllas sienten que cornienza el viento

se muestran en la cara del agua faziendo un canto, e dizen que

quien las oye non puede bevir, esto es, que es rrisre

canto condoliendose de aquella fortuna que se apareja a aquellos
a quien ellas pares<;:en, e el non bevir, es, porque ellas nunca

cantan sinon quando la fortuna es tan grande, que aquellos
que esran en la mar serie maravilla escapar (Tafur, Andancas, 156)

Tambien por Fuentes orales, en otras tres islas, la del Bolcan, Estrangulo y

Catanea, en las faldas de Mongibello, sinia las tres bocas del infierno. Estas

tres islas son una referencia obligada en los libros de viajeros al Oriente y en

las visiones del Purgatorio. Mandavila, por ejemplo, dice que "aqueste nom

bre Vulcan es eI camino del infierno".

Romero en Roma y palmero en ]erusalen, Tafur encarna las multiples
facetas del peregrina, pero tambien del hombre que viaja par pura placer
esretico y ansia de conocirniento, Su espfritu puede arrobarse en la contern

placi6n de una reliquia 0 del monte santo, 0 fascinarse por la narraci6n de

historias de paises lejanos, pero tarnbien se apropia de un espacio profano, la

ciudad comercializada, el trafago de la "Venecia del Norte" 0 la Brujas fla

menca, para cuyas descripciones recurre a la enumeratio con alguna que otra

dosis de hiperbole y que recuerdan el deslumbramiento de otros viajeros por
las riquezas del Oriente:
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alii vi las naranjas e las limas de Castilla, que paresc;:e

que entonces las cogen del arbol: alii las frutas e vinos

de la Grecia, tan abondosamente como alia; alii vi las

confaciones e especerfas de Alexandria e de todo el Levante,
COmo si alia estiviera: alii vi las pelleterias del Mar Mayor,
como si alii nascieran; alii estava toda Italia con sus broccados

e sedas e arneses e todas las otras cosas que en ella se fazen;
ansi que non ay de parte del mundo cosa donde allf non se

fallase 10 mejor que en ella ay (Tafur, Andancas, 135)

Y como sombras 0 figuras de contraste, nos presenta las huestes de mendi

gos, leprosos 0 nifios abandonados en Venecia; la carestfa del pan, la cantidad

de prostitutas que mueren de hambre en Brujas 0 la pestilencia que le impide
llegar a Normandie y a Paris.

EI relato de Tafur es un fabuloso pasaporte a lugares sagrados, de encantos

y prodigios, pero tambien un valioso documento de epoca: el Concilio de

Basilea, las ferias comerciales, los juegos cortesanos, las ciudades populosas y
los puertos pletoricos de mercandas del mundo conocido colman la vista y el

oido de este viajero medieval cuyas andanzas siguen deslumbrando allector y

viajero de finales 0 principios de milenio.
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Juan de Mandevilla en Espana: variaciones textuales

y cambios culturales

Mercedes Rodriguez Temperley
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Dentro del marco del proyecto de investigacion llevado a cabo en el Semina

rio de Edicion y Critica Textual (Secrit-Conicet) acerca de la variacion lin

guistica y textual del discurso narrativo en la prosa historica y ficcional caste

llana, presento aqui algunas variaciones operadas en un muy difundido libro

de viajes, el Libro de las marauillas del mundo de Juan de Mandevilla. Para ello,
he tornado el unico manuscrito en lengua aragonesa de finales del siglo XlV' y
la edicion castellana impresa en Valencia en 1524.2 Adelantandorne a las con

clusiones, es posible referir que las variaciones mas notorias introducidas en el

impreso castellano guardarian relacion con el momenta historico imperante
en Espana luego de la Reforma, Ello habria obligado a revisar el contenido de

ciertos libros para luego reescribir 0 remozar aquellos pasajes que, referidos

I Manuscriro M-III-7 de la Biblioteca de El Escorial. Para las ciras, utilize mi propia
transcripcion del manuscrito, realizada segun las normas del Hispanic Seminar of Medieval

Studies (Madison).
2 Conservada en la BibJioteca Nacional de Madrid, R 13148. Existe reproduccion

facsimilar a cargo de J. E. Martinez Ferrando (1958-1960) y en Formato elecrronico en Admyte
II, que presenta adernas su transcripci6n. G. Santonja (1984) ofrece una edicion del texto con

sistente en la transcripci6n del texto con regularizaciones graficas. He preferido manejarme
con la transcripci6n de Admyte, ya que he advertido algunos errores de transcripci6n en la

edici6n de Santonja.
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sobre todo a cuestiones de indole religiosa, pudieran malinterpretarse (como
en el caso de la administracion de algunos sacramentos) 0 se mostraran com

placientes en las duras crfticas hacia el clero.

El Libro de las marauillas del mundo narra un viaje a Tierra Santa, Egipto,
Armenia, las tierras del Gran Khan, India y Cathay, pasando por las lejanas
comarcas del rnftico Preste Juan. Si bien es posible que la primera parte del

viaje (jerusalen y Santos Lugares) pueda h�ber sido realizada por el autor, el

texto es, en su mayor parte, el relato de un viaje ficticio, un itinerario libresco

en el que han cabido las narraciones de viajeros precedentes como Odorico, el

Boldense, Hayton 0 Vitry, entre otros.

Aunque el texto original fue escrito en frances alrededor de 1360, habrfa

entrado a la peninsula a traves de la Corona de Aragon, cuando el infante

Juan, hijo de Pedro el Ceremonioso, solicito copia dellibro en agosto de 1380

y luego en septiembre del mismo afio al rey de Francia y a la duquesa de Bar,

respectivamente (Rubio y Lluch, II, docs. CCXXXIII Y CCXXXVIII). Si bien

el texto fue conocido y Ieldo en Espana, tal como 10 demuestra su presencia a

nivel intertextual en el Libro del infante don Pedro de Portugal de Gomez de

Santo Estevan, en el Jardin de flo res curiosas de Torquemada, en el Tirant 10

Blanch de Martorell y hasta en los escritos colombinos (Colon, Historia del

almirante, 32, 35, y Bernaldez, Memorias, 234, 269-270, 307-308, 315, 318-

319), paradojicamente se encuentran pocos testimonios en relacion con tan

fecunda difusion. En Espana se conservan el citado manuscrito aragones, un

fragmento en catalan inserto dentro de otra obra, el Thresor de l'histoire des

langues de cest univers 0 Histoire admirable de plantes et herbes de Claude Duret

(1605 y 1613)3 Y varias ediciones castellanas del siglo XVI.4

3 Ediciones modernas: F. Secret, "Une version oubliee des 'Voyages' de Jean de Mandeville",
Studi Francesi, V, 1961, 480-483, y A. Rossebastiano Bart, "La 'langue rornanesque' del

'Voyage d'outrerner' di Jean de Mandeville", Aeuum, LVIII, 1984,287-300.
4 Ediciones documentadas aunque no conservadas: 1483, 1500 Y 1515. Se conservan:

Valencia, 1521 (dos ejernplares): Valencia, 1524 (uri ejernplar): Valencia, 1531 (un ejern
plar); Valencia, 1540 (un ejemplar), y Alcala de Henares, 1547 (un ejemplar). Existe adernas

un manuscrito frances del siglo XIV, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid con la

signatura 9602.
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Alda Rossebastiano (La tradizione), en un libro reciente, se animo a la di

ffcil tarea de establecer el stemma correspondiente al manuscrito aragones y a,

las ediciones castellanas, cuyos trazados permiten ver una familia virtual con

formada casi en su totalidad por testimonios no conservados, tal vez inexis

tentes. La complicadisima tradicion textual dellibro de Mandevilla en Espa
na nos concientiza acerca de la conforrnacion del corpus de la literatura

medieval: extrafia genealogia en la que fragmentos de fragmentos, ediciones

o manuscritos perdidos y laws textuales hipoteticos ocupan mas espacio que
los testimonios efectivamente conservados. En tal sentido, Rossebastiano

sostiene que para ellibro primero y gran parte dellibro segundo, la version

castellana sigue una fuente continental que no es la traduccion aragonesa
sino un antigrafo frances que ambas traducciones tienen en cormin, mientras

que la ultima parte seguiria un modelo de tradicion insular, en consonancia

con la traduccion catalana. Su analisis de la tradicion iberica revela que la

version aragonesa es rica en francesismos, que la catalana presenta un carac

ter linguistico fuertemente local y que la traducci6n castellana conserva tra

zos de catalanismos, tanto graficos como lexicos. Su hipotesis es que en el

scriptorium de Juan I de Aragon el texto frances habria sido traducido a dis

tintas lenguas (aragones, catalan y castellano), 10 cual justificana el intercarn

bio de modelos en las diversas traducciones.?

La principal dificultad a la que nos enfrentamos en este trabajo consiste

en el hecho de contar con testimonios que, si bien son tornados como la

misma obra de Juan de Mandevilla, distan entre si casi un siglo y estan escri

tos en lenguas diferentes (aragones y castellano). Ante este obstaculo, no

caeremos en una audacia comparatista por mas que la tentacion sea mayus
cula. La problematica vida en uariantes de los textos medievales es una reali

dad ante la que caben basicamente dos soluciones: la edicion crfrica, que
toma ell cuenta todos los testimonios conservados, y el elogio de la variante,
que lleva a interpretar cada version conservada como unica y, como tal, a ser

estudiada como texto autonomo. En cuanto al Libra de las marauillas, han

sido editados tanto el manuscrito aragones (Liria Montafies, Libro) como la

s Para una lecrura cririca dellibro de Rossebasriano, vease mi resefia del mismo.
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edici6n castellana de 1524 (Santonja, Libro). Sin embargo, la realidad del

hecho literario nos muestra en este ultimo caso una materia con variantes

que exceden 10 meramente linguistico, que por su importancia no dejan de

llamar nuestra atenci6n y cuyo estudio no debe soslayarse a causa de un dile

rna metodol6gico. Las diferencias lingufsticas (aragones-castellano), tempo
rales (finales del siglo XIV, primer cuarto del siglo XVI) y materiales (rnanuscri

to-impreso) disminuyen al pasar del registro de una mera comparaci6n entre

variaciones al analisis de estas como producto de dos momentos en la recep
ci6n del texto.

El manuscrito aragones es, muy probablemente, traducci6n de un manus

crito frances (Liria Montafies, Libro, 20) cronol6gicamente mas cercano a la

fecha de composici6n del original. De hecho muestra gran afinidad con el mas

temprano manuscrito frances que se conserva, que habria pertenecido al rey Car

los V de Francia (Bibliotheque Nationale de Paris, Nouv. Acq. Franc. 4515), y
con el de la Bibliotheque Nationale de Paris, Nouv. Acq. Franc, 10723, datado

en una fecha no anterior a 1380. En cambia, una lectura atenta de la edici6n

castellana de 1524 permite apreciar innovaciones notables no s610 respecto de

los textos mas tempranos y cercanos al original a los que hemos aludido, sino

tarnbien respecto de versiones inglesas como el manuscrito Egerton -British

Museum, Eg. 1982- (Letts, Mandeville's Travels)G 0 la Bodley Version -Bodleian

Ms. e Musaeo 116- (Seymour, The Bodley y latinas -British Museum Ms.

Royal 13 E. IX- (Seymour, The Bodley)_? En este sentido, interesa en este

trabajo registrar los cambios introducidos en la edici6n castellana y sugerir
sus posibles motivaciones. Podra arguinentarse que tal vez dichas variaciones

se deban a un testimonio no conservado, el cual pudo haber sido utilizado

Ii Este manuscrito esra considerado como el mas completo en lengua inglesa (Letts, vol. I,
LXII). Tanto los rnss. franceses como el ms. aragones pertenecen a la denominada tradici6n

continental, mientras que las versiones inglesas son representantes de la tradici6n insular. No

tomamos en cuenta .una tercera tradici6n, la Hamada de Lieja, por ser ajena a la tradici6n

espanola dellibro de Mandeville, la cual se entronca en la continental, con breves incursio

nes en la insular. Al respecto, vease el citado libro de Rossebasriano.
7 Las versiones inglesas tienden a resumir el texto original, contrariamente a la edici6n

castellana de 1524 que, aunque rambien resume, amplifica mucho mas.
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por el editor del impreso castellano. Es una interpretacion posible. Sin em

bargo, el tenor de las modificaciones introducidas y la ausencia de dichas

modificaciones en otros testimonios textuales que sf se conservan inclina a

afirmar que dichas variaciones textuales son indices de cambios culturales

producto de la adecuacion de la materia narrada, operada en el transcurso de

su recepcion y difusion."

Ya en 1991, en un trabajo sobre la edicion castellana de 1524, Pedro Tena

Tena habia llamado la atencion acerca de la inclusion de un capitulo sin nu

merar ajeno a la composicion original de Mandevilla, el "Capitulo de los

mamellucos y d'el soldan. Fo[lio] VIII", extraido y copiado integramente de

la traduccion espanola llevada a cabo por Martin Martinez de Ampies del

Viaje de La Tierra Sancta de Bernardo de Breidenbach. Dicha inclusion servia

a Tena Tena para configurar modos de cornposicion medievales y renacentis

tas en los que la copia no poseia un sentido negativo. Sin embargo, y hasta

donde tengo conocimiento, Tena no menciona otros cambios que a mi en

tender tienen gran importancia, y que parecerfan obedecer a un contexto

historico en el que la introduccion de dichas modificaciones se hada necesa

ria para salvaguardar allibro de posibles interdicciones frente a las sospechas
de contenidos hereticos,

Del cotejo de diversas calas efectuado sobre el texto, he elegido un episo
dio para dar cuenta de las variaciones operadas: las creencias de los jacobitas.
Asimismo, me referire tangencialmente a otros pasajes, como la descripcion
de los habitantes de la.isla de Bragmep y las consideraciones finales sobre los

paganos , con el objeto de demostrar que tales variaciones no parecen consti

tuir un fenorneno aislado sino una ejecucion cuidadosamente planificada.
EI episodio de los jacobitas es uno mas dentro de aquellos destinados a

informar acerca de las sectas de cristianos de oriente." Mas alla de la expli-

8 Las rnodificaciones del impreso castellano de 1524 0 bien Ie pertenecen, 0 bien debie

ron estar presentes en un mismo estadio redaccional, concordante con eI espiritu de la Refor

rna. Larnenrablernenre, no hemos podido consultar la edicion de 1521, tambien impresa en

Valencia, de la cualla de 1524 parece ser copia.
9 Se adjuntan como Anexo al final del trabajo las dos versiones enfrentadas de este

episodic.
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cacion etirnologica de su denorninacion ("se c1aman jacobitas porque sane

jaques (Sanctiago) los conuertio"), el episodio se centra en el sacramento

de la confesion y en como los jacobitas se confiesan solo ante Dios, sin la

interrnediacion del sacerdote. Para reforzar dicha postura, transcribe citas

biblicas y hasta pensamientos de san Agustin, san Gregorio y san Hilario.

Describe como, cuando quieren confesarse, encienden una fogata, echan

en ella incienso y otras hierbas arornaticas y piden perdon aDios. Dicha

confesion es definida como "natural y primiriva" por el narrador en oposi
cion a la ordenada por los papas, que debe realizarse a traves de un hombre

(el sacerdote), quien en definiriva "reglamenta" el perdon segun el tipo de

pecado. En primer lugar, es posible notar algunas variantes de in teres entre

los dos textos:

MANUSCRITO ARAGONES

fa confesion

adaqueill
las otras

nos leyemos en la santa escriptura
santos hombres

lur opinion
(citas bfblicas en latin)
dizen

santos padres papas qui son depues
[venidos

fazer confession a hombre

por buena Razon

cali�ad del fecho
natura del fecho

EDICION CASTELLANA DE 1524

su confesion

adios

las autoridades

seyendo enla sancta escriptura
doctores santos

sus yerros

(citas blblicas en castellano)
dizen ellos

santos padres que han seydo
[vicarios de

Nuestro Senor

que se confiessen a hombre en

[Lugar de dios

por muchas & buenas razones

qualidad del de/ito

natura & qualidad del delito y

pecado
/Iamplificatio
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Como es posible apreciar, en el impreso de 1524 existe una tendencia a com

pletar el sentido de algunos sintagmas (adaqueill/a dios; las otras/las autorida-,
des;IO dizen/dizen ellos) ya resemantizar negativamente todo 10 referido a las

practicas jacobitas (opinion/jerres, fecho/delito; fecho/pecado). Se advierten,
adernas, cambios lexicos en vistas de un refuerzo sernantico que insiste sobre

la autoridad eclesiastica (doctores, vicarios, autoridades) y una diferenciacion

entre el discurso de los jacobitas ("su" confesion, dizen "ellos") y el del narra

dor, que toma una prudente distancia.

A ello Ie sigue una extensa, reiterativa e insistente amplificatio acerca de

los motivos por los cuales la Iglesia ha instituido la confesion auricular que
debe efectuarse frente al sacerdote 0, en el caso de peligro mortal, frente a un

lego. Los argumentos ineluyen la carta del ap6stol Santiago (5,16): "Confe

sad los unos a los otros vuestros pecados", las glosas a los Decretales de Cle

mente V ("segund se dize en la glosa In elementinis I, De Hereticis et In

Clementinis, De penis facit ad propositum y en la glosa In elementinis prima
de clerico non ordinato rninistrante, etc.") y la afirmaci6n de que la confe

sion sacerdotal no es solamente un derecho humano y positive sino divino y

evangelico. Por ello, coneluye: "assi en este passo se deue guardar. y no como

eillos 10 dizen" (f. 26v).
Presumo que estos cambios han sido introducidos en relacion con factores

historicos suficientemente conocidos que en los afios previos pudieron haber

influido sobre distintos modos de produccion cultural entre los que se destaca

el libro. Me refiero a la Reforma luterana, a la introduccion de la doctrina

reformada en Espana y a los problemas que se suscitaron a partir de esos afios,

Segun afirma Gonzalez Novalin, "desde 1521 hasta 1558, el protestantismo
estuvo pulsando con variada intensidad a las puertas de Espana. [ ... J La Inqui
sicion hizo triunfar en Espana el espiritu y la letra de la Contrarreforma bastante

antes de que finalizara el concilio de Trento" (175). Es un hecho suficiente

mente conocido que la Reforma empezo en 1517, cuando Lutero colgo en la

10 Tal vez haya en el manuscrito aragones un err6neo desarrollo de la abreviatura; de la

misma manera en que "seyendo enla saneta escriptura" puede corresponder a una lecrio

faeilior en la edici6n de 1524.
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puerta de la iglesia de Wittemberg ciertas propuestas contra las indulgencias.
Se sabe que en febrero de 1519 Juan Froben, impresor de Basilea, habfa envia

do a Espana una cantidad importante de tratados del monje agustino escritos

en latin, los cuales estaban teniendo gran exito editorial. En marzo de 1521,
Leon X solicito al condestable y al almirante de Castilla (que gobernaban el

reino en ausencia de Carlos V), que adoptaran medidas tendientes a impedir
la introducci6n en Espana de los libros de Lutero y sus defensores. Un mes

mas tarde el cardenal Adriano de Utrecht, inquisidor general desde 1516, en

cargaba a los inquisidores el secuestro de libros de esa Indole, orden que se

repetirfa en 1523. Mientras tanto, los espafioles lefan avidamente a Erasmo

hasta el estallido de la polernica antierasmista, surgida en la Universidad de

Alcala en 1519 a partir de los escritos de Diego Lopez de Estufiiga en contra

de la edici6n del Nuevo Testamento realizada por Erasmo. Ya en 1527, la con

gregaci6n de Valladolid preparaba la denuncia contra Erasmo como perturba
dor del orden constituido, 10 que escondla el verdadero problema: los princi
pios de reforma eclesiastica habfan suscitado "una violenta reaccion de las

6rdenes mendicantes, cuyo genero de vida habfa proporcionado a Erasmo un

lugar comun para sus satiras y reproches a la insinceridad con que se practica
ban los consejos de perfecci6n evangelica" (Gonzalez Novalin, 168).

En cuanto a la difusi6n de ideas "prerreformistas" se hace obligatorio men

cionar al "precursor" Pedro de Osma, quien en 1478 da a conocer su opusculo
De confessione, en el cual afirma que la confesi6n sacramental no proviene de

la institucion divina, que el sacramento de la penitencia es sacramento natu

ral, no instituido en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que los malos

pensamientos no deben confesarse ya que se borran por la sola contricion, y

que el papa no puede otorgar a nadie indulgencias de las penas del Purgatorio.
En el proceso inquisitorial al que fue sometido, que finalize con la quema de

todas las copias de De confessione, el fiscal Pedro Ruiz de Riaza "prueba con

informacion de testigos que muchos, por haber lefdo el libro de Pedro de

Osma, no se querfan confesar, y dedan que no habia sino nacery morir" (Me
nendez Pelayo, III, 285). Como afirma Menendez Pelayo, Pedro de Osma "no

fundo secta, ni tuvo disdpulos, ni es mas que un hecho aislado, como voz

perdida de los wiclefitas y hussitas en Espana. Pero al rechazar la infalibilidad
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de la Iglesia, no ya de su Cabeza, la potestad de las Haves, las indulgencias, y
reducir la confesi6n sacramental a los pecados ocultos, y no de pensamiento,
destruyendola casi con tales limites, cortapisas y laxitudes, precedia y anuncia

ba a los reforrnistas" (Menendez y Pelayo, III, 289).
En Espana, el conocimiento sobre la teologia luterana anterior a 1524

no pareda ser demasiado profundo y estaba basado sobre los siguientes pre

supuestos: a) negaci6n del primado del papa, b) rechazo de la confesi6n y
lucha contra las indulgencias, y c) negaci6n de la sacramentalidad del ma

trimonio. En este contexto no parecen casuales las modificaciones introducidas

en episodios "sensibles" a cuestiones de fe y dogma como el de la confesi6n

de lo, jacobitas. Procedimientos similares se advierten en el episodic de la

isla de Bragrnep, cuyos habitantes son descritos en la versi6n aragonesa
como poseedores de todas las virtudes de que carecen los cristianos, ade

mas de llevar una vida mas austera que la de muchos religiosos (ff. 84r a

85r), mientras que la edici6n de 1524 no incluye el extenso pasaje dedica

do a dichas criticas (f. 59v).11 Algo similar aparece al final dellibro, donde

se exponen consideraciones acerca de los paganos de las lejanas tierras visi

tadas: la tolerancia de la versi6n aragonesa contrasta con la intransigencia
del impreso del XVI, manifestada en procedimientos aclaratorios similares a

los descritos en nuestro analisis 0 en la omisi6n de pasajes que favorecen la

comprensi6n de practicas id6latras.

Mis sospechas parecerian confirmarse al traer a colaci6n un episodio del

ambito italiano: el proceso inquisitorial sufrido en el siglo XVI por Domenico

Scandella, un molinero friulano mas conocido como Menocchio, sospechoso
de herejia y condenado a morir en la hoguera por orden del Santo Oficio.

Entre otras cosas, se 10 acusaba de considerar los sacramentos como "mercan

cias". De la confesi6n lleg6 a decir

ir a confesarse a los curas y frailes es como ponerse delante de un arbol. Si ese

arbol supiese hacer saber la penitencia, ya bastaria; y si algunos hombres van a

los sacerdotes es por ignorar la penitencia que hay que hacer por los pecados,

II Para un analisis en particular del episodio, vease rni trabajo "Invenciones preut6picas rnedie

vales: Juan de Mandevilla y la isla de Bragmep".
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hasta que se la ensefian, que si la supieran, no necesitarlan ir, y aquellos que la

conocen no necesitan ir. [Estos ultirnos deben confesarse] ala majestad de Dios

deni:ro de su corazon, rogando que les perdone sus pecados (Ginzburg, 40)

Posteriormente, ante las preguntas de sus inquisidores, respondio: "Sefior, yo
no se que nunca haya ensefiado a nadie [... J ni nunca he tenido compafieros
en estas opiniones mfas; y 10 que he dicho 10 he dicho por aquellibro de

Mandavilla que he leido"'2 (Ginzburg, EI queso y los gusanos, 78). No parece
necesario marcar los paralelismos entre los dichos de Menocchio acerca de la

confesion y los pasajes que hemos lefdo dellibro de Mandevilla.

El episodic de Menocchio nos ilustra acerca de como, en lugar de leerse la

alteridad como un discurso referido y meramente informativo sobre conductas

ajenas, se la toma como un discurso pragmatico, potencialmente viable, latente

de factibilidad y generador de nuevas formas de conducta que, en el contexto

de la Reforma, resultarian, si no audaces, seguramente peligrosas. Llama inclu

so la atencion que uno de los dos unicos episodios de la edici6n de 1524 que
no contiene ilustraciones es el correspondiente a Mahoma y las creencias

islarnicas, cuando 10 habitual es contar con una, dos 0 tres vifietas por folio. La

impresion es que el texto ha sido revisado y enmendado 0 corregido en aque-
110s pasajes ideologicamente problematicos. Ante las continuas requisas de li

bros prohibidos, vemos en cartas de la epoca como no pudiendo los protestan
tes divulgar sus libros en la peninsula "cautelosamente y mafiosamente han

exerido muchas de sus dafiadas opiniones debaxo de nombres de otros

authores catholicos yntitulando los libros a ellos falsamente, y en otras partes,

glosando y addicionando libros cognoscidos y aprobados, de buena doctrina,
con falsas exposiciones y herrores" (Pinta Llorente, La Inquisicion, 241).

Para finalizar, debemos decir que las variantes 0 cambios mencionados no

parecen haber sido realizados caprichosamente 0 al azar sino bajo un "plan"
que contemplara la "correccion" 0 "adecuacion" de la totalidad del libro de

Mandevilla acorde con los nuevos tiempos. Tal vez la historia de la literatura

,

no sea mas que eso: ver como los textos se alejan, sinuosos, por las sendas,

dejando arras las rutas anchas trazadas por sus autenticos creadores.

12 Las negritas son mfas,
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MANUSCRITO ARAGONES

« ... Ios vnos se daman jacobitas por

que sant jaques los conuertio.
Et sant johan euuangelista los

batizo/ Eillos dizen que hombre
deue fazer la conffesion adios
solament & non pas a hombre. Car

adaqueill se deue hombre Render

culpable enta qui ha fecho el pecado/
ni dios non deuisa jamas ni el

propheta tampoco como eillos dizen

que hombre non se conffiesse aotro

que adios/ assi que moyses l'escriue
enla biblia/

Et por esto dize dauid enel

psalterio «Confitebor tibi domine in
toto corde meo»

Et a otra part/ «Dilictum meum

cognitum tibi feci deus meus es tu

& confitebor tibi»
Car eillos saben toda la biblia &

el psalterio/ Et por esto allegan assi la
letral Mas eillos nos alegan pas assi
las otras enlatin/ Mas enlur

lengoage mucho apartament Et
dizen que dauid & el otro propheta
les dize/

Et toda uez nos leyemos enla san

ta escriptura que algunos delos otros

santos hombres se acuerdan fascas
alur oppinion

Assi como san agustin & sant

gregorio Sant hilario Car Sant agus
tin dize «Qui scelera sua quam
verba Respicis

EDICl6N CASTELLANA DE 1524

"

...vnos dellos se llaman Jacobi
tas: porque Sanctiago los conuer

tio:

y Sanct Joan su hermano.

y estos dizen que deue fazer
hombre su confession a dios tan

solamente: y no a hombre: por
que adios se deue mostrar cul

pable al qual ha offendido que el
no a ordenado de fazer mal algu
no: segun el demuestra enlos

prophetas segun que ellos dizen

y por ende que se deue hombre
confessar a otro sino adios: assi
como moysen escnuro enla

B(a) [i] blia.

y por esto dixo Dauid enel

psalterio. Confitebor tibi domi
ne in toto corde meo.

y en otro lugar. yo confesse
ati mi delito:

y estos saben toda la Biblia y
el psalterio. y por tanto alegan
assi: empero no alegan las
auctoridades en latin. sino en

romans:e suyo muy
descompuestamente. & dizen

que Dauid: y los otros prophetas
dizen assi

& muchas vegadas seyendo
enla sancta escriptura veemos

que algunos doctores sanctos

concuerdan en parte con sus

yerros: assi como sant Agustin:
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hilario longorum temporum crirnj
na in ictu oculi pereunt si cordis nata

fuerit compunctio Deus». Er por
tanto dize que adios deue hombre

Rogar su mal fecho en si Rendiendo

se culpable & cridando merce Et

prometiendo se aemendar

Et por esto quoando eillos se quie
ren conffessar eillos prenden del fue

go/ et 10 alumbran de cerca eillos et

echan dentro poldras de jncens &

de otras cosas aromatiquas/ et ensu

fumo eillos se conffiessan adios/ &

crydan merce/ Et verdat es que esta

conffession sea natural & primitiua
Mas los santos padres papas qui son

depues venidos han ordenado afazer

confession a hombre/ Et por buena

Razon/ Car eillos han Regoardado
que ninguna maladia non puede es

tar curada/ nj buena medicina non

puede ser dada si hombre non sabe la

natura del mal. Et assi non puede
hombre dar penitencia conuenible

que non sabe la calidat del fecho.

Car todos vn mesmo peccado es mas

grieue avno que aotra/ Er por esto

conuiene que hombre seppa la

natura del fecho/ Et segunt aqueill
dar penitencia.» (73-74; ff. 30r-30v)

sant Gregorio: sant Ylario. porque
sant agustin dixo. el que sus peca
dos confessare y se conuertiere a

dios: crea que aura perdon y sant

gregorio dize. senor demandamos te

que mires nuestra volunrad: y la li

bres. y assi mesmo sant ylario. si el

pecador houiere arrepentimiento de

corac;:on dios aura piedad del: & Ie

rnirara con ojos de misericordia: y

por tanto dizen ellos. que adios se

deue hombre mostrar culpable de

sus defaUimientos & pedirle miseri

cordia prometiendole de se emen

dar. & por ende quando ellos se

confiessan toman fuego y ponenlo
c;:erca dellos.

y meten en sus orejas cosas bien

olientes.

y enel fumo ellos se confiessan:

& Haman adios pidiendole perdon
aquesta es la verdad que esta

confession es natural: & prernitiua
mas los santos padres que han

seydo vicarios de nuestro senor han

ordenado que se con-fiessen a hom

bre en lugar de dios por muchas &

buenas razones.

por quanto ellos an visto que la

enfermedad no se puede melezinar

ni sanar sino que sepa el hombre la

natura del mal: y alli no puede
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hombre dar la penitencia conue

nientemente si el hombre no sabe la

qualidad del delito. porque vn rnes

mo pecado es mas graue que otro se

gun ellugar y tiempo. y assi segun la

natura & qualidad del delito y peca
do se deue dar la penitencia:

y por esto que cada cual es

passionado y affectado assi mesmo

no podria bien ser castigado ni

consejado de si: como ninguno pue
da esser juez en su causa. E porque
ante que dios sencarnasse era razon

confessarse solamente adios: empero

despues que tome dios carne huma

na. y tuuimos en el cielo dios hom

bre. de necesidad fue que nos

confessemos al hombre: y por ende

dixo Santiago en su canoruca.

«Confirernini alterutrum peccata
vestra» que quiere dezir tanto como

confessad los vnos alos otros vuestros

pecados: & no solamente al sas:er

dote: mas avn otro qualquier lego en

tiempo de necessidad quando no se

pude auer sacerdote: y esta vno en

peligro de muerte deue confessar sus

peccados a vn lego: como es en bara

lla: 0 en mar: segun se dize enla glo.
in. cleo j. de hereti. & .in. cleo de

penis facit ad propositum. glo. in

de. prima de. cleo non. ordi. minis.

&c. E tambien porque la mayor
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p(e)[a]rte dela penitencia es la

verguenca & cierta cosa es que ma

yor verguenya a vno del hombre que
visiblemente vee que de dios al qual
no ve(r) [e] &c. Y por tanto la yglesia
ordeno la confession sacerdotal. Y

avn la mas comun opinion y que la

confession sacerdotal sea no solarnen

te de derecho humano y posiriuo.
mas de derecho diuino yeuangelical.
assi en este passo se deue guardar. y
no como ellos 10 dizen.

(ff.26r, 26v)
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Babel historiada, traducida: un episodio
del Libro de Alexandre

Simone Pinet

Yale University

Bien se estd San Pedro en Roma:

quiero decir, que bien se estd cada uno

usando el oficio para que foe nacido.

Don Quijote, II, 53.

Entre las frecuentes digresiones en el Libra de Alexandre, la de Babilonia es en

apariencia una de las menos enigmaticas. AI centro de esta digresi6n, el episo
dio de Babel figura como parte del pasado de la ciudad que se describe, ilus

trando una vez mas, como suele observarse, el tema de la soberbia, hilo de la

narraci6n. En las paginas que siguen me ocupo espedficamente del episodic de

Babel, trazando primero su genesis y transmision, para luego sefialar los moti

vos mas representatives del pasaje en cuestion. Adernas del episodic mismo,

hay una serie de fragmentos en el Libra de Alexandre que hacen referencia a

Babel. Can base en estos fragmentos y en el episodic pueden establecerse en

tonces varias series de relaciones, de rnotivos elegidos por el poeta, as! como

enfasis particulares que sugieren interpretaciones generales del poema, tales

como la caracterizaci6n del heroe, el didactismo de la obra, a el uso de Fuentes.

Las ultimas paginas del articulo presentan algunas hip6tesis de interpretacion,
volcadas sobre la idea de historia y la tarea de traducir, que funcionan no s610

como parte del episodio, sino rambien como reflexiones que subyacen al poe
rna como genero y que articulan, quiza, una poetica.
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MONUMENTO / DOCUMENTO

La imagen mas familiar de Babel es la del espacio arquitectonico de la Torre,
simbolo que desde el texto biblico articularia un paralelo, a la vez moral que

fisico, entre la construccion y la figura humana, en la que los pies correspon
derfan a los cimientos, el torso al cuerpo de la torre, los ojos a las ventanas.

La Torre de Babel acumula sobre este espejeo inicial muchos otros pianos de

significacion, donde el primero que viene a la mente es su enormidad: una

Torre de Babel debe ser forzosamente gigantesca. Esta monumentalidad es el

motivo central en las representaciones de la escuela de pintura de Flandes.

Entre estas, es sin duda la Torre de Babel de Bruegel el Viejo la mas familiar

a nuestra mirada. Alii, la Torre rebasa las nubes, su extrema mas alto; ya en

ruinas, solo logra sugerir la altura vertiginosa que podria haber tenido. A sus

pies, a la derecha, un puerto, y a la izquierda, la villa. Con aspiraciones de

Coliseo romano, la Torre se rige por la espiral que la asciende y que se inte

rrumpe en un arco que no se logra distinguir, Como interpretacion de la

Torre, esta no deja de ser ambigua: no se sabe si representa un exito vuelto

monumento 0 un desastre universal. La consrruccion se figura ahi como la

cifra de un momenta de la historia de los hombres, una historia que acaso

debiera haber elegido como primera imagen alguna otra figura antes de Ba

bel. Ahi, torre, lenguaje y hombre han quedado unidos inevitablemente en el

principio de la historia.

EI episodio de Babel se narra en los versfculos del 1 al 9 de Genesis 11. EI

pasaje contiene una serie de motivos que han sido objeto de estudio de nu

merosas disciplinas, de la arqueologia a la filosofia y a la serniotica. Cito la

version del manuscrito escurialense, de prosa hebrea y con letra del x», que pro

ponen Castro, Millares Carlo y Battistesa en su Biblia medieval romanceada:

[1] E fue toda la tierra vna fabla e vnas palabras.
Et fue quando movieron de oriente, e fallaron una vega en tierra de Bauilonia,
e estouieron ay.
Et dixeron cada vno a su compannero: Labremos adobes e quememos quema
dura. E fue a ellos el adobe por piedra, e la cal era a ellos por barro.

Et dixeron: Dad aca, fagamos a nos villa e torre que su cabo llegue a los cielos;
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e fagamos a nos nombradia, porque no nos derramemos sobre la faz de toda la

tierra.

[5] Et decendio la virtud de Dios aver la villa e la torre que fraguaron los fijos
del omne.

Et dixo: Ahe, un pueblo e una lengua tienen todos; e esto es 10 que

comens:aron a fazer, e agora se prouara todo 10 que pensaron fazer.

Dad aca, decindamos e reboluamos ay su fabIa, que no entienda uno fabla de otro.

E derramolos Dios de ay por toda la tierra, et vedaronse de fraguar la cibdad.
[9] Por tanto llamo el su nombre Bauilonia, que ay boluio Dios habla de toda

la tierra, et de ay
los derramo Dios por toda la tierra (12-13)

A partir del vocabulario podemos distinguir tres campos, tres rnotivos, el espa

cio, la construccion y ellenguaje, 1 resumidos en el versfculo cuarto: se propo
nen, los hijos del hombre, primero, la construccion de una villa y una torre, y

despues, la formulacion de un nombre -un nombre propia- que los man

tenga unidos, ellenguaje como lazo 0 garantfa de comunidad. Iniciada la cons

truccion, Dios observa los logros de los hombres y, quiza sorprendido, imagina
las posibilidades, anticipa que ahora los hombres podran hacer cualquier cosa

que se propongan. Parece entonces como si, ante la posibilidad de indepen
dencia de los hombres, Dios mismo Se sintiera abandonado 0 innecesario, y

por ello es que desciende y confunde la lengua de los hombres, derramandolos

por toda la tierra. Roto ellazo del lenguaje, dividida la comunidad, la disper
sion resulta en el abandono del proyecto comun, La obra de los hombres per

manece, pues, inacabada. El pasaje se cierra con una explicaci6n etimologica,
por dernas falsa, ya que se basa en la palabra hebrea, cuyto significado es "con

fusion", cuando que el nombre que ha rescatado la arqueologia corresponde al

acadio bab-ilu 0 babili, que significa "puerta de los dioses".?

1 Vease Zurnrhor, Babel, 34 y ss.

2 La referencia hebraica y, mas alia, al acadio, sirven para resolver el problema de nomen

clatura en el Libro de Alexandre (Babel frente a Babilonia y Babil6n) que ocupa a Arizaleta, "Del

texto de Babel ",47-49, 59 y notas. Para las investigaciones arqueol6gicas e identificaciones

arquitect6nicas de la obra, incluyendo la suposicion de un templo encima de la torre de Babel

--que apoya la interpretacion del episodic como un acto de idolatrfa, luego el castigo divino-,
veanse Parrot (La tour de Babel) y Contenau ("La tour de Babel", en Le deluge babylonien).

