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PRÓLOGO 

i 

D e 1419 á 1454 se ext iende el r e i nado de D o n 
J u a n I I de Castil la: per íodo capi tal ís imo en la h i s t o 
r ia pol í t ica y l i t e ra r ia d e nues t r a E d a d Media , si y a 
no prefer imos v e r en él u n an t i c ipado ensayo de v i d a 
m o d e r n a , y como u n a especie de pór t ico de nues t ro 
Renac imien to . Una agi tac ión deso rdenada , cuan to fe
cunda , i n v a d e entonces t odas l a s esferas de la v ida ; 
l a ana rqu í a señoria l lucha á b razo pa r t i do con el p r e s 
t ig io de la ins t i tuc ión monárqu ica , sostenido, no por 
las ñ a c a s fuerzas del s o b e r a n o , s ino por el t a len to 
y la he ro ica firmeza de u n v e r d a d e r o hombre de E s t a 
do, que, de no h a b e r sucumbido en la lucha, hub ie ra 
rea l izado con med io s ig lo de an t ic ipac ión u n a g r a n 
p a r t e del pensamien to polít ico d e los H e y e s Católicos. 
D é s e a es ta p r i m e r a mi t ad de l s iglo, no el nombre que 
en la cronología d inás t ica le cor responde , sino el de 
r e inado de D . A l v a r o de L u n a ; y qu ien r eg i s t r e los or
denamien tos de Cor tes d e aque l t iempo y s iga al mismo 
t iempo en las crónicas la c a d e n a de los sucesos, no 
t e n d r á r epa ro en contar aque l la rguís imo re inado, d e 
t a n in faus t a apar ienc ia (en que no hubo d í a sin r e 
vue l tas , consp i rac iones , l igas , quebran tamien tos de la 
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fe j u r a d a , v e n g a n z a s feroces y desolaciones de las tie
r ras ) , e n t r e l a s crisis m á s dec i s ivas y violentas , p e r o 
á la pos t re más beneficiosas, por que h a pasado la v i d a 
social de nues t ro pueblo . L a s t ab l a s e n s a n g r e n t a d a s 
del cadalso de Va l l ado l id fueron el pedes ta l de la glo
r i a de D . A lva ro : apa ren t e y sin fruto, como log rado 
por inicuas ar tes , resul tó el t r iunfo de sus adversa r ios : 
su pensamien to le sobrevivió engrandec ido y glorifica
do po r la aureola de l mar t i r io , y si en el vergonzoso 
r e inado de E n r i q u e I V pareció que to ta lmente iba á 
h u n d i r s e en t r e oleadas d e s a n g r e y de c ieno , r e s u r 
gió t r iunfan te con la R e i n a Católica p a r a l e v a n t a r el 
t rono y la nac ión á u n g rado de majes tad y concordia 
ni an tes n i después a lcanzado. 

D e la mi sma sue r t e que en lo político, es este re ina
do época de t rans ic ión en t re la E d a d Media y el R e 
nac imiento por lo que toca á la l i t e ra tu ra y á las cos
t umbres . E l espír i tu cabal leresco subsiste , pero t r ans 
formado ó d e g e n e r a d o , cada vez m á s dest i tuido d e 
idea l serio, cada vez m á s apa r t ado de la l laneza y gra
v e d a d ant iguas , menos heroico que b r i l l an te y frivolo, 
complaciéndose en los torneos, j u s t a s y pasos d e ar
m a s m á s que en las ba ta l l a s ve rdade ra s , cu l t ivando la 
galanter ía ' y la d iscre ta conversac ión sobre toda o t ra 
v i r tud social. Sin humaniza r se en el fondo las costum
b re s , y en medio de cont inuas r ec rudescenc ia s de bar
bar ie , se van l imando, no obstante , las asperezas del 
t ra to común, y has ta los c r ímenes políticos toman ca
rác t e r de perfidia cor tesana m u y d iverso de la cando
rosa ferocidad del siglo x i v . Crece po r u n a p a r t e el as
cend ien te de los legis tas , hábi les en colorear con s u s 
a p o t e g m a s toda violación del derecho, y por o t ra c o 
mienza á aguza r se el ingenio y sut i leza de l a n u e v a 
cas ta de los polí t icos, de que hemos visto en el canci
l ler A y a l a el p r imer modelo. No es y a el impulso des
ordenado , la c iega t emer idad , el h e r v o r de la s a n g r e , 
la for taleza de los músculos , el ape t i to de lucha ó de 
r a p i ñ a lo que dec ide de los negocios públ icos , s ino las 
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hábi les combinaciones del en tendimiento , la pe r seve 
ranc ia sagaz , el d i sce rn imien to d e las condiciones y 
flaquezas de los hombres . R a r a vez se pe lea por la 
g r a n d e empresa nac ional : los moros pa recen olvidados 
po rque no son y a temibles : la l ucha cont inua , la ú n i c a 
que apas iona los ánimos, es la interna, en la cual r a r a 
vez se confiesan los ve rdade ros motivos que impelen á 
c a d a uno de los con tend ien tes . U n velo de hipocresía y 
de m e n t i r a oficial lo cubre todo. L o s mejores y de más 
al tos pensamien tos , como D . Alvaro, asp i ran á la rea
l ización de u n idea l polít ico, sin confesarlo m á s que 
á medias , y aun quizá sin plena conciencia de él, mo
vidos y obl igados en g r a n m a n e r a por las c i rcuns
tanc ias . Los r e s t an tes , so color del b ien del re ino y 
d e l a l i be r t ad del R e y , se j u n t a n , se s epa ran , j u 
ran y per juran , se engañan m u t u a m e n t e , y más que 
los in tereses de su clase celan sus pe rsona les m e 
dros y ac recen tamien tos , d i l ap idando el tesoro r ea l 
con escanda losas concesiones de mercedes , ó cayendo 
sobre los pueb los y los campos como nube de l angos
tas . Todos los lazos de l a organización social de la 
E d a d Media parecen flojos y p róx imos á desa t a r se . 
A u n el fervor rel igioso parece ent ibiarse por la sol tu
r a de las cos tumbres , por el menoscabo de la discipl i 
na, por el abuso de p re lac ias nominales y de beneficios 
comendata r ios , p o r la in t rus ión de r apace s ext ranje
ros que devoraban in curia los frutos de nues t r a s Ig le 
sias, s in conocerlas ni a u n de vista; y como si todo esto 
no bas ta ra , por el rec ien te espectáculo de l Cisma y d e 
las t umul tuosas ses iones de Constanza y Bas i l ea . E s 
cier to que no se l lega á la pro tes ta he ré t i ca como en 
Bohemia , y si se l evan t an voces a is ladas como la de 
P e d r o de Osma ó l as_de los sectar ios de D u r a n g o , 
pronto son a h o g a d a s ó enmudecen en medio de la r e 
probación genera l ; pero no es difícil encont ra r en poe
t a s y pros i s tas de los más a famados , indicios de una 
cierta l icencia de pensa r , y más aún, de e x t r a v a g a n t e 
i r reverenc ia en la expresión. D . E n r i q u e de Vi l lena 
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j u n t a el s abe r posi t ivo con los sueños y del i r ios de la 
mag ia , de la as t rología y d e la caba la , y no r e t rocede 
a n t e el es tud io y p rác t i ca de l a s supers t ic iones veda 
d a s y de l a s a r t e s non complideras de leer. E n r i q u e I V 
se r o d e a de jud íos y de moros , v is te su t ra je , l a n g u i 
dece y se afemina en las del ic ias de u n h a r e m as iá t i 
co, y es acusado por los p rocu rado re s de sus re inos de 
t e n e r en t re s u s fami l iares y p r i v a d o s «cris t ianos po r 
n o m b r e sólo, m u y sospechosos en la fe, en especial que 
c reen é afirman que otro m u n d o no h a y sino n a c e r s y 
m o r i r como bes t i as» . L a na r r ac ión t a n i n g e n u a y ve
raz de l viajero L e ó n d e R o s m i t h a l confirma p lenamen
t e es ta d isolución moral , que t en í a que i r en aumen to 
con la convers ión fa lsa ó s imulada de i nnumerab l e s 
jud íos , á quienes el t e r ro r de las ma tanzas , el s ó r d i 
do anhe lo d e gananc i a ó la ambición desapoderada 
l levaba á mezc la rse con el pueblo cr i s t iano , i nvad ien 
do no sólo los a l cáza res reg ios , p a r a los cua les t en í an 
á u r e a l lave , aun sin r e n e g a r de s u an t i gua fe, s ino las 
ca tedra les y los monas te r ios , donde su presenc ia fué 
e lemento cont inuo de d iscordia , h a s t a que u n a feroz 
reacción de s ang re y de r aza comenzó á depura r los . 
N o se n i e g a que hubiese en t re los cr is t ianos nuevos , 
conversos de buena fe y aun g r a n d e s obispos y elo
cuen te s apologis tas , como a m b o s S a n t a Mar ías ; pe ro 
el ins t into popu la r no se e n g a ñ a b a en su bá rba ra y fa
ná t i ca oposición cont ra el mayor n ú m e r o de ellos, ha s 
t a cuando m á s g a l a h a c í a n de a m a r g o ó in to le ran te 
celo con t ra sus an t iguos corre l ig ionar ios . N i c r i s t i a 
nos ni j u d í o s e ran y a la m a y o r p a r t e de los conversos , 
y toda la falacia y doblez d e que se acusa á los p u e 
blos semi tas no b a s t a b a p a r a encubr i r lo . T a l l e v a d u r a 
e r a m u y bas t an t e p a r a t r a e r i nqu ie t a la Ig l e s i a y per
t u r b a d a s l a s conciencias . 

R e s u l t a d o de toda esta pe r tu rbac ión n a c i d a de cau 
sa s t an he t e rogéneas (á las cua les quizá convendr í a 
a g r e g a r l a influencia del escolas t ic ismo nomina l i s t a 
d e los úl t imos t i empos , las re l iqu ias del aver ro ísmo, 
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y los p r imeros a t i sbos d e la i nc redu l idad i t a l i ana) fué 
u n es tado de pos i t iva decadenc ia del espír i tu r e l i g i o 
so, la cual se manif ies ta y a por la penur i a de g r a n d e s 
escr i tores teológicos (con dos ó t res excepciones m u y 
seña ladas , pero todavía m á s cé lebres é inf luyentes en 
l a h is tor ia gene ra l d e la Ig l e s i a de l s iglo x v que en la 
pa r t i cu l a r d e E s p a ñ a ) ; y a por el f recuente uso y abu
so que los mora l i s t as hacen de las sen tenc ias de la sa 
b i d u r í a p a g a n a , a l igual , si y a no con preferencia , á 
los textos y máx imas de la E s c r i t u r a y Santos P a d r e s ; 
ya por las i r reveren tes pa rod i a s de la L i tu rg ia , que es 
t an f recuente encon t ra r en los Cancioneros: Misa de 
Amor, Los siete Gozos de Amor, Vigilia de la enamo
rada muerta, Lecciones de Job aplicadas al amor profa
no, y otras no menos a b s u r d a s y escandalosas , s i b ien 
en muchos casos no p r u e b a n o t ra cosa que el de t e s t a 
ble gus to de sus autores , y no se les debe da r m á s 
t r a scendenc ia n i a l cance que és te . P e r o sea como fue
re , la p rofanac ión hab i tua l de las cosas san tas es y a 
p o r s i s ó l a un s ín toma de relajación espir i tual , de todo 
p u n t o incompat ib le con los pe r íodos de fe profunda , 
sean bá rba ros ó cul tos . 

M u c h o m á s menoscabado que el p r e s t i g io d e l a 
I g l e s i a andaba el del t rono. Con una sola excepción, 
la del efímero re inado de D . E n r i q u e I I I , tan dol iente 
y flaco de cuerpo como entero y robus to de vo lun tad , 
la d i n a s t í a de los T ra s t amara s , f u n d a d a por u n a v e n 
tu re ro a for tunado y sin escrúpulos , que p a r a sos te 
n e r s e en el p o d e r u s u r p a d o tuvo que h a r t a r l a codicia 
d e sus va ledores y mercenar ios , no produjo m á s que 
p r ínc ipes débiles cuya inercia , incapac idad y a b a n d o 
no v a en p rog re s ión crec iente d e s d e los sueños d e 
g r a n d e z a de D . J u a n I h a s t a las n e f a n d a s torpezas 
de D . E n r i q u e I V . D . J u a n I I , nacido p a r a el bien, y 
háb i l p a r a d i sce rn i r l e como h o m b r e de en tend imien to 
claro y a m e n a cu l tu ra , tuvo á lo menos la feliz i n s p i 
r ac ión de b u s c a r en una voluntad enérg ica y u n b r a 
zo v igoroso la fortaleza que fa l t aban á su vo lun tad y 
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á su brazo , pero n i aun as í mos t ró va lo r p a r a s o b r e p o 
ne r se al t o r r en t e de la anarqu ía , y al cabo firmó su p e 
renne deshonra con firmar l a sen tenc ia de m u e r t e de su 
linico se rv idor leal, de l hombre más g r a n d e de su re ino . 
A t an ve rgonzosas abd icac iones de la d ign idad regia; 
á t an pa ten te s m u e s t r a s de i n i q u i d a d y flaqueza, t odo 
en uno , r e spond í a cada vez más r u g i e n t e y a lboro tada 
la t i r a n í a de l mo t ín nobil iar io, exigiendo todos los días 
nuevas concesiones y r e p a r t i é n d o s e ios d e s g a r r a d o s 
pedazos de la p ú r p u r a reg ia . A la a r roganc ia de las 
ob ras a c o m p a ñ a b a el desenfreno de las pa l ab ra s . N u n 
ca se habló á nues t ros r eye s t a n insolente y cínico 
lenguaje como el que osa ron emplea r con t ra E n r i 
que I V r icos -hombres , p re lados , p rocu radores de las 
c iudades , todo el mundo , en suma, condenándole en 
documen tos públ icos á u n a deg radac ión peor que la 
del cadalso de Avi la . Y no había sido mucho m á s blan
do el tono de las rec r iminac iones de los In fan t e s de 
A r a g ó n y de sus pa rc i a l e s en t iempo de su p a d r e . Si 
no solían d i scu t i r se los fundamentos de la po tes tad 
monárqu ica , po rque los t iempos no es taban p a r a t e o 
r ías , lo que es en la d iscusión de los negocios pol í t icos 
del momento se l legó á un g r a d o de l ibe r t ad ó de l i 
cencia, que p a s m a r í a a u n en t i empos revolucionar ios . 
Todo el m u n d o dec ía lo que pensaba , y a en prosa , y a 
en verso; hab ía c ron i s tas á sueldo de c a d a uno de los 
bandos , y Mosen D i e g o de Valera , Alonso de P a l e n -
cia, H e r n a n d o del P u l g a r , y los autores de las Coplas 
del Provincial, déla Panadera y de Mingo Revulgo, ejer
c í an u n a función en te ramen te aná loga á la de l per io
dismo moderno, y a g r a v e y doct r ina l , y a venenoso , 
chocar re ro y d e s m a n d a d o . 

P a r a aguzar los esp í r i tus no era és ta m a l a escuela, 
pe ro en cambio p roduc ía u n a fermentac ión m a l sana , 
a g r i a b a los corazones, y ag ravaba , si e ra posible , el 
m a l e s t a r del reino, cuya g a n g r e n a requer ía cau te r ios 
más enérgicos que el de p a s q u i n e s v e r g o n z a n t e s ó epís
to las s e m b r a d a s de lugares comunes de filosofía m o r a l . 
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D e hecho , y salvo los in te rva los en que D . Alvaro de 
L u n a t u v o firmes las r i endas del gob ie rno , la Cast i l la 
de l siglo X V , sobre todo después de su muer te , no vi
vió bajo l a tu te la monárqu ica , sino en e s t ado de per
fecta ana rqu ía y descomposición soc ia l , de que las 
m i s m a s _ c rónicas genera les no informan bas tan te , y 
que h a y que e s tud ia r en o t ras h i s to r i a s m á s locales, 
en genea logías y l ibros de l inajes , en el Nobiliario de 
Vasco de A p o n t e p a r a Gal ic ia , en las Bienandanzas 
y Fortunas de L o p e Garc í a de Sa lazar p a r a la Monta
ñ a y Vizcaya , en los Hechos del Clavero Monroy p a r a 
E x t r e m a d u r a , en las crónicas de la casa de Nieb la 
p a r a Anda luc ía . No hubo otra ley que la del más 
fuerte: se l idió de t o r r e á t o r r e y de casa á casa; los 
caminos se v ieron infestados de malhechores , más ó 
menos aris tocrát icos, y apenas se conoció o t ra jus t i c ia 
que la que cada cual se admin i s t r aba por su p rop i a 
mano . 

P e r o t a les movimien tos convuls ivos y desordena
dos no e ran indicio de empobrec imiento de la sangre , 
s ino m á s b ien de p lé tora y exuberancia de ella. T o d a 
aquel la v i ta l idad mi se rab l emen te pe rd ida en contien
das insensa tas y pues t a al servicio de la fiera ley de 
la v e n g a n z a p r ivada , era la misma que pocos años 
después iba á l l egar con i r res is t ib le empuje h a s t a Gra
n a d a , d e s a r r a i g a r def in i t ivamente la mor i sma del sue
lo español , d i la tarse vencedora por las r ien tes campi 
ñ a s i ta l ianas, y no cabiendo en Eu ropa , lanzarse al 
mar tenebroso y ensanchar los l ími tes del mundo . P a r a 
d a r t a l empleo á esa fuerza, has ta entonces maléfica y 
deso rdenada , bas tó ahorca r á unos cuantos b a n d e r i 
zos; bas tó que los r eyes volviesen á serlo, y que la 
cuchi l la v e n g a d o r a de Alfonso X I p a s a s e á las m a n o s 
de la R e i n a Catól ica , p a r a n ive l a r en u n a m i s m a j u s 
t i c i a á P o n c e s y Guzmanes , Monroyes y Sol ises , Oña-
cinos y Gamboinos , Gi les y Neg re t e s , P a r d o s y An-
d r a d e s . 

E s t a época, t an l lena de sombras en lo polí t ico, fué 
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br i l l an te y magníf ica en el a l a rde de la v ida ex te r io r , 
y fecunda , ac t iva y r i s u e ñ a en l a s manifes tac iones ar
t ís t icas . A el la p e r t e n e c e n los p r imores del gót ico flo
r i d o , t a n le jano de la g r a v e d a d pr imi t iva , p e r o t a n 
r ico d e capr ichosas h e r m o s u r a s ; l a proli ja y minucio
sa labor como de encajes con que se m u e s t r a la escul
t u r a en los sepu lc ros de Miraflores; la eflorescencia d e 
la a rqu i t ec tu ra civi l en a lcázares y fortalezas, donde 
se u n e n d ichosamente la robus tez y la g a l l a r d í a ; in
numerab les fábr icas mude ja re s en que alarifes moros 
ó c r i s t ianos conse rvan la t r ad ic ión del viejo estilo y 
l l evan á la per fecc ión el único tipo de const ruccio
nes pecu l i a rmen te español: y, finalmente, n u e s t r a in i 
ciación en la p i n t u r a por obra de a r t i s t a s flamencos ó 
i ta l ianos . N o v ive el g r a n d e a r t e sin el pequeño , y 
po r eso nunca a n t e s de l a p r i m e r a m i t a d de l s iglo x v i , 
en que todos los e lementos de n u e s t r a v i d a nac ional 
se de te rminaron con su p rop io y g rand ioso "carácter, 
fué t an no tab le como en el s iglo x v el e sp lendor d e 
las a r t e s indus t r i a les , s u n t u a r i a s y decora t ivas , la es
plendidez en t ra jes , a rmas y hab i tac iones , y h a s t a los 
ref inamientos de l lujo en la c á m a r a y en la mesa . 
L a s fiestas cabal le rescas e ran como en el Paso de ar
mas de Sue ro d e Quiñones se desc r iben . Se comía 
conforme á las p rescr ipc iones del Arte Cisoria d e D o n 
E n r i q u e de Vi l lena , cuyos menudos preceptos y su t i 
les a d v e r t e n c i a s p u e d e n d a r env id ia al gourmet de 
p a l a d a r m á s fino y escrupuloso. L o s t ra jes y afe i tes 
d e las mujeres e ran t a l e s como minuc iosamen te los 
descr ibe en su Corbacho el Arch ip re s t e de T a l a v e r a . 
Que mora lmen te h u b i e r a en todo esto pe l igro y a u n 
daño notorio, es cosa ev iden te d e suyo; pe ro que toda 
es ta v ida a legre , fastuosa y p in toresca , que l levaban, 
no y a sólo los g r a n d e s señores y r icos hombres , s ino 
h a s t a acauda lados m e r c a d e r e s de Toledo, de Segovia , 
de Med ina ó de Sevilla, en t ra to y re lac ión con los d e 
Gan te , B r u j a s ó Lieja , con los de G e n o v a y .Florencia, 
fuese, á la vez que u n resp i ro y un r a y o de sol en 
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medio de t a n t o s d e s a s t r e s , u n est imulo y un r ega lo 
p a r a la fantasía , y u n a a tmósfera adecuada p a r a cier
to géne ro de cul tura , tampoco p u e d e nega r se . 

L o s modelos del ar te y de l a ciencia comenzaban á 
ven i r de I t a l i a . L a a n t i g u a heguemonía l i terar ia d e 
F r a n c i a sobre los d e m á s pueblos d e l a E d a d Media , 
e s t a b a def ini t ivamente p e r d i d a desde el s ig lo X I V . 
D a n t e , P e t r a r c a y Boccaccio h a b í a n des t ronado com
p l e t a m e n t e á los t roveros f ranceses y á los t r o v a d o r e s 
p rovenza les , s in exclui r aquel los que en a lgún modo 
pod ían cons idera rse como maest ros suyos . E l genio 
f rancés , que t an to creó en aque l l a s edades , no h a b í a 
acer tado á per fecc ionar n a d a ni á pone r estilo ni acen
to p e r s o n a l en sus o b r a s . L a can t i dad hab ía a h o g a d o 
m o n s t r u o s a m e n t e á la ca l idad, en aquel las selvas inex
t r i cab les d e canciones de ges t a , de fabliaux, d e l e 
y e n d a s devotas y de mis te r ios d ramát i cos . E n aquel la 
masa informe e s t aban conten idos casi todos los ele
men tos de l a l i t e r a t u r a moderna , pero r u d o s y s in 
desbas ta r , e spe rando el t raba jo de selección y la o b r a 
de l genio individual : F r a n c i a , que en los t iempos mo
de rnos se h a d is t inguido p r inc ipa lmen te p o r el don d e 
a d a p t a r y perfeccionar l a s invenc iones y pensamien
tos ajenos, y por el modo fácil y a g r a d a b l e de p resen
tar lo y exponerlo todo, t en ía en la E d a d Media cual i
dades abso lu tamente contrar ias : el don de la inven
ción enorme , facil ísima y a t rope l l ada , no el de la per
fección n i el de la mesura . P o r eso la p r i m e r a l i tera
t u r a de ca rác te r moderno no fué l a f rancesa , s ino la 
i ta l iana , la m á s t a r d í a en su apar ic ión de t o d a s las l i 
t e r a tu ra s vulgares , l a que desde el p r imer mo men t o 
pa rec ió r e a n u d a r la t r ad ic ión clásica, en p a r t e conoci
da , en p a r t e ad iv inada p o r secreto influjo de raza. 

Y a hemos v is to cuándo y cómo empezó á s en t i r s e 
en t re noso t ros es te influjo. Micer I m p e r i a l y sus d is 
cípulos in t roducen en Sevil la , á fines del siglo x i v , el 
es tudio y el culto de la Divina Comedia, que m u y pron
to se ex t i ende y p r o p a g a en la cor te cas te l lana . T r a s 
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de D a n t e en t raron P e t r a r c a y Boccaccio, y con ellos 
el Renac imien to d é l a a n t i g ü e d a d lat ina. Comunicacio
n e s cada d ía más f recuentes con I ta l i a aceleraron es te 
movimiento , al cual no fué ex t r aña la as i s tenc ia en 
R o m a de a lgunos prelados y otros doctos varones de 
n u e s t r a I g l e s i a á la i da ó á la vue l t a de los concilios 
de Cons tanza y Bas i l ea (1414-1431), sobresal iendo en
t r e ellos D . D i e g o Gómez de Puensa l ida , obispo de 
Zamora , el a rcediano de Br iv i e sca D . Gonzalo Garc ía 
de S a n t a Mar ía , D . Alvaro de I so rna , obispo de Cuen
ca , y m á s que todos aqué l memorab le converso D o n 
Alonso de Car tagena , obispo de Burgos , cuyo n o m b r e 
se encuen t ra mezclado en toda empresa de cu l tu ra du
r a n t e el re inado de D . J u a n I I , y de quien cuen tan 
que dijo E u g e n i o I V : «Si el obispo de B u r g o s en nues
t r a corte viene, con g r a n ve rgüenza nos a sen ta remos 
en la silla de San Pedro .» D . A l o n s o de Car t agena , que 
en Bas i l ea hab ía sostenido los de rechos de la Sede 
apostól ica con no menos br ío que la p recedenc ia de 
su r e y sobre el de Ing la te r ra , ent ró allí en t r a to fami
l ia r con E n e a s Silvio, u n a de las m á s s impá t i ca s figu
r a s del Renac imien to an tes y después de su pontifi
cado ; y ovo dulce comercio por epístolas con L e o n a r d o 
A r e t i n o , en t r ando en d iscus ión con él sobre su n u e v a 
t r aducc ión de la Etica de Aris tó te les , lo cual da á en
t e n d e r que el obispo b u r g e n s e no era e n t e r a m e n t e pe
reg r ino en la l engua g r i ega . D e e«te mismo L e o n a r d o 
A r e t i n o rec ib ía c a r t a s filosóficas D . J u a n I I , t an ad
m i r a d o r d e su doc t r ina y t an p e n e t r a d o de la nobleza 
y excelencia del saber, que t r a t a n d o como á p r ínc ipe 
a l modes to h u m a n i s t a de F lo renc ia , le enviaba emba
j a d o r e s que le hab l aban de rodi l las . Si á este infant i l 
y candoroso en tus iasmo por la3 l e t r a s h u m a n a s se 
a ñ a d e la an t i gua comunicación de la ciencia j u r í d i ca 
po r medio de las escuelas de Bolonia y P a d u a , s iem
p re m u y f recuentadas de españoles , y más después 
d e la fundación de l Colegio Albornoz iano , se v e r á 
has ta qué pun to comenzaban á ser es t rechos los lazos 
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del e sp í r i tu ent re E s p a ñ a é I t a l i a . F u e r o n y a no po
cos los poe tas y p ros i s t as castel lanos del siglo xv que 
en I t a l i a recibieron su educac ión en todo ó en pa r t e : 
J u a n de Mena , J u a n de L u c e n a y Alonso de Pa lenc ia 
descue l l an sobre todos, s iendo más v is ib le y m a r c a d a 
en ellos que en ot ros escr i to res la t endenc i a al l a t i 
n ismo de dicción y de pensamien to . F ina lmen te , la 
ob ra definit iva del Renac imien to se cumple por u n 
h u m a n i s t a de p u r í s i m a educac ión i ta l iana , Anton io 
d e Nebr i ja , el g r a n re formador de la discipl ina g r a 
mat ica l . 

P e r o antes que Nebr i ja , con el concurso de A r i a s 
Ba rbosa , diese á los es tudios de h u m a n i d a d e s la for
m a y organización definit iva que h a b í a n de oonse rva r 
en el glorioso siglo x v i , i ué menes te r que el Renac i 
mien to español , r ezagado en medio siglo respec to de l 
i ta l iano, pasase po r u n per iodo de vu lgar izac ión y de 
dilettantismo más ar i s tocrá t ico y cortesano que g r a 
m a t i c a l y e rud i to , per íodo de t r aducc iones y adapta 
ciones, en que se p r o c u r a b a coger el seso real según co
mún estilo de intérpretes. «Si se carece de las formas, 
poseamos al m e n o s las mate r ias» , decía el M a r q u é s 
de Sant i l lana , que, no b a s t a n t e noticioso de la l e n g u a 
la t ina , empleaba como t r aduc to r á su propio hijo, D o n 
P e r o González de Mendoza, el que fué después G r a n 
C a r d e n a l de E s p a ñ a . Crecía la afición á los l ibros , que 
v e n í a n en su mayor p a r t e de I ta l ia , y comenzaban á 
formarse sun tuosas colecciones de códices, descol lando 
e n t r e los m á s apas ionados bibliófilos D . I ñ igo López 
de Mendoza y el Maes t r e de Ca la t r ava D . . L u i s N ú ñ e z 
d e G u z m á n . Ra r í s imo aún el conocimiento del g r i ego 
como lo h a b í a sido en I t a l i a en el siglo x i v , pues to 
que el P e t r a r c a no lo supo, y Boccaccio sólo pudo al
canzar a l g u n a t i n t u r a de él en sus pos t r e ros años; lo 
poco que de aque l la l i t e ra tu ra pasó en el s iglo x v á la 
n u e s t r a , ven ía por in t e rmed io de los t r aduc to res la t i 
nos , como es de v e r en la litada de J u a n de Mena , en 
el Fedón y el Axioco de P e d r o Díaz de Toledo, en el 
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Plutarco y el Josefo d e Alonso de Pa l enc i a , en las ho
mil ías de San J u a n Crisóstomo y ot ras obras de P a 
d re s y Doc to re s eclesiást icos. A los la t inos se los t r a 
ducía d i r ec tamen te , y po r lo común con ex t r ema fide
l i d a d l i teral , m á s que con d iscrec ión d e sent ido, en 
est i lo s o b r e m a n e r a r evesado y pedantesco , con afec
t a d a imi tac ión ó m á s b ien grosero calco de l h ipé rba ton 
del or iginal . P ro to t ipo de t a les vers iones es la Eneida 
d e D . E n r i q u e de Vi l l ena con las prol i jas g losas que 
l a acompañan , en que v ie r te el t r aduc to r t oda l a copia 
d e su saber encic lopédico é ind iges to . E l g u s t o no es
t aba m a d u r o a ú n p a r a que en t rasen en la l i t e r a tu ra 
m o d e r n a Horac io y los elegiacos, c u y a s bel lezas re 
qu ie ren m á s hondo conocimiento de la l engua y civi
l ización greco-romana y m á s ref inado gusto; pero se 
t r aduc í an las obras de ca rác te r na r ra t ivo , y asi el fu
tu ro G r a n C a rdena l Mendoza ocupaba s u s ocios d e 
es tud ian te en facil i tar á su p a d r e la l ec tura de l a s Me
tamorfosis de Ovidio, g r a n reper tor io de fábulas mi
tológicas, a l cual l l a m a b a n entonces la Biblia de los 
Poetas, p o r q u e de él p r inc ipa lmen te s e ' s a c a b a n a rgu
men tos y comparac iones y todo géne ro de a la rdes d e 
erudic ión p ro fana . S imul t áneamen te , y m u y es t imados 
en su ca l idad de españoles , p a s a b a n á n u e s t r a l e n g u a 
L u c a n o y Séneca el t r ág ico . E r a la p rosa forma ún ica 
de es tas vers iones , s in que h a y a u n a sola excepción en 
contrar io , lo cual se expl ica bien, cons iderando que en 
e l las se a t end ía t ín icamente á l a m a t e r i a y d e n i n g ú n 
modo á los ca r ac t e r e s del est i lo poético, que ni el t ra
duc to r n i sus lec tores entendían; y así á L u c a n o se le 
t raducía , no en concepto de épico, s ino de h i s to r i ador 
d e la g u e r r a civil en t re César y P o m p e y o , y á Séneca , 
no como p o e t a d ramát ico , sino por las máx imas y sen
tenc ias mora les que en sus t r aged ia s se encuen t ran . L a 
afición á la l ec tura de los mora l i s t as e ra ca rác t e r e spe -
cialisimo de este pe r íodo , como lo había sido de n u e s t r a 
p r imera E d a d Media , salvo que entonces e ran prefer i 
dos aquel los l ibros or ienta les que suelen r e v e s t i r la en-
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a e ñ a n z a con las amenas formas del cuento y del apó
logo, y ahora , por el cont rar io , se d a b a m a y o r est ima
ción á la forma di recta con que apa rece la doc t r ina en 
los l ibros de los mora l i s t a s clásicos; y aun en t r e és tos , 
m á s que la r o t u n d i d a d de los pe r íodos ciceronianos 
( cuya plena imi tación no se logró h a s t a el siglo X V i ) , 
a g r a d a b a el v ivo y a rd i en t e dec i r de Séneca y su m a 
n e r a cor tada y v i b r a n t e . I n t é r p r e t e lo mismo de Marco 
Tu l io que del filósofo d e Córdoba, pero mos t r ando p r e 
di lección p o r el s egundo , aparec ía á la cabeza de es tos 
mora l i s tas el obispo Car t agena , segu ido á cor ta d i s 
t anc ia po r su g r a n d e amigo el señor de B a t r e s , que se 
decía el Luci lo d e aque l Séneca, y por el doc tor P e d r o 
D íaz d e Toledo , que di lató sus es tudios h a s t a P l a tón , 
y conserva reminiscencias de sus d iá logos en su p ro 
pio Razonamiento sobre la muerte del Marqués de Santi-
llana. 

Ni e s t aban olvidados los h is tor iadores , cuya se r ie 
h a b í a ab ie r to el canci l ler A y a l a t r a s l a d a n d o á T i to 
Livio; Vasco de G u z m á n hacía la p r i m e r a t r aducc ión 
d e Salust io; otros vu lga r i zaban á J u l i o César , á Oro -
sio y á Quinto Curcio, y a de sus or iginales , y a d e ve r 
s iones an te r io res toscanas y ca ta lanas . Y d á n d o s e la 
m a n o l a a n t i g ü e d a d s a g r a d a con l a gent í l ica , no sólo 
se t r a í a de la v e r d a d h e b r a i c a toda la Bibl ia por ob ra 
d e j u d í o s y cr i s t ianos , con alto honor de la munificen
cia y alto espír i tu del M a e s t r e de Ca la t r ava , s ino que 
los l ibros m á s fundamen ta l e s de San Agus t ín , S a n Gre
gor io el Magno y S a n B e r n a r d o , los dos famosos t r a 
t a d o s ascét icos de S a n J u a n Clímaco y el monje Ca
siano, la Leyenda Áurea de J a c o b o de Vorág ine , y 
o t r a s m u c h a s producciones de la l i t e r a tu ra ecles iás t ica 
d e los d iversos s i g l o s , t r a n s p o r t a d a s al hab la vu lga r , 
a l t e rnaban en las nac ien tes b ib l io tecas señoria les con 
l a s p r o d u c c i o n e s del m u n d o clásico, s i rv iendo como de 
lazo de concordia en t re unas y o t ras el saber enciclo
péd ico de San Is idoro , p e r e n n e ins t i tu to r d e las Espa -
ñ a s , de cuyas Etimologías, n u n c a o lv idadas , se hac í a 
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por este t iempo curiosís ima t r aducc ión , m u y d i g n a d e 
la es tampa . 

D e I t a l i a nos hab í a ven ido la luz del R e n a c i m i e n 
to , y no podían q u e d a r o lv idados en es te movimiento 
d e t r aducc iones los poe tas y h u m a n i s t a s i ta l ianos , 
ora hubiesen escri to en su l e n g u a nat iva , ora en l a 
l e n g u a clásica, ó bien en una y en otra, como m á s 
f recuentemente acontecía. A todos p reced ió , como era 
n a t u r a l que suced ie se , el A l igh ie r i , el m a e s t r o de l a 
nueva poesía alegórica, cuya Divina comedia e ra t ras 
l a d a d a en 1427 p o r D . E n r i q u e de Vi l l ena , «á p reces 
de Iñ igo López de Mendoza» , coincidiendo cas i con la 
t r aducc ión ca ta lana de A n d r e u E e b r e u , t e r m i n a d a 
se ten ta d ías an t e s . No hab í a l l egado en Cas t i l la la 
época de la dominación poét ica del P e t r a r c a ; pero en 
cambio el P e t r a r c a h u m a n i s t a y mora l i s t a era uno de 
los au tores m á s leídos y m á s f recuentemente c i tados; 
e s t aba representado por g r a n número de códices en la 
Bib l io teca del m a r q u é s de Sant i l l ana , y cor r ían ya, 
ver t idos al castel lano, an tes de t e rmina r el s iglo, los 
Remedios contra próspera y adversa fortuna, l as Flo
res é Sentencias de la Vida solitaria, el l ibro De viris 
illustribus, pa r t e de las Epístolas, y l as Reprehensiones 
é Denuestos contra un médico rudo ó parlero, obra en 
que entendió cuando j o v e n el futuro p r imer Arzob i spo 
d e G r a n a d a , y entonces obscuro bachi l le r , H e r n a n d o 
de T a l a v e r a . P e r o el m á s afor tunado de los p a t r i a r 
cas de la l i t e r a tu ra i ta l iana , en cuanto al número y 
ca l idad de vers iones que de sus obras se h ic ieron , 
fué Boccaccio, que fué t r a d u c i d o casi por entero , y a en 
l a s novelas y obras de recreac ión , como el Decamero-
oie, la Fiameta, El Corbacho y el Ninfal de Adme
to, y a en los reper to r ios , p a r a su t iempo m u y ú t i les , 
de mi to logía , h is tor ia y geograf ía , que l l evan los t í 
tulos de Genealogía de los' Dioses, Libro de montes, 
ríos y selvas, Tratado de mujeres ilustres y Libro de 
las caídas de los Príncipes. Cada una de las pr inc ipa-
le ob ras de Boccaccio , forma escuela dent ro de núes -
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t r a l i t e ra tu ra del siglo xv, á excepción del Decamerone, 
c u y a semil la no g e r m i n a h a s t a los g r a n d e s n a r r a d o 
res de la E d a d de Oro. P e r o de la Fia-meta nacen in
m e d i a t a m e n t e El Siervo libre de amor, d e ' J u a n R o 
dr íguez del P a d r ó n , y la Cárcel de Amor, de Diego de 
San P e d r o , p r i m e r a s m u e s t r a s de la nove la sen t imen
tal; y los dos opues tos l ibros del escri tor de Cer ta ldo 
en loor y en v i tuper io de l sexo femenino, ' t i enen l a r 
g u í s i m a p rogen ie que a lcanza desde el Libro de las 
virtuosas et claras mujeres, de D. Alvaro de L u n a , 
h a s t a el delei toso y regoci jado Corbacho, del A r c h i -
p re s t e d e Ta lave ra , que fábla de los vicios de las malas 
mujeres et de las complisiones de los ornes. A l mismo 
t iempo se ac recen taba con nuevos ma te r i a l e s la an t i 
g u a ser ie de apólogos y ejemplos, y d e s d e 1425 l a s 
p i can t í s imas facecias de Poggio Bracc io l in i l o g r a b a n 
e n t r a d a en el Libro de Isopete ystoriado, j u n t o á las 
fábu las de la an t i güedad y á los cuentos d e nues t ro 
P e d r o Alfonso. 