373
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La version que nos transrnite el Genesis de la historia fue establecida entre

los siglos XII y VII (a. C.), yes a la tradici6n Yahvista que debemos el pasaje
que narra 10 ocurrido en Babel. EI texto de la Vulgata distingue claramente, a

partir del uso de divisio frente a confusio, 10 sucedido a los hombres y 10 ocu

rrido en el lenguaje, una divisio populorum y una confusio linguarum, sepa
rando de este modo 10 que en el texro hebreo parece consecuencia doble de

una causa unica,

Las referencias a Babel en nuestro texto se manifiestan principalmente en

la forma de una digresi6n hist6rica dentro de la descripcion de Babilonia en

el Libro, y responden a la popularidad de la cual goz6 la Torre a partir del

siglo XI. Entre las reproducciones correspondientes ala epoca que termina en

el siglo XII podemos encontrar doce representaciones, segun el catalogo
Minkowski, que incluyen la primera representacion conocida de la Torre en

un manuscrito, la de la Biblia Cotton, del siglo VI, mientras que para la epoca
correspondiente a los siglos XIII, XIV Y XV, encontramos cincuenta y siete re

presentaciones (entre elIas dos manuscritos judlos copiados en Espana en el

XIV) adernas de mapamundis como el de Ebsdorf 0 el de Hereford (ambos del

siglo XIII), que dan constancia ropografica de la Torre. Paul Zumthor sugiere
que, entre otras circunstancias, pudieran haber provocado este interes por el

episodio las cruzadas espafiolas y los lazos con un mundo judio intensamente

activo, ya que en la conciencia europea la transmisi6n de las fabulas babelicas

responde mas a ecos lejanos del Talmud que a! texto biblico mismo (Babel,
34). La filiaci6n hebraica del episodio no responde solamente al Bereshit

Rabba, la compilaci6n talrmidica mas antigua, la cual recoge textos references

al Genesis, en particular sobre Babel, sino que incluye a Flavio Josefo y sus

Antiguedades judaicas, cuya relevancia para el Alejandro de la Edad Media

castellana quedo asentada por Maria Rosa Lida." La transmisi6n judia del

episodio tambien deberfa incluir a! viajero Benjamin de Tudela, quien describio

la Torre dos veces, y el BarlaamyJosafot, el cual atribuye la construcci6n de la

Torre a los gigantes serni-divinos, serni-humanos del Genesis (los Nephilim

3 Veanse "Netas para el rexro del Alexandre y para las Fuentes del Ferndn Gonzdlez" y,

especialmente, "Datos para la leyenda de Alejandro en la Edad Media castellana".
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de 6:1-4).4 Esta es una referencia equivoca que continua una larga tradici6n

iniciada por Flavio josefo,? seguida por el pseudo-Filon y asegurada por la

Haggada. El mismo San Agustin ancla impllciramente el pasaje de Babel en

la epopeya de los gigantes primitivos, citando directamente a "Nebroth"

(Zumrhor, Babel, 71). EI episodic se comenta desde muchas perspectivas en

tanto cifra de una verdad hist6rica: Isidoro confirma en sus Etimologlas la

veracidad literal del relato, apoyandose en Agustin, mientras que viajeros y
cronistas confirman el caracter historico en su facticidad geografica, desde el

1100 hasta entrado el siglo XVI al menos, de Bruneto Latino a Benjamin de

Tudela, como ya mencionaba antes (Zumthor, 1abel, 86-87). Por ultimo, el

gran mimero de referencias que articulan el episodic con la historia tendrfa

importantes consecuencias teoricas que sugiere Umberto Eco en La busqueda
de fa lengua perfecta, al sefialar que "unicamente a partir de aquf el episodio
de la confusion se conternplara no s610 como ejemplo de un acto de orgullo
castigado por la justicia divina, sino como el inicio de una herida historica (0
metahistorica) que de algun modo debe ser sanada" (Eco, "La busqueda",
26-27). Este motivo, el de la historia, parece ser "externo" a los verslculos del

Genesis dedicados al episodic de Babel. La discusi6n medieval en torno a la

idea de historia imprime asf una marca sobre la interpretacion del episodio
que asegura la reievancia del rnorivo de Babel en la exegesis bfblica: como via

de conocimiento, y no solamente ligada a la imagen popular de Babilonia

4 Mas de los Nephilim en la Biblia, Num, 13:33, Dt, 2:10-11. En su traduccion del

Genesis, Robert Alter explica: "The idea of male gods coupling with mortal women whose

beauty ignites their desire is a commonplace of Greek myth, and E. A. Speiser has proposed
that both the Greek and the Semitic stories may have a common source in the Hittite

traditions of Asia Minor. The entourage of celestial beings obscurely implied in God's use of

the first person plural in the Garden story here produces, however fleetingly, active agents in

the narrative. As with the prospect that man and woman might eat from the tree of life, God

sees this intermingling of human and divine as the crossing of a necessary line of human

limitation, and He responds by setting a new retracted limit ... ". (Genesis, 26).
j [osefo incluye a Nemrod en su relato en relaci6n can el texto biblico, reteniendo de los

rnotivos del relato Yahvista tan solo la confusion de las lenguas. La dispersion de los hombres

no aparece en estc relato, de modo que la ruptura parece tener consecuencias mas espirituales
que de otra naturaleza.
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como lugar de perdici6n. Pero hay que preguntarse si este motivo es realmente

externo al episodic biblico. Volvere mas adelante a la interioridad de la historia,
al episodic y su integraci6n con el terna de Alejandro.

MATERlALES DE CONSTRUCCI6N

El Libra de Alexandre articula los rnateriales sobre la Torre en torno a tres

motivos: el ya referido de la historia, el bien conocido de la soberbia y el mas

sutil del inacabarniento, El episodic de Babel mismo figura como centro na

rrativo de la digresi6n de Babilonia. La digresi6n es, principalmente, una

descripcion de la entrada de Alejandro en la ciudad y una detailada descrip
cion de la ciudad misrna, mientras que el episodio de Babel es, precisamente,
la narraci6n de la "historia" -entendida como pasado- de Babilonia. Es

interesante notar esta estructura en la cual, dentro de la narraci6n de la histo

ria de un individuo, Alejandro Magno, el motivo de la soberbia en tanto

pecado individual funciona a manera de bisagra con la historia colectiva.

Hay pues una articulacion entre historia colectiva e historia individual a par
tir de la soberbia 0 desmesura, por decirlo asf. Para desarrollar estos rnotivos,
el autor del Alexandre dedica mucho mas de nueve versos -que son los que
dedica la Biblia- al episodic. EI autor de nuestro Libro despliega, ademas de

la larga exposici6n espedfica a Babel, una serie de referencias a 10 largo del

texto que anticipan y recuerdan el pasaje," las cuales conviene examinar para

poder establecer el motivo en su totalidad.

Son siete los distintos pasajes en el Alexandre que se refieren al episodio de

Babel, en seis momentos diferentes. En la estrofa 948 hacen su aparicion
primera los gigantes y la Torre, emparentados con los hombres de Dario.

(1)
Los gigantes corpudos, unos omnes valientes,

que la torre fizieron, vuestros fueron parientes;
torpe es Alexandre que tan mal para mientes,
si non, non bolverie guerra con tales gentes:

6 Cito por la edici6n de Jesus Canas, Libra de Alexandre.
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La segunda aparicion es en la descripcion del escudo de Dario (estr, 990), en

la que se ubica la torre en Babilonia, y se establece nuevamente el lazo con el

rey de esta ciudad (estr, 1005).

(2)
Avie en el escudo mucha bella estoria:

las gestas que fizieron los reys de Babilonia;

yazie de los gigantes y toda la memoria,

quando de los lenguajes prisieron la discordia.

La tercera ocasion en que aparecen Torre y gigantes es en el sepulcro de la

mujer de Dario (1241), tallado por Apeles.

(3)
Estava mas delant Noe el patrrarca,
los montes de Armenia do arrib6 el area,

e Sem, Cam e Jafet cad'un en su comarca,

los gigantes confusos e la torre que es alta.

Nuevamente se menciona a los gigantes, esta vez sin Torre, dellado de Dario,

siguiendo la tradici6n bfblica de hacer gigantes a los babilonios, y es Geon,
en la estrofa 1369, quien dice venir dellinaje de los "guerreros" de Babel.

(5)
Creo que bien podiestes alguna vez air

que quisieron al cielo los giganres sobir,
fizieron una torre -non vos cuido fallir-,
non ha quien la pudiese mesurar ni medir.

(4)
Yo so de los guerreros que la torre fizieron,
que can los dios del cielo la guerra mantovieron;
vuestros grieves pecados mala �aga vas dieron

quando en la fazienda de Ge6n vas pusieron.

Solo en las estrofas 1505-1522 encontramos referido el episodio de la torre

propiamente dicho.



378 SIMONE PINET

Vfo el Cnador que fazien gran locura,
rnetio en ellos cisma e grant mala ventura,

non conocie ningunt omne de su natura,

ovo sf a seer por su mala ventura."

Fasta essa sazon toda la gent que era

fablava un lenguaje e por una manera,

en ebraico fablavan una lengua sefiera,
non sabien al fablar nin escrivir en <;:era.

Metio Dios entre ellos tamana confusion

que olvidaron todos el natural sermon:
fablavan sendas lenguas cad'uno en su son,

non sabie un del otro quel dizie 0 quel non.

Si uno pedie agua, el otro dava cal;
el que pedia mortero, davanle el cordal;
10 que dizie el uno, el otro fazie al;
ovo toda la obra por ende a ir mal.

Non se podien por guisa ninguna acordar,
ovieron la lavor por esso a dexar,
ovieron por el mundo todos a derramar,
cad'un por su comarca ovieron a poblar.

Ass! esta oy dfa la torre ernpecada,
pero de fiera guisa sobra mucho alcada,
por la confusion que fue en ellos dada,
es toda essa tierra Babilonia Hamada.

r La reconstruccion de D. A. Nelson presenta variantes de algun inreres en esta estrofa:

Fizieron la tan alta que fue sin mesura:

vlo el Criador que fazien grant loeura;
rnetio en ellos eisma et grant mala ventura

non conocie ninguno ornne de su natura.

Gonzalo de Berceo, Libra de Alexandre, estr. 1506.
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Sigue la enumeracion de las lenguas, que no recojo," para terminar con:

Por quanto es la villa de tal buelta poblada
que los unos a otros non se entienden nada,
por tanto es de nombre de confusion honrada,
ca Babil6n confusio es en latin llamada.

Esta explicacion erirnologica es nuevamente y en mas de un sentido falsa. La

fuente del Libro de Alexandre es la Historia Scholastica de Pedro Comestor, "ba

bel erim hebraci confusionem appelant" (en Francisco Marcos Marin, "La

confusion de las lenguas", 177), pero el poeta susrituye "latin" por el "hebreo"

de Comestor. En caso de cuestionarnos sobre la lengua original y no solo aquf
hablar de la lengua de Dios 0 la lengua adanica, sino de la lengua de los hom

bres, es interesante (nos recuerda Derrida) pensar en la lengua en la que ocurre

la confusion de las lenguas -�hebreo, latin?- particularmente si al citar el pa

saje mismo ocurre, como por contagio, una "confusion", como en este caso.

Despues de la larga narracion del epi.sodio, el autor volvera a referirse a

gigantes y Torre en la descripcion de la tienda, primero en la parte propia
mente historico-bfblica (2552) y, finalmente, en la parte de la descripcion
que constituye el mapamundi, en el que aparecen solo los gigantes (2586).

(6)
Cerca estas estorias e <;:erca un rincon,

alcavan los gigantes torre a grant mission,
mas rnetio Dios en ellos atal confusion

por que avien de ir todos en perdicion.

(7)
Los castillos de Asia, con las sus heredades,
ya nos fablamos dellos, si bien vos acordades,
las tribus, los gigantes, los tiempos, las edades,
todos yazien en ella con sus propiedades.

8 Tanto Francisco Marcos Marin como Amaia Arizaleta discuten el catalogo lingufstico
espedficamente.
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En casi rodos los fragmentos referidos, salta a la vista que el autor del

Alexandre ha unido el tema de los gigantes, aunque mantiene una colectivi

dad al no nombrar un protagonista. Las leyendas primitivas de Babel ha

bian, de hecho, enfatizado el anonimato, subrayando la colectividad del

episodio con la ausencia de un heroe. Fueron los comentadores del texto

bfblico quienes mezclaron la figura de un Nemrod, heroe cazador tornado

de Genesis 10 (8-12) (Zumthor, Babel, 41), con el motivo de la rebeldla,

interpretacion que se daba a la arrogancia de querer hacerla "llegar al cie-

10". La figura de Nemrod, cuyo nombre significa "rebelde", adquirio cada

vez mayor importancia, y ya para Isidoro de Sevilla Nemrod era uno de los

sfrnbolos historicos del Demonio. Beda el Venerable tarnbien alude a

Nemrod y Pedro Comestor continua la tradicion. Estructuralmente, el epi
sodio de Babel en el Alexandre lograba, con el Cerna de los gigantes, arnol

darse mejor al esquema medieval de la epica (Zumthor, Babel, 88).9 Alfon

so el Sabio Ie dedica a Nemrod un capitulo de su General estoria al nuevo

(antilheroe (el diecinueve del primer libro), llamandolo primer rey del

rnundo.'? En la General estoria es por consejo de Nemrod que los hijos del

hombre se mantienen juntos y van a buscar una tierra ancha donde puedan
caber todos, y llegan de este modo y con esas intenciones a Senaar en el

capitulo veintiuno: permanecer juntos, en contra del deseo divino de que
se dispersen. Alfonso X mezcla aqui otra tradici6n ligada al episodio de

Babel, en la que el objetivo de la construccion de la Torre serfa hacerse un

resguardo de un nuevo diluvio que pudiera enviar Dios. En este caso, el

9 En la Divina comedia, Dante dedica tres pasajes al orgullo de los constructores y la confu

sion de las lenguas: uno en el Infierno, otro en el Purgatorio, otro mas en el Paraiso. Sin embar

go, no menciona el nombre de Babel, ni siquiera habla de una torre, pero Nembrot es el respon
sable de la perdida de la primera lengua, la lengua original (Zumthor, Babel, 89).

10 "Er sobre! linnage deste Nemphrot, de qual de los fijos de Noe uinie por la linna

uerdadera, fallamos como desacuerdo entre los sabios que desta esroria fabian. Los unos

dizen que fue delos de Sem, como Methodio que cuenta que fue Nemphrot fuert omne, e

,
malo, e forcador, e uenador, e apremiador de!os omnes ante Dios, e que fue de!os fijos de

Yray, fija de Heber, que fue delos de Sem [ ... J yl diera Dios alii el saber dell astronomia, e

sabie por y las cosas que auien de uenir e las dizie e las enssennaua" (Alfonso el Sabio, Genera!

moria, 40).
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pecado castigado por la divinidad en el episodio de Babel serta el de la in

credulidad.!' La incredulidad frente ala promesa divina de no volver a cas-.

tigar a la humanidad con un diluvio, promesa que se hace repetidas veces y

que recogen la Biblia romanceada y Alfonso X como un motivo importan
teo La construccion de una torre tan alta que pudiera entonces salvar a los

hombres sin la necesidad de que Dios mandara un mensaje individualizado

de aviso gracias al cual uno, como Noe, pudiera construirse su area y meter

en ella parejitas de animales se interpreto como incredulidad ante un Dios

que, al menos en esta interpretacion, parece impredecible y poco digno de

confianza. El Libro de Alexandre, sin embargo, no parece conocer esta tra

dicion interpretativa de otros textos peninsulares. I?el episodio, el Libro

toma para SI principalmente los motivos de la soberbia -representada ffsi
camente en la desmesura, en el gigantismo de los protagonistas-, y el

motivo de la rnultiplicidad y del inacabamiento.

Lo que sabemos por estas referencias en el Alexandre es que los gigantes
eran hombres corpudos, valientes, guerreros y parientes de Darfo -en otras

palabras, babilonios. De la lengua original sabemos que esta era el hebreo,
"una lengua sefiera", una lengua natural, y que los hombres no sabfan hablar

otra cosa ni "escribir en cera". De la Torre sabemos de su increfble altura que
nadie podria medir �su desmesura- y de su caracter de obra inacabada.

La primera y la cuarta referencias son meramente anecdoticas: sirven solo

para darnos la filiacion de algun personaje. El resto de los pasajes, sin embar

go, merece atencion individual.

La segunda referencia a Babella encontramos en la descripcion del escudo

de Darfo, cuya Fuente es la Alexandreis de Gautier de Charillon. Justo antes,

en la estrofa 978, el autor ha introducido el tema de la vanidad. EI escudo

funciona dentro de la trama casi como un mal augurio a partir de 10 que

II Capftulos XI y XX del Libro primero. La General estoria narra una version del episodio
que presenta a Nemrod como un gobernante, no s610 como un constructor 0 figura inciden
tal. Esta figura del tirano serfa recogida dentro de la tradicion hispanica, por ejemplo, por
Calderon en La torre de Babilonia, representada en Sevilla en 1657, la cual cifra en el episo
dio no como reflexion hist6rica sino polftica.
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representa. Nos encontramos ante un caso de ecfrasis, sobre 10 que hablare

un poco mas adelante, pero debe tomarse en cuenta, ya que, por el contexto

de la referencia, es esta la mas historica de todas: las estrofas que Ie siguen se

dedican a narrar el antagonismo entre Nabucodonosor y el pueblo judie,
junto con las historias que no quiso pintar el artista en el escudo, represen
tando asf verbalmente 10 no representado visualmente.

La tercera referenda es de nuevo una descripcion, esta vez del sepulcro de

la mujer de Dario. Es la referencia que se presenta dentro de un contexto

biblico mas completo: cafda de los angeles, Adan y Eva, Noe, plagas de Egip
to, el angel exterminador. Casi todos los episodios bfblicos que se mencionan

en esta parte del Alexandre son castigos divines (las excepciones son la men

cion de Abraham e Isaac, y la de Sem, Cam y Jafet). Cuando termina esta

descripcion, la estrofa (1244 cd) indica: "todo era notado tan bien e tan en

cierto / que 10 verie tod' omne com' en libro abierto", donde nuevamente

hay un enfasis en el caracter visual, quiza una sefial hacia una "estoria" en un

libro abierto.

La referenda mas extensa, como ya dije, es la digresion historica sobre

Babel inserta en medio de la descripcion de la ciudad de Babilonia, entre las

estrofas 1505 y 1522.12 El pasaje completo, en gran parte dedicado a la des

cripcion de Babilonia, no tiene paralelo en la Alexandreis (solo coinciden al

gunos datos: los gigantes, la mendon de Nemrod, la confusion de las len

guas, ya que el episodio es muy breve en la Alexandreis- 351-353,

499-503).13 Por otro lado, Raymond S. Willis ha escrito que el pasaje tiene

lazos con la descripcion de Babilonia en Flores y Blancaflor y con la descrip
cion del palacio en la Epfstola del preste Juan que ya sefialaba Morel-Fatio,
similitudes que encuentran su Fuente directa en el manuscrito B del Roman

d'Alexandre, conocido como manuscrito de Venecia (Willis, The Debt, 24-

31). Las diferencias entre los textos pueden ser explicadas de varias maneras,

12 Para una lecrura de esta referencia a Babel como parte de una interpretacion de la des

cripcion de Babilonia como "lente de aumento a craves de la cual se distinguen otros episodios
y otros elementos del Libra de Alexandre", vease Arizaleta, "Del texto de Babel", 35-69.

13 Vease Bafiez� Roman, Las foentes btblicas, 98-99.
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aunque es el autor mismo quien indica, en la estrofa 1517, que esta "abre

viando" la "estoria", es decir, su fuente.

EI omne que cr'iado fuese en Babilonia

de duro entendrie la lengua de leonia;
mas son de otros tantos que cuenta la estoria,
mas yo pora saberlos de seso non he copia.

Willis nos recuerda que es costumbre de nuestro autor condensar 0 eliminar

material escritural que pareciera una digresi6n en sus fuentes. Esta tendencia

explicarla por un lado la ausencia en el Libro de Alexandre de materiales que
se encuentran en el manuscrito Bode Venecia y, por otro lado, la version

abreviada del episodic babelico (The Debt, 31).
Las dos ultimas referencias ocurren en la descripcion historico-biblica de la

tienda y en el resumen al final de la descripcion del mapamundi. La tienda de

Alejandro es un tema estudiado por J. M. Cacho Blecua y que tambien ha sido

visto como fuente para la tienda de Don Amor en el Libro de buen amor. La

tienda de Alejandro tiene "estorias" pintadas por Apeles, "suso era redonda, a

derredor quadrada", en el techo esta el cielo, con ellugar de Lucifer "yermo,
pobre y desonrado" (historia divina), la primera pared tiene, a grandes rasgos,
un calendario; la segunda, las historias paganas; y la tercera, un mapamundi,
que podria llamarse historia cientifica 0 experiencial en este contexto, mientras

que en la cuarta pared estan escritas / pintadas las gestas del rey, la historia

individual. Los dos casos presentan, una vez mas, descripciones de una

"estoria". Es interesante recordar la posicion de la Torre en el escudo de Dario,
en la que se encontraba en un primer plano, mientras que las "estorias paganas"
estaban marginadas. La referencia a la Torre en la tienda se presenta en un rin

con del techo, justa despues de la referencia a Lucifer, 10 que apunta l6gica
mente hacia la soberbia, reina de los pecados, como nos dice el mismo autor en

otra estrofa (2406). Curiosamente, mientras que el pasaje se asemeja, tanto en

su estructura general como en muchos detalles, a la descripcion de la tienda de

Alejandro encontrada en el Roman d'Alexandre, los pasajes bfblicos que ocupan
el techo de la tienda en el Libro de Alexandre no tienen paralelo en la descrip-
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ci6n del roman frances. Willis sefiala como Fuente para estos pasajes la des

cripci6n de las paredes de Babilonia contenida en el manuscrito B, pero ausen

te de la descripci6n misma de Babilonia en el Libro de Alexandre, la cual segun
el enrico habrfa sido desplazada a este nuevo contexto (The Debt, 46).

HISTORIAS DE LA DIVISION INACABADA: EL TRABAJO DE TRADUCIR

El episodic de Babel en el Libra de Alexandre ha recibido una menguada
atenci6n de la crltica. Ian Michael Ie dedica un par de paginas en The

Treatment ofClassicalMaterial in the ''Libro de Alexandre", homologando a la

figura de Nemrod la advertencia general del Libro contra el pecado de sober

bia. Celso Baiieza Roman, en su estudio de Fuentes bfblicas, patrlsticas y

judaicas presenta una util serie de comparaciones de textos y matiza las iden

tificaciones de Fuentes de Willis, proponiendo algunas nuevas, tales como

compilaciones midrasicas y seiialando vagamente hacia una interpretaci6n
del episodio, una vez mas, como ejemplo del castigo de la soberbia. Sin in

tentar resolver el discutido problema del "castigo" de Alejandro 'al final del

Libro, quisiera apuntar algunas hip6tesis interpretativas para postular un pa

pel mas complejo del episodio de Babel en el entramado del Libro, mas alla

de la figura del heroe,

La primera hip6tesis se articula en la diversidad de usos de la palabra
"estoria" en este autor. El terrnino funciona de manera general en su signifi
cado de "la historia de los hombres". En la Biblia, el pasaje de Babel se sinia

justa antes de que comience, con Abraham, la historia de Israel, es decir, la

historia en sf, la Historia con mayuscula. El primer versiculo del pasaje en

la versi6n romanceada, que sigue al hebreo y no al latin, traduce como

"fabia" el hebreo saphdh, que encontrarfa una traducci6n mas cierta en "la

bio" (la Vulgata traduce labia), 0 tambien "borde", "limite"; mientras que
dabhdr, traducido como "palabras", designa tarnbien el "acontecimiento", la

"historia". Esta palabra, observa Zumthor, ausente en los diez capfrulos pri
meros del Genesis, hace en este episodio su primera aparici6n. EI episodic se

'encuentra pues en ellabio, en el borde de la historia. El proyecto de nom

brarse, "hacerse un nombre", fogamos a nos nombradia, porque no nos derra-
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memos sobre fa jaz de toda fa tierra, parece formularse entonces como proyec
to de insercion en la Historia. Escribe Zumthor:

Le nom est une parole appliquee it un erre ou une chose et qui des lors est

sienne, constitutive de son essence, lui conferant un pouvoir, signifiant
interieurernent un appel it la vie. "Se faire" un nom it soi-merne, de la part
d'un peuple comme de celie d'un heros, c'esr revendiquer haurernenr son

droit it l'existence, affirmer l'eternite d'une presence active parmi les

comrnunautes humaines et au regard des dieux: ce que nous appellerions
entrer dans I'Histoire (Babel, 123, 51-52)

La Biblia (en Genesis 17) dice que los hombres no podran darse un nombre

a sf mismos. Este, como ensefia el ejemplo de Abraham, debe venir de Dios.

El versiculo bfblico sobre el nombre no se desarrolla en el Libro, aunque es

indiscutible que nuestro autor conociera el pasaje. Por 10 dernas, pudiera pen
sarse en su cita directa como innecesaria. "Hacerse un nombre", expresion que
se refiere a una entrada colectiva pero tambien individual -piensese aqul, del

gran Alejandro-, en la Historia, es una expresion que no puede parecer aje
na 0 sorprendente, ni en el Libro ni en un contexto literario mas amplio.
Hacerse un nombre, para Alejandro, pone de nuevo en entredicho el castigo
final del he roe, si se quiere una interpretacion exclusivamente cristiana del

poema. EI texto sugiere que la soberbia es un pecado necesario si se desea

entrar en la historia. Es una forma mas de la fama.

En el episodio de Babel coinciden tarnbien en la voz "estoria" los significa
dos de pinrura-escultura y anecdota 0 trama. De las tres referencias mas irn

portantes a la Torre en el Libro dos son casos de ecfrasis, mientras que el

tercero corresponde a una digresion historica que pudiera haberse tornado de

un casa igualmente ecfrastico en el Roman d'Alexandre. Incluso la referencia

allibro abierto, antes sefialada, puede apuntar a que una de estas "estorias" se

refiriese al caso de una miniatura en una de las Fuentes del autor del Libro, al

menos a la grafla misma, la visibilidad de la letra.

Despues del pecado, llega el castigo: la confusion de las lenguas y la dis

persion de los hombres. Indica Eco que de la Edad Media en adelante "la

iconografla babelica ha sido orientada hacia la exhibicion en primero 0 se-
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gundo plano del trabajo humano, albafiiles, poleas, sillares, montacargas,

plomadas, escuadras, compases, arganas, tecnicas de mortero, etcetera", y se

pregunta si la idea de Dante en el De vulgari eloquentia -donde el poeta da

una version particular de la confusion de las lenguas en la que mas que el

nacimiento de lenguas de diversos pueblos, el resultado de Babel seria la pro
liferacion de lenguajes tecnicos, "un concepto de division del trabajo al que

acompafia una division del trabajo lingufstico" (Eco, 286)-, no procede de

un contacro del poeta con la iconografia de su epoca (La busqueda, 287). La

interpretacion del pasaje a traves de los siglos llevarla, en algunos casos, como

en Lutero, a una identificacion entre pueblo y lengua que se repetira en

Hegel. Sefiala Eco que en Hegel, sin embargo, esta especie de fundacion del

vinculo que articula el Estado se presenta tambien como una "celebracion

casi sagrada del trabajo hurnano" (Eco, 285-286), dando paso a la idea parti
cular del Estado, es decir, su peculiaridad de no ser universal en ese sentido

porque deja paso ala existencia de varias naciones, pero que es universal en

tanto origen social, politico, cientifico, e incluso, podria arguirse, etico. No

solo ocurre entonces entre las naciones una division despues de Babel, sino

que tambien dentro de cualquier comunidad existe tal division. Desde ese

limite 0 acontecimiento en adelante la comunidad estaria marcada siempre
por la division, y conviene ahora acordarse de la estrofa en la larga referencia

a Babel en el ALexandre que dice "si uno pedia agua, el otro daba cal / el que

pedia mortero, davanle el cordal" etc., como "Ienguajes tecnicos". La historia

propiamente dicha segun este argumento, comienza entonces con la confu

sion de lenguas, la division de naciones y la escision de la comunidad. Mu

chos datos de la descripcion de la Babilonia en que se inscribe la Torre en el

Libro de ALexandre sustentan esta interpretacion, adernas de sugerir un con

tacto iconografico que puede rastrearse en las descripciones minuciosas de

puerto y villa al pie de la Torre. EI uso recurrente de la ecfrasis y el uso de

"estoria' en el sentido de "pintura' deberia completarse con un estudio rninu

cioso de este tipo de referencias, no solo para la Torre sino para los multiples
pasajes en los que algun tipo de representacion parece orientar la escritura.

Poco a poco hay una progresi6n desde la confusio hasta la divisio, sobre la

cual se hace eI enfasis. Incluso en Dante hay ya, como deciarnos, este enfasis
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en la "division del trabajo" a traves de los "lenguajes tecnicos", Si sustituimos

estos "Ienguajes tecnicos" por "mesteres", la idea de "obligation laid upon

every man, in his station, to make himself master of his 'sciences' and put it

to service, to make it his lifework, or ministry" (Willis, "Mester", 212-214),
de mester como menester, entonces ese camino nos lleva a las mas discutidas

y conocidas estrofas del Libro de Alexandre, "mesrer traigo ferrnoso", y cono

cemos el resto. En este sentido, la palabra mester tend ria que rernitirnos no

solo a la forma final sino mas minuciosamente a la serie de tecnicas que im

plica y, muy particularmente -mas alla de conteo de silabas y de curso rima

do-, a la tarea espedfica del autor del Libra de recopilacion y traduccion de

materiales diversos.

La definicion de "rnester'' como "ministerio" evoca algunos lazos con las

idea de soberbia y comunidad, de individuo y colectividad, al recordar la

expresion de "excederse a uno rnismo" en la Republica de Platen (343A, 19).
Grube, el traductor al ingles de Platen, indica que pleonectein es una nocion

importante para todo ellibro, ya que estd conectada a pleonexia, que es aque-
110 en 10 que se cae cuando se quiere sobrepasar a todos los demas, tomando

y recibiendo cada vez mas. Pleonexia es en S1, yes ala vez la causa de la injus
ticia (359C, 35), ya que tratar de sobrepasar a los demas siempre lIeva al

individuo a tratar de obtener 10 que pertenece a los otros, 10 que no es "de

uno". Se contrasta este concepto con "hacer 0 tener 10 de uno", que es, 0 es la

causa de, la justicia (434A, 109; 441E, 117), en donde las relaciones entre

individuo y colectividad, entre trabajo y erica quedan claras. Los pasajes en la

Republica remiten directamente a la restriccion a que deberia someterse cual

quier hombre en tanto que su capacidad, su techne, su "mester" Ie sefialan

naruralmenre estos lfrnites: "No hay dos personas exactamente iguales por

naturaleza, sino que en todas hay diferencias innatas que hacen apta a cada

una para una ocupacion", indica Socrates a Adirnanto, "Por consiguiente,
cuando mas, mejor y mas facilmente se produce es cuando cada persona rea

liza un solo trabajo de acuerdo con sus aptitudes, en el momento oportuno y

sin ocuparse de nada mas que de el" (Platen, La Republica, 370B-C). Cual

quier intento de rrasponer, de superar, de ir mas alia de este limite de la pro

pia especializacion es la causa de todo mal, es la injusticia, el error -el pecado,
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en terrninos clericales. En esta segunda hip6tesis, el exceso 0 la desmesura y la

soberbia se relacionan directamente con la infracci6n del deber de cumplir con

el "rnester", con la conciencia de los limites de la tecbne propia, 10 que nos

llevarfa a pensar nuevamente en el debate entice sobre las referencias en el

Libro a juglarfa y clereda, pero tarnbien en la tarea de traducir.

Es inevitable recordar el soberbio ensayo de Walter Benjamin, "La tarea del

traductor", que analiza Derrida en "Des Tours de Babel", haciendo un juego
con "tortes" y "desviaciones". El titulo en aleman del ensayo de Benjamin dice

Aufgabe donde traducen "tarea", Esta palabra puede significar tanto "tarea" 0

"mesrer" como "darse por vencido". En este sentido es que la traducci6n se

presenta como un ejercicio necesario pero imposible de realizar, de totalizar, y
volvemos ahf al motivo del inacabamiento que sefiale al principio de estas pa
ginas como uno de los que el autor del Libro de Alexandre elige elaborar.

Orgullo de los hombres, castigo divino convercido en confusi6n, la torre y
la unidad Iinguistica pertenecen pues a la serie de hechos que anteceden a la

historia y la anticipan. Historia entendida como el principio de una gran

herida, como 10 que existe despues de Babel. Despues de Babel, este borde de

la historia en que vivimos los hombres bajo el principio de diferencia, se ha

convertido, sobre todo en el ultimo siglo, en figura de un nuevo intento de

unidad. De Steiner a Benjamin 0 Derrida, Babel es el nombre de la traduc

ci6n, del intento de restafiar el derrame de todos los hombres pensando me

nos en la fabricaci6n de una Torre que en la formulaci6n de un nombre.

De Babel nos queda la confusion, y de los gigantes, el exceso. Del autor

del Alexandre ni siquiera el nombre: s610 su mester, el de la traducci6n, fabu

losa arquitectura de la historia.

BIBLIOGRAFfA

AUONSO EL SABIO, General estoria. Primera parte, ed. de Antonio G. Solalinde, Ma

d,id: Centro de Estudios Hisroricos, 1930.
r\ll: :Z, RU[lERT (trad. y cornentario), Genesis, Nueva York: Norton, 1996.
,\:11/,11[0 ['A, ,'\MAlA, "Del tcxto de Babel a la biblioreca de Babilonia. Algunas notas

, LL': cl Libra de Alexandre", en Francisco Crosas (cd.), fa formosa cobertura.



BABEL HISTORIADA, TRADUCJDA 389

Leceiones de literatura medieval, Pamplona: EUNSA, Ediciones Universidad de

Navarra, 2000, 35-69.
BANEZA ROMAN, CELSO, Las foentes btblicas, patristicas y judaicas del "Libra de

Alexandre", Las Palmas de Gran Canaria: Perez Galdos, 1994, 98-99.

BERCEO, GONZALO DE, Libro de Alixandre, reconstruccion de Dana A. Nelson, Ma

drid: Gredos, 1979.

BibLia medieval romanceada, ed. de Americo Castro, Agustfn Millares Carlo y Angel
J. Battistessa, Buenos Aires: Facultad de Filosofia y Letras, 1927.

CONTENAU, G., Le deluge babyLonien, Paris: Payot, 1952.

DERRlDA, JACQUES, "Des tours de Babe!' DArt des confins: Melanges offerts a Maurice

de Gandillac, Paris: Presses Universitaires de France, 1985, 209-237.

Eco, UMBERTO, La busqueda de La lengua perfecta, Barcelona: Grijalbo-Mondadori,
1994.

Libro de Alexandre, ed. de Jesus Canas, Madrid: Catedra, 1995.
LIDA DE MALKIEL, MARfA ROSA, "Noras para el texto del Alexandre y para las fuentes

del Ferndn Gonzalez", Reuista de rtLoLogla Hispdnica, VII, 1945, 47-51.

--, "Datos para la leyenda de Alejandro en la Edad Media castellana", Romance

PhiLology, XV, 4, 1962,412-423.
MARCOS MARIN, "La confusion de las lenguas. Comentario filologico desde un frag

mento del Libro de Alexandre", en Ef comentario de textos, 4. La poesia medieval,
Madrid: Castalia, 1987, 149-184.

MICHAEL, IAN, The Treatment of Classical Material in the "Libra de Alexandre';
Manchester: Manchester Up, 1970.

MINKOWSKI, H., Aus dem Nebel der Vergangenheir steigt der Turm zu Babel, Berlin:

Rembrandt Verlag, 1960, tr. italiana en Raasegna, 16, 1983.

PARROT, ANDRE, La tour de Babel, Neuchatel y Paris: Delachaux-Niestle, 1970.

PLATON, Republic, trad. de G. M. A. Grube, Indianapolis-Cambridge: Hackett, 1992.

WILLIS, RAYMOND S., The Debt of the Spanish "Libro de ALexandre" to the French

"Roman d'Alexandre", Princeton-Paris: Princeton University Press, Presses

Universitaires de France, 1935.

--, "Mester de clereda: A Definition of the Libro de Alexandre", Romance

Philology, X, 1956-1957,212-224.
ZUMTHOR, PAUL, BabeL ou l'inacheuement, Paris: Seuil, 1997.



 



LA HISTORIA EN LA EDAD MEDIA



 



El encuentro de la historia y de la ley
en el discurso cronfstico post-alfonsi

Leonardo Funes

Seminario de Edici6n y Critica Textual

Universidad de Buenos Aires

Este trabajo es parte de mi contribucion a un proyecto de investigacion
del Secrit sobre "La variacion lingufstica y textual del discurso narrativo

en la prosa historica y ficcional castellana. De la baja Edad Media al pri
mer Renacimiento", proyecto dirigido inicialmente por German Orduna

y ahora coordinado por Jose Luis Moure, del que ya podemos ofrecer unas

primeras conclusiones.

EI estudio de las cronicas es una tarea especialmente ardua porque obli

ga a manejarse con un corpus nutrido de obras extensas, cuya relacion con

10 literario no es obvia y en las que, a diferencia de las obras ficcionales, sus

valores literarios y artlsticos no son inmediatamente visibles. EI investiga
dor se ve sornetido a largos periodos de trabajo silencioso para ofrecer lue

go frutos, cientificamente valiosos, pero normalmente despojados del bri

llante atracrivo de los analisis de las obras consagradas del canon literario

hispano-medieval. Baste recordar el ejemplo de Diego Catalan y su equipo
en el campo de la cronica alfonsi y el mas directo de German Orduna y el

Secrit en el campo de las cronicas de Ayala. Sin embargo, hay razones de

peso que justifican esta tarea y revelan su importancia: Ines Fernandez

Ordonez, experra en el tema como miembro del equipo de Diego Catalan,
10 ha expuesto con toda claridad: mientras que las escasas obras literarias

castellanas se nos conservan en muy pocos manuscritos 0 incluso en ma-
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nuscritos unicos, nos han llegado decenas y decenas de codices cronisticos.

Esto nos habla de la importancia que la cronica tuvo para el publico me

dieval, 10 que solo se explica si la consideramos un fenomeno literario: la

cronica ocupo en Castilla ellugar central que en otros paises ocupo la fa

bulacion ("La historiografia alfonsf", 101-102).
En efecto, en el sistema de los generos narrativos del siglo XIV es posi

ble comprobar manifestaciones variadas de este fenorneno general de in

terdiscursividad: asf como en la etapa de emergencia (periodo alfonsf) la

cronica constituyo un campo de experimentacion de procedimientos
narrativos que culrnino con el trazado de un espacio textual -paralelo al

que en el ambito de la narrativa breve trazaron las grandes colecciones de

origen oriental (Sendebar, Calila e Dimna, Barlaam eJosafat)-, en la fase

posterior de este proceso puede verificarse un complejo fenorneno de in

flujos mutuos, en el que se detecta la omnipresencia de ciertos recursos

narrativos (por migracion, prestarno, modalizacion) en una textualidad

que engloba tanto a la historiografia postalfonsl como a las narraciones

caballerescas surgidas en los comienzos del siglo XIV (el Zifar, el Amadis

primitioo),'
Todo esto nos lleva a considerar un marco mas amplio, objetivo general

de mi investigacion: el proceso evolutivo de la prosa narrativa, enfocado

como parte no de una historia de la literatura sino de una historia de los

discursos. Por 10 tanto, para llegar a entender de que modo ciertos procedi
mientos y ciertos universos narrativos mas familiares literariamente (didac
ticos, hagiograficos, caballerescos) fueron haciendo pie en la prosa en len

gua romance, es necesario estudiar primero el proceso evolutivo del

discurso cronistico en sf mismo.

Creo que es posible enfocar, dentro de este proceso, un ciclo completo,
perfectamente acotado en el tiernpo, que va desde Alfonso X hasta el Can

ciller Ayala (1270-1400 aproximadarnente): el paso del latin al castellano

1 He esbozado esre panorama general en "EI surgimienro de la prosa narrariva". Tam

bien es sugerenre el planteo panorarnico de Rurh H. Webber, "La narrariva medieval". EI

concepro de "espacio textual" ha sido acufiado por Fernando Gomez Redondo en "For

mulas juglarescas".
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marca el cornienzo de este ciclo, cuyo final coincide con el impacto de la

nueva recepcion de la tradicion clasica en el siglo xv, que hizo de la histo- .

ria la disciplina mas desarrollada de los studia humanitatis, con rasgos e

intereses radicalmente distintos.

Orros autores han ofrecido una caracterizacion de este proceso 0 de al

gunas de sus etapas, con valiosos aportes para la cornprension del fenorne

no, pero por diversas razones ninguno alcanza una vision totalmente satis

factoria. Este juicio obliga a una discusion detenida de cada argumento,

para 10 cual no hay tiernpo en esta ocasion: de modo que les ruego acepten

que 10 sostenga con una rapida alusion al problema a fin de poder ingresar
luego en el tema central de esta cornunicacion.

Diego Catalan ("Poesla y novela") dernostro que las continuaciones de

la inconclusa Estoria de Espana, luego de la muerte de Alfonso X, suponen
un corte con las pautas del modelo alfonsi, al punto de conformar una

verdadera "revolucion historiografica", especialmente visible en el lapso
que va de la Version amplificada de la Estoria de Espana de 1289 a la Croni

ca general de 1344. Muy discutible es, en cambio, su planteo de un desa

rrollo consistente del modelo "novelizante" de la historiografla postalfonsi,
sin discriminar entre cronicas generales y particulares, que alcanzarfa su

punto culminante con la Cronica del rey don Pedro del Canciller Ayala.
Gerald Gingras ("Medieval Castilian Historiographical Tradition") pro

pone, correctamente, la existencia de un tercer modelo, que denomina

"aristocratico", pero Falla en su caracterizacion y aplicacion a los textos.

En efecto, considera que este "modelo aristocratico" se diferenciada del

modelo "novelizante" postalfonsl por el estilo inartfstico y burocratico

propio de cronicas oficiales como la Cronica de Alfonso XI y las propias
Cronicas de Ayala, a excepcion de la de Pedro I, cuando en realidad este

"modelo aristocratico" asume la ficcionalidad caballeresca como el princi
pal recurso de su eficacia comunicativa.

Por su parte, Fernando Gomez Redondo ("Historiografia medieval";
Historia de la prosa, I, 959-979, y II, 1226-1284) dibuja un proceso ho

mogeneo que arranca en Alfonso X y l1ega hasta Alvar Garda de Santa

Maria, cronista oficial de Juan II, ya en el siglo xv esquema supeditado a
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su tesis de la conformacion de un entramado cortesano regio, unico foco

de produccion crorifstica, 10 que distorsiona el paisaje ideologico concreto

del siglo XIV y quira relevancia a su propio aporte de una distincion entre

cronica general, cronica particular y cronica real.

Lo que propongo, para avanzar un poco mas en 'la cornprension de este

proceso, es, en primer lugar, tomar en cuenta la interrelacion de los si

guientes elementos:

1) Lugar de enunciacion crorustica (corte regia, corte sefiorial 0 cen

tro religiose).
2) Sistema de modelos cronfsticos (configuracion e interjuego de la

cronica general, la cronica particular, la cronica real, con formas meno

res como las memorias y las genealoglas).
3) Los modos concretos de configuracion narrativa del hecho historico.

En segundo lugar, considerar el proceso global desde la perspectiva que
ofrece la hiporesis de una estrecha relacion entre el discurso historiografico
y el discurso juridico.

Tratare de resefiar, en 10 que sigue, mis conclusiones sobre el esquema
evolutivo general del discurso cronistico y sobre los modos concretos de

narrar el pasado en el periodo postalfonsi.
La correlacion entre la representacion del Pasado y la forrnulacion de

la Ley en las escuelas alfonsfes puede afirmarse, en principio, por su en

cuadramiento solidario en el proyecto politico-cultural del Rey Sabio.

Otros rasgos comunes a las compilaciones cronfsticas y legales alfonsies,
adernas del lugar y del momenta de la enunciacion, son su permanente
estado de revision y reelaboracion y, fundamentalmente, su fuerte im

pronta didactica y su aspiracion a la universalidad y la exhaustividad.

Los letrados de la corte alfonsi, con su concepcion regalista del Poder

y de la Justicia, venian a terciar en un terreno dominado por el particula
rismo sefiorial de la nobleza y el localismo foral de los centros urbanos.

Esto se hace evidente en los prologos del Fuero Real y del Especulo, donde

se afirrna que con esos textos el rey venia a remediar la mengua de justicia
que representaban los fueros locales y el derecho consuetudinario de la

nobleza.
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Como principal perjudicada por el nuevo orden juridico y politico
que intentaba imponer el rey Alfonso, la nobleza reacciono con violencia

en defensa de sus privilegios. Por un lado, la Hamada Conjuracion de

Lerma (1271-1272) marco el inicio de una rebelion que, luego potericia
da por el conflicto sucesorio, terminaria con el derrocamiento del Rey
Sabio en 1282. Por otro lado, como respuesta a la accion discursiva

alfonsf, impulse la redaccion y fijacion por escrito de su propia version

de la historia y del derecho.

Esta es mi hipotesis basica y en ella he encontrado una clave irnpor
tante para entender la logica evolutiva del discurso cronistico castellano.

He desarrollado extensamente en otros trabajos una descripcion de los

diferentes estadios de este proceso ("Historia, ficcion, relato" y "Dos ver

siones antagonicas"). En esta ocasion quiero concentrarme en el periodo
postalfonsi (1284-1325) y en el periodo de Alfonso XI (1340-1350).

Sabemos que antes del ultimo cuarto del siglo XIII ninguna version

nobiliaria de la historia 0 del derecho alcanzo la forrnalizacion del regis
tro escrito, por 10 que es necesario conjeturar la existencia de una suerte

de prehistoria oral de estos discursos que abarcarfa aproximadamente la

segunda mitad del siglo XII y los dos primeros tercios del siglo XIII. En el

ambito de la historia, se habrfa tratado de un conjunto amorfo de anec

dotas y leyendas atribuidas a figuras notables de los principales linajes de

la nobleza vieja (los Lara, los Haro, los Castro). En el ambito de la ley,
sabemos que la nobleza se regia por elllamado derecho territorial, obvia

mente de tradicion oral, alimentado por la costumbre y la jurisprudencia
sentada por las sentencias de sus jueces.

La puesta por escrito y la cornpilacion de sentencias judiciales, privile
gios reales y prescripciones consuetudinarias dieron como resultado

obras tales como el Libro de los fueros de Castilla y el llamado Pseudo

Ordenamiento de Najera, conservadas en un codice formado en epoca de

Pedro I, el ms. BNM 431, pero redactadas segun mi hipotesis en el contex

to de la rebeli6n nobiliaria antialfonsl comenzada en 1271. En cuanto a la

actividad cronfstica, fruto del mismo impulso aunque de fecha posterior,
habrfa consistido, por un lado, en la elaboracion de relatos originales re-
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feridos a la historia conternporanea de Castilla, condensados en la Histo

ria nobiliaria, hoy perdida como texto independiente, y en la Historia

dialogada hasta 1288, conservada como parte de la cornpilacion Hamada

Estoria del fecho de los godos en el ms. BNM 9559. Por otro lado, habria

consistido en la relaboracion y continuacion de los borradores alfonsles

de la inconclusa Estoria de Espana, cuyo fruto mas destacado es la Croni

ca de Castilla, refundicion retorica y novelesca de la Cuarta Parte de la

Cronica General (de Fernando I a Fernando III), elaborada poco antes de

1312, que da preferencia a las versiones mas legendarias de sucesos y per

sonajes. El publico acogio con entusiasmo esta version de la historia cas

tellana que daba espacio al relato novelesco de 10 heroico y 10 caballeres

co con una vivacidad inusitada, 10 que explica que sea la forma cronisrica

postalfonsi conservada en mayor cantidad de testimonios.

En un punto intermedio entre estos dos cauces de produccion cronistica

nobiliaria hay que situar la Cronica particular de San Fernando, que inaugura
la forma "cronica particular", acotada a un solo reinado, ajena al patrocinio
regio, de clara ideologla arisrocratica y elaborada segun las nuevas pautas del

relato caballeresco.

En cuanto a los rasgos mas sobresalientes de esta produccion nobiliaria ju
ridica y cronfstica, creo que 10 esencial es su caracter reactivo (ya que no estric

tamente reaccionario): es la respuesta puntual al planteo inicial del rey Alfon

so; no deriva, pues, de una iniciativa original sino que surge y depende de

aquello que viene a impugnar. EI objeto (ley y pasado historico) y los mode

los (texruales, discursivos, narratives) que el discurso nobiliario presupone
son los alfonsles, aunque sea para transformarlos, desviarlos, desdecirlos.

La ruptura nobiliaria se verifica, en el plano de la forma, con el aban

dono del orden y del pautado ternatico del modelo tratadfstico alfonsf y
la adopcion de un criterio acumulativo, episodico, que privilegia una

casufsrica en torno de los conflictos basicos del derecho. Tarnbien, con la

disgregacion del decorum historiografico alfonsi y el favorecimiento de

'una narracion digresiva, detallista, episodica, "novelesca",

En cuanto a la funciori de los textos, asf como las Estorias alfonsles

proyectan modelos de conducta y principios de buen gobierno a fin de
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regular la convivencia polftica de gobernantes y gobernados, asf como

los codigos alfonstes subrayan el didactismo de una Ley que demuestra

su logica y basa su autoridad en esa ratio juridica, en los textos nobilia

rios importa ,su funcion testimonial como antecedente juridico, como

registro fehaciente del modo de ser de las cosas segun la rradicion: de alii

que el modelo constructivo, tanto para las compilaciones legales como

para los textos cronisticos, sea la !azafia, punto de encuentro de la Ley y
de la Historia en el ambito privilegiado del relato.

El modo historiografico nobiliario buscaba contextualizar en el gran rela

to de la historia los fundamentos juridicos de un grupo social; por un lado,
se registraban los hechos de los nobles que habfan colaborado con (y aun

superado a) los reyes en la forja del reino; por otro -y esto nos interesa aqui
especialmente-, se registraban los antecedentes y la jurisprudencia que legi
timaban derechos, privilegios y libertades de la nobleza. El texto cronistico

era, pues, tanto como la cornpilacion legal, el respaldo escrito al que podia
acudirse para dirimir un conflicto 0 fundamentar un reclamo. En estos tex

tos es particularmente notable como se alienta una lectura historica de la ley
(que comprueba la antigiiedad de un derecho) y una lectura juridica de la

historia (que identifica las causas y las circunstancias de una determinada

costumbre).
La relacion entre fozafia e historiografia ya ha sido puesta de relieve

por la crftica.? Es mi intencion dar un paso mas en esta direccion y �oste
ner que la fozafia es la forma narrativa esencial del modo historiografico
y juridico nobiliario. En otras palabras, a partir de la reaccion discursiva

postalfonsi, el acontecimiento historico se configura segun el modelo de

lafozafia.
Conviene recordar que las fazafias recogidas en fueros y codigos son

narraciones de hechos que no siempre poseen una naturaleza juridica;
tales narraciones solo a veces culminan con la mencion de una sentencia

que dirime un conflicto: en la mayoria de los casos el principio juridico

2 Vease el trabajo liminar de Jose Luis Bermejo, "Fazafias e historiografia", que tengo

muy en cuenra en 10 que sigue.
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se desprende del relato a partir de una operaci6n de lectura que identifica

la juridicidad implicita.
El caso mas notable que encontramos en el Libro de los fueros de

Castilla es la fazafia que refiere la sub ida al trona de Fernando III y la

rebeli6n de los Lara:

Esto es por fazannya del Rey don anrique fijo del Rey don alfonso que vencio
la batalla de vbeda & murio en palencia de una teia quel firio don yennego de

mendoca en la cabeca. Et tenyale el conde don aluaro en su poder. Et quando
fue muerto el Rey don anrique. fizieron et erzieron Rey en castiella al jnfante
don Ferrando fijo del Rey de Leon & dela Reyna donna berenguela & en

toledo & en estremadura & en burgos & en toda castiella. Et fizieron le

omenaie. don lope diaz de faro & rodrigo diaz delos cameros & su hermano

aluar diaz & alfonso tellez & guncalo Royz girron & sus hermanos & otros

muchos[. E]t fijos del conde don nunnos (.Et) erzieron se con la tierra & con

los castiellos que tenian et vinieron a bilforado & mataron y omnes et que
brantaron la villa & Robaron & leuaron quanto y fallaron & quisieron que
brantar las yglesias & vinieron a sancta maria por quebrantar la yglesia & cega
ron y omnes & non quisieron yr quebrantar mas ninguna yglesia dela villa &

fueron se dela villa & a cabo de ocho dias fueronse para herrera & eI Rey yua
se para palexcia. Et salio a el eI conde don aluaro & lidio con eI Rey & fue

preso el conde don aluaro & ouo de dar toda la tierra el & sus hermanos &

sus atenedores. Et fuesse del Reyno el & sus hermanos & murio el conde don

aluaro en tierra de Leon. & el conde don Ferrando & el conde don guncalo
murieron en marruecos en tierra de rnoros."

La crftica apunta que se trata de un fragmento de pura historiografia, que
no difiere en nada de cualquier pasaje cronfstico. Sin embargo, creo que la

menci6n del ataque a Bilforado es la punta que permite recuperar la juridici
dad implicita. Ese ataque habrfa sido un episodio menor en la contienda

que enfrent6 al joven rey Fernando can parte de la nobleza castellana y can

su padre Alfonso IX de Leon, en 10 que fue la ultima guerra entre Le6n y

.1 Ms. 431, Biblioteca Nacional, Madrid, f. nr-v. Sigo la rranscripcion de Kathryn
Bares y J. R. Craddock del Libra de los fueros de Castilla, can una intervenci6n editorial

marcada entre corchetes y una supresi6n indicada entre parenresis.
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Castilla. La mencion de este episodio en particular (la devastacion de

Bilforado) se relaciona con la perspectiva general del texto, que parece recoger,
sus casos de la region burgalesa. De modo que la fazafia ilustra el impacto del

conflicto politico global en la pequefia comarca: el desastrado final del conde

don Alvar Nufiez de Lara y de sus hermanos, ademas de afirmar el acto de

justicia que implica su derrota, subraya el caracter delictivo de la conducta de

los rebeldes, quebrantaron villas y santuarios sin derecho. Hay, en suma, un

anclaje de la alta polftica del reino en la realidad concreta y menuda de unos

grupos sociales; una reforrnulacion en los terrninos de unos principios jurldi
cos tradicionales a mantener.

Esta misma perspectiva, particularista y -hasta cierto punto- jurfdi
ca, se encuentra en los relatos cronfsticos, reductibles, como se dijo, al mo

delo de la fazafia. De la Historia nobiliaria proviene, por ejemplo, el episo
dio de "La pecha de los hidalgos", que podemos leer en las versiones

incluidas en la Cronica de Castilla y en Cronica general de 1344. Se cuenta

que el rey Alfonso VIII, deseoso de reanudar la guerra contra los moros y
falto de dineros, decide solicitar un impuesto extraordinario de cinco

rnaravedfes sobre cada hidalgo del reino; su consejero don Diego Lopez de

Haro ernpefia toda su energia "mostrandole muchas rrazones en commo

los fijos dalgo non eran para pechar" y le advierte de 10 peligrosa que es su

iniciativa, pero acepta secundarlo. Frente a una asamblea de 3 000 hidalgos
el rey efecnia su pedido, apoyado por don Diego, pero el conde don Nuiio

de Lara rechaza el pedido y se retira, seguido por casi todos los presentes.
Al dfa siguiente se presentan armados y con los cinco maravedfes atados en

las puntas de sus lanzas, el conde don Nuiio envia al rey el mensaje de que

puede enviar a quienes le aconsejaron tal demanda para recoger el irnpues
to si se atreven. Don Diego aconseja en este punta: "Cierto seiior yo bien

vos dixe que esto que fijos dalgo non eran para pechar, mas 10 que desto

mejor me paresc;:e es que seades vos escusado & yo culpado", asf se llega a

un acuerdo que deja a salvo tanto la investidura regia como el privilegio de

la nobleza. El episodic vale, entonces, como una manera de reivindicar el

derecho nobiliario de no pagar impuestos mediante un relata que inscribe

en la historia del reino la afirrnacion de un estatuto juridico estamental.
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Con la consolidacion de Alfonso XI en el poder ingresamos en un nue

vo estadio evolutivo. Mediante el Ordenamiento promulgado en las cortes

de Alcala de 1348 y la reanudacion de la labor cronfstica, el rey ponia
nuevamente en orden la Ley y la Historia.

De la actividad cronistica de este periodo surge una nueva forma histo

riografica: la "cronies real", que es el resultado de una especial conjuncion
de la recepcion del modelo alfonsi, el modelo de la cronica particular y la

perspectiva aristocratica de narrativizacion de la historia; a esto se agrega
la peculiar posicion del cronista: un funcionario del reino que redacta bajo
la mirada vigilante de su senor la propia historia de este rey. En efecto, la

Cronica de Alfonso XI sera la primera redactada en vida del propio rey.

Pero 10 mas interesante quiza sea la persistencia de la !azaiza como pa
tron configurador del acontecimiento historico relevante. Doy un solo

ejemplo tornado de la Cronica de Alfonso Decimo, primera parte de la

Cronica de tres reyes compuesta por Ferran Sanchez de Valladolid: cuando

los nobles declarados en rebeldfa (infante don Felipe, los Lara, los Cas

tro, los Haro y otros "ricos omnes") se exilian en el reino moro de Grana

da, eI cronista nos cuenta que, pese a la tregua establecida de 30 mas 9

mas 3 dias, los rebeldes provocan saqueos y desmanes a su paso." Los ca

pfrulos siguientes transcriben mensajes del reya cada uno de estos aristo

cratas para hacerles entrar en razon y deponer su actitud. Frente al recla

mo regio por los saqueos realizados en su huida, la respuesta de los

nobles es que "fuero es de Castilla que sobre tales cosas commo estas que

[el rey] deue dar sus pesqueridores e mandar facer la pesquisa" (cap.
XXXVII, P: 29b). De modo que, pese a la gravedad de los crfrnenes co

rnetidos bajo pretexto de rebeli6n, la cronica pone en primer plano una

cuesrion de procedimiento legal que no hace sino reafirmar la condicion

privilegiada del noble; la ausencia de todo comentario cronisrico al res

pecto parece asi convalidar la pertinencia de la respuesta.?

4 Capitulo XXVII de la Cr6nica de Alfonso Decima.
j Tal comentario es perfectarnenre esperable, pues asf se da cuando el rey responde a las

demandas de la nobleza en las Cortes de Burgos (cap. XXV): "E en todas estas casas mostro
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Este caso ilustra hasta que punto persiste la incidencia de 10 jurfdico
en la configuracion narrativa de los hechos historicos y tambien de que
modo la mentalidad aristocratica se cuela en el proyecto historiografico
reglO.

Quiero concluir este panorama haciendo hincapie en la tendencia que

parece regir la evolucion de la historiograffa romance en la Castilla me

dieval. Surgidas como resultado de un proceso de accion (regia) y de re

accion (nobiliaria) en el campo de la Historia y de la Ley, en evidente

correlacion con una larga contienda polftica e ideologica, estas dos ver

siones antagoriicas tienden, en las etapas subsiguientes (periodo postal
fonsl, epoca de Alfonso XI, afianzamiento trastarnara), a contaminarse

mutuamente en 10 que hace a sus procedimientos narratives, sus configu
raciones ternaticas, sus perspectivas ideologicas, para culminar en un

modelo muy complejo que funda la legitimidad de una nueva dinastfa y
afirma la centralidad del poder regio en los valores caballerescos de la

ideologfa aristocratica,
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Tipologfa y valor de la divisio textus

en las obras del taller alfonsf

Alejandro Higashi
Universidad Autonorna Merropolitana-Iztapalapa

INTRODUCCI6N

A caballo entre la codicologia, la ecdotica y la interpretacion literaria, el valor

de la diuisio textus (la segrnentacion analitica de la materia en libros, capftu
los, cuestiones, etc.) y de las herramientas materiales que permiten identificar

esta segrnentacion (epigrafes, rnayusculas ornamentales, numeros, caldero

nes, etc.) suele pasar inadvertido para todas estas disciplinas. En codicolo

gia, no hay un acuerdo sobre ellugar que corresponde a marcas de la diui

sio como las nibricas y se les estudia dentro de la ornarnentacion del codice,
en un apartado dedicado a las tintas 0 dentro del estudio de la transcripcion
del texto (Cesar Dominguez, "Ordinatio", 78-80). Por 10 que toea a la ecdo

rica, la naturaleza aparentemente accesoria de la diuisio y la rubricatio hace

que resulten zonas propicias para la manipulacion: asi, el editor introduce

una ordinatio propia para facilitar la lectura del texto y el acceso a la infor

macion -el caso de la Historia Roderici en sus ediciones crfticas rnoder-

I Esre articulo es una version considerablemente ampliada de la ponencia lefda en las

VIII Jornadas Medievales. Agradezco las valiosas sugerencias de Leonardo Funes y de los
.

dictaminadores anonimos seleccionados por el Proyecto Mcdievalia, pues me han brindado

la oportunidad de enriquecer la perspecriva original del anal isis. De los errores, por supuesro,

sigo siendo el unico rcsponsable,
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nas-,
Z mezcla los sistemas de ordinatio de los testimonios -los casos del

Calila e Dimna alfonsf, del Libro de buen amor, del Libro del caballero Zifor y
de otros muchos en la mayorfa de sus ediciones=-" e incluso crea e incorpora
epfgrafes donde no los habia originalmente -el caso de una buena parte de

nuestra epica medieval, desde las obras mayo res como el Cantar de mio Cid 0

el Poema de Ferndn Gonzalez, hasta reconstrucciones cronisticas como Los

siete infontes de Salas (estes y otros ejemplos en Menendez Pidal, Reliquias);
ello, pese a que la ausencia de epigrafes parece una marca de genero de la

epopeya medieval (Genette, Seuil, 272) y la discontinuidad de 10 narrado se

indica oportunamente por el cambio de asonancia. La interpretacion litera

ria no ofrece tampoco una alternativa a este problema, pues su punto de par
tida son a menudo los textos criticos fijados por la ecdotica.

La medicina contra esra actitud generalizada (pero, en ocasiones, justifica
ble) es una vuelta a los testimonios de la tradicion manuscrita, pues tampoco
son escasas las ocasiones en que los copistas y editores tempranos de las obras

modificaron los criterios de ordinatio originales para "mejorar" los textos.

Queden como testigos de esto los trabajos de Leonardo Funes y Jose Manuel

Lucia Megias para llegar, respectivarnenre, a la particion original del Libro de

1 Aunque los tesrirnonios 1 (XII-XIII) y 5 (xv) presenran una diuisio propia, sefialada por el

uso de mayiisculas ornamenrales al principio de parrafo, en cada caso Foulche-Delbosc, A.

Bonilla, Ram6n Menendez Pidal y Emma Falque Rey han inrroducido una diuisio editorial:
Menendez Pidal, por su pane, afiade incluso un conjunto de ntulos entre corchetes para cada

segmento.
3 Aunque Cacho Blecua y Maria Jesus Lacarra eligen como texto de base el ms. A,

incluyen los titulos del ms. B (con enmiendas, siempre que ha sido necesario ajustar la

ortografia de los nombres propios a los empleados en el ms. A) y subutulos para cada

ejernplo. En el caso del Libro de bum amor, es muy probable que los 93 epigrafes trans

mitidos por 5 se deban al copista de principios del siglo xv, Alfonso de Paradinas 0 a la

rama 5; este hecho, sin embargo, pocas veces se destaca en el espacio textual de la edi

cion critica, aunque Alberto Blecua, ultimamente, ha optado por transcribirlos con una

tipografia mas pequefia. En los dos casos anteriores, las intervenciones editoriales apare
cen convcnientemenre anunciadas, el caso contrario, con todos los riesgos y equivocos
que ello puede arrasrrar, esta represenrado por la edici6n de Cr isrina Gonzalez del Libro

del Caballero Zifar que, al reproducir el rexro cririco de Wagner sin el aparato enrico

correspondiente, rnezcla los tituli de P y 5 sin adverrirlo.
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los estados y del Libro del caballero Zifor, las reflexiones de Lawrance y Cesar

Dominguez sobre la rubricatio de la rama 5 del Libra de buen arnor y la de

Hugo O. Bizarri sobre la de la rama G; el esfuerzo de Cruz Montero Garrido

para separar las dos cr6nicas de don Alvaro de Luna, que se nos han conser

vado como una sola (La historia, 79-156); el de Lillian von der Walde y

Georgina Olivetto, en este mismo volumen, a prop6sito de dos textos funda

mentales de la ficci6n sentimental; 0 el del llorado profesor German Orduna

para restituir la unidad de la Cronica del rey don Pedro y del rey don Enrique,
su hermano, de Lopez de Ayala, encubierta durante muchos afios por las des

afortunadas enmiendas ecd6ticas de Llaguno y Rosell. Esto, sin olvidar las

preciosas y profundas contribuciones al tema que menudean en la reciente

Historia de la prosa medieval castellana de Fernando G6mez Redondo.

A pesar del valor indiscutible de cada una de estas empresas en la transrni

si6n de las obras particulares y sus aplicaciones ecd6ticas, faltan todavfa estu

dios monograficos que nos permitan construir una idea de conjunro sobre

los habitos de composici6n que preceden y dan forma al hecho literario en

distintos momentos de la Edad Media. EI presente articulo pretende ser una

contribuci6n a esta historia inaplazable de las tecnicas de composici6n me

dieval, en el terreno abundante pero al rnismo riernpo bien acotado del

scriptorium alfonsL

La decisi6n sobre los limites del corpus no es totalmente arbitraria: el ca

racter ernpirico de dichas practicas -pocas 0 ninguna vez consignadas en

manuales- sugiere privilegiar aquellos espacios sociales en los que su em

pleo y transmisi6n fue un acto colectivo sujeto a convenciones aceptadas por
una comunidad, con la reflexi6n y negociaciones que todo acuerdo social

trae consigo. Aunque no descarto el valor de las practicas individuales, un

conocimiento sistematico s610 puede lograrse si se adopta una perspectiva
que tome en cuenta el consenso detras de una cierta practica,

Desde una perspectiva cuantitariva, el estudio se reduce a los c6dices mas

importantes de dicho scriptorium. No es esta, por supuesto, la unica fronte

ra. Por ellado cualitativo del corpus, he preferido soslayar la consulta directa

de los testimonios, desperdigados por distinras bibliotecas, para aprovechar,
en cambio, las transcripciones informatizadas preparadas por Kasten, Nitti
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y Jonxis-Henkemans. Esta decision riene desventajas (no se me oculta la po
sible existencia de preciosa informacion codicologica que probablemente
podrfa haber enriquecido este trabajo), pero tambien tiene sus ventajas. En

tre estas ultimas, hay que contar que los crirerios de paleograffa estrecha se

guidos por el equipo Kasten, Nitti y [onxis-Henkernans resultan coherentes

con el proposito de mi estudio. A la conservacion de informacion codicolo

gica pertinente (rubricas, capitales, calderones, disposicion ffsica de las co

lumnas, puntuacion no regularizada segun los usos del manuscrito, etc.),

hay que agregar sin duda las ventajas que representan la posibilidad de bus

queda automatizada y rnanipulacion de los textos que son inherentes a toda

transcripcion informatizada. He procedido de esta forma porque creo que
en esta etapa las conclusiones son todavfa esbozos muy gruesos y confio en

que, con el tiernpo, yo mismo 0 alguien mas pueda volver sobre el tema

para hilar mas fino donde sea necesario, sobre bastidores amplios y, hasta

donde sea posible, firmes.

VALOR DE LA DfUlSfO Y RUBRfCATfO DENTRO DEL SCRfPTORJUM ALFONSf

Las licencias que muchos editores se toman ante tales herramientas de com

posicion y lectura de la diuisio se corresponden poco y mal con la relevancia

que puede percibirse en los manuscritos del scriptorium alfonsf cuando se tra

ta de la ordinatio y la rubricatio. Ya en el Libro de las cruces de 1259 avisa el

maestre [ohan que "[ ... ] por q<ue> este libro en el arauigo non era capitulado,
[el rey Alfonso] mandolo capitular & poner los capitulos en compe<;:amento
del libro, segont es uso de 10 fazer en todos los libros por fallar mas ayna &

mas ligero las razones & los iud[i]zios q<ue> son en el libro"." En el Liber

scale Machometi, anterior a 1264, sera Abraham, medico judio de la corte de

4 Libra de las cruzes, f. 2r (en adelante, cuando no se indique otra cosa, cito por las trans

cripciones digitalizadas de Kasten, Nitti y Jonxis-Henkemans; respeto sus transcripciones en

10 posible y solo ornito los cortes de linea y repongo cedillas y calderones donde ellos coloca

ron c' y %, respectivarnente).
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Alfonso, quien cuente c6mo el rey Sabio Ie encornendo traducir este libro

"de arabica loquela in hispanam", "[ ... ] diuidens librum per certa capitula et

distingens, ut querentibus de his que in eo continentur facilius possint
quesita ostendi et cicius eis satisfieri de quesitis" (Scale Machometi, 78). En el

prologo del De configuratione mundi, traducci6n latina de fecha indetermi

nada por intermedio de una previa romance de la obra de Ibn al-Haytam,
dira el rey Sabio que mand6 al mismo maestro Abraham "quod transferret

librum istum de arabico in yspanam et quod ordinaret modo meliori quam
ante fuerat ordinatus et quod diuideret in capitula" (De configuratione, 143).

La diuisio textus no es un ornata ni un mero accidente para los miembros

del taller alfonsi; por el contrario, cumple con una funci6n cuyo proposiro se

empareja al que persigue la noble labor de traducci6n: "espaladinar los

saberes". Si en el Libro conplido en los iudizios de las estrellas (1254) se halaga
a los sabios de la corte alfonsi "porq-cue» cada uno dellos se trabaia [para]
espaladinar los saberes enq<ue> es introducto. & tomar los en lengua caste

llana [ ...J" (f l r), en el Libro de las flrmas e de las ymdgenes (1276-1279) did

Alfonso que

[ ... ] por que este nuestro libro sea mas paladino & se pueda meior entender et

sepan los que leyere-cn» mas ayna las obras que en el son pora ayudar se dellas

quando las ouieren mester & 10 touieren guisado, pusiemos aqui enel

cornicnco deste libro sus partes & las obras de cada parte sennalada mente

cadauna por si [ ... ] (f. l r)

Esta sencilla practica para "espaladinar los saberes" estaba bien respaldada no

s610 por razones practicas ("espaladinar", "fallar mas ayna", aminorar la fatiga
del lector), sino por el ejercicio de los auto res antiguos: Moises habfa dividido

el cuerpo de la Vieja Ley en cinco partes para no cansar a quien leyese,'
Aristoteles, por costumbre, dividio sus libros para que las razones se encontra-

5 Segun el "rnaestre Pedro" en su Escoldstico, "[ ... J Moysen partie rod el cuerpo dela uieia

ley en cinco partes. et a cada una dellas llamamos libro por si. OJ &' muestra q<ue> fizo esto

Moysen por q-cuec-los q<ue> por ellos leyessemos q<ue> nos no-en> enoiassernos ende tan

to" (General estoria, BNM 816, f. 130v).
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sen con mas facilidad.? y hasta Mahoma penso en ello, segun divide su Libro

de Las animalias en cinco tratados y cada tratado, a su vez, en capitulos.?
A menudo, la confrontacion de las traducciones del taller con sus Fuentes

confirma el propos ito didactico de la empresa. Asi, mientras el Pi hay'at al-'

dlam de Ibn al-Haytarn esta dividido en quince capitulos corridos sin indi

cios de ninguna otra division superior, la version latina del taller alfonsf se

divide en dos libros primero, y luego cada libro en 30 y 18 capitulos respec
tivarnente. Esta restructuracion, como ha demostrado Julio Sarnso ("EI origi
nal", 119), no carece de justificacion. Por 10 que toea a la primera division en

dos libros, parecfa una forma de distinguir entre un micleo ternatico del Pi

hay'at al-ialam. la descripcion del universo estatico (capitulos 2-8 del original
arabe) y un segundo micleo ternatico, la "pars secunda huius libri que

loquitur de motibus planetarum et de eorum celis, de cursibus suis et de

motibus aliorum celorum et de quatuor elementis" (De configuratione, 142),
es decir, de los movimientos del universo. Por 10 que toea a la nueva capitu
lacion, la version del scriptorium "tiende, como el resto de la obra astronorni

ca alfonsf, a estructurarse en capuulos breves con tftulos suficientemente ex

plicitos como para que resulte facil al lector acceder a los materiales que
contiene" ("El original", 122). La cornparacion de los epigrafes de la Fuente

arabe con los del texto latino ejemplifica bien este procedimiento: mientras

el captrulo 3 del original arabe se titula llanamente "Sobre la esfera celeste",
el traductor alfonsf ha segmentado el capitulo ¥ agregado epfgrafes en el caso

de la forrnacion de "nuevos capitulos" (en realidad, solo subcapitulos del ori

ginal). No sin intencion, seguramente, el traductor se explaya en los conteni

dos de dichos epigrafes, como puede advertirse en los casos donde coinciden

(, "Dixo aristotil, yo contare aqui ymagenes que ordene sobcrse la eguation dellas estre

lias fixas que en cada cienr annos andan un grado. Et parti este libro en doz capirolos. por las

doze figuras celestiales; que son los doze signos. por tal quelas aya mas ligero de fallar. el que
las quisiere buscar. & por que yo e par usa siempre de partir par capitulos los libros que

fago" (Libra de Picatrix, f. 25v).
7 "Dixo mafomat este libro pard en .v. tracrados. e nombrare en cada tra[*ctlado el nu

mero de sos capirolos" (f. 2r).
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los tftulos del original arabe y los de la version latina conservada (tarnbien
Sarnso, "EI original", 121): "Capitulum tercium quid dicitur per hoc nomen

'celum' et in quot partes diuiditur et qualiter mouetur general iter" (en el ori

ginal, solo "Sobre la esfera celeste"). El res to de los capftulos se encabezan

por epfgrafes compuestos en el scriptorium alfonsf para la nueva segrnenta
cion de la materia que se propone: "Capitulum quarturn de punctis et

circulis qui fiunt in celis", "Capitulum quintum de circulo equatoris et de

alijs eidem circulo paralelis", "Capitulum sextum de diuisione ornruurn

circulorum qui sunt in celis" (De configuratione, 144-146).
En consonancia con la alta estima que tuvieron estas practicas, los auto res,

traductores y copistas del taller alfonsf contaban con una dotacion nada des

preciable de herramientas para conceptualizar la ordinatio 0, como se llama

en el Libro conpLido en Los judizios de Las estrellas, el "dep-care-timiento" (f. 1 r)
de la materia: existe "libro" como unidad material que puede dividirse en

"partes" 8
-raras veces, "tractados"? 0 "partidas"-; 10 las "partes" pueden

" "Et fizo partir este libro en .xvj. partes' cada. una con sos cap-circe-los q<ue> muestran

llanamientre las razones q<ue> enellas son" (Libro del saber de astrolog/a, f. 1 v); como se sabe,
por "partes" se refiere aqui a los XVI "libros" que componen el c6dice. La misma diuisio se

sigue en el Libro de las formas y de las ymagenes: "Er dezimos primeramecnste del as panes
deste libro; que son onze partes" (f. 1 r). En el Libro de la arafeha (encabezado en los ff. 10Gv

y S5.) se avisa que "Esre libro se parte en d05 partes. La primera dellas es de como deue seer

fecha la Lamina & la figura della. La segunda es de como deuen obrar pOl' ella" (ibid., f.

l Oov).
'! En el Libro de las animalias que cacan (1250), el traductor apunta sobre la ordinatio:

"Dixo mafomat este libro parri en .v. tractados. e nombrare en cada tra[*ct]ado el numero de

sos capitolos" (f. 21'); "Aq-cus i' se acaba el .xiiijo '. capitolo e el p-crximer tractado deste

n cuestc-ro libro" (ibid., f. 90r); "E aq-cus-i' se acaba el .Lxiio. cap-cito»Io. e el segundo
rracrado del nuestro Iibro" (ibid., f. 174v).

\11 En Los libros del saber de astronomia se avisa: "& yo te rnosrrare adelantre en la segun
da partida deste libro; de cocmc-rno obraras con las estreilas fixas eneste estrurnenre maguer

q<ue> no-en» son puestas en la red" (f. 200r) y en el Libro de los iudizios de las estrellas, "La

q-cuc-arta parte desta q-cuc-a' rta partida de todo el libro cocnsplido fabla enla q-cusa' rta

casa & en sus significaciones [ ... ] La qui-cre-ta p<ar>te desra q-cue-a' rra parrida de todo el

volume-en» fabla en la qui-cre-ta casa & en sus sig<n>i'ficat<i>o<n>es & delo q-cue.-l
p-cers tenece'' (f. l35r).
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subdividirse en "capitulos", Ii
a su vet; "libro" y "parte" pueden significar si

multanearnente grandes secciones de una obra (las 16 "partes" del Libro del

saber de astrologia son en realidad 16 "libros" segun los encabezados en los

folios respectivos y las divisiones internas, pero en el Libra conplido en los

judizios de las estrellas se avisa que "& este libro es partido en .viij. libros" (f.
l r), En cuanto a las "robricas'', las hay uerbales e ic6nicas;i2las primeras, siem

pre percibidas en estrecha relacion con los eplgrafes de cada "libro" 0 "par
te";':' las segundas, bajo la forma de rnayusculas ornamentales al principio
del capitulo y como calderones que ordenan la materia al interior de estos

capftulos. Esto, sin olvidar la existencia de unidades de contenido prestigio
sas como "titulos" 0 "leyes" -afincadas en la terminologia legal y, por 10

tanto, delegadas exclusivamente a las obras con este caracter-c-!" 0 la posibi
lidad de segmentaci6n que propician las unidades ternaticas de los propios

II "La primera part es de abolays que fabla delas ymagenes & de sus obras que se fazen

enlas piedras por los grados delos doze signos. & a en ella trezientos & sessae-cru-ta

cap-circe-los" (Libra de las formasy de las ymagenes, f. l r): "Aqui se acaba la primera parte deste

libro. & se cornienca la rercera, & a enella {BLNK.} cap-dros los" (Libra del saber de astrolo

g/a, f. 92v).
J1 Sigo a Cesar Dominguez en esta distincion ("Ordinatia", 85).
U " Et esre libro es partido en tres partes. & en la primera fabla; de como se deue fazer de

nueuo esre esrrurnc-cne-re. & en la segunda; de como es el firrnarniecnsro delos cielos & sus

mouimiecrc-ros sobrela espera dela tierra. & en la t-cerc-cera; de como obran con este Astro

labio. Er en la p-crs-imera parte dcstas a; xxvj. cap-circe-los. Et estas son las s-cus» robricas'"

(Libras del saber de astronomla, f. 40r); "Aqui cornienca la segunda parte desre libro en q<ue>
fabla de como obran con ell astrolabio redondo. & a en ella cient & treynta & cinco

capirolos. & estas so-en» las robricas dellos assi como uan por orden" (ibid., f. 53r); "Et por

q<ue> enrendiemos q<ue> era cosa apuesta & con pro. Mandamos a samuel el leui de Toledo

n-cueso-ro iudjo q<ue> fiziesse este libro [el Libro del relogiol en q<ue> fabla de cuemo se

deue fazer este relogio. & de cuemo deuen obrar con el. Er a end .xiiij. capcitoc-los. Er estas

son las rubricas' [sigue a continuacion un indice con los tituli de los capfrulos]" (ibid., f.

189r); "et en la primera parte deste libro a .vij. cap-circe-los. Er esras son las sus rubricas"

(ibid., f. 195r).
14 La unica muestra conservada del taller alfonsi es, por supuesto, el Libra delfoero de las

leyes (ms. British Library Add. 20787): "{RUB. Tit-cuc-lo p-crc-irnero de las leyes. Lcey»
.ia' .]"; "{RUB. Qcue» Leyes so-en» estas. Lcey» .ija' .]"; "{RUB. Quales deuen seer las leyes.
Leey» .iija".]"; "{RUB. Q<u>i'en puede faz-cer» leyes. Lceye- .iiija"}", etc. (f. 2r).
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textos, como sucede con los "senorios" 0 con los nombres de las personal ida

des gestoras en la Estoria de Espana.
No se trata, por supuesto, de meras estrategias para organizar una infor

macion determinada. La tendencia a la segrnentacion de la materia en por
ciones mas 0 menos breves muy probablemente deba comprenderse desde la

perspectiva de los metodos vigentes para la lectura reflexiva y/o la lectura de

estudio. Para Hugo de Saint-Victor (1097-1141), por ejemplo, la lectura con

sistia justamente en una forma de diuisio mental que permida concentrarse en

porciones espedficas de informacion: "Modus legendi in dividendo constat.

Divisio fit et partitione et investigarione. Partiendo dividimus, quando ea quae
confusa sunt, distinguimus. Investigando dividimus, quando ea quae occulta

sunt, reseramus" (Eruditiones 6, 12).
Yen otra parte, a propos ito del mejor modo de leer y memorizar conteni

dos historiograficos, el mismo Hugo de Saint-Victor recomienda al joven
alumno interesado en historia que "ubi [ ... J continua series est lectionis"

"prirnum tota series in certas aliquas partes dividatur, et illae rursum in alias, illae

iterum in alias, donee tota prolixitas ita restringatur, quo earn animus in singulis
facile cornplecti posse" (De tribus, 490). Se trata de una estrategia de lectura de la

que suelen estar conscientes los historiografos" y que sin duda orienta sus

estrategias de composicion frente a un publico espedfico y a unas practicas
de consumo tarnbien especfficas. En el prefacio que escribe Widukindo a

Mathilde en su De rebus saxonum gestis hacia 980, el autor deja bien claro

que ha cornpuesto su cronica con concision y por partes para que no resul

te fastidiosa a su lector ("nee tamen omnia eorum gesta nos posse

comprehendere fatemur, sed strictirn et per partes scribimus, ut sermo sit

legentibus planus, non fastidiosus", PL 137, 124). El proposito es abreviar

IS Gaufredo Malaterra, por ejemplo, recomendaba al principio del indice de su His

toria sicula (finales del siglo xr): "Libris hujus sunt diversa disrincta capitula: / Quae
passim subtirulare nostra debet pagina / Ut quae voles perscrutando citius invcnias" (PL
149,1093). Por estas mismas fechas, Arnulfo (ms. 1079) avisa a su lector que las biogra
Has de sus Gesta arcbiepiscoporum Mediolanensium pueden leerse por separado y que jus
tamente, para ella, "regum vera ac pontificurn nomina scripta sunt ante oculos

subjacenti in pagina" (PL 147, 287).
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y allanar los carninos entre la historiografla y un publico que, por 10 visto,

requiere de ciertas facilidades para "digerir" el que de orro modo serfa un

alimento recargado por 10 abundante, como apunta Arnulfo con esta meta

fora alimenticia.!"