Al mismo t iempo que crece el número de t r a d u c 
ciones de l la t in y del i ta l iano, v a n hac iéndose ra r í s i 
m a s las del f rancés, que t an to abundaron e n ' e l si
glo x i v . Todavía , s in embargo , el Mar de Historias, 
de F e r n á n P é r e z de Guzmán, y el Árbol de Batallas, 
nos d a n r azón de esta an t i gua influencia, y no son 
las únicas , aunque sí las m á s impor tan tes que p u e d e n 
ci tarse . ¿ Q u é m á s ? H a s t a de la l i t e ra tu ra inglesa , 
que debía suponerse t a n p e r e g r i n a y a p a r t a d a de 
nues t ro conocimiento, vino p r imero al p o r t u g u é s y 
luego al caste l lano un poema de t a n t a cur ios idad 
como la Confesión del Amante, de Gower, por di l i 
genc ia de un R o b e r t o P a y n o ( R o b e r t P a y n e ) , cañó-' 
n igo de Lisboa, dándonos indicio de que no hab ía 
sido en t e r amen te inút i l p a r a la comunicación in te lec
tual de ingleses y españoles el c ruzamiento de l a 
casa de L a n c á s t e r con la s angre de nues t ros r eyes . 

Con ser t an cons iderab le el número de ve r s iones 
y t an var ios sus or ígenes , todav ía no bas t an p a r a d a r 
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razón caba l de l p redomin io que log raba la cu l tu ra clá
s ica en Cast i l la . Otras se pe rd i e ron s in duda , y es cier
to, además , que m u c h o s l ibros no se t r adu j e ron s ino 
q u e se l e í an en la t ín ó en i tal iano. E l catá logo d e la 
b ibl io teca del M a r q u é s de S a n t i l l a n a , ta l como le 
r e s t au ró A m a d o r de los R í o s , t en iendo en cuenta los 
prec iosos res tos que de ella h a n l l egado á nues t ro s 
d ías y las indicac iones que el mismo p roce r h a c e en 
s u s obras , p r u e b a que no fa l taban en el la n i u n Te-
rencio, n i u n Horac io , n i u n J u v e n a l , n i u n Q u i n t i -
l iano, n i la H i s t o r i a N a t u r a l de P l in io , n i otro a lgu
n o de los p r inc ipa les au tores d e la l a t i n i d a d clásica 
descubier tos ha s t a entonces . 

T ra scenden t a l e s hub ie ron de ser , pe ro no en todo 
beneficiosos, los efectos de es ta inundac ión d e nuevos 
t ex tos . P o r de p ron to , el cambio de r u m b o t ra jo con
s igo el abandono y a u n el menosprec io d e la m a y o r 
p a r t e de los géne ros cu l t ivados h a s t a entonces , y pa
reció que l a t r ad ic ión l i t e ra r i a iba á cor ta rse b r u s -
c a m e n t e , con todos los pe l igros i n h e r e n t e s á ta les 
excisiones violentas y po r lo común estéri les. D e s l u m 
hrados los ingenios de l s iglo x v po r el p res t ig io d e 
u n a cu l tu ra super ior , aunque m u y imperfec tamente 
conocida , comenzaron á mi r a r con desdeñosa compa
sión las an t i guas p roducc iones de l a r t e nac ional , que 
en b reve t i empo p a s a r o n por informes y b á r b a r a s . E l 
mester de clerecía y el ve rso a le jandr ino hab ían muer
to con el canci l ler A y a l a . Sobre los cantares de gesta 
y la poesía popular , cayó con todo el peso de su 
a u t o r i d a d el formidable a n a t e m a de l M a r q u é s d e San
t i l lana: «ínf imos son aquel los poe tas que, s in r eg l a , 
o rden n i cuento, facen aquel los can ta res et r o m a n c e s 
d e que la g e n t e de baja et se rv i l condición se a legra» . 
Cuando de es te modo se a c e n t ú a el funesto d ivorc io 
e n t r e el a r te popu l a r y el erudi to , sucede fa ta lmente 
que lo popu la r d e g e n e r a en v u l g a r y lo e rud i to en 
pedantesco . L a poesía más a l t a y g e n u i n a m e n t e espa
ñola, la que h a b í a s ido pa t r imonio y rega lo de g r a n -
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des y pequeños , e laborada por todos y por todos sen
t ida , e m i g r a b a de los cast i l los y de las m o r a d a s se 
ñor i a l e s p a r a re fug ia rse en l a p laza piíblica. Se la 
proscr ib ía d e los Cancioneros; no s e hab laba d e ella 
e n las a r t e s d e t r ova r ; caía en vi l ipendio y en cier to 
géne ro d e infamia la profesión de j u g l a r , y cuando 
poe tas , sa l idos no y a del pueblo , s ino d e l a hez del 
populacho , t r u h a n e s y ropavejeros , mozos de muías y 
j ud ihue lo s m a l conver t idos , l o g r a b a n p e n e t r a r en las 
cor tes poét icas y a u n en los a lcázares reg ios por las 
a r t e s de su ingenio ó por las de su desve rgüenza , 
lejos de l levar a la poesía cul ta y a r i s tocrá t ica la 
sav ia del gen io popular , v i c i aban y cor rompían la 
u n a cosa por la o t r a , t r a s l adando al pa lac io el tono 
de la t a b e r n a y de la mancebía , al mismo t iempo que 
con sandios a l a rdes de u n a cu l tura ind iges ta , bo r ra 
b a n de sus can t a r e s todo rasgo de ingenu idad y fres
cura . Y como al propio t i empo el espír i tu nac iona l 
a n d u v i e s e decaído y m u y olv idado de lo que p r inc i 
p a l m e n t e le impor taba , y las cont iendas civiles en que 
m í s e r a m e n t e g a s t a b a sus bríos no d iesen noble mate 
r ia p a r a el canto , faltó el es t ímulo de l a producción 
épica, y á los an t iguos r e l a to s heroicos sus t i t uye ron 
s á t i r a s personales y ferocísimas. Cierto es que casi 
todos los romances que l l amamos viejos adqu i r i e ron 
en el siglo xv la forma en que hoy los vemos, ó u n a 
m u y p róx ima á ella; pe ro es ra r í s imo, espec ia lmente 
en t re los his tór icos (que son el ne rv io de nues t r a 
poes ía popu la r y lo más caracter ís t ico de ella), el que 
no tenga, or ígenes mucho m á s remotos y p u e d a supo
ne r se compues to entonces por p r imera vez. E l vulgo 
no se olvidó de ellos: p ro segu í a cantándolos é insen
s ib lemente los r e fund ía ; pero a p e n a s acrecentó su 
n ú m e r o h a s t a que se r e a n u d a la g u e r r a nacional y con 
el la v i ene la r iqu í s ima vege tac ión d e los romances 
fronterizos, ú l t ima corona d e n u e s t r a m u s a popular . 

A u n en la l i t e r a t u r a sab ia y e r u d i t a hab ían cam
biado de todo p u n t o los modelos . T a no imperaban 

T O M O V . * 



X V I I I L Í R I C O S C A S T E L L A N O S 

el Or ien te , n i la F r a n c i a de l N o r t e , n i s iqu ie ra P r o -
venza y Galicia, a u n q u e de su t r ad ic ión l í r ica que
dasen muchos r a s t ro s , s ino I t a l i a , y po r medio d e 
I t a l i a la a n t i g ü e d a d . L a cu l tu ra semít ica n o s h a b í a 
t r ansmi t ido desde el siglo x n al x i v cuantos elemen
tos contenía a d a p t a b l e s á l a civil ización cr i s t iana , 
pero ella mi sma no e ra y a ni sombra de lo que h a b í a 
s ido , y en su ú l t imo refugio, en el re ino de G r a n a d a , 
a b i g a r r a d o conjunto de berber iscos y r e n e g a d o s , pa
rec ía habe r d icho su ú l t ima p a l a b r a con el h i s t o r i ado r 
Ebn-Al ja t ib , y nada pod ía comunicarnos y a que nos 
i m p o r t a r a . L o s estudios en t re los j ud ío s yac ían tam
bién en notab le decadencia : no hab í a y a Maimónides , 
n i A b e n - E z r a s en t re ellos. L a ru ina de las p r inc ipa les 
a l jamas , l a s convers iones en m a s a bajo el t e r ro r del 
h i e r ro y del fuego, la mezc la c a d a día m a y o r con la 
población cr is t iana , i b a n a r r u i n a n d o la t r ad ic ión li
t e r a r i a d é l a S inagoga , y p roduc ían el doble r esu l t ado 
de b a s t a r d e a r el t ipo judaico y el c r i s t iano . Los hom
b re s m á s in te l igentes del j uda i smo hab ían p a s a d o al 
gremio de l a Igles ia , y h o m b r e de t an p u r a e s t i rpe 
h e b r e a como el obispo D . Alonso de Car t agena figu
r a b a al frente de l R e n a c i m i e n t o clásico y no j u r a b a 
sino por Cicerón y po r Séneca . H á b i l se rá quien 
l legue á descubr i r n i n g ú n toque de or ienta l ismo en 
sus escri tos. Quizá el ú l t imo escr i tor en quien p u e d e 
reconocerse d i recta influencia de la cu l tura científica, 
y a que no de l estilo, de á r abes y hebreos , es D . E n r i 
que de Vi l l ena , especia lmente en su t r a t a d o d e As-
trología y en el de l aojamiento ó fascinología, ob ras 
excént r icas que de n i n g ú n modo reflejan el gus to do
minan te , sino l a pecul iar dirección de esp í r i tu de l 
fantás t ico y estudioso procer , que vivió en todo fuera 
de su t i empo, ó por r ezagado ó por ade lan tado en de
mas í a . E l auto de fe que se hizo con sus l ibros p o r 
expreso m a n d a m i e n t o de D . J u a n I I , r a s g o ais lado y 
aun casi único d e in to le ranc ia en u n a época que no 
se d i s t ingu ía por lo fervorosa n i por lo r í g ida , s ino 
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a n t e s b ien por lo suel ta y d e s m a n d a d a en ideas y en 
cos tumbres , p r u e b a n q u e los a rab i s tas y los hebrayquis-
tas (como D . E n r i q u e decía) no es taban y a en b u e n 
crédi to con los l e t r ados n i con la gen t e p iadosa , ó que 
que r í a parecer lo . E n t iempo de Alfonso el Sab io ó d e 
D . Sancho el B r a v o , n i los l ib ros de D . E n r i q u e h a 
b r í an sido quemados , n i hub i e r a podido formarse su 
s ingu la r l eyenda . 

Abandonado , pues , el es tudio de las fuentes orien
ta les , que h a b í a n dado t an pe reg r ino sabor á n u e s t r a 
p r i m i t i v a prosa , apareció , informe aún y embrionar io , 
un nuevo t ipo de dicción ar t i f ic iosamente la t in izada , 
en que con r a r a s dis locaciones d e frase se p r e t e n d í a 
r e m e d a r la construcción h ipe rbá t i ca , y con re tumban
tes neologismos se asp i raba á enr iquecer el vocabula
r io so p re t ex to «de non fallar equivalentes vocablos en la 
romancial texedura, en el rudo y desierto romance, para 
exprimir los angélicos concebimientos virgilianos». L a 
aspiración e ra gene rosa , pe ro ev iden temente p rema
tura , y m u y expues ta , por ende , á descaminos pedan 
tescos que en la p r o s a de J u a n de Mena y en la de l 
ú l t imo período de D. E n r i q u e de A r a g ó n , l l e g a r o n 
á u n extremo casi r is ible . P e r o en medio de todo esto, 
h a y que reconocer que los ingen ios del s iglo xv fueron 
los p r imeros que in ten ta ron poner en n u e s t r a p r o s a 
n ú m e r o y armonía , los p r imeros que tuv ie ron el ins 
t in to del r i tmo p r o s a i c o , ad iv inado v a g a m e n t e por 
ellos en el cadencioso per íodo la t ino . 

Ni p u e d e deci rse que todos caye ran en el v i tupe 
r ab l e extremo que de jamos seña lado . A unos , como 
á C a r t a g e n a y á F e r n á n P é r e z de Guzmán, los salvó 
su buen gus to ins t in t ivo: á otros la m a t e r i a h i s tó r ica 
que t ra ta ron , más p róx ima á la r e a l i d a d y menos 
expues ta á l a invas ión d e la t u rb i a y a m a n e r a d a r e tó 
r ica que por aquel los t i empos corr ía . Cabalmente , l a 
v e r d a d e r a m e d i d a de lo que a lcanzaban sus fuerzas 
l i t e ra r i as la dio esta e d a d en la prosa mucho m á s 
que en la poesía . P e q u e ñ o vo lumen ocupar ían l a s 
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composic iones de los Cancioneros, que p u e d e n ser 
l e ídas s in enfado po r quien no sea erudi to n i h i s to 
r i ador d e oficio, y en cambio t enemos de es ta m i t a d 
de siglo h a s t a s iete ú ocho l ibros en prosa que a u n 
el mero aficionado lee con el m a y o r delei te, y que 
son j o y a s de la l i t e r a t u r a pa t r i a : la e locuente y apa 
s ionada Crónica de D. Alvaro de Luna, la b i za r r a 
y p in to resca de l Conde de B u e l n a D . P e d r o Niño , 
que excede en amen idad al m á s i n t e r e san t e y p e r e 
g r ino de los l ibros de cabal ler ías ; las Generaciones y 
Semblanzas de nues t ro P lu ta rco , P e r n á n P é r e z de 
Gruzmán, en cuyas p á g i n a s r ev iven los hombres de l 
s ig lo x v con los mismos cuerpos y a lmas que tuvieron; 
el p ican te y sazonadís imo Corbacho de l Arch ip res t e 
d e Ta lavera , t an rico de id io t i smos populares , t a n 
s a lp imen tado d e grace jo n e t a m e n t e cast izo, d igno p re 
cur so r de la l e n g u a d e la Celestina y a u n de l a d e 
C e r v a n t e s : la Visión Delectable de Alfonso de la 
To r r e , en que la especulac ión científica se v is te con 
los colores d e la fan tas ía a legórica, p roduc iendo u n 
ensayo n a d a infeliz de nove la filosófica, en estilo g r a 
v e y robus to á la pa r que b r i l l an te ; la Vita Beata d e 
J u a n de L u c e n a , poco or ig ina l sin duda , pero escr i ta 
ó m á s b ien t r a d u c i d a con p luma d i g n a del siglo x v i , 
en a lgunos pasa jes . H a s t a en los ensayos d e novela , 
especia lmente en la Cárcel de Amor, d e Diego de San 
P e d r o , h a y t en ta t ivas no en te ramen te f rus t radas de 
elocuencia sen t imenta l , si b i en el f á r r ago retór ico y la 
pedan t e r í a d e l a s a lus iones c lás icas suelen a h o g a r el 
l impio lenguaje de l a pas ión . L a p r o s a d e la p r i m e r a 
m i t a d del siglo x v , s in se r t ipo de perfección en nada , 
es u n t ipo t an ené rg icamen te carac ter izado, tan s im
pát ico y genial , que no sólo nos delei ta en sus m o 
numen tos legí t imos, sino h a s t a en la ingen iosa fa ls i 
ficación del Centón Epistolario. 

L a poesía , s in embargo , con t inuaba s iendo el g é 
n e r o pred i lec to y m á s cu l t ivado d e todos , y compen
s a b a con la ex t rao rd ina r i a a b u n d a n c i a y con la de s -
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t r e z a técnica lo mucho que de va lo r in t r ínseco y de 
in tenc ión formal solía fa l tar la . L a cor te de D . J u a n U 
fué p r i n c i p a l m e n t e u n a cor te poét ica , y es te aspecto 
suyo es el m á s conocido y no el menos in t e r e san te en 
la re lac ión h is tór ica y social, a u n q u e no sea el d e m á s 
pos i t ivo va lo r es té t ico. Y aun aqu í conviene h a c e r 
d is t inc iones : J u a n d e M e n a y el m a r q u é s d e Sant i l la -
na , c a d a cua l en su l inea, son v e r d a d e r o s poetas ; y 
a u n los que no l legan á tan to suelen t ene r momen
tos m u y felices. A d e m á s , en el a r t e de versif icar h u b o 
i n d u d a b l e progreso y a u n cierto g é n e r o de p e r f e c 
ción re la t iva , y no fué es tér i l n i mucho menos la l e -
fo rma que J u a n de Mena , pr inc ipa lmente , quiso in t ro 
duci r en el dialecto poé t ico , m o s t r a n d o en esto m á s 
co rdu ra y gus to que en las innovaciones que hizo én 
la p rosa . 

Conservaba esta escuela poét ica m u c h a s de las p r á c 
t i ca s p rop ia s de las escuelas de t rovadores , cuya t r a 
dición hab ía he redado de los poetas del Cancionero de 
Baena, h e r e d e r o s á su vez de la escuela ga l lega , como 
és ta de la p rovenza l . D e s p u é s de tan tas v ic i s i tudes y 
t r ans fo rmac iones , poco ó n a d a podía q u e d a r del espí
r i t u de u n a poes ía l í r ica que en su pa í s de or igen h a 
bía de jado de exist i r siglo y medio antes , d e s a p a r e 
c iendo con el es tado social que la dio v ida . N o había , 
pues , n i pod ía h a b e r imi tac ión d i rec ta de los t rovado
r e s d e Aqui tan ia , arcaicos y oscur ís imos en la l engua , 
y l lenos de alusiones á pe rsonas y casos que y a no se 
en t end ían . E l m a r q u é s de San t i l l ana no poseía n i n g ú n 
cancionero p rovenza l n i m á s obra de aquel la l i t e ra tu
r a que l a enciclopedia de Mat f re d 'E rmengaud , t i tu la
d a Breviári A'amor. L o que se c o n s e r v a b a de los p ro -
venza les e ra la t r ad ic ión métrica, más ó menos dege
n e r a d a en manos de los t r a t a d i s t a s del Consis tor io d e 
Tolosa . D . E n r i q u e de Vi l lena los imi t aba en su Arte 
de Trovar, y J u a n Alfonso de B a e n a se prec iaba m u 
cho de h a b e r leído las cadencias logicales de los limo-
sines. Con Ca ta luña hab ía m u c h a h e r m a n d a d l i t e r a r i a , 
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como lo p r u e b a n los elogios d e San t i l l ana á A u s i a s 
M a r c h y el poemi ta d e la Coronación de Mosen Jordi, 
pero J o r d i y Aus i a s M a r c h e r a n poetas e n t e r a m e n t e 
i t a l ian izados . 

Tampoco creemos, á pesa r d e la r e spe t ab l e opin ión 
de P u y m a i g r e , que l a F r a n c i a del N o r t e p u e d a recla
m a r g r a n cosa en el movimiento poét ico de l a cor te d e 
D . J u a n I I . E s cierto que el M a r q u é s de San t i l l ana 
p a r e c e m á s v e r s a d o en aquel la l i t e r a t u r a que en l a 
provenzal : poseyó u n he rmoso códice del Román de la 
Rose, y c i ta con opor tun idad y exac t i tud a l g u n a s com
posiciones de Ala in Cha r t i e r . P e r o todo esto e ra p a r a 
él m a t e r i a de erudición, no d e imi tación: s u s v e r d a d e 
ros modelos e s t án en o t ra p a r t e . 

Quedan , pues , como ún icas fuentes i nd i spu t ab l e s de 
la poes ía cor tesana de es te r e inado : 1.°, la t rad ic ión l í
r i ca de los cancioneros ga l legos , visible en las serra
nil las, en los vi l lancicos, en las e s p a r s a s , en las can
ciones, en los motes , y en genera l en todas l a s poes ías 
l i ge ra s y can tab les ; 2.°, la forma a legór ica de Dante , 
combinada á veces con remin i scenc ias de l P e t r a r 
ca, espec ia lmente en los Triunfos, y de a l g ú n otro 
poeta i tal iano; 3.°, u n fondo doc t r ina l de l u g a r e s co
m u n e s filosóficos, de r ivado d e la f recuente l ec tura de 
los mora l i s tas an t iguos , espec ia lmente de Séneca . Ade
m á s , y por excepción, suelen encon t ra r se en a lgunos 
poetas , de los m á s cultos, de l ibe radas imitaciones d e 
a l g ú n poe ta latino: J u a n de M e n a las t i ene de L u c a n o 
y de Virgil io, y el M a r q u é s d e San t i l l ana u n a be l l í s i 
m a d e Horac io . P e r o este caso es poco f recuente . E n 
rea l idad , la escue la no e r a e rud i ta , como lo hab ía s ido 
á s u m a n e r a el an t iguo mester de clerecía: e ra poes ía 
de cor te y de salón, y a u n q u e a l t e rnasen en el la h o m 
b re s v e r d a d e r a m e n t e doctos , que la t r a t a b a n con m i 
r a s g r a v e s y p r o c u r a b a n e n d e r e z a r l a a l p rovecho c o 
m ú n de la repúbl ica , la m a y o r p a r t e de sus cu l t ivado
r e s e ran meros aficionados, g r a n d e s señores que ve ían 
en el a r t e de t r o v a r u n nuevo modo de ga la y g e n t i -
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leza, lo que hoy l l amar íamos u n a r a m a del sport más 
refinado, y lo mismo combinaban r imas que acosaban 
j a b a l í e s en el monte ó romp ían lanzas en los torneos . 
L a cul tura l i t e r a r i a de es tos proceres , lo mismo q u e 
la de los poetas de humi lde or igen , p a n i a g u a d o s y fa
vori tos suyos , e ra con frecuencia m u y superficial y se 
r e d u c í a al conocimiento de aquel la p a r t e e l ementa l del 
tecnicismo prosódico ind i spensab le p a r a la p rác t ica . 
Con ésto y con la lec tura de a lgunas crónicas y l ibros 
d e caba l le r ías hab ía b a s t a n t e p a r a ensayar se s in d e s 
luc imiento en los géneros más fáciles. 

H a y , pues , en los Cancioneros una muchedumbre in
contable d e poes ías b r e v e s y fugitivas: a lgunas de 
e l las fáci les , frescas y grac iosas ; o t ras d i sc re t a s , suti
les y a lambicadas ; las más , insu l sas en la frase y t r i 
via les en el concepto, sin n a d a que rea lce y d i s t inga 
unas de ot ras . Pe ro p a r a ser e n t e r a m e n t e j u s t o s , h a y 
que p o n e r es ta poesía en su marco propio , y hace r 
nos ca rgo de que los contemporáneos no la v ieron 
como nosotros , en las r a n c i a s p á g i n a s de un códice 
d o n d e se h a tornado l e t r a mue r t a , s ino r o d e a d a de t o 
dos los p res t ig ios que pod ían ofrecer las fiestas y s a 
raos de u n a corte magníf ica y ostentosa, en que es tas 
poes ías no se leían, s ino que se can taban , s a lvando s in 
d u d a lo gracioso del tono la insignif icancia de la le t ra . 

A l lado de es ta poesía, q u e es d e s g r a c i a d a m e n t e la 
que más abunda , y en la cual pa recen a p u r a d a s t odas 
las combinac iones posibles de los metros de a r t e menor 
(por lo cua l h o y mismo no p u e d e ser inút i l su es tudio 
p a r a el versif icador m á s hábi l y e jerci tado) , hay , y no 
en pequeño número , p o e m a s didáct icos de mora l y po
lítica, y vis iones a legór icas de vicios y v i r tudes . Ño se 
exc luyen d e es ta poesía g r a v e y sentenciosa los m e 
t ros cortos, pero suele prefer i rse la es tancia de a r t e 
mayor , compues ta de ocho versos dodecas í labos . E s 
tos p o e m a s no son l a rgos en genera l , comparados con 
los del mester de clerecía ó con los p o e m a s clásicos 
de l Renac imien to : el mismo Labyrintho de J u a n de 
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Mena con sus t r e sc ien tas es tancias , es de extensión 
m u y m o d e r a d a , a u n q u e á los contemporáneos p a r e 
ció un g r a n d e é inus i tado esfuerzo. P e r o a u n q u e ma
t e r i a lmen te no p u e d a n l lamarse prol i jos , sue len se r 
de m u y cansada lec tura po r la e rudic ión i m p e r t i n e n 
t e de que rebosan , por la fa l ta de in te rés n a r r a t i v o , 
po r lo v u l g a r aunque b ien in tenc ionado de los docu
mentos morales , y por la p l aga de a legor ías monótonas 
é incoloras . E s t o h a de en tenderse , s in embargo , con 
m u c h a s y m u y no tab les sa lvedades , y d e s d e luego á 
M e n a y á Sant i l l ana no los a lcanza m á s que en p a r t e . 

E l mímero de poe tas de es te re inado es v e r d a d e r a 
men te a sombroso , a u n desca r t ando de él, como debe 
de sca r t a r s e , á g r a n d e s ingenios de l t i empo d e E n 
r ique I V y d e la R e i n a Catól ica (los M a n r i q u e s por 
ejemplo), que con manifiesto olvido y t r a s t o r n o de l a 
cronología l i t e r a r i a h a n sido inc lu idos en él. P e r o con 
e s t a exclusión y todo, y a t en iéndonos al ca tá logo q u e 
en 1865 formó D . J o s é A m a d o r d e los R í o s (catá logo 
que hoy pod r í a a u m e n t a r s e un tan to con ha l lazgos pos 
ter iores) , r e su l t a p a r a un per íodo de 47 años la formi
dab le cifra de doscientos diez y ocho poe tas de qu ienes , 
pocas ó muchas , h a n l l egado á nosot ros composiciones, 
ó á lo menos noticia s e g u r a de que exis t ieron. H a y en
t r e estos poe ta s m u c h a g e n t e obscura, pe ro o t ros son 
persona jes de la m a y o r no tor iedad , que suelen t e n e r 
u n a b iograf ía mucho m á s poét ica é i n t e r e s a n t e que s u s 
versos , como sucedió t amb ién en t r e los p rovenza le s y 
en t o d a s las escuelas de t rovadore s . L a s crónicas de l 
t i empo es tán l lenas de sus hechos , y a p e n a s fal ta ape
l l ido a lguno de los m á s i lus t res de Cast i l la , A r a g ó n y 
P o r t u g a l ; por lo cual el es tudio de los Nobi l iar ios t i e 
n e que ser i n sepa rab le de l e s t ad io his tór ico de los 
Cancioneros, y á cada paso se v e obl igado el inves t i 
g a d o r l i te rar io á r ecur r i r á las p á g i n a s de Argo te , d e 
H a r o ó de Sa l aza r d e Cas t ro , p a r a identif icar los nom
b r e s de los poe tas . 

Cent ro de es ta escuela l i t e ra r ia fué la p rop ia p e r s o -
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n a de l r e y D . J u a n I I , aventa jado discípulo de l can
ciller D . P a b l o de S a n t a Mar ía , que le hab ía in ic iado 
en «la m o r a l ph i lbsophia é l engua l a t i na é a r t e orato
r i a é poé t ica» , a l dec i r d e Mosén D i e g o de V a l e r a . 
«Sabia de l a r te d e l a música , c a n t a b a y t añ í a b i e n . . . 
oía m u y de g r a d o los dezyres r i m a d o s et conocía l o s 
vicios d e ellos... p laz íanle mucho l ibros é h i s t o r i a s» : 
t a l nos le r e t r a t a F e r n á n P é r e z d e G u z m á n . Su carác
t e r indo len te y an iñado , que le hizo v iv i r en p e r p e t u a 
tutela , se acomodaba m u y b ien á los j u e g o s del espí r i 
tu , p e r o no le de jaba p a s a r de u n frivolo pasa t i empo . 
L o s poquís imos versos suyos que quedan n a d a impor
t a n sino po r el nombre de su autor , y otro t an to p u e 
de dec i r se de los de D . Alva ro d e L u n a , que t an a v e n 
t a j adas condiciones de pros is ta n a t u r a l y a b u n d a n t e 
most ró en s u l ibro De las Claras et Virtuosas Mujeres. 
Si algo curioso h a y en sus r imas , como mues t r a del tono 
falso y convencional en que sol ían expresa r se los afec
tos , es la ex t r avaganc i a de las hipérboles amorosas , 
que no se de t i ene n i an t e el sacr i legio . 

Si por cosa baladí p u e d e n dejarse á un lado los ve r 
sos d e estos poe tas , por o t ra razón no menos a t end i 
b l e conviene saca r de l cuadro de la l i t e ra tu ra de l re i 
n a d o de D . J u a n I I l as composiciones, a l g u n a de e l las 
m u y notab le , que suelen a t r ibu i r se al obispo D . Alon
so de C a r t a g e n a . S in n e g a r la posibi l idad, n i aun la ve 
ros imi l i tud de que cu l t ivase el a r t e de los t r o v a d o r e s , 
como lo hac í a todo el m u n d o en s u t iempo, y como p a 
r e c e ind icar lo F e r n á n P é r e z de G u z m á n cuando e logia 
su amor á la sotil poesía, es lo c ier to que no h a y n in 
g ú n da to positivo p a r a afirmarlo. E l Cancionero general 
no reconoce más poe tas C a r t a g e n a s que uno, y como 
éste hizo versos á la R e i n a Catól ica, no p u e d e se r el 
obispo de B u r g o s , que no alcanzó, n i con mucho, su 
felicísimo re inado . S e p a r a r lo que el Cancionero p resen
t a un ido y r epa r t i r lo a rb i t r a r i amente en t r e dos poe ta s , 
p u e d e ser p roced imien to ingenioso, pero no de b u e n a 
cr í t ica . 
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N i h a y que empeñarse en a ñ a d i r n o m b r e s á u n ca
tá logo en que t an tos sobran . L a cosecha poét ica en 
es te t iempo fué t a l , que pone espanto a l invest iga
d o r m á s p a c i e n t e y ague r r ido . No se p u e d e formar 
idea de ella por el Cancionero general de H e r n a n d o 
del Casti l lo, que p a r a esta época es pobr ís imo, y ape
n a s contiene m u e s t r a s de unos ve in t e y nueve t rova
dores que rea lmente pe r t enec iesen á ella. L a s verda
de r a s colecciones poét icas p a r a es te r e inado son otros 
Cancioneros , la mayor p a r t e m a n u s c r i t o s : el l l amado 
d e Gallardo, dos de la Bibl ioteca de Palacio , el de Stú-
ñ i g a en p a r t e , el de I x a r , varios de la Bib l io teca d e 
P a r í s , s in o lv idar , p a r a los muchos po r tugueses que y a 
comenzaban á escr ib i r en castel lano, el copioso y b ien 
conocido Cancionero de Besende, de l cual debemos es
m e r a d a re impres ión á los bibliófilos de S t u t t g a r d . 

N a d i e p u e d e exigi r de nosot ros , y ser ía , por o t ra pa r 
t e , t a r e a i m p r o p i a de es te l uga r y fas t id ios ís ima por 
todo extremo, el examen ind iv idua l de t an tos versifi
cadores , adocenados ó ins íp idos en su m a y o r n ú m e r o . 
L o s Cancioneros e s t án r ec lamando u n t rabajo crít ico, 
bibliográfico, filológico é histórico, p a r a el cual exis
t e n ya , a u n q u e m u y despa r r amados , excelentes ma t e 
r ia les . Convend r í a h a c e r u n catá logo gene ra l de todos 
estos poe tas , con nota exac ta de l a s d i v e r s a s composi
ciones s u y a s r e g i s t r a d a s en cada u n a d é l a s colecciones, 
y con c u a n t a s no t ic ias p u d i e r a n a l l ega r se ace rca d e 
s u s pe r sonas . P e r o es te t raba jo , que por muchos con
ceptos se r ía d e l a mayor u t i l idad , n a d a t i ene que v e r 
con el ju ic io p u r a m e n t e l i terar io , el cual sólo debe r e 
caer sob re aquel los versos que son rea lmente poesía, 
y que , m u y escasos s i e m p r e y en todas pa r t e s , por 
fuerza h a n de serlo m á s en escuelas t a n artificiosas 
como la del siglo x v , que p r inc ipa lmen te es t imaba la 
poesía como puer i l g i m n a s i a de r imas ó como ostenta
ción de una falsa ciencia. E n este vo lumen y en los 
cua t ro an ter iores hemos p rocurado reun i r cuanto en 
los cancioneros puede in t e re sa r á u n a persona de g u s t o 
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que no h a g a d e la h i s to r i a del siglo x v objeto especia l 
de sus es tudios . A l j u z g a r hoy es ta poesía debemos 
ser fieles a l mismo cri ter io que p r e d o m i n ó en nues t r a 
selección, y de tene rnos sólo an t e las figuras culmi
n a n t e s . 

T r e s poe t a s compend ian l a l i t e r a t u r a de l t i empo de 
D . J u a n I I , y son t ambién los únicos c u y a s obras m e 
rec ie ron conse rva r se í n t e g r a s y se r coleccionadas apa r 
t e . E s t e homenaje indirecto que les p re s t a ron sus con
t emporáneos ha ven ido á ser confirmado por el ju ic io 
de la pos t e r idad . E s t o s t res poe tas son F e r n á n P é r e z 
d e Gruzmán, el M a r q u é s de San t i l l ana y J u a n de 
Mena . E l los d a r á n pr inc ipa l a sun to á nues t ro estudio, 
pe ro ran tes conviene dec i r algo de un ex t raño pe r so 
naje de quien no se conserva u n solo verso , pero á 
qu ien es imposib le omit i r en u n a h is tor ia d e n u e s t r a 
poesía, po rque fué au tor de la p r imera Poé t i ca cas te 
l lana . 

I I 

L a v ida y escr i tos de D . E n r i q u e de Vi l l ena (1384-
1434) ex igen u n l ibro que no h a sido escr i to a ú n (1). 
T o d o in te resa en su pe rsona , y h a y todav ía muchos 
e n i g m a s que reso lver en su his tor ia . Su propio ca rác 
t e r apa r ece envuel to en n ieb las y contradicciones; su 
sab idur ía , g r a n d e á los ojos de unos , resu l ta p a r a otros 
mis te r iosa y p rob lemát ica . L a m a y o r p a r t e de s u s li
bros h a n perecido, s in duda , pe ro a u n los que quedan 
d i s t a n mucho de h a b e r s ido es tudiados í n t e g r a m e n t e 
n i de habe r e n t r e g a d o á la cur ios idad del e rudi to todo 
lo que r e a l m e n t e cont ienen de út i l p a r a la b iograf ía de 

(1) S a b e m o s q u e p r o n t o v e r á l a l u z p ú b l i c a u n e x t e n s o e s 
t u d i o b i ó g r a f o y c r i t i c o d e D . E n r i q u e , d e b i d o á l a d o c t a p l u m a 
d e l j o v e n y e r u d i t o i n v e s t i g a d o r D . E m i l i o C o t a r e l o . 
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su au tor y p a r a el conocimiento de las ideas de su 
t i empo . Persona je flotante en t re la h is tor ia y l a l eyen
da, lo fabuloso impor ta en él t an to ó m á s que lo v e r 
dade ro . H a l legado á la ca t egor í a de s ímbolo: es po
p u l a r d e todas v e r a s : en su l e y e n d a h a b í a el g e r m e n 
de u n P a u s t o español , á qu ien sólo h a faltado u n Goe
t h e que le desenvolv iese . E l siglo x v personificó en él 
la inquie ta cur ios idad científica que vue lve l a s espal
das á Dios y al mundo , y en t r ega su a lma al diablo 
p a r a adqu i r i r la posesión d e las a r t e s m á g i c a s y non 
cumplideras de leer. 