HACIA UNA TIPOLOGfA DE LA DIu/SIO

EI verdadero reto de una diuisio eficaz consiste, por supuesto, en ser todo 10

econ6mica y precisa que sea posible para cumplir, de cara al lector, con su

funci6n de "espaladinar los saberes"; y al mismo tiernpo, ser 10 suficientemen

te compleja como para dar cuenta, con la mayor coherencia posible, de los

contenidos que desean presentarse e, incluso, de un trasfondo simbolico exce

dente en algunos casos. Aunque es bien cierto que en muchas ocasiones "el

proceso de la ordinatio textual [ ... J favorece la introducci6n de rubricas con el

fin de identificar cada uno de los segmentos" (Cesar Dominguez, "Ordinatio",
81), esto no vale para una buena parte de los c6dices conservados del

scriptorium alfonsf. A menudo, la complejidad de la ordenaci6n textual no se

corresponde con las aparentes facilidades que ofrecen la rubricaci6n y los epi
grafes para ellector. La sencillez del aparato de la diuisio del primer Lapidario
en el c6dice escurialense, caracterizado por un epigrafe rubricado donde se

apunta el nombre de la piedra, una inicial ornamental para identificar el prin
cipio de la ficha y, en muy pocos casos, con calderones interiores para dar

cuenta de distintas variantes de una misma piedra," contrasta notablemente

con la motivacion de su ordinatio. Aunque a primera vista el Lapidario s610

16 Escribe Arnulfo a proposito de las biografias de su episcopologio milanes que "qui scire

desiderat, legat per singula; procul dubio inveniet, unde pascat animum, non cibis lautoribus

er copiosis, sed sanis ac digesribus" (PL 147,287).
17 "{RUB. Dela piedra aque lIaman Adehenich.} 1/{INll. {MIN=.}} DE primero grado

del signo de cancro es la piedra aque dizen adehenic. & so-en» della cinco maneras � La prime
ra a color de azauarget aque llarnacn» prasme. & a esta dizen adehenich uerde. � La segunda es

.
de color de pe-cn -nolas de pauo<n> & a esta llaman adehenich pauonada. � La tercera cs de

color del uerde del arambre aque llaman uerdet. � La quarra es pintada de muchas colores. �
La quinta es de dos colores no mas. Et de cada una destas fablaremos en este libro en el logar
do co-cnc-uiene" (f. 31r).
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parece la sucesi6n acumulativa de descripciones de piedras y metales, hay que
recordar que cada entrada restituye el Vinculo sutil entre las piedras mismas y
"los cuerpos celestiales co<n>que auien atamiento"(f. 1 r), por 10 que no es de

extrafiar que en ellibro se hable "de trezientas & sessaenta piedras segund los

grados delos signos que son en el cielo ochauo" (f. lr). En el caso del Libro de

las cruces, que Alfonso mand6 capitular, Fernando G6mez Redondo (Historia,
418-419) ha demostrado ultimamente que bajo la division, en apariencia pla
na, de 65 capitulos de extension variable, subyace una compleja segrnentacion
en cinco nucleos ternaticos: el primero teorico (capftulos 1-13) Y otros cuatro

que recuerdan las preocupaciones de un regimen de prfncipes, solo que desde

una perspectiva astrol6gica: la influencia de las constelaciones en la vida del

rey y de sus subditos (14-27), signos relacionados con las acciones del gobier
no (27-39), constelaciones que ejercen influencia en eI ambito militar (40-52)
y signos relacionados con las propiedades ffsicas y geograficas del sefiorio (53-
65). Otra vez, a una estructura argumentativa compleja corresponde una

rubricatio uniforme y continua. Esta obsesi6n por la c1aridad se confirma con

una lectura del Indice: aqui, los enunciados de las rubricas se vuelven mas

extensos y descriptivos que en la mayorla de los cases."

Preocupados por facilitar Ia lectura de los textos, pero a la vez fieles a la

compleja estructura original de sus fuentes, no queda orra opcion a los tra

ductores del taller alfonsf que considerar la diuisio y la rubricatio con cierta

independencia una de otra. Si revisamos, por ejemplo, la diuisio y rubricatio

del Libro -conplido en los iudizios de las estrellas traducido por Yehudi ben

Mose ha-Kohen, tambien traductor del Lapidario y del Libro de las cruces,

;H "{IN!.} EI capitulo .xxxio. fabla del emfermo quando sanara. & del preso

q cuac-n-cdc-o saldra. & del qui a miedo. quando sera fuera del micdo. & del hombre pobrc.
quando en rcquicera. & el richo quando se fara pobre. & de algu-cn» hombre quando morra.

& de algun hombre quando uencera sus enemigos. & en conocer quales signos son amigos.
& quales cnemigos. & en saber q<ue> sera de la baraia q<ue> accaece entre el uaron. & so

muger. & en saber de dos orn-cnec-s q<ue> [*uaraioJron qual uencera. I {INl.} EI capitulo
.xxxijo. fabla en las el-cec-ctiones de las costellationes en q<ue> hombre gana en carreras. &

meiora su fazienda I {IN!.} EI capitulo .xxxiijo. fabla en saber el tiempo en que cl hombre

a de seer preso. aq-cu.-ien la cosrellarion signifi«n»co q<ue> seria preso" (f. 3v).

415
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podemos comprobar una primera divisi6n ternatica en 8 "Iibros'"? 0 "partes"
que se corresponde puntualmente con la de su primer autor, �l ibn ar

Rigal, segun consta en el pr6logo de este mismo:

E esre libra pus ayuntado & conplido. q<ue> recibe rodas las man-cere-as dcsta sciencia.

del conpecamie-cns-ro de s-cus» rayzes. troa conplirnie-cre-to de todas s-cusc- partidas. &'

conpece primeer.-a rniecnc-te a fablar sobre los signos. & s-cus» nat-cure-as. & sobre las pla
netas. & s cus» qualidades. & sobre cosas q<ue> no-en» se pueden escusar de adelantrar se

antes q<ue> fablemos enlos iudizios. E desi fable sobre las q-cuee-stiones. &' esto pus en tres

p<ar>tes. &' despues fable enlas naccncias, & pus le eo dos partes. E despues fable enlas

reuolutiones delos a-cne-nos (a-cne-nos) delas nacencias & pus Ie en vna pane. &' despues
fable enlas electiooes. & pus las en vna parte. &' despues fable enlas reuoluciones delos

acne-nos del rnu-crc-do. & pus le en vna pane. &' coj-cn--lplieron se las panes dellibro ocho

partes (ff. 2v-3r).

Esta primera divisi6n, todavfa demasiado general, se cornplementara con la

segmentaci6n de cada "parte" en sus correspondientes "capitulos", de esre

modo:

� E enla p-co-i' m-cerc-a p<ar>te a .Lx. Capitulos. {IN I.} EL prim-ceo-o capitu
lo dela prim-ceo-a p<ar>te fabla enlas differecnc-cias delos signos. {IN l.} EI

segundo Capitulo fabla delos terminos. {INl.) EI tercero capitulo fabla delas

fazes. {INl.} EI q-cuc-arto capitulo fabla enlas naturas delas planetas. {INl.}
EI qui-cue-ro Capitulo fabla en Su-cmc-mas. & en dema-cn sdas & q<ue> el

cielo ha fortuna & infortuna. {INl.} EI sexto capitulo fabla en amphorismos
& en reglas. lIN 1.} EI .vijo. Capitulo fabla enla hora de tamar el ascendente.

{IN!.} EI .viijo '. Capitulo fabla (fie) q-cuc-anto atura la signiflcario-erc- dela

q-cuec-stio-cn>. {INl.} EI noueno Capitulo fabla en co-cnc-nocer Almubtez

q<ue> es significador dela q-euee-srion. & del qui I demanda. {IN l.} EI .x. Ca

pitulo fabla en co-erc-nocer Almubtez dela coniucne-ction. & dela opposicion.

'" futa es la division segun eI Indice: "{RUB. Esta es la dernosrracio-cn» del dep-carc-tirniento
de todo ellibro.} {IN!.} E(e)nel prirncerc-o libra. & enel .ijo '. & enel t-cerc-cero fabla enlas

qcuec-sriones & enlas cosas q<ue> a om-crrs e menester enellas. {IN 1.) £(e)nel q-cuc-a' no

& enel qui-ere-to libra fabla enlas nacencias. {INl.) E(e)nel sexto libra fabla enlas

reuoluciones delas nacc-cnc-cias. {IN!.} E(e)nel seprirno libro fabla del as elecriones. {IN!.)
E(e)nel ochauo libra fabla delas reuoluciones delos a-cne-nos del mu-cne-do. &' aquis acaba

ellibro conplido enlos iudizios delas estrellas" (f. l r, b).
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{IN I.} EI .XI. capitulo es en saber la cogitacion del demacnxdador, & si

fueren. muchas. todas (ff. l r-Lv)

Curiosamente, esta compleja diuisio al interior de cada libro no se advierte

en la consulta superficial de los epfgrafes del texto, donde ben Mose ha man

tenido la numeracion secuencial de los capftulos con independencia de las

"partes":

{RUB. [A Esta es la tercera p<ar>te del pnm<er>o libro e a enella .iij.
capitulos.j]
[ ... ]
{RUB. {INl.} EL .XXlllJO. cap-citu»lo fabla enla casa .ija. & enlas

q-cuec-stiones q<ue> so-en» enella.} [f. 27v].
[ ... ]
{RUB. {IN1.} [E]I xxvo. cap-cituc-lo fabla en q<ue> tiernpo se gana<n> los

au-cere-es.] (f. 28v).
[ ... ]
{RUB. {IN 1.1 EI .xxo via'. capitulo fabla en derna-cnc-dar los dones.} (f. 28v)

Como puede verse, en el capitulo inicial y en su nibrica se encierra el conte

nido general anunciado al principio de la obra al referirse a la division gene
ral en partes," pero ello no modi fica el mirnero del capitulo 0 su posicion
entre los capftulos que Ie siguen. Asl, aunque los capftulos XXV y XXVI son

en realidad subcapftulos del XXIV, nada en la numeracion 0 en el contenido

de los epfgrafes 10 sugiere; por el contrario, ben Mose prefiere uniformar los

capftulos, aprovechando una nurneracion consecutiva ininterrumpida. �Tie
ne algun sentido proceder asf? Sin duda. Mientras la diuisio queda mas bien

relegada al genio del autor 0 del traductor, ya las sutiles correspondencias del

libro que se compone con el mundo real, los epigrafes de la rubricatio miran

hacia un publico lector mas amplio y a la funcion inmediata de los epfgrafes:
identificar los contenidos de las secciones de texto que les siguen. Aquf, la

20 Cornparese el epigrafe del capitulo XXIV con el epigrafe en el Indice inicial: "{IN l.}
Enla r-cere-cera parte deste libro primero fabla dela segunda casa & delas s-cus> q-cuec-stiones.
& a enella Ires capirulos" (ff. 1r-1 v).
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empresa de "capitular" se corresponderfa puntualmente con la confeccion de

epfgrafes que facilitaran el acceso a los nucleos de contenido de las disrintas

secciones, como sucede con el Libra de las cruzes, segun comente supra, 0

con el Liber scale Maehometi, cuya division en capfrulos ordenada por Al

fonso "n'est rien d'autre qu'une sorte de table des matieres arbitraire et

abstraite qui gomme toutes les precisions et, en particulier, ne rend pas

compte de cette cornplexite" (Besson y Brossard-Dandre en su edicion del

Liber Scale Macbometi, 71).
Asl, una taxonornfa que quiera ser fiel a los principios de la escuela de

Alfonso debera romar en cuenta este divorcio voluntario entre la diuisio y la

rubricatio y dade el peso teo rico que resulte pertinente. Si atendemos solo a

la diuisio, los codices regios conservados ofrecen por 10 menos tres tendencias

organizadoras definidas:

a) Una diuisio denotativa

Aquella en la que los contenidos se segmentan y organizan segun un modelo

externo a! propio discurso. Este modelo externo de organizacion a menudo se

percibe como un modelo referencial y el discurso, como un discurso descripti
vo apegado a la evidencia. Como se ha dicho ya, el primer lapidario del manus

crito escurialense se organiza "segund los grados delos signos que son en el cielo

ochauo", "Et esto segund el sol corre en todo el a-cne-no por los grados delas

figuras delos doze signos que se fazen par todos trezientos & sessaenta que son

todos figurados de estrellas menudas. & otras figuras muchas que estan en el

ochauo cielo que son figuradas otrossi de estrellas" (f. 1 r). Can este proposito,
se ofrece una secuencia de fichas informativas identicas (breve apunte astrono

mica, descripcion del materia!, virtudes curativas y propiedades maravillosas;
vease Gomez Redondo, Historia, 374-376), cuyo orden viene asignado par su

situacion en cada uno de los treinta grados de cada signa zodiacal,

Una mirada superficial a la rubricatio nos perrnite comprobar que el pro

posito primero de las rubricas no era reforzar la diuisio interna de los textos,

sino, sencillamente, dar cuenta de los contenidos que se adelantan en este

espacio textual particular.
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{RUB. Dela piedra aque llaman magnitat en caldeo & en arauigo. & en brill

magnetes. & en lenguage castellano aymant.} (f. l v) [ ... J {RUB. Dela piedr.i
aq<ue> dize-cnc- gagatiz en caldeo. & en lari-cn» gagates.} (f. 2v)

La iinica oportunidad de ver una relaci6n entre este orden delicado y la

rubricacion esta en los encabezados de cada folio, que dan cuenta del signo
zodiacal del que se trata en esa parte sin mas precisiones.

Los contenidos del segundo lapidario del codice se organizan segun las

"fazes" de cada signo," nuevamente sin que esta organizacion quede repre
sentada en los epfgrafes de las nibricas:

{RUB. Dela piedra que a nombre sanguina.}
{IN6.} DEla primera faz del signa de aries es la piedra aq<ue> llama-en»

sa-crc-guma.

[ ... J
{RUB. Dela piedra aque dizen bizedi.}
{IN3.} Dela segunda faz del signa de aries; es la piedra aq<ue> dizen bizedi

(f. 94v)

El tercer lapidario muestra "como se carnia-cn» muchas uezes las uertudes

delas pied[r]as segund el estado delas planetas. & delas figuras q<ue> estacn»

en el ochauo cielo. Onde ellas reciben la uertud" (f. l02r), dividiendo sus

contenidos de acuerdo al orden natural de los planetas+ y al radio de in

fluencia de cada uno de los planetas:

{RUB. Dela piedra que a nombre ademuz en griego.}
{INS.} [SJAturno a poder sobre la piedra q<ue> a nombre ademuz en griego.

11 "Et otrossi queremos dezir que cosa son esras fazes & por que an assi nombre. & esto

se dernuesrra por tres departimientos que a en la figura de cada signo; assi como

come-cne-camienro & medio & fin. & cadauna destas tres partes que soh llamadas fazes a

diez grados. & desra manera a en cada signa treynta grados. & assi se fazen par codas treynta
& seys fazes en los doze signos; en q<ue> a trezienros & sessaenta grados'' (f. 94v).

12 '"

Et primera rniente cornencarernos en saturno por que el es mas alta planeta
q<ue> todas las arras. & desi uernernos descendiendo por orden fasta la luna q<ue> es la mas

baxa & par quien reccbirnos la u-cerc-tud delas otras planetas segund la puso dios en elias" (f.
l02r).
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& Almez en arauigo. & en nuestro lenguaie diamant.

[ ... ]
{RUB. Dela piedra ague Haman feyruzech en arauigo.}
{IN3.} Ala segunda piedra de saturno dizen feyruzech en arauigo (f. I02r).

En el caso del cuarto lapidario, aunque la perspectiva adoptada para el anali

sis sigue siendo astrologica (segun la influencia de las constelaciones ), 23 la

materia se segmenta y organiza "por las letras del. A.B.C. arauigas. segund
estan aqui ordenadas por las latinas" (f. lllr).24

Tambien estan segmentados y organizados sobre la base de un modelo ex

terno el Libro de la ochava espera (segun las 48 constelaciones del Almagesto),
las obras fragmentariamente conservadas en el ms. de la Vaticana, Reg. Lat.

1283 (segun el orden de los planeras) yel Libro de lasflrmas et de las imagenes
(como puede deducirse del Indice conservado).

b) Una diuisio progresiva

Este tipo de diuisio puede caracterizarse por la segmentacion division y orde

nacion del material en nucleos ternaticos escalonados, donde los conoci

mientos se disponen segun una logica curva de dificultad ascendente. Esta

diuisio sirve para ordenar los materiales al interior de un texto, pero tambien

puede reflejar una cierta forma de organizar la cornpilacion de libros en un

mismo manuscrito. En el caso del ms. escurialense h.I.15, ya Gomez Redon

do ha notado que "la estructura de la obra obedece a unos calculos muy pre
cisos para ofrecer un progresivo avance por una materia que va aumentando

en dificultad, a medida que los libros van descubriendo ideas cada vez mas

oscuras, expuestas, como es logico, en un discurso formal de tensa brevedad"

23 '" Et conuiene agora de mostrar otra manera q<ue> fabla de las uirtudes dellas segund
la constellation en q<ue> son criadas. & otrossi de la forma q<ue> reciben en su cria-cne-ca. ,
Et aun de la color q<ue> an por su natura & de la ot-cre-a' q<ue> salle dellas quando las traen

de rezio sabre alguna cosa can agua. , Er otrossi muestra co-erne-me les uiene esto par la

uirtud de las planetas q<ue> engendran & crian estas casas par el poder de dios que las fizo.

& las ordeno & las manriene cadauna en su estado" (f. lllr).
24 Este es el modelo referendal que se sigue, can excepcion de la primera piedra.
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(Historia, 372); y 10 mismo opina respecto al Libro de las flrmas et de las

imagenes: "en cierto modo, puede percibirse una ordenacion ascendente -sig- ,

nos, estrellas, planetas- que ha de reproducir el progresivo conocimiento que
tiene que adquirirse para valorar la influencia de los astros sobre el orden de

la realidad humana" (Historia, 635).
En el caso de los Libros de acedrex, dados e tablas (ms. Esc. T.1.6), por

ejemplo, esta diuisio progresiva organiza la informacion al interior de cada

libro en bloques logicos, como pasa con el Libro del acedrex, donde primero
se habla "del iuego que se faze de todos los trebeios complidos. &

mosrrarfrnlju]os de como es fecho el tablero. & las fayciones delos trebeios"

(f. 4v), para seguir con la descripcion de las piezas, de los movimientos de las

piezas y, finalmente, de los distintos tipos de juegos posibles:

{RUB. De quantas colores an de seer todos los trebeios del acedrex.} (f. 3r)
{RUB. capitulo dell andamiento delos trebeios dell acedrex.} (f. 3v)
{RUB. Capitulo de qual manera deuen tomar con los juegos del acedrex.} (f. 4r)
{RUB. capitulo delas auantaias delos trebeios dell acedrex.} (f. 4r)
{RUB. Este es otro iuego departido en que ha treynta trebeios que an seer

entablados assi como estan en la figura del entablamiento& a sse de iugar
desta guisa.} (f. 5v)
{RUB. Este es otro iuego departido en que a ueynte nueue trebeios que an a

seer entablados assi como esta en la ffigura del entablamie-cnc-ro. & han se de

iugar desta guisa.} (f. 6r)

o como se hace con el libro de las tablas

{RUB. Aqui comienca el Iibro delos iuegos de las tablas. E fabla primeramientre
de como deue seer fecho el tablero & las tab las & q-cusa' ntas deuen seer. &

qual es la barata & la manera dellas. E otrossi de como an mester los dados

pora guiarse por ellos & fazer sus iuegos 10 mas sotilmient-crc-e' q<ue>

pudiere-cn>] (f. 72r)

Pero el orden progresivo determina tambien el acoplamiento de los libros:

primero, ellibro de ajedrez, como uno de los juegos que se "iuegan por seso" ,

luego los juegos de dados, como uno de los juegos que se juegan "por
uentura". Las razones que se dan para que al Libra de acedrex siga el Libro de
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los dados son dos: la primera, de orden moral, resaltando el valor de los jue
gos "por seso" sobre los juegos "por uentura";" la segunda deja ver la irnpor
tancia que tiene la organizaci6n de los contenidos en funci6n de su

asequibilidad:
« La otra por que maguer las tablas son mayor cosa. & mas

apersonada que los dados por que ellas non se pueden iogar a menos dellos;

conuiene que fablemos dellos primeramientre" (f. 65r).
El orden moral dictaminarfa colocar primero ellibro de las tablas (que a la

vez es "de seso" y "de ventura"), pero el orden epistemo16gico, de cara a un

publico receptor, determina su inclusion luego del Libro de acedrex. De se

guir otro orden, los conocimientos previos necesarios resultarfan insuficien

tes y causarfan una fractura en el esquema mas tipico de la instrucci6n: una

curva ascendente, como queda expresado al principio del libro siguiente, el

Libra de las tablas:

{INS.} PYes que auemos y hablado delos dados 10 mas complidamientre que

pudiemos; queremos agora aqui fablar delas tablas. que como quier que ayan
mester dados con q<ue> se iueguen q<ue> muestran uentura por que elias se

an de iogar cuerdamientre tomando del seso alii do fuere mesrer, � E otrossi

de la uentura. � E por ende q<ue>remos agora aqui fablar dellas (f. 72r).

Si caracterizamos estos dos niveles de diuisio como una macrodiuisio (la que

corresponde al ayuntamiento de los libros) y una microdiuisio (la que corres

ponde a la particion de la materia), 10 que primero llama la atenci6n son las

lirnitaciones de la rubricaci6n para representar ambos tipos de diuisio.

Esto, probablemente, no deba sorprender. La rubricaci6n esta ahf con una

funci6n: identificar los bloques de informaci6n; pero la jerarquizaci6n de

tales bloques esta en un nivel de abstracci6n que el aparato de rubricas no

l) "Pves que delos iuegos del accdrex que se iuegan por seso auemos ya fablado; 10 mas

cornplidamientre que pudiemos; 'queremos agora aq-cuc-i' contar delos iuegos delos dados;

, por dos razones. La una por que la conrienda delos Sabios. segund mostramos en el

cornienco del Libro; fue entre seso & uentura qual era meior. E des to dio cada uno so mues

tra al Rey, '" El p-crc-imero del seso; por los iuegos del Acedrex , E el segundo dela

aue-cno tura; por los dados" (f. 65r).
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puede representar (salvo, como veremos, en la tradicion jurfdica). Asi, por

ejemplo, en el caso de los doce juegos del Libro de los dados, luego de dar,

cuenta del aspecto material del juego como en otras ocasiones ("{RUB. En

que guisa deuen seer fechos los dados}", f. 65r), los epfgrafes de las nibricas

exponen exclusivamente los contenidos de los juegos, sin expresar nunca la

curva de dificultad que justifica la ordenacion de dichos juegos:

{RUB. El iuego de mayores & de ta-cnc-to e-cn» uno como e-cn» dos] (f. 65v)
{RUB. Este es el iuego dela triga} (f. 66r)
{RUB. Or-ere-a' manera de triga.} (f. 66r)
{RUB. Otra manera de triga.} (f. 66r)
{RUB. El iuego que Haman azar.} (f. 67r)
{RUB. Este es el iuego de marlota.} (f. 67v)
{RUB. Este es el iuego dela Riffa.} (f. 68r)
{RUB. Este iuego Haman par con as.} (f. 68v)
{RUB. Este iuego Haman Panquist.} (f. 69r)
{RUB. Este iuego Haman medio Azar.} (f. 70r)
{RUB. Este iuego Haman Azar pujado.} (f. 70v)
{RUB. Este es el iuego que Haman guirguiesca} (f. 71 r)

El progreso de los juegos esta determinado por una complejidad de la que
diflcilmente podrfan dar cuenta los eplgrafes. Asi, se describen estos juegos
de dados "desde el simple 'juego de mayores 0 de menores', en el que gana el

que mas 0 menos puntos obtiene en la tirada, hasta el de la 'guirguiesca', en

el que se fijan los 'azares' (cantidades previas) que, de salir, hacen perder al

jugador" (Gomez Redondo, Historia, 830-831), Los epfgrafes, sin embargo,
solo reflejan la particion en un nivel muy superficial. Aunque pueden dar

cuenta de la distincion entre los preliminares del juego (instrumentos y rno

vimientos generales) y la descripcion de varios tipos de juegos posibles, fraca

san si se buscan en eUos explicaciones mas sutiles. La razon se encuentra,

obligatoriamente, en la identificacion y puesta en practica de esquemas

cognitivos determinados:

PVes fablado auemos enlos libros desuso de todas' las rnaneras' delos iuegos
dell Acedrex. & delos dados. & delas tablas segunt aquellos tres sabios dieron
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la muest-cro a al Rey & depues los departieron los omnes sabidores de iogar.
, Queremos agora aqui dezir de otros iuegos que fallaron depues los omnes;

que non son en cuenta destos sobredichos. & pero an parte en ellos. assi como

los Alquerques que tanne-cn» all Acedrex. & a las tablas & a los dados. E tales

y a que tannen all Acedrex & a las tab las & no a los dados (f. 91 r)

Esta diuisio progresiva es una de las formas tipicas de organizacion discursiva

dentro del scriptorium alfonsf (probablemente su exito este ligado a su pecu
liar naturaleza didactica), La volvemos a encontrar en el Libra de las cruces

(vease Gomez Redondo, Historia, 418-419) 0 en la cornpilacion de tratados

tecnicos para la construccion de instrumentos que sigue al Libro de la ochava

espera, dentro del Libro del saber de astrologia (ms. Biblioteeca de la Universi

dad Complutense 156, ff. 24r y ss.), ya al interior de los libros que compo
nen el codice, en la forma habitual (desde los materiales con que se fabrica,
hasta su forma de ensarnblaje):

Et este libro parte se por dos partes. , La primera es de como fazen este

estrumente de nueuo. , Et la segunda es de como obran con el. , Et esta

p-crc-irnera p<ar>te a .xj. cap-circe-los. & cornie-cnc-cacn» assi.

{IN LjCap-citoc-lo .io", De saber qcuxa' I es la pro deste estrum-cenc-te.

{INl.} Cap-citoc-lo segundo. De saber [de] qual materia se deue fazer este

estrumente.

{IN l.} Cap-citoc-lo tercero. De saber de qual manera se puede fazer meior este

estrumente.

[ ... ]
{INl.} Cap-ciro»lo onzeno. De saber armar este estrumente

(Libro de las armellas, f. 132v)

o ya en el ayuntamiento de los libros, como queda demostrado en, por

ejemplo, la posicion que se le asigna al Libro del astrolabio redondo como el

"primero estrumente" por ser el "mas noble. & mas complido q<ue> los

otros" y en el "q-cue» se meior. & mas manifiesta mie-cnc-rre demuestran las

,figuras q<ue> son enel cielo. & en q<ue> se meior entienden. & con menos

trabaio. & en q<ue> las podra ombre ymaginar mas ayna. por q<ue> es tal

cuemo la forma del cielo" (f. 66r).
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Aunque el estado actual del codice 8322 de la Biblioteca del Arsenal no

perrnire lJegar a conclusiones muy precisas sobre la organizacion de los mate-,

riales, las frecuentes digresiones sobre las materias tratadas con anterioridad,"

apuntan tambien a una diuisio progresiva como el modelo idoneo para la expo
sicion didactica de su materia (contando, claro, la separacion clara entre la pro
sa inicial, una preparacion tecnica para la lectura correcta de las tablas 0 la

construccion de los instrumentos necesarios, y las tablas propiamente dichas).

c) Una diuisio analitica

Aqui, los bloques de informacion se organizan jerarquicamente segun los dis

tintos niveles de profundidad con que se trata la informacion, desglosando eI

terna en los subtemas que 10 componen. En eI caso especffico de las leyes, la

percepcion de dichos niveles se basa en la existencia de etiquetas particulares
que permiten identificar relaciones de solidaridad, dependencia, influencia,
etc., como ya quedaba bien establecido en eI Decretum de Gracian (hacia
1140)27 yen una de las primeras versiones de las Partidas en el codice Add.

20787 de la British Library, donde se puede percibir una diuisio en libros,
titulos y leyes, cada etiqueta como una categoria que incluye a la siguiente:

{RUB. {INl.} Aqui cornienca el primero Libro que muestra q<ue> cosas son

las Leyes. & fabla de la s-eanc-e-etc-a Trinidat. & de la fe catholica. & de los

2(, Presentes en formulas del tipo "assi co-crrr-rno 10 auernos dicho encl comencamiento
desre libro" (f. 6v), "{IN3.} Dicho auemos en 10 q<ue> passo deste libra que [ ... ]" (f. 12v),
"assi co-erne-me te loe amostrado enel cornencamienro desre libro enel cap-cituc-lo q<ue> es

de saber las euerdas retornadas por los areas" (f. 14r), "Et amostrado auemos en 10 q<ue>

passo desre libro co-cm.-rno se faze esto" (f. 14v), "assi co-cmxmo te loe amostrado en 10

passado deste libro" (f. 16r), "assi co-crnc-rno 10 auemos dernostrado eneste libro can q<ue>

pueden saber el grade q<ue> sube de los signos; 0 el q<ue> se pone" (f. 17v), "Et cae toda uia

sobre la cuerda del segu-erc-do lado el complido. el q<ue> auemos nombrado en-ce»l

cap-citu»lo de los diametros de los quadrados. en 10 passado deste libro" (f. 19v), etc.

27 Como reeuerda Cesar Dornfnguez, "la parte I se subdividfa a su vez en 101 distinctiones,
subdividida cada una de ellas en capitula y dicta; la parte II constaba de 36 causae, subdividida

cada una de ellas en quaestiones; y, por ultimo, la parte III, conoeida como Tractatus de

Consecratione, se dividia en 5 distinctiones con 396 capitula" ("Ordinatio", 82).
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artie-cue-los della. & delos sagramie-cnc-tos de s-eanc-e-etc-a Egleese-ia. & del

Apcostoxligo & delos otros p-crec-lados q<ue> los pueden dar. en q<ue> ma

nera deuen seer onrrados & guardados. & de los cl-cere-igos & de los religio
sos. & de todas las otras cosas tan bien de p-cr» i' uilegios cuemo delos otros

derechos q<ue> p<er>tenescen a s-eanc-e-etc-a Egl-cess-ia. Tit-cuc-lo p-crc-irnero
de las leyes. Lcey» .ia'.}
[ ... ]
{RUB. Qcue» Leyes so-en» estas. Lcey» .ija'.}
[ ... ]
{RUB. Quales deuen seer las leyes. Lcey» .iija'.}
[ ... ]
{RUB. Q<u>i' en puede faz-eer» leyes. Lcey» .iiija'.}
[ ... ]
{RUB. Qcusal deue seer el fazedor de las leyes. Lcey» .va"} (f. l v)

Como puede verse, la diuisio queda reflejada con precision absoluta en los

epigrafes de las nibricas, a diferencia de 10 que sucede en la diuisio denotativa

y la progresiva. Probablemente, se deba al peso que ejerda la tradici6n legal
ya bien asentada para entonces y a la asequibilidad de estrategias para una

diuisio mas correcta, basada en el uso de etiquetas diferenciadas.

Esta diuisio analftica, sin embargo, no es exclusiva de los textos juridicos.
Tarnbien la encontraremos en otras obras siempre que la cornposicion pro

gresa segun un orden analftico, La diferencia entre las obras juridicas y estas

otras es que, en principio, las marcas de una diuisio no estan explicitas en los

epigrafes. Asl, podemos hablar de una diuisio analftica explicita y otra impli
cira (0, por 10 menos, no suficientemente marcada). Ya hemos comentado el

caso de la traducci6n latina del De configuratione mundi, pero el Libra de las

animalias en el codice RES 270 de la Biblioteca Nacional de Madrid" se orga
niza del mismo modo:

{IN3.} Aq-cus i' cornienca el tcerxcero tractado deste nuestro libro. el q<ue>
fabla delas animalias q<ue> ca\=an. e de sus faycones nat-cuxr' ales. e de sus

28 Como ha hecho notar Jose Perez Prendes, las marcas de la diuisio en los textos legales
(parte, titulo y ley) recuerdan vivarnenre las organizacion del Libro de las animalias en libro,
tratado y capitulo (apud Gomez Redondo, Historia, 842).
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enfermedades q<ue> parecen de fuera. e de como las deuen melezinar. E son

en este t-crc-a' ctado .xxiiij. cap-circe-los. I

{IN I.} EI p-crc-i' mero cap-ciroc-lo es de melezinar la nuf q<ue> an en los oios.

o de q-cuc-a' ndo pierde-cn» el uiso teniendo los oios abiertos. II

{INl.} El segundo cap-citoc-lo es de melezinar la u-cnc-na q<ue> seles faze en

los oios. III

{INl.} El .iii. cap-cito»Io es de melezinar el agua espessa q<ue> les

(Asa)[deslcende en las niniellas delos oios.

IIII {IN l.} EI .iiii. cap-citoe-lo es de melezinar la lag-crc-i'rna q<ue> les corre

delos oios. V (fol. I74v)

Aquf, igual que en los textos legales, los contenidos progresan segun un con

junto de nucleos ternaticos inclusivos que van de un orden superior de trata

miento de la materia hasta un orden muy concreto. En el caso de este libro III,
el orden superior estaria representado por las enfermedades externas, luego por

subconjuntos de enfermedades externas (las de los ojos, capftulos 2-7; orificios

nasales, capitulo 8; problemas de rnuda, capftulos 9-12; problemas de huesos,

capftulos 13-14; enfermedades de las patas, capfrulos 15-22, y enfermedades

de la piel: sarna en el capftulo 23 y ladillas en ei24), para llegar a la exposicion de

enfermedades concretas como nube, podagra, hemorroides, etcetera.

En el caso de las obras historicas, como se vera mas adelante, resulta dificil

preferir una u otra, pues el estado de redaccion inacabado de la Estoria de Espa
na 0 de la General Estoria deja traslucir mas la ordinatio de sus fuentes que la

particion a que Alfonso y su escuela paredan aspirar, De la reflexion del taller

sobre este problema en la historiograffa da cuenta el Indice inconcluso del se

fiorfo de los romanos en el ms. El (esc. Y.I.2), 10 que perrnite deducir que
cuando se ernpezo "a copiar la historia consular no se tenia idea clara de como

iba a continuar la historia del sefiorfo de los romanos en el periodo imperial, 0

al menos no se sabfa como iban a ser sus capltulos" (Catalan, De fa silva, 42).

TIPOLOCIA DE LA RUBRlCATlO VERBAL

Previsiblemente, por otro lado, una revision de la rubricatio -no en su tee

nica, sino en sus contenidos- nos arroja conclusiones diferentes. En un

buen numero de obras cientfficas, las que hoy dfa podriamos clasificar como
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"manuales", por ejemplo, domina con razon una rubricatio prescriptiva, ex

presada formalmente en los eplgrafes por el predominio de verbos modales

(notoriamente deber y saber) introducidos por la proposicion completiva de

asunto de 0 en. Epigrafes tipicos en este tipo de textos sedan "Capcito--lo
.io. De saber q-cue-a' I es la pro deste estrum-cenxre" (Libra de las armellas, en

los Libros del saber de astrologia, f. 132v) 0 "El tercero capitolo en que manera

deue seer figurada la espera" (Libro dell a/cora, en ibid., f. 24r), siempre sobre

entendido "capitulo que fabla de 0 en" (y que puede encontrarse bajo su for

ma expllcira en varios de los ejernplos).
En los libros cientificos mas descriptivos, la preposici6n completiva de

introduce simplemente etiquetas nominales ("De la piedra que a nombre

tal", en el caso del Lapidario) 0 contenidos interpretados a partir de los dibu

jos que acompafian los textos, como en los libros de juegos29 (con epfgrafes
como "Este es otro juego" 0 "Este es el juego que Haman ... ") 0 el Libro de

Picatrix. Esto, sin olvidar que hay libros a la vez descriptivos y prescriptivos
en los que ambas formas de rubricacion aparecen rnezcladas.??

EI formulismo de los epigrafes parece menos notorio en textos cuya mate

ria resulta heterogenea. Un libro de leyes, profundamente vinculado con el

quehacer humano, necesariamente estara lleno de matices: el epigrafe sera

descriptive cuando se refiera a la materia interna dellibro (los Tftulos que

29 "{RUB. Esre es orro iuego deparrido en que ha ueynr y rres rrebeios que an a seer

enrablados assi como esra en la figura del entablamienro & an se de iogar desra guisa.}
[ ... ]{RUB. Esre es otro iuego departido en que ha ueynr y dos trebeios & an a seer enrablados

assi como esra en la figura del enrablamie-cns ro. & han se de iogar desta guisa.} (Libra del

axedrez, ff. 12r-12v). "{RUB. Esre es el iuego dela triga} [ ... J {RUB. Or-ere-a' manera de

triga.} [ ... J {RUB. Otra manera de rriga.} [ ... J {RUB. El iuego que llaman azar.}" (Libra de las

dados, ff. 66r-67r). "{RUB. Esre es el primer iuego que llaman las' quinze tablas.} [ ... J {RUB.
Esre iuego llaman los doze canes; 0 doze hermanos.} [ ... J {RUB. Aqueste iuego Haman

dobler.}" (Libra de las tablas, ff. 73r-74r).
30 Como, por ejemplo, en eI Libra de las animalias: "{IN2.} El p-crc-imer capitolo es del

p-croe-logo del libro; e de las .vii. p-croc-positioncs. II {IN2.} El .ij. capirolo cuenta de las

animalias q<ue> ca"an e q<ue> alos orn-cnec-s riene-cn» p<ro>. III {1N2.} E]"] tcerc-cejro
capitolo fabla de los tiernpos en q<ue> se engendran e en aq-cuec-llos p-cres nden y en

aq-cuec-llos mudan. Ill I" (f. 2r); pero tambien "Est es el .xl.viijo. el q<ue> fabla de como las

deuen melezinar del fastio" (f. 158v).
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aglutinan las Leyes, por ejemplo);" pero iniciara por un pronombre inte

rrogativo cuando se trate de una pregunta en estilo directo a prop6sito del sujeto '

que inviste un acto determinado (del tipo, "QcusaIes deuen seer los cl-ceo-igos
q<ue> ouierexn» de seer beneficiados ecn» seanc-e-etc-a egl-cesc-ia", f. 93r),
del modo en que este acto se llevara a cabo (del tipo "En q<ue> manera

deue-cne- dar los p-cree-lados los beneficios de s-eanc-e-etc-a eglesia a los

cl-eeo-igos", f. 93v), de prohibiciones relativas al mismo acto (del tipo
"Qcue» los beneficios de s-eanc-e-etc-a eglesia no deuen seer dados co-en»

condicio-cn» ni co-en» postura", f. 93v), etcetera.

LA DIUJSIO DE LOS LIBROS HIST6RICOS

Un interes aparte presenta, por supuesto, el estudio de la diuisio y sus marcas

en los libros hist6ricos, a sabiendas de que, como escribe Leonardo Funes,

tanto los recursos graficos de la escritura (divisiones en capitulos, epigrafes,
prologos internes, catalogos), las marcas organizadoras (muchas de elias con

el formato de frases formulares), como la tematizacion del espacio iberico y de

su ingreso en el tiempo hist6rico [ ... ) constituyeron instrumentos fundarnen

tales para lograr una eficaz distribuci6n de 10 narrado y para aportar inteligi
bilidad y orden a la historia

(El modelo historiogrdfico, 26)

En efecto, la diuisio y rubricatio resultan protag6nicas en un espacio textual

caracterizado simultanearnente por la heterogeneidad de los acontecimientos

y por la logica que requiere una narraci6n coherente, pues "es 16gico que no

se cree un caos interno por someterse a un imperativo exterior" (Montero
Garrido, La historia, 34). AI mismo tiempo, sus relaciones resultan mas inti

mas y ricas que en los otros textos, generalmente mejor acabados.

31 En el Libro de las leyes, por ejemplo: "{RUB. Tit-cu» lo .xvio. De los beneficios delos

cl-cers igos" (f. 92v); "{RUB. Tir-cu»lo .xvic. De los beneficios delos cl cers igos'{f 96v);
"{RUB. Titulo .x .. viija. De los Sacrilegios" (f. 101 v),
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Ese "estado vacilante, incompleto" en el que se nos conserva la Estoria de

Espana32 es, sin duda, uno de esos visillos privilegiados de la filologia desde

donde podemos asistir al proceso cornpositivo que va de los borradores y
textos de trabajo (la version regia)" a un estado final de redaccion (la version

critica), con sus consecuentes reelaboraciones. De estas, las mas llamativas

son otra vez las que corresponden a la diuisio y rubricatio. Mientras en la

version primitiva regia de la Estoria de Espana (tal como se conserva en el ms.

Escurialense Y.1.2, por ejemplo) se percibe una tendencia muy acentuada a la

diuisio y a la rubricatio anecdotica (es decir, ala unidad que se percibe dentro

de una determinada accion que resulta atractiva), la version crftica se caracte

riza por una reordenacion cronologica que riene mas en cuenta los afios de

reinado que los propios acontecimientos. Se trata del diflcil paso del hecho

concreto a su representaci6n abstracta segun una estructura analfstica. La

suma de este esfuerzo la encontraremos en los escuetos epigrafes de la version

crftica, repelentes a cualquier informaci6n ternatica 0 anecd6tica y asentados

en una rigurosa cronologia que avanza afio por afio. Cornparese si no el es

cueto "Capitulo I: afio lOde Pelayo" de la versi6n crftica (Version, 355) con

el epigrafe correspondiente en la Estoria de Espana: "De como fue don Pelayo
alcado Rey. & de la hueste q<ue> enuio Tarif a Asturias. & de la muerte de

Muca. & de Vlit AmiramoOmellin" (Esc. X.1.4, f. 2r).
Este cambio de orientacion, desde una diuisio anecdotica que tiene mas

en cuenta la unidad de una accion atractiva, un lugar 0 un personaje, hasta

una diuisio analfstica que organiza el discurso de acuerdo a los afios de reina-

32 Escribe Diego Catalan que "nunca lamentaremos bastante que Alfonso X no llegase a

coronar sus proyectos historiograficos relativos a Espana; pero existe al menos una razon para

congratularnos de ello: el caracter inconcluso de la obra nos hace posible asisrir de cerca al

proceso compilatorio; gracias al estado vacilante, imperfecto, en que la escuela alfonsf nos

dejo la Estoria de Espana, podemos hoy reconstruir con detalle la tecnica de cornposicion
empleada par el equipo de historiadores presidido por Alfonso X e incluso cornpartir sus

problemas al tratar de coordinar la informacion de las varias fuentes que manejaba" (La
.

Estoria, 47-48).
33 Como propone Fenandez-Ordofiez, debi6 ser el texto de base que sirvio para la redac

cion tanto de la EE como de la VC (Version crftica, 24).
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do, no hubo de ser necesariamente un cambio de orienracion rapido ni tam

poco radical. Si revisamos los criterios de diuisio y ordinatio que se siguieron ,

para la factura del codice escurialense Y.I.2, podemos comprobar facilmente

que, igual que su factura no es unitaria -como ha demostrado con lujo de

detalles Diego Catalan (De fa silva, 33-181)-, tampoco los criterios segui
dos para la diuisio y la inclusion de rubricas verbales son unitarios. Cada seg
mento textual muestra 'una forma peculiar de organizacion que puede atri

buirse tanto a los usos individuales de los traductores como a modificaciones

sobre la marcha de criterios de organizacion frente a las fuentes, sin que re

sulte preferible una causa sobre otra.

Si revisamos el segmento copiado por El Ic), los folios 3r hasta la linea 21

de la primera columna del folio 8 (vease Catalan, De fa silva, 41-42), inrne

diatamente comprobamos una diuisio y una rubricatio descuidadas. Falta

una rubrica verbal al inicio del folio 3r (aunque esta suplida por la presencia
de un numero romano I, iluminado, y tarnbien falta en el De rebus Hispanic,
que inicia secamente por un "Liber primus, cap. I, ut ueritas Genesis ... ") y
otra a la mitad del folio 4r, antes de 10 que parece una marca de division

estructural (la presencia de un "IIII" iluminado y el inicio del texto "Hya
oystes desuso contar de cuemo ... ").34 La primera nibrica verbal se encuentra

apenas al final de la columna a del folio 3r. El epfgrafe copia aproximada
mente la primera frase del bloque de texto," sin ocuparse demasiado del mi

cleo sernantico del bloque: los linajes de Sem, Cam y Japhet. El siguiente
epigrafe se encuentra hacia la parte inferior de la columna b del mismo folio

y dice "De como fue Europa poblada d-ee» los fijos de Japhet", probable
mente como continuaci6n de las palabras que cierran el bloque anterior:

34 En otros casas, esta marca de division estructural sf se respera: par ejemplo,
"Hercules de q<ue> ya oyestes dezir", abre el capitulo VII; "Ya oyestes desuso cuerno. .. ",
abre el capitulo 8; "Depues que fue sorerrado el Rey espan en caliz assi cuemo oyesres' ..;",
abre el capitulo 11.

35 La rubrica verbal es "{RUB. De cuemo los sabios parriero-cn» las rierras.]" y el bloque
de texto inicia con "Los sabios q<ue> escriuieron todas las tierras. fizieron dellas tres partes"
(f. 3r).
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E cuemo quier q<ue> los fijos de Cam e d-ee» Japhet ganaron alguna cosa en

Asia por fuerca. nos noen» q<ue>remos fablar de los otros linages. fueras sola

mientre de los fijos de Japhet. par q<ue> elias fuero-cn» comencamie-cnc-to de

poblar espanna. E por saber mas' cierra rnientre quantas tierras ouieron.

conuiene q<ue> uos digamos primero quama<n>na es europa. e quanras otras

tierras se encierran en ella (f. 3r)

Sigue luego un amplio bloque con informaci6n sobre a) la configuraci6n
geografica de Europa, b) los distintos asentamientos geograficos de los hijos
de Japhet, c) la poblaci6n de la Penfnsula por Thubal, d) el nacimiento de

Hercules con una digresi6n sobre otros dos hom6nimos del heroe, f) la na

rraci6n de las proezas del heroe. De todos estos temas, s610 los dos primeros
estan anunciados en eI epfgrafe de la rubrics.

La siguiente rubrica verbal, "De cuemo Hercules poblo a Caliz & de las

cosas que y fizo" (f 5r), tampoco es muy precisa: la estancia de Hercules por
Cadiz s610 sirve para explicar el origen del nombre sin mas. EI episodio ter

mina cuando Hercules se encuentra en Sevilla, dispuesro a fundar ahf una

ciudad, y su "estrellero" Alias Ie informa que "cibdat aurie alii muy grand.
mas otro la poblarie ca no el", 10 que provoca un enorme pesar al heroe y la

promesa de que "el farie rernenbranca por q<ue> qua-err-do uiniesse aqcue»l,
que sopiesse ellogar 0 auie de seer la cibdat" (f 5r). Probablemente, en este

punto parece oportuno al copista introducir una nibrica verbal de acuerdo a

este final y se coloca una nueva nibrica aqui, aunque no coincide con ninguna
divisi6n estructural y mas bien da la impresi6n de interrumpir la unidad de

acci6n en el rexto." "De cuemo Julio Cesar poblo Seuilla po, 1·,s cosas q<ue> y
fallo que fiziera hercules" (f 5r). La nibrica verbal apela a dos de los niicleos

tematicos del bloque que le sigue sobre la fundaci6n de Sevilla.

Si comparamos las f6rmulas dominantes en los epfgrafes verbales de esta

seccion, veremos que son mas abundantes los epfgrafes anecdoticos (con espe-

36 El hecho de que el sujero gramatical de la oracion que sigue a la rubrica no este explf
,ciro corrobora dicha inrerrupcion: "E puso alii seys pilares de piedra muy grandes. e puso
ensomo una muy grand tabla de marmol escripta de grandes letras q<ue> dizien assi. aqui
sera poblada la grand cibdar" (f. 5r). Es muy posible que el epigrafe se haya colocado aqui
con un fin politico (vease, a prop6siro, Gomez Redondo, Historia, 660-661).
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cial interes en el terna de las "poblaciones") y que, en buena medida y casi

exclusivamente, la organizaci6n por sefiorfos queda restringida a las mayiiscu
las iluminadas que encabezan el codice en esta parte.:"

{RUB. De cuemo los sabios paniero-cn» las tierras.]
[ ... ]
{RUB. De como fue Europa poblada d-ee» los fijos de Japhet.} (f. 3r)
[ ... ]
{RUB. De cuemo Hercules poblo a Caliz & de las cosas que y fizo.]
[ ... ]
{RUB. De cuemo Julio Cesar poblo Seuilla por las cosas q<ue> y fallo que
fiziera hercules.} (f. 5r)
[ ... ]
{RUB. De cuemo h-cere-cules lidio coen» el rey Cerio-cn» yl mato.} (f, 5r)

Con el cambio de mano, cambia notablemente la calidad de las nibricas ver

bales. El nuevo copista de E 1 (b'), probablemente la misma mana a la que se

debe el Prologo (Catalan, De la silva, 42), sefiala ya de manera explfcita la

partici6n en sefiorfos con tres nibricas semejantes entre SI:

{RUB. Aqui se cornienca la estoria del sennorio que los almuiuces ouieron en

Espanna.} (f. 8r)
[ ... ]
{RUB. Aqui se cornienca la estoria del sennorio que los de Affrica ouieron en

Espanna.} (f. 8v)
[ ... ]
{RUB. Aqui se cornienca la estoria del sennorio q<ue> los Romanos ouieron

en espanna.} (f. l Ov)

Aunque en el res to de los ep1grafes, sin embargo, se advierte una cierta falta

de sistematicidad ante las diversas noticias que parece oportuno considerar

nucleos ternaticos de un capitulo 0 un bloque. AS1, entre el sitio de Siguenza

37 Descrita por Catalan: "( 4r GRIE, ff. 4y-5r GRIE/GOS, ff. 5y-6r GRIE/GOS, f. 7r

GRIE-GOS, f. 8r ALMV, f Bv IUCES, f. 9r AFRI, ff. 9y-lOr AFRIICA, f. io- ROMAn (De
fa silva, 42, nota 32).
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por Anibal y su partida contra los ejercitos romanos, se introduce una breve

digresion sobre el anuncio del sitio en Sigiienza:

{RUB. De cuemo ell emperador Annibal passo a espanna e destruxo

Sigue-crc-ca.].
[ ... )
{RUB. Duna marauilla q<ue> acaecio en Siguenca].
[ ... )
{RUB. Delo que fizo Annibal en' espanna.} (f. 9v)

Es muy probable que la nibrica "Duna marauilla q<ue> acaecio en Siguenca"
se haya colocado de forma mas 0 menos espontanea, teniendo en cuenta que
el epigrafe copia de forma mecanica la primera linea del bloque de texto

("CVenta la estoria duna marauilla q<ue> acaecio en Siguen<;:a enante desto

par q<ue> los moradores de la uilla entendieron q<ue> auien a seer

destroydos ellos e la cibdat", f. 9v).

Tampoco hay un acuerdo estricto entre e] res to de las manos que partici
pan dentro del codice regio. Si revisamos solo las que tienen a su cargo los

fragmentos mas amplios del texto, podremos comprobar inmediatamente las

diferencias en la factura de los epigrafes. Mientras la mana de El(d), folios

15r-58r, sigue en la linea de los epigrafes anecdoticos del estilo:

{RUB. De cuemo lidiaron los Cipiones co-en» Magon hermano de Annibal e

cuemol pcrc-isiero-cnc-]
[ ... J
{RUB. De cuemo Asdruballidio con los Romanos e fue uencudo.] (fol. 15r)
[ ... )
{RUB. Este nombre Cesar de que palauras es tornado. & por quales razones.

& aquie-cn» le llamaron primera mientre & a quales despues & q<ue> quier
dezir.] (f. 57r)
[ ... )
{RUB. Dond fue tornado esre nombre emperador & q<ue> quiere dezir.] (£ 57v)

.

en los epigrafes de la siguiente seccion importante del texto, E1(f), folios

61 r-149v, la diuisio responde ya a una estructura analistica mas definida que,
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aunque no representa siempre periodos uniforrnes-" ni evita completamente
los epfgrafes anecdoticos (como veremos), refleja una forma de construccion.

mas uniforme que la que hasta aquf se habia seguido. Asl, por ejemplo, los

primeros epfgrafes apuntan hacia una estructura anallstica:

{RUB. Dell jmperio de Octauiano sobrino de Julio Cesar. & luego de los

fechos q<ue> acaeciero-cn» en el primer Anno.} (f. 61 r)
[ ... ]
{RUB. De los fechos del segundo a-cne-no dell J mperio de Octauiano cesar. en

q<ue> ue-cne-cio a Antonio & Amigo con el. & diol su h-cere-mana por

mug-cers.]
[ ... ]
{RUB. De los fechos dell Anno tercero.}
[ ... ]
{RUB. De los fechos del q-cue-arto Anno dell Jmperio d-ee» Octauiano

CesaR.} (f. 61v)

Esta armonfa recien lograda se mantiene hasta el principio del sefiorfo de los

barbaros en el folio 126r. Despues de esto, empiezan a ser mas abundantes

los epfgrafes anecdoticos y muchas veces se crean hibridos entre una diuisio

analistica y las anecdotas que resalta la nibrica, al esrilo de los siguientes epf
grafes: "{RUB. Del ochauo anno de Gunderico en q<ue> se tornaro-cn» los

alanos sus uassallos.} {RUB. Del noueno anna de Gunderico en q<ue> quiso
desamparar Espa-cnc-na & foyr a Affrica con miedo de los godos.}" (f. 129r).

Los distintos esrados de redacci6n reunidos en el codice regio apuntan a

un estado de organizaci6n que vacilaba entre una estructura analistica y orra

anecd6tica. Mucho rendran que ver en ello las fuentes, pero rarnbien mucho

parece tener que ver su naturaleza de meros cuadernos de trabajo. Asl, no

parece extrafio que, concebidos estos cuadernos como borradores en funci6n

de una obra mayor, las nibricas verbales de la version primitiva regia aporten
muchas veces informacion sobre los contenidos ternaticos 0 anecd6ticos que

presentan. Con ello, se facilitaba la localizacion rapida de la materia, su com-

)8 Esto pasa, par ejemplo, can el imperio de Gordiana (ff. 98v-99r), el de Filipa ff. 99r

IOOr) y los de Valeriano y Galiena (ff. IOlv-103r).
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paracion con las fuentes, su copia fragmentaria en caso necesano, etc. Su

posicion privilegiada como intermediarios entre una tradicion historiografi
ca organizada segun los acontecimientos y otra analfstica explica, sin duda,
las dubitaciones y los ires y venires de una a otra.

La organizacion analistica, sin embargo, pareda ser el ideal de Alfonso,

segun se deduce de sus criticas a Moises y Jeronimo en la General Estoria'? y

J9 "Sabed. q<ue> nj-cn» Moysen. njcn» jhcerc-onimo. como q-cu»i' er q<ue> lieue-cn» la

estoria dcexla biblia por an-crc-os. no-en» la lieuan por la cuenta dellos departiendo las

esrorias diziendo esto co-cnxtescio en tal a-cne-no & esto en tal. si no-en> q-cuc-a' ndo 10

dize-en» en la man-cere-a q<ue> nos uos aq-eu»i' diremos. , Ellos dize-cn» assi. Adam fue

fecho enel comie-crc-co del mundo. Et desi cuenca-en» todo su fecho & su estoria unada. &

en cabo dize-cn». adam fizo fijos & fijas & uisco tantos a-cne-nos & murio. , Mas a

q<u>a' ntos a-cne-nos andados dce.-la su uida 0 del mucus-do. fizo ell a Caym. & a Calmana

su h-cerc-mana. , &' aq-cuc-a' ntos otrossi despues a abel & a Delbora otrossi su h-cersmana.

Ca a esta man-cere-a nasciero-cn» todos los fijos de ada-ern» et de Eua dos a dos en un parro
h-cerc-rnano & h-cerxrnana. saluo ende Sed q<ue> nascio solo. & caso despues co-en>

Delbora h-cerc-rnana de Abel como es contado ante desto. , &' a q cuc-antos a-cne-nos mato

Caym a abel. este dep-cao-rimie-cnc-to de a-cne-nos njcn» por a-cne-nos en la estoria. nol fazen

ellos. , Otrossi dizen nascio Seth tal a-cne-no. &' empos esto cue-cno tan luego su estoria

unada. & en cabo dizen, Seth fizo fijos & fijas, & uisco ta-cne-tos acne-nos. & murio. mas

no-ere- faze-en» y en la estoria otcrs-os departimientos por a-cne-nos. , &' assi lieuan las'

uidas & los a-cne-nos de todos los otros padres d-cec-la licnsna. saluo ende en muy poquillos
logares como q-cue-ando nornbra-cn» los acne-nos q-cusantos auie el padre dcesla Iicre-na

q-cuxa' ndo fizo al fijo en q<ue> fincaua otrossi la li-cnc-na. Como alii. De qcuxi' niecnstos a-cne-nos

era Noe qcusando fizo a Arphaxath. &' otros depcao-timie-cnsros nj-ene-gunos de a-cne-nos

no-en> son fechos en la esroria d-cec-la biblia. sino-ens si se acaesce otrossi en muy pocos

logares como auredes adelant en las razones d-cee-las p-croc-ph-ceo-as.er en los regnados
d-ces los Reys de juda & de jsr-cahe»l. , Mas nos 10 uno por q<ue> auemos mester estos

deparcirnie-crc-tos por los fechos' et por las estorias & por las razones de los gentiles. q<ue>
enxerimos en la estoria d-cee-la biblia. &' auemos otrossi mesrcer» a-cne-nos se-cn s-nalados

d-cee-la li-cnc-na q<ue> nombremos en q<ue> contesciero-cn» aq-cue--llas cosas d-ce.-los fechos

de los gentiles & os metamos alii en la estoria. , Lo al otrossi por q<ue> fallamos estos

departimie-cnc-ros fechos q-eues-los fizierc-cn» los sabios en sus estorias, &' p<er>o aun esto

q-cue»Io fazen sobre las razones delos gentiles. mas no-ens sobre las d-cec-la biblia. si no-en»

.como auemos dicho. Cocrc-uiene-crc- nos aqui a departir los a-cne-nos del cabdellado de

Moysen por q<UF.> ueades meior poro se ensire-cn» los fechos d-cec-Ios gentiles en las estorias

destos libros de moysen.r[ Onde lI0S depcarc-rimos ende assi aq-cus-i" (ff. 267r-267v). Vease

Catalan, La Estoria, 25-26.
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de su negativa a seguir la diuisio presente en sus fuentes;" 10 que explica el

esfuerzo invertido para la restauracion de una cronologia analistica en la version,
critica de su historia, segun ha mostrado pormenorizadamente Ines Fernandez

Ordonez (Version, 115-202).
Esta empresa, como otras suyas, fracasaria. Los epigrafes anecdoticos tu

vieron siempre un exito mayor entre los receptores de Alfonso. Desde un

lector privilegiado como don Juan Manuel, quien no todavia pasados cua

renta afios de la muerte del rey Sabio su tio arreglo "en pocas razones todos

los grandes fechos que se y contienen", segiin el valor tematico y anecdotico

de los epigrafes en los codices de trabajo; hasta un receptor anonimo como el

que, inconforme con la rubricatio de la version crftica, afiade un conjunto de

tituli que son buenos representantes del tipo de ayuda que estes seguian pres
tando frente a la economia de los epigrafes analisticos;" especialmente si

convenimos que no es igual de atractivo un "Capitulo XXXIV: afio 9° de

Fruela I" (Version, 426), que un "De como Galiana fija del rrey Galafre se

enamoro de Carlos e 10 salio a rrecebir [ ...J" (339).

FINAL

Volver los ojos a 10 accesorio de los textos medievales significa, sin duda, res

taurar el universo de sentidos y sugerencias que compartian los receptores in

mediatos de los textos. Una encuadernacion 0 un ripo de rubricaci6n sedan

tan significativos para los lectores medievales como 10 son hoy para nosotros

ciertos colo res y tipos de pasta en los libros modernos. Es mucho 10 que po
demos aprender de los codices conservados del scriptorium de Alfonso y muy
necesario si queremos entender mejor las convenciones y sobrentendidos que
validaban la cornunicacion literaria en el siglo XIII, y la siguieron validando

despues de una empresa cultural que nunca dejaria de ser modelica,

40 Como apunta Gomez Redondo, una diuisio analistica perrnitla "explicar y posibilitar la

cornprension de la 'verdad' con que unos hechos son contados. Par ella, no se admite el

arnplio reparto de sucesos que don Lucas lleva a cabo conforme a las seis edades del mundo

ni se aprovecha la ordenada distribucion de libros can que don Rodrigo va pautando el desa

rrollo de los acontecirnienros" tHistoria, 672).
41 La totalidad de los tituli en Fernandez-Ordonez, Version, 338-341.
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Jose Manuel Lucia Megias ha demostrado que, contra los numerosos tituli

que transmite el manuscrito de Paris del Caballero Zifor, el arquetipo hoy
perdido apenas tendrfa unos doce. Casualmente, la cornparacion superficial
del manuscrito regio E 1, transmisor valioso de la Estoria de Espana, con el

ms. Esp. 36 de la Bibliothe que Nationale de France, el precioso codice ilu

minado que en la actualidad custodia el texto del Caballero Zifor, arroja
muchas sernejanzas: en ambos se reconoceran las iniciales mayusculas rica

mente iluminadas, los numerosos tituli rubricados para indicar los cambios

de capitulos y la alternancia de los calderones de dos calores. Casualmente,
los tituli del codice parisino -seguramente un buen pretexto para enrique
cer visualmente cada folio- recuerdan con frecuencia el formulismo rlpico
de los tituli anecdoticos en el codice regio de la Estoria de Espana. Todo ello,

por supuesto, podrfa no ser una mera eoineidencia.
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Posturas ideologicas en la
Version leonesa del Toledano

Aengus Ward

Universidad de Birmingham

Entre los procesos y contextos que configuran la historiograffa medieval his

panica, tres me parecen claves para el establecimiento de un marco teo rico del

fenonerno politico cultural, a saber, los textos historicos de la segunda mitad

del siglo XIll hispanico. Nos referimos a 1) el surgimiento de la prosa como

vehiculo par excellence de expresion historiografica; 2) el uso, fuertemente vin

cuiado al desarrollo de la prosa, de la lengua vernacula como medio, y 3) la

apropiacion, por parte de un poder laico real, del control de la escritura de

la historia. Estos tres, y sobre todo el ultimo, muestran la irnportancia polf
tica de la historia, aquf concebida como un fenorneno dinarnico y escrito y

cuyo papel determinante en la legitimacion del poder que la construye se

oculta bajo su fuerza moral, la de contar la verdad de los hechos. Identificar

estos procesos no es, ni mucho menos, un gran descubrimiento. Sin embargo,
y como era de esperar, el foco principal, si no exclusivo, de los estudios de

tales procesos en 10 que a la segunda mitad del siglo XIII se refiere, es la Estoria

de Espanna. Hoy quisiera extender el campo teorico para incluir un texto que

apenas tiene relacion con la obra alfonsina, pero que es tarnbien producto de

la misma epoca, la Version Leonesa del ToLedano, traduceion temprana del De

rebus Hispaniae de Rodrigo Xirnenez de Rada. Mi propos ito es doble: por un

lado examinar el texto en sf mismo para poder desvelar las tensiones ideologi
cas que impulsaron su construccion y por otro revaluar los tres procesos ya
mencionados a fin de dilucidar si son validos tanto en el ambito de los textos
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no alfonsies como en el de las estorias producidas bajo la direccion del Rey
Sabio.

Antes de empezar un estudio detallado del texto en cuestion, me propon

go abordar en terrninos generales los tres procesos daves. EI primero de es

tos, el surgimiento de la prosa, ha sido tratado en varios trabajos por
Leonardo Funes, y no pretendo afiadir nada nuevo ni tan perspicaz a sus

palabras. Sin embargo, quisiera tomar prestado uno de los conceptos claves

que emplea para comprender el surgimiento de la prosa, el de la prdctica
discursiva. EI doctor Funes 10 define como "un acto de significacion social

constituido por una cornbinacion (en proporciones determinadas) de una

serie de elementos comunicacionales" (Funes, "EI surgimiento", 162). Me

diante un estudio agudo de las propiedades de la prosa como practica
discursiva Funes muestra como la prosa "surge dentro de un programa irn

pulsado y dirigido por la instirucion regia, como parte de un proyecto polfri
co-culrural oficial" (Funes, "EI surgimiento", 164). Es mas, la prosa se con

vierte en el canal idoneo para "la prornocion de determinados modelos de

conducta y en la produccion de un orden social ideal" (Funes, "EI surgimien
to", 165). Podriamos preguntarnos si 10 mismo se puede decir de los textos

que, aunque emplean la misma forma, promocionan una ideologia, por de

cirlo asf, "no-oficial", Es decir, si una practica discursiva puede responder a

los mismos elementos comunicativos aunque responda a contextos historicos

bien diferentes. Dada la estrecha vinculacion entre el proyecto politico-cul
tural alfonsi y la creciente importancia atribuida por la critica a la prosa
vernacula, el hecho de que haya orros textos en prosa ajenos a la tradicion

alfonsina de finales del trece nos podria inducir a modificar la vision canoni

ca del surgimiento de la prosa en la Peninsula iberica en Baja Edad Media.

Sea cual fuere la respuesta, nadie puede negar la importancia de la prosa
como vehfculo de expresion narrativa, ni que su surgimiento haya encontra

do mejor explicacion que la de Funes.'

EI segundo de los aspectos que quisiera destacar, el uso de la lengua
-vernacula, tambien ha sido objeto de diversas aproximaciones teoricas. En

1 Veanse rarnbien otros rrabajos del mismo aurar, citados en la bibliografia.
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este caso, como en el de la prosa, el cambio que ahora nos ocupa ha sido

considerado resultado de un esfuerzo de impulsar propositos ideologicos por ,

medios simbolicos, El hecho de que la obra alfonsina este escrita en lengua
castellana ha sido razonado por la crftica, y por los compiladores de los rnis

mos textos medievales, como un intento consciente de dar a la lengua el

mismo estatus "imperial" que tiene el proyecto politico al que sirve de vehf

culo. En el caso de las cronicas francesas medievales, la narrativa historica en

prosa vernacula sirvio de apoyo ideologico a una nobleza que buscaba

autojustificacion frente a la dorninacion regia, segtin ha podido mostrar

Gabrielle Spiegel. Se ha dicho que el mismo fenorneno se puso en la Penin

sula al servicio de un proyecto politico bien distinto al del ejemplo gala: el de

las pretensiones imperiales de Alfonso decimo, Queda por ver si el uso de

romance puede haber tenido otra explicacion adicional, y si la accion de los

equipos alfonsies puede haber encontrado reaccion en otras maneras de con

tar 10 mismo.

El tercero de mis argumentos, basado en comentarios historiograficas ge
nerales de Georges Martin, se nos presenta como ligado a los dos primeros.
En las grandes obras del siglo trece, el Chronicon mundi, De rebus Hispaniae
y la Estoria de Espanna, Martin ve un movimiento, si no inevitable por 10

menos logico y explicable: del monestario y catedral a la corte real; del histo

riador al equipo de anonimos dirigido (�in absaentia?) por un poder laico

personificado en la figura del rey.? El proyecto politico de centralizar el po
der se ve reflejado en el control central sobre la produccion historiografico.
Pero la Estoria de Espanna marca el auge de dos fuerzas, paradojicarnente
complementarias, una cenrrlpeta, ya descrita, y otra que permite la apertura
de la historia escrita a diversas influencias, mayoritariamente epicas, Por me

dio de estas dos fuerzas la corona controla no solo los origenes de la

historiografia sino tambien su consumo. Mediante la apropiacion de, y apa
rente respeto por, los textos canonicos que la precedieron, la cronica

alfonsina se agrego la autoridad necesaria, y por medio de nuevas formas de con

tar el pasado, como nota Martin, parece excluir cualquier posibilidad de

2 Veanse Vones ("Hisroriographie") y Funes ("Dos versiones").
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otras interpretaciones de la Historia (con mayuscula). En la medida en que la

critica ha concentrado sus esfuerzos en las cronicas alfonsinas, hay que tildar

este intento de gran exito. Mi proposito hoy es plantear la existencia de pro
cesos comparables fuera del ambito de la historiografia alfonsina.

Segun Diego Catalan, hay cinco traducciones de la obra capital de

Rodrigo Ximenez de Rada De rebus Hispaniae, 0 seis, si nos atrevemos tildar

a la misma Estoria de Espanna de rraduccion (Catalan, "El Toledano", 9,

n.3). Esto es ya un dato significativo, porque si el original latino habia de

tener una resonancia importante en la historiografia hispanica medieval, su

influencia se muestra aun mas importante al considerar el numero alto de

traducciones que se lIevaron a cabo en afios posteriores. El hecho de que por
10 menos cuatro de estas seis fueran compuestas en la segunda mitad del siglo
trece sugiere que dichos rextos nos ofrecen un ejemplo perfecto de la impor
tancia de las traducciones y de como se construian los textos historicos me

dievales. Tenemos cuatro cronicas de muy desigual envergadura, y que, hay
que reconocerlo, cuentan pasados bastante diferentes, pero que, paralela
mente, se autorizan y se presentan como la misma historia. Son ejemplos
transparentes, pues, de como los textos historiograficos interpretan y cons

truyen su mundo. EI proyecto que actualmente me ocupa es el de comparar
los textos, su contenido y sus practicas discursivas, adernas de editar los mas

importantes. En otro lugar he hablado de uno de ellos , la Estoria de los

godos,3 y hoy quisiera esbozar algunas ideas sobre otro, el concocido como la

Version leonesa del Toledano.

EI texto nos ha sido transrnitido por un solo codice, el 10.046 de la Bi

blioteca Nacional de Madrid, de finales del siglo trece. Ademas de la Version

leonesa, contiene otras obras de singular interes, entre los cuales destacan so

bre todo anales de varios tipos:

Daretis frigii historia
Anales toledanos terceros

Anales de la Tierra Santa

3 En una comunicaci6n [eida en el marco del congreso The Medieval Chronicle, en

Utrecht, 1999.
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Version leonesa del Toledano

Anales latinos

Lo fundamental es que nuestra cronica parece ser, si no un borrador, por
10 menos una traduccion todavfa no completa, ya que contiene numerosas

glosas, correciones y adiciones en los margenes, Por 10 tanto, sus codigos bi

bliograficos, como los denomina Jerome McGann, dejan al descubierto los

procedimientos que contribuyeron a su cornposicion.
EI texto de la cronies, en dos columnas de 46 lineas aproximadamente,

ernpieza en el folio 64r y termina en el folio 80r. Este hecho en sf es signifi
cativo. Comparada con las traducciones bastante exhaustivas del Toledano

Romanzado, de la Estoria de Espanna y del codice 684 de la BN, esta debe

distar mucho de ser una traduccion literal. Y, efectivamente, as! es. Una lee

tura rapida revela un texto extemadamente laconico, sobretodo al principio.
La cronica empieza con una mencion de Bruto, y sus referencias a los empe
radores de Roma no son mas que reflejos de los Anales Toledanos Terceros que
suministran la fuente para el primer folio del texto. Donde se comienza el

uso de la obra maestra del Toledano las noticias contadas no son menos es

cuetas: frases cortas que enumeran los nombres de los reyes, el afio del co

mienzo de su reinado, una mencion del mirnero de los afios que dicho rey
sobrevivio y poco mas, como se puede apreciar en el ejemplo siguiente:

Era .ccc.xc.iiij. muerto Athanarico los al jnpio de Roma.

godos parade mietes ala benignidat de

Theodosio sornetiro se al ernpio de Ro

rna. & fuero sen Rey .xxviij. annos.

Era .ccc.xc.ij. Despues EJ: Theodosio come

�o a Regnar co Graciano regno co el .v. afios

& valentiniano regno en Roma .vij. afios

Et theodosio en oriente despues la muerte

de valetiniano el menor. regno senor de

todo el rniido .x. annos. Et asi regno ente

todo .xvij. afios. & este fue mucho amigo
delos godos.
(64rb, 4-15)
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A partir de los reyes godos, el cronista empieza a relatar anecdotas en estilo

narrative. La gran mayorfa del texto se ocupa de la historia de los reinos cris

tianos despues de Pelayo. A partir de este punto el cronistaftraductor traduce

pasajes del latfn, en romance bastante menos habil ret6ricamente y desarro

llado que ellenguaje de la fuente. En los ejemplos citados a continuaci6n se

ve claramente el proceso de traducci6n/reducci6n empleado por el autor de

nuestra cr6nica.

[Ejra .dccc.iij. annos. muerto froylla re

gno Aurelio su hmano. & regno.vj.
annos. R de Silo hmano de Aurelio

Ra .dccc.x. muerto Aurelio Regno
Silo su hmano. tt era casado co Odisinda

fija del Rey Alfonso. & regno .viij. afios. &

Alfonso fiio de Frola & de Miiyna
gouernaua el palacio Real por su tia

Odosina.

Ra .dccc.xviij. afios, muerto Silone

Odissinda & los dela tea feciero Rey a

Alfonso fiio del dicho frola. & Maurega
to hrnano bastardo de su padre fuesse a

lIos Alaraues. demadoges ayuda cont su

sobrino tt si gafiasse ella tra fazer les hya
seruicio co ella. Et co el poder delos mo

ros. & co algunos xpianos feciero fuir a

do Alfonso a Nauarra. & regno por fuer

ca .v. afios. & el muerto ficiero Rey aVer

mudo fiio de froyla. & regno .dos. afios I

& dexo el Regno por tt era Diacono I &

uisco dos annos co su mugier. & ouo en ella.

dos fiios Ramiro. & Garcia. tornosse a su

dicia I.

(67ra,21-38)

Post huius interitum Aurelius frater

eius successir in regno era DCCCIIII
et VI annis regnauit. Cui us tempore
seruilis origo contra proprios dominos

insurrexit, set eius industria in seruitutern

prisrinam sunt redacti. Et in diebus

eius Silo frater eius Odisinde Froyle
regis sorori coniugio copulatur, propter

quam postea optinuit regni sceptrum,
et in principio anni VII regni sui morte

propria uitarn finiuir, Post cui us

mortem Silo causa Odisinde regnum

accepit era DCCCX et regnauit annis

VIII et in Prauia ad regni soliurn

subleuatur. Cum Arabibus pacem
firmauit et Galleciam rebellantem in

monte Ciperie, superauit et suo impe
rio subiugauit. Aldefonsus autem filius

Froyle et Monnine propter Odisindam

amittam suam regale palacium gubernabat
et Silonis negocia procurabat, quia Silo

de prole ex Odisinda desperans inhers

fiebat; et anna regni sui VIIIo humanis

actibus est ademptus et in ecclesia

sancti Iohannis apostoli, quam ipse
construxerat, fuit sepultus. Silone

autem difuncto era DCCCXVIII

omnes magnates palacii cum regina
Odisinda ad regni solium eleuant
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Aldefonsum. Mauregatus autem erus

patruus ex ancilla, ut superius diximus,
elatus in superbiam ad Arabes conuolauit,

eisque confederatus auxilium postulauir,
spondens se eis fideliter seruiturum si

eorum auxilio nepotis imperium
optineret. Cum enim esset affabilis,
persuasit et dato sibi exercitu Arabum

regnum nepotis inuasit fauentibus sibi

aliquibus Christianis, Aldefonsus autem

a facie eius uerens fugit in Alauam et

Nauarram. Ipse autem Mauregatus, ut

fauorem Arabum rerineret, contre Dei

legem multa cornisit, puellas enim

nobiles, ingenuas et plebeyas srupris
Arabum concedebat; unde Deo et

hominibus odiosus, expletis in regno V

annis, uitam finiuit et prauus in Prauia

habuit sepulturam. Quinque anrus

regnauit, set eius anni in computatione
tempo rum annis Aldefonsi regis
annumerantur. Eo mortuo Veremudus

filius Froyle In regem eligitur et

quamuis magnanimus, regnum tamen

sponte dimisit recolens se olim ordinem
diachonii suscepisse, et duobus annis

uixit In regno et sobrinum suum

Aldefonsum, qui ad Nauarros confugerat,
reuocauit et in regno substiruir successorem

et cum eo aliis Illlor annis et VI mensibus
dulcissimam duxir uitarn et propria morte

uitarn finiuit, seputus Oueti cum uxore

sua Innulone, quam uiuens a se propter
conscienciam ordinis separauit, relictis

ex ea duobus filiis paruulis Ranimiro et

Garsia.

IIII.vii
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muerto Hienego ariesta regno su

fijo. Garcia hieneguez. & este era om

bre largo & muy bue caualero. & usaua ca

da dia las armas. & cste Rey estaua en un

lugar segurado. ueniero los moros & rna

tarolo. & ala Reyna dona vrraca. dieroge
una lancada & estaua pfiada & antes que
morisse ueniero sus uassallos & sacaro la

criatura uiua por la laga. & lamartile Sa

cho garcia.
(69rb, 3-12)

AENGUS WARD

Mortuo autem Enechone Arista regnauit
Garsias Enechonis filius pro eo, uir largus
et strenuus et in bellis cotidie se exercens.

Cumque quadam die minus caute in

quodam uiculo, qUI l.arumbe dicirur,
resideret, superuenientes Arabes improuidum
occiderunt et reginam Vrracam uxorem suam

pregnantem in utero lancea percusserunt;
set continuo aduentu suorum latrunculis

Arabum effugatis, regina morti proxima,
tamen uiua, per uulnus lancee, sicut Do

mino placuit, infantulum est inixa et fetus
ministerio muliebri uite miraculo omnium

est seruatus, et Sancius Garsie fuit uocatus.

V.xxii

Se percibe un intento de mantener la memoria de los principales aconteci

mientos de cada reinado, sin mantener la envergadura del proyecto de

Ximenez de Rada. Y, sin embargo, el traductor a veces se muestra capaz de

traducir pasajes enteros. Volvere sobre este punto mas adelante. Es de supo
ner que las escisiones no son producto de la casualidad. EI traductor ornite

multiples referencias a sublevaciones cristianas y guerras entre los reinos cris

tianos, ademas que casi todas las referencias a victorias musulmanas en la

Peninsula.

EI traductor adapta el texto del Toledano de principio a fin y afiade unos

detalles de la vida del infante Enrique, hermano de Alfonso el Sabio, extrai

dos tambien de los Anales Toledanos.

La Version leonesa es, por 10 tanto, una cronica abreviada. Y, a pesar de

todo, merece un estudio detallado.

POSTURAS IDEOLOGlCAS

, Como he dicho, se trata de posturas ideologicas, y para desvelarlas exarninare

algunos elementos claves en la forrnacion de tales posturas. En concreto son:

1) la fecha de cornposicion de la cronica, 2) lafs) fuente(s) suplementaria(s)
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empleada(s); 3) la lengua en que se escribio la cronica, y, por ultimo; 4) el

contenido mismo de la historia, 10 que se incluyo y 10 que se ornitio, en de
finiriva, el balance de elementos contados.

Cualquier traduccion de De rebus tiene necesariamente el terminus a quo
de aquel "pridie kalendas Aprilis" de 1243, el dia que, segun el mismo

Rodrigo, acabo su cronica, En el caso de la Version Leonesa hay varios indicios

que sugieren una fecha de traduccion bastante temprana. EI primero entre

ellos 10 constituyen las referencias a Alfonso el Sabio en el presente. Es decir,
el traductor parece haber compuesto su texto durante el reinado de Alfonso a

quien llama "el mas largo y mas noble ornfie del miido" (80rb, 40-41). Sin

embargo, podemos precisar aun mas. AI con tar la muerte de Wamba, el tra

ductor comenta: "Et este Rey fue ernpoconado & pdio el seso & entro enel

monesterio de Pampliga & morio hi & iogo hi sotrado fasta q el muy noble

Rey don alfonso 10 mando desentrar de aqllugar hu iazia & ficolo aducir ha

entrar a Toledo" (65va, 38-43), 10 cual ocurrio en 1274. Es mas: al traducir

las genealogias de los reyes de Iberia, nuestro traductor pone al dia los datos

de Rodrigo. En el caso de los reyes de Portugal sabe que el rey Afonso murio

en el afio 1279:

Fol. 74r, Col.2. Fol. 74v, Col. I.

teste don Sancho muerto

regno don Alfonso. & al come

camjenro fue bueno. & ala fin no

frir & fuesse pora Castiella & moria de
strado & jaz sot-ado en Toledo I:

ste Rey don Sancho muerto

Regno su hmano do Alfonso
Cuende de Bolofia en portogal. & mu

erta su mugier la Condessa. caso co

la fija del Rey de Castiella q ouo no

mbre dona. Beatriz et ouo enella

dos fijos & una fija. CE El pm�o fijo do

Dinjs. & eI ot don Alfonso. la fija do

na blanca. CE Et este Rey sobre

dicho de Portogal 1 ouo gran discor
dia colas plados de su tra. de guisa
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tan bueno. & morio & sotrarolo en

Alcobaca,
teste muerto regno su fijo
don Sancho & este era muy

piadoso. de Guysa tt no facia bie

justicia, & los dela tra rnostraro

10 al papa. CE Et eI pp dioges
do Alfonso su hmano tt era Con

de de bolona por tt feciesse iusti

cia enla rra . & eI nolo quisso so

AENGLIS WARD

qlos plados se fuero pa Roma . & fin

co el Regno de portugal entredicho

& studo asi bie .xvj. afios & mas. CE de

guisa qlos oms tt moria nolos sotra

uan. & ponian los plos montes & plos
campos. & "las aruoles fuera dela vi

lias en sos ataudes . & eI Regno estan

do asi entre dicho morio el Rey do

Alfonso en CE Era de .Mil. & ccc.x,

vij. alios. CE Seyendo en Roma pp
Nicholas. tercio

(74rb, 32- 74va, 24)

Si aceptamos estos detalles, tenemos una fecha de cornposicion que nos

rernite a los cinco afios finales del reinado de Alfonso X. Afios importantes,
donde los haya.