S u v ida no just i f ica en r igor su l eyenda , pero ofrece 
el m á s cómico y l amentab le cont ras te en t r e la g r a n d e 
za de sus es tudios y asp i rac iones y la flaqueza y po
q u e d a d d e su carácter . N o fué D . E n r i q u e u n h o m b r e 
p u r a m e n t e intelectual, como ahora dicen,*ni vivió absor
to s iempre en sus exót icas lucubrac iones : a l contrar io , 
fué ambicioso, a l t anero , despi l far rado y u n tan to ep i -
ciíreo; pero el r e so r t e de la acción cons tan te y viri l le 
faltó s iempre ; la molicie de su carácter , a c r ecen tada po r 
sus háb i tos sedentar ios y es tudiosos y por la i n g é n i t a 
avers ión que sen t ía á las a r t es de la gue r r a , le tornó in
capaz de res is t i r l a s condiciones de la v ida de su t iem
po, le hizo caer r e n d i d o y ma l t r echo en la lucha, le con
vir t ió en objeto de compas ión desdeñosa , y acabó por 
condenar le , en el v igor de su edad , á la pobreza, al a is
l amien to y aun á cierto géne ro de capitis diminutio ó 
de menos va l e r d e n t r o de l a clase p r iv i l eg iada á q u e 
per tenec ía . N o hubo cosa en que pus iese m a n o que no 
le r e su l t a se mal : cualquiera d i r í a que a lguno de aque
llos espír i tus t rav iesos y bur lones que él evocaba se 
g ú n l a l eyenda , se complacía en en reda r los h i los de 
la t r a m a de su v i d a , hac iéndola d e g e n e r a r en farsa 
g ro t e sca . Nacido en las g r a d a s de u n trono, d e s c e n 
d ien te por l ínea p a t e r n a d e l a casa de A r a g ó n y p o r 
l ínea m a t e r n a de la de Cas t i l l a , hub i e r a debido s e r 
r ico y poderoso, y todo su tesoro, como tesoro d e al
quimis ta al cabo, se le convir t ió en carbones . N u n c a 
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l l egó á ser Marqués d e Vi l lena y Condes tab le de Cas
t i l la como su abuelo, n i s iqu ie ra á d is f ru tar del conda
do de C a n g a s de Tineo , a u n q u e D . E n r i q u e I I I nomi-
n a l m e n t e se le otorgase; n i á p e s a r d e su desa t inado em
peño en l legar á M a e s t r e de Ca la t rava , s in a r r e d r a r l e 
e l escándalo de u n divorcio ni la infamia de una de
c la rac ión d e impotencia (doblemente ve rgonzosa po r 
ser falsa y amañada) , pasó su maes t razgo de c isma efí
mero, a u n q u e bas t an te du rac ión tuvo p a r a a r ru ina r l e 
y de shon ra r l e pe rpe tuamen te . E n 1414 todo se hab ía 
ido y a en humo: marquesado , condado y m a e s t r a z g o : 
b i en d ice F e r n á n P é r e z de G u z m á n (d igno sobr ino 
del Cancil ler Aya la ) que «este caballero, aunque fué tan 
grana letrado, supo muy poco en lo que le compita». 
E v i d e n t e y p robada á los ojos de todos la inep t i tud 
de D . E n r i q u e p a r a los «.negocios curiales é ceviles», y 
aun p a r a el buen reg imien to de su casa y hac ienda , 
nad i e volvió á tomar le en serio, y sus únicos t r iunfos 
fueron y a de c e r t a m e n l i t e ra r io . C u a n d o fué al re ino 
de A r a g ó n en la comit iva del I n f a n t e d e Antequera , 
se convir t ió en u n p r e s i d e n t e de j u e g o s florales y or
gan izador de j u s t a s y m a s c a r a d a s poét icas en Z a r a 
g o z a y Barce lona , y es de ve r con qué candorosa sa
t is facción y cuan poseído de su pape l nos cuen ta en 
el Arte de trovar el ceremonia l d e aquel las fiestas de 
la G a y a Ciencia , r emedo , t odav í a m á s pedan tesco y 
degenerado , de las del Consistorio de Tolosa. E l pasa
j e es l a rgo y h a sido m u y ci tado; pe ro es t an en t r e t e 
nido y de t a n t a cur ios idad his tór ica , que no podemos 
m e n o s de t ranscr ib i r le aquí , como en su l uga r p rop io : 

«E l legado el día prefijado, c o n g r e g á v a n s e los man
t e n e d o r e s é t rovadores en el palacio donde yo es taba ; 
é dalli pa r t í amos o r d e n a d a m e n t e con los vergueros 
d e l a n t é los l ibros del a r t e que t r a í an é el r eg i s t ro 
d e los m a n t e n e d o r e s . E l l egados al d icho Capítol, que 
y a e s t aba apa re j ado é e m p a r a m e n t a d o de p a ñ o s d e 
p a r e d a l rededor é fecho u n as iento de f rente con g r a 
das , en donde e s t aba don E n r i q u e en medio é los m a n -
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t enedores de cada pa r t e , é á nues t ros p ies los escr iba
nos del Consistorio, é los v e r g u e r o s más baxo, é el 
suelo cobierto de tap icer ía é fechos dos circuitos de 
as ientos donde e s t avan los T r o v a d o r e s , é en medio u n 
bas t imento q u a d r a d o , t a n al to como u n a l tar , cobierto 
d e paños de oro, é enc ima pues tos los l ibros del A r t e 
é la J o y a ; é á la m a n de recha es tava la sil la al ta p a r a 
el R e y , que las veces era p r e s e n t e , é o t ra m u c h a gen
te que se ende a l legava . 

»E fecho silencio, l evan t ávase el Maes t ro en Teolo
g í a , que e r a uno de los m a n t e n e d o r e s , é facía u n a 
presuposición con su t e m a é sus a legaciones é loores 
de la g a y a sciencia, é de aquel la ma t e r i a que se av ía 
d e t r a c t a r en aquel consistorio ó to rnávasse á a s e n t a r . 
E luego uno de los ve rgueros decía que los t rovadores 
all í congregados e spand ie sen é publ icasen l a s obras 
que t en ían fechas de la ma te r i a á ellos a s inada ; ó 
luego l e v a n t á v a s e cada uno, é leía la obra que t en ía 
fecha en voz intel igible, é t r a í a n l a s escr ip tas en pape
les damasquinos d e d iversos colores , con l e t r a s de oro 
é de p la ta ó i l l uminadu ra s p rec iosas , lo mejor que 
cada uno podía , é desque todas e ran pub l icadas , cada 
uno la p resen tava al escr ibano del Consistorio. 

«Teníanse después dos Cons is tor ios , uno secreto ó 
otro públ ico . E n el secre to facían todos j u r a m e n t o de 
j u z g a r d e r e c h a m e n t e , sin pa rc i a l idad a l g u n a , según 
las r eg las del Ar te , cuál e ra mejor de las obras allí 
examinadas é l e ídas p u n t u a l m e n t e por el e sc r ivano . 
Cada uno dellos a p u n t a v a los vicios en el la conteni
dos é s eña l ávanse en las m á r g e n e s de fuera. E todas 
asy r eque r idas , á la que e r a ha l l ada s in vicios ó á la 
que t en ía m e n o s , era j u z g a d a la J o y a por votos del 
Consistorio. . 

»En el público congregávanse los m a n t e n e d o r e s é 
t rovadores en el pa lac io : é D . Enr ique p a r t í a d e n d e 
con e l los , como es tá d i c h o , p a r a el capítulo d e los 
fraires p red icadores , é colocados é fecho silencio, yo 
les facía una Presupos ic ión loando las obras que ellos 
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h a v í a n fecho, é dec l a r ando en especia l qua l de l l a s 
meresc ía la J o y a , é aque l la t r a h i a y a el escr ivano del 
Consis tor io en pe rgamino , bien i l luminada , ó encima 
p u e s t a l a corona de oro, é firmávanlo D . E n r i q u e al 
p ie , é luego los man tenedores , é sellavala el e sc r ibano 
con el sello pend ien te del Consistorio é t r ah í a la J o y a 
an t e D . E n r i q u e , é l l amado el que fizo aque l la obra 
en t r egáva le la J o y a é la obra coronada por memor ia , 
la qua l era a s en t ada en el R e g i s t r o de l Consistorio, 
d a n d o au to r idad é l icencia p a r a que se pud ie se c a n t a r 
ó en públ ico decir . 

»E acabado esto t o rnávamos dal l í al Pa l ac io en or
denanza é y va en t re dos Mantenedores el que g a n ó l a 
J o y a , ó l levávale u n mozo de l an t e la J o y a con minis 
t r i l es é t r o m p e t a s , é l l egados á Pa lac io facíales da r 
confites é v ino , é luego p a r t í a n d e n d e los man tenedo 
r e s é t r ovado re s con los min is t r i l es é J o y a , acompa
ñ a n d o al que la ganó fas ta su p o s a d a , ó mos t rávase 
aque l aven ta j e que Dios é n a t u r a ficieron en t re los 
c laros ingenios é los obscuros: é non se a t r ev í an los 
idiotas .» 

F u é aquel la b reve temporada de 1412 la ú n i c a en 
que D . E n r i q u e pudo sabo rea r p lenamente los infan
t i les p laceres de la vana g lor ia l i t e ra r i a ta l como él l a 
en t end í a y la en t i enden muchos . E n t o n c e s fué t am
b ién cuando, p a r a so lemnizar la coronación de D . F e r 
n a n d o el H o n e s t o en Za ragoza , compuso cierta repre
sen tac ión ó farsa a legór ica , en que e r a n in te r locutores 
la Jus t i c i a , l a V e r d a d , la P a z y la Mise r icord ia (1). 

P e r o aquel la au ro ra de favor fué t an r á p i d a como 

(1) E n e l t e x t o de l a C r ó n i c a d e A l v a r G-arcia d e S a n t a Ma
r í a , c o p i a d o por U s t a r r o z e n s u s a d i c i o n e s á l a s Coronaciones d e 
B l a n c a s , n o s e d i c e q u e f u e r a D. E n r i q u e e l a u t o r d e e s t a repre 
s e n t a c i ó n , c o m o se v i e n e r e p i t i e n d o p o r t o d o s s o b r e l a fe de 
D . B l a s N a s a r r e , q u e q u i z á e n c o n t r a r í a l a n o t i c i a e n a l g u n a o t r a 
c o p i a d e l a m i s m a C r ó n i c a . L o q u e a l l í s e d a á e n t e n d e r e s q u e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n e s t a b a e n c a t a l á n , y q u e e l m i s m o c r o n i s t a 
A l v a r G a r c í a l a t o r n ó e n p a l a b r a s c a s t e l l a n a s . 
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e l paso del In fan te de A n t e q u e r a p o r el t rono d e A r a 
gón . E s t a b a escri to que las d ichas de l de Vil lena ha 
b í a n de ser s iempre ef ímeras y fantasmagór icas , como 
cosa d e brujer ía y t esoro de duendes . A p a g á r o n s e los 
ecos d e las a l eg re s mús icas , enmudec ie ron j u g l a r e s y 
minis t r i les , y en vez de l a s ru idosas caba lga tas , y de 
los carros a legó icos, y de los consistorios de l a g a y a 
ciencia, vióse r educ ido D . E n r i q u e a l a s t r i s tes soleda
d e s de su p o b r e señorío de In ies ta , ó de la vi l la de T o -
r ra lba , sin m á s recreación que el ho rno químico y el 
as t ro labio , en t r eve rados con el culto d é l a gas t ronomía . 
Al l í escr ibió la m a y o r p a r t e de sus obras , y allí comen
zó á padece r en pies y manos el t o r m e n t o de la go ta , 
q u e an t e s de los 50 años le condujo al sepulcro, ha 
l l ándose ca sua lmen te en Madr id , á 15 de Dic i embre 
d e 1434. P u e d e inferirse de la semblanza que de él t ra
zó F e r n á n Pérez de Guzmán, que su desmed ida incli
nac ión á los p l ace res de la mesa y de l amor no con
t r i b u y e r o n poco á acortar sus d ías , t a n laboriosos, sin 
e m b a r g o , y fecundos en t a n t a s o b r a s d ive r sas . 

N o son muchas , s in e m b a r g o , las que h a n l legado á 
nosotros, sa lvadas del expurgo que de sus l ibros hizo, 
por m a n d a t o de l r ey D . J u a n I I , el obispo de Segovia , 
F r . L o p e B a r r i e n t e s , r e se rvando unos y condenando 
ot ros á las l lamas . L a h i s to r ia de este auto de fe , en 
q u e el R e y parece h a b e r t en ido m á s culpa que F r a y 
Lope , a l r evé s de lo que afirma el ment i roso re la to de l 
ingen ios í s imo falsificador que en el s iglo X V I I forjó el 
Centón Epistolario, e s tá cons ignada por el mismo B a 
r r i en t e s en s u Tratado de las especies de adivinanza, 
donde al t r a t a r del famoso l ibro mágico del Ángel Ra-
ziel, e sc r ibe : «Es te l ibro es aquel que después de l a 
m u e r t e de D . E n r i q u e de Vil lena, tú , como r e y c h r i s -
t i an í s imo, m a n d a s t e á mí , tu s ie rvo et fechura , que lo 
q u e m a s s e á vue l ta de otros muchos , lo cual yo puse 
en ejecución en p resenc ia de a lgunos t u s servidores . . . 
é pues to que aques to fué et es de loar, pe ro po r otro 
r e spec to en a l g u n a m a n e r a es bueno de g u a r d a r los 
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dichos l ibros, t an to que es tuv iessen en g u a r d a é poder 
de b u e n a s p e r s o n a s fiables, tales que non usas sen de-
l los , salvo que los g u a r d a s s e n al fin que en a lgúnd 
t iempo podr í an aprovechar á los sabios». 

Queda , p u e s , reduc ida á sus j u s to s l ímites la fábula 
de «las dos ca r re tas c a r g a d a s de l ibros», de los cuales 
«fizo quemar m á s de ciento» F r . Lope , sin verlos «más 
que el R e y de Marroecos», n i en tender los m á s «que 
el D e a n de Oidá-Rodr igo» , con todas las demás c i r 
cuns tanc ias nove lescas que en el apócrifo Centón se 
cont ienen y que d ivulgó y adobó á su modo la e n c i 
c lopédica p l u m a del P . Feijóo, p r inc ipa l p r o p a g a n d i s 
ta de esta conseja. N i sabemos n i podemos ad iv inar 
cuán tos e ran los l ibros n i mucho menos cuáles fueron 
los q u e m a d o s , pues to que sólo del Raziel consta en 
té rminos expresos . L o más seguro es a tenerse á l a Cró
nica de D. Juan 11, la cual dice senc i l lamente que 
«Fr . Lope miró los l ibros é fizo quemar algunos, é los 
otros quedaron en su poder-». Y c ier tamente que s i todos 
los que quemó eran po r el estilo del Ángel Raziel, no 
es p a r a l lo rada t an a m a r g a m e n t e l a pé rd ida . Véase 
el contenido del t a l l ibro s e g ú n le compend ia B a -
r r ien tos : 

«Después que A d a m conosció su vejez é la b r e v e -
d a t de su v i d a , envió uno de sus fijos al p a r a y s o te
r r ena l p a r a que d e m a n d a s e al ánge l g u a r d a d o r del 
p a r a y s o a l g u n a cosa de l árbol d e la v ida p a r a que 
comiendo de aquel lo reparase su flaquesa é impoten
cia. E yendo el fijo al ánge l , s egund le avía m a n d a d o 
A d a m , dióle el ánge l u n ramo del á rbol de la v ida , el 
qual ramo p lan tó A d a m é cresció tanto , que después 
se fiso del la c rus en que fué crucificado nues t ro Sal
v a d o r . E d e m á s desto, d i sen los auc tores des ta scien-
cia reprobada , quel d icho ánge l enseñó al fijo de A d a m 
es ta a r te m á g i c a , por la cual pod iesse é sopiesse Ha-
m a r los buenos ánge les pa ra b i e n faser, é los malos 
p a r a m a l obrar . E de aques t a doct r ina afirman que 
uvo nasc imien to aquel l ibro que se l lama Rasiel, por 

T O M O V . c 
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quanto l l amavan así a l á n g e l g u a r d a d o r del p a r a y s o 
que es ta a r t e enseñó al d icho fijo de A d a m » 

Que D . E n r i q u e de Vi l lena cul t ivase la ciencia ver 
d a d e r a y posi t iva, es cosa que de n i n g ú n modo p u e d e 
duda r se , a u n q u e ignoramos todav ía cuá les fueron s u s 
ade l an tos en ella. L a gene rosa voz de J u a n de Mena , 
sonando á t r avés de las edades como p ro tes t a de la 
cu l tu ra cas te l lana contra l a des t rucc ión de sus l ibros 
(fuese en g r a n d e ó en mín ima pa r t e ) b a s t a r í a p a r a 
a tes t iguar lo : 

A q u e l q u e t ú v e e s e s t a r c o n t e m p l a n d o 
E n el m o v i m i e n t o de t a n t a s e s t r e l l a s , 
L a fuerza , l a o r d e n , l a forma d a q u e l l a s , 
Que m i d e l o s c u r s o s de c ó m o é de q u á n d o ; 
E u v o n o t i c i a filosofando 
D e l m o v e d o r é los c o n m o v i d o s ; 
D e f u e g o , de r a y o s , d e son de t ron idos , 
E s u p o l a s c a u s a s d e l m u n d o v e l a n d o ; 
A q u e l c laro p a d r e , a q u e l d u l c e f u e n t e , 

A q u e l q u e en e l Cás ta lo m o n t e r e s u e n a , 
E s D . E n r i q u e , s e ñ o r d e V i l l e n a , 
Onra de E s p a ñ a é de l s i g l o p r e s e n t e . 
¡Oh í n c l y t o sab io , a u c t o r m u y s c i e n t e , 
Otra é a u n otra v e g a d a y o l loro 
P o r q u e C a s t i l l a p e r d i ó ta l tesoro 
N o n c o n o s c i d o d e l a n t e la g e n t e . 

P e r d i ó l o s t u s l ibros s i n s e r c o n o s c i d o s , 
E c o m o e n e x e q u i a s t e fueron y a l u e g o 
U n o s m e t i d o s al áv ido f u e g o , 
E otros s in orden no b i e n repart idos . 

A mayor abundamien to , el l ibro de As t ro log ía q u e 
r ec i en temen te h a aparec ido y en la Bibl io teca Nac io 
n a l se custodia, y que si' ma te r i a lmen te no es s u y o , 
á lo menos es tá compaginado con su doc t r ina , p o d r í a 
confirmar el c réd i to de su saber matemát ico y as t ro 
nómico, pues to que n a d a se encuen t r a en él que no 
per tenezca á la p u r a ciencia. 

P e r o la ciencia falsa y supers t ic iosa andaba en l a 
E d a d Media t a n mezc lada con la ciencia r ea l y posi t i 
v a , y e ra po r otra p a r t e el espír i tu d e D . E n r i q u e 
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(como en todos s u s l ibros s e manifiesta) t an n imia
m e n t e crédulo, t an p u e r i l m e n t e curioso, t an ávido de 
todo lo ex t raord inar io y sobrena tu ra l , y, p o r decir lo 
todo en u n a pa labra , t an ind i sc ip l inado y v a g a b u n d o , 
que forzosamente habían de tener en él u n adep to fer
voroso t odas las ciencias ocul tas , en cuya estér i l in
dagac ión consumió g r a n p a r t e de sus vigi l ias . Con
ve r t i r l e en un m á r t i r d e la l iber tad científica, cuya 
desgrac ia ún ica consist ió en ade lan ta r se á su t i e m 
po, es u n concepto falso y anacrónico que no p u e d e 
menos de hace r re i r á los que h a y a n leído, po r ejem
p l o , el Tractaclo del aojamiento ó fascine-logia. T a l e s 
lucubrac iones deb ie ron de pa rece r es t ra fa la r ias á sus 
mismos contemporáneos , e n t r e t i e n e s no fa l taban es
p í r i tus escépt icos y b u r l o n e s . E l mismo se queja en su 
r e v e s a d o esti lo del poco caso que se hac ía d e sus l i
b r o s : «Pocos fallo que de las mías se p a g u e n obras» . 
Y leído el Aojamiento, no h a y modo de nega r crédi to 
al severo y juicioso P e r n á n P é r e z de G n z m á n cuando, 
reconociendo la loable apl icación d e D . E n r i q u e á 
otros es tudios m á s rac ionales , dep lo ra que no se con
tuv iese en los l ími tes de «las ciencias ap robadas y 
católicas» y se aba t i ese á raheces i n t e rp re tac iones de 
sueños y estornudos y o t r a s cur ios idades v a n a s y s in 
p rovecho , que no convenían á un p r ínc ipe , y menos á 
católico cr i s t iano; por lo cual le t uv i e ron en poca es t i 
mación y r eve renc ia los cabal leros de su t i empo. 

P u e d e dec i rse que la l eyenda de D . E n r i q u e mág i 
co empezó á formarse en v i d a s u y a , a u n q u e con el 
t r anscu r so d e los t i empos fué desapa rec iendo ó amen
g u á n d o s e l a p a r t e cómica que t an to daba en ojos á los 
contemporáneos , y creciendo el p res t ig io mister ioso y 
s in ies t ro , acrecentado, sin duda, por el recuerdo de l a 
q u e m a de sus l ibros . E l desarrol lo de esta l e y e n d a 
p u e d e da r asun to á uno de los m á s curiosos capí tulos 
del folk-lore pen insu la r . 

Pocos años después de la m u e r t e del Señor d e I n i e s -
t a y a comenzaron á a p o d e r a r s e de su nombre los a lqui -
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mis t a s y otros i luminados ó embaucadores , y á inven
t a r l ibros apócrifos con su n o m b r e ó que se supon ían 
ha l lados en t re los de su famosa biblioteca. U n o de és
tos fué el l ibro del Tesoro ó del Candado, que por o t ra 
fa lsedad t o d a v í a m a y o r se quiso achacar a l a g lo r iosa 
memor ia d e Alfonso el Sabio. P e r o a ú n es m á s curiosa 
y s ign i f ica t iva en este respecto la carta que se supone 
escr i ta por los veinte sabios cordobeses á D . E n r i q u e de 
Vi l l ena . E n tan es tupendo documento (1) se le a t r i bu 
y e n en t re o t ras facul tades marav i l losas la de emberme
jecer el sol con la p i ed ra heliotropia, ad iv inar lo por
ven i r p o r medio de la chelonites, hace r se invis ible con 
a y u d a de la h i e rba andrómena, hacer t r o n a r y l lover á 
su g u i s a con el baxillo de arambre, y congelar en forma 
esférica el a i re , va l i éndose para ello de la h ie rba yelo-
pia. E n la respues ta , D . E n r i q u e refiere á sus discípu
los un sueño alegórico, en que se le apa rece Herrnes 
Tr imegis to , maes t ro un ive r sa l de las ciencias, monta
do sobre u n pavón, p a r a comunicar le una p l u m a , u n a 
tabla con figuras geométr icas , la l lave de su encanta
do palacio, y, finalmente, el a r q u e t a de l a s cuat ro lla
ves , donde se encer raba el g r a n mis ter io alquímico. 

A la sombra de es tas p a t r a ñ a s s imból icas de los 
a lqu imis t a s , fué cobrando crédi to la opinión v u l g a r 
que a t r ibuía el saber de D . E n r i q u e á pacto expreso 
ó táci to con el demonio, l l egando á p e n e t r a r en el s i
glo x v i en l a s obras de g r a v e s h i s to r i adores , t a les 
como el c ronis ta de l a s t r e s Ordenes mi l i tares F r a y 
F r a n c i s c o de R a d e s y A n d r a d a , quien reconociendo 
que el d e Vi l lena «fué g rand í s imo le t rado en sc iencias 
d e human idad , es á saber: en las a r t e s l ibera les , a s t ro -
logia , as t ronomía, geometr ía , a r i tmé t ica y otras seme
j an t e s» , a ñ a d e que «de la j u d i c i a r i a y necromanc ia 
supo tan to , que se dizen y leen cosas maravi l losas que 
hazía , con t a n t a admirac ión de las g e n t e s , que j u z g a -

(1) P u b l i c a d o p o r D . J o s é R a m ó n de L u a n o o e n su l ibro s o 
b r e La Alquimia en España. 
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r o n t e n e r pac to con el demonio: compuso muchos l i
bros d e s t a s sciencías , en las qua les , aunque av ía m u 
chas cosas de g r a n ingenio y artificio ú t i les á la R e 
públ ica , avía o t ras de mal exemplo y sospechosas de 
que su autor t en í a el d icho pacto». 

P e r o las m á s fan tás t icas l eyendas re la t ivas á l a 
mag ia de D . E n r i q u e no tomaron cuerpo has t a el s i
glo x v n . Me refiero á la conseja de la sombra perd i 
da, con la cual engañó al diablo, bur lándose del pac to 
que con él t en ía hecho (asunto análogo al del l indo 
cuento de Chamisso, Pedro Schlemihl); y á la de su 
aprendiza je y enseñanza de las ciencias ocul tas en la 
famosa cueva de S a n Oiprián de S a l a m a n c a , «nefan
dísimo gimnas io á modo de c r ip ta» , del cual t odav í a 
dice habe r encont rado vest igios el bueno del P . M a r 
t ín del R ío . E l t ea t ro y la nove la se apodera ron áv i 
d a m e n t e de t a les i nvenc iones , y desde La Cueva de 
Salamanca, de A l a r c ó n , Lo que quería ver el Marqués 
de Vülena, de Rojas , y La Visita de los chistes, de Que-
vedo, has ta La Redoma encantada, de H a r t z e n b u s c h , 
y el ingenioso cuento de B r e m ó n La hierba de fuego, 
D . E n r i q u e h a sido p ro tagon is ta ob l igado d e comedias 
de m a g i a y na r rac iones fan tás t icas , y p ros igue en su 
r edoma hecho j igote y picadillo, p a r a r enace r cont i 
n u a m e n t e y serv i r de solaz á las fu turas g e n e r a c i o 
n e s infan t i les . E s t e es un género de inmor t a l i dad l i 
t e r a r i a t an posi t ivo como otro cualquiera , y p r o b a 
b l emen te se la debe D . E n r i q u e á F r . L o p e B a r r i e n 
tes. N a d i e lee hoy sus l ibros; pero p a r a pasa r po r u n 
g r a n d e hombre y un n ig romante prodigioso, bas tó le 
que un fraile quemase u n a pa r t e de su bibl ioteca des
pués de muer to . 

D e las obras suyas que nos r e s t a n , inéd i tas ó im
p re sa s y n u n c a r eun ida s en colección, m u y pocas se re
fieren á sus estudios favori tos , po rque éstas h u b i e r o n 
d e ser l as que p r inc ipa lmen te fueron des t ru ida s . P r e s 
c indiendo del Tratado de Astrología, cuya au ten t i c idad 
no está comprobada ni mucho menos , y que en su r e -
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daeción ac tual pe r tenece ind i spu tab lemente á u n A n 
d r é s R o d r í g u e z que dice h a b e r t raba jado sobre manus 
cri tos que D . E n r i q u e envió al obispo D . Alonso de 
C a r t a g e n a , nos queda la ex t r aña car ta sobre el aoja-
miento ó mal de ojo, pub l i cada m o d e r n a m e n t e , a u n q u e 
en forma ha r to incorrecta , por u n a copia de la colec
ción F lo ranes . E n los t r a t a d o s de E r . L o p e Ba r r i en -
tos , de las especies de adevinanza, del caso et fortuna, 
del dormir et despertar et del soñar, se p u e d e induc i r 
mucho de lo que pensó y escr ibió D . E n r i q u e sobre l a s 
a r t e s mág ica s et non complideras de leer: es más , cree
m o s que d ichos libros fueron compaginados á expen
sa s d e los suyos , a u n q u e dándoles dis t into ó m á s b ien 
opuesto sent ido , p a r a que fuesen como refutación t á 
cita d e ellos. 

No a ñ a d e n muchos quilates á la fama de D . E n r i 
que, aunque p rueben el mucho es tudio que h a b í a he
cho de las S a g r a d a s E s c r i t u r a s , d e sus exposi tores 
y de los filósofos m o r a l i s t a s , la explicación de a lgu
nos vers ículos del sa lmo Quoniam videbo coelos tuos; 
el Tractado de la lepra y de como está en las vestidu
ras é paredes, compuesto á ruegos del famoso médico 
Maes t re Alfonso de Cuenca; y la Consolatoria, en. ex
t remo re tó r i ca , pedan tesca y a rch i l a t in izada , que di
r igió á J u a n F e r n á n d e z de V a l e r a , cabal lero de su 
casa , que hab ía pe rd ido l a m a y o r pa r t e de su famil ia 
en la pes te d e Cuenca d e 1422. 

M á s considerac ión merecen y h a n obtenido de la 
cr í t ica Los doze trabajos de Hércules y el Arte Cisoria, 
ún i ca s obras impor t an t e s de D . E n r i q u e que has ta 
a h o r a h a n logrado los honores de la impren ta . S in ser 
l ib ros de p r imer o r d e n , son a g r a d a b l e s de leer, espe
c ia lmente el s egundo , que contiene bas t an t e s curiosi
dades de cos tumbres de la E d a d Media , y es el m á s 
ant iguo l ibro de cocina, u r b a n i d a d y e t iqueta de l a 
m e s a que t enemos en n u e s t r a l engua . 

A m b a s obras , á pe sa r del apa ra to didáct ico con que 
el au tor las p resen ta , pe r t enecen , en r igor , á la l i te ra-
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t u r a r e c r ea t i va m á s que á la científica, y Los trabajos 
de Hércules cas i p u e d e n cons ide ra r se como una t en 
t a t iva de novela alegórico - mitológica: construcción 
curiosa, a u n q u e endeble , de u n renac imien to poco ma
du ro , con mucbos ves t ig ios medioevales . E s t e l ibro, 
uno de los m á s an t iguos de D . Enr ique , fué escr i to 
j n imi t i vamen te por él en l engua ca t a l ana á preces é 
instancia del virtuoso caballero Mosen Pero Pardo, y 
t e rminado en Valenc ia en Abri l de 1417: la t r aducc ión 
cas t e l l ana , único texto que boy p o s e e m o s , t i z ó l a el 
au to r mismo en Sep t i embre de aque l año, «.en la su vi
lla de Torrálva á suplicación de Johan Ferrández de 
Valer a el mozo, su criado alongando en algunos pa
sos et en otros acortando, segunt lo requería la obra 
por el trocamiento de las lenguas». F u é , pues , D . E n r i 
que , á lo menos en los p r imeros años de su v ida l i tera
ria, escr i tor b i l ingüe, y, por decirlo así, med iador en t re 
las l i t e r a tu ra s de la E s p a ñ a Or ien ta l y de la Cent ra l ; 
como cumpl ía á quien l l evaba el apel l ido de la r ea l ca
s a de A r a g ó n y se u fanaba de ser descend ien te directo 
del r e y D . J a i m e I I . E s t a r epresen tac ión , en que no se 
ha r e p a r a d o bas tan te , á pesar de hechos t an significati
vos como la p res idenc ia que D . E n r i q u e tuvo del Con
sistorio de Barce lona y el ca rác t e r p u r a m e n t e p r o -
venza l de su Poé t i ca , es de los rasgos que eng randecen 
y rea lzan la fisonomía l i t e r a r i a del de Vi l lena, mos 
t rándo le como uno de los más ac t ivos p recursores de 
la futura u n i d a d in te lec tual de la Pen ínsu la , y a p repa
r a d a desde pr inc ip ios del siglo x v por relaciones de 
m u y va r i a índole. 

E s observac ión ace r t ada de l Sr. Benic io N a v a r r o , 
discreto biógrafo y paneg i r i s t a de D . E n r i q u e de V i -
llena, que el estilo en esta p r i m e r a obra s u y a es mucho 
m á s fácil, sue l to y ameno que el de sus l ibros pos te 
r io res , y d i s ta mucho de l l e g a r á los excesos de aque
l la r id icula y bá rba ra s in taxis con que m á s t a r d e se 
empeñó en descoyun ta r n u e s t r a lengua, por t e m e r a r i a 
imi tación del h ipé rba ton la t ino . L a p r o s a de los Tra-
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bajos de Hércules conserva en efecto cier to sabor de 
s iglo x i v , y p resc ind iendo de la a rmazón mitológica, 
en que se ve bien claro el paso á u n a escuela d i s t in ta , 
no difiere mucho, en cuan to al fondo didáct ico y sen
tencioso, de los libros semimora les , seminovelescos, d e 
R a i m u n d o Lu l io y de D . J u a n M a n u e l , t a les como el 
Libro de los Estados ó el del Caballero et del Escudero. 
Quer ía D . E n r i q u e que su l ibro fuese «espejo ac tual á 
los glor iosos cabal leros en a r m a d a caballería, movien
do el corazón de aquél los á non d u b d a r los á spe ros 
fechos de l a s a r m a s et ap rehender g r a n d e s et on rados 
p a r t i d o s , enderezándose á sos tener el b ien común, po r 
cuya r r a són cabal ler ía fué fal lada: é non menos á la 
caval ler ía moral d a r á l u m b r e é p r e s e n t a r á buenas cos
t u m b r e s , por sus seña les desfaciendo la t exedu ra de 
los vicios ó dominando la ferocidat de los mons t ruosos 
actos, en tanto que la ma te r i a p re sen te m á s es sátira 
que trágica». 

E n es tas ú l t imas p a l a b r a s puede verse a l g u n a remi
niscencia dan tesca , as í como la p a r t e a legór ica de la 
ob ra descubre al lec tor as iduo de la Divina Comedia, 
y aun de los Triunfos del Petrarca. «Será es te t rac ta-
do en doze capí tulos par t ido , é pues to en cada uno de -
llos u n trabajo de los de l dicho Erco les , por la m a n e r a 
que los ys tor ia les é poe tas los h a n puesto; é de spués 
la exposición alegórica, é luego la verdat d e aque l l a 
y s t o r i a , segvm r e a l m e n t e contesció, é dende segu i r se 
h a la aplicación moral á los es tados del mundo , é por 
enxemplo al uno de aquel los t rabajos». 

S igu iendo este plan, la des t rucción de los Centauros 
simboliza la de los criminosos y malfechores, y da espejo 
e lumbre al estado de los príncipes; el león de E e m e a 
r ep re sen t a la soberb ia «enemiga de todas v i r t u d e s 
é b u e n a s cos tumbres» , y la maza con que H é r c u l e s le 
doma es la po t e s t ad eclesiást ica de los pre lados , m á s 
p i adosa que el «cuchillo de jus t i c ia t empora l» . L a s 
a r p í a s de F ineo son la codicia, ra íz de todos los m a l e s 
y pes te del nob le es tado de los cabal leros: las manza -
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ñ a s de oro s imbolizan el don de l a c iencia , en c u y a 
persecución deben a fanarse espec ia lmente los rel igio
sos: el Cancerbero vencido es s ímbolo del don de la 
paz , t a n duro y t rabajoso d e conseguir , pero t an ape
tec ib le al buen c iudadano. E l cast igo de l feroz Dio -
medes d a enseñanza á los t r a t an t e s y mercade re s p a r a 
que se g u a r d e n de i l íc i tas gananc i a s . L a h i d r a d e 
L e r n a es ejemplo p a r a los l ab radores , la h i s to r i a de 
Archeloo p a r a los menes t ra les : Anteo , hijo de la T ie r r a , 
es personificación de la b ru ta l idad y de la ignorancia ; 
el j a b a l í de Calidonia, d e la sensua l idad grosera , y , fi
na lmente , el g r a n t rabajo de sos tener el cielo sobre los 
hombros , ¿qué otra cosa puede ser sino la p rác t i ca de 
las v i r t udes que requ ie ren h o m b r o s robustos p a r a r e 
m o n t a r s e al cielo? 

A l g u n a s de las a legor ías s o n , como se ve, ingenio
s a s , pero las m á s e s t án t ra ídas por los cabel los . E l 
conjunto a g r a d a , s in e m b a r g o , y p u e d e compara r se 
con u n a vieja colección de t ap ices en que es tuviesen 
rep resen tados y mora l i zados los t raba jos de Hé rcu l e s . 
F u é de t odas las obras de D . E n r i q u e la que m á s ve 
ces se copió, y la p r imera que merec 'ó los honores de 
la impres ión á fines de l mismo siglo xv (1). E s fácil 
d is f ru tar la en la reproducción fotolitográfica que de 
ella h a hecho D . J o s é Sancho R a y ó n . 

^ - 'Mucho m á s ameno y m á s ú t i l p a r a la h is tor ia de l a s 
cos tumbres en la E d a d Media es el Tractado del arte 
de cortar del cuchillo, que ordenó D . E n r i q u e á preces de 
Sancho de Jarava, y que o rd ina r i amen te se conoce con 
el t í tulo de Arte Cisoria. D o s códices, por lo menos , 
exis ten de él : uno, falto de una hoja, en la bibl ioteca 
del Escor ia l , y otro, completo y no menos an t iguo y 
es t imable , en la m í a par t i cu la r . Dos son también las 
ediciones, a ju s t adas ambas , a u n q u e no con la m i s m a 
exact i tud y rigor, al códice escur ia lense: la de 1766, 
pub l i cada por la R e a l Bibl ioteca de S a n Lorenzo , y l a 

(1) L a p r i m e r a e s de 1483, Z a m o r a , p o r A n t ó n d e C e n t e n e r a . 
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m u y esmerada y cur ios ís imamente i l u s t r ada de D . F e 
l ipe Benic io Navar ro , en B a r c e l o n a , 1879, u n a de las 
m á s l indas publ icaciones de bibliófilo que en estos ú l 
t imos años se h a n hecho. 

Quien emprenda formalmente el estudio de l a v i d a 
famil iar y cor tesana de los t i empos medios, no puede 
prescindir de es te y otros l ibros aná logos . L a his tor ia 
no es tá so lamente en las crónicas; y p rec i samente lo 
q u e las crónicas dejan en olvido, po r se r notor io á 
los contemporáneos , es lo que p a r a nosot ros puede da r 
m á s sabor de rea l idad al re la to his tór ico, comple tán 
dole y rea lzándole con su propio y adecuado colorido. 
L a fisonomía de u n a época no resu l t a so lamente d e los 
tex tos h i s tór icos : m á s v iva es tá en los l i te rar ios y en 
los que pud ié ramos decir técnicos. M á s que con abs 
t racciones y v a g u e d a d e s de h is tor ia filosófica se pene
t r a el modo de v iv i r de nues t ros p a d r e s en los s iglos 
X I V y x v leyendo los can ta res del Arch ipres te de 
Hi t a , los l ibros de venación y cetrería, el de los dados, 
juegos et tablas, el Arte Cisoria, el Menor daño de la 
Medicina, de Chir ino, el Corbacho, de l Arch ip re s t e de 
T a l a v e r a , y otros ta les , cada uno de los cuales nos 
r eve la un aspecto de la v i d a con exac t i tud pasmosa . 
E l g r a n cuadro social r esu l ta r ía de la combinación de 
todos ellos; pero ha s t a ahora nad i e le h a in ten tado , n i 
es fácil e jecutar lo , po rque con ser t an tos los tes t imo
nios, no b a s t a n , n i con mucho, p a r a d i s ipa r todas las 
obscur idades . 

A u n q u e el libro de D . E n r i q u e sea p r inc ipa lmen te 
un t r a t ado del a r te de cor ta r ó t r i ncha r en las mesas 
d e los r eyes y g r a n d e s señores , v iene á resul tar , po r 
na tu r a l conexión de los a sun tos , u n ve rdade ro a r te de 
coc ina , el m á s an t iguo que tenemos, an ter ior en m á s 
d e medio siglo al famoso Libro de guisados de R u p e r t o 
d e Ñola. Comienza D . E n r i q u e por dec la ra r «las con
diciones ó cos tumbres que per tenescen al cor tador de 
cuchillo», exigiéndole «barba raída, u ñ a s m o n d a d a s á 
menudo é bien l avado rostro é manos» , encomendán-
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dolé mucho que se g u a r d e «de t r ae r botas , m a y o r m e n t e 
n u e v a s , a fo r radura que hue l e ma l a l adobo», y que no 
s e olvide de l l evar «gua rn idas sus m a n o s de sor t i jas 
q u e t e n g a n p ied ras ó engas t aduras va l ien tes c o n t r a 
ponzoña ó ay re infecto, a sy como rubí , é d i aman te , é 
g i rgonza , é esmeralda , é coral, é olicornio, é se rpen t i 
na , é besuhar , é pirofiles: la que se fase del corazón 
del orne m u e r t o con veneno , é si qu ier endurec ida 
ó lapidif icada en fuego r eve rbe ran t e» . No olvida, por 
de contado, l as lúas ó g u a n t e s de b u e n olor, que no 
h a n d e ser de raposo ni de ga to , s ino «de cuero de 
g a m o , y a t r a y d a s , ó de paño d e escarlata, fechas de 
agu ja» . P a r t i c u l a r m e n t e ins is te en la l impieza y pu l 
c r i tud de la boca y de l a l iento, p a r a lo cual h a n de 
u s a r s e «lignáloe y a lmás t iga , cor tesas de c id ra , fojas 
d e l imón é flores de romero» , m o n d a n d o y f regando 
los d ien tes «con coral molido, a l u m , clavos, canela y 
o t ras especias, r e v u e l t a s y condidas con mie l e spu
m a d a » . 

Con l a m i s m a exquis i ta pu lc r i tud y a t i ldamiento 
enumera y descr ibe «las d ive r sas fechuras de los cu
chillos» y d e m á s ins t rumentos necesar ios al cortador, 
t a l e s como las brocas ó t enedores , los pereros y los 
punganes», encomendando m u c h o que todos ellos se 
cus todien en una a rque ta con c e r r a d u r a , «poniendo 
en el arca buenos olores, así como m a d e r a d e savina, 
ó de c iprés é r a m a de romero.. . , p o r q u e toma del b u e n 
olor ó suave» . 

«En tan to que esto se fase, la v i a n d a l lega» (prosi
g u e D . E n r i q u e ) . Y aqu í comienza u n mons t ruoso ca
tá logo de «aves , an imal ias de cua t ro p ies , pescados , 
f ru tas y y e r b a s , que se comen por manten imien to é 
p lase r d e sus sabores» , s in p a s a r en si lencio ot ras mu
chas y m u y inaud i t a s , que «se comen por meles ina , 
as í como la c a rne del orne p a r a las quebraduras la 
ca rne de l t asugo viejo por qu i t a r el espan to é t emor 
de l corazón, la c a rne del milano por qui tar la sa rna , la 
ca rne de la abubil la p a r a a g u s a r el en tendimiento , la 
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ca rne del caballo p a r a faser orne esforzado, la ca rne 
del león p a r a ser el orne temido». 

A l l ende ele es tas cosas simples h a y «otras compues
tas , ansí como e m p a n a d a s , pas te les , q u e s o s , a l b ó n d i 
g a s re l lenas , el v i e n t r e del puerco adobado , la cabeza 
d e puerco , t r i p a s re l lenas , mors i l las , longan isas , s o p a s 
doradas , foja ldres , panes de figos é o t ras m u c h a s que 
se cuen tan en el a r te del cosinar . D e m á s desto, tu r ro 
nes mie lgados , obleas, l e tuar ios é ta les cosas que l a 
cur ios idat de los p r inc ipes et engenio de los epicur ios 
falló é in t roduxo en uso de las gen tes» . 

Conducidos por D . E n r i q u e pene t ramos en es te 
nuevo b a n q u e t e de Tr imalch ión , ap rend iendo pe regr i 
nas cosas sobre el modo de p r e s e n t a r el p a v ó n en l a s 
mesas reg ias : «la cola pues ta en rueda , con m a n t e 
l l ina al cuello, de paño d e oro de te rcenel , en el q u e 
las a r m a s del r e y son p i n t a d a s » ; sobre el tajo del 
obispillo de las aves g r a n d e s ; sobre la p repa rac ión de 
l a s pe rd ices , en que con ex t r ao rd ina r i a fruición se d i 
l a t a ; sobre los enciclopédicos manja res que l l evaban 
los n o m b r e s de mirrauste, capirotada, pipotea, cabeza 
de turco, figuras é maldades; y a u n sobre ref inamientos 
t a n sibarí t icos y t an fan tás t i cos como «el s a c a r el t u é 
tano de carnero» y el tos ta r y socar ra r la espina de 
t rucha gruesa , de s u e r t e que, qu i t adas «con el g a ñ i -
ve t e pequeño ias e sp inas q u e m a d a s , quede pa t en t e la 
médu la ó nervio que p a s a los ñudos , el qual es de co
m e r sabroso». Con ta les not ic ias n o q u e d a m u y b ien 
p a r a d a la decan tada sobr i edad de nues t ro s a n t e p a s a 
dos , pues no hemos de creer que D . E n r i q u e , h o m b r e 
pobre y es tudioso, aunque d e aficiones un tanto s e n 
suales , fuese una excepción en su t iempo, u n nuevo 
Vitelio ó un nuevo Apicio , s ino q u e , por el contrar io , 
deb ían de a b u n d a r en la corte de D . J u a n I I los afi
c ionados como él á l as t u r m a s de carnero y aun á l a s 
de t ierra , que ahora comiinmente l l amamos t ru fas . 

Se h a dicho que D . E n r i q u e de Vi l lena , cons iderado 
como escritor, no t iene n i n g u n a cua l idad re levante , y 
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carece e n t e r a m e n t e de color y de nervio . V e r d a d s e r á 
t r a t á n d o s e de otros l ibros, pe ro no de éste de l Arte 
Gisoria, en que, salvo el afán de lat inizar, l iay pág inas 
desc r ip t ivas que po r el p r imor y r iqueza de los d e t a 
l les hon ran g r a n d e m e n t e la l e n g u a cas te l lana del si
g lo x v . D . E n r i q u e , que en ot ras mate r ias es un com
p i l ado r ind iges to y far ragoso, r e su l tó escri tor ameno 
y p in toresco t r a t ando de cocina: trahit sua quemque vo
luntas. Y por F e r n á n P é r e z de G u z m á n sabemos que 
JD. E n r i q u e comió mucho. H a s t a la cómica g r a v e d a d con 
que expone s u doctr ina, como si se t r a t a s e de la cien
cia m á s a r d u a ó impor tan te , hace de le i tab le y sab rosa 
la l ec tu ra de t an pe reg r ino l ibro . 

E l servicio más posi t ivo que el de Vi l lena p a r ece 
habe r p r e s t a d o á la cu l tu ra nacional , en medio de t a n 
tas lucubrac iones a b s u r d a s ó frivolas ( a u n q u e p a r a 
nues t r a cur ios idad de hoy sean ines t imables) fué t r a 
ducir p o r p r i m e r a vez al castel lano el poema de Vi rg i 
lio y el de Dan te . L a t r aducc ión de la Eneida, que tie
ne p robab lemente el g r a n mér i to de ser la m á s an t igua 
en n i n g u n a l engua v u l g a r (puesto que an t e s sólo exis
t í a n compendios , y D . E n r i q u e s e refiere á uno ca ta lán 
y á otro i ta l iano, que será , s in duda , el t i tu lado Falti 
d' Enea) h a l l egado á nosot ros ín t eg ra , s i bien d iv id i 
da en t r e s d is t in tos códices, de M a d r i d , de Sevi l la y 
d e P a r í s . F u é comenzada, s e g ú n dec la rac ión del autor, 
en 28 d e Sep t i embre de 1427, y t e r m i n a d a un año y 
doce días d e s p u é s , en 10 d e Oc tub re de 1428: celeri
d a d c ie r tamente inaud i ta y que r a y a en lo maravi l loso 
s i damos crédito á todo lo que de sí propio nos refiere 
el t r aduc tor en la glosa 22: «mayormen te mezclándose 
en ella m u c h o s des to rbos , ass í de caminos como de 
o t r a s ocupaciones eu que le compl ía de en tender 
q u e du ran t e este tiempo fiso l a t ras lac ión de la Come
dia de D a n t e , á preces de Iñ igo López de Mendoza, é 
la Rhetórica de Tulio nueva (1) p a r a a lgunos que en 

(1) A s í se l l a m a b a e n l a E d a d M e d i a l a Retórica á Herennio 
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v u l g a r la quer ían a p r e n d e r ; é o t ras obras menores de 
epís to las é a r e n g a s é proposic iones é pr incipios en l a 
l e n g u a L a t i n a , de que fué rogado por d ive r sas pe r so 
nas , tomando esto p o r solas, en compensación del t r a 
bajo que en la Eneyda p a s a b a é por abtificar el enten
dimiento , é d i sponer el p r inc ipa l trabajo de la d i c h a 
Eneyda». 

E s t a t r aducc ión fué e m p r e n d i d a á ruegos de l r e y 
de N a v a r r a , en tonces , y después de A r a g ó n , D o n 
J u a n I I , que «fasiéndose leer la Comedia de D a n t e , 
r epa ró en que a lababa mucho á Virgi l io , confesando 
que de la Eneyda avía tomado la doc t r ina p a r a ella, é 
fiso busca r la d icha Eneyda, s i l a fa l lar ía en romance , 
po rque él non e ra bien ins t ru ido en la l engua lat ina. . . 
é fué movido el dicho r e y de N a v a r r a á env ia r des i r 
p o r su car ta a f incadamente á D . E n r i q u e , que t r a s la 
d a s e la Eneyda». 

P r u e b a esta vers ión , aun h e c h a con t a n t o a t ropel la-
miento , que D . E n r i q u e , p a r a s u t iempo, sab ía b a s t a n t e 
l a t í n , a u n q u e d i s tase h a r t o de ser h u m a n i s t a d e p r o 
fesión, como y a los hab í a en I ta l ia , y m u y pronto iba á 
haber los en E s p a ñ a . T r a d u j o á l ibro abier to y s in p a 
r a r s e en b a r r a s , va l i éndose del p r i m e r códice que hal ló 
á mano , y que s e g u r a m e n t e no era m u y bueno , pero 
po r eso mismo es de marav i l l a r que no sean t odav í a 
m á s f recuentes y más g rose ros sus e r ro res . L o insu
frible en esta ve r s ión es el estilo, la h u e c a é h inchada 
p r o s a poé t ica l lena de t ransposiciones ex t ravagan tes y 
d e s c o y u n t a d u r a s de dicción, con que D . E n r i q u e p r e 
t e n d e r e m e d a r la p o m p a sonora del me t ro la t ino . R e 
cue rda exac t amen te el apólogo d e la r a n a a h u e c a n d o 
los carr i l los p a r a r e m e d a r al buey . P a r a que el estilo 
resu l te todav ía m á s ab iga r rado y pedantesco , tuvo el 
t r a d u c t o r la infeliz idea de i n t e r ca l a r en el texto mis -

( t e n i d a h o y p o r o t r a a n t e r i o r á C i c e r ó n , y p r o b a b l e m e n t e d e 
Cornif ic io) p a r a d i s t i n g u i r l a d e l o s d o s l i b r o s De Inventione, q u e 
l l a m a b a n l a Retórica Vieja. 
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mo u n a porc ión de p a r é n t e s i s y ac larac iones que l e 
pa rec ie ron necesar ias , y que le hacen caer á c a d a mo
m e n t o de los zancos en que t emera r i amen te se h a b í a 
subido. Son las que él l lama «expres iones subintellectas, 
s iqu ie r impr íc i tas ó escuro pues tas , s e g u n d c la ramente 
v e r á el que a m b a s las l enguas la t ina ó vu lga r sopiere 
é oviere el or ig ina l con esta t res lación comparado . E s t o 
fise porque sea m á s t rac tab le é meior en tendido é con 
m e n o s es tudio é t r aba jo» . 

P e r o D . E n r i q u e no d a b a g r a n d e impor tanc ia al t r a 
bajo de su t raducción, con ser éste t a n ú t i l y loable . D e 
lo que es taba satisfecho y enamorado era de las pedan
tescas y encic lopédicas g losas con que la hab ía a b r u 
mado , y que, aunque sean de todo pun to inút i les p a r a 
la intel igencia del t ex to virgi l iano, son de g r a n impor
tanc ia p a r a el conocimiento d e las ideas y educación 
científica de D . E n r i q u e , de su erudición caudalosa y 
var ia , s in duda, pero t a n confusa, tan destar ta lada, t a n 
desprov i s t a de espí r i tu 'cr í t ico y aun de buen seso. 

A pesa r de lo mucho que D . E n r i q u e encarece á los 
fu turos copis tas de su Eneida que po r n i n g ú n caso 
dejen de t r a s l ada r las g losas y que r echacen como 
u n a m a l a ten tac ión el p r e sc ind i r de ellas, ó los copis
t a s no le obedecieron ó el m i smo D . E n r i q u e (y es to 
es m á s creíble) se cansó de g losa r y de a m o n t o n a r 
fá r rago , pues to que las g losas conocidas r ecaen ún i 
camente sobre los t r e s p r imeros l ibros. T o d a s , ó a lgu
n a p a r t e de e l l a s , se copiaron a p a r t e y s in el texto, 
cons iderándolas , s in d u d a , como u n centón ó s i lva de 
d iversas cues t iones , y así e s t án en u n códice del ca
bi ldo de Toledo y en otro que yo poseo . 

D e la t raducción de la Divina Comedia n a d a sabe
mos fuera d e la noticia que el mismo D . E n r i q u e d a 
en l a y a t r ansc r i t a g losa de la Eneida. E n cuanto á la 
t r aducc ión anónima del p r ime r canto del Infierno, con
t en ida en un códice escur ia lense , a c o m p a ñ a d a de u n a 
l a r g a g losa y de a lgunas observaciones m u y cur iosas 
sobre la escr i tura y pronunciación de la l e n g u a i tal ia-
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n a , nos inc l inamos á creer, con el Sr . A m a d o r de los 
R i o s , que n i por el est i lo, que no es el b ien conocido 
y caracter ís t ico de D . E n r i q u e en su s e g u n d a mane ra ; 
n i por l a índole de l t rabajo , que pa r ece de un peda
gogo ó maes t ro de l e n g u a i ta l iana ; n i por la ausenc ia 
d e todo proemio ó dedica tor ia á D . I ñ i g o López de 
Mendoza , á p reces de l cual se hizo la t raducc ión del 
d e Vi l l ena , s e g ú n él p ropio dec la ra ; n i , finalmente, 
po r la c i rcuns tanc ia de no p a s a r del p r i m e r canto, de 
s i s t i endo el t r aduc to r formalmente de su empresa al 
t e rminar le , p u e d e identif icarse con la vers ión de D o n 
E n r i q u e , que hubo de ser comple ta , tuviese g losas ó 
no. N i pa r ece n a d a inverosímil que de l ibro tan famo
so y d ivu lgado como el de D a n t e , que era por enton
ces on E s p a ñ a una especie de breviar io poético, se 
h ic iesen s imu l t áneamen te var ias t raducciones , como lo 
p r u e b a l a ca ta lana de A n d r e u F e b r e r , que es precisa
men te de este mismo año de 1428. 

D o n E n r i q u e de Vi l lena hizo versos , sin duda , pero 
no c reemos que fuese m u y fecundo ni m u y ap laud ido 
poeta . D e otro modo, ¿cómo se expl icar ía el r a ro fenó
m e n o d e habe rnos quedado de él t a n t a s y t a n diver
s a s o b r a s en prosa , y no conse rvarse u n solo verso 
suyo en los i nnumerab le s cancioneros del siglo x v , 
que no y a á t an t a medianía , s ino á t an to poe tas t ro y 
coplero insu lso d ie ron franca hospi ta l idad? P o r q u e 
r e c u r r i r aquí al exped ien te de la quema de los l ibros 
m e pa rece absurdo . N i D . J u a n I I , t r o v a d o r él mismo 
y g rand í s imo protector de la g a y a ciencia, n i hombre 
t a n culto como F r . Lope B a r r i e n t e s h u b i e r a n en t rega 
do á l a s l l amas obras inofensivas y p u r a m e n t e poét i 
cas , que eran las que más se ap rec iaban en aquel la 
época. Lo m á s veros ími l es que D . E n r i q u e de V i l l ena 
no hizo ve r sos m á s que en su j u v e n t u d , y éstos quizá 
en ca ta lán m á s bien que en caste l lano, y luego aban
donó def in i t ivamente la poes ía p a r a ded ica r se á o t r a s 
e rudic iones . Sólo as í se explica su t o t a l ausencia de l 
pobladís imo p a r n a s o de los Cancioneros. 
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E u cuauto á las dos coplas de las Fazañas ele Érco-
les, i n se r t a s en la Biblioteca que de sus p rop i a s obras 
fornió D . J o s é Pe l l icer de Sa las y Tobar , bas ta leer las 
p a r a v e r en ellas la mano de u n falsario del siglo x v n , 
p robab l emen te del mismo Pel l icer , b ien abonado p a r a 
es te géne ro de fazañas. 

P e r o s i no h a y versos de D . En r ique , tenemos á lo 
menos los curiosís imos f ragmentos de la Poé t i ca ó 
Arte de Trovar, que dir igió á D . I ñ i g o López de Men
doza en 1433, sa lvados por M a y a n s en sus Orígenes de 
la lengua española. L a pé rd ida de l l ibro en te ro se rá 
p a r a s iempre lamentable . Al parecer , todav ía exis t ía 
e n el siglo x v n , y le poseyó el g r a n D . F r anc i s co de 
Quevedo, que se refiere á él en su prólogo á las Poe
sías de F r . L u i s de León . L a s re l iquias que hoy tene
mos no bas t an p a r a ad iv ina r el p l an y contenido del 
t ra tado , pero sí p a r a de t e rmina r su genu ino ca r ác t e r 
de imi tac ión de las poét icas provenzales y ca ta lanas , 
que comienzan en E,amón Vida l de B e s a l ú , y de las 
cuales hace D . E n r i q u e una especie de enumerac ión 
no exen ta de e r ro res cronológicos (1). Cons iderado 
como precep t i s ta , D . E n r i q u e es un eco del Consistorio 
de Tolosa . Lo más in t e resan te que esos f ragmentos 
cont ienen es el trozo his tór ico ya c i tado, en que se 
descr ibe el apa ra to de las j u s t a s poét icas de Barce lo
na; y c ier tas cur ios ís imas observaciones sobre la p ro 
nunciac ión y escr i tu ra de las l e t ras , impor tan tes por los 
fenómenos fonéticos de que nos d a n tes t imonio, y do
b l emen te vene rab les por ser, s in duda , el p r i m e r en
sayo de u n a prosodia y de u n a or tograf ía cas te l lanas . 
All í ap rendemos , v. gr. , que la g se p ronunc i aba con 
los dientes apretados sisilando; que l a c, pue s t a e n t r e 
vocales , se cons ide raba como de agro son, y que por 
t emp la r l a la su s t i t u í an con u n a t, p ronunc iándo la como 

(1) L o s a u t o r e s q u e c i t a , a d e m á s de R a m ó n V i d a l , s o n : J o 
tre d e F o x á , B e r e n g u e r de T r o y a , G u i l l e r m o V e d e l de M a l l o r c a , 
y F r . R a m ó n C o r n e t . 

T O M O V. d 
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c con muel le son; que l a h se a sp i r aba fue r temente 
(facía aspiración abundosa) en l a oquedad del paladar, 
pero e ra m u d a en los nombres propios cuando la p re 
cedía u n a c; que la x en pr inc ip io d e dicción « r e t r a í a 
el son de s, pe ro le facía m á s l leno»; y o t ras curiosi
d a d e s por el mismo orden, aunque desg rac i adamen te 
no nos d a n t oda la luz que quis iéramos, por lo incom
p le to de estos f ragmentos y po r l a s l ibe r t ades q u e 
s e g u r a m e n t e se permi t ió Mayans al impr imir los . As í y 
todo, cada le t ra de este pequeño retazo merece ser p e 
sada y cons ide rada a t en tamen te . 

I I I 

Pe r sona je de o t ra cuenta que D . E n r i q u e de V i l l ena 
en la h is tor ia de las l e t r a s e spaño las es el señor d e 
B a t r e s , E e r n á n P é r e z de G-uzmán, el cual r e c l a m a l a 
a tenc ión de la cr í t ica bajo el t r ip le ca rác t e r d e h i s to 
r iador , mora l i s ta y poeta. E s t e ú l t imo aspec to es el 
que ahora m á s d i rec tamente nos a tañe ; pero como es 
imposible separar le de los dos p r imeros , puesto que su 
poes ía no es más que u n a forma inferior de su doc t r ina 
mora l y de su exper iencia de la v ida , algo hay que de
cir de su pe r sona y de la d i recc ión g e n e r a l de s u s 
i dea s y e s tud ios . 

Sobr ino de l Cancil ler Aya la y t ío del M a r q u é s d e 
Sant i l l ana , h e r e d a E e r n á n P é r e z de G u z m á n las t r a 
dic iones d idác t icas del siglo x i v y las t r ansmi te í n t e 
g r a s al x v . Moral is ta , cronista , h o m b r e de guer ra , p o 
lí t ico s agaz y d e s e n g a ñ a d o , aman te d e la a n t i g ü e d a d 
y p ros i s t a de t endenc ias clásicas, los p r inc ipa les r a s 
gos de la fisonomía de A y a l a r eapa recen en la s u y a . 
E l fondo de su poesía es idént ico también al fondo 
ético de El Rimado de Palacio; pero como los t i empos 
eran d iversos y los recursos del ar te h a b í a n cambiado , 
el espír i tu doc t r ina l de E e r n á n P é r e z , aun prefir iendo 
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la fo rma de exposic ión d i r ec t a á la. forma a legór ica 
en que s e complac ían los dan t i s t a s , no in ten ta l a r e 
novac ión , y a imposible , de l m e t r o y los p roced imien
tos de l mester de clerecía, y s igue , aunque con r u m b o 
g r a v e y severo , l as co r r i en tes de la l i t e r a tu ra de su 
t iempo, formulando la enseñanza m o r a l en compos i 
ciones r e l a t i vamen te b r e v e s y b a s t a n t e l í r icas , á lo 
menos en sus formas m é t r i c a s . 

D e poeta t en ía r ea lmen te poco, aunque de s u s a n 
g r e Había de nace r uno tan g r a n d e como Garc i laso de 
l a V e g a . L a p reocupac ión a u s t e r a de l moral is ta , el fin 
i n m e d i a t o d e sus predicac iones , la monoton ía d e los 
l uga re s comunes en que se explaya, con el c a n d o r pro
pio de aquel los t iempos , en que l a s m a y o r e s vu lga r i 
d a d e s parec ían profundos conceptos s i empre que v i 
n i e sen cubier tas y p r o t e g i d a s po r el m a n t o de Séneca 
ó d e Boecio, co r t an las a las á su fantasía , que t ampoco 
pa r ece habe r sido m u y v i v a ni m u y luminosa , y h a c e n 
en ext remo á r i d a l a l ec tura s e g u i d a de sus obras poé
t icas , de las cuales , no obs tan te , se p u e d e n en t r e saca r 
d e vez en cuando t rozos n o t a b l e s po r la e n e r g í a sen
tenc iosa de l a expresión, y a que no po r la a m e n i d a d 
y floridez del l engua je . 

F u é , en desqui te , uno de los g r a n d e s pros i s tas del si
g lo x v , y uno de los p r imeros anal i s tas y observadores 
de la n a t u r a l e z a moral , que, m e d i a n t e es ta obse rva 
ción, r enovaron la h i s tor ia , hac iéndo la p a s a r del es ta 
do de crónica al d e es tudio psicológico que pr inc ipa l 
m e n t e h a t en ido en los t iempos modernos . L a v e r d a 
d e r a glor ia del señor d e B a t r e s en esto cons i s te , y 
b ien h a podido dec i r se del pequeño vo lumen de s u s 
Generaciones y Semblanzas, no menos que de los Cla
ros Varones de s u imi t ador y émulo H e r n a n d o de l P u l 
gar , que enseñan á conocer á los h o m b r e s m á s que 
cas i t odas n u e s t r a s h is tor ias j u n t a s . E n esos r e t r a to s 
t a n b r eves , de corte t an moderno , compuestos con tan
t a hab i l i dad y con t a n d is imulado artificio, s in omi t i r 
n i r a s g o fisionómico n i cua l idad moral r e levan te en el 
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personaje , pero sin que apa rezca demas iado á las c laras 
el p ropós i to de ag rupa r lo s p a r a el efecto; en esa p rosa 
tan vir i l , t an sobr ia , t an nerviosa , t an r í g i d a m e n t e ce
ñ i d a al asunto , t an r emota de todo ves t ig io de pedan 
t e r í a y de ma la re tór ica , t a n e m p a p a d a de r ea l i dad y 
de vida, F e r n á n Pé rez es, no so lamen te un clásico, s ino 
poderoso iniciador de un a r t e nuevo . Merced á él 3' á 
P u l g a r conocemos mejor la corte de D. J u a n I I ó de 
D , E n r i q u e IV que la de F e l i p e V ó la de Carlos IV , 
que son de a y e r y que casi tocamos con la m a n o . 

L a v ida de F e r n á n P é r e z de G u z m á n le b a b í a p r e -
jm ' ado admi rab l emen te p a r a este oficio de p i n t a r y 
j u z g a r á los hombres , l l evándole pr imero al campo de 
ba ta l l a y al consejo, y encer rándole luego eu el filosó
fico re t i ro de su señorío de B a t r e s . Conoció, y no de 
oídas , el tumul to de la acción y la lucha , pero supo 
esqu iva r l e á t iempo, domar los impulsos de la ambición 
y aun del j u s to encono, perfeccionar y ennoblecer su 
na tu ra l eza moral , y logra r en v ida l a rgu í s ima sosiego 
de ánimo y des in te rés bas tan te p a r a ser e spec t ador y 
juez , no ind i fe ren te y desdeñoso, s ino sereno y a u n 
car i ta t ivo , como cumple á quien va á da r tes t imonio 
perenne de los ac tos de u n a generac ión en tera . • 

Hi jo de P e d r o Suárez de G u z m á n y de D o ñ a E l v i 
r a de Aya la , l l amado por su nac imiento á l a s más a l 
tas funciones del Es tado , embajador en A r a g ó n en 
t i empo de D . E n r i q u e I I I , comenzaba con los mejores 
auspicios su ca r r e r a polí t ica, cuando súb i t amen te vino 
á en torpecer la su enemis t ad dec la rada con el condes 
tab le D . Alva ro de Luna , en t r e cuyos adversa r ios hubo 
de afiliarse m u y pronto , descontento con él por su p ro 
ceder después de la bata l la d e la H i g u e r a . E n a q u e 
l la j o r n a d a F e r n á n P é r e z de G u z m á n hab í a hecho 
p roezas sa lvando la v ida á P e r o Meléndez de V a l d é s , 
cap i t án de l a m e s n a d a del señor de Hita; pero , lejos de 
obtener merced a lguna por ello, t uvo el d isgus to de ve r 
que otro que r í a a p r o p i a r s e su glor ia , susc i tándose en 
p resenc ia del R,ey u n fuerte a l tercado, de r e su l t a s de l 



PROLOGO L i n 

cual F e r n á n P é r e z de Guzmán fué preso, y quedó des
de en tonces en disfavor con D . J u a n I I . A ñ a d i é n d o s e 
á esto las sospechas que sobre la fidelidad del señor de 
B a t r e s hac í a pe sa r su cercano pa ren te sco con el Arzo
bispo de Toledo D . Gu t i e r r e Gómez, uno de los m á s 
ar ro jados y temibles pa r t ida r ios de los In fan t e s de Ara
gón , fué haciéndose cada día más pe l ig rosa y difícil l a 
posición de F e r n á n P é r e z en aque l la corte, donde sólo 
re inaban , s e g ú n él, «cobdicia de a lcanzar é ganar , en
gaños , malicias , poca v e r d a d , cau te las , falsos sacra
mentos é cont ra tos é otras m u c h a s é d iversas as tuc ias 
ó ma la s a r tes» . Y como á estos desengaños se j u n t a 
sen la i n d e p e n d e n c i a n a t i v a y algo á spe ra de l genio 
de F e r n á n Pé rez , sus inc l inaciones es tudiosas , su rec
t i tud mora l in tachab le y la t endenc ia que desde m u y 
j o v e n hab ía mos t r ado (como por sus más an t i guas poe
sías aparece) á la med i t ac ión filosófica de los casos 
humanos y al desprecio de las v a n i d a d e s de la v ida , 
nad i e puede admi ra r se de la resolución que formó en 
e d a d todav ía robus t a p a r a hombre de aquel siglo (á los 
56 años) d e r e t i r a r se á su señor ío de B a t r e s , de d o n d e 
apenas volvió á sa l i r d u r a n t e el res to de su vida, que 
se prolongó has t a los 82 años, s e g ú n la opinión m á s 
p robab le . 

Cier tamente que aquel l a rgo re t i ro no fué desapro
vechado ni p a r a la mejora del esp í r i tu de F e r n á n P é 
rez, que entonces se l ab ró y acrisoló con el t r a to fami
l i a r de los pr inc ipa les mora l i s tas clásicos y de los m á s 
egreg ios doctores de la Iglesia, ni tampoco p a r a las le 
t r a s pa t r i a s , que debieron á este ocio, m á s vo lun ta r io 
que forzado, u n a serie de l ibros en prosa y verso , mo
r a l e s é his tór icos , t r aduc idos y or iginales , no todos d e 
igual precio, pero todos d ignos de consideración como 
insp i rados por u n mismo nobil ís imo pensamien to , que 
si a l pr incip io se enc ie r ra en los l ímites de la mora l 
h u m a n a y filosófica, acaba po r tomar u n t in te ascé t i 
co, pa sando (como el mismo autor dice) «á lo d ivino é 
devoto que á todo lo h u m a n o t rasc iende». 



L I V L Í R I C O S C A S T E L L A N O S 

E n es ta ascensión g r a d u a l á reg iones c a d a vez m á s 
s e r enas y luminosas , t u v o cons tan temente F e r n á n P é 
rez el apoyo y consejo de aqué l á qu ien l l amaba s u 
Séneca, l l amándose á sí p ropio Lucilo; d e aquel de cu
yos lab ios m a n a b a n como de fuente pe renne 

«La m o r a l s a b i d u r í a , 
L a s l e y e s y l o s d e c r e t o s , 
L o s n a t u r a l e s s e c r e t o s 
D e l a l ta p h i l o s o p h í a , 
L a s a c r a t h e o l o g í a , 
La d u l c e ar te orator ia , 
T o d a v e r í s s i m a h i s t o r i a , 
T o d a so t i l poes ía>; 

del que aun después d e muer to tuvo la v i r t u d de ins
p i r a r l e s u s mejores versos : 

«La y e d r a so c u y a s r a m a s 
Y o tanto m e d e l e c t a v a ; 
E l l a u r e l q u e a q u e l l a s fiamas 
A r d i e n t e s de l sol t e m p r a v a , 
A c u y a s o m b r a y o e s t a v a ; 
L a fontana c lara y fría 
D o n d e y o la g r a n s e d m í a 
D e p r e g u n t a r sac ' iava . . . 

¡Olí s e v e r a y c r u e l m u e r t e ! 

E n u n a e s c u r a m a ñ a n a 
S e c a s t e todo el v e r g e l , 
T o r n a n d o e n a m a r g a h i é l 
E l du lzor de la fontana» . 

E r a , en suma, el obispo de B u r g o s , D . Alonso de 
C a r t a g e n a , maes t ro y consul tor de l señor de B a t r e s , 
que pa r ece h a b e r sostenido con él l a r g a cor responden
cia, ascét ica, filosófica y l i t e ra r i a . A las consul tas d e 
F e r n á n P é r e z r e spond í a á veces el docto j u d í o con
verso en l e n g u a l a t ina que él modes t amen te califica d e 
«flaca é rústicamente compuesta»; pero t odav í a con m á s 
frecuencia, «acor r iéndole con e s p a d a e t man to , como 
sue len ofrescerse los caval le ros de la caval ler ía a rmada 
á sus amigos á quien qu ie ren valer» (comparación que 
en el obispo b i e n r eve la al compilador del Doctrinal 
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de Caballeros), p re fe r ía el empleo de la l e n g u a v u l g a r 
«que l lamamos ma te rna , s y n m i x t u r a de e loquentes pa
labras . . . po rque en l u g a r de sciencia s i rva lo l lano con 
b u e n a é s a n a in tenc ión expl icado, e t en l u g a r d e elo-
qüencia , v e n g a á se rv i r la cot id iana et común m a n e 
r a de fablar é sea ben ignamen te acep tada» . E n nues 
t ro romance , pues , «en que fablan asy caval leros como 
ornes de p ie , et a s y scientíficos como los que poco ó 
n a d a sabemos» está compuesto el más impor t an t e de 
los t r a t a d o s que Car tagena escribió pa ra ins t rucción de 
su amigo, el l l amado Oracional de Femand Peres, que 
es r e spues t a á c ie r tas d u d a s y cuest iones que le h ab í a 
p ropues to sobre l a fiel y devo ta oración. 

P e r o aunque en este m a n u a l p iadoso mos t rase cierto 
empeño el sabio y p iadoso obispo de B u r g o s en esqui 
v a r «aquel estilo de fablar an t iguo , gent i l et p a g a n o » , 
prefir iendo «la s u a v e et s ana eloquencia de los sane-
tos doctores», todav ía en más de un pasaje t r i un faban 
en él sus a r r a i g a d a s aficiones senequis tas , en las cua
les fielmente le segu ía su Lucilo, que pasó al castella
no u n a g r a n p a r t e de las Ep í s to l a s de l filósofo de Cór
doba, a u n q u e no d i rec tamente del l a t ín (que nunca pa
rece h a b e r dominado por completo, á lo menos en los 
textos clásicos) , sino de u n a versión toscana de R ica r 
do P e d r o , c iudadano de F lorenc ia . Y no sólo con ver 
s iones propias , más ó menos a fo r tunadas , cont r ibuía 
el s eñor de B a t r e s á d i fundi r el pensamien to de la an
t i g ü e d a d clásica, sino t amb ién promoviendo y p a t r o 
c inando otras, como la que de las dos H i s t o r i a s de Sa-
lust io hizo, á ruego et afincamiento suyo, su p r imo el 
a rced iano de Toledo, Vasco de Gruzmán, que es s in 
d u d a el m á s an t iguo de los i n t é rp re t e s castel lanos de 
la Catilinaria y de la Yugurthina, l ibros que no dejaron 
d e influir en la prosa h i s tór ica de F e r n á n Pé rez . 

Consecuencia de es tas aficiones y estudios en los 
mora l i s tas ó h i s to r i ado re s la t inos , fué aquel la especie 
de rami l l e te de sentencias que con el t í tulo de Floresta 
de los Philósoplws compiló F e r n á n P é r e z de Gruzmán, 
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ex t r ac t ando g r a n pa r t e de los l ib ros de Séneca (que 
por sí sólo se l l é v a l a m i t a d del vo lumen) , y añad iendo 
otros apo tegmas y m á x i m a s p rovechosas tomadas de 
Sa lus t io , Quin to Ourcio, Cicerón, Boecio, San B e r 
nardo, y del Tesoro de B r u n e t t o La t in i . 

P e r o estos centones, t an de l gus to de la E d a d M e 
dia, no hub ie sen salvado á F e r n á n P é r e z de G u z m á n 
del olvido en que y a c e toda e s t a ins íp ida , a u n q u e b i e n 
in tenc ionada , l i t e r a t u r a de afor ismos y sentencias , s i 
u n a p ro íunda é i r res is t ib le vocación h is tór ica no le 
hub ie se hecho p a s a r de la fría abs t racc ión de los l u g a 
res comunes éticos á la contemplación d i rec ta y pe r 
sonal de la v ida . A ella l levaba, además de u n a g r a n 
pe r sp icac ia y una exper ienc ia no leve de los a l t iba jos 
y va ivenes de la for tuna, un espí r i tu recto, honrado y 
l ibre d e preocupaciones , en cuanto puede es tar lo el d e 
u n con temporáneo . E r a , sobre todo, celosisimo d e la 
v e r d a d , é incapaz d e fa lsear la á s ab i endas como los 
cronis tas asa lar iados , que no de jaban de a b u n d a r en 
su t iempo. Sus ideas sobre este punto es tán be l lamen
te expues tas en el prólogo de las Generaciones y sem
blanzas: «Muchas veces acaesce que las corónicas ó h is 
tor ias que fablan de los poderosos reyes é no tab les 
p r inc ipes é g r a n d e s c ibdades , son áv idas po r s o s p e 
chosas é incier tas , é les es d a d a poca fe é au tor idad: 
lo qual , en t re o t ras causas , acaece é viene por dos. L a 
p r imera , porque a lgunos que se e n t r e m e t e n de e sc re -
b i r é n o t a r las an t igüedades , son hombres de poca 
ve rgüenza ; é m á s les place re la tar cosas ex t r añas é 
marav i l losas , que v e r d a d e r a s é c ie r tas , c reyendo que 
no se rá áv ida po r no tab le la h is tor ia que no .contare 
cosas m u y g r a n d e s y g r a v e s de creer; ans í que sean 
m á s d i g n a s de marav i l l a que d e fe... Si por falsar u n 
cont ra to de pequeña cuantía de moneda, merece el es
cr ibano g r a n pena , ¿cuánto más el coronis ta que falsifi
ca los notables é memorab le s hechos , dando fama y 
r e n o m b r e á los que no lo merec ie ron , é t i r ándo la á l o s 
que con g r a n d e s pe l ig ros d e sus p e r s o n a s y expensas 
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de sus hac iendas , en defensión de su ley é se rv ic io 
de su rey , é auc to r idad de su repiíbliea é honor de su 
linaje, h ic ieron no tab les hechos? D e los qua les ovo 
muchos que m á s lo hicieron porque su fama é nom
b re quedase claro é glorioso en las historias , que pol
la u t i l idad é p rovecho que de ello se le podr ía segui r , 
a u n q u e g r a n d e fuese; y ans í lo ha l l a rá quien las h i s 
to r i as r o m a n a s leyere, que ovo muchos pr ínc ipes ro
manos que de sus g r a n d e s é notables hechos no de
m a n d a r o n p remio , n i ga l a rdón , n i r iquezas , salvo el 
r e n o m b r e ó t í tulo de aque l la provinc ia que venc í an é 
conquis taban , ans í como t res Cipiones é dos Méte los , 
é otros muchos . P u e s t a l e s como es tos que non que
r í an s ino fama, la cual se conserva é g u a r d a en l a s 
le tras , si es tas le t ras son men t i rosas y falsas ¿qué apro 
vechó á aquel los nobles é va l ien tes hombres todo su 
t rabajo , pues quedaron f rus tados ó vacíos de su buen 
deseo, y p r ivados del fin de sus merec imientos , que es 
la fama?.. . P u e s la buena fama, cuanto al m u n d o , es 
v e r d a d e r o premio ó g a l a r d ó n de los q u e v iven y vi r 
tuosamen te por ella t rabajan; si es ta fama se escr ibe 
cor rup ta é mentirosa, en vano é p o r d e m á s t r a b a x a n 
los magníficos r eyes é p r inc ipes en hace r gue r r a s ó 
conquistas, y en ser jus t ic ieros é l ibera les y c lementes , 
que por ven tu r a los hace m á s nob les é d ignos de fama 
y g lor ia que las v ic tor ias é conquis tas ; ans imismo los 
va l ien tes é v i r tuosos cabal le ros que todo su es tudio 
es exerc i tarse en lea l tad de sus reyes , en defensión 
de la p a t r i a é buena amis tad de sus amigos , é f¡ara 
esto non d u b d a n los gas tos ni t emen las muer t e s ; é 
o t ros í los g r a n d e s sabios y le t rados , que con g r a n 
cura é di l igencia o rdenan é componen l ibros , ans í p a r a 
i m p u n a r los herejes , como p a r a ac recen ta r la fe en 
los cr is t ianos, é p a r a exerci tar la jus t ic ia , é dan bue
nas doc t r inas morales : todos estos ¿qué fruto repor ta 
r ían de tan tos t r abaxos , hac iendo tan vi r tuosos au tos 
y t an út i les á la repiíbliea, si la fama fuese á el los 
n e g a d a y a t r ibu ida á los neg l igen te s , á los inút i les y 
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vi les , s e g ú n el a lvedr ío d e los ta les , no h i s to r iadores , 
m a s t rufadores?» 