Otro aspecto de interes que contribuye a nuestro entendimiento de la

cornposicion del texto es el folio final de la cronica que, en principio, parece
ser una narracion de los acontecimientos del reinado de Alfonso el Sabio,

pero que, aparte de unos breves detalles, pasa por alto al Rey y narra algunas
de las aventuras africanas e italianas del hermano de Alfonso, el infante Enri

que. Estas lfneas finales de la cronies constituyen una narracion de la vida del

infante hasta el afio 1268 y le sirvieron a Ballesteros Berreta como fuente

principal para sus comentarios sobre la vida del infante. Aunque parecen

proceder de un testigo de los eventos en cuestion, no parece que el traductor

acornpafiara a Enrique, ya que las mismas anecdotas aparecen tambien en los

Anales Toledanos Terceros. A esto podrfarnos afiadir los detalles laconicos de la

vida (y muerte en 1275/6) del infante Felipe, adernas de Enrique, el unico de

los hermanos de Alfonso que merece tal interes por parte del cronista:

teste Rey don fernado ouo en

doria Beatriz su mugier. CE do

Alfonso tt Regno en pos el. CE Do fra

deric. CE ffemat cebolla. CE Do Anric.
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CE D6 Phelipe tt fue el prlrno elec

ro de Siujlla. qfido fue romada de su

padre el Rey do fernado alos moros. &

este do Philipe lexo despuella djicia.
& caso co dofia. Xpina. fija del Rey
de Nuruega. CE Et este don pheli
pe ouo despues otra mugier q
fue del linage de do ladron de Na

uarra. CE Et do phelipe & esta mu

gier postre mera jaze sotrados en

sea maria de villa sirga / cerca la

Villa de Carrion.

(78rb, 38 -78va, 8)

No es casualidad que los dos, eso si en grados diferentes, se rebelaran con

tra Alfonso.

Otro dato circunstancial: como nota Sanchez Alonso (Sanchez Alonso,
"Versiones", 343), la lengua en que se expresa el cronista muestra una fuerte

influencia leonesa. Si aventuramos la hip6tesis, poco arriesgada dada la evi

dencia, de un origen leones para este texto, se nos presenta una posibilidad
intrigante. Tenemos ante los ojos una traducci6n de un texto "castellano" (el
De rebus Hispaniae es, segun Georges Martin, la cr6nica latina castellana ca

nonica) en un ambiente que, se supone, mostraria poca simpatia con la

ideologia, explfcita 0 implicita, neo-goticista del Toledano, una cronica que
no duda en mostrar la superioridad del reino castellano sobre las dernas enti

dades politicas de la Peninsula.

Una lectura profunda del contenido de la traducci6n ha de aclarar un

poco el tema. <En que consiste, pues, la traduccion? <Que historia cuenta?

<Cuales son las diferencias de, y similitudes con, De rebus Hispaniae?
Las respuestas a estas preguntas son tan enigrnaticas como interesantes.

Como he indicado antes, la gran mayoria de los detalles proporcionados por
el Arzobispo en 10 que a la historia romana y gotica de la Peninsula se refiere

no aparece en la traducci6n. Donde si se nota un mayor interes en los funda

mentos de la historia peninsular es a partir de la aparici6n de la leyenda de

los Condes de Castilla (nuestro texto sirvio de Fuente para Georges Martin
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en varios de su estudios sobre eI tema). En efecto, nuestra cronica es la histo

ria de la Iberia cristiana en los siglos once, doce y trece, y si mantiene la

estructura cronologica del texto latino, no es sin narrar los sucesos principa
les de los reinos no-castellanos del norte cristiano. En concreto, eI traductor

recuenta los hechos irnportantes de la fundacion de Navarra, Aragon y Por

tugal, y no sin olvidar la descendencia y genealogla de las familias reales y sus

familiares. El traductor logra promocionar los intereses de todos los reinos

cristianos, y detallar los vinculos matrimoniales intra y extra-peninsulares de

cada uno de ellos.

Ahora bien, un rexto que pretende ser una traduccion de De rebus Hispaniae
pero que incluye una lista de los emperadores romanos, que da poca impor
tancia a los reyes godos y que subraya el papel de los reinados no-castellanos,

apenas puede compartir la cosrnovision de la cronica original.
Es mas, la seccion que cubre eI siglo doce suprime casi por completo la

funcion de Alfonso VII mientras que la del texto latino que narra los sucesos

de la vida de Alfonso IX encuentra un paralelismo bastante desarrollado en la

traduccion. De los reyes que reciben eI visto bueno del traductor, Alfonso

VI, Alfonso VIII, Alfonso IX y Fernando III, solo el segundo nunca fue Rey
de Leon. Aqui, me parece, a diferencia de los resultados obtenidos por

Georges Martin segun los cuales la figura clave es la de Alfonso VII (Martin,
LesJuges, 144), eI Emperador, no hay tal figura, ya que la cronica nos presen
ta una Peninsula de reinos iguales, unidos a finales del siglo trece, eso sf, pero
no bajo la hegemon{a de una Castilla cuyo rey tiene pretensiones imperiales,
sino en la forma de un reino compuesto de territorios e historias diferentes,
todos y cada uno de los cuales han participado y contribuido (y siguen
haceiendolo) al bien cornun. Esta pretension se nos presenta no como la cul

rninacion de un proceso inescapable de dorninacion castellana, sino como el

resultado de la libre asociacion de reinos independientes, bajo eI liderazgo
leones si cabe, por 10 cual el cronista se puede perrnitir la observacion de que
"el rey de leon (Alfonso XI) queria auer el reino de castilla y de leon todo en

. uno" (77vb, 19), comentario que no aparece en el original. El traductor 51

narra la historia de los Reyes de Castilla; dada su Fuente no podria ser de otra

manera. Pero, reduciendo considerablemente su narrativa mantiene los he-
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chos principales y da la impresion de que Castilla no es mas que un reino

entre varios. EI hecho de que nosotros sepamos que Castilla habia de ser el

reino dominante de la Peninsula no implica que nuestro autor tuviera la

misma conciencia, muy al contrario, de hecho presenta el pasado para justi
ficar una postura bien disrinta de la hegernonica.

En efecto, tenemos ante los ojos una cronica apoyada por posturas ideologi
cas bien distintas a las que informaron las obras alfonsinas. Producto de un

ambiente leones y, por 10 tanto, ajeno a la corte castellana, nuestro texto parece

promocionar una vision del mundo que, si aceptamos las teorfas de Georges
Martin, pretende equilibrar la dinarnica corte/nobleza a favor de los ultimos,
no de manera tan patente como es el caso de la Estoria de los godos, eso sf, pero
sin dejar lugar a dudas. Nos queda la pregunta: �C6mo corresponde nuestro

texto a la vision teo rica de la narrativa que expuse al principio?
En primer lugar, parece que la Version leonesa confirma todo 10 ya dicho

sobre el surgimiento de la prosa. Si las estorias alfonsinas representan la vic

toria de una nueva practica discursiva al servicio de determinados fines so

cio-polfricos e ideologicos, el uso de la misma practica para fines distintos

puede verse como reconocimient� del poder de tal practica, Sin embargo, el

proceso es algo mas complicado. Si las estorias alfonsinas igual que muchas

historias medievales, como nota Martin, reproducen 10 anterior y se autori

zan por medio de multiples autoridades nombradas, la dinamica de la Version

es diferente. No pretende ser mas (0 menos) que una traduccion del Toleda

no. Es decir, la Version leonesa, a diferencia de las estorias alfonsinas, mantie

ne tanto la forma (prosa) como el contenido (abreviado, eso sf) de su Fuente.

Asf que tanto en sus practicas discursivas como en su narrativa mantiene las

lIneas establecidas por el Toledano, 10 cual equivale a un rechazo no solo del

contenido de las estorias alfonsinas sino tarnbien del otro lado de la innova

cion alfonsina, su forma, otra cara de la misma moneda.

De la misma manera, la lengua en que se expresa la cronica leonesa tam

poco puede ser considerado como un ejemplo mas del mismo fenorneno

lingufstico, tan comentado en el caso de las cronicas alfonsinas. Es de supo
ner que la Version leonesa existe para difundir a un publico mas amplio la

obra del Toledano. Pero no esta escrita en castellano, sino en un romance
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fuertemente marcado por rasgos lingufsticos leoneses. No sostengo que su

existencia sea un intento de situar el romance leones al mismo nivel que su

hornologo castellano. Pero no me parece casualidad que al mismo tiernpo
que un gran proyecto politico-cultural codificado en una variedad romance

se lleva a cabo, se produzca otra version del pasado codificada en una varie

dad ligeramenre diferente.

Al mismo tiernpo, me parece irnposible que la Version fuera producto del

poder central, hegernonica de la corte de Castilla. El esquema dado por
Martin de un moviemiento irnparable hacia la dorninacion real de la

historiografla riene que modificarse para incluir los intentos no-reales de re

cuperar la produccion historiografica, y por extension la historia." A primera
vista, parece raro que un traductor leones pudiera escoger como Fuente la

obra de Xirnenez de Rada, tanto por su proximidad a la corte de Fernando

III como por su vision castellana de la historia. Sin embargo, si aceptamos la

opinion de Martin al respecto (es decir, De rebus Hispaniae como reivindica

cion del contrato socio-polirico entre monarqufa y nobleza basado en el res

peto mutuo) ya no nos parecera tan extrafio. Es mas, nuestra traduccion, al

igual que tantas cronicas medievales, logra dar a la historia un cierto acento

leones mientras pretende ser la obra mas autorizada del medievo hispanico.
En suma, la Version es un proyecto en prosa, de indole conservador, en la

medida que mantiene tanto la forma como el contenido de sus antecesores,

producto de una vision politica segiin la cual el rey y el estado no son sinoni

mos y en la cual Castilla no domina a los demas reinos sino que colabora con

ellos al mismo nivel. Como conclusion final, pues, los procesos descritos al

comienzo no solo sirvieron a los fines del proyecto alfonsf, sino que tambien

dejaron espacio para una reaccion por parte de historiadores/traductores ha

biles, los cuales supieron emplear dicho espacio para presentar una vision de

la historia acorde con las ideologfas de los grupos sociales que participaron
en la lucha por el poder a finales del siglo trece. Si la diplomacia es "conti-

4 EI articulo de Vones traza la dinarnica de este proceso a finales del siglo XIII, hasta eI

reinado de Alfonso XI.
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nuar la guerra por otros medios" la historiografia que oculta "diferencias bajo
la apariencia de 10 mismo" es otra herramienta en la lucha por el poder.
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Oralidad y cultura escrita en Castilla y Leon

(siglos XI-XIII)

Leonor Sierra Macarron

Universidad de Alcala

Para Paty, par su gran amistad
Whatever the language, and whether the record

was held solely in the bearer's memory or was

committed to parchment, the medieval recipient
prepared himself to listen to an utterance rather

than to scrutinize a document visually as

a modern literate would. I

INTRODUCCION

Durante mucho tiernpo la mayorfa de los historiadores han analizado la es

critura como si se tratara de un simple ejercicio de caligraffa, ofreciendonos

perfectas descripciones de los diferentes signos graficos. Se han limitado a

este tipo de anal isis sin profundizar en otros elementos estrechamente liga
dos a 10 escrito, como la condici6n social, el grado de instrucci6n 0 las cir

cunstancias personales del escribiente. En definitiva, han tratado a 10 escrito

como un ente aislado, sin prestar ninguna atencion al contexto politico, eco

n6mico, social 0 cultural en el que se ha desarrollado. Asf pues, siguiendo las

teorfas de Armando Petrucci, se puede afirmar que esta manera de analizar la

I Clanchy, From Memory, 266-267.
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escritura nos perrnite leer los textos correctamente, conocer las grafias en las

que se han escrito y saber el lugar y la fecha en que se redactan, pero no

responde a las preguntas de quien y por que se escribieron.?

La evolucion de la produccion escrita esta Intirnamenre relacionada con la

forma en la que las distintas sociedades se han organizado y evolucionado,
tanto a nivel politico como econornico 0 cultural. En la medida en que una

sociedad alcanza un grado de organizacion mayor y mas complejo, la razon

grafica adquiere un mayor grado de protagonismo en ella. A su vez, esta cir

cunstancia esta muy vinculada a la consistencia y fortaleza que muestran

aquellos grupos que osrentan el poder, ya que, desde la Antigiiedad y hasta

nuestros dias, los gobernantes han descubierto en la escritura el instrumento

mas eficaz y perfecto para fortalecer, consolidar, imponer y hacer valer su

poder en toda la sociedad." De esta manera, la elite social, los poderosos en

definitiva, se han reservado durante siglos el acceso a 10 escrito, porque des

cubrieron en ello el medio mas efectivo para controlar a la gran masa social.

En consecuencia, el poder se sirve de la escritura para crear un sistema ideo

logico que de cohesion a la sociedad, reproduzca el principio jerarquico que
la sustente y garantice la paz social.

Considerando estas premisas, el periodo medieval no constituye ninguna
excepcion, ya que los distintos brazos del poder feudal (los reyes, los senores

laicos y eclesiasticos, y los concejos) usan la escritura como medio de verte

braci6n de la sociedad y como mecanismo de propaganda. A 10 largo de toda

la Edad Media se constata, de forma generalizada en toda Europa occidental,
un progresivo aumento de la producci6n escrita. Este incremento se produce
en la medida en que un sector u otro de la elite social va aglutinando y con

solidando el poder en sus manos. De esta forma, aproximadamente hasta el

siglo XII, fueron los senores eclesiasticos, principalmente los monasterios,

quienes poseyeron el monopolio de la escritura, utilizandola como medio de

control y coaccion sobre sus vasallos, incluso sobre la nobleza laica y los

monarcas." Sin embargo, a partir de dicho siglo los senores laicos y sobre

2 Petrucci, "Scritrura e libro", 157-159 .

.l Lozano, EI discurso bistdrico, 86.
4 Casado, Oralidady literalidad, 33-39.
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todo los reyes iran accediendo, cada vez con mas frecuencia, a 10 escrito, Este

hecho se debe al proceso de paula tina concenrracion de poder en manos del
monarca, que se produce en casi todos los reinos europeos y que coincide

con un importante aumento de la produccion escrita. Esta cenrralizacion del

poder requiere un entrarnado burocratico mas complejo, en el cualla escritu

ra es la mejor herramienta para proyectar la ideologia que susrenta la cohe

sion social.

Este es el caso del area geografica de Castilla y Leon, donde se ha constatado

un incremento de la produccion escrita entre los siglos XI y XII, ligado a la pro

gresiva consolidacion de la monarquia castellano-leonesa? Esta paularina ex

pansion de la escritura se debe a una serie de circunstancias polfticas, econorni

cas, sociales y culturales que afecran a' este territorio durante esos tres siglos.
Asi, el aumento del nurnero de documentos va a estar motivado, en primer
lugar, por el usa, por parte de las clases dirigentes, de la escritura como instru

mento de poder. Hasta el siglo XII solo el estamento eclesiastico, mas concreta

mente los centros monasticos, son los que utilizan las manifestaciones escritas

para legitimar y reforzar su poder. Pero, a partir de este siglo, la escritura entra

en un proceso de desacralizacion y penetra en otros sectores de la sociedad,

aunque siempre dentro del grupo de los mas privilegiados." Es decir, que la

practica de escribir pasa de ser un instrurnento de poder monopolizado unica

mente por el clero a ser empleado tambien por los nobles laicos.

En Castilla y Leon este proceso de secularizacion de 10 escrito y su utiliza

cion como elemento imprescindible para ejercer el poder esta estrechamente

relacionado con el desarrollo de la monarquia castellano-leonesa como una

institucion fuerte y salida. La monarquia va consolidandose en la medida en

que avanza el proceso repoblador, contando con el apoyo de otras institucio

nes como las ordenes militares 0 los concejos. En ese proceso los monarcas

emplean cada vez mas la escritura, porque yen en ella un herramienta muy
uti] para legirimar su poder. Este hecho motivara la creacion de un entrarna

do burocratico para la expedicion de documentos. Los centros mas irnpor-

S Este aspecto es rratado con mayor profundidad en Sierra, "La escritura",
G Zumrhor, La letra y la uoz, 29.
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tantes de esta administraci6n fueron las cancillerlas, que aparecen de forma

consolidada bajo la figura de Alfonso VII (1126-1157).7
Sin embargo, es fundamental sefialar que el incremento de la actividad

documental no supuso una ruptura con los usos de la oralidad, ya que la

medieval era una sociedad eminentemente oral." Si bien es cierto que, a par
tir de los carnbios acaecidos durante el siglo XII, la escritura comenz6 a ser

cada vez mas utilizada por la sociedad de la epoca, tarnbien 10 es que la pene
traci6n de Ia razon grafica no fue tan profunda como para que sustituyese los

usos y costumbres orales que habfan predominado durante siglos en dicha

sociedad. De hecho, incluso la documentaci6n, que aumenta considerable

mente a partir del siglo XII, va a estar muy influida por los usos de la voz.

De esta manera, el objetivo de esta ponencia es mostrar la convivencia de

la oralidad y la escritura en los documentos redactados en Castilla y Leon

entre los siglos XI y XIII. En los diferentes documentos, pertenecientes a este

periodo que he analizado, he constatado que algunos rasgos propios de la

expresi6n oral se mantienen en la documentacion de los tres siglos. Mientras,
otros van desapareciendo con el paso del riernpo, en la medida en que la

escritura se institucionaliza, y forma parte cada vez mas activa de un sistema

administrativo. Este es creado por los monarcas castellano-leoneses en su

intento por fortalecer la institucion monarquica. En esta ponencia me lirnitare

a exponer cuales son los rasgos que permanecen en la docurnentacion a 10 largo
de los siglos XI, XII Y XIII. Pero antes considero necesario exponer, a grandes
rasgos, como la expresion oral era un rasgo definitorio de la sociedad medieval.

LA ORALIDAD EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL

Tanto la sociedad medieval como su cultura permanecieron rnayoritariamen
te sujetas al universo de la voz durante toda la Edad Media." Sin embargo, a

partir del siglo XII y durante eI periodo bajomedieval se ha constatado un

7 Lucas, EI reino de Leon, 69-84.
R Zumthor, La letra y fa uoz, 137.
9 Frenk, Entre fa uoz; 8.
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progresivo retroceso de los usos orales frente a los escritos. En relacion con

este hecho es necesario tener muy en cuenta que este proceso fue muy lento,
tanto que en la sociedad medieval nunca llego a predominar la razon grafica
sobre la oral. Lo que sucede a partir del siglo XII es un intercambio de papeles
entre la oralidad y la cultura escrita. Hasta este siglo los textos se cornponfan
oralmente y despues se fijaban a traves de la escritura, pero a partir del afio

1100 se invirtio el proceso, y los textos primero se ponfan por escrito y luego
se difundfan en voz alta. Es decir, se paso, segun Paul Zumthor, de una ora

lidad mixta (la influencia de 10 escrito es externa, parcial y con retraso) a una

oralidad segunda (se constituye a partir de la escritura, dentro de una socie

dad que tiende a debilitar los usos de la VOZ).IO De esta manera, para el sector

cultural de la Edad Media que se expresaba por escrito, los ojos no eran sino

el vehfculo para alcanzar una cornunicacion oral-auditiva. Este traspaso de

funciones entre la oralidad y la cultura escrita demuestra que no se puede
hablar de una oposicion entre ambas, sino de una colaboracion e influencia

mutuas.!'

ASI, aunque he comprobado que en Castilla y Leon se produjo un nada

despreciable aumento de la produccion escrita,'! las practicas orales conti

nuaron estando muy presentes en la vida cotidiana de la sociedad medieval.

La cultura oral permanecio viva a 10 largo de todo el medievo, porque prove
nfa de una vieja y arraigada tradicion, que se manifestaba mediante los diver-

50S ritos y festividades que se celebraban en esa epoca, Con frecuencia en

estos actos tenian lugar manifestaciones de tipo verbal, propias de la literatu

ra oral, tanto profana como religiosa: cantares epicos, canciones, rimas, ora

ciones, conjuros, cuentos, etc. Toda esta produccion se rransmitfa verbal

mente de generaci6n en generaci6n, y en la mayorfa de los casos se

representaba publicarnente."

10 Zumthor, La letra y la uoz, 21.
11 Frenk, Entre la uoz; 9.
12 EI nurnero de documentos escritos en Castilla y Leon en el siglo XI se duplica a 10 largo

del siglo XII, y 10 mismo sucede del XII al XIII. Cf. Sierra, "La escritura".
13 Frenk, Entre fa uoz; 8.
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De esta forma, la oralidad se mantuvo presente tanto entre los mas hum il

des como entre las clases dirigentes durante todo e! medievo. Los nobles, al

igual que los plebeyos, estaban acostumbrados a air leer, es decir, a acceder a la

lectura mediante la participacion de un intermediario que Ida a recitaba en voz

alta. Se trataba, par tanto, de un lectura en comunidad, donde la cornunica

cion oral era fundamental. Asimismo, aunque ernpezo a aparecer e! habito de

la lectura silenciosa, a nive! individual tambien se continuo leyendo en voz

alta. Con la llegada de! siglo Xllll se reglamentaron en Castilla y Leon ambas

formas de lectura en voz alta, tanto la colectiva como la individual. 14

Tambien entre los eclesiasticos la oralidad mantuvo un papel predorni
nante, a pesar de que durante toda la Edad Media habfan monopolizado las

actividades escrituraria y lectora. Entre los miembros del clero la expresion
oral era fundamental para la celebracion de la liturgia y para la predicaci6n.
Adernas, la voz no era solo considerada como media de transmisi6n de la

doctrina cristiana, sino rarnbien como un e!emento fundador de la fe.ls

De esta manera, aparecen muchos rasgos orales en la literatura de la epo
ca, ya que esta era, en gran medida, un reflejo de la sociedad en la que era

praducida. Tanto en la prasa como en la poesia predominan los auto res que
escriben sus obras pensando que van a ser leidas en voz alta 0 recitadas, 10

que sin duda condicionaba que escribieran de una manera 0 de otra. Entre

otras, en sus composiciones inclufan los siguientes elementos: ritrno y sono

ridad, repeticiones y parale!ismos, estructura episodica, division del discurso

en unidades breves, etc. EI objetivo principal de estes autores, al utilizar tales

recursos, era mantener viva la atencion del publico durante rodo el tiernpo
que durara la lectura a recitacion de viva voz. Junto a estos rasgos, propios de

la comunicacion oral, que utilizaban los auto res al escribir sus obras, aparecen
otros nuevas cuando estas eran declamadas en voz alta. Por 10 tanto, la figura
de! lector, recitador a cantante adquiere la misma importancia que la del crea

dor." Los gestos y ademanes, el tipo de voz que se emplee 0 la expresividad

14 Frenk, Entre fa voz, 10.
15 Zumthor, La letra y fa voz, 89-90.
16 Green, "Orality and Reading", 272.
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que se demuestre eran elementos fundamentales para que ellector ganara la

atencion del publico oyente.

INDICIOS DE ORALlDAD EN LA DOCUMENTACIONl7

No cabe duda de que los cambios acontecidos entre los siglos Xl y Xlll acredi

tan una creciente implantacion de la logica documental como eje de la actua

cion politica. La progresiva implantacion de una cultura escrira y su uso de

un modo centralizado perrnitio a las clases privilegiadas evitar la dispersion
propia de una sociedad oral, y asf consolidar su poder en los ambitos a los

que antes no habfan tenido acceso.!" Sin embargo, no es menos evidente que
los indicios de oralidad continuaron siendo nororios, mostrando asf la diver

sidad de rasgos comunicativos y la complementariedad de los mismos, en

una epoca que venia de la oralidad primaria y se encaminaba hacia una situa

cion mas propia de la oralidad secundaria.'? En los documentos redactados

en Castilla y Leon desde el siglo Xl al Xlll encontramos varios rasgos propios
de la oralidad, aunque a medida que transcurre eI tiempo algunos de estos

elementos caracteristicos de la constitucion y transmision oral van desapare
ciendo, si bien otros permanecen.

Parlamentos en estilo directo

Uno de los indicios propios de la expresion oral que aparece en la documen

taci6n de estos tres siglos es el parlamento en estilo directo. En la mayorfa de

los casos 10 que puede parecer un parlamento en estilo directo es una tecnica

formularia, caracteristica de la forma de cornposicion y redaccion de los

documentos en la Edad Media e incluso en epoca moderna. Sin embargo, si

hay autenticos parlamentos en estilo directo en algunos textos, como por

17 Zumthor define indicio de oralidad como "rodo aquello que en el interior de un texro

da indicio de su previa publicaci6n, es decir, la mutacion par la que un texto pas6 del estado

virtual al de actualidad", en La letra y la uoz, 41-42.
18 Rodriguez, "La escritura yel poder", 11.
19 Ong, Oralidady escritura, 38-39.
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ejemplo en una carta del afio 1006 en la que se cuenta como la viuda de

Ablavel Gudesteiz, Hamada Gonterode, se presenta ante el rey para pedirle
que no se quede con todas las posesiones de su difunto marido: ''Audi me,

domine, mi rex: omnes has uillas et hereditates quas predidisti ego eas ganaui
cum uiro meo" .20 Tarnbien aparece este rasgo en el siguiente texto del afio

1057: "[ ... J est episcopus sacrificare in ipsa inquid: 'Fatimus bina altaria ut

offerantur in eis saneta libamina' [ ... ]".21

Presencia de testigos y confirmantes

Un segundo rastro de oralidad es la presencia de los testigos. En los contra

tos orales de la alta Edad Media los testigos y confirmantes estaban presen
tes fisicamente en ellugar en el que ten ian lugar estas operaciones, para dar

fe de que se realizaban correctamente. La presencia de estos testigos forma

ba parte de toda la ritualidad y gestualidad que se desarrollaba en estos

contratos orales.

Con la progresiva expansion de la escritura, su participacion en estos

acuerdos realizada de viva voz sed. sustituida por su presencia en la recognitio,
que consistia en la lectura publica del documento en el que se habia puesto

por escrito la transacci6n realizada. En general, las referencias a esta lectura

en voz alta se encuentran en las clausulas corroborativas y de motivacion de los

documentos, de manera que es en ellas donde se menciona la presencia de

testigos y confirmantes. Estos no s610 respaldaban el negocio juridico, sino

que rambien estaban presentes en la proclamaci6n oral del documento, yesta

presencia validaba la acci6n.

A su vez, a medida que la escritura adquiri6 mas importancia y los textos

empezaron a desligarse de la voz, los testigos y los confirmantes dejaron de

estar presentes fisicamente en la ceremonia de validacion del documento, y
su participacion directa fue sustituida por la escritura de sus nombres en el

mismo. Esta circunstancia parece que se dio de forma mas habitual entre los

20 Casado, Oralidady literalidad, 15.
21 Abajo, Coleccion documental, 14.
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confirmantes, ya que por 10 general pertenedan a una categoria social supe
rior (familia real, alto clero, alta nobleza) que la de los testigos. La mencion

documental de los confirmantes tenia con frecuencia el caracter de una ga
rantia adicional de prestigio 0 autoridad.F

Por 10 tanto, en un primer momento los testigos y confirmantes estaban

presentes en los contratos de viva voz que ten ian lugar en los primeros siglos
de la Edad Media, es decir, participaban en una ceremonia unica y exclusiva

mente oral. En una segunda etapa, formaban parte de la recognitio, en la que
tenia lugar la lectura publica de un documento. Asi, estaban presentes en un

acto vinculado tanto a 10 oral como a 10 escrito. Por ultimo, en algunos casos,

como en el de ciertos confirmantes, no intervenian de forma fisica, y su pre
sencia era evocada mediante la escritura de sus nombres en el documento.

De esta manera, solo estaban ligados al acto de escribir.

Esta presencia de los testigos y confirmantes en la documentacion se obser

va en un texto escrito en Leon en el afio 1031, por medio del cual Salvatus y
su mujer, Framildi, venden a Ziti Dorninquiz y a su mujer, Auria, una vifia en

Trepalio: "Qui preses fuerunt ic. sunt: Maurell ic. ts. -Eila Branderis ic. ts. -

Steuaniz ic. ts. -Fredenando ic. ts. [ ... ]".23 Lo mismo ocurre en el siglo XII, apa
rece en un texto del afio 1180, donde Juan Gueraldi y su hermana, Estefania

Gueraldi, venden a Martin Ihoanis, canonigo de la iglesia de Santa Maria de

Leon, las casas que poseen en Acaidaria de San Pelayo: "Qui presentes fuerunt,
Petrus ts. -Dorninus ts. -Martinus ts. [ ... ]".24 Y en los documentos del XIII, re

presentados aqui por la venta de una heredad en la villa de Olivares, efectuada

el lode abril de 1202 por Pedro Pelaez y Maria Pelaez a favor de Domingo
Yanez y su mujer Maria Martinez: "Presentes fuerunt: Martinus, presbiter,
capellanis, conf; Petrus Micaeliz, presbiter, conf."."

22 Casado, Oralidad y literalidad, 67-68.
23 Fernandez, Colecci6n documental, 511.
24 Fernandez, Colecci6n documental, 505.
25 Sanz y Ruiz de la Pefia, Coleccion diplomdtica del monasterio de San Vicente de Oviedo

(siglos xu-xv), I. 1. (l201-1230), 39.
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Verbos propios de fa expresion oral

Una tercera caracteristica de 10 oral es la utilizacion de verbos que hacen re

ferencia a dicho modo de transrnision como son resonare, audire y dicere.

Para analizar la presencia de estos tres verbos en la documentacion de los

siglos XI, XII Y XIII, es necesario tener en cuenta que, aunque todos ellos estan

estrechamente ligados a la oralidad, cada uno posee un significado diferente

que, en cierta manera, determina el ripo de relacion que se establece entre el

texto y su manifestacion oral.

Esre hecho puede constatarse con resonare y audire. Ambos verbos hacen

referencia a la percepcion auditiva; sin embargo, el primero esta mas vincula

do a conceptos como repercusion, reverberacion 0 eco. Esta manera de en

tender resonare permitfa a los escribientes dotar a la palabra escrita de cuali

dades como la permanencia, la solemnidad 0 la ligazon con el pasado. Estos

rasgos eran propios de los contratos, compromisos 0 leyes que, por medio de

la voz, se transmitfan de generacion en generacion. En definitiva, es "como si

10 escrito pudiera 'resonar' en cualquier momento cuantas veces fuera nece

sario, para apelar tanto a la memoria de los compromisos antiguos como a la

conciencia de los vivos". 26

Resonare aparece, por ejemplo, en un documento del 5 de agosto de 1085,
en el cua! el abad Citid dona a su monasterio de Santa Marta de Tera cuantas

propiedades tiene en ellugar de Pantigoso: "[ ... ] do et dono atque contesto

ipsa hereditate qui in rerritorio qui in scriptura resonat in vita nostra

dominatium loci ipsus sedeat [ ...)"Y Este verbo tarnbien se encuentra entre

los escritos del siglo XII, aunque con menos frecuencia que en los del XI. Una

muestra de la presencia de resonare en los del siglo XII puede ser la siguiente
cita: "Et ego Godestiu Heneguez, dono ista diuisa, que supra resonat, a Deo

et ad ecclesiam Sancti Antonini martiris et uobis [ ... )",28 que esta en un do

cumento fechado en 1153, donde Godestio Ifiiguez dona a la sede episcopal
palen tina una divisa que poseia en Carrion.

26 Casado, Gralidad y literalidad, 59.
27 Cavero y Martin, Coleccion documental, 335.
28 Abajo, Coleccion documental, 101.
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Sin embargo, en la docurnentacion del XIII consultada (la que esta publica
da) este verbo ya no aparece. Esto puede deberse a que con la progresiva ex-,
pansion de la escritura, que tiene lugar a partir del siglo XII, en los textos

comienzan a desaparecer, poco a poco, aquellas palabras 0 expresiones que
denotan una mayor dependencia de la voz. Este es el caso de resonare, ligado
a la cornposicion, transrnision y repeticion de viva voz de los contratos, com

promisos 0 leyes.
Esto no sucede en el caso de audire, ya que este verbo se mantiene en la

documentacion de los tres siglos. En relacion con esto, considero que es im

portante s�fialar la frecuencia con la que aparece audire en los protocolos del

siglo xin, sobre todo en formulas como la latina "Notum sit presentibus et

futuris, qui hanc carta audierint et viderint" 0 la castellana "Sepan quantos
esta carta vieren e oyeren". Audire no desaparece de los documentos castella

no-leoneses del siglo XIII, porque ademas de estar ligado a la percepcion
auditiva, tarnbien 10 esta a la escritura y a la lectura. Como ya he mencionado

anteriormente, con el paulatino desarrollo de la razon grafica se dejan de uti

lizar los terrninos que aluden a la oralidad mas pura, pero no aquellos que,
como audire, estan en conexion tanto con 10 oral como con 10 escrito. Este

verbo significa con mucha frecuencia "leer"; en la Edad Media, e incluso en

epocas posteriores, la lectura consistia, en la mayoria de los casos, en escuchar

como otra persona Ida en voz alta un texto. En consecuencia, los que acce

dian de esta forma a la lectura eran "lectores-oidores". 29 Gracias a la figura de

un intermediario, que Ida de viva voz, "podfan leer"; esta situacion se daba

tanto entre los analfabetos (la inmensa mayoria de la poblaci6n) como entre

los letrados (una minoria, pero a la que tarnbien Ie gustaba oir leer).
En consecuencia, mientras resonare desaparece de la documentaci6n del si

glo XIII, audire mantiene su presencia en ella. La permanencia de este verbo,
unida a la oralidad y a la razon grafica, es una clara muestra de que, aunque
la escritura fue adquiriendo cierta importancia, la sociedad medieval conti

nuo mayoritariamente regida por los usos de la voz. Adernas de en las formu

las anteriormente citadas, audire aparece en los documentos de muy diferen-

29 Frenk, Entre fa uoz; 23-24.
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tes formas, como por ejemplo en uno de 1051 en el que el presbitero Velasco

y su hermana, Marla, donan a San Salvado de Palencia cuantas heredades

poseian en Torre, termino de Astudillo: "[ ... ] Dei edificare ubique et de rebus

nostris honorare atque concedere, audientes predicacionem et monita sancto

rum patrum [ ... ]"30 yen otro de 1124, en el cual Fernando Garda y su espo
sa venden a la sede episcopal palen tina sus derechos de Magaz, la mitad de

Villaverde, las villas de Cobos, San Marcelo y Torresandino: "Ego enim Fer

nando Garda et vxori meer, Vrraca Didar, qui hanc cartulam facere precipimus
et legendum audivimus, vovis dominis Petro, episcopo [ ... ]".31

Por ultimo, el verbo dicere, que al igual que audire esta presente en los

documentos escritos de los siglos XI al XIII. Dicere no s610 implicaba expresar

algo oralmente, sino que significa "escribir". En primer lugar, hay textos en

los que este verbo se identifica claramente con "hablar", con manifestar de

viva voz. Con este significado aparece, por ejemplo, en la donaci6n de la

iglesia y el hospital de Valdetallada, realizada por el clerigo Juan Estebanez, a

favor de la iglesia de Astorga y su obispo en 1124: "Unde et propheta David

talibus satagens dum vota atque donare sua cum populo israelitico Domino

dedicaret decebat: 'tua accepimus dedimus tibi'[ ... ]".32
En segundo lugar, dicere aparece en la documentaci6n con el significado

de llamar a nombrar, sobre todo para referirse a nombres propios de lugares.
Esto se observa, por ejemplo, en un privilegio de Alfonso VI, fechado en

1103, par el que absuelve de todo derecho real ala iglesia de San Salvador,
sita en el monte Irago, y a los moradores de Foncebad6n: "[ ... ] fundata in

monte Irago cum ipsa sua albergaria in loco predicto qui dicitur Fonte

Salbaton et vola ut ipsa ecclesia [ ... ]".33
Por ultimo, dicere significa "escribir" en muchos documentos de los siglos

XI, XII Y XIII. De la misma manera que audire equivale con mucha frecuencia

a "leer", porque en la Edad Media la lectura no puede desligarse de la expre
si6n oral, dicere se identifica con "escribir", ya que la escritura tampoco pue-

30 Abajo, Coleccion documental, 17.
31 Abajo, Coleccion documental, 70.
32 Cavero y Martin, Coleccion documental, 435.
33 Cavero y Marrin, Coleccion documental, 382.



ORALIDAD Y CULTURA ESCRITA EN CASTILLA 469

de apartarse de 10 oral. Un ejemplo de esto puede verse en un documento de

1267, en el cual Alfonso X exime perpetuamente de la demanda de los

testamientos al concejo de Leon: "[ ... J nunca uos los demande conpliendo uos

aquello que con el dean posierdes segundo dize uestra carta [ ... ]".34

CONCLUSI6N

Los documentos no pueden ser analizados como meros ejercicios de caligra
ffa, independientemente de la sociedad en la que han sido producidos y a la

que pertenecen. Cuando estudiamos cualquier manifestacion escrita no de

bemos limitarnos a definir el tipo de escritura en el que se ha redactado, ya
determinar quien es su autor y en que fecha se escribi6. Es necesa�io profun
dizar mas, porque la documentacion es una magnifica fuente de informacion

sobre la sociedad en la que ha sido creada. De hecho, el desarrollo de la pro
duccion escrita a 10 largo de la historia esta vinculado a la manera en la que
las diferentes sociedades se han organizado y han evolucionado.

De esta forma, en el territorio de Castilla y Leon, en el periodo compren
dido entre el siglo Xl y el Xlll, se ha comprobado un incremento del rnirnero

de documentos. Este aumento de la producci6n escrita esta muy relacionado

con el paulatino fortalecimiento de la monarquia castellano-leonesa. En el

siglo XII cornenzo en Castilla y Leon, al igual que en el resto de Europa, un

proceso de desacralizacion de la escritura. La Iglesia, mas concretamente los

centros rnonasticos, dejaron, poco a poco, de ejercer un control absoluto so

bre 10 escrito, y en consecuencia sobre la sociedad. A partir de este siglo los

reyes castellano-leoneses, que comenzaron a consolidar su poder, crearon

todo un sistema burocratico, donde 10 escrito tenia un lugar privilegiado.
Los soberanos encontraron en la escritura el instrumento perfecto para con

trolar a todos sus subditos.

Si bien es cierto que a partir del siglo XII la raz6n grafica penetr6 de forma

mas intensa en la sociedad, sobre todo en la clase mas privilegiada, tarnbien

34 Martin, Coleccion documental, 16.
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10 es que nunca llego a imponerse a la cornunicacion oral en toda la Edad

Media. Esto es debido a que el rasgo definitorio de la sociedad del medievo

era la oralidad. Por 10 tanto, aunque a partir del siglo XII se aprecia un au

mento en la documentacion castellano-leonesa, esto no significa que desapa
recieran los usos orales. La oralidad formaba parte de la vida diaria de la

sociedad de la epoca y, por 10 tanto, tambien estaba presente en los docu

rnentos.

La cultura oral se mantuvo a 10 largo de todo el medievo, e incluso des

pues, porque provenia de una vieja tradicion, transmitida de padres a hijos.
Perrnanecio tanto entre los mas humildes como entre los mas privilegiados.
Todos ellos estaban habituados a ofr leer, es decir, accedfan a la lectura a tra

ves de un mediador que lela en voz alta. Incluso entre los eclesiasticos la

oralidad tenia cierta importancia, ya que se vallan de la expresion oral para
sus labores evangelicas, Los rasgos propios de la cornunicacion oral estaban

presentes tanto en los textos que eran leidos, como en la manera en que el

intermediario realizaba el acto de lectura.

En la documentacion castellano-leonesa, redactada en los tres siglos men

cionados, aparecen varios indicios de oralidad. Algunos de ellos desaparecen
con el paso del tiempo, mientras que otros se mantienen a 10 largo de los tres

siglos, 10 que demuestra la complementariedad entre la oralidad y la escritura

en ese momenta. Asf, se observan rasgos como la narracion en primera per
sona, la presencia de verbos que hacen referencia a la cornunicacion oral, la

presencia de testigos, la forma dialogada 0 ciertos gestos ligados a 10 oral.

Asimismo, este periodo puede ser considerado como el paso previo a 10 que
10 escrito supuso para la futura monarquia hispanica, primero can los reyes

catolicos, para quienes la escritura (manuscrita, impresa 0 esculpida) era par
te fundamental de su aparato de propaganda, y despues con Carlos V y sobre

todo con Felipe II, el "rey papelero". Este monarca desarrollo un complejo
sistema burocratico que era esencial para el gobiemo del un imperio en el

que no se ponia el sol. Sin embargo, tambien en epoca rnoderna, aunque la

razon grafica s,e convirtio en un elemento imprescindible para dirigir el esta

do, los usos de la voz continuaron vivos en toda la poblacion, pero esto es ya
materia para una futura investigacion.
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Aproximaciones ala medicina militar en la Edad Media

Noel Fallows

University of Georgia

Teniendo en cuenta las insuficiencias de la tecnologia medica y quinirgica en

la Europa occidental durante el Medievo, es de suponer que muchas de las

muertes ocasionadas en plena batalla campal, lamentablemente, no se deb ie

ran a la gravedad de las lesiones y heridas, sino a las condiciones insalubres

en el campo de batalla y a la ignorancia y la brutalidad de los cirujanos mili

tares. Las infecciones mortales se hadan notar sobre todo en los cercos de la

Reconquista, cuando los dos campos dejaban pasar el tiempo hasta que uno

de los dos bandos se rendia, y los que sitiaban corrlan los mismos riesgos de

inanicion, putrefacci6n y enfermedad que los asediados.'