G r a n d e s novedades se ence r raban en es tas pa l ab ra s , 
no t an to por lo que toca al concepto mismo de la ve
r a c i d a d de la h is tor ia , el cual teór icamente no h a sido 
i m p u g n a d o por nadie , a u n q u e t a n t o s h i s to r iadores dis
t a n de ser le fieles; s ino por las razones morales en 
q u e F e r n á n P é r e z le apoya , y sobre todo po r esa no
ción clásica de la fama y de la g lor ia (que pa r ece be 
b ida en los p reámbulos de Salus t io , h i s to r i ado r p r e 
d i lec to de F e r n á n Pérez) y por l a a tención en t e ramen
te m o d e r n a que el señor de B a t r e s concede como su
j e t o de his tor ia , no y a sólo á los g r a n d e s cap i t anes , 
esforzados cabal leros y r eye s p ruden tes , s ino á «los 
grandes sabios y letrados que con gran cura é diligencia 
ordenan é componen libros». E r a dec la ra r por p r i m e r a 
vez el derecho de la his tor ia l i te rar ia á fo rmar p a r t e 
i n t e g r a n t e de la h i s to r ia genera l , y veremos que por 
s u p a r t e F e r n á n P é r e z de G u z m á n fué fiel á este p r in 
cipio, h a s t a cuando intentó c o m p e n d i a r en verso la 
h i s to r i a de E s p a ñ a . 

P o r mucho t iempo se h a venido a t r i b u y e n d o á F e r 
n á n P é r e z de G u z m á n la definit iva r edacc ión ú o rde 
nac ión de la Crónica de D. Juan II, una de las m á s 
copiosas y cabales que t enemos . P e r o t a l atr ibución, 
que descansaba sólo en el dicho del p r i m e r edi tor de 
la Crónica, Lo renzo Galindez de Carvaja l (1517) , es 
d e todo pun to insos tenib le conocido el prólogo de las 
Generaciones, en que el señor de B a t r e s , y a d e e d a d 
a v a n z a d í s i m a (era por los años de 1455 ó 56), lejos 
d e mani fes ta r propósi to a lguno de escribir en forma y 
m a n e r a de crónica los sucesos de su t iempo, dec l a r aba 
que «aunque quis iesse non sabr ía , et si sopiesse non 
e s t a v a ansy in s t ruydo n i n enformado de los fechos 
como e ra necesar io á ta l acto», y a u n in s inuaba la sos
pecha de que el cronis ta oficial, cuyo t r aba jo él no co
nocía, no hubiese dicho la v e r d a d en toda su pureza , 
«aegunt las ambic iones que en este t iempo h a y » . Qui-
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zá e ran exces ivos los temores de F e r n á n Pérez , p u e s 
to que la Crónica de D. Juan II resul tó u n l ibro por 
todo ext remo fidedigno, cuyo tes t imonio en nada esen
cial con t rad ice á lo que r e su l t a de los documentos d i 
plomáticos y d e las fuentes l i terar ias , ta les como las 
m i s m a s Generaciones, el Seguro de Tordesillas y la Cró
nica de D. Alvaro de Luna. P e r o aunque no se p u e d a 
n e g a r al cronis ta , ó más bien á los d iversos c ronis tas 
q u e en es ta compi lación in te rv in ie ron (siendo el m á s 
an t iguo A l v a r Garc ía de S a n t a M a r í a , que his tor ió 
los t r ece p r imeros años del re inado) , no sólo el lau
ro de la ve rac idad , s ino el de l a discreción, orden y 
buen ju ic io ; todo lec tor de gus to e c h a r á de menos en 
e s t a Crónica, obra de t an t a s manos y t an tas veces re 
tocada y r e fund ida h a s t a l l egar a l modern izado tex to 
d e Gal índez, aquel ca rác te r eminen temente personal , 
aquel la o r ig ina l idad de pensamien to y de estilo, aque l 
cuño nuevo de la frase que t an to ava lo ra y realza la 
p r o s a h i s tó r ica de P e r n á n P é r e z de Guzmán . L a Cró
nica de D. Juan II es u n l ibro bien escri to, con c lar i 
d a d y l laneza, y a u n con c ie r ta animación na r r a t i va ; 
pe ro n a d a h a y en él que ind ique la mano de u n escr i 
t o r genial , como s in d i spu t a lo e ra el v igoroso au tor 
d e l a s Semblanzas, en aque l la m a n e r a suya, c ruda y 
r áp ida , p e n e t r a n t e y severa . P o r otra pa r t e , ¡qué dife
renc ia ent re el espír i tu, no c ie r tamente mendaz n i adu-
latorio, pero sí courplaciente y oficial, que en la Cróni
ca domina, y el inexorable y jus t i c i e ro espír i tu de l a s 
Generaciones y Semblanzas! ¡Cuánto d i s ta el D. J u a n I I 
d e la Crónica, t a n s impá t icamente ideal izado, de aquel 
otro D . J u a n I I , pus i lánime, flaco, vol tar io , remiso y 
e x t r a ñ a m e n t e enajenado de la voluntad propia , s e g ú n 
con t e r r ib l e p ro fund idad le d iseca y ana tomiza P e r n á n 
P é r e z , acabando po r dec i r de él que ni a n t e s ni des
pués d e la m u e r t e del Condes tab le «hizo auto a lguno 
d e v i r tud y fortaleza en que m o s t r a s e ser hombre»! 

H a y , pues , que sepa ra r del catálogo de las obras d e 
G u z m á n la Crónica de D. Juan II, que p robab l emen te 
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no llegó su supues to autor n i á leer s iquiera, y exc lu i r 
t a m b i é n la m u y curiosa recopi lac ión de dichos y he
chos memorables que l leva el t í tulo de Valerio de las 
historias escolásticas, y es conoc idamente obra de Die
go R o d r í g u e z de Almela , famil iar y discípulo de D o n 
Alonso de Car tagena . 

L o que r ea lmen te per tenece al señor de B a t r e s es 
o t ra compi lación histórica, en p a r t e t r a d u c i d a , en p a r t e 
or iginal , que, con el t í tulo de Mar de historias, se im
pr imió en Valladpl id en 1512. T r e s par tes la componen: 
la p r i m e r a t r a t a «de los emperadores , ó de sus v idas , 
é de los p r inc ipes gent i les é católicos»; la s egunda «de 
los sanctos é sabios é de sus v idas é de los l ibros q u e 
ficieron»; la t e r ce ra , finalmente, son «las semblanzas 
y obras de los excelentes r eyes de E s p a ñ a D . E n r i 
que I I I é D . J u a n el I I , y de los venerables p re lados é 
no tab les caballeros que en los t iempos destos nobles 
r eye s fueron». E s t a te rcera par te , única or ig inal del l i 
bro, es la que, con el t í tulo de Generaciones y Semblan
zas, desglosó el doctor Ga l indez p a r a añadi r la á su 
edic ión de la Crónica de D. Juan 11. h ab i endo co r r ido 
desde entonces como libro independ ien te . L o es en r i 
gor, y mucho h a g a n a d o con campear solo, en vez d e 
yace r pe rd ido en el fárrago del Mar de Historias, en
t r e l as hazañas de Ale j andro Magno , Sila, César , Octa-
v iano , Carlomagno, Godofredo de Bul lón, y las fabulo
sas aven tu ra s del R e y A r t ú s y los cabal leros del Santo 
Grial , sob re las cuales manifiesta, s in embargo , n u e s 
tro autor a lguna sospecha: «cuanto q u i e r q u e es ta histo
r ia sea de lec table de leer é dulce , empero po r m u c h a s 
cosas e x t r a ñ a s que en ella se cuen tan , asaz devele se r 
d a d a poca fe». L a fuente p r inc ipa l de es tas dos p r ime
r a s pa r t e s del Mar de Historias p a r e c e haber sido el 
Mure Historiarían de Giovann i de Colonna, ó más bien 
a l g u n a compilación f rancesa d e r i v a d a de él. Lo ún ico 
que pe r t enece á Guzmán es el estilo, que es s in d u d a 
de lo mejor del siglo x v , m u y animado, caudaloso y 
br i l lante , sobre todo en las descr ipc iones y en los r e -
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t r a to s . E l de Car lomagno, que cita y elogia m u y en
ca rec idamen te A m a d o r , es m e r a t r ansc r ipc ión del de 
E g i n h a r d o (1), y de seguro no tomado d i r ec t amen te 
d e la Vita Karoli Magni, s ino de la misma compila
ción l a t ina ó f rancesa que sirvió de fondo á todo el 
Mar de Historias, excepto su t i l t ima pa r t e . 

E s t a no sólo es original , como dicho queda , s ino 
que fué la p r i m e r a galer ía biográfica que las l i t e ra tu
r a s mode rnas pudieron oponer á los g r a n d e s modelos 
que en es ta l inea nos dejó la clásica an t igüedad . Y 
sin embargo , no h a y imi tac ión di recta , n i de P l u t a r c o 
ni de Suetonio, n i de otro a lguno; m á s b ien r ecue rda 
E e r n á n P é r e z en a lgunos rasgos la m a n e r a seca y rí
g i d a de Salust io, á quien t en í a m u y es tud iado , así 
como en otros ad iv ina la a m a r g a profundidad de T á -
cito, á quien no p o d í a conocer. P e r o no neces i taba mo
delos n i insp i rac ión ajena qu ien t r aba j aba sobre la 
c a rne v iva y h u n d í a el escalpelo ha s t a el fondo del 
a lma de sus contemporáneos , con u n a especie de p o 
de r adivinator io sólo concedido á los g r a n d e s m o r a 
l i s tas y á los g r a n d e s h is tor iadores . Todo lo que su 
est i lo tocó conserva p a r a nosot ros la l l ama de la v ida . 
N a d i e le enseñó la t eo r ía de las re lac iones entre lo 
físico y lo moral , pero su ins t in to las adivinó, y en sus 
cuadros v ive el h o m b r e entero, con sus dolencias y 
flaquezas, con su aus t e r idad ó con sus vicios. As í van 
desfi lando á nues t ros ojos D . E n r i q u e el Dol iente , da
ñ a d a la complexión y afeado el semblante de m u c h a s 
y g r a v e s enfe rmedades : «muy g r a v e de ver é de m u y 
á spe ra conversación, ans í que la m a y o r p a r t e del t i em
po es t aba solo é nialenconio30»; su h e r m a n o el Infan
t e d e A n t e q u e r a «muy fermoso de gesto, sosegado ó 
ben igno , casto et hones to , m u y católico y devoto cr i s 
t iano: la h a b l a vaga rosa ó floxa, é aun en todos sus 
au tos e ra ta rd ío é vagaroso: tan to pac ien te é sofrido 
que parec ía que no avía en él tu rbac ión de saña n i de 

(1) P u y m a i g r e fué e l p r i m e r o q u e h i z o e s t a o b s e r v a c i ó n . 
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i ra»; el b u e n Condes tab le Ruiz López Dáva lo s « v e n i 
do d e pequeño es tado: h o m b r e de b u e n cuerpo é de 
buen gesto, m u y a legre é grac ioso é de amigab le con
versación: m u y esforzado y de g r a n t r a b a x o en las 
g u e r r a s : asaz cuerdo é d iscre to: l a razón b r e v e é cor
ta, pe ro b u e n a é a ten tada : m u y sofrido é s in sospe 
cha, m a s como en el mundo no h a y h o m b r e s in t acha , 
no fué franco y aplac ía le mucho oir as t ró logos»; el 
M a e s t r e de Cala t rava D . Gonzalo N u ñ e z de G u z m á n 
«mucho disoluto ace rca d e mujeres , h o m b r e d e m u y 
g r a n d e s fuerzas, corto de razones , m u y a l eg re ó d e 
g r a n compañ ía con los suyos»; el Conde de Niebla 
D . J u a n Alonso d e G u z m á n «mucho acogedor de los 
buenos , no en t remet ido en las cortes n i en los palacios 
de los R e y e s : t a n t o l lano ó igual á todos , que a m e n 
g u a b a su estado en ello: mucho a m a d o de la g e n t e 
común: en Sevil la y en su t i e r ra , después del Señor ío 
real , no conocían á otro sino á él»; el M a e s t r e de San
t iago D . Lo renzo Suárez d e E i g u e r o a «muy callado, 
de pocas pa lab ia s , pero de buen seso é b u e n en tend i 
mien to , é de g r a n reg imien to ó r e g l a en su casa é 
hac ienda : de su esfuerzo n u n c a oí, sa lvo que en las 
gue r r a s era d i l igente ó de buena ordenanza , lo qual 
no pod ía ser esfuerzo»; el G r a n Cancil ler Aya la , cuya 
s emb lanza conocemos ya; el sabio y m e n g u a d o D . E n 
r ique de Vi l l ena «pequeño de cuerpo é g rueso , el ros
t ro blanco é colorado: comió m u c h o y era m u y incl i 
n a d o al a m o r de las mujeres : a lgunos , b u r l á n d o s e d e 
él, decían que sabía mucho del cielo é poco de la t i e 
r r a : ajeno y remoto á los negoc ios del m u n d o , y al 
r eg imien to de su casa ó h a c i e n d a tanto inháb i l e ó inep
to que era g r a n marav i l l a» , pe ro «de t a n sotil é a l to 
ingenio , que l ige ramente ap rend í a cua lqu ie r c iencia ó 
a r te á q u e se daba : ans í que b ien paresc ía que lo h ab i a 
á n a t u r a » ; la R e i n a D o ñ a Cata l ina de Lancas te r , in
g l e s a g r a n d e de cuerpo, b lanca y colorada, n a d a so
b r i a y finalmente para l í t ica ; el arzobispo de Toledo 
D . Sancho de Rojas que «amó mucho á sus pa r i en tes» ; 
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el A d e l a n t a d o mayor de Cast i l la Gómez M a n r i q u e 
h o m b r e de g r a n d e s na r i ce s , cetr ino y calvo, que ha
bía sido moro y con taba po r t en to sa s h i s to r ias de l t i em
po en que a n d u v o pe rd ido en Granada ; el e n g r e í d o 
advenedizo F e r n á n Alonso de R o b l e s , favori to de l a 
R e i n a D o ñ a Catal ina, «hombre de escuro é baxo l i na 
j e , de med iana al tura, espeso de cuerpo, el color de l 
ges to ce t r ino , el viso t u rbado é corto, asaz bien r a 
zonado y de g r a n ingenio , pe ro inc l inado á a spe reza 
é mal ic ia m á s que á nobleza ni du lzura de condición: 
m u y osado é p resun tuoso á mandar , que es propio v i 
cio de los hombres baxos , cuando a lcanzan es tado, q u e 
no se s a b e n t ener den t ro de l ími tes é té rminos» . 

L o mismo que Sain t -Simon, con quien a lgún crí t ico 
francés le h a comparado , F e r n á n P é r e z de G u z m á n 
ten ía en alto g r a d o la soberbia pa t r ic ia y el o rgul lo 
de raza, y s i empre que h i e r e es ta fibra resul ta elo
cuente: «No p e q u e ñ a confusión p a r a Cast i l la (escr ibe 
t r a t a n d o del mismo Robles ) que los g randes , p re la 
dos é caba l le ros , cuyos an tecesores á magníf icos é 
nobles R e y e s pus ieron freno, empachando sus desor
n a d a s vo lun tades con buena é j u s t a osadía por ut i l i 
d a d é p rovecho del r eyno é por g u a r d a de sus l i b e r 
t ades , que á u n h o m b r e de t an b a x a condición como 
éste as í se somet iesen . Y aun por mayor r ep rehens ión 
é increpación dellos digo que no sólo á este s imp le 
hombre , m a s á u n a l iv iana é pobre mujer , ans í como 
Leonor López , é á un pequeño é raez hombre , H e r 
n á n López de Saldaña , ans í se somet ían é inc l inaban , 
que otro t i empo á u n señor de L a r a ó de V izcaya n o n 
lo hac ían ansí los pasados . P o r causa de b r e v e d a d n o 
se expresan aqu í m u c h a s m a n e r a s é pa l ab ras desde 
ñosas , é aun injuriosas, que los susodichos di jeron á 
muchos g r a n d e s é buenos : lo qua l es c ier ta p r u e b a é 
claro a rgumento de poca v i r t u d ó m u c h a cobdicia del 
p r e sen t e t iempo; que con los in tereses é ganancias q u e 
por intercesión d e ellos a v í a n , no pud i endo t e m p l a r 
la cobdicia, consent ían m a n d a r é regi r á tales que poco 
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por l inajes é menos por v i r tud lo merecían. . . Ca, en 
conclusión, á Cast i l la posee hoy ó la enseñorea el in-
teresse , l anzando della la v i r tud é h u m a n i d a d » . 

E s t e pasa je es m u y adecuado p a r a mos t r a rnos el ver
d a d e r o fondo del a lma de F e r n á n P é r e z de G u z m á n y 
r e d u c i r á su jus to \ a l o r cier tos pomposos aforismos 
sobre la i g u a l d a d na t i va de los hombres , que en sus 
poesías mora l e s suelen encont rarse , y que no son m á s 
que remin i scenc ias de sus l ec tu ras c lás icas , y no ver
d a d e r a expres ión de su sen t i r propio ni de l es tado so
cial de Cast i l la en su t iempo. L o que p r e d o m i n a en las 
Generaciones y Semblanzas es un pes imismo m u y hondo, 
pe ro no acerbo, i r acundo y venga t ivo como el de Saint-
Simon, sino templado por c ier ta especie de r e s igna 
ción filosófica, que hace á F e r n á n P é r e z poner su ideal 
de fel icidad nega t iva en la qu ie ta y obscura vida, pací
fica y sosegada muer te , de un Diego H e r n á n d e z de 
Quiñones , cabal lero leonés, que nunca hizo cosa nota
ble, pero tampoco sintió nunca a d v e r s i d a d de la for
tuna , «porque según la v ida de los hombres es l lena 
d e t r abaxos é t r ibulac iones , no h a y a lguno , especia l 
men te el que mucho vive, que no vea muchas cosas 
a d v e r s a s é con t ra r i a s» . 

T e n í a F e r n á n P é r e z sus an imadvers iones , como todo 
h o m b r e de pa r t ido , y nunca perdonó á D . A lva ro de 
L u n a ni la pr i s ión en que le había pues to n i la obscuri
d a d en que le dejó vege ta r . Se le p u e d e acusa r de no 
habe r comprendido la a l teza de la mis ión polít ica del 
Condes tab le , á quien m i r a b a por el p r i sma de s u va
n i d a d ar is tocrát ica, ofendida y h u m i l l a d a de que fuese 
a rb i t r o de l R e i n o «un cabal lero sin pa r i en t e s y con 
t a n pobre comienzo... donde t an tos ó t an poderosos 
caba l le ros avía» . A u n en su muer te encon t raba qué 
r e p a r a r , t a chándo la de m á s esforzada que devo ta : « Ca 
los autos que aque l día hizo ó las pa labras que dixo 
m á s pe r t enesc í an á fama que á devoción». P e r o ni 
a u n es te odio reconcentrado que sen t ia con t ra D . Al 
varo, n i tampoco el profundo menosprec io en que ten ía 
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la flaca y apocada condición del rey, bas ta á anublar 
su clarísimo ju ic io ni á to rcer su inexorable jus t ic ia 
en los magníficos r e t r a tos que h a c e del monarca y de l 
condes table , r eca rgando , es c ier to , las sombras , pero 
poniendo t ambién de bul to las s impát icas cua l idades 
de l pr imero y las esp lénd idas del segundo , que resul
t a varón v e r d a d e r a m e n t e g r a n d e h a s t a bajo la p luma 
de su enemigo . 

L a s numerosas poesias de F e r n á n P é r e z de G u z 
m á n todavía no han sido reun idas en colección, aun
que A m a d o r de los R í o s tuvo el propósito de hacer lo . 
L a s más an t iguas se r emon tan al r e inado de D . E n -
q u e I I I , y es tán en el Cancionero de Baena; pe ro no 
d e b e n de ser n i con mucho todas las que en su moce
d a d compuso . « F e r n á n P é r e z de Guzmán , mi tío, doto 
en toda buena doc t r ina (dice el M a r q u é s de Sant i l la-
na) , ha compuesto m u c h a s cosas metr i f icadas, é ent re 
las o t ras aque l epitafio de la sepol tu ra de mi Señor el 
A l m i r a n t e D . Diego F u r t a d o , que comienca 

Ombre q u e v i e n e s a q u í de p r e s e n t e . 

F i z o muchos ot ros dec i res é cantigas de amores.» 
D e es ta p r imera época, en que no to r i amen te seguía 

F e r n á n P é r e z la t rad ic ión de los t r ovado re s ga l legos , 
p u e d e n se rv i r de tipo los versos m u y suaves y grac io
samen te a m a n e r a d o s de 

El g e n t i l n i ñ o N a r c i s o 
E n u n a f u e n t e g a y a d o . . . 

ó el diálogo de l poeta con u n papagayo . E r a entonces 
señora de sus pensamien tos u n a D o ñ a L e o n o r de los 
P a ñ o s , d e quien con bizarr ía y desenfado j uven i l can
taba: 

S e p a el r e y é s e p a n c u a n t o s 
N o b l e s son en s u c o m p a ñ a , 
Que de c u a n t a s en E s p a ñ a 

T O M O V . e 
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S e tocan ó c u b r e n m a n t o s , 
Y o amo la m á s g a r r i d a , 
Por c u y a sa lud é v i d a 
R u e g o á las s a n t a s y s a n t o s . 

L a r e y n a é t o d a s e l l a s 
Por c i b d a d e s e por v i l l a s , 
S e p a n e t a y a n c o s q u i l l a s , 
P u e s de d u e ñ a s y d o n s e l l a s 
M y s e ñ o r a m u y loada 
A n s í e s a v e n t a j a d a 
Como el sol de las s t e l l a s . 

E n c e r r a d a s e t ab iertas 

R e l i g i o s a s c u a n t a s s o n , 
S e p a n e t s e a n b i e n c ier tas 
Que m i s e ñ o r a d o r m i e n d o , 
Más v a l e , y o a s y lo e n t i e n d o , 
Que todas e l las d e s p i e r t a s . 

H a y t ambién en el Cancionero de Baena « reqües tass 
de F e r n á n P é r e z á Vi l lasandino y á Imper ia l , m a n i 
fes tando la admirac ión que sent ía por ambos maes t ro s , 
e spec ia lmente por el discípulo del buen Florenün, de 
cuyos cantos dice «que r e l u m b r a b a n m á s que c e n 
tel las . » 

P e r o aun en medio de estos devaneos amorosos y poé
ticos depor tes comenzaba á m o s t r a r s e la t endenc ia g r a 
ve y med i t abunda del moral is ta , la cual iba á t r iunfar 
de todo pun to en las obras de su e d a d madura . M u y 
mozo e ra cuando y a filosofaba con melancólicos acen
tos sobre la ins tabi l idad de las g r a n d e z a s h u m a n a s , 
t omando ocasión de la caída del buen Condes tab le R u y 
L ó p e z D á v a l o s , de la p r i v a n z a del Ca rdena l D . P e d r o 
de F r í a s , ó d e la m u e r t e del poderoso Almi ran te de 
Cast i l la D . Diego H u r t a d o de Mendoza, deudo cerca
no suyo y p a d r e del M a r q u é s de Sant i l lana. Si en la 
p a r t e mét r ica d e es ta composición, en que abundan 
los endecas í labos acentuados al modo sáfico, y aun en 
el artificio de vis ión alegórica en que el mismo Almi
r a n t e se l evan ta del féretro p a r a amones ta r á los vi
vos y dec larar les los mis ter ios de la muer te , se ve d e 
bul to la influencia dan te sca t r a ída á Sevilla p o r Micer 
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F r a n c i s c o Imper ia l , el fondo d e la composición, g r a 
ve, sombrío y aun ascético, r eve la a l lector as iduo del 
Libro de Job, á qu ien debe sus m á s grandiosos pensa -
pensamientos : «Fuissem quasi non essem, de útero trans-
latus ad tumulum. 

N o n fué n a s c e r , m a s fué t rans ladar 
Del v i e n t r e al s e p u l c r o . . . . 

E s t a e legía es m u y des igual y m u y l lena de luga 
r e s comunes, pero t iene r a sgos de g r a n d e energía , ver
b ig rac ia cuando el A l m i r a n t e exclama: «Una braza 
de t i e r r a m e sea bas tan te» , ó cuando pone el saya l de 
San F ranc i s co sobre la p ú r p u r a de los Césa res roma
nos y sobre l a s g r a n d e z a s de A le j and ro . 

Quien á los 26 años escr ib ía y pensaba d e es ta suer
te, t r azado t en ía el rumbo que su insp i rac ión b a b i a de 
segui r cuando los desengaños le l levasen al re t i ro y 
la cont inua medi tac ión moral acendrase su alma. Con 
una sola excepción, todas l a s poesías d e F e r n á n P é 
rez pos ter iores al Cancionero de Baena son de ma te r i a 
mora l ó re l igiosa. E l Marqués de San t i l l ana no a lcan
zó á conocer las todas . «Poco lia escr ibió (dice) Pro
verbios de g r a n d e s sentencias , é otra obra assaz útil é 
bien compuesta de las «Quafro Virtudes cardinales». 
L o s Proverbios, publ icados aunque m u y imperfecta
men te po r Ocboa en sus Rimas Inéditas del siglo XV, 
es tán mucho m á s correctos en el g r a n Cancionero que 
fué d t Gal la rdo , y se componen de 102 coplas redon
dil las, ba s t an t e prosa icas , que cont ienen sen tenc ias 
t o m a d a s en su mayor p a r t e de Séneca y de los libros 
sapiencia les . Algo más poético, aunque no mucho, es 
el t r a t ado de la Coronación de las Qaatro Virtudes, 
composición alegórica « en lengua, ma te rna y llana, no 
m u y ornada de flores y metáforas de Tulio, s ino r ú s 
t ica y a ldeana» , que el señor de Ba t r e s dedicó á su 
sobr ino el M a r q u é s de Sant i l lana, cuya super ior idad 
de buen g r a d o reconocía, con ten tándose modes tamen-
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te con que su obra «pasa ra en t re la he rmosu ra de sus 
clavell inas, como n a c e n esp inas en t re lirios y v e r 
duras» . 

Si los versos mora les de P e r n á n P é r e z no son ente
r a m e n t e un seto de esjrinas, como dijo Cla rus , h a y que 
confesar que no a b u n d a n en ellos las flores, aunque el 
fruto sea c i e r t amen te út i l y sano. H a y excepciones, 
sin embargo , y po r t a l t engo a lgunas estrofas de la 
bella composición que en el Cancionero de Gal la rdo 
l leva por t í tulo Que las virtudes son buenas de invocar 
é malas de platicar. E s uno de los ra r í s imos casos en 
que el entusiasmo que el a lma estoica de P e r n á n Pérez 
sen t ía por el t r iunfo d e l a fortaleza m o r a l l lega á t r a 
duc i rse en forma v e r d a d e r a m e n t e l í r ica: 

L a s v i r t u d e s s o n g r a c i o s a s 
Y m u y d u l c e s d e nombrar , 
P e r o son de p l a t i c a r 
Á s p e r a s y t rabajosas : 
N o q u i e r e n c a m a s d e rosas 
Con m u y s u a v e s o lores , 
N i n m e s a s l l e n a s d e flores 
Con v i a n d a s m u y p r e c i o s a s : 

V e r d e s prados n in v e r j e l e s , 
N i n c a n t o s d e r u y s e ñ o r e s , 
N i n s o m b r a de los l a u r e l e s , 
N i n c a n c i o n e s d e a m o r e s , 
N i n a c o r d e s , n i n t e n o r e s , 
N i n contras , n in fabordón , 
M e n o s la d i s s o l u c i ó n 
D e m o t e s d e t r u f a d o r e s . 

No b a s t a n r icos b r o c a d o s , 
N i n ropas de tina s e d a , 
N i n g r a n s u m a d e m o n e d a , 
N i n j o y e l e s m u y p r e s c i a d o s , 
N o p a l a c i o s a r r e a d o s , 
N i n bax i l l a s e s m a l t a d a s , 
N i n loar e n a m o r a d a s 
E n v e r s o s metr i f i cados . 

E l v a r ó n m u y es forzado 
Que la fortuna c o m b a t e 
H o y un j a q u e , eras u n m a t e 
Como p i edras á tab lado , 
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F i r m e a u n q u e d e n o d a d o , 
Turbado m a s no v e n c i d o , 
M e n e a d o y s a c u d i d o , 
P e r o n u n c a derr ibado (1). 

E n e l f u e g o r e s p l a n d e c e 
E l oro pur o y c e n d r a d o . 
El g r a n o l i m p i o p a r e c e 
D e l t r i g o c u a n d o e s t r i l l ado: 
E l s u e ñ o q u e e s q u e b r a n d o 
P o r fuerza de la t r o m p e t a , 
N o por flauta ni m u s e t a , 
A q u e l d e b e s e r loado. 

V i r t u d y d e l e c t a c i ó n 
N u n c a entran so un m i s m o t e c h o ; 
P o c a p a r t i c i p a c i ó n 
H a n h o n e s t a d y p r o v e c h o ; 
T e m p e r a n c i a y a m b i c i ó n 
N u n c a p o s a n en u n l e c h o ; 
La v o l u n t a d y razón 
N o n c a b e n en poco t r e c h o . 

El brazo q u e e l g o l p e erró 
Y d e s p u é s ardió en la flama 
D e x a n d o loab le fama. 
La s u c ibdad d e s c e r c ó ; 
L a s a n g r e q u e derramó 
L a m a n o m u y d e l i c a d a 
F i z o á R o m a l i b e r t a d a 
Y la c a s t i d a d h o n r ó . . . 

P e r o r a r a vez vue lve á encon t ra r se u n trozo poét ico 
de t an to color y t an to br ío como éste, n i en el t r a t a d o 
de ocio vicioso é virtuoso, n i en la Confesión Rimada 
que F e r n á n P é r e z compuso s igu iendo las huel las de 
su tío el Canci l ler Aya la , n i en el extenso l ibro de las 
Diversas virtudes é loores divinos que dir igió á A l v a r 
Garc ía d e S a n t a Mar í a ; todo lo cual, sin g r a v e cargo 
de conciencia, puede conta rse entre la más t r iv ia l y 
fast idiosa poes ía de los t iempos medios , t a n fért i les 
en este insulso género d idác t ico , que n u n c a , según 
creemos, ha enseñado ni moral izado á nad ie . L a p r in -

(1) R e c u e r d a e l Justum et tenacem propositó virum... impavi-
dum ferient ruinae, de H o r a c i o . 
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cipal cur ios idad del l ibro de las Diversas virtudes, lla
m a d o t a m b i é n de vicios y virtudes (que s i rve de pr in 
cipal fondo á la compilación formada por los edi tores 
del siglo x v i con el t í tulo de «Las Setecientas») consis
te en se r una especie de mues t r a r io de los diversos me
t ros usados en t iempo de P é r e z de Gf-uzmán, sin excluir 
los endecas í labos , y a sáneos, y a anapést icos, r a r í s i m a 
vez yámbicos , c i rcuns tanc ia que t ambién se no ta en 
Micer F ranc i sco I m p e r i a l y en el Marqués de S a n t i 
l lana. 

A l Tratado de vicios y virtudes (cuyo solo t í tu lo ex
cusa la enumerac ión de los luga res comunes sobre que 
versa) acompañan ciertos «himnos é oraciones por sua
ve metrif icatura, é o t ras composiciones pe r tenesc ien tes 
á cons iderac ión de l cul to d iv ino» . Bajo es ta gené r i ca 
indicación d a d a por D . Alonso de C a r t a g e n a en el 
prólogo del Oracional, se comprenden las Cient Triadas 
y los Himnos á loor de Nuestra Señora. Si cons idera
mos formando u n cuerpo t o d a s las p r inc ipa les poesías 
de F e r n á n P é r e z , tal como en el siglo x v i se impr i 
mieron, no p u e d e ser más ev iden te la semejanza que 
en su conjunto ofrecen con el Rimado de Palacio. Con
fesión h a y en A y a l a y confesión en el señor de Ba t r e s ; ' 
el l ibro de vicios y virtudes r e sponde á la p a r t e d i d á c 
t ica del Rimado, y los h imnos á la V i r g e n acaban de 
completar es te para le l i smo en la p a r t e lírica, que s in 
se r de p r imer orden, es sin d i spu t a ba s t an t e más agra
dable , sue l ta y fácil que los la rgos s e rmones que la 
p receden . V é a s e a lguna muest ra : 

A l m a m í a , 
N o c h e y d ía , 

Loa á la V i r g e n María. 
E s t a adora , 
E s t a honora , 

D e s t a s u favor i m p l o r a . 
E s t a l l a m a , 
A e s t a a m a , 

Q u e sobre todos d e r r a m a 
Benef i c ios 
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Sin s e r v i c i o s , 
E t nos l ibra de los v i c i o s . 

E s t a rosa 
Glor iosa 

E c lara p i e d r a prec iosa: 
E s t a e s t r e l l a 
E s a q u e l l a 

La qual v i r g e n é donse l l a 
Conc ib ió , 
Par ió é crió 

A l g r a n R e y q u e n o s s a l v ó . 
Concebida , 
N o n tañida 

D e c u l p a , m a s e x e m i d a 
Del m a l v a d o 
E t g r a n pecado 

Quel m u n d o ha c o n t a m i n a d o . 
Con s u v i s o 
Gozo e t r iso 

Da á todos p a r a y s o . . . 

H a y una composición excepcional en t re las de Per 
n á n Pérez, que de in tento hemos reservado p a r a el 
final de este juicio, no sólo p o r q u e su asunto la sepa
r a de todo lo res tan te de sus obras en verso , sino por
que i nd i spu t ab l emen te las vence á todas con exceso 
notable . Cas i i n t e g r a v a en es ta colección, y fácil se rá 
á cua lqu ie ra tomar conocimiento de el la . Me refiero 
al compendio de h i s to r ia d e E s p a ñ a en cua t roc ientas 
nueve o c t a v a s de a r t e menor , que l l eva por t í tulo 
Loores de los claros varones de España. E n n i n g u n a 
par te (exceptuando, si acaso, la bella elegía á la muer t e 
del Obispo de Burgos ) mostró el de G-uzmán un entu
siasmo poético t an sos tenido. Su ferviente pa t r io t i s 
mo, su talento de his tor iador , le sa lvaron en esta oca
sión, l evan tándo le mucho sobre el nivel de las p ro s a s 
r imadas que o rd ina r iamente escribía. E l metro es em
barazoso y monótono, n i b a s t a n t e l í r ico ni bas tan te 
adecuado á la narración: h a y pocas octavil las que á 
G-uzmán le hayan r e su l t ado en te ramen te buenas ; pero 
no h a y p á g i n a en que no se encuent re un verso feliz, 
una sentencia g r a v e , u n re lámpago de poesía his tór ica: 
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E s p a ñ a n u n c a da oro 
Con que los s u y o s se r iendan: 
F ierro e t f u e g o e s e l t e s o r o 
Q u e da con q u e se d e f i e n d a n . . . 

dice h a b l a n d o de Numanc ia , y r e p r e n d e de paso á L u -
cano, po rque s i endo español olvidó ce leb ra r el herois-
mo de sus conter ráneos : 

¡Abaje la r u e d a R o m a 
Que fazo c o m o p a v ó n 
Por la g r a n g l o r i a q u e toma 
D e la m u e r t e de Catón; 
Mire a q u e l g r a n d e m o n t ó n 
D e los fuer te s n u m a n t i n o s 
E f e r o c e s s a g u n t i n o s 
F e c h o s c e n i z a é carbón! 

No era F e r n á n Pé rez de Gruzmán u n espír i tu poét i 
co: y a hemos tenido ocasión d e adver t i r lo . L o que él 
dijo de su pa t r i a , se le puede aplicar á él con m á s ju s 
ticia: non daba flores, mas fructo útil é sano. E l a r te 
pu ro le impor t aba poco, y a u n mos t r aba cier to g é n e r o 
d e desdén respec to d e los puros a r t i s tas . E n c o n t r a b a 
que Virg i l io , al magnificar á Eneas , había hecho «pro
ceso inút i l é vano» 

La p o c a é pobre s u s t a n c i a 
Con v e r b o s i d a d ornando . 

Dep lo raba que Ovidio , en sus Metamorfosis, 

V a y a s u s trufas c o n t a n d o , 
Ornando m a t e r i a s v i l e s , 
Con i n v e n c i o n e s s u t i l e s 
S u bajo e s t i l o e l e v a n d o . 

Y resumía todos sus ca rgos contra lo que él t en ía por 
vano y frivolo ejercicio de la men te , en estos versos 
que parecen la expresión del v u l g a r aunque hon rado 
sent ido de la plebe cas te l lana en todos t iempos: 

<Aques tas obras baldías 
P a r e s c e n al que s o ñ a n d o 
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Fal lara oro e t d e s p e r t a n d o 
S i e n t e s u s m a n o s v a c í a s ; 
A s a z e m p l e a s u s d í a s 
E n oficio in fructuoso 
Quien só lo e n fablar fermoso 
M u e s t r a s u s filosofías>... 

L a poesía ún ica que en los met ros de F e r n á n P é r e z 
cabía, era po r u n a p a r t e s u propia emoción ante los 
g r a n d e s hechos históricos, y por otra su enérgico sen
t imiento de la g randeza moral , no encerrado aqu í en 
v a g a abs t racc ión , sino an imado y robus tec ido al con
tacto de la m a t e r i a h is tór ica . A s í le vemos in t e r rum
p i r el seco reg i s t ro cronológico p a r a en tonar un h im
no casi re l ig ioso en honor de la empresa del l iber ta 
dor P e l a y o : 

Señor , t ú fieres é s a n a s , 
T ú a d o l e c e s é t ú curas , 
T ú das l a s c laras m a ñ a n a s 
D e s p u é s d e noches e s c u r a s ; 
T ú e n e l g r a n f u e g o a p u r a s 
Los m e t a l e s m á s p r e c i a d o s , 
E p u r g a s n u e s t r o s p e c a d o s 
Con t r i b u l a c i o n e s d u r a s . . . 

No menos br ío y entusiasmo t iene el elogio de Al
fonso el Católico: 

i Q u á n t a s g e n t e s r e v o c a d a s 
De l c a p t i v e r i o sa l idas ! 
i Q u á n t a s bata l las v e n c i d a s ! 
iQuántas c i b d a d e s g a n a d a s ! 
¡Las i g l e s i a s profanadas 
A la fe r e s t i tu idas ; 
L a s E s c r i p t u r a s perd idas 
Con d i l i g e n c i a fa l ladas! 

Su fin b i e n a v e n t u r a d a 
E m u e r t e a n l e Dios prec iosa , 
D e su v ida g l o r i o s a 
E s seña l c ier ta ó probada. 
Quando s u a l m a l l e v a d a 
F u é de la p r e s e n t e v ida , 
L a s i g u i e n t e prosa oída 
E n el a ire fué c a n t a d a . . . 
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A u n bajo el aspecto meramen te h is tór ico t i ene cu
r ios idad es te poema. Sus fuentes pr inc ipa les fueron 
s in d u d a el Arzobispo D . R o d r i g o (á quien va r i a s ve
ces se cita) y la Crónica general, pe ro contiene p o r m e 
nores que no figuran en n inguno d e en t rambos textos, 
y que d e m u e s t r a n la m u c h a lec tura de F e r n á n Pérez , 
y el nuevo rumbo que l levaban los es tudios . H a y mu
chos rasgos de erudic ión clásica y pa t r í s t i ca . E l au tor 
desea p a r a l a s glor ias de E s p a ñ a «un t an alto p r ego 
nero: 

Como fué d e G r e c i a H o m e r o 
E n la famosa I l i a d a . . . . 

Cita á P lu ta rco , á San Je rón imo , á San Agus t ín , á 
Orosio y la Historia Tripartita. Se d i l a t a en los elo
gios de los emperado re s españoles Tra jano y Teodo-
sio, y en los de nues t ros clásicos hispano-la t inos Sé
neca, L u c a n o y Quint i l iano, dando no menor impor 
tanc ia al cult ivo del espí r i tu que á la fortaleza bél ica. 
L a h i s to r ia de W a m b a aparece exornada con el cuento 
de las abejas, que no es tá en la General, pero que lue
go encon t ramos en el Valerio ele las Historias. E n cam
bio, F e r n á n P é r e z pasa como sobre ascuas po r el r e i 
nado de D . Rodr igo , y no dice pa l ab ra de la Cava , y 
eso que su l eyenda hab ía ya alcanzado en aque l t iem
po el monst ruoso desarrol lo con que la vemos en la 
Crónica Sarracina de P e d r o del Corral , que nues t ro 
Guzmán , en el prólogo de las Generaciones y Semblan
zas l lamó trufa ó mentira paladina, y á su au tor vano 
é mentiroso lumbre. L o s hechos enal tecidos por la an
t i g u a epopeya nacional no son por lo común los que 
prefiere el señor de Ba t r e s , cuya dirección es esencial
m e n t e e rudi ta . E l esp í r i tu critico se ins inúa en él con 
d u d a s sobre Roncesva l l es : 

Si n o n m i e n t e n l a s e s t o r i a s , 
S i no n o s h a n e n g a ñ a d o 
N u e s t r a s a n t i g u a s m e m o r i a s . . . 
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E n cambio la l eyenda de los J u e c e s de Cast i l la se 
p r e sen t a con u n ca rác te r m u y acentuado de democra 
cia clásica: 

Afl i tos é m o l e s t a d o s 
D e l o s r e y e s de L e ó n , 

C o m o toros m a l d o m a d o s 
S a c u d i e r o n d e s i e l y u g o ; 
T a n t o l i b e r t a d l e s p l u g o , 
Que u n i d o s é c o n c o r d a d o s , 
Non de los más poderosos 
B m á s a l t o s e l i g i e r o n , 
Mas de los más virtuoso* 
D o s P r í n c i p e s e s c o g i e r o n , 
L o s q u a l e s c o n s t i t u y e r o n 
Por Cónsules s o b e r a n o s , 
A s í c o m o l o s R o m a n o s 
Contra T a r q u i n o ficieron. 

De l uno d e s t o s Prefinios, 
Cónsules ó Dictadores, 
Al t a l pr inc ipado e l e c t o s , 
De la patria defensores, 
A s í como e n t r e las flores 
La rosa n u n c a se e s c o n d e , 
D o n F e r r á n Gonzá lez , c o n d e , 
F l o r e s c i ó entre l o s m e j o r e s . 

E l concepto de E s p a ñ a se a g r a n d a en F e r n á n P é 
rez sobre el de la General; y los r econqu i s t adores de l 
P i r i neo , los r eye s d e N a v a r r a , los «vascongados m e 
dio m u d o s , pero ha rd idos y fuertes», a p a r e c e n mezcla
dos con los r eye s de As tu r i a s y León y los condes de 
Cast i l la . Sancho A b a r c a , sobre todo , obt iene un e s 
p lénd ido elogio, que parece ind i rec ta censura á la mo
licie de la corte de D . J u a n I I : 

Los P r í n c i p e s d e l i c a d o s , -
B l a n d o s é d e l i c i o s o s , 
E d e u n g ü e n t o s o lorosos 
U n g i d o s é roc iados , 
E de rosas coronados , 

. E de p ú r p u r a v e s t i d o s , 
N o n de v i r t u d e s g u a r n i d o s , 
N i n de b o n d a d e s honrados , 
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Miren al R e y m o n t a ñ é s 
D e c u e r o s c r u d o s ca lzado , 
E de frío e s p e l u z n a d o , 
S in po l ido s a l d o a r n é s , 
L l e n o s de h i e lo los p i e s ; 
P e r o d e s c e r c ó á P a m p l o n a , 
P o r q u e d i g n o e s d e corona 
D e l a u r e l é de c i p r é s . 

A q u e l infe l iz é v i l 
R o d r i g o innfortunado 
En u n l e c h o de marfil, 
E de per las coronado, 
P e r d i ó el g r a n d e pr inc ipado 
D e E s p a ñ a , e t S a n c h o A b a r c a , 
Que por cendrado s e m a r c a , 
Triunfó m u y mal arropado. 

Ser ia m u y prolijo referir todo lo notable q u e con
t iene es te olvidado poema. Be l l a y so lemne es la es
cena de l a muer t e de D . F e r n a n d o el Magno , t o m a d a 
de la Crónica de l Monje de Silos. E l b r e v e capítulo 
que se dedica al Cid conserva m u y poco sabor épico, 
pe ro enc ie r ra dos cosas notables : la ci ta de u n a Esta
ría compues ta por G-il Díaz, escribano del Campeador , 
y la n u e v a p a t r i a que se a s igna al héroe: 

E s t e v a r ó n tan no tab le 
E n Río de O v i e r n a n a s c i ó . . . 

L a par t ic ión de los re inos por F e r n a n d o I insp i ra 
al poe ta u n a amonestación política, que boy mismo no 
pa rece i nd igna de ser cons iderada y m e d i t a d a por los 
regional is tas : 

Son p e q u e ñ o s los e s t a d o s 
Del flaco et m e n u d o i m p e r i o : 
R e y e c i l l o s son l l a m a d o s , 
Que e s g r a n g o r j a e t v i t u p e r i o . 

P u e d e n poco conqu i s tar , 
E n b r e v e son c o n q u i s t a d o s ; 
N u n c a p u e d e n s o j u z g a r , 
E s i e m p r e son s o j u z g a d o s . 
¿ Q u i é n fal ló g r a n d e s v e n a d o s 
En p e q u e ñ o m o n t e é breña? 
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E n a g u a baxa e t p e q u e ñ a 
N o n m u e v e n g r a n d e s p e s c a d o s . 

E n l a lozana descr ipción de Sevi l la , en el cuadro 
de la m u e r t e de San F e r n a n d o y en otros i n n u m e r a b l e s 
trozos se ve p a t e n t e la influencia de la Crónica gene
ral. P u e d e creerse también que el l ibro De Prmconiis 
Hispanice de F r . J u a n Gil de Z a m o r a sugirió á F e r 
n á n Pérez (que más d e u n a vez cita a l e rudi to francis
cano maes t ro de D . Sancho IV) la i dea y la t endenc ia 
apologét ica del suyo, donde p r e d o m i n a el generoso 
in ten to de ce lebrar j u n t a s todas las g lor ias españolas . 
As í a l lado de S a n F e r n a n d o aparece D . J a i m e el Con
quis tador; en pos de los reyes v i enen personas del ecle
siástico bando, como el A n t i p a p a L u n a y el Ca rd en a l 
Albornoz, y, finalmente, poetas y hombres de le t ras , 
mezclados sin dis t inción d e t iempos: Valer io y Lic i -
n iano , Iuvenco , P r u d e n c i o , Osio, P e d r o Alfonso, Die 
go de Campos , el Arzobispo D . Rodr igo . Al t r a t a r de 
Albornoz y del P a p a L u n a , el au tor , abandonando el 
hilo d e la na r r ac ión , adop ta u n a forma casi dan t e sca , 
evoca las sombras de ambos personajes y les d i r ige la 
p a l a b r a y es contes tado por ellos. P a r a él es cosa in 
dub i t ada que Benedic to X I I I , á quien siendo n iño 
hab í a conocido en Aviñón, fué v e r d a d e r o papa . E s t e 
pasa je , escrito con s ingu la r efusión, es de los m á s be
llos del poema, y un test imonio más de la g r a n d e z a 
indomable de l ca rác t e r d e D . P e d r o de L u n a y del 
en tus iasmo d e los pa r t i da r i o s que en A r a g ó n y en Cas
ti l la conservó h a s t a el fin, a u n después de a b a n d o n a d o 
por los Cardena les y por los R e y e s . 

E n resumen , el poema de los Claros Varones, mala
m e n t e desdeñado por nues t ros colectores y confundi
do por muchos erudi tos con el l ibro en prosa de las 
Generaciones, no sólo es de in te resan te y apacib le lec
t u r a po r razón de su contenido, sino que p rueba ven
ta josamente lo que F e r n á n P é r e z d e G u z m á n hub ie ra 
sido capaz de hacer, a b a n d o n a n d o las empalagosas y 
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pedes t r e s mora l idades en que tan to se complacía , y 
ded icándose al cult ivo de la poesia histórica, ú n i c a 
p a r a la cual pa rece habe r nac ido (1). 

I V 

Quien desee cifraren un solo n o m b r e l a cu l tu ra l i
t e ra r i a de la época de D . J u a n I I , d i f íc i lmente ha l l a rá 
n i n g u n o que t a n b ien r e s p o n d a á su in ten to n i pueda 

(1) L a s p o e s í a s d e l s e ñ o r de B a t r e s a n d a n d i s p e r s a s e n c a s i 
t o d o s l o s C a n c i o n e r o s m a n u s c r i t o s ó i m p r e s o s d e l s i g l o x v , e s 
p e c i a l m e n t e e n l o s d e B u e n a , I x a r , G a l l a r d o , e n t r e s de l a B i 
b l i o t e c a N a c i o n a l de P a r í s (que s i r v i e r o n á O c h o a para p u b l i 
c a r s u s Rimas inéditas del siglo X10, e n e l de R a m ó n d e L l a v i a 
( d o n d e se i m p r i m i ó por p r i m e r a v e z e l t r a t a d o d e vicios y virtu
des), y , finalmente, e n e l General de Cas t i l l o , q u e c o n t i e n e m u y 
p o c a s . H a y , a d e m á s , C a n c i o n e r o s e s p e c i a l e s de F e r n á n P é r e z , 
e n t r e l o s c u a l e s m e r e c e l a p r e f e r e n c i a el de l a B i b l i o t e c a de l o s 
D u q u e s de Gor , e n G r a n a d a , e s c r i t o p o r u n A n t ó n de F o r r e r a , 
c r i a d o de l Conde de A l b a , «é a c a v ó s e de e s c r e v i r p r i m e r o d í a 
de M a r z o d e l S e ñ o r de m i l i ó q u a t r o c i e n t o s é c i n q u e n t a é dos 
a ñ o s > . í f o c o n t i e n e m á s que l a Confesión Rimada, l o s Vicios y 

Virtudes y l o s Claros Varones, p e r o e s m u y b u e n t e x t o . 
E n L i s b o a , 1512, y en S e v i l l a , 1516, p o r J a c o b o C r o m b e r g e r 

( b e l l a y r a r í s i m a e d i c i ó n q u e p o s e e n u e s t r o a m i g o e l M a r q u é s 
d e J e r e z d e l o s Caba l l eros ) , a p a r e c i ó un l i b r o , r e i m p r e s o l u e g o 
v a r i a s v e c e s , q u e l l e v a por t i t u l o ¿ a s Sietecientas del docto et 
muy noble cavallero Fernán Pérez de Guzmán: las tjuales son bien 
identificas y de grandes et diversas materias el muy provechosas: 
por las ijuales tjualquier homtre puede tomar regla et doctrina y 
exemplo de bien vivir. 

E s t a s Setecientas s e c o m p a g i n a r o n r e u n i e n d o e l l ibro de di
versas virtudes, l a Confesión Rimada, l o s himnos y a l g u n a o t r a 
c o s a , h a s t a c o m p l e t a r el n ú m e r o de 700 e s t r o f a s , c o n q u e s e qui 
s o r e m e d a r l a s Trescientas d e J u a n de M e n a . L o s Proverbios y 
l o s Claros Varones f u e r o n i m p r e s o s por p r i m e r a v e z e n l a s Ri
mas inéditas d e O c h o a ( P a r í s , 1844), p e r o así e s t a s p i e z a s c o m o 
l a s r e s t a n t e s e x i g e n e s c r u p u l o s a r e v i s i ó n . 
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servi r de personificación t an adecuada como el de D o n 
I ñ i g o López de Mendoza , p r ime r Marqués de S a n t i -
l lana . Su ta lento flexible y ameno recorr ió todos los 
géneros y formas de la l i t e ra tura poé t ica de su t iem
po; y si 6n el l a rgo ca tá logo de sus obras no se en
cuen t r a quizá n inguna que en lo t r a scenden ta l de la 
concepción y en el v igor d e a lgunos de ta l l es p u e d a 
p a r a n g o n a r s e con el Lábyrintlio de J u a n de Mena , 

. tampoco adolece (á lo menos en igua l g r ado ) de los 
defectos de aquel la manera , o ra enfát ica y rígida, o ra 
c re spa y campanuda , con que el poeta cordobés, l id ian
do á brazo par t ido con la l engua y con el me t ro , daba 
imperfec ta expresión á la innegab le g r a n d e z a de s u s 
pensamientos . L a insp i rac ión en el de San t i l l ana corre 
por cauce menos profundo, pero es m á s apacible y 
tersa . A falta de condiciones de o rden superior, t iene 
t odas las que nacen de la des t r eza técnica, n u n c a re
belde al impulso de su fantas ía v iva y lozana, que 
pasa sin el menor esfuerzo de lo g r a v e y doct r ina l á 
lo ga lan te y fugitivo. Gran señor en poesía, como en 
todas sus cosas, m u e s t r a en su estilo c ier to na t ivo 
desembarazo é ingéni ta bizarr ía , sin que bas te ni s i 
quiera el peso de la erudición pedan tesca de su siglo 
pa ra entorpecer y desf igurar la e leganc ia no forzada 
n i a p r e n d i d a de los movimientos de su musa . E n la 
poes ía l igera es g r a n maes t ro : por él se acl imató defini
t ivamente en el P a r n a s o castel lano la serranilla gal le
ga: si tuvo predecesores den t ro de su p rop ia familia, 
él se l levó en esto, como en lo demás , toda la fama de 
los Mendozas, s egún el dicho de un descendiente suyo. 
E l A r c h i p r e s t e de H i t a , como franco rea l i s ta que era, 
hab í a pa rod iado algo b ru ta lmen te este del icado g é n e 
ro en t r e popular y t rovadoresco . E l M a r q u é s de San
t i l lana, ingenio menos vigoroso y m á s femenino que el 
A r c h i p r e s t e , pero por lo mismo más sensible que él á 
los ha lagos de la bel leza lírica, recogió aquellas flore-
cillas agres tes , y sin hace r las pe rde r su nat ivo perfu
me, les dio otro más p e n e t r a n t e y refinado, pon iendo en 
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él u n a gota de inocente malicia. La Vaquera de la Fi-
nojosa quedó como t ipo e terno del género , per judican
do quizá con su misma pu lc r i tud y gen t i l eza (que hace 
que t a n fác i lmente se pegue al oído) á ]a j u s t a fama 
que merecían compart i r con ella o t ras h e r m a n a s suyas , 
no menos frescas y sabrosas . 

H e r e d e r o de las t r ad ic iones doctr inales de A y a l a y 
F e r n á n P é r e z de G u z m á n (con quienes le un ían has ta 
los lazos de la s a n g r e ) ; educado con la lec tura a s idua 
de los libros sap ienc ia les de la E s c r i t u r a y de los mo
ra l is tas de la a n t i g ü e d a d c lás ica , escr ibe San t i l l ana 
Proverbios y Doctrinales, y avisos y remedios cont ra 
adversa fortuna; pero como e ra poeta, no p rocede con 
el á r ido dogmat i smo de l Rimado de Palacio ó de Las 
Setecientas, sino que con su decir v ivo, r áp ido y p in to 
resco, comunica amen idad á los luga res comunes filo
sóficos, g rabándolos en la memor ia con a d e c u a d a s 
imágenes que vis ten y h e r m o s e a n la aus te r idad d e la 
sen tenc ia . A una obra poét ica de filosofía mora l debió 
p rec i s amen te u n a buena p a r t e de su fama popular , 
nunca ex t ingu ida ; y Marqués de los Proverbios se le 
l lamaba todav ia en la t i e r ra solar iega de su m a d r e , 
a l lá por los fines del siglo x v i , cuando los val les de 
Can tab r i a l i t igaban contra el señorío de los descen
d ien tes de D . I ñ i g o . 

Con J u a n de Mena compar t e el M a r q u é s el p r inc i 
p a d o de la escuela a legór ica de r ivada de D a n t e y na
tu ra l i zada en Cast i l la por Micer F ranc i sco I m p e r i a l . 
N o es la Comedieta de Ponza ob ra de tan to empeño ni 
de t a n vas to p l a n como el Labyrintho. Circunscr i ta á 
un suceso contemporáneo y reflejando fielmente la im
pres ión del momento , debe á s u ca rác te r de actual i 
d a d h is tór ica la mayor pa r t e de sus bellezas. P e r o 
fuera del poema de J u a n de Mena, no h a y n i n g u n a de 
l a s innumerab les visiones que en aque l s iglo se e s c r i 
bieron, que aven ta j e á é s t a n i aun se la acerque , n i en 
el brío de la versificación, n i en lo g r a v e y maduro de 
las sentencias , ni en la háb i l in tercalación del diálogo, 
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n i en el boa to y p o m p a desc r ip t iva de a lgunos t rozos . 
F u é g r a n disc ípulo de los i tal ianos el M a r q u é s de 

Sant i l lana , y uno de los m á s calificados precursores 
d e Boscán . No sólo tomó de D a n t e al t ís imos pensa
mien tos , sino que á veces le t radujo l i t e ra lmente ; ver
bigracia : nessun maggior ñolore... 

L a m a y o r c u y t a , que a v e r 
P u e d e n i n g ú n amador , 
E s m e m o r a r s e del p l a c e r 
E n el t i e m p o de l d o l o r . . . 

(Infierno de los Enamorados.) 

Y no sólo de D a n t e , sino de P e t r a r c a y Boccaccio 
fué admi rado r fervoroso y continuo lector . Al segun
do le int rodujo como capital persona je en su fantas ía 
a legór ica de la Comedieta de Poma. A imi tación del 
p r imero , compuso sonetos, los m á s an t iguos sin d u d a 
que posee la l engua cas te l lana. L a introducción de tal 
forma métr ica , aunque fuese de un modo imperfec to y 
a l g o rudo, bas ta r ía p a r a da r al M a r q u é s de San t i l l ana 
u n pues to en t re los poetas españoles del Renac imien to , 
a l cual y a en r igor pe r t enece por su gus to , educación 
y tendenc ias . D i g n a s son de repe t i r se á este propósi to 
las a r rogan tes p a l a b r a s con que reconoce es ta d e u d a 
el divino H e r r e r a en su comentar io á Grarcilaso, ha
b l ando de la versificación toscana y del t iempo en que 
se introdujo entre nosotros: «No en la edad de Boscán , 
como p iensan algunos; que m á s an t igua es en n u e s t r a 
l engua , porque el Marqués de Sant i l lana , g r a n capi
t á n español y tort ísimo cavallero, tentó pr imero con 
s ingu la r osadía, y se arrojó ven tu rosamente en aquel 
m a r no conocido, y volvió á su nación con los despo
jos de las r iquezas pe regr inas . Test imonio desto son 
los sonetos suyos , dinos de veneración por la g r a n d e 
za del que los hizo, y por la luz que tuvieron en l a 
sombra y confusión de aquel t iempo». 

E s cierto que sólo con gran t rabajo podia abordar 
el M a r q u é s los textos lat inos en su original , y de n in-

T O M O v . f 
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g ú n modo los gr iegos; pero su generoso entusiasmo-
por las le t ras t r iunfó en p a r t e de estos obstáculos, y 
y a que no podia poseer las formas, logró á lo m e n o s 
hacerse señor de las mater ias . Su condición de Mece
n a s suplió lo que fal taba á s u educación, que no hab ía 
s ido de h u m a n i s t a . E o d e a d o de una v e r d a d e r a corte 
l i t e ra r ia , encargó á los que tenía por más doctos, t ra
ducciones de los l ibros que más exci taban su curiosi
dad y más podían aprovechar le en sus es tudios . «A 
ruego é ins tanc ia mía, p r imero que de otro a lguno (dice 
él mismo) , se h a n vu lgar izado en este r e y n o a lgunos 
poemas , así como la Eneyda de Virgi l io , el l ibro m a y o r 
de las Transformaciones de Ovidio, las Tragedias de 
Luc io Aneo Séneca, é muchas ot ras cosas en que yo me 
h e de leytado fasta este t iempo é me deleyto , é son a s y 
como un s ingu la r reposo a l a s vexaciones é t rabaxos que 
el m u n d o cont inuamente t r a h e , m a y o r m e n t e en es tos 
nues t ros reynos.» P o r i ndus t r i a de un capel lán suyo, 
P e d r o Díaz de Toledo, penetró también en es tas par 
tes de E s p a ñ a el divino Pla tón , r ep resen tado por el 
m á s admirab le de sus diálogos, el JPhedon, que y a s e 
pod ia leer en nues t r a l e n g u a an tes de 1450. T a r d e , 
s in duda, ó imper fec tamente l legó el M a r q u é s á t r a b a r 
conocimiento con Homero, no y a en el d iminuto com
pendio de J u a n de Mena, sino en vers iones derivadas-
de la la t ina del mi lanés P e d r o Cánd ido D e c i m b r e . 
Val ióse p a r a obtenerlas de su propio hijo, el pro tono-
tario D . P e d r o González de M e n d o z a , que con el 
t iempo hab ía de ser g r a n Cardenal de E s p a ñ a , y an 
daba entonces en el estudio de Sa lamanca . E n ca r ta 
ines t imable p a r a la his tor ia del humani smo español, 
decía D . I ñ i g o á su hijo: «Algunos libros.. . he rescebi-
do, este otro dia, por un pa r i en te é amigo mío, que 
nuevamente, es venido de I t a l i a (1), los quales asy por 
L e o n a r d o de Arecio como por P e d r o Cándido, m i l a -

(1) P r o b a b l e m e n t e Ñ u ñ o de Q u z m á n , g r a n bibl ióf i lo , q u e e s 
t a b a e n r e l a c i o n e s c o n l o s h u m a n i s t a s d e F l o r e n c i a . 



P R Ó L O G O LXXXÍIl 

nés , d 'aquel p r ínc ipe de los poetas , Homero , é de la 
h is tor ia t r oyana que él compuso, á la qual lliaie inti
tu ló , t r aduc idos del g r i ego á la l engua lat ina: creo ser 
p r imero , segundo , tercero é quar to , é p a r t e del décimo 
l ibro. E como quier que por Guydo de Columna, é in
formados de l a s re lac iones de Di t i s , gr iego, é D a r e s , 
frigio, é de otros muchos r.úctores, asaz plenaria é ex
t ensamen te ayamos noticia d 'aquel las , agradab le cosa 
s e r á á mi ver obra de t an al to va rón é quass i sobera
no p r ínc ipe de los poetas, mayormen te de un li t igio 
mi l i t a r ó guer ra , el mayor é más an t iguo que se cree 
aver seydo en el mur¡do. E assy, y a sea que non vos 
fallescan t raba jos de vues t ros es tudios , por consola
ción é u t i l idad m í a é de otros, vos ruego mucho vos 
d i spongades ; é pues que y a el mayor pue r to , é creo 
d e mayores f ragos idades , lo p a s s a r o n aquellos dos 
p r e s t a n t e s va rones , lo pas sedes vos el segundo, q u e 
es d e la l engua l a t ina al nues t ro común idioma.» 

N o sabemos s i D . P e d r o González de Mendoza l legó 
á cumpl i r el deseo de su padx-e, t a n v ivamen te m a n i 
fes tado. P e r o sí sabemos que Volmoller acaba de des
cubr i r una t raducción, en prosa cas te l lana , de los 
cinco p r imeros l ibros de la Miada, segiín el texto la
tino de P e d r o Cándido, ded icada al r ey D . J u a n H . 
¿Será ésta la m i s m a del protonotar io? D e todos modos , 
co r responde á la m i s m a época, y es la p r i m e r a apar i 
ción de Homero en la l i t e r a tu ra española . 

A u n q u e clásico en la dirección genera l de su espí
r i tu y de sus lec turas , el M a r q u é s de Sant i l l ana no 
rompió b r u s c a m e n t e con las t radiciones de la poesía 
de la E d a d Media . P o r muchos lazos pe rmanec ía aún 
un ido á la escuela de los t rovadores . B ien lo comprue
ba lo que pud ié ramos l lamar su poética, el memorab le 
prohemio ó car ta que envió al Condes tab le D . P e d r o 
de P o r t u g a l con el Cancionero de sus obras . E s t e d o 
cumento , t an t ra ído y l levado por la crí t ica desde que 
le dio á conocer el P . Sarmien to y le imprimió ínte
g ro el bibl iotecario D . Tomás Antonio Sánchez con 
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no tas de erudic ión caudalos ís ima pa ra su t iempo, es 
m e d i o p recep t ivo , medio histórico, y en uno y otro 
sen t ido m u y d igno de a ten ta consideración. No es, 
como los f ragmentos del Arte de trovar de D . E n r i 
que de Vi l lena , mera imitación de las poé t icas p r o -
venza les , a u n q u e c ie r tamente a r g u y e que á Sant i l lana 
le e ran famil iares . M á s e levados y t r a scenden ta l e s 
son sus propós i tos , m á s alto su concepto de la poesía: 
«fingimiento de cosas útiles, cub ie r t a s ó ve ladas con 
m u y fermosa cobertura, c o m p u e s t a s , d i s t inguidas et 
s c a n d i d a s por cierto cuento, peso y m e d i d a » . Aqu í 
h a y y a u n a noción estét ica, a u n q u e l ige ra y vaga 
m e n t e fo rmu lada , en la cual e n t r a n como elementos 
esencia les el concepto d é l a forma (fermosa cobertura), 
el de ficción ó creación poét ica (fingimiento) y el de 
u t i l i d a d doctr inal , por donde v iene l a poesía á ser á 
los ojos del M a r q u é s de Sant i l lana , no sólo u n a cien
cia, sino la «más p r e s t an t e , más noble ó m á s d ina de l 
hombre . . . cá las escur idades et cer ramientos de las 
sciencias , ¿quién las abre , quién las esclaresce, quién 
l a s demues t r a é face pa t en t e s , s inon la e loquencia 
du l ce é fermosa fabla, sea metro, sea prosa?» . 

E s , pues , l a poesía «un celo celeste, u n a affection 
d iv ina , un insac iab le cibo (ó al imento) del ánimo, y 
así como la ma te r i a busca la forma é lo imper fe t to la 
perfe t t ión, nunca e 3 t a sciencia de poesía é g a y a scien-
cia se fallaron si non en los ánimos gent i les y e leva
dos esp í r i tus» . Y pa ra f r a seando m u y l i ndamen te un 
pasaje de Casiodoro, añadía : « E s t a en los deíficos tem
plos se canta , ó en las cortes é palacios imper ia les é 
r e a l e s , g rac iosamente es rescebida . L a s plazas , las 
lonjas, las fiestas, los convites opulentos sin ella asy 
como sordos en silencio se fallan.» 

B a s t a r í a esta ca r t a p a r a p r o b a r la v a r i a y se lec ta 
erudic ión del M a r q u é s de San t i l l ana , que y a toma 
pensamien tos de los l ibros re tór icos de Marco Tulio, 
y a noticias his tor iales de las Etimologías de San I s i 
d o r o ; y a c i ta ( s egu ramen te de memor ia , como lo 
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prueban las var iantes) versos de la Divina Comedia 
que pa rece habe r sabido de coro; y a se d i la ta compla
cido en las a labanzas del P e t r a r c a y del poeta exce-
llente é orador insine Johan Boceado, r ecordando cuan 
aceptos fueron el uno al r ey R o b e r t o de Ñapó les , y el 
otro al r e y J u a n de Chipre . 

E l esp í r i tu de h o m b r e del Renac imien to que domi
n a b a en el M a r q u é s de Sant i l l ana le hace desprec ia r 
y calificar de ínfima la poes ía popular , y de mediocre 
t oda poesía en l engua vu lgar , r e s e r v a n d o el calificati
vo de sublime p a r a «aquellos que las sus obras escri
bieron metr i f icando en l e n g u a g r i e g a ó la t ina» . 

D e los provenza les pa rece habe r conocido las poé
t icas m á s bien que los poetas , y a ú n éstos sólo d e 
nombre y por citas de los i ta l ianos . Así , de A r n a l d o 
Danie l , uno de los poquís imos que menciona (sin d u d a 
por haber le encont rado en la Divina Comedia) d ice ex
p r e s a m e n t e que no hab í a vis to obra a lguna . 

Mucho más versado es taba en la lec tura de los poe
tas franceses de los siglos x i v y x v , aunque nunca ó ra
r í s ima vez los imitase . Ex i s t e todav ía , aunque no des
g r a c i a d a m e n t e en E s p a ñ a , el códice magnífico del Ro
mán de la Rose, que per tenec ió á su biblioteca; y ade
más de Guil lermo de L o r r i s y su cont inuador , a p a r e 
cen c i tados con notable encarecimiento en sus escri tos, 
Micliaute (Michault) , que escribió «un g r a n d libro d e 
ba l adas , canciones, rondeles , l ay s é v i ro lays , é assonó 
muchos dellos»; Micer Otho de Grandson, «cavallero 
es t renuo é m u y virtuoso, que se ovo a l ta é dulcemen
t e en esta ar te»; Maestre Alan Charrotier (Ala inOhar -
t i e r ) , «muy claro poe ta moderno , é secretar io d e s t e 
r e y L u i s de F r a n c i a (Luis X I ) , que con g r a n d e l e 
ganc ia compuso é cantó en metro el Debate de las qua-
tro damas, la Bella Dama Sanmersi, el Revelle matin, 
la Grand pastora, el Breviario de nobles é el Hospital 
de amores: por c ier to cosas asaz fermosas ó p lac ien tes 
de oir». A es tas aficiones del M a r q u é s de Sant i l l ana , 
y a ra ras en su t iempo, y que no se l imi t aban á la l i te-
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r a tu r a , sino que se extendían á los t ra jes , a rmas y cos
tumbres francesas, a lud ía manif iestamente el au tor de 
las Coplas de la Panadera cuando p resen taba á D . I ñ i 
go en la ba ta l l a de Olmedo 

Con fabla cas i s t ran iera . 
A r m a d o c o m o francés . 

Obsérvese que todos los poetas franceses c i tados por 
el M a r q u é s de Sant i l lana pe r t enecen á la escuela a l e 
gór ica y pedan tesca , cuyo pr inc ipa l monumento es el 
Román de la Rose. Los poemas caballerescos bab ían pa
sado de moda , y el Marqués que, como hombre de cor
te , la segu ía en casi todo, no parece h a b e r tenido cono
cimiento directo de ellos, á lo menos en su p r imi t i va 
forma r imada . Ni uno solo se encuen t r a c i tado en sus 
obras : n i uno solo queda entre los venerables r e s tos 
de su biblioteca, sa lvados del incendio del palacio de 
G u a d a l a j a r a y de ext ravíos pos te r iores . 

P e r o mucho mayor que su incl inación á lo f rancés 
fué su pas ión por todo lo i ta l iano. Concedía c ie r ta 
p re fe renc ia á los f ranceses en el guardar del arte, esto 
es, en el empleo de u n a técnica más artificiosa y com
plicada, pero en todo lo d e m á s d a b a la ven ta ja á los 
i tál icos, «cá las sus obras se m u e s t r a n de m á s al tos 
engenios, ó adó rnan la s é compónenlas de fermosas é 
p e l e g r i n a s estorias. . . p o n e n sones asyrnesmo á l a s 
sus obras , é can tán las por dulces é d iversas maneras , 
é t an to han famil iar acepta é por manos la mús ica , 
que pa resce que en t re ellos a y a n nascido aquel los 
g r a n d e s philósophos Orpheo, P i t á g o r a s é Empedoc les , 
los quales , asy como algunos descr iven , non so lamen
te las y r a s de los ornes, más a ú n á las furias i n f e r n a 
les con las sonorosas melodías é dulces modulaciones 
de los sus cantos ap lacavan . ¿E quién d u b d a que asy 
como las v e r d e s fojas en el t iempo de la p r i m a v e r a 
gua rnescen é acompañan los desnudos árboles , las 
dulces voces ó fermosos sones non apues ten é a c o m 
pañen todo r imo, todo met ro , todo verso , sea de cua l -
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quier a r t e , peso é medida?» E s t e profundo sent ido del 
r i tmo musical en relación con el r i tmo poético es dote 
caracter ís t ica del M a r q u é s de Sant i l lana, que á ella de
bió la excelencia de ser sin d isputa el p r imero y m á s 
armonioso de los versificadores de su t iempo. 

Oont iénense en el Prohemio de l M a r q u é s de S a n t i 
l l a n a las ún icas not ic ias y ju ic ios que la E d a d Media 
e spaño la nos dejó sobre sus poetas. P u e d e considerar
se como el p r imer ensayo de n u e s t r a h is tor ia l i teraria , 
y cosas h a y en él que no h a n s ido de todo pun to enten
d idas y a p r o v e c h a d a s h a s t a nues t ros días . P u é San t i 
l lana el p r imero que reconoció los or ígenes gal legos de 
n u e s t r a poesía lírica: «E después fal laron esta a r t e que 
mayor se l lama et el a r te común, creo en los r eynos de 
Gal ic ia é P o r t u g a l , donde non es de d u b d a r que el 
exercicio des tas scieucias más que en n inguas o t ras 
r eg iones é provincias de E s p a ñ a se acostumbró. . . E 
a u n des tos es cierto rescevimos los nombres del a r te , 
a s y como maes t r ía m a y o r é menor , encadenados , lexa-
p r é n é mánsobre .» E l Marqués hab í a leído cuando mu
chacho un cancionero ga l lego , que no debía de d i f e 
r i r mucho de los dos que hoy se conservan en R o m a : 
«Acuerdóme, Señor m u y manífico, seyendo yo en eda t 
non provecta , mas assaz pequeño mozo, en poder de 
m i abuela D o ñ a Mencía de Cisneros, en t re otros libros 
ave r vis to un gran volumen de c a n t i g a s , s e r r a n a s , é 
dec i res po r tugueses ó gal legos , de los quales la mayor 
p a r t e e ran del r ey D o n Dionis de P o r t u g a l (creo, Se
ñor , fué vues t ro bisabuelo) , cuyas obras aquel los que 
las leían, loaban de invenciones soti les ó de g rac iosas 
ó dulces palabras.» 
' E u ó también el Marqués fino conocedor de la l i tera
tu ra catalana: «Los ca ta lanes (decía), valencianos é 
aun a lgunos del r eyno de A r a g ó n fueron é son g r a n 
des officiales des ta arte.» Conoció, á lo menos d e 
fama, a lgún t rovador ca ta lano-provenzal como Guil len 
d e B e r g u e d á y P a u de Benv iv re , y pos i t ivamente ha 
b ía leido mucho á todos los poetas ca ta lanes y valen-
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c íanos de su t iempo: P e d r o March el viejo, cuyos pro
verbios de grand moralidad r e spond ían á u n a de l a s 
tendencias dominantes en su espír i tu; el g r a n p e t r a r -
qu i s t a Mosen J o r d i de San t J o r d i «el qual ciertamen
te compuso asaz fermosas cosas , las quales él m e s m o 
asonava , cá fué músico excelente», y á cuya coronación 
dedicó el Marqués uno de sus más graciosos poemas , 
p r i m e r a p r e n d a de f ra te rn idad entre las musas ca ta 
l anas y las cas te l lanas ; Aus í a s March , en fin, «g rand 
t r o v a d o r é orne de assaz e levado espír i tu.» 