El proposito de este ensayo es analizar algunos casos de heridas ocasiona

das tanto en riernpos de guerra como en tiempos de paz. El analisis se enfo

cara concretamente en el campo de batalla y en las lizas, las dos situaciones

mas peligrosas para los caballeros de la Edad Media. Adernas del estudio de

casos practices, se analizaran ciertos tratados medicos de la epoca con el ob

jetivo de estudiar los remedios que se proponen para la cura de heridas y
lesiones. Entre los tratados de mas arraigada influencia en la Castilla medie

val se destacan el Compendia de cirugia y el Compendio de fa humana salad. El

Compendio de cirugia fue redactado en latin por Guido Lanfranco de Milan

en 1296 con el titulo Chirurgia Magna y vertido al castellano alrededor del

I Sobre la realidad de la infecci6n pestilencial en el campo de batalla, vease Fall�ws, Un

texto inedito, 22.
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afio 1481. Asimismo, el Compendia de la bumana salud constituye una tra

duccion cuatrocentista de la version original escrita en latin por el doctor

austrfaco Johann von Kirchheim (Johannes de Ketharn) y titulada Fasciculus

Medicinae. La primera edicion de Fasciculus Medicinae se publico en Venecia

en 1491 y la version castellana salio a la luz poco despues, en 1496. Ademas

de estos dos tratados se cornentara tambien el fenorneno de las "erechas", es

decir, la indernnizacion otorgada no solamente a los herederos de los que
fallecieron en batalla, sino tambien a las victimas mutiladas que tuvieron la

suerte de sobrevivir a las batallas y escaramuzas medievales.

El siguiente incidente, tal y como 10 describe el guerrero arabe Usamah

Ibn-Munqidh (1095-1188) es, por desgracia, tipico de las practicas quirurgi
cas de los doctores militares en el mundo occidental. Segun Usamah:

Me presentaron un caballero en cuya pierna se habfa hinchado un absceso [ ... J
AI caballero Ie aplique un pequefio emplasto hasta que se abrio el absceso y

ernpezo a mejorarse ... Luego vino un medico franco a hablar con [el], y dijo:
"Este hombre no sabe nada de medicina". Y luego le dijo al caballero: "�Que
preferinas, vivir con una pierna, 0 morir con dos?" EI caballero respondio:
"Vivir con una pierna". Dijo el medico: "Que me busquen un caballero fuerte

y una hacha afilada". Llego un caballero con el hacha. Y yo presenciaba todo,

Luego el medico coloco la pierna del paciente encima de un zoquete de made

ra y rnando al caballero con el hacha que golpease la pierna, instandole

que la cortara de un solo golpe. De acuerdo con estas instrucciones, la dio

un solo golpe -y yo presenciaba todo- pero no se corte la pierna. Dio

un segundo golpe, y despues de este golpe la medula ernpezo a salir del

hueso y el paciente fallecio en seguida (Ibn-Munqidh, An Arab-Syrian
Gentleman, 162)2

Como si se escribiese para corroborar las palabras de Usamah Ibn-Munqidh,
eI Canon 18 del Cuarto Concilio Lateranense (1215) c1asifica a los balleste

ros, los mercenarios y los cirujanos militares como los hombres de armas mas

peligrosos y sanguinarios (Decrees, 1, 244). Entre los siglos XIII y';{lf, sin em

bargo, se llevaron a cabo grandes avances en el campo de la medicina y los

2 Es mi propia traducci6n de la version inglesa del original.
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cirujanos de vez en cuando eran capaces de curar infecciones y de salvar vi

das, con tal que atendieran la herida con prontitud, que desprendieran y S1l

casen de la lesion objetos ajenos que pudieran causar infeccion y que no cor

tasen las arterias principales al sacar dichos objetos.'
Limpiar la herida y extraer objetos ajenos es la primera recomendacion en

una lista de sugerencias compuesta por el doctor Guido Lanfranco de Milan

en su tratado quirurgico titulado Compendio de cirugia.4 Los diez primeros
capftulos de este libro se dedican al tratamiento de las heridas ocasionadas en

batalla que, segun cabe presumir, tuvieron preferencia sobre el tratamiento

de las ulceras, las fistulas y los tumores cancerosos, que son los otros temas

que se tratan en ellibro. Para contusiones y heridas superficiales el autor re

comienda la aplicacion de cataplasmas, que consisten en la yema de un hue

vo, dos partes de agua de rosas y media parte de vinagre, y tambien reco

mienda un largo periodo de reposo y descanso. Este remedio era el que se

sugeria par 10 general en los torneos. En un torneo que tuvo lugar en la ciu

dad de Nancy en 1445, por ejemplo, el caballero frances Philippe de

Lenoncourt recibio un golpe en la visera del yelmo. Con este golpe su adver

sario, Gaston de Foix, 10 dej6 sin sentido. Se trata de uno de los accidentes

mas espectaculares que se han documentado en la historia de los torneos: la

lanza de Gaston penetro en la visera de Philippe y por puro milagro no le dio

en el ojo 0 en la cabeza. Empero, la fuerza del golpe fue suficiente como para

3 En palabras de Michael Prestwich: "There is surprisingly little information on the

wounds incurred in battle" (Prestwich, Armies and Warfare, 332). Los estudios mas informa

tivos sobre el tema de la cirujia rnilitar anterior al siglo xv son los de Edgington, "Medical

Knowledge" y Paterson, "Military Surgery". Puede verse tambien Siraisi, Medieval and Early
Renaissance Medicine, 181-186.

4 Han sobrevivido dos traducciones castellanas de Chirurgia Magna que en la actual[,

dad se conservan en los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid: los mss. 2147 y 2165.
Los dos codices han sido editados recientemente. Veanse las ediciones de Ardemagni, Text

and Concordance of Biblioteca Nacional MS 2147, Y Ardemagni y Wasick, Text and

Concordance ofBiblioteca Nacional MS 2165. Sobre la carrera de Lanfranco remito a los

estudios de Gordon, Medieval and Renaissance Medicine, 350 y 437-51, y Siraisi, Medieval
and Early Renaissance Medicine, 166-172. Me refiero exclusivamente al ms. 2147 de la

Biblioteca Nacional en este ensayo. Este fue copiado por el amanuense Alonso Fernandez

de Guadalupe en 1481.
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levantar a Philippe de su silla de montar, de suerte que se quedo colgado
encima de la grupa de su propia silla, suspendido en la punta de la lanza de

su adversario durante varios minutos, hasta que sus criados pudieron sacarlo

de este singular apuro. Si bien Philippe de Lenoncourt estuvo. paralizado del

susto, sorprende que s610 sufriera unas corraduras superficiales y alguna que

otra contusion en el accidente. Guillaume Leseur, el cronista de este episo
dio, comenta que le llevaron a Philippe de Lenoncourt a su pabellon donde,

despues de tratarlo con una mezcla de vinagre y agua de rosas, los doctores le

aconsejaron al paciente que pasara el resto de la tarde en la cama (Leseur,
Histoire de Gaston IV, I, 159-160). Asimismo, en una justa que se celebre en

Avila en 1423, Ruy Dfaz de Mendoza le dio a su adversario, Fernando de

Castro, un golpe tan fuerte en el escudo que Fernando fue derribado de la

silla y pas6 unas tres horas sin sentido. Las festividades se aplazaron tempo
ralmente mientras el joven caballero paso tres dias en su alojamiento repo
niendose de la conrnocion cerebral (Perez de Guzman, Cronica, 424a).

Las oportunidades de sobrevivir a las heridas eran mas altas en las lizas que
en el campo de batalla. Adernas de todas las reglas que gobernaban los depor
tes caballerescos, y cuyo prop6sito era proteger a los combatientes, los ciruja
nos podian trabajar tranquilamente, sin tener que esquivar flechas 0 prestar
atencion a las amenazas de un enemigo hostil al mismo tiempo que atendfan

a sus pacientes. EI romeo habitualmente se aplazaba mientras los doctores

examinaban a los combatientes lesionados, primero in situ, y despues en la

comodidad de un pabe1l6n. Asf fue el caso rarnbien con Diego de Mansilla,

quien sufri6 una herida espeluznante en un episodic del Paso honroso, un

torneo organizado por el caballero leones Suero de Quinones, en el afio

1434. Pero Rodriguez de Lena, el cronista oficial del Paso honroso, describe

el accidente con horripilante minuciosidad, sin duda para saciar el ansia de

sangre del lector. El relato hace hincapie en el drama del accidente, en la llaga
abierta de la victima y su sufrimiento inaguantable. Este bello pasaje se re

produce a continuaci6n:

Luego la primera carrera encontr6 Lope de Aller a Diego de Mansilla en el aran

dela, e surtio della, e fuele a dar en el brace derecho deyuso el brazal de los
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morcillos yerca del sobaco, donde armadura poner non se podia, e falsoselo de
la otra parte, par tal via que Ie dio una gran ferida, de que mucha sangre Ie salio,
e rompio su lanca en el en tres pedazos, del qual encuentro torno muy gran
rebes Diego de Mansilla, e llevo un pedazo de la lanca can el Berro en su brazo

[ ... J e alii Ie sacaron el fierro e troyo del brace, y en sacandoselo corriole su

brazo un gran chorro de sangre, a manera como sale vino de cuva, en poniendo
le la can ilia, de 10 qual torno gran desmayo el cavallero Diego de Mansilla [ ... J
Luego alii fueron llegados todos los ciruganos par mandado del capitan a tamar

la sangre, e a curar el cavallero Diego de Mansilla, que fue mucho de su color

mudado (Rodriguez de Lena, EL passo honroso, 208-209)

Aunque la flebotomia 0 la sangria suministrada par los cirujanos en este caso

habria debilitado aun mas al paciente en vez de curarlo, Diego de Mansilla

sobrevivi6 porque un equipo de cirujanos estaba presenciando el espectaculo
crornatico y por 10 tanto 10 pudieron atender inmediatamente despues de!

accidente. Adernas, los cirujanos, de acuerdo con las recomendaciones que se

proponen en los tratados medicos de aquella epoca, extrajeron de la herida

las astillas de la lanza sin cortar las arterias, y asi conjuraron e! pe!igro de

infecci6n. EI hecho de que contaran con equipos de cirujanos en los torneos

sugiere que se daba tanta importancia a la diversidad de opiniones sobre cu

ras factibles en la epoca medieval como sucede en la actualidad. Los tratados

medicos de la epoca a menudo tambien reflejan e! afan por una diversidad de

opiniones y remedios.

La noci6n de que la complexion desernpefiara un papel en la curacion de

las enfermedades, las infecciones y las heridas era una de las mas constantes

durante el Medievo. Esta nocion se remonta a las teorias propuestas por e!

medico griego Galeno (muerto hacia 210), cuyos escritos tuvieron un gran
alcance en la epoca medieval. 5 La complexi6n a su vez constaba de cuatro

humores: el fuego correspondia al hombre colerico: el agua al flernarico: el

aire al sanguineo; y la tierra al melanc6lico. Es decir, la complexi6n era ca

liente, seca, fria 0 humeda, Como se ve, de los accidentes citados arriba, 10s

cirujanos militares subrayaban la importancia del descanso y e! reposo en

S Se resefia la historia de las fleboromfas en Gil-Sorres, "Derivation and revulsion".
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pabellones u otros lugares no solamente para que pudieran observar al pa
ciente sino tambien para que pudieran modificar el ambiente (la temperatu
ra, por ejemplo) con el objetivo de controlar los humores.

Para diagnosticar y determinar la complexion del paciente se adrninistra

ban flebotornfas en todos los casos, tanto para las heridas superficiales como

para las heridas graves. Los que deb ian administrar las flebotomfas, segun
Lanfranco, eran los hombres jovenes y fuertes, con un pulso constante y no

trernulo, y la vista aguda para poder distinguir entre venas, arterias y nervios.

Las muestras de sangre se tomaban a menudo de la vena basilica, cerca del

codo, mientras la sangre corria, se coagulaba, 0 bien, despues de que la san

gre ya se habfa apelmazado. Despues de tomar muestras se practicaba la

hematologia. Segun Lanfranco, la muestra de sangre podia ser analizada por
tres razones principales: "para observar la sanidat, e para preservacion de

enfermedat conseguida, e por quitar la enfermedat ya complida" (Lanfranco,
Compendio, fo 109ro). Es decir, el analisis de la sangre tal y como se realizaba

en el Medievo era necesariamente un anal isis cllnico que se basaba en crite

rios tales como el color de la sangre y la cantidad que brotaba de la herida 0

la vena. Sin la ayuda de un microscopio no era posible realizar ningun tipo
de analisis cualitativo. De ahf que las conclusiones que se sacaban despues de

suministrar las fleboromfas fuesen, en la mayorfa de los casos, arbitrarias.

Quiza sea, por eso que otros auto res conternporaneos, entre ellos Alfonso

Martinez de Toledo, quien no fue doctor sino arcipreste, propusieran sus

propias teorfas de "rnedicina alrernativa". Las teorfas de Martinez de Toledo

sobre las complexiones se fundan en la relacion causal entre el cuerpo hurna

no y los cuerpos celestiales." Huelga decir que la astrologia y la astronomia

fueron metodos legitimos para diagnosticar y pronosticar tanto en la Edad

Media como en la premoderna y, de hecho, las teorias astrologicas sobreviven

aun en el horoscope 0 en el tarot.

Hacia el siglo xv, a traves de una cornbinacion de un aprendizaje que ha

bia contado con siglos de experiencias sangrientas y el descubrimiento y la

difusion paulatina de los tratados quirurgicos arabes -sobre todo los escri-

"Vease Alfonso Martinez de Toledo, El Corbacho, sobre codo 180-279.
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tos de Albucasis (muerto en 1013), Avicenna (980-1037) y Rasis (muerto
hacia 923-24)-/ algunos cirujanos militares se habian dado cuenta de qU,e
la arnputacion era particularmente peligrosa y que si cortaban el hueso hasta la

medula, las consecuencias eran fatales. Lanfranco ya habia sugerido cautela al

tratar cualquier herida que pudiera requerir amputacion, y prudentemente
instaba a los cirujanos a considerar otras opciones si fuese posible. A otros

doctores les costaria trabajo mantenerse al tanto. De ese modo, don Pero

Nino, quien fue herido por una flecha en una pierna durante una incursion

en Tunez en el afio 1404, tuvo que disuadir a "los mejores cirujanos de Sevi

lla" (Diaz de Games, El Victorial, 312) de amputar el miembro llagado. Los

cirujanos estaban poco dispuestos a prestar atencion al paciente, quien supli
caba que cauterizasen la herida con hierro candente, y tras una larga discu

sion el mismo Pero Nino se vio obligado a cauterizarla. La razon por la que
los doctores vacilaban en este caso fue sin duda alguna porque Pero Nino era

un noble destacado, poderoso y sobre todo un hombre docto en el arte de la

retorica, capaz de veneer con las palabras adernas de con las armas. A pesar
del dolor agudisimo la operacion tuvo exito, y en este caso se salvo la pierna
gracias a las acciones del paciente.

En el caso de las heridas mas graves, Lanfranco receta una cataplasma res

trictiva de clara de huevo y cal en polvo para restafiar el flujo de la sangre.
Posteriormente se cauterizaria la herida aplicando fuego, y finalmente se

suturana. Una llamativa mana enguantada sefiala esta seccion del Compendio
desde el margen del folio 11rO del codice 2147 de la Biblioteca Nacional de

Madrid, sin duda porque la mayor parte de las heridas sufridas en los torneos

y en las guerras eran tan graves que exigian suturas, y este pasaje seria por
ende uno de los pasajes que los medicos consultaran con mas frecuencia. EI

autor subraya sobre todo que para evitar infecciones es imprescindible que

7 Sobre la difusi6n de los textos arabes, vease la impresionante colecci6n cuatrocentista

de textos medicos en la biblioteca del monasterio de Guadalupe (Beaujouan, La

Bibliotheque, 400-415). Cabe notar que ambos compendios, el de Lanfranco (concretarnen
te el ms. 2147 de la Biblioteca Nacional de Madrid y el de Ketham, figuraban en esra colec

ci6n. Veanse tarnbien los estudios de Luis Garcia-Ballester, Historia social de fa medicina,
31-42, y "A marginal learned medical world".
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no se contamine la lesi6n con pelos 0 aceite. Johannes de Ketharn tambien

insiste en que se limpien todas las heridas con un pafio de lino y una varie

dad de ungiientos curatives (Ketham, Compendia, 164).
De sumo inreres para la historia de la medicina militar resulra una lista de

heridas y erechas que aparece en dos leyes de Las Siete Partidas, II, xxv, 2-3

(Alfonso X, Las Siete Partidas, II, 513b-514b). Las erechas constituian la in

demnizaci6n reservada exclusivamente para resarcir a los que habian incurri

do en heridas durante legftimas campafias militares, 0 sea en las guerras auto

rizadas y sancionadas por el monarca y el Estado. De acuerdo con la

abundancia de edictos papales y reales que prohibfan los torneos a 10 largo de

la Edad Media y el Renacimiento, los desgraciados que incurrlan en heridas

en los torneos no reunlan las condiciones necesarias para merecer este honor

singular," Es posible organizar estas dos leyes de la siguiente manera:

Catalogo de heridas y erechas,

segun Las Siete Partidas (hacia 1252-1284)

Tipo de herida
1. Herida mortal (caballeros [vease n° 7])
2. Perdida de un brazo
3. Perdida de una pierna
4. Heridas que producen fracturas complicadas
5. Perdida de un ojo, la nariz, una mano 0 un pie
6. Perdida de todos los dedos de una mano,

con la excepci6n del dedo pulgar
7. Herida mortal (vasallos)
8. Perdida de un dedo pulgar
9. Perdida de los incisivos centrales 0 laterales

cada uno

10. Perdida de un dedo Indice
11. Perdida de una oreja
12. Perdida de un dedo del coraz6n

, 13. Perdida de un dedo anular

8 Sobre la prohibicion de los torneos, vease Fallows, "Just Say No?"

Erecba

150 maravedfs
120 maravedfs
120 maravedis
100 maravedfs
100 maravedfs

80 maravedfs
75 maravedis
50 maravedfs
40 rnaravedfs

40 maravedis
40 rnaravedfs
30 maravedfs
20 rnaravedfs
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14. Herida (superficial) del pericraneo que no se

disfraza facilmente con el pelo 12 maravedis
15. Pierna 0 brazo quebrado que no resulta

en minusvalidez permanente 12 maravedis
16. Herida en la cabeza con fractura craneal 10 maravedis
17. Herida que traspasa cualquier parte del torso 10 maravedis
18. Perdida de un dedo mefiique 10 maravedis
19. Herida que traspasa cualquier parte de los brazos

o las piernas 5 maravedfs
20. Herida en el torso que penetra en la piel 5 rnaravedfs
21. Contusion en la cabeza 5 maravedis
22. Herida en los brazos 0 las piernas que penetra

en la piel 2.5 maravedis

Puede verse que par una herida mortalla familia de la victima noble recibia

una erecha de 150 maravedis mientras la familia del fallecido que no ha sido

armado caballero recibe 75 maravedis. En el caso de pufialadas, la indernni

zacion varia entre 10 maravedis (n° 17) y 2.5 maravedis (n° 22), segun la

gravedad de la lesion. Como punto de cornparacion, cabe notar que en el

afio 1268, es decir, alrededor de la fecha en que se promulgaron las leyes de

Las Siete Partidas, un caballo de pura sangre se tasaba en 200 maravedis en

Castilla (Carle, "El precio de la vida", 152). Asimismo, un sol1o se tasaba en

4 maravedis (Carle, "El precio de la vida", 150), de suerte que un caballero

que habia sufrido una pufialada 0 una contusion podia pensar con mucha

ilusion en comprar un pescado y tener todavia 1 maravedf de sobra.

Desde el punto de vista de la historia de la medicina militar merece la

pena considerar tambien las heridas que no figuran en el catalogo alfonsi. Se

nota sobre todo la ausencia de referencias a la indernnizacion otorgada por
heridas graves en el craneo, los sesos y los 6rganos genitales.9 En el caso de

las heridas en el craneo y los sesos, el mejor consejo ofrecido por el celebre

9 A medida que se adelanta la tecnologfa militar surgen nuevas heridas, consecuencia

grotesca de esta misma tecnologfa. Asf es que tampoco hay referencias a fracturas conrninu

tas, cuya siniestra presencia se ve mucho mas en siglos posteriores cuando las pistolas, los

arcabuces y los canones reemplazaron definirivarnente a las espadas y las lanzas como armas

de preferencia.
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cirujano Teodorico de Lucca, un conternporaneo de Alfonso X el Sabio, es

que "debernos cifrar las esperanzas en El que no abandona a los que tienen

esperanza" (Lucca, The Surgery, I, 110).10 Asimismo, Lanfranco se limita a

recornendar cataplasmas y pociones para trauma craneal y cerebral, bien en

tendido que la trepanacion acarreaba consecuencias catastroficas, si no fata

les. Ketham tarnbien sugiere emplastos de "hierba sanguinaria con salvia",

agregando que solo "milagrosamente llega la curacion" (Ketham, Compendio,
176). Conozco tan s610 un ejemplo de una vfctirna que sobrevivio a una he

rida seria en el craneo en la epoca premoderna, gracias a la intervencion de

todo un equipo de medicos expertos que pusieron la maxima atenci6n en la

curaci6n del paciente. Se trata del joven principe Carlos, hijo mayor del rey

Felipe II, quien en 1562 se fractur6 el craneo despues de caer rodando por
una escalera. Sobrevivi6, eso si, pero pas6 el resto de su corta vida padecien
do increibles dolores de cabeza, hasta que falleci6 en 1568, a los veintid6s

afios de edad.!' En los dernas casos que he podido localizar los caballeros ago
nizantes perecieron poco despues de sufrir la herida. Por una parte, Asbert

Claramunt, caballero aragones, y Pedro Puertocarrero, caballero castellano,
fueron muertos en torneos que se celebraron en 1434 y 1440 respectivamen
te, por lanzadas violentas en la cara que desprendieron sus ojos de las cuencas

y penetraron en los sesos." Por otra parte don Juan de Cardona, conde de

Colosa, en Sicilia, fue muerto en la batalla de Bicoca, el 7 de abril de 1522, por
una saeta que le dio en el ojo y tambien penetr6 en el cerebro en el instante en

que este alzo la visera del yelmo para dominar mejor el campo de batalla."

Lamentablemente este tipo de herida no era fortuita sino cormin en las batallas

y escaramuzas que se trababan a 10 largo del Medievo y el Renacimiento en

Europa, de suerte que "la saeta en la cabeza" llega a ser un leitmotiv en la histo-

10 Se rrara de mi propia traducci6n de la traducci6n inglesa de la version original.
11 Vease Villalon, "Putting Don Carlos Together Again", para una descripcion pormenori

zada de este caso singular.
12 Sobre Asbert Claramunt, vease Rodriguez de Lena, El passo honroso, 365-366 y Perez

deCuzman, Cronica, 514b. Perez de Guzman afirma erroneamente que Asbert fue aleman.

Sobre Pedro Puertocarrero, vease Perez de Guzman, Crdnica, 567b.
13 Sandoval, Historia, I, 503b.
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ria rnilitar durante estos dos periodos. Asi pereci6 Martin Perez Puertocarre

ro durante el cerco de Almazan (1289): "en el combate mataronlo de una

saetada que Ie dieron por el ojo" (Cronica del Rey Don Sancho el Bravo, 81a).
Cincuenta y cuatro afios mas tarde, durante el cerco de Algeciras (1343), nos

explica la Cronica del rey don Alfonso el Onceno que "en esta pelea fue ferido

de una saeta en la cabeza Per Alvarez, nieto de don Rodrigo Alvarez de Astu

rias, et criabalo don Fernau Rodriguez de Villalobos: et esta ferida le dieron

por cima de una capellina, er rnurio della a cabo de tres dlas" (Cronica del rey
don Alfonso el Onceno, 367b). En el siglo xv Juan de Guzman perdi6 la vida

en el cerco de Utrera (1477) de la siguiente manera: "E un dia fue una saeta

fuera, e acert6 al capitan Juan de Guzman por la cara 0 por la cabeca, de que
murio" (Bernaldez, Memorias, 71).

Johannes de Kerharn hace constar que en el caso del paciente que ha sufri

do una herida a la cabeza: "hay que procurar, con extrema cuidado, que no

beba vino fuerte, ni coma carne que no este muy bien cocida, ni se acerque a

mujer, e incluso, si fuera posible, ni la vea; adernas, que no hable mucho

porque no aparte de si la razon" (Ketham, Compendia, 166). EI recelo de las

mujeres se debe sin duda al temor perenne a la lujuria y eI llamado mal de

arnores." Por otra parte, la cuesrion del vino fuerte es uno de los temas abor

dados por Gutierre Diaz de Games en El Victorial, asi: "Enbriaguez es madre

de toda calofia, travacion de la cabeca, menguamiento del seso, tenpestad de

la lengua, pestilencia del cuerpo, quebrantamiento de la castidad, fealdad de la

fama, corronpimiento de las virtudes del alma" (Diaz de Games, El Victoriai,
"427). Este autor, incluso, atribuye la raiz del pecado no a la soberbia sino a la

embiaguez. Esta claro que segun la l6gica de la epoca tanto las mujeres como

el alcohol afectaban las complexiones y asi perjudicaban la cura de las enfer

medades.

Ahora bien, las razones por las que no hay referencias a los 6rganos genitales
en Las Siete Partidas son menos obvias. A primera vista se podria pensar que se

tratara simplemente de una cuestion de protecci6n adecuada, y que la posibili
dad de sufrir heridas en los 6rganos sexuales fuese nimia. Empero, la bragueta

14 El mal de amores ha sido estudiado en detalle por Wack, Lovesickness.
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de armar, es decir, la pieza de armadura que protegia la horcajadura, no se in

trodujo en el ambito belico hasta eI siglo XVI, asf que la ingle era una de las

zonas mas vulnerables durante toda la Eda? Media. Desde un punto de vista

puramente practice, las heridas graves en la ingle a menudo afectan otros orga
nos, tales como la vejiga, eI vientre y los intestinos, y consta que los autores de

tratados medicos analizan estos organos atinadamente en su debido lugar. Asi

mismo, Ketham incluye seis remedios para rupturas y otras llagas en los genitales
yen 10 que el llarna "el miembro viril" (Ketham, Compendia, 205-209).

Desde una perspectiva metafisica, las leyes alfonsies carecen de referencias

concretas a heridas en la ingle quizas porque los que promulgaron las leyes
no eran doctores en medicina sino doctores en derecho canonico y civil que
sabian poco de las heridas ocasionadas en batalla. Es mas, es muy probable
que el hombre com tin en la Edad Media, asi como sus descendientes rnoder

nos, se asustara al contemplar lIagas en los organos sexuales, pensando no

solo en la perdida de prendas tan codiciadas como son el pene y los testfcu

los, sino tambien en la impotencia y la imposibilidad de procrear sin ellos. Si

la explicacion parece demasiado sencilla, huelga decir que hasta algunos doc

to res medicos se recelaban ante la realidad de heridas en esta parte del cuer

po. Por ejemplo, en su propio tratado de medicina practica, Ambroise Pare

(21510?-1590) remite, en primer lugar, a los capitulos sobre la vejiga y los

intestinos, y respecto a las heridas en los testiculos en si, en vez de proponer
un remedio concreto dice simplemente que "on les conseruera Ie plus
soigneusement qu'il sera possible" (Pare, Oeuvres completes, II, 110a).15 De

indole mas satirica, pero con las mismas intenciones, es precisamente por
miedo de ernasculacion que poco despues de la invencion de la bragueta de

armar, Panurge, guason por antonomasia, la elogia como la pieza de arrnadu

ra mas importante, concluyendo chistosamente que "La teste perdue, ne

perist que la personne; les couilles perdues, periroir toute humaine nature"

(Rabelais, Les Cinq Livres, 599).16

15 "Sera precise conscrvarlos 10 mas cuidadosamente que sea posible",
lG "Pcrdida la cabcza, no pcrece sino el individuo; perdidos los cojones, perecerla toda la

raza humana".
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1. Bragueta de armar del rey Enrique VIII de Inglaterra.
The Royal Armouries, pieza n" 11.8 (Greenwich, 1540)

© The Board of Trustees of the Armouries

2. "Hombre herido."

Hans von Gersdorf, Feldtbuch der Wundarztney
(Estrasburgo: H. Schott, 1530), sig. C.31m12, fol, 22V

© Wellcome Library, Londres
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3. "Hombre herido",

Pseudo-Galeno, Anathomia,
Western MS 290 (siglo xv), fo1. 53v

© Wellcome Library, Londres
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EI autor del Compendia de cirugia hace hincapie sobre todo en el diagnos
tico, el pronostico y el tratamiento, mas que en la anatomia. La ausencia
total de ilustraciones hace que este libro sea tipico de los tratados medicos

del Medievo cuyo tema es la cirujia militar. Debido ala naturaleza de la cul

tura manuscrita, las ilustraciones que se encuentran en los tratados medicos

de la Edad Media fueron desde luego copiadas a mana por artistas que, al

igual que muchos amanuenses profesionales, a menudo sabian poco 0 nada

del tema que estaban copiando. Se cometfan errores criticos en la transcrip
cion, muchas miniaturas se ejecutaban mal, la gran mayoria de elias caredan

de detalles y, por 10 tanto, eran de poco uso practico para los lectores que
deseaban aprender nuevas tecnicas. Las miniaturas mas cornunes en los trata

dos medicos de la epoca medieval, al igual que los relatos cronfsticos que
describen las heridas sufridas en batallas y torneos, eran las que subrayaban el

drama de las heridas en vez de los aspectos recnologicos de la cirugfa. Un

ejemplo es la figura ubicua del lIamado "hombre herido", que aparece en

muchos tratados quinirgicos a traves de la Europa medieval. Sin la ayuda de

diagramas explicativos, se entienden mejor las razones por las que Lanfranco

sugiere a los cirujanos que eviten a toda costa operaciones peligrosas, tales

como amputacion y trepanacion.
Si bien la cirugia pudo ser, en el peor de los casos, "conrraria" a la batalla

caballeresca medieval, por el enorme valor del cuerpo masculino y la angustia
que se sufria frente a las tecnicas quirurgicas, se puede decir que los cirujanos
mas doctos y peritos del alto Medievo, entre ellos Lanfranco y Ketharn, in

tentaron corregir su incapacidad anterior. De tal suerte que las vfctirnas de

heridas en la alta Edad Media podfan buscar consuelo en el hecho de que se

hubieran hecho progresos en el campo de la cirugia estetica. Lanfranco co

menta varios metodos de encasar huesos quebrados en la cara que, segun el,
se deberian encasar a mas tardar veinte dias despues de sufrir la herida

(Lanfranco, Compendia, f' 119 r"). En particular, se comentan metodos de

encasar narices y mandibulas quebradas a fin de evitar deformidades y

desfiguraciones faciales. Ni que decir tiene que algunos caballeros obtusos

estaban orgullosos de las desfiguraciones producidas en las lizas y en el cam

po de batalla, y rechazaban la cirugia estetica, A titulo de ejemplo, vease el
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caso de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, quien perdio un ojo y el

caballete de la nariz en un torneo.'? Las protesis no se inventaron hasta el

siglo XVI. 18

Los progresos que garantizaron la supervivencia teruan un precio. El ciruja
no ideal, segun Lanfranco, debfa ser ffsicamente fuerte, "las manos bien forma

das, los dedos delgados e luengos, el cuerpo fuerte e no tremuloso e los miern

bros todos ligeros para complir todas las buenas obras del alma" (Lanfranco,
Compendio, f' 3v"). La referencia demuestra que las virtudes medievales de

sapientia etfortitudo se aplicaban a los cirujanos militares al mismo tiempo que
se aplicaban a los caballeros nobles en los que operaban. Si los decretos del

Cuarto Concilio Lateranense promulgados a principios del siglo XIII percibie
ron un vinculo perfido entre los hombres de armas mas peligrosos y los ciruja
nos militares, Lanfranco aspiraba a una asociacion mucho mas sublime. La di

ferencia implfcita entre caballero noble y cirujano noble, segun este doctor, es

que si el caballero ideallucha incondicionalmente por el bien publico, el ciru

jano debe adoptar una actitud algo mas discriminatoria, y hasta se podna decir,
moderna. El cirujano astuto, segiin Lanfranco, debe atender a los pobres por

pura devocion a la profesion, "e de los ricos, non recele de pedir buenos sala

rios" (Lanfranco, Compendio, f' 3v").
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Teoda de los animales
en Brunetto Latini

Martha Elena Venier

EI Colegio de Mexico

En el capitulo doscientos del Tresor, que cierra adernas su bestiario,
Brunetto da por cubierta la primera parte dellibro "qui devise briement la

generacion dou monde et la comencement de roys et des terres [ ... J et la

nature des choses dou ciel et de la terre [ ... J des choses qui apartienent a

theorique, qui est la premiere science dou cors de philosofie", para ocupar
se de temas mas practices y logicos,

Entendido el parrafo anterior a la letra, sin afiadir matices, podemos su

poner que Brunetto, a! concluir su bestiario termina con los temas que, se

gun su criterio cientffico, pertenecen a la teorfa; los animales se ubicarfan,

pues, en el ambito especulativo. Algunas lfneas en el tercer capitulo de esta

primera parte parecen confirmarlo: la segunda ciencia que abarca la filosoffa

es la fisica, por la cua! conocemos la naturaleza de las cosas, "c'esta a dire des

homes, et des biestes, des oisiaus, des poissons, des plantes et de pieres et des

autres corporaus choses ki sont entre nous". Esta parece razon suficiente para
la existencia de los bestiarios; se trata de explicar, describir y a veces mostrar

-por medio de la iconograffa- las cosas que estan, 0 probablemente esten,
a nuestro derredor. Pero si esa fuera la buena explicacion, no serla la unica

para justificar la abundancia de estas colecciones peculiares. Hay detras una

ubicacion en este mundo que encuentro bien resumida en una Frase de
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Lucien Febvre: "Au vrai, personne alors n'avait le sens de l'impossible. La

notion de I'impossible".'
En todo caso, Brunetto (10 mismo que Plinio e Isidoro) combina sin difi

cultades, dentro de una misma "historia natural", 10 que conoce de primera
mano, 10 que Ie contaron 0 recibio a traves de informacion filtrada por

cosmogonias diversas, aumentada y transfigurada incontables veces desde la

norninacion de las constelaciones hasta mas alia de los descubrimientos del siglo
xv. "Dans la trame de toute vie -observa L. Fevbre- nature et surnature

s'entrelacent perpetuellrnent, sans que nul ne s'eronne, ne se sente mal a

l'aise. Exactement comme, dans les cosmographies de ce temps, l'incoherent

cotois Ie plausible, le vrai se noue au fantastique, la faune absurde des

bestiaires pousse paisiblement ses rejetons au milieu de 'vreies' betes peintes
au naturel.i.L? Este es el estado del mundo en el siglo de Rabelais, pero po
cos son los matices que cambiarfan para siglos anteriores; e, incluso, nadie

pensarfa que la fauna de los bestiarios es absurda, sino manifestacion de las

circunstancias que se vivian, en la cotidianeidad y en eI medio mas elaborado

de la informacion intelectual. En este ambito, los bestiarios han de haber

sido textos para iniciados;' no de otra manera, por la abundancia de notas

y de comentarios eruditos, se presentan los libros VIII-XI de la Historia

natural de Plinio en la traduccion que hizo Francisco Hernandez (que se

autonombra "El Interprete"), durante su viaje cientffico a Nueva Espana en

el siglo XVI.4

1 Le probleme, 476.
2 Le probleme, 479.
3 Siguen siendo para iniciados. Ejemplo puede ser Spurgeon Baldwin, en Sll introduccion al

rcxro . Al resumir la genealogia de los besriarios a base de la secuencia que propone P. A. Robin

-citado por Spurgeon- en su libro Animal Lore in English Literature, 1932 (Plinio, Solino,
Marciano, Capella, Casiodoro, Idisoro, Neckman), lamenta que esa linea tan bien trazada ten

ga oscuridades e indefiniciones: "Few subjecrs can evock the feeling of profund dispair which

one must necesary experience in examining the lare medieval besriaries with the inrent of

explaining their nature and history in clear and coherente fashion" (p, VIII}. Pero Sll anotacion

se concentra en las fuentes y variantes, que poco interesan a un lector inexperto y curioso.
4 Es obra del siglo XVI, hecha en parte cuando Hernandez estaba en Mexico, en una expe

dicion cientifica encomendada por Felipe II. La obra perrnanecio inedira hasta que, en esas
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No es diflcil enterrder el porque de los tratados sobre los animales que
nos heredo Aristoteles ni por que Plinio dedica buen espacio al tema: inte
resaba a los dos, con los medios que tenian a la mano, escribir texros cien

tfficos. Tarnbien hay explicacion convincente para esos amplios recuentos

cuyo contenido alegorico y religioso servia para instruir -por medio de 10

que ahora se llama "efecro mostrativo", aunque rarnbien se puede denorni

nar "didactismo primitivo"-Io que convenia al cuerpo y el alma del buen

cristiano. De los que- aqui ciro, se podrfa decir que combinan con algo de

equilibrio la cuestion biologica, puesta entre comillas, la observacion direc

ta de 10 que puede ser observable, mas grandes dosis de las autoridades que
les precedieron. En esas secuencias erudito-didacticas se fuerza siempre la

torcedura 0 se acrecientan las variantes exoticas: el cordero vegetal, que
nace de flo res 0 de frutos, el arbol de las ocas que crece en Irlanda 0 en

Escocia.? incluso los animales que son parte del medio dornestico caen en

10 reratologico, de modo que hasta el galla puede resultar un monstruo

protelco.
Cuando el animal descrito cruza los lfrnites del enrorno conocido, euro

peo en la mayor parte de los casos, se apunta hacia India, Arabia y en especial
a Etiopia, region esta en la que, dice Plinio, hay muchos rnonstruos" pareci
dos a los que describe en su libro VIII. A mayor distancia, mayor posibilidad
de ubicar animales cuyas partes son incombinables aunque ninguna sea irre

conocible. Hayen Etiopfa, observa Plinio, un especirnen que tiene cuello de

caballo, patas y pezufias de buey, cabeza de camello, manchas blancas en la

piel rojiza, rasgos por los cuales llama "camelopardo" a 10 que los rnodernos

empresas extraordinarias que nos regala la Universidad Nacional, se imprimi6 junto con el

resto de la obra de Hernandez en 1966. Por las observaciones de "El Interprete", que no

escatim6 las referencias que tuvo en sus manos, la reacci6n ante 10 teratol6gico era la misma

de Plinio 0 Isidoro, sin asombros y con justificaci6n cientifica.
\ Kappler, Monstruos, 68 5S.; tarnbien Malaxecheverria (ed.), Bestiario, 140-145.
6 "Lyncas vulgo frequentes et sphingas Fusco pilo, mammis in pectore genimis, Aethiopia

generat, rnulraque alia monsrris simila, pinnaros equos et cornibus arrnaros quod pegasos
vocanr ...

"

(VIII, XXX) [Eriopia cria muchos linces y esfinges con pelo pardo y mamas en el

pecho, y muchos orros rnonstruos, caballos alados armados con cuernos que llaman

pegasos ... )
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conocemos como jirafa. Aunque no es el unico, Brunetto presenta al avestruz

como "une gran beste ki a eles et plumes a semblance d'iosel et pies comme

chamel", que es capaz de engullir y digerir el hierro, y cuya complexion pesa
da la hace tan olvidadiza que nada recuerda de hechos pasados. Es evidente

que Plinio y Brunetto jamas vieron una jirafa 0 avestruz, pero no dudaban de

su existencia, como no dudaban del pegaso, el eal, el basilisco, el dragon, el

unicornio, porque 10 conodan no por observacion directa, sino por relacion

directa entre la cosa descrita y su acepracion intelectual.? En la mitad de su

descripcion de los caballos, comenta Isidoro que "a excepcion del hombre,
solo el caballo es capaz de llorar y expresar sentimiento de dolor". De ahi

-concluye- que "in centauris equorum et hominum natura permixta est"

[en los centauros se mezcla la naturaleza del caballo y del hombre]; quiza
debamos entender en esa extrafia frase que "esa fabulosa sintesis se logro por
las lagrirnas". Este "aparte" (es de preguntar si se trata de una interpolacion),"
los ejemplos presentados arriba, mas todos los que se podria traer, resumen

una de las caracteristicas de los bestiarios: 10 que puede obtenerse por la ob

servacion directa -aunque cab ria dudar, en ciertos casos, de cuan directa

haya sido- y 10 conocido por ese medio infalible que es la lectura tienen el

mismo status; 10 que falta, en uno y otro caso, se llena con 10 que presta el

sentido cornun 0 el entorno cultural.

Asi, por ejemplo, las abejas de Brunetto -tambien librescas, porque es de

preguntar si la observacion directa y detenida 10 hubiera conducido a su es

peculacion-s- son buena muestra de esa combinacion, Es una sociedad

estamental, bien organizada, en la que predomina el buen gobierno, el buen

juicio, la fidelidad: "Et como quier que todas son castas, sin corrupcion de

fijos, ordenan sus pueblos & mantienen su cormin & sus burgueses &

esleyen su rey non par su suerte, do a mas de ventura que non de derecho,

7 No me refiero a la extensa exposicion de Kappler (Monstruos, 211 55., a proposiro de la

elaboracion y presenracion del "monsrruo" por medio dellenguaje, sino a un fen6meno me

nos individual y mas duradero, a la transmision de estas tradiciones por medio de la lectura,
habilidad compartida por muy pocos en ese tiempo,

H Etimologias, Madrid, Carolica, 1983.
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mas escogen aquel a quien natura dio sefial de nobleza, & es mayor & mas

fermoso & de mejor vida, cal fazen ellos rey & senor de si".9

Un rey escogido por sus virtudes, a quien mantiene y obedece una grey

virgen dedicada al trabajo, representa -por medio de la historia natural

acomodada sin fundamento cientffico, pero con ingenio- una sociedad

utopica que, si conviene a las abejas, tarnbien convendria al hombre.

Dije arriba que en esta sucesion desapasionada de descripciones pocas
veces hay dudas (Plinio duda de las sirenas; Isidoro, sin comprometerse a

fondo, advierte a veces que cuenta 10 que Ie contaron). Isidoro dice que hay
tres tipos de leones y Brunetto repite: "los leones son de tres maneras, ca

los unos son cortos & an la cabelladura crespa, & estos no son lidiadores;
et los otros son luengos & grandes & an la cabelladura llana & estos son

fuertes & muy cruyeles & la braveza de su coracon se muestra por la cara

& por la cola & an la muyor fuerza en los pechos & la mas firmedumbre

en la cabeza". Puestos a contar, se advierte que el tercer tipo de leon es real

mente el segundo, y que, en consecuencia, hay dos tipos de leones: unos

mansos, otros bravos.'? La copia verbatim del texto isidoriano -que obtu

vo el dato de Plinio 0 de una Fuente a la que sumo variantes- da a esta

mala distribucion justificacion historica sumada a la autoridad, la dellibro.

Con frecuencia se intenta explicar los bestiarios desde el sfrnbolo, el em

blema, la irnaginacion, la psicologfa, la moral, la religion. Cualquier aplica
cion sirve para algunos; meter todos en el mismo morral no explica la ra

zan de estos tratados; menos, pienso, para el de Brunetto, quien recoge,
informa y enjuicia poco.

I I Comentario infaltable sobre estos capftulos, y el

" Copio de una version en espafiol del siglo XII, en Baldwin (ed.), The Medieval, porque no

solo es buena traduccion: en muchos casos, este traductor anonirno parece haber calado en el

alma de las descripciones de Brunetto: interpreta y aclara mas que hace una rraduccion

verbatim.
10 En las pocas muestras iconograficas que he tenido a mano, el leon de cabellera crespa

acompafia al hombre, e incluso le sirve de cabalgadura; en el bestiario de Oxford, que fiel a

la letra reproduce tres leones, los dos de melena lacia son exactarnenre iguales.
11 Creo que Carmody, en su edicion indispensable, es extremadamente severo; la obra de

Brunetto, dice, "est tres exacrernent un encyclopedic, et ne contient aucun element d'imagina-
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Tresor en general, es la cantidad de Fuentes que sirvieron a Latini, muchas

inidentificables. Escudrifiar en las Fuentes hasta agotarlas me parece pres

cindible; hay algunas muy claras que Brunetto anota y no son diflciles de

ubicar cuando se tiene cierta familiaridad con las enciclopedias antiguas.
Plinio e Isidoro informaron sobre el haber acumulado por el hombre ilustrado

en sus respectivos siglos. Brunetto �que inforrna sobre el suyo desde el origen
del mundo hasta las razones del buen gobierno-- al incluir en su bestiario el

drag6n y el basilisco, al advertir que los leones engendran como los elefantes y los

unicornios no esta imaginando, sino dando cuenta de algo que se sabe. Es intras

cendente que esos animales -mediante la analogia can 10 concreto, porque se

ve, se palpa- tengan una existencia s610 libresca, como el camelopardo de

Plinio, por ejemplo, 0 que, como en su caso, haya creado un mus marinus (raton
marino), a base de la mala lectura de un texto de Arisroteles."

De los animales que existen pero no se tenia noticia, porque no figuraban
en ningun acervo confiable," ni cabia irnaginarselos. Existe 10 que el conoci

miento perrnite ubicar en el mundo que Ie rodea y 10 que se sabe que existe

en ese ambito geografico, aunque incompleto, extenso. Lo que existe pero la

mente no puede concebir carece de realidad y de ubicaci6n en el mundo de

Brunetto, de sus antecesores y seguidores. Las golondrinas y los dragones se

acomodan en la misma categorla de seres aereos,!' aunque una pertenezca al

tion, aucun pretention artistique. Merrie dan le choix des matieres, Latini a evite l'elernenr

personnel, car il a choisi de preference des ouvrages suivis, repandus connus ...

"

En cualquier
sintesis hay siempre elecciones, 10 que da cierto toque de originalidad; de 10 contrario, todas

se parecerian.
" Errores a que daba lugar la scriptio continua de los griegos. Explica Francoise Desbordes

que Plinio entendio la secuencia EDFMUS como e de mus ("por otra parte, cl raton") en algo
que debia leerse e d' emus ("por otra parte, la tortuga"), 10 que dio por resultado un raton que
desova en la costa (Concepciones, 227).

13 Siglos despues, en la rraduccion que hizo Hernandez de la Historia natural de Plinio cira

da arriba, aparcce, entre numerosas ilustraciones, un guajolote, pero sin explicacion alguna.
14 Lo que presenta Brunetto, y no hay razones para fundamentar 10 obvio, es una lista que

clasifica los ani males en acuaticos, aereos y terrestres. Lo que se puede ubicar en la fisiologia
cs elemental, aunque no insensate: todo 10 que no es visible -oviparo 0 mamifero- brota

o nace del barro, de la podrcdumbrc.
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mundo sensible y el otro al intangible. EI ambito al que pertenecen los ani

males fabulosos no es el de la cxperiencia inmediata, ni necesitan pertenece�;
incluso sus nombres son creaciones que pueden 0 no coincidir con 10 que se

describe.

Puestos a entender que significan estas especies de antologias, no creo que
se puedan descartar las tradiciones que I?s conservaron. Coincide con

Malexecheverria (op. cit., 231) en que cl animal de los bestiarios es, esta defi

nido para siempre: no coincido con su afirrnacion de que

ellector de hoy no debe arenerse en ningun modo, para lecturas medievales, a

hipoteticos canones medievales: no podemos imponer a los textos de la Edad

Media nuestras preocupaciones actuales, pero tampoco podemos quedarnos
merarnente en 10 que la obra signific6 para sus conrernporaneos. La propia
allcgoresis sugerfa en la Edad Media lecturas a niveles diferentes; considerar al

lector medieval solamente capaz de atenerse a las prescritas es caer en la tras

nochada actitud que mira a los hombres de la epoca como deficientes menta

les y como barbaros.

EI alegato es fuerte, pero tambien contradictorio. No es posible en tender el

pensamiento milenario si no se inrcnta penetrar en el, en 10 mucho que aun

tiene de nebuloso, con actitud precavida pero sin prcjuicios, procurando ha

cerlo mas desde su perspectiva que de la nuestra; esas "lecturas a niveles dife

rentes", que, supongo, se refieren a puntos de vista, correspondian a un pe
riodo de la historia y un entorno social e intelectual que necesitamos

entender sin saturarlo con matices modernos, Nadie ha visto aves que nacen

de los arboles, pero es cierto (0 "se dice") que existen en algun lugar de Irlan

da 0 Escocia; ubicar la ostra entre los peces, como Brunetto, significa definir

el medio que Se conoce 0 el que se sabe que existe, porque asi estaba escrito.

No es barbarismo; es la manera de entender y transrnitir la informacion con

que se contaba, limitada en su arnplitud,
En el siglo de Brunetto, Asia estaba al oriente, Africa y Europa al occiden

teo Ese era su mapa del mundo; su otro mapa, el mental, mas confiable y

creible, se forme con los datos que la cultura de su tiempo le proporciono.
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El movimiento de los cuerpos graves
en La nueva ciencia de Nicolo Tartaglia

]. Cesar Guevara B.

]. Rafael Martinez E.

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

En el ocaso del siglo xv, en la poderosa y culta Venecia, Antonio Cornazano

presumia de que en su epoca -1493- ,.

[ ...]la ira divina, que con relarnpa
gos celestes y estruendos magnificos destruyo a los gigantes pecadores, es la

bombarda [ ... ] Corona y reina de las maquinas, fue la obra de un alquimista.
[ ... ] este arte demoniaco [el de las arrnas de fuego] ha superado a todos los

dernas [ ... ] [y] ahora abre el camino hacia las ciudades sitiadas [ ... ] y hace que
los ejercitos tiemblen con su estruendo" (De re militari, III, 2).

Este y otros escritos aluden en forma sernejante al poder devastador de las

nuevas maquinas de guerra y al terror ql e inspiraban. Pero mas que las bajas
en el enemigo 0 la destruccion de objet.vos militates, en ocasiones el efecto

mas notable era su capacidad de amedrentar y provocar el derrumbe en el

animo del enemigo. Este efecto bien se podria tildar de psicologico, dada la

baja capacidad de las piezas de artillerfa para dar en el blanco, dependiendo
esencialmente de la calidad de la pieza }' de la pericia del artillero, quien para
ese entonces solo contaba con la diosa fortuna y con su experiencia, al no

haber otros recursos ni teoricos ni empiricos que guiaran su proceder. Que la

posesion de piezas de artilleria no resultaba determinante en el resultado de

una batalla nos 10 cuenta Carlo Cipolla (European Culture, 36) al referir que
en la batalla de Aljubarrota, en 1385, los hombres de Castilla utilizaron 16

grandes bombardas, y aun as! los portugueses, que no poseian ningun arma
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de fuego, se alzaron con la victoria. Con todo, el inreres por el uso de estas

armas creda y para entonces ya eran un tanto familiares, como 10 testifica

Petrarca en 1350 al referirse a elias como los "[ ... J instrumentos que descar

gan bolas de metal produciendo ruidos y fulgores impresionantes [ ... J y que
ahora se han convertido en algo tan comun y familiar como cualquier tipo de

arma. As! de rapida como ingeniosa resulta la mente de los hombres cuando

de apre!1der artes tan dafiinas se trata" (De remediis, citado por Cipolla en

Guns and Sails, 22).
Si comparamos los efectos del uso de la artillerla en dos momentos separa

dos por poco mas de un siglo, por ejemplo entre la batalla de Crecy y el sitio

de Calais, ambos eventos ocurridos en 1346, y la caida de Constantinopla en

1453, encontramos contrastes impresionantes, pues mientras en el primer
caso la artilleria, a pesar de estar presente, no juga ningun papel determinante

en el resultado de las acciones; en el segundo caso, por el contrario, fue esta un

elemento importance para que los turcos lograran la captura de la capital de

Bizancio, cuando sus canones abrieron las murallas que con tanta eficacia ha

bian protegido la ciudad en el pasado (Cipolla, Technology, 104). Yen el mis

mo afio en Castillon, y poco antes en Formigny, las escuadras francesas habian

derrotado a las inglesas gracias al uso de los canones (Gimpel, Medieval Ma

chine, 235), dando con ello fin a la Guerra de los Cien Afios. Pero estos he

chos no necesariamente se deben a un uso eficiente de la artilleria, y bien pue
den reflejar simplemente la puesta en escena de un gran mimero de canones y
un enorme dispendio de recursos en cuanto a las cantidades de metal necesa
rias para colar los canones y adernas producir los proyectiles. Si tomamos en

cuenta que para evitar deformaciones irreversibles un canon normal no podia
ser disparado mas de nueve veces en un dia, nos damos cuenta de la cantidad

de unidades que debio poseer la ciudad de Gante cuando en 1418 ordeno

comprar 7000 bolas de metal para ser usadas como proyectiles (Contamine,
. Witr, 145). Ciertamente, la falta de eficacia en los disparos podia e1evar peli
grosamente los cosros de carnpafia. De ahi que la habilidad y la experiencia de

los ,artilleros fueran tenidas en gran consideracion, pues a pesar de que este

oficio ya tuviera practicantes .en 1326, afio en que los florentinos adquirieron
canones de metallo (Cipolla, Guns and Sails, 21), a mas de ciento cincuenta
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afios de distancia seguia sin exisrir un cuerpo de conocimiento teo rico 0 reglas
que permitieran mejorar su manejo.

Y no es que faltara interes por al menos conocer las reglas -en caso de

que las hubiera- que describieran las trayectorias de proyectiles lanzados

bajo las diferentes circunstancias posibles. Simplemente, quienes en los siglos
XIV Y XV se ocupaban del trasfondo teo rico de estos asuntos, los filosofos na

turales, eran personajes ajenos a la milicia, y mas aun de un ejercicio como el

de artillero al que la opinion publica tachaba de inmoral. Alejados de la ob

servaci6n y mas afectos a contemplar a la naturaleza en los libros, el enfoque
de los acadernicos se concentraba en los problemas vinculados con la causa y
los mecanismos de su ejercicio, y no en el como de los inovimientos de los

cuerpos graves. Las discusiones de Buridan acerca del Impetu son un reflejo
de esta situacion (Buridan, Questiones, cirado en Clagett, Mechanics, 522), y
el prefacio de Filippo Pigafetta a la version italiana del texto de mecanica de

Guidobaldo del Monte nos proporcionan un testimonio del menosprecio
que sufrfan quienes se ocupaban de las artes mecanicas. Con pleno conoci

miento de la situacion, al ser un gran admirador de los nuevos modos de

utilizar las rnatematicas para explicar mecanismos y maravillas disefiadas por
el hombre, y en particular de la obra de Guidobaldo, Pigafetta aclara que

[ ... ) en tanto que la palabra mecdnico tal vez no es entendida por todos en su

verdadero significado, pues podemos encontrar a quienes la consideran una

ofensa (en muchos sitios en Italia es costumbre insultar a alguien llarnandole

rnecanico, produciendo en el un efecto semejante al que sufren quienes res

ponden indignados al ser IIamados ingenieros), seria pertinenre recordar que
mecanico es una palabra muy honorable [ ... J adecuada para describir a hom
bres con mucha vision, que con sus manos y capacidad de juicio saben como

IIevar a terrnino obras maraviIIosas que son de utilidad singular y un deleite

para la humanidad,

(Del Monte, Mechanicorum, 256)

Es evidente que para entonces el prestigio del ingeniero 0 del mecanico ha

bfa sufrido un carnbio radical respecto de 10 que habla sido en sus orfge
nes, y tan sofisricado se habfa vuelto su oficio que iniciado el siglo XVI se
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contaba ya con textos que explicaban el funcionamiento de varios tipos de

maquinas, como son los debidos a la mana de Mariano di Jacopo, mejor
conocido como Taccola (Liber tertius de ingeneis), y Francesco di Giorgio
Martini (Trattati di architettura). A estos autores cabe agregar otros tan im

portantes como Guido da Vigevano, Giovanni Fontana y Leonardo da Vinci,

y de este ultimo la coleccion de textos que hoy se agrupan en el llamado

Codice Madrid.

Pronto estas actividades pasarian a ser asunto de Estado, y una de las pri
meras entidades en asumirlo fue Venecia, donde en 1537 se publicaria La

nova scientia. I Escrita por Nicolo Tartaglia,"

se dice que es un libro de rnecanica, pero refiriendolo a la nueva rnecanica en

la que confluyen las marematicas con los analisis de corte aristorelico y con

propuestas de tipo arquimediano, a la manera de un concilio entre la teo ria y
la practica, En cierto sentido este nuevo enfoque 10 que hada era liberar a esta

disciplina del dictum platonico segun el cual el conocimiento que proviene de

las cosas eternas es superior al que surge de hechos 0 cosas transitorias. Este

desplazamiento era percibido aun por gente de la Iglesia, como san Antonio,

arzobispo de Florencia (s, xv), quien pregonaba que al medir las cosas tempo
rales uno creaba una geometria espiritual.

(Edgerton, Giotto's Geometry, 289)

Dirigido hacia aspectos evidentemente practicos, La nueva ciencia de Tartaglia
identifica un problema y ofrece un nuevo enfoque para abordarlo. Conscien

te del poder que poseerfa quien conociera el alcance de una bala disparada
par un canon colocado con una inclinacion dada, Tartaglia se propuso resol

ver este problema. Su originalidad radico en recuperar la tradicion mecanica,

I Toda referencia a este texto se tornara de la version al casrellano [Tartaglia, La nueva

ciencia, 1998J que aparece en la bibliografia.
,

2 EI nombre de Tartaglia aparece escriro de diversas maneras en varias fuentes. La tradi-

cion anglosajona utiliza principalmente Niccolo, pero los italianos parecen preferir Nicolo.

En la edicion original se usa Nicolo, pero en este articulo hemos utilizado Nicolo, pues es

como aparece en la edicion facsimilar de La nova scientia publicada en Italia en 1984.
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que en este contexto significa que recurrio al pensamiento rnatemarico para

explicar fen6menos ffsicos, y que es precisamente el espfritu que anima a las
Ilamadas Quaestiones mechanicae que irrumpen en el escenario renacentista a

principios del siglo XVI (Rose, "Questions"). Atribuidas equivocadarnente
durante mucho riernpo a Aristoteles, hoy se piensa que son de la auto ria de

Estrat6n, uno de sus disdpulos (Moraux, Ouvrages d'Aristote, 20). En vista

del impacto producido por la difusi6n de este texto y de que La nueva ciencia

es un tratado de mecanica en el sentido inducido por las Quaestiones, convie

ne abundar en la fortuna que las acornpafio durante el siglo previo a la pro

puesta galileana sobre el movimiento.

Los primeros traductores y comentaristas de las Quaestiones surgieron de los

circulos humanistas venecianos, siendo el primero Vittore Fausto con su edi

cion de 1517, y siguiendole N. Leonico Tomeo en 1525 con la version mas

utilizada a 10 largo de todo el siglo. Tarnbien es digno de menci6n el comenta

rio debido ala pluma de Alessandro Piccolomini, publicado en 1547 en Roma

y reproducido en Venecia en 1565 y, mas tarde, en 1582, traducido al larin por
Vannoccio Biringuccio. Estos trabajos atrajeron la atenci6n de quienes al estar

mas cercanos a las practicas del orden maternatico derivarian beneficios mas

amplios de su lectura. Para situar en un contexto adecuado el uso que de las

Quaestiones mecbanicae realizarfa este grupo interesado en las artes maternati

cas, cabe esbozar las diferentes tematicas que a fines del siglo xv constitufan 10

que posteriormente quedaria en cierta forma englobado en la ciencia de la

mecanica, no sin antes aclarar que su interes residfa mas en las cuestiones filo

soficas que en las rnatematicas,

En un excelente estudio sobre los propositos de la rnecanica a fines del

siglo' XVl, R. Laird ("Renaissance Mechanics", 43-45) agrupa estos temas se

gun si se ocupan de cuestiones de movimiento, de la teorfa de la balanza 0

de la construccion y uso de maquinas. Hacia fines de la Edad Media los

t6picos que posteriormente integradan 10 que es la mecanica estaban dis

persos entre varias ramas del conocimiento que inclusive llegaban a incluir

practicas que se transmitlan en gran medida a traves de los talleres donde

el aprendiz se entrenaba en un oficio. Asf ocurrio con quienes se ocuparon
de la orfebreria, la arquitectura y la construccion de telares y maquinas de
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guerra. Esras practicas conformaban las llamadas artes mechanicae, 0 artes

rnecanicas, siendo una de sus caracreristicas el preocuparse poco por la teorfa

y centrar su atencion en el disefio, construccion y uso de maquinas 0 instru

mentos. Los textos de Taccola (Liber tertius), Ramelli (Ingenious Machines) y
Leonardo (Madrid Codices; Hart, Mechanical Investigations)3 son de los

ejernplos mas acabados de esta corriente mecanica,

La vertiente de caracter mas teorico de la rradicion mecanica se ocupaba
basicamente de dos aspectos: por un lado de los problemas del cambio 0 del

movimiento, y tenia en la fisica 0 filosofia natural un corpus de conocimien

to sustentado basicamente en los textos aristotelicos y en.los de sus cornenta

ristas medievales. Durante el siglo XVI esta corriente se enriquecio con las

discusiones acerca del Impetu y las aportaciones tanto de los "calculatores" de

Oxford como de Oresme y su drculo acadernico en Paris. EI otro filon teori

co 10 integraban una serie de temas vinculados con la balanza y la palanca,
bajo un enfoque que las situaba mas como ramas de la maternatica que como

parte de la filosofia natural. Constituyendo la scientia de ponderibus, los tex

tos basicos se deb ian a la pluma de Jordanus de Nemore (De ratione pon
deribus, en Moody y Clagett, Science ofWeights, 213-219), yen menor medi

da a Arquimedes, quien no alcanzaria la fama sino hasta el siglo XVI (Clagett,
Archimedes).

De estas corrientes y del conocimiento y difusion de las Quaestiones mechanicae

del pseudo Aristoteles, que por eierto eabe aclarar que no era eonoeido du

rante la Edad Media, surge la mecanica del siglo XVI, con caracterfsticas pro

pias aunque en gran medida esta modulada por las palabras que abren el rex

to y mediante las cuales el autor manifiesta admiracion por todos los

fenornenos que se realizan en conformidad con la naturaleza pero cuyas cau

sas ignoramos. Este asombro se extiende a los hechos que son producto del

arte, es decir, del quehacer humano, en contraposicion con la naturaleza, y

en beneficio de la humanidad. Aclara que la naturaleza obra con freeueneia

eontrariamente a nuestra eonvenieneia, porque siempre sigue el mismo eurso

3 Aquf y en las ciras posreriores los tltulos son tornados de las ediciones utilizadas en esre

trabajo.
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sin desviarse de el, par 10 que se desvia constantemente respecto de la conve

niencia del hombre. Por eso, cuando tenemos que realizar algo contrario a Ja

naruraleza, su dificultad nos deja perplejos, teniendo que recurrir al arte para

que nos ayude. Y concluye sefialando que el arte que viene a resolvernos tales

dificultades se llama artificio" (Mecanica, 71).
Pasa el autor a citar problemas que caen bajo la disciplina que llama meca

nica y que, por ejemplo, se refieren a casos en que fuerzas de escasa potencia
motriz ponen en movimiento grandes pesos. Sefiala que dichos problemas se

relacionan tanto con las especulaciones marernaticas como con las naturales,

porque mientras las maternaricas demuestran la manera como ocurren los

fenornenos, la ciencia (filosofia) natural demuestra el medio en que se reali

zan (Mecanica, 71). De una lectura global del texto se deriva que concebla a

su mecanica como una disciplina teorica y no como un arte manual, y que
era marcm.itica aunqlle el sujeto de estudio fuera un ente material que se

ocupaba de movimientos que ocurrfan tanto como 10 dictaba la naturaleza

como en contra de ella y, por ultimo, que algunos de los efectos que se logra
ban a traves de esta ciencia ten ian como proposito satisfacer alguna necesi

dad identificada por el hombre.

En tanto que disciplina reorica, dotada de una estructura que buscaba

imitar las formas de presentacion y desarrollo propios de las marernaticas, en

particular la de la geometrfa en los Elementos de Euclides, la Mecdnica debe

ria de presentar, segun su autor, un principio a partir del cual deducir los

diferentes fenornenos que caen bajo su jurisdiccion.
En este contexte, la Mecdnica del pseudo Aristoteles asigna al drculo el ser

la causa original de todos los fenomenos.? y de entre ellos califica como rna

ravillas a procesos tanto naturales como a los producidos por eI hombre a

4 Tarnbien podria haberse urilizado eI terrnino "rnecanisrno", que es como aparece en otra

traducci6n al espafiol que obra en nuestro poder, pero de la cual esra ausente la ficha biblio

grafica, Sin embargo, hemos preferido "artificio" -como aparece en la rraduccion de P.

Ortiz Garcia- en tanto que el anterior se presta a confusiones derivadas del uso que tiene el

vocablo con mouvo de las corrientes mecanicistas que surgieron con posterioridad.
5 Segun el autor del texro el comportamiento de la balanza se puede explicar en terminos

de las propiedades del circulo, el de la palanca depende de las propicdades de la balanza y asi

sucesivamenre para los dernas "mecanisrnos".
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rraves de algun artificio dirigido a contravenir, aunque fuera temporalmente,
los designios de la naturaleza. Y es a traves de las especulaciones naturales y
de las disciplinas maternaticas como pretende explicar estas maravillas. Est�
es el contexto frente al cual debe leerse ellibro en el que Tartaglia se propone
sen tar las bases teoricas de la balistica, de la que se considera su creador y a la

que califica como una nueva ciencia por sustentarse en razonamientos de

caracter geometrico cuyas conclusiones pueden ser sujetas a una verificacion

experimental, y adernas ser el origen de usos muy concretos e impactantes en

el arte de la guerra.
EI texto de Tartaglia tiene en mente a lectores muy diversos, desde el huma

nista 0 el lider militar que deben idealmente poseer un conocimiento amplio de

los autores clasicos, hasta el cafionero 0 artillero versado en el manejo de los

instrumentos y materiales propios de su oficio. A este ultimo Ie informa que

[ ... J De esto se sigue que dos deben ser las principales partes que debe saber

un verdadero bombardero que desea tirar con base en razones y no

discrecionalmente, pues una sin la otra de nada serviran. La primera es que

grosso modo sepa conocer e investigar la distancia dellugar sobre el que se de
sea incidir con el disparo. La segunda es que conozca las distancias asociadas a

los tiros de su artillerfa segun sus diversas elevaciones.

(La nueva ciencia, 63)

Pero La nueva ciencia no solo se ocupa de movimientos. Tartaglia la propone
como un tratado que promete ir mas alla del estudio de procedimientos para
establecer medidas ropograficas, como es el caso de alturas, profundidades,
longitudes, distancias hipotenusales 0 diametrales, y las horizontales de las

cosas visibles, y en cierta forma 10 enfatiza en la epistola cuando hace notar

que no esta haciendo algo del todo nuevo. Porque ciertamente Eudides, en

su Perspectiva, ya 10 planteaba te6ricamente. En forma semejante Giovanne

Stosterino, Orionto y Pedro Lombardo habian propuesto reglas semejantes
pa�a dichos problemas (La nueva ciencia, 63-64). Para tal efecto ellos habian

recurrido a espejos, al sol, a cuadrantes y astrolabios, regletas e instrumentos

similares. Pero la ambici6n de Tartaglia Ie lleva mas alla, pues como Ie infor-
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rna al duque, reclama haber encontrado un nuevo metodo para calcular las

distancias hipotenusales 0 diametrales y tarnbien para las horizontales, cuya
determinacion es 10 que deberfan dominar y perfeccionar los artilleros.

Por otra parte, La nueva ciencia se ocupa unicamente de algunos tipos de

movimientos, esencialmente los que resultan caracterfsticos de los proyecti
les, como son el movimiento natural y el violento." De ninguna manera pre
tende ser -como bien 10 afirrna Koyre (Estudios de historia, 104)- un trata

do de motu, y por ende no aborda todas las clases de movimientos posibles de

los cuerpos dada su realidad concreta, como pueden ser el rectilineo, el mix

to, el rotatorio 0 tensional, y tampoco se ocupa de discutir los fenornenos

asociados con los cuerpos ligeros." Dada su propia especificidad, el texto de

Tartaglia se ocupara solo de ciertas condiciones locales del rnovimiento en

los cuerpos graves y de aquello que en su entorno se resista al movimiento.

En 10 que corresponde a la resistencia y a los resistentes, la diferencia que
establece es explfcita, pues por un lado plantea a la resistencia como el medio

que se interpone (aire, agua, etc.) entre el punto de partida del proyectil y el

punto final de su trayecto, mientras que en su definicion de resistente esta

6 Aristoteles llama naturaleza al principio de movirniento 0 reposo en aquellas cosas a las

que pertenece propiamenre (per se) y no como un atributo concomitance (per accidens) (Phys,
II, i, 192b21-3). En el De caelo (III, 2, 301b 18-19), Arist6teles define al movimiento vio

lento como "aquel cuyo principio de movirniento se encuentra fuera [del cuerpo que rnueve],
mientras que el objeto que es puesto en movimiento no apona nada [a esta situacion]".

Sobre el movimiento Arisroreles presenta la siguente tesis: 1) todo cuerpo natural tiene

un movimiento local determinado, peculiar a el (De caelo I, 2, 268b 15). La demostraci6n de

esto aparece en el libro III, 2, donde dice "que todos los cuerpos naturales se mueven no

necesita ninguna dernostracion, pues esto 10 vemos. Entonces 0 necesitan tener un movi

miento peculiar a cada elemento 0 tienen que ser movidos violenramente. Ahora bien, 10

violento y 10 contrario a la naturaleza son 10 mismo. Si hay un movimiento contrario a la

naturaleza, tiene que haber tarnbien un movimiento conforme a ella. Es posible que haya
muchos movimientos contrarios a la naturaleza; pero solo hay uno conforme a ella." Este

ultimo es el conocido como movimiento natural (De caelo, III, 2).
7 En el De caelo IV, 4, 311 b 14, Arit6teles discute la noci6n de ligero y pesado: "Yo llamo

absoluramente ligero a 10 que se mueve siempre hacia arriba, y pesado, a 10 que por natura

leza se mueve siempre hacia abajo, si no es impedido a ello." Mas adelante en el libro IV

afirma que "hablamos de pesado y ligero, cuando algo puede moverse de manera natural"

(IV, 1, 308a 2).
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resalta los elementos de importancia practica para el bombardera, estable

eiendo la nocion de resistente como ellugar u objeto que sed. impaetado por
el proyectil, 10 eual de paso da por terminada la fase del movimiento que le

interesa.

En vista de que intenta explicar a leetores de talante practice los facto res

que participan en el dispara de prayectiles, eonsidera importante teorizar a

partir de las primeras etapas que eomponen el dispara. Para una mejor corn

prensi6n del movimiento del objeto, su exposicion toma como punto de par
tida cuando el proyectil aun se eneuentra en reposo, 10 eual perrnire al lector

comprender la necesidad de la existencia de una poteneia inicial que pravo

que el movimiento violento del objeto. Por ello, en la definicion XlII del

Libra I, sefiala que la "potencia movilizadora es eualquier maquina artificial

o material que sea apea para empujar 0 lanzar un cuerpo igualmente grave
violenramentc por el aire".

Teniendo siernpre en mente al desrinarario del libra, en todo momenta

mantiene un orden en la exposicion de los elementos que a primera vista son

los que se le presentan al artillero. En funcion de ello pasa luego a diseutir el

asunto de los lugares e instanres oprimos donde obtendra los mejores resulta

dos en un disparo. Tartaglia dedicara importantes secciones del Libra I a la

exposicion de las caractedsticas de los instantes finales de la cafda con movi

miento natural de un grave. Esto se debe a que en ultima instancia, en el

contexto de la obra, esta es la parte mas importante de la trayectoria de un

proyecril, ya que es el momento del impacto sobre el resisrente y, en la medi

da en que el tiro sea correetamente ealculado, los efeetos seran los previsros
par el bombardero. Siguiendo el estilo" de presentacion de Euclides en los

Elementos, Tartaglia presenta la primera "sentencia cornun" donde afirrna que
"en un cuerpo igualmente grave, de cuanta mas altura viene can un movi

mienro natural, tanto mayor efecto producira en un resistente". Bordeando

sobre el tema, en la proposicion primera afirma que "Todo cuerpo igualmen-

8 Es decir, irniro la esrructura formal de la obra cuclidca proporcionando definiciones de

los objeros 0 elementos sobre los que va a discutir, luego introduce nociones 0 scnrencias

comunes y pasa a deducir "teorernas", es decir, desarrolla 10 que sedan los resultados que

desea presencar a sus lectores.
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te grave con movimienro natural, cuanto mas se va alejando de su principio
y aproximando a su fin, tanto mas veloz ira" (La nueva ciencia, 74). En esta

proposicion Tartaglia no solo aborda los intereses de los "practices" en la cai

da de los graves, sino que invade 10 que historicarnente habia sido el dominio

de los filosofos, Consciente de ello, y en tanto que conocedor de los proble
mas que la tradicion habia tornado como cuestiones que ponian a prueba la

fortaleza de los planteamientos te6ricos, Tartaglia sale al paso de la posibili
dad teorica de que la bala que se solto con movimiento natural pudiera atra

vesar por un canal a la tierra y, pasando por su centro, llegar al otro lado del

mundo. Este era un problema ampliamente discutido a fines de la Edad

Media pues planteaba una situacion en la que aparentemente un rnovimien

to natural pasaba a ser violento en vista de una cuestion meramente

gcometrica, a saber, el cruce por el centro del mundo. Tartaglia aborda el

problema de la siguiente forma:

EI cuerpo hace 10 mismo [aumen tar su velocidad] yendo en direccion a su

nido que es el centro del mundo, y cuanto de mas lejos viene hacia dicho

centro, tanto mas veloz ira [ ... J y no se detendra en el centro del mundo y
esto se debe a la gran velocidad que en el se encuentra, 10 cuallo forzaria a

pasar el centro con movimiento violento, mucho mas alia de dicho centro,

[ ... J despues retornarfa con movimiento natural en direccion del mismo

centro, y yendo hacia aquel 10 pasada nuevamente por las mismas regiones,
con movimiento violento hacia nosotros, [ ... J y asf andaria un tiernpo pa
sando con movimiento violento y retornando con movimiento natural, dis

minuyendose en este continuamente la velocidad y, final mente, se detendria

en dicho centro.

(La nueva ciencia, 76-77)

Tartaglia no 10 dice explicitamenre, pero al final de esta primera sentencia

cormin deja entrever la posibilidad de que existan mas clases de movimien

tos, en particular aceptando como uno mas a aquel cuya caracteristica es que
a partir de un movimiento natural se genera uno violento. Cabe sefialar que
de un movimiento violento no se puede generar, es decir, no puede ser el

motor, de un movimiento natural, ya que este se genera por sf solo.
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Para finalizar este primer libro y concretar mas sobre el mayor efecto en el

disparo, en la proposicion VI plantea que "todo resistente se vera menos afec

tado por un cuerpo igualmente grave lanzado violentamente por el aire en el

instante en que se distinga el movimiento violento del movimiento natural"

(La nueva ciencia, 85-86). Esta ultima proposici6n es fundamental para el

artillero, porque le aporta la informacion necesaria de los intervalos de la

trayectoria donde su disparo podrfa tener el menor efecto. A partir de ello el

sabra que para lograr el mayor dafio en un disparo debe impactar al blanco

(ver figura 1) durante el inicio del movimiento violento (pun to A) 0 al final

del movimiento natural (punto C), ya que en el recorrido de la zona de tran

sicion entre el movimiento violento y el natural (puntos B y B ') la velocidad

es minima, e incluso nula. En los instantes iniciales en que la potencia
movilizadora lanza el proyectil la velocidad es alta -respecto de la que pre
senta en otros puntos de la trayectoria- y el impacto seria favorable para el

artillero, pero se tiene el inconveniente de que la distancia que recorre es

corta, ya que el impacto debe ocurrir mucho antes de que se termine el mo

vimiento violento. Por 10 anterior es conveniente que el impacto se calcule

de manera que tenga lugar durante el movimiento natural, ya que asf el dis

paro se puede realizar desde una distancia mayor.

Figura 1
S

A

c

S'

A la proposicion antes mencionada la antecede otra que sugiere que ningun
cuerpo puede recorrer algun espacio de tiernpo 0 de lugar con movimiento

natural y violento en forma simultanea. Con ello Tartaglia se sinia junto a
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quienes se oponen a la existencia del movirniento mixto, 10 cual da lugar a

que la geometria del movimiento que el describe corresponda a una repre
sentacion triangular donde el primer trayecto es un movimiento rectilineo en

el que la velocidad disminuye hasta llegar a anularse, y esto corresponderia a

la hipotenusa de un triangulo en el que la base estarfa sobre el terreno. Acto

seguido el proyectil desciende en lfnea recta con movimiento natural (figura
2), es decir, a 10 largo de un cateto, aumentando su velocidad en proporcion
con la altura maxima alcanzada por el movimiento violento.

Figura 2

Expresados asi, pareceria que la cornposicion de los movimientos de la bala es

la tr�dicional que aparece en las descripciones de los inicios del siglo XVI. En

tonces, redefinir la trayectoria triangular como una que contiene una compo
nente circular, pero que no incluye un intervalo de movimiento mixro, es en

parte un acto de reconocimiento de las caracteristicas de un fenorneno que se

puede decir era de dominio publico. Asi, al igual que ocurrio con la astrono

mia, la balistica ya tenia que considerar hechos observados y cuya validez debia

ser respetada. En particular, el movimiento curvo de la trayectoria de un pro

yectil era un hecho observado y reconocido gracias a la experiencia de los bom

barderos, hecho que por otra parte ya habia sido plasmado en varias pinturas
donde aparecen Fuentes de agua, 0 en las ilustraciones de Leonardo que mues

tran morteros disparando piedras (Kemp, Leonardo, 140). Por esta raz6n

Tartaglia se ve en la necesidad de proponer -en la suposici6n II dellibro II

que "Todo transite 0 movimiento violento de un cuerpo igualmente grave que
se encuentre fuera de la perpendicular al horizonte, sera siempre un recorrido

en parte recto y en parte curvo, donde la parte curva sera una secci6n de la

circunferencia del drculo" (La nueva ciencia, 91-92).
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Asf, tenemos que las caracterfsticas dinamicas en La nueva ciencia son muy

conservadoras; es decir, Tartaglia no se propone descalificar las ideas por tan

to tiernpo sostenidas por los fil6sofos naturales." y s610 pretende que los da

tos y las experiencias empfricas puedan ser sometidos a un tratamiento mate

matico, pero sin pasar por un marco explicative que 10 obligue a justificar por

que el movimiento de los grav�s debe someterse a una ley del orden materna

tico. Esto podrla ser meramente una consecuencia de tener en mente a un

drculo de lectores que en su mayoria dejarfan de lado los recovecos mas filo

s6ficos. Esta idea se ve reforzada cuando constatamos que tampoco entra en

discusiones filos6ficas ace rca de las causas del movimiento, al estilo de como

10 hizo Aristoteles en la Fisica al demostrar la existencia del primer motor

como principio del movimiento (Fisica, Libro VII, caps. I y II).
Lo que sf es un hecho es que a traves de La nueva ciencia Tartaglia preten

de dar soluciones practicas a las crecientes necesidades del arte militar, pues,
como 10 sefiala en una metafora de la epfstola: "Pero viendo allobo deseoso

de entrar en nuestro rebafio y estando los pastores de acuerdo para defender

se, no me parece bueno ocultar dichas cosas" , refiriendose con ello a la ere

ciente amenaza del imperio turco.

Por otra parte, cabe llamar la atenci6n sobre la amplitud de sus lecturas y
el esfuerzo por modelar su discurso segun el estilo adoptado por Euclides en

los Elementos, introduciendo para ello definiciones, suposiciones, sentencias

comunes y proposiciones y, 10 mas importante en esta etapa del desarrollo de las

ciencias ffsico-rnacematicas, esforzandose por que todo ello se enlazara de

manera coherente. Esto no debe sorprender, dado que Tartaglia ya estaba

" En otra obra posterior, Quesiti et inventioni diverse, publicada en 1554, admire que un

cuerpo grave ernpieza a descender desde el primer memento en que es lanzado. Tartaglia ya

acepra que no es posible que una parte del rnovimienro del proyectil sea total mente

rectilinea; cl admire que la "gravedad" (0 peso de la bala) jala a la bala perpendicularmente
durante su movirniento 0 recorrido, y que la accion de jalar la haec en direccion de la tierra.

Este modo de arraer a la bala es mas fuerte si el disparo se haee sobre la horizontal que en

cualquier orra inclinacion, ya qu� elevandola gradualmente entonees la linea de la gravedad

de igual forma se acerca a la direccion de su trans ito y el efecro de jalar a la bala es menor

(Quesiti, f. 12).
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muy familiarizado can los Elementos de Euclides, pues el mismo publicaria
en 1543 una rraduccion a la que afiadirfa sus comentarios.

Como prueba de que Tartaglia seguid. ocupandose de fortalecer y ampliar
su discurso sobre su "nueva ciencia", sucedio que para 1546 ya habfa modifi

cado sus puntos de vista sobre la dinamica del movimiento, alejandose de sus

posiciones conservadoras y abandonando la idea de que al movimiento vio

lento le corresponden trayectorias totalmente rectilineas, salvo el caso de tra

yectorias totalmente verticales. Un anal isis de esta evolucion se realizara en

un texto posterior.
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