N o conoció el M a r q u é s ó desdeñó los pr imi t ivos mo
n u m e n t o s de la poesia heroica de Casti l la: n i s iqu ie ra 
el nombre de cantar de gesta suena en el Proliemio n i 
en otra n inguna de sus obras . Sus noticias empiezan 
con el mester de clerecía, y aun en esto son m u y in
completas: á Berceo ni s iquiera le nombra: en cambio 
menc iona u n poema no descubier to ha s t a hoy, Los 
votos del Pavón, que debió de ser cont inuación de l 
Alexandre, como lo es en los poemas f ranceses del 
mismo a rgumento . 

D e los juicios de San t i l l ana sobre los poetas pos te 
r io re s al Arch ip res t e de Hi t a , ent re los cuales da la 
p re fe renc ia á Micer Franc i sco I m p e r i a l , sin d u d a por 
h a b e r imi tado á D a n t e , hemos ten ido ya ocasión de 
h a c e r mér i to en el curso de estos estudios. 

T a l fué la educación l i teraria , ta les l as l ec tu ras p r e 
di lectas del M a r q u é s de Sant i l l ana . A u n q u e no hubie
se sido bajo muchos aspectos el p r imer escritor de s u 
t iempo, s i empre se le deber ía est imar como el h o m b r e 
de más va r i a y a m e n a cul tura que honró la corte d e 
D . J u a n I I . No fué p rop iamen te un sabio ni un hu
manis ta , pero fué, además de excelente poeta, u n ad
mirab le aficionado, un espléndido Mecenas , un colec
to r m u y in te l igente , un h o m b r e benemér i to en g r a d o 
sumo de la cu l tu ra nacional . Su casa de Guada l a j a r a 
era u n a Academia y un Museo. «Tenía g r a n copia de 
l ib ros (dice H e r n a n d o del Pu lga r ) é d á b a s e al es tu
dio, e spec ia lmente de la filosofía mora l é de cosas p e -
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regr inag é an t iguas ; é ten ia s i empre en su casa docto
res é maes t ros , con quienes p la t icaba en las sc ienc ias 
é l e c t u r a s que es tud iaba .» Aque l la bel l ís ima colección 
de códices, v inculada por su hijo D . Diego (p r imer 
D u q u e del In fan tado) , no h a res is t ido sino en m u y 
pequeña pa r te á las vic is i tudes de los t iempos. L o s 
res tos de ella, preciosísimos sin embargo, pa ran hoy 
en la Bibl ioteca Nacional , sa lvo a lguno que otro códi
ce que en hora m e n g u a d a emigró de E s p a ñ a . Con 
p resenc ia do estos códices, exis tentes has ta estos úl t i 
mos años en la biblioteca de Osuna, y con las citas y 
re fe renc ias de otros au tores que hace el de S a n t i l l a n a 
en sus obras , in ten tó con buen éxito A m a d o r de los 
R íos la res taurac ión de la biblioteca del Marqués , que 
no es el capítulo menos in te resante de su biograf ía li
t e ra r ia . 

Su r e t r a to físico y moral es tá t r a z a d o por la clásica 
p luma de H e r n a n d o del P u l g a r en uno de los mejores 
capítulos de sus Claros Varones de Castilla. Faé Don 
I ñ i g o «hombre de m e d i a n a es ta tura , b ien proporcio
n a d o en la compostura de sus miembros , é fermoso en 
las faciones de su rostro. . . E r a hombre agudo é d i s 
creto é de t an g r a n corazón, que ni las g r a n d e s cosas 
le a l t e raban , n i en las pequeñas le p lac ía en tender . E n 
la cont inencia de su pe r sona ó en el r azonar d e su 
fabla m o s t r a b a ser h o m b r e generoso é m a g n á n i m o . 
P a b l a b a m u y b ien é n u n c a le oíau decir p a l a b r a que 
non fuesse de notar , quier p a r a doctr ina, qu ier p a r a 
p lacer . E r a cortés, é h o n r a d o r de todos los que á él 
venían , especia lmente de los hombres de sciencia. . . 
E u é m u y templado en su comer é beber , y en esto t e 
nía una s ingu la r continencia. . . E r a caballero esforza
do, é an te de la facienda, cuerdo é I emplado; ó pues to 
en ella, a rd i t é osado, é n i su osadía era sin t iento, n i 
en su cordura se mostró j a m á s pun to d e cobardía . . . 
Gobernaba as imismo con g r a n d p rudenc ia las g en t e s 
d e a rmas de su capitanía, ó sabia ser con ellos señor é 
compañero . E ni era al t ivo con el señorío, n i raéz en 
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l a -compañía , po rque den t ro d e sí t en í a una h u m i l d a d 
que le facía amigo de Dios , é fuera g u a r d a b a tal autori
d a d que le facía es t imado entre los hombres . D a b a libe-
r a lmen te todo lo que á él como á capi tán m a y o r per -
tenesc ía de las p r e sa s que se tomaban, é al lende de 
aquello, r epa r t í a de lo suyo en los t iempos necesar ios . 
E g u a r d a n d o su cont inencia con grac iosa l ibera l idad, 
las gen te s de su capi tanía le amaban , é t emiendo de le 
enojar, no sal ían de su o rden en las batal las. . . L o s 
poe ta s decían por él que en la corte era g r a n d Eebo 
po r su c la ra gobernac ión , ó en campo Aníba l por su 
g r a n d esfuerzo. E r a m u y celoso de las cosas que á 
v a r ó n pe r t enesc í a facer é r e p r e n s o r de las flaquezas 
que ve ía en a lgunos hombres . . . Solía decir á los que 
p rocuraban los deleytes que mucho m á s deleytable de
b ía ser el t rabajo vir tuoso que la v ida sin v i r tud , quan-
to quier fuesse deleytable . Ten ía u n a tal p iedad , que 
cua lquier a t r ibu lado ó pe r segu ido que venía á él, fa
l laba m u y buena defensa é consolación en su casa , 
pospues to qualquier inconveniente que por le defender 
se le pud ie s se seguir . . . E s t e claro va rón en las h u e s 
tes que gobernó. . . con la au tor idad de su persona é 
no con el miedo de su cuchillo, gobernó sus gentes , 
amado de todos , é no odioso á n inguno . . . T e n i a g r a n 
fama ó claro r enombre en muchos r eynos fuera de E s 
paña; pero r epu taba m u y mucho más la est imación en
t re los sabios que la fama entre los muchos . E po rque 
m u c h a s veces vemos r e sponde r la condición de los 
h o m b r e s á su complexión é tener s in ies t ras incl inacio
nes aquel los que no t i enen buenas complexiones, po
demos sin duda c ree r que este cabal lero fué en g r a n d 
ca rgo á Dios por le aver compuesto la n a t u r a de t a n 
igua l complexión, que fué hábi l p a r a recebi r todo uso 
de v i r tud , ó refrenar sin g r a n d p e n a cua lqu ie r t en t a 
ción de pecado. . . Si v e r d a d es que las v i r tudes d a n 
a l e g r í a é los vicios traen t r is teza, como sea v e r d a d que 
este caballero lo más del t iempo es taba a legre , bien se 
p u e d e j u d g a r que mucho m á s fué acompañado de v i r -
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t u d e s que d a n alegr ía que señoreado d e vicios que po
n e n t r i s teza .» 

L a semblanza puede es ta r algo hermoseada , pero la 
exac t i tud de los p r inc ipa les rasgos es evidente , por 
que concuerda de todo pun to con la impres ión mora l 
que nos dejan las obras del Marqués y aun el conjun
to de los actos de su v ida . E l Marqués de Sant i l l ana 
e r a sobre todo un h o m b r e b ien equil ibrado, un esp i r i 
ta na tu r a lmen te rec to , sereno y a lgo frío, que solía 
rea l iza r el bien s in esfuerzo, sin lucha inter ior , cuan
do no se a t r avesaba el cu idado de su propio medro , al 
cual no puede nega r se que a tendió has ta con exceso, 
s i bien en té rminos de re la t iva hones t idad p a r a lo que 
to le raba la mora l política de aquel los t iempos. E u é tan 
h á b i l como afor tunado, y a p e n a s hubo cosa en que 
pus iese mano que no le saliese á la med ida de su t a 
lan te . E n esto, como en o t ras m u c h a s cosas, se parec ió 
á su tío Aya la ; pero ni D . I ñ igo tuvo que empeña r se 
en t an ñe ras y desesperadas cont iendas, ni los t iempos 
que alcanzó, con ser m u y duros , fueron tales como 
a q u e l l a s s a n g r i e n t a s pos t r imer í a s de l s iglo x i v , en 
que la noción mora l es tuvo á pun to de n a u f r a g a r 
en todos los espír i tus , abrumados po r el espectáculo 
d e t an cont inuas a t roc idades y perfidias. P u d o , pues , 
sin tan to esfuerzo como el Cancil ler , saca r i lesa su 
honra en medio de la fiera aven ida de t an t a s ambicio
nes desbo rdadas , fundar la casa más poderosa de Cas
tilla, l egar á sus numerosos hijos el más p i n g ü e pat r i 
monio, y dormirse después en la paz del Señor con 
t a n e jemplar y cr i s t iana muer t e como en el Razona
miento de P e d r o Díaz de Toledo se re la ta . H a b í a dis
frutado de todos los ha l agos de la fortuna y de la 
gloria: temido capi tán , exper to poli t ico, dechado de 
cabal leros , él imponía ha s t a la l ey de la moda en ar
mas y a r reos mi l i t a res : «Fué el p r imero que t raxo á 
estos reynos (dice su secre ta r io Diego de Burgos ) mu
chos o rnamen tos é ins in ias de caval ler ia , muchos nue
vos apa ra tos de guerra ; é non se contentó con t raer los 
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de fuera, m a s añadió é emendó en ellos é i nven tó p o r 
si m u c h a s cosas, que á toda persona e ran g r a n m a r a 
vi l la é de que muchos ficieron a r reo . As í que en los 
fechos de a r m a s n inguno en nues t ros t iempos es v is to 
que tan to a lcanzase n in que en las cosas que á ellos 
son convinientes , toviese en estas p a r t e s deseo t a n 
g r a n d e de gloria.» 

Su fama t raspasó los a ledaños de la península , y 
J u a n de M e n a en el Prohemio de su Coronación refiere 
que hubo ext ranjeros que vinieron á Cast i l la sólo p o r 
el deseo de conocerle. Y a ñ a d e en su diabólica y r eve 
s a d a prosa: «La qual volante fama con alas de l i g e r e 
za, que son gloria de buenas nuevas , encabalgó los gá -
llicos Alpes , é discurr ió ha s t a la f r ig iana t ierra.» 

Afor tunado en todo el M a r q u é s de Sant i l lana , lo h a 
sido h a s t a en encon t r a r biógrafos y editores m u y d i 
l igen tes . Esc r ib ió p r imero su v ida D . Tomás Antonio 
Sánchez con la sól ida erudición y rec to juicio que h a 
cen de él uno de los m á s calificados p recursores de la 
escuela moderna . Y en nues t ros d ías el i lus t re autor 
de la Historia Crítica de la Literatura Española levantó-
á la memor ia del M a r q u é s el m á s d igno y p e r d u r a b l e 
monumen to con l a edición completa de sus obras , es
c rupulosamente cotejadas con g r a n número de códices, 
é i l u s t r adas con la v ida del autor, no tas y comenta
r ios . Es t e t rabajo, publ icado en 1852, es s in género 
de d u d a uno de los que m á s h o n r a n la memor ia d e 
A m a d o r de los Ríos , y u n a de las mejores ediciones 
que tenemos d e cua lquier au to r clásico cas te l lano. 
Ganándonos por t an seguros maes t ros , a p u n t a r e m o s 
aquí lo subs tanc ia l de la biograf ía del Marqués , fiján
donos sobre todo en lo que puede contribuir á la i lus
t rac ión de sus obras l i t e ra r ias . 

Nació D . I ñ i g o López de Mendoza el 19 de A g o s t o 
de 1398, en la an t i gua é h is tór ica villa de Carr ión de 
los Condes, que y a hab ía sido cuna de otro poe ta mo
ral is ta , el R a b i D o n Sem T o b . P e r o a u n q u e su n a c i 
miento casua l fuese en la t i e r r a l lana de Casti l la, s u 
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prosap ia pa t e rna era la de los Mendozas de Álava, y 
s u m a d r e fué aquel la fiera y a r rogan te r ica h e m b r a 
m o n t a ñ e s a que se l lamó D o ñ a Leonor de la Vega , á 
qu ien debió el futuro M a r q u é s no sólo el cu idado de 
su educación, s ino la salvación de su pa t r imonio con
t r a todo género de usurpadores , detentadores y l i t i 
gan t e s , quier por via de derecho , quier po r fuerza de 
a r m a s . Aque l l a mujer ex t raord inar ia , en quien se a u 
n a b a n u n a firmeza varon i l é i nquebran tab le y u n a a s 
tu t a y pac ien te cautela, m u y p rop ia de su raza, fué 
qu ien v e r d a d e r a m e n t e formó el espír i tu de su hijo, 
d e quien podemos decir ( r ecordando u n a frase que á 
otro propósito escribió el P a d r e Sigüenza) que anduvo 
muy montañés en todos los actos de su v ida pol í t ica . 
Y s in d u d a por eso la t rad ic ión vulgar , cons ignada 
e n u n libro de cuentos del siglo x v i , le p resen taba , 
m u y cont ra la v e r d a d his tór ica , v in iendo mancebo de 
la Montaña , en piernas y con dos lebreles , que p resen
tó en Segovia á D . J u a n I I , comenzando á cap ta rse 
su vo lun tad d e es ta sue r t e . T a n a b s u r d a conseja t ie 
ne , no obstante , cierto valor simbólico, como todas 
las de su género . 

A la t e m p r a n a edad de siete años quedó D . I ñ i 
go huérfano de padre . Hab ía lo sido el p repoten te Al
mi r an t e de Cast i l la D . Diego H u r t a d o de Mendoza, 
s eño r de H i t a , B u i t r a g o , Guada la j a ra y el Rea l de 
Manzanares , tenido por el p roce r m á s acauda lado de 
Cas t i l la en su t iempo. Su m u e r t e fué la señal de la 
invas ión de una p a r t e considerable de los es tados de 
la casa de Mendoza por deudos y vecinos codiciosos. 
Y aunque la buena maña de Doña Leonor de la V e g a 
hizo reconocer á su hijo en el señorío de H i t a y B u i 
t r a g o , cuyos concejos le p re s t a ron pleito homenaje , no 
aconteció lo mismo en Guada la ja ra , de la cual se apo
deró á v iva fuerza un h e r m a n o del A lmi r an t e , el señor 
d e Re l io ; ni en el R e a l de Manzanares , sobre el cual 
entabló li t igio la Condesa de T r a s t a m a r a Doña Aldon-
za de Mendoza, hija del p r imer mat r imonio de D . Die -
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go; ni, finalmente, en los val les de la M o n t a ñ a , donde 
encendieron c ruen ta g u e r r a civil los Manr iques , seño
r e s de Cas tañeda , a sp i rando á l a posesión de L iéba-
na, P e r n í a y Campoo de Suso. U n t r emendo bander izo 
de la p a r t e de los Manr iques , Garc i González Orejón, 
después de invadir el solar de la Vega , cayó sob re 
P o t e s con buen golpe de gen t e a rmada , comet iendo 
todo género de v iolencias y t ropel ías ; pero fueron r e 
chazados por los parc ia les de D o ñ a Leonor, que acau
di l laba P e r o Gut i é r r ez de la L a m a . 

N a d a bastó á aba t i r la en tereza de la señora de l a 
Vega , que, d ividiendo á sus enemigos , acabó por t r i un 
far de todos ellos. Consiguió que el R e a l de Manzana 
r e s se pus iese en secuest ro y t e rce r í a h a s t a p roba r el 
mejor derecho, n o m b r á n d o s e juez a rb i t ro al obispo de 
S igüenza . E l señor de Rel io siguió ocupando las casas 
mayores de Guada la ja ra , pero reconoció el mejor dere
cho de su sobr ino y se obligó á paga r l e dos mil mara
ved ís anua les á modo de alqui ler de el las . E n v i r t u d d e 
sen tenc ia favorable de los oidores J u a n González de 
A c e v e d o y J u a n Alfonso de Toro , fué reconocida D o ñ a 
Leonor en 1407 por señora de los va l les de Car r iedo , 
Vil laescusa, Cayón, Camargo , Cabezón y el Alfoz de 
L o r e d o . E n 1409 consiguió de los M a n r i q u e s la devo
lución de la casa y tor re de la Vega , y, por ú l t imo, á 
fuerza de requer imien tos sos tenidos po r las a r m a s d e 
sus parc ia les , logró hacer les a b a n d o n a r lo que en L i é -
b a n a t en ían u s u r p a d o . A l mismo t iempo, y p a r a ase
gu ra r se el apoyo de uno de los m a g n a t e s más podero
sos de Castilla, concertó el mat r imonio de su hijo I ñ i 
go con Doña Catal ina de P igue roa , hija del Maes t r e 
de San t iago D . Lorenzo Suárez , firmándose l a s capi 
tu lac iones mat r imonia les en Ocaña el 17 de Agos to 
d e 1408, y apor t ando l a novia 15.000 florines de oro 
del cuño de A r a g ó n . Por la cor ta edad de los cónyu
ges , los desposor ios no se verificaron h a s t a 1412, en 
Valladolid, cuando y a el Maes t re de San t i ago h ab í a 
p a s a d o de esta v ida . 
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N a d a positivo podemos af i rmar acerca de la educa
ción del Marqués de Sant i l lana , salvo que fué pu ra 
m e n t e domést ica , r ec ib ida en casa de su m a d r e y d e 
su abuela D o ñ a M t n c i a d e Cisneros, a l calor de las 
t r ad ic iones famil iares de un l inaje en que todos ha
b ían sido poe tas ó p ro tec to res de poetas: su p a d r e el 
Almi ran te , su abuelo Pe ro González de Mendoza. 

L a p r i m e r a vez que Iñ igo López ajjarece s i g u i e n 
do la corte es en el viaje del In fan te de A n t e q u e r a á 
A r a g ó n (1414). T e n í a entonces diez y ocho años, y 
pudo observar de cerca el renacimiento de las a r t e s 
t rovadorescas y el esp lendor de sus j u s t a s , t a l y como 
le descr ibe D . E n r i q u e de Vi l l ena en el Arte de Tro
var, que años después dedicó al propio señor de H i t a 
y B u i t r a g o . 

E l s imple re la to de los hechos anter iores b a s t a p a r a 
p r o b a r la inexac t i tud del dicho de H e r n a n d o del P u l 
gar , cuando afirma «que al Marqués , muer tos el A l 
mirante , su padre , y Doña Leonor de la Vega, su ma
dre, é quedando bien pequeño de edad , le fueron ocu
p a d a s las A s t u r i a s de Sant i l lana ó g r a n p a r t e de los 
otros b ienes ; é como fué en e d a d que conosció ser de
f raudado en su patr imonio, la neces idad que desp ie r t a 
el buen entendimiento é el corazón g r a n d e que no deja 
caer sus cosas, le ficieron poner t a l di l igencia, que 
veces por jus t ic ia , veces por a rmas , recobró todos s u s 
b ienes» . P u e s la v e r d a d es que D o ñ a Leonor d e l a 
V e g a no falleció h a s t a 1432, y que la conservación, ó 
mejor dicho, el recobro de los estados de D. Iñ igo no 
se debió en p r imer término á la diligencia de éste, s ino 
á la incre íble hab i l i dad de su m a d r e , á quien con h i 
pérbole un tan to desaforada l lega á compara r A m a d o r 
de \OÍ R í o s n a d a menos que con la g r a n re ina D o ñ a 
Mar í a de Molina. 

P e r o si D . Iñ igo no tuvo neces idad de recobra r su 
pa t r imonio , es c ier to que anduvo m u y di l igente en 
acrecentar le , ap rovechando cuantas ocasiones le pre
sentó el rio revuel to de las d iscordias polí t icas, comen-
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zando por afiliarse en el par t ido de los In fan t e s de 
Aragón , que a s p i r a b a n á de r rocar de la p r i v a n z a á 
D . A l v a r o de L u n a , imponiendo á la flaca vo lun tad 
del R e y nueva y m á s pesada tutela. F u é , pues , I ñ igo 
L ó p e z de los que, conjurados con el Infante D . E n r i q u e 
(entonces M a e s t r e de Sant iago) , desaca ta ron Ja majes
t a d rea l en Tor desi l las y en Avi la , en 1420, obligando 
á D . J u a n I I á ve la r se con su esposa la r e ina D o ñ a 
Mar ía , y á convocar Cortes . F u é también de los ¡que 
cercaron al R e y en el castillo de Monta lbán, p r e t e n 
d i e n d o rendi r le por h a m b r e y forzándole á m a t a r su 
propio caballo pa ra da r de comer á sus gen t e s de a rmas . 

Mal sosegadas aquel las p a r c i a l i d a d e s , re t rá jose 
D . Iñ igo á sus casas de Guada la j a r a , y más de g r a d o 
que por fuerza hubo de t r ans ig i r en el viejo pleito con 
l a Condesa d e T r a s t a m a r a sobre el Rea l d e M a n z a n a 
res , logrando así y todo mejor par t ido de lo que razo
nab l emen te hubiera podido espera r se del jus to des
a g r a d o con que en la corte debían mirar le . Po r la sen
t enc i a de 22 de J u l i o de 1423 aquel es tado se d iv id ió 
e n t r e D o ñ a Aldonza y el señor de H i t a y Bu i t r ago , 
pe ro és te , dos días después de habe r en t r ado en pose
sión de los pueb los que la sentencia le adjudicaba, 
pro tes tó so lemnemente cont ra aquel la concordia, que 
es t imaba como nu l a y forzada. 

Cambiando len ta y háb i lmen te de política, vino á 
encon t ra r se Iñ igo L ó p e z en 1429 en la hues t e de D o n 
J u a n I I y del Condes tab le contra el R e y de Navar ra 
y el In fan te D . Enr ique , que amagaban con u n a inva
sión desde la f rontera aragonesa. No fué de los pr ime
ros el señor de H i t a en acudi r al l lamamiento , y D o n 
J u a n hubo de enojarse por ello; pero «desque vino 
(prosigue la Crónica), él se desculpó de ta l manera , quel 
r e y perd ió del toda sospecha, ó fizo el j u r a m e n t o é 
p l ey to homenaje que los per lados é caballeros hab ian 
fecho en Pa lenc ia» . Con t resc ien tas lanzas y seiscien
tos infantes fué encargado de d e f e n d e r l a frontera pol
la p a r t e de A g r e d a . Y entonces , antes de e n t r a r en 
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campaña , lanzó, á u s a n z a de los ant iguos t rovadores , 
u n ca r te l de desafío en verso contra los a ragoneses : 

U n o p i e n s a el v a y o , 
Otro el q u e lo e n s i l l a ; 
N o s e r á gi-an m a r a v i l l a , 
P u e s tan p r e s t o v i e n e el m a y o 
Q u e se v i s t a n n e g r o s a y o 
N a v a r r o s é a r a g o n e s e s , 
E q u e p i e r d a n los a r n e s e s 
E n l a s fa ldas de l M o n c a y o . . . 

A es te car te l respondió de la p a r t e contrar ia J u a n 
-de D u e ñ a s : 

A u n q u e v i s t o m a l a r g a y o , 
R i ó m e d e s t a fabl i l la , 
P o r q u e a l g u n o s d e C a s t i l l a 
C h i r l a n m á s q u e p a p a g a y o ; 
Y a v in i eron al e n s a y o 
Con a q u e l l o s m o n t a n y e s e s : 
P r e g u n t a t l o á c o r d o b e s e s 
C ó m o m u e r d e n e n s u s a y o . . . 

N o el valor , que allí mostró en g r a d o heroico, pe ro 
s í la for tuna desamparó á I ñ i g o López en los campos 
d e A r a v i a n a , donde su reducida hues te fué des t rozada 
p o r la m á s n u m e r o s a y a g u e r r i d a del aven ture ro R u y 
D íaz de Mendoza el Calvo. Sólo c incuenta hombres 
d e a r m a s queda ron al lado del señor de Hi ta , s in que 
todos los esfuerzos del enemigo lograsen desalojarlos 
de u n r ibazo donde se habian hecho fuer tes . 

Aque l la de r ro ta equival ió á u n a victoria, así p a r a el 
crédi to mi l i ta r de D . Iñ igo como para los ade lan tos de 
s u for tuna. L e valió por de pronto u n a merced de qui
n ientos vasal los en t i e r r a de Gnadala ja ra , y poco de s 
p u é s , cuando en E n e r o de 1434 D . J u a n I I dio sen ten
cia d e confiscación de todos los bienes y es tados que 
en Cast i l la poseían los In fan tes de Aragón , fué el se
ñ o r de H i t a uno de los que mejor pa r t e recogieron en 
los despojos, obteniendo el señorío de los pueblos de 
P u e n t e el Viejo, Armunia , Pioz, Meco, Retuer ta , y 
o t ros has ta el número de doce. 

T O M O V . » 
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E s t a c a m p a ñ a de Aragón , tan aprovechada p a r a su-
p o d e r y r iqueza , no fué tampoco estér i l p a r a su gloria, 
l i t e ra r ia . Sus dos p r i m e r a s serrani l las , que son p r o b a -
b lamen te las m á s an t i guas que compuso, per tenecen á. 
es te t iempo, como de ellas mi smas se infiere: 

A u n q u e m e v e d e s t a l sa^-o 
En A g r e d a ' s o y f rontero , 
É non m e l l a m a n P e l a y o 
M a g u e r m e v e d e s s e ñ e r o 

Traía s a y a apre tada 
M u y bien p r e s a e n la c i n t u r a , 
A g u i s s a de E x t r e m a d u r a 
C i n t a e co l l era labrada . 
D i x e : <Dios te s a l v e , h e r m a n a ; 
A u n q u e v e n g a s d' A r a g ó n , 
D e s t a s e r á s cas te l lana .» 

R e s p o n d i ó m e : • C a v a l l e r o , 
N o n p e n s s é s q u e m e t e n e d e s , 
Ca pr imero p r o v a r e d e s 
E s t e m i dardo pedrero; 
Ca d e s p u é s d e s t a s e m a n a 
F a g o b o d a s con A n t ó n , v 

Vaquer i zo de Morana. 

Mien t r a s I ñ igo López pe leaba y t rovaba en la f ron
t e r a de Aragón , no abandonaba el Conde de Cas t añe 
da sus n u n c a dormidas pre tens iones sobre los v a l l e s 
de las As tu r i a s de San t i l l ana . L o s par t idar ios de l o s 
M a n r i q u e s y los de D o ñ a Leonor de la V e g a venían^ 
cont inuamente á l a s manos , l l egando las cosas á p u n 
to de exigir la presencia de Iñ igo López en la Mon
t aña por M a y o d e 1434. H e r v í a la t i e r r a en plei tos y 
en bandos , sostenidos po r D o ñ a L e o n o r con tesón in
domable , que res i s t í a á todos los requer imien tos da
la cur ia reg ia , e m p e ñ a d a en la imposible empresa d e 
apac igua r los encrespados ánimos de los mon tañese s , 
en quienes pa r ece ingéni ta l a vocación de l i t igante» 1 

perpe tuos y aun temerar ios . P o r fin, el doctor Diego-
Gómez de T o r o consiguió hace r sal i r de las m e r i n d a -
des al de Cas tañeda y á I ñ igo López, poniendo en s e -
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cues t ro los va l les d i spu tados , que p ros igu ie ron siendo 
ma te r i a d e inex t r icab les cont iendas ju r íd i cas , las cua
les todav ía d u r a b a n en el siglo x v n , y dan a b u n d a n t e 
ma te r i a á los i ngen t e s mamot re tos de l famosísimo Plei
to de los Valles. 

A es t a vis i ta del M a r q u é s de San t i l l ana á los esta
dos pa t r imonia les de su m a d r e h a de refer i rse la com
posición de u n a de sus m á s l indas y p ica rescas serra
nillas, e sc r i t a s e g u r a m e n t e en L iébana , y l lena de i n 
dicaciones geográficas: 

Mozue la de Bores 
A l l á so la Lama 
P ú s o m e e n a m o r e s . 

D i x o : «Caval lero , 
T i r a t v o s afuera: 
D e x a d la v a q u e r a 
Pasar e l o t ero ; 
Cá d o s labradores 
Me p i d e n de Frama 
E n t r a m b o s p a s t o r e s . > 

<Sennora, pas tor 
S e r é s i q u e r e d e s : 
M a n d a r m e p o d e d e s 
Como á serv idor : 
M a y o r e s du lzores 
S e r á á m í la b r a m a 
Q u e o y r r u y s e ñ o r e s . » 
A s í c o n c l u y m o s 

El n u e s t r o p r o c e s s o 
S i n facer e x c e s s o 
E t n o s a v e n i m o s . 
É fueron l a s flores 
D e c a b e Espinama 
L o s e n c o b r i d o r e s . 

A l año s iguiente (1431), v ino á l lenar de g lor ia l a s 
a r m a s cr is t ianas , abr iendo b reve pa rén tes i s en el mo
nótono curso d e las d i scord ias civiles, l a expedición 
á G r a n a d a y la memorab le ba ta l la de la Higuera , aun
que el suceso, con ser g rande , r e su l t a se por de p ron to 
estéri l y de m á s apa ra to que substancia . De t en ido en 
Córdoba por g r a v e dolencia , no tomó p a r t e persona l en 
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aque l t r iunfo el señor de H i t a ; pero sí su mesnada , que 
d i r ig í a P e d r o Meléndez de Valdés , y que con heroica 
t e m e r i d a d llegó has t a el centro de la hues t e musulma
na , encon t rándose de súbito ce rcada por i nnumerab l e 
m u c h e d u m b r e y ais lada del resto del ejército, con lo 
cual hub ie ra infa l ib lemente sido ex t e rminada sin el 
opor tuno auxilio del a r ro jado señor de B a t r e s , que , 
rompiendo po r la mor i sma con sus gen tes , acorrió á 
l a s que l levaban la enseña de su sobr ino . 

Sabido es que después de la batal la , y en p a r t e p o r 
las competenc ias susc i t adas sobre quién hab ía l levado 
l a m a y o r p rez en esta acción caballeresca, fueron 
a h o n d á n d o s e las d ivis iones y ag r i ándose los án imos 
de l Condes tab le y de sus émulos, pa rando po r enton
ces l as cosas en ser reduc idos á pr is ión P e r n á n P é r e z 
d e Guzmán , el señor de Valdecorne ja P e r n á n A lvá rez 
d e Toledo, el Conde de H a r o D . P e d r o F e r n á n d e z d e 
Velasco, el Obispo de P a l e n c i a D . Gut ie r re y otros 
deudos m u y cercanos de Iñ igo López , á quienes se 
a c u s a b a de man tene r ocultos t ra tos con los R e y e s de 
A r a g ó n y de Navar ra , en de t r imento de la paz públ i 
ca. Temió Iñ igo López po r su p rop i a s egu r idad , y se 
re t ra jo en su casti l lo de H i t a , aperc ib iéndose á l a r g a 
defensa , s in confiar mucho en las pa labras y segur ida 
d e s que el R e y y D . Alvaro le daban: ac t i tud p r u d e n 
t e y r e s e r v a d a en que se man tuvo h a s t a que vio fuera 
d e p r i s ión á sus pa r i en t e s . 

E n 14 de Agos to de 1432 falleció en Val ladol id su 
m a d r e , dejándole en herencia el t a n d i spu tado señorío 
d e la Vega . Nuevos pleitos con su media h e r m a n a 
D o ñ a Aldonza (Condesa de T r a s t a m a r a y D u q u e s a de 
Arjona) , á quien había deshe redado D o ñ a Leonor en 
s u tes tamento , ser ían mater ia de m u y enojosa relación, 
a u n q u e s i rvieron para confirmar una vez más que el 
señor de H i t a e ra digno he rede ro de la sagaz y afor
t u n a d a p r u d e n c i a de su madre . B a s t e decir, adelan
t a n d o un poco los hechos , que en 1442, m u e r t a y a la 
Duquesa , logró por fin ve r se en posesión del R e a l d e 
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Manzana re s , que por t an tos años había pe rmanec ido 
en secues t ro . 

A facili tar los medros de Iñ igo López y hacer le sa
l ir t r iunfan te de los enmarañados litigios que ocupa
ron buena p a r t e de su vida, cont r ibuyeron s in d u d a las 
cua l idades esencia lmente s impát icas de su pe rsona , 
q u e en la corte l l ega ron á hace r l e g ra to aun á los q u e 
más p reven idos deb ían e s t a r contra su polí t ica expec 
t a n t e y nada franca. Sobresal ía en todo género de 
ejercicios caballerescos, y así le vemos en los b r e v e s in
tervalos de paz que se d is f ru taron en Cast i l la , p resen
t a r se como man tenedor de j u s t a s y pasos de a r m a s 
con los gent i les h o m b r e s de su casa, s iendo m u y cele
b r a d o el que en 1433 sostuvo en M a d r i d cont ra D o n 
A l v a r o de L u n a y sesen ta cabal leros de la suya . «É de 
la pa r t e del Condes tab le (dice la Crónica de Don 
Juan II) quedaron por pr inc ipa les P e d r o de A c u ñ a é 
Gómez Carril lo, su hermano. E de la otra pa r t e d e 
Iñ igo L ó p e z quedaron Diego H u r t a d o , su fijo, é P e r o 
Meléndez Valdés . E pasaron en esta j u s t a asaz de se 
ña l ados fechos.» «E fizo la fiesta Iñ igo López (dice 
por su pa r t e el c ronis ta de D . Alvaro) , con quien fue
ron á cenar el Condes tab le é todos los j u s t a d o r e s , ó 
aun otros caballeros é gent i les hombres de la casa de l 
Rey .» Y no sólo al Condestable , s ino al mismo R e y 
D . J u a n I I tuvo ocasión de recibir y agasajar , ya en su 
casti l lo de Bui t rago, cuando en 1435 suplicó al R e y 
que «le p luguiese ir, porque le quería allí hacer sa la», 
y a en sus casas de Guada la j a ra en 1436, cuando fué 
D . J u a n padr ino de la boda del pr imogéni to del M a r 
qués de San t i l l ana con Doña B r i a n d a de L u n a , sobr i 
na del Condes tab le . E n esto de a l ianzas de familia fué 
sobremanera hábi l y afor tunado Iñ igo López, que y a 
t res años an tes hab ía casado á una hija suya con el 
p r imogéni to de la familia de la Cerda, af i rmando m á s 
y más de este modo el poderío de su casa . 

N i le fal taron en este per íodo de su vida, que es sin 
d u d a cu lminante y decisivo, ocasiones de m o s t r a r en 
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campo m á s heroico que el de las g u e r r a s civi les lo 
mucho que como hombre de g u e r r a y como diplomát i 
co va l ía . R o t a s las t r eguas con los moros de G r a n a d a 
en 1436, I ñ i g o López tuvo á su cargo la defensa de la 
f rontera como cap i t án m a y o r del reino de J a é n . E n aque
l la campaña , que fué u n a serie de prósperos sucesos , 
el señor de Hi t a , va le rosamente as is t ido por sus hi jos 
I ñ i g o L ó p e z y P e r o Laso (el segundo d e los cua les 
ma tó por su propia mano en s ingular combate á A b e n 
P a r a x ben J u c e p h , jefe de la hues t e g r anad ina ) , ce r 
có, ent ró y g a n ó por fuerza de a rmas l a s v i l las y for
ta lezas de H u e l m a y Bexix , obl igando á los moros á 
p e d i r t r eguas , que en 1438 les fueron o to rgadas por 
t r e s años, á condición d e e n t r e g a r quinientos cincuen
t a caut ivos cr is t ianos y p a g a r en p a r i a s ve in te y cua -
t ro mi l doblas d e oro (1). 

L a poesía , por boca de J u a n de Mena, en la Corona
ción, compues ta en aquel mismo año, enalteció d i g n a 
men te el soberano esfuerzo de aque l 

Capitán de la f rontera 
Cuando la v e z p o s t r i m e r a 
Met ió H u e l m a á s a c o m a n o 

Y en el comentar io en p r o s a que acompaña al poema 
se dice de él que « t rabajaba de día é ve l aba de noche, 
por acrescentar el servicio de Dios é del m u y alto r e y 
é señor é p o r e n s a n c h a r los sus reinos é pone r a l lende 
los pad rones de los sus l imites , r o b a n d o ganados , es
c a l a n d o castil los, de r r ibando é pos t rando a lear ías é 
tor res , ganando luga re s , t a l l ando arboledas , m a t a n d o 
é de smembrando los sa r racenos , env iando sus á n i m a s 
á la boca del H u e r c o » . 

E n medio de es tas escenas de s a n g r e y de m u e r t e 
b ro tó , como flor de poesía fronteriza y recuerdo de u n a 

(1) E l p r o t o c o l o de e s t a s t r e g u a s fué p u b l i c a d o é i l u s t r a d o 
p o r A m a d o r d e l o s R í o s e u e l t o m o X de l a s Memorias de la 
Academia de la Historia. 
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m a ñ a n a de correr ía sobre las a v a n z a d a s enemigas , l a 
^serranilla quinta: 

E n t r e T o r r e s é C a n e n a , 
A c e r c a d e Sa l lozar , 
F a l l é moza de B e d m a r . 
¡San Ju l ián en b u e n a e s t r e n a ! 

P e l l o t e n e g r o v e s t í a , 
E l i e n z o s b l a n c o s tocaba , 
A fuer del A n d a l u c í a , 
E d e a l c o r q u e s S i ! ca l zaba . 

P r e g u n t ó l e do v e n i a , 
D e s q u e la o v e sa luado , 
O quál c a m i n o fac ía . 
D í x o m e que d' u n g a n a d o 
Q u e l g u a r d a b a n en R a c e n a , 
E p a s s a v a al o l i v a r 
P o r c o g e r é varear 
L a s o l i v a s de X i m e n a . 

D i x e , «Non v a d e s s e n n e r a , 
S e n n o r a , q u e e s t a m a ñ a n a 
H a n corrido la r ibera 
A q u e n d e de G u a d i a n a 
Moros de ]'aldcpnrcliena 
De la guarda de Abdilbar. 
Ca de v e r v o s mal p a s s a r 
Me s e r í a g r a v e p e n a . > 

M i e n t r a s que D . Iñ igo campeaba tan b i za r r amen te 
•en la frontera, movíanle en Cast i l la nuevos ple i tos sus 
émulos , a len tados por el favor de D . Alva ro de L u n a . 
L o s M a n r i q u e s se apode raban de buena p a r t e de los 
es tados de Sant i l l ana , apoyados en u n a sen tenc ia de 
3 de Dic i embre de 1438. Ga rc i González de Orejón 
t o r n a b a á sus cor re r ías en L i é b a n a . P e r o González d e 
B e d o y a j u r a b a quemar los l uga re s de Iñ igo López «é 
•cuanto fallase suyo». Sañudo el señor de H i t a al ver 
ga l a rdonados sus servicios con el apoyo que á ca ra 
de scub ie r t a se daba á tales banderizos, se re t ra jo en 
su casa fuerte de Guada la j a ra , m a d u r a n d o su v e n g a n 
za con t ra el Condes tab le , y conjurándose s in rebozo 
c o n todos los magna te s desconcentos que l levaban la 
•voz del r e y de N a v a r r a y del In fan te D . E n r i q u e . Qui-
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so D. J u a n I I despojar le del señorío de Guada la j a r a , 
so pre tex to de h a c e r m e r c e d de la vi l la al p r ínc ipe 
D . E n r i q u e ; pe ro Iñ igo López cerró las p u e r t a s á los 
mensa jeros del rey, y pasando á la ofensiva, fué d e 
los p r imeros que rompie ron l a s host i l idades en 1441, 
comenzando por ocupar á A lca l á de H e n a r e s con u n a 
hues te de t rescientos hombres . E l Arzobispo de Tole
do, cuyo era aquel señorío, envió á resca tar le con fuer
zas m u y super iores (no menos que mil seiscientos hom
b r e s de a rmas) al A d e l a n t a d o de Cazorla J u a n C a r r i 
llo de Toledo. L o s dos pequeños ejérci tos se encont ra
ron en el A r r o y o de Torote , y aunque Iñ igo López sos
tuvo b r a v a m e n t e el peso de la batal la , no sólo quedó 
der ro tado y perdió la m a y o r pa r te de su gen te , s ino 
q u e fué g r a v í s i m a m e n t e he r ido de un saetazo, y es tu
vo á pun to de muer te . «Non fué pequeño (dice la Cró 
nica) el l lanto que se fizo en la casa de I ñ i g o L ó p e z , 
n i menor el a legr ía que el Arzobispo é los suyos des te-
caso recibieron.» 

Poco les d u r a r o n ta les regocijos. I ñ igo López c o n 
valeció de su her ida , y la conjura t r iunfó, aunque po r 
b r e v e t i empo, dando D . J u a n I I b ien cont ra su g r a 
do la famosa sen tenc ia de Tordes i l l a s de 9 de J u l i o 
d e 1441, que des t e r r aba de la corte por seis años á 
D . Alvaro y sus parc ia les , s iendo el Señor de H i t a 
quien hab ía de ve lar cerca del R e y por el cumpl imien
to de su pa l ab ra . P e r o D . J u a n I I logró emanc ipa r se 
p ron to de t an ignominiosa tutela, y dando por nulo 
todo lo ac tuado , volvió á l l amar al Condes tab le y á 
e n t r e g a r s e c iegamente á su voluntad , en t an to que los 
g r a n d e s , cada vez m á s ofendidos y rencorosos , b u s 
caban segur idad en sus casti l los, guarec iéndose I ñ i g o 
L ó p e z en el suyo de B u i t r a g o . 

P e r o si era g r a n d e su saña contra el Condes tab le , 
tampoco su gen ia l p rudenc ia le consent ía a v e n t u r a r s e 
demas iado por los In fan tes d e Aragón , cuyas t r o p e 
l ías, de smanes y cont inua in t rus ión en casa ajena co
m e n z a b a n á hacerlos odiosos á la m a y o r p a r t e d e los-
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proce res castellanos, que se cons ide raban y a b a s t a n t e 
fuer tes p a r a des t ru i r po r s í propios el poder ío de D o n 
Alvaro , sin recur r i r á t a n in te resados auxi l iares . Y 
nues t ro poeta, que no sólo pa r t i c ipaba de ta les i deas , 
sino que mos t raba t ener u n a pol í t ica propia, quiso s e 
p a r a r su causa de la de todos los que no fuesen m u y 
ín t imos deudos suyos, y empezó por a justar u n a e s 
pecie de l i ga ofensiva y defensiva con D . Lu i s d e la-
Cerda, confirmándola en 11 de Noviembre con r e c í 
procos j u r a m e n t o s . Después , y median te formal p r o 
mesa que el P r í n c i p e D . E n r i q u e le hizo de ceder le y 
t r a s p a s a r l e todos los derechos rea les sobre los va l les , 
t é rminos y d is t r i tos de las As tu r i as de Sant i l l ana , acu
dió en 1444 con toda su gen te de a r m a s á la g u e r r a 
con t ra el R e y de N a v a r r a , que fué comple tamente 
de r ro tado en la ba ta l la de Pampl iega . L a s consecuen
cias de es ta j o r n a d a fueron p a r a I ñ i g o L ó p e z m u y 
ventajosas , pues to que no sólo obtuvo en 28 de J u l i o 
regio a lbalá cediéndole abso lu tamente los codic iados 
val les , s ino que consiguió en b reve t iempo reduc i r los 
á su obediencia por medio de su pr imogéni to D o n 
Diego H u r t a d o de Mendoza , que ocupó por fuerza d e 
a rmas las Mer indades , después de habe r se apoderado 
(ó por sorpresa ó por t raición infame de su propio h i 
jo) d e la temible pe r sona de Orejón, á quien ma la 
m e n t e hizo decapi ta r en el l u g a r de Ventan i l la , como 
pa rece por aque l notable t e s tamento que comienza: 
«Yo, Ga rc i González de Orejón, el cuchillo á la g a r 
ganta , en poder de mis enemigos » 

P ros igu i endo Iñ igo López en el servicio de la c a u s a 
real , cuyo triunfo iba entonces t an l igado con sus pro
pios in tereses , concurr ió en 19 de Mayo de 1445 á la 

- dec is iva ba ta l la de Olmedo, de la cual salió he r i do 
de muer te el I n f a n t e D . Enr ique , y con él su causa y 
la de sus he rmanos . A D . Alva ro de L u n a , cuyo po
d e r parec ía subir á su apogeo cuando p r e c i s a m e n t e 
e s t aba próximo á h u n d i r s e entre vapores de sangre, , 
va l ió aquel la j o r n a d a el Maes t razgo de Sant iago: Iñ i -
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g o López , que con su pr imo el Conde de Alba fué d e 
los que más pa r te tuvieron en l a victor ia , y que dos 
años después cer raba la gue r r a tomando á los arago
neses la vil la de Tori ja , fué ga la rdonado con los t í tu
los de H u r q u e s de San t i l l ana y Conde de l R e a l de 
M a n z a n a r e s . P e r o aquel la especie de reconci l iación 
en t re la nobleza y D . Alvaro , c imentada con la repar 
t ición de los despojos del In fan te D . E n r i q u e , no po
d í a menos de ser ef ímera, po rque en el fondo pers i s 
t ían los an t iguos odios, y el mismo D . A l v a r o , como 
impulsado á la perdic ión por u n a fa ta l idad i r res is t ib le , 
labraba con sus p rop ias manos el ins t rumento de su 
ru ina , concer tando las s egundas bodas de D . J u a n I I 
con la p r incesa D o ñ a I s a b e l de P o r t u g a l , cuya ambi 
ción desde el p r i m e r momen to ent ró en lucha con la 
del Condestable , a g r u p á n d o s e en torno de la R e i n a 
t o d o s los m a g n a t e s desconten tos , y no de los úl t imos 
el Marqués de Sant i l lana , que comenzaba por insi
nua r se en su v a n i d a d femenil con ga lan tes canciones 
y decires: 

D i o s v o s fizo s in e n m i e n d a 
D e g e n t i l persona ó cara , 
E s u m a n d o s in c o n t i e n d a , 
Qual Gioto n o n v o s p i n t a r a . . . 

D. Alva ro vio la to rmenta que se le v e n í a enc ima, 
y quiso r epa ra r se , aunque t a rde , o rdenando en T o rd e -
si l las el 11 de Mayo la pr i s ión de sus pr inc ipa les e n e 
migos , el Conde de Benaven te , el de Alba, Suero d e 
Quiñones y su he rmano . D . Iñ igo fué respe tado por 
•entonces, y aun se procuró a t rae r le con nuevas m e r 
cedes; pe ro la persecución de su p r imo y más p red i 
lecto amigo el Conde de Alba , enconó sob remane ra 
su ánimo, hac iendo imposible su avenencia con el Con
des tab le . E s t o s hechos le insp i ra ron el he rmoso diálo
g o filosófico de Bías contra Fortuna, que es u n a de 
s u s poesías capitales, s i y a no la p r imera de todas el las. 

P e r o no sólo con medi tac iones y consideraciones d e 
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filosofía m o r a l acudía el M a r q u é s al r epa ro d e su pr i 
mo, sino que él fué uno de los p r imeros que concur r ie 
r o n á la j u n t a sediciosa d e Coruña del Conde, recla
m a n d o la l ibe r t ad de los m a g n a t e s presos , aunque 
p ro t e s t ando r e spe t a r todas l a s p reeminenc ias de la 
ma jes t ad reg ia ; t r a s de lo cual formó l iga ofensiva y 
defens iva con el Arzobispo de Toledo D . Alonso Ca
rrillo, con el M a r q u é s de Vi l lena y el Conde de P l a -
sencia, p romet iéndose mutuo apoyo con t ra toda per
sona que no fuese la del R e y . Y si bien u n a n u e v a 
invasión de a ragoneses y n a v a r r o s unió t rans i tor ia
m e n t e á los castel lanos, la ru ina y a inminen te de Don 
A l v a r o no t a rdó en consumarse , y á ella con t r ibuyó no 
poco el M a r q u é s de Sant i l lana enviando á su pr imogé
ni to D . D iego con t r esc ien tas lanzas , p a r a que, u n i d a s 
á las doscientas d e A lva ro de Es túñ iga , se apodera 
sen de la pe r sona de l Condestable . P l a q u e ó mísera
m e n t e en ta l coyun tura el ánimo de D . J u a n I I y firmó 
por ú l t imo el mandamien to de pris ión, cometiendo la 
ejecución al Conde de P la senc ia . 

M s iqu ie ra el cadalso de Val ladol id pareció expia
ción suficiente p a r a d e s a r m a r los rencores del Mar
qués . A duras p e n a s bastó su esp í r i tu p ro fundamente 
cr is t iano p a r a mover le á a lgún l inaje de p i edad con 
el g r a n d e enemigo abat ido . Y aun es ta p i e d a d fué de 
u n géne ro m u y ex t raño . Su musa , de ordinar io t a n 
g r a v e y serena, encontró medio de poner en boca del 
M a e s t r e decapi tado u n a l a r g a confesión de sus peca
dos , que es en el fondo una invect iva ferocísima, po r 
el estilo de lo m á s acerbo que puede encon t ra r se en 
Los Castigos de Víc tor H u g o ó en las expansiones 
m á s rencorosas de la s á t i r a pol í t ica de cua lquier 
t i empo . El Doctrinal de privados t iene sin duda acen
tos de los más enérgicos que pueden encont rarse en 
la poesía cas te l l ana del siglo x v ; pero si el poeta sa
lió b ien l ibrado, no se confirmó mucho por esta vez 
aque l la r epu tac ión s u y a de manso , benévolo y huma
n o , cua l idades que tanto encarecen en el M a r q u é s d e 
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Sant i l lana sus contemporáneos . ¡Cómo ser ían los r e s t a n 
tes , pues to que él pa rece h a b e r sido el hombre de m e 
j o r e s e n t r a ñ a s en t re cuantos entonces in t e rven ían e n 
los negocios d e la repúbl ica! E s c ier to que en su largo-
sermón el Maes t r e de San t iago acaba por ar repent i rse-
de todo, y el M a r q u é s le abre de p a r en p a r l as pue r 
t a s de la salvación; pero es después de habe r de s 
ahogado en m á s de c incuen ta estrofas su furor v i n d i 
cativo, m a l d is f razado con el man to d e la jus t i c ia y 
de la filosofía: 

Casa á c a s a ¡ g u a y de mí ! 
E c a m p o á c a m p o a l l e g u é ; 
Cosa a j e n a n o n d e x é ; 
T a n t o q u i s e quanto v i . 
A g o r a , p u e s , v e t a q u í 
Quiinto v a l e n m i s r i q u e z a s , 
T i e r r a s , v i l l a s , f o r t a l e z a s , 
T r a s q u i e n m i v i d a p e r d í . 

¡Oh fambre de oro rabiosa! 
¿ C u á l e s s o n l o s c o r a z o n e s 
H u m a n o s q u e t ú p e r d o n e s 
E n e s t a v i d a e n g a ñ o s a ? . . . 

¿Qué se fizo la m o n e d a 
Que g u a r d é para m i s d a ñ o s 
T a n t o s t i e m p o s , t a n t o s a ñ o s , 
P la ta , j o y a s , oro é s e d a ? 
Ca d e t o d o non m e q u e d a 
Si n o n e s t e c a d a h a l s o . . . 
¡Mundo malo , m u n d o fa l so , 
ÍJon e s q u i e n c o n t i g o p u e d a ! . . . 

Ca si lo a jeno t o m é , 
L o m í o m e t o m a r á n ; 
Si m a t é , non tardarán 
D e m a t a r m e , b i e n lo sé ; 
S i prendí , por tal pasé ; 
Maltraí , s o y m a l tra ído: 
A n d u v e b u s c a n d o r u y d o , 
B a s t a assaz lo q u e fa l l é . . . 

No sobrevivió mucho el Marqués de San t i l l ana á la. 
ca ida d e D . Alvaro ; pero an tes de él fueron descen
d iendo á la tumba los p r inc ipa les personajes de su. 
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t i empo y las p r e n d a s m á s ca ras de su corazón, s i r 
v iéndole estas m u e r t e s , que en t an b reve espacio se 
sucedieron, como de eficaces amonestaciones p a r a p re 
p a r a r s e al úl t imo t ráns i to é i rse desprend iendo d e l a s 
pas iones m u n d a n a s que todavía le cegaban en el g r a 
do que hemos vis to. Mor ía en J u l i o de 1454 el R e y 
D . J u a n I I , que no tuvo día bueno después del supli
cio de D . A lva ro . A fines del año s igu ien te pe rd í a el 
M a r q u é s á su mujer D o ñ a Cata l ina de F igue roa , aque
l l a «sabia, hones ta , v i r tuosa é obedien te compañera» , 
á la cual parece h a b e r amado con amor en t rañab le y 
a u n g u a r d a d o fidelidad r a r í s ima en h o m b r e de su s i 
glo, s in que va lgan en cont ra los devaneos de las se
rranillas, que pueden ser m e r a ficción poét ica. N o 
consta de D . I ñ igo otra descendencia que la legí t ima, 
que fué po r cierto numeros í s ima . Todos sus coetáneos 
están contes tes en afirmar que fué hombre de g r a n d e s 
v i r t u d e s domés t icas y de p u r o s y suaves afectos, d e 
que tenemos he rmosa mues t ra en el encan tador vi l lan
cico que dedicó á tres fijas suyas. 

A la m u e r t e de D o ñ a Cata l ina hab ía p reced ido en 
pocos meses la de D . P e d r o L a s o de la Vega , que pa
rece habe r sido el más amado del Marqués en t re todos 
sus hijos, á j u z g a r por las dolorosas y en t r añab le s pa
l a b r a s que en su boca pone J u a n de L u c e n a en el diá
logo de Vita Beata: «¡Oh suavís imo fijo D . P e d r o Laso ! 
•quando de t i m e acuerdo, olvido tu s he rmanos , olvido 
mis nietos , é toda mi g lor ia ama ta el dolor de tu muer 
t e . N i n g u n a consolación red ime mi alma, salvo pen
s a r que te veré , sin t emor que más mueras .» 

Y como si todas es tas desgrac ias no hubiesen sido 
b a s t a n t e s p a r a pos t rar el ánimo del Marqués , pasaba 
á poco t iempo de es ta v ida su poeta predi lec to , el in
s e p a r a b l e compañero de su g lor ia l i terar ia , J u a n d e 
Mena , en fin, que sucumbía en Tor re l aguna , de rabio
so dolor de costado, en 145G. E s t rad ic ión que D . I ñ i g o 
López de Mendoza le hizo dar monumenta l sepu l tu ra 
en aquel la villa; pero lo cierto es que y a en el siglo x v i 
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se hab ía pe rd ido l a memor ia de t a l enter ramiento , y 
que por n i n g ú n caso p u e d e a t r ibu i r se á la e l egan te 
p l u m a del M a r q u é s el sandio epitafio que a lgunos es
cr i tores dicen que existe ó que exist ía en aquel la vi l la . 

Golpes t an repet idos no podían menos de l a b r a r 
hondamen te en a lma ya t an inc l inada á la p i edad como 
la del Marqués de Sant i l lana . A s í es que en los cua t ro 
úl t imos años de su vida, escasa p a r t e tomó en los n e 
gocios del re ino, á pe sa r de la g r a n d e es t imación que 
de su p e r s o n a y consejo hac ia D . E n r i q u e I V . As i s t ió 
á las Cortes de Cuéllar , en que se t r a t ó de la c ruzada 
contra los moros de G r a n a d a , p ronunc iando con ta l 
ocasión un razonamiento sustancioso y discreto «como, 
p rop iamente convenía p a r a la l e n g u a de t an b u e n ca
ballero, gracioso en el fablar ó esforzado en las a r m a s » , 
r azonamien to que p lugo al r ey mucho, y que, á lo m e 
nos en ex t rac to , nos h a conservado el c ron i s ta D i e g o 
E n r í q u e z del Casti l lo. E n la campaña de 1455 y en l a 
t a l a y es t rago de la V e g a de Granada , dio buena cuen
ta de su persona, como lo hac ia en toda función de
gue r ra ; pero detenida en sus comienzos aquel la em
p re sa por la flojedad ó indecis ión d e ánimo de D . E n 
r ique , el M a r q u é s de Sant i l lana, que era devot ís imo 
de l a V i rgen , con cierto géne ro de devoción caballe
resca, m u y propio de quien l levaba por mote en s u 
escudo el Ave María y en su ce lada Dios é vos (alu
diendo, como á la h o r a de su muer t e declaró, á la mis
m a celestial Señora y no á n i n g u n a he rmosu ra t e r re 
na) fué en romería á Guada lupe , donde su p i e d a d l e 
inspiró acentos que pa recen robados á la l i r a del Can
ciller Aya la . Y luego se re t ra jo def ini t ivamente á s u 
casa de Guada la ja ra , «apare jándose p a r a b i é n mor i r» , 
sosegando ó t r ans ig iendo sus an t iguos pleitos, fundan
do un hospi ta l en aquella villa, cabeza de sus es tados , 
y hac iendo cuant iosas donaciones á los monas ter ios 
de Lup iana , Sope t rán y el P a u l a r , que s i empre le con
taron en t re s u s más egregios b ienhechores . D e o t ras 
buenas ob ras suyas nos d a razón P ranc i sco de M e d i n a 
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y Mendoza, el p r imer biógrafo del G r a n Cardenal d e 
E s p a ñ a : «Criaba las bijas é hijos de los vecinos de 
Guada la j a r a en su casa, ó las hijas casaba é do taba , 
é á los hijos cr iábalos y dábales oficios y casábalos» . 

Fa l lec ió el M a r q u é s en Guada la j a ra en 25 de Marzo-
de 1458. L o s pormenores de su enfe rmedad y cr is t ia
no t ráns i to es tán descri tos , con v e r d a d subs tanc ia l s in 
duda , aunque en forma u n tanto re tór ica , por su Cape
l l án P e d r o Díaz de Toledo, en un diálogo filosófico q u e 
compuso (imitando de lejos el Pliedon platónico, q u e 
an tes h a b í a t raduc ido) con el título de Diálogo, ó Ra
zonamiento sobre la muerte del Marqués de Santillana (1) . 
E s l ibro algo pedan tesco y fatigoso de leer en su in te 
g r idad , pero el autor no sólo merece crédi to , como tes
t igo p resenc ia l de todo, s ino que dec la ra no h a b e r pues
to cosa a l g u n a de su cosecha en las pa labras que a t r i 
buye al M a r q u é s mor ibundo y á su pr imo el Conde d e 
Alba , que es el t e rce r in ter locutor del Diálogo. B a s t e 
t ranscr ib i r las ú l t imas del M a r q u é s : ellas m i s m a s , 
por su sencillez y unción, dan test imonio de su au ten
t ic idad: «Yo non esperaba , dottor, de vos ot ras p a l a -
»bras de l a s que fablades , é non soy tanto decaydo d e 
»mi sentido, que non t e n g a en memor ia aquel dicho d e 
»Job, que la v ida del h o m b r e sobre la t i e r r a es como 
»acto mi l i ta r é de guer ra , é sus d ías son como días d e 
«jornalero, é como sombra que passa, nues t ros días so-
»bre la t ierra: que por v u l g a r proverbio se t r a e lo q u e 
»Job en otro l u g a r dice, que el ombre nasc ido de l a 
»mujer, esse poco t iempo que vive , es tá lleno de mu
i d l a s miser ias , é asy como flor sale é se q u e b r a n t a é 
»fuye, s egund que fuye la sombra , é n u n c a en un s e r 

(1) P u b l i c ó l e p o r l a p r i m e r a v e z e l e r u d i t o , m o d e s t o y j u i 
c i o s o e s c r i t o r D . A n t o n i o P a z y M e l l a e n e l t o m o de Opúsculos-
literarios de los siglos XVy XVI, q u e f o r m ó p a r a l a Sociedad 
de Bibliófilos Españoles A d e m á s de l Códice de l a B i b l i o t e c a N a 
c i o n a l ( a n t e s de l a d e Osuna) que s irv ió p a r a e s t a e d i c i ó n , e x i s 
t e u n a b u e n a c o p i a de l s i g l o x v i e n m i b i b l i o t e c a p a r t i c u l a r . 
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»permanesce. . . . E n m u c h a s é d ive r sas m a n e r a s é diver-
»sas veces yo he recebido de vos muchos é ag r adab l e s 
»plaseres é buenas obras, é por poner sello á la b u e n a 
»voluntad é amor que s i empre me ovistes , h a p las ido á 
»Nuestro Señor que vos fa l lásedes aquí al t iempo de 
»mi passamiento ; é a l lende de lo que yo me t r aba j aba 
»por me esforzar é rescebi r la m u e r t e s y n turbac ión é 
»con t r anqu i l idad é reposo, hame provocado á lo a sy 
»faser el dulce ó suave é scientifico r a sona r vues t ro . 
»E y a veo en mí seña les que la v ida se acaba : enco-
»miendo mi a lma á Dios que la crió é redimió, ó fago 
»fin de mi v ida d e r r a m a n d o l á g r i m a s de mis ojos, ó 
«gimiendo demando á Dios miser icordia é p i e d a d , é 
»con el r ey D a v i d digo: «Confieso mi injust icia é pecca-
»do á t i Dios mío, é tú perdonarás la impiedad é mal -
»dad mía.» E supl icó te que p o n g a s l a tu pass ion en t re 
»mí y el ju ic io tuyo é expirando digo: Domine Jesús, 
•¡isuscipe spiritum meum in manibus has Domine, Ubi 
•¿commendo spiritum meum.» 

F u é en te r rado D . I ñ i g o , conforme á su pos t r imera 
vo luntad , en el monaster io de San F ranc i sco de Gua-
•dalajara, cerca de la sepul tura de su p a d r e el Almi
r a n t e y de su mujer D o ñ a Ca ta l ina de F i g u e r o a . 

T a l fué este v a r ó n ins igne , que no neces i ta p a n e 
g í r icos incondicionados p a r a que se v e a cuánto exce
dió aun mora lmente el n ivel ord inar io de los hombres 
de su s ig lo . No hemos d is imulado n i n g u n a de las 
sombras de su v ida . ¡Dichoso quien entonces no las 
tuvo mayores! E n el Marqués de Sant i l lana, como en 
el Canci l ler Ayala , como en D . J u a n Manuel , como en 
otros p roce re s mora l i s tas de los t iempos medios, no 
s i empre hubo perfecta a rmonía y consecuencia en t r e 
lo r íg ido y aus tero de la doctr ina ét ica y su aplicación 
á la v ida pública. P e r o s iempre se les ha de a g r a d e 
cer el habe r man ten ido , aunque fuese de una m a n e r a 
doc t r ina l y especula t iva , u n ideal de jus t ic ia en medio 
d e las p revar icac iones de aquel la e d a d de h ier ro . Y 
aun p u e d e dec i rse que la f recuente contemplación de 
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es te idea l ético, der ivado en p a r t e de la filosofía de l a 
an t igüedad , y en pa r t e mayor de las enseñanzas cris
t i anas , amansó la na t iva fiereza de sus ánimos, y no 
sólo los hizo cultos, sino magnán imos y generosos , 
ajenos casi s iempre á las torpes violencias á que el 
desenfreno de las l uchas civiles, en t iempos en que 
todo se fiaba al esfuerzo del propio brazo, p r ec ip i t aba 
a u n á hombres de t an re levantes y super iores c o n d i 
ciones como D . A lva ro de L u n a . N a d a semejante a l 
ases ina to de Alonso Pé rez de Vivero puede encont ra r 
se en l a h o n r a d a biografía del Marqués de Sant i l lana ; 
y aun en su m i s m a encarn izada y pe r seve ran te lucha 
contra el poderío del Maes t re , s i es cierto que pecó al
g u n a s veces de dis imulación y cautela, así como de 
ensañamien to postumo, no hubo á lo menos sombra 
d e alevosía n i de perfidia; y quizá no e ran en te ramen
te re tór icos los p re tex tos de celo por el bien públ ico 
con que así él como los demás adversar ios del Condes
t ab l e p r o c u r a b a n da r color de hones t idad pol í t ica á 
sus incesan tes l igas y conjuras, que ahora l lamar íamos 
.pronunciamientos. 

L a s impa t í a personal que d u r a n t e toda su v i d a h a b í a 
acompañado al Marqués d e Santi l lana, no hizo más 
que acrecentarse después de su muer te , conforme iban 
bor rándose ú olvidándose los defectos y las flaquezas 
inhe ren te s á la condición h u m a n a . Su glor ia l i te rar ia 
lo cubrió todo, y le circundó de una aureola luminosa. 
P u e d e decirse que hubo u n a l i t e ra tura entera consa
g r a d a á enal tecer su memoria . Y a en v ida le hab ía de 
c re t ado los honores de la apoteosis J u a n de Mena en 
su Coronación; después lo hicieron Diego de B u r g o s 
en el Triunfo del Marqués, y Gómez Manr ique en sus 
Coplas á la muerte del Marqués de Santillana. E r a el 
Triunfo del Marqués un poema alegórico, no to r i amente 
imi tado de la Comedida de Ponza, así en el metro como 
en l a substancia , y fundado en un sueño ó vis ión que 
el secre ta r io del Marqués dec laraba bajo j u r amen to 
h a b e r ten ido rea lmente : «Es tando yo en Burgos al t iem-

T O M O v. h 
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po de su passamiento , u n a noche antea ó después , & 
por v e n t u r a a la mesma daquel día en que el señor d e 
b i enaven tu rada memor i a tuvo el p r i m e r sent imiento 
de la en fe rmedad suya, á mí pá rese l a en sueños v e r 
á v u e s t r a merced (el segundo M a r q u é s de Sant i l lana 
D . Diego) cubierto de p a ñ o s de luto fasta los pies, en 
la cabeza un g r a n d capi ro te de la mi sma m a n e r a , fir
m a n d o v u e s t r a mano en unas ac tas é el p r eheminen t e 
é yns ine t i tulo suyo, del qual oy v u e s t r a manífica per
sona es decorada é noblescida, la qual visión c lara
m e n t e daba á en t ende r á quien á los sueños a l g u n a 
fée d iera , su glor iosa par t ida» (1). Todos los g r a n d e s 
h o m b r e s de la a n t i g ü e d a d , poe tas , h i s to r iadores , filó
sofos y guer re ros se l evan tan de la tumba p a r a ensa l 
zar al M a r q u é s , cer rando esta procesión de s o m b r a s 
a lgunos castel lanos, ta les como D . E n r i q u e de Vi l le 
na , D . Alonso de Car tagena , el Tos tado , J u a n de Mena , 
el már t i r de Al jubar ro ta P e r o González de Mendoza , 
y aquel Garci laso de la V e g a cuya hero ica muerte-
ba ta l l ando cont ra infieles cantó Gómez M a n r i q u e con 
robus t í s imos acentos . 

E s t e mismo feliz ingenio, más obl igado que otro a l 
guno á la memor ia del M a r q u é s , á quien deb ia su e d u 
cación l i terar ia , l amentó en p rosa y en m e t r o «la in~ 
» r reparab le p é r d i d a que este nues t ro regno facía, que 
»bien se p u e d e decir que pe rd ió en él otro P a b i o p a r a 
»sus consejos, otro César p a r a sus conquistas , otro Ca-
>:milo p a r a sus defensas , otro Livio para sus memor ia s . 
»Este seyendo el p r imero de semblan te p rosap ia é g r a n -
»deza de estado que en nues t ros t iempos congregó la 
«ciencia con la cabal ler ía ó la lor iga con la toga; q u e 
»yo que r e c u e r d o aver pocos, ó aun v e r d a d fablando, 
«ninguno de los tales (2) que á las l e t r a s se diese; é 

(1) P u b l i c a d o e s t e p o e m a e n e l Cancionero general d e 1511 , 
p e r o s in e l p r ó l o g o q u e e s t á e n u n o d e l o s C a n c i o n e r o s m a n u s 
c r i t o s de P a l a c i o . 

(2) E n e s t o n o e s t á e n l o j u s t o G ó m e z M a n r i q u e , a r r a s t r a d o 
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«non solamente digo que las non p rocu raban m á s que 
»las aborrescían, r e p r e h e n d i e n d o a a lgund caballero si 
»se daba al estudio, como si el oficio mi l i ta r sólo en sa-
»ber b ien encont ra r con la lanza ó ferir con la e spada 
«consistiese. L a qual e r rada opinión este v a r ó n magnífi-
»co a r r ancó de nues t ra pa t r ia , r eprobándola por theóri -
»ca, é faciéndola inc ie r t a por plática; en la paz p r o s a s 
»ó me t ros de mayor a legranza escr ibiendo que n i n g u n o 
»de los passados ; en l a s g u e r r a s mos t rándose u n Marco 
«Marcelo en el o rdenar , é un Cas t ino en el acometer , 
«seyendo á sus caballeros, como Mar io por sí decía , 
«consejero en los fechos é compañero en los pel igros . 
«Este de los enemigos vis ibles no se vencía, n i de los 
«invisibles se sojuzgaba. F ina lmen te , es te fué tan to 
«en perfección bueno é provechoso p a r a es ta reg ión , 
«que bien sin d u b d a ella p u e d e decir, é con Greremías, 
«que es quedada sin él como v iuda la señora de g e n -
»tes. P u e s t r a s este g rand i s s imo é genera l dapno , el 
«part icular é m u y in to lerable mío sent í : que yo p e r d í 
»en él otro padre , de quien ve rdadero me r e p u t a b a fijo, 
«segund las h o n r r a s é aca tamientos , é bien puedo de
soír mercedes que de su merced resoibía: p e r d í señor 
»é pa r i en te de quien m e cu idaba ser m á s que de n i n -
«guno de los r e s t an tes amado. . . Ca en presenc ia m e ale-
«graba é aca taba m á s é mucho m á s que á la pobreza 
»de l a v i r t u d é es tado mío requer ía : pues en absenc ia 
«pregonero era de a lgund b ien , si en m í había , publ i-
«cándolo con g r a n d e instancia, acrecentándolo con non 
«fingidas violencias, é actor isándolo con su g rand i s s i -
»ma abtor idad. . . E l en el componer en met ro me apre -
«gonó, non en v e r d a d en lo tal seyendo yo digno, como 
«dixo San J u a n , de desa tar l as correas de su zapato: 
«que todos los mater ia les que la merced s u y a po r fa-
«mil iares ten ía , es á saber , v iva é p ron t a discreción, 

s i n d u d a por e l furor a p o l o g é t i c o . P r e c i s a m e n t e e n n u e s t r a h i s 
t o r i a l i t e r a r i a de l o s s i g l o s x i v y x v s o b r a n e j e m p l o s d e l o c o n 
t r a r i o . 
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«gracia g ra t i s dada , p rofunda sciencia, g r a n d e z a de 
»estado que lo bueno face mejor, eran é son ágenos de 
»mí, m á s como quiera. . . yo m e esforcé a lgunos me t ros 
«componer, los quales por aquel noble señor mío t an to 
«fueron aprobados que del todo tiró á mí el velo de 
«la vergüenza. . .» 

F u é el M a r q u é s de Sant i l lana persona je obligado 
e n los diálogos filosóficos del siglo x v . E l D r . P e d r o 
D í a z de Toledo puso en su boca altas mora l idades 
s o b r e la inmor ta l idad y la vida futura: J u a n de Luce -
n a ( t raduciendo l ib remente á Bar to lomé Pazz io) le 
hizo d i se r t a r sobre el sumo bien y la vita beata. Sus 
m á x i m a s y sentencias fueron g losadas como las de 
u n mora l i s t a clásico: los Proverbios, especia lmente , 
que por su ' índole aforíst ica l og ra ron más popula r idad 
que n i n g ú n otro libro del Marqués , lo fueron en prosa 
po r el Dr . P e d r o Díaz de Toledo (más ade lan te obis
po de Málaga ) , y en ve rsos n a d a desapacibles , del 
mismo met ro que los del or ig inal , por L u i s de Aran-
da , poeta del siglo s v i (1). A u n en pleno Renac imien 
to fué respetado el nombre del M a r q u é s de Sant i l lana 
e n las escuelas m á s clásicas: r ecué rdese la venerac ión 
con que le nombran s iempre H e r r e r a y Argo te de Mo
l ina . Sus preceptos de sab idur í a práct ica n u n c a per
d ie ron es t imación, y t odav ía en pleno siglo x v i l los 
r e c u e r d a á cada momento el P . N ie r emberg en el l ibro 
q u e l lamó Obras y Días: manual de señores y príncipes. 
F i n a l m e n t e , el M a r q u é s de San t i l l ana es popular h o y 
mismo en aquel g r a d o y med ida en que puede serlo 
u n autor de la E d a d Media : es cier to que sólo los doc
tos leen sus obras completas, pe ro aun el vulgo l i te
rar io sabe de memoria La vaquera de la Finojosa y 
t iene not ic ia de la Querella de amor. 

(1) E s t a g l o s a se i m p r i m i ó e n G r a n a d a e n 1575. Con el t í t u 
l o de Avisos sentenciosos sobre el modo de conducirse en el trato 
civil de la gente, fué r e i m p r e s a en 1781 e n e l t o m o V d e l Cancón 
de Sastre de N i p h o . H a y a l g u n a o t r a e d i c i ó n de l s i g l o p a s a d o . 
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Son pocos , aunque i n t e r e s a n t e s , los opúsculos en 
p r o s a del M a r q u é s de Sant i l lana. E n t r e ellos sobre
sale la famosa ca r t a sobre los or ígenes de la poesía, 
de la cual ya hemos razonado bas tan te . P e r o tampo
co deben caer en olvido la d i r ig ida á su hijo el p ro -
tonotar io D . P e d r o sobre la u t i l idad de las t raducc io
nes , n i las glosas que puso á sus mismos Proverbios, 
ni la consulta d i r ig ida al obispo D . Alonso de Carta
gena sobre el oficio de la caballería, n i menos el cu
rioso ensayo de elocuencia declamator ia Lamentación 
en propliecía de la segunda destruyción de España, que 
pa rece u n reflejo de aquel famoso trozo de la Crónica 
general conocido con el nombre de Llanto de Espa
ña. N a d i e d i r ía que el noble procer que de t a n pere
g r i n a m a n e r a se empeñaba en lat inizar su estilo en 
es tas pág inas enfát icas, fuera el mismo que recopiló 
los refranes que dicen las viejas tras el fuego. E s t a co
lección ¡laremiológica ( repet idas veces impresa después 
de 1508) es p robab lemen te la más an t igua que posee 
n inguna l engua vulgar ; y por r a ro caso quien j u n t ó 
estas venerab les re l iquias de la t radic ión popular fué 
un hombre que hac ía a la rde de menospreciar los can
tos del pueblo «de que la g e n t e baja ó de serv i l condi
ción se a legra» . D e ta les contradicciones está p l a g a d a 
la na tu ra l eza humana , y es ra ro aun en t re los m á s d o 
minados por el p res t ig io de la erudic ión el que t a r d e ó 
t emprano no vue lve los ojos con amor á las memor ias 
de su infancia. 

Tenemos la b u e n a sue r t e d e poseer ín t eg ro , ó poco 
menos , el m u y copioso reper tor io poético de l M a r q u é s 
de Sant i l lana . L a impor tancia social del personaje 
hizo que se mul t ip l icasen las copias de sus versos y 
que se solici tasen áv idamen te los e jemplares d e su 
Cancionero, como sabemos que lo hic ieron el Condes ta 
ble de P o r t u g a l y Gómez Manr ique . Alguno de los có
dices que h a n l legado á nues t ros días has ta con la 
firma del poeta es tá autor izado. D e los pr inc ipa les se 
valió A m a d o r de los R íos para su edición, c ie r tamente 
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m u y l impia y correcta y d igna de exceptuarse de la 
g e n e r a l censura que los e rudi tos extranjeros suelen 
formular sobre el notorio desal iño y precipi tación con 
que aquí hemos solido impr imir los textos de nues t ra 
E d a d Media . 

E n cinco g r u p o s clasificó Amador las poesías del 
M a r q u é s de Sant i l lana: obras doctrinales é históricas, 
sonetos fechos al itálico modo, obras devotas, obras de 
recreación y obras de amores. No h a y inconvenien te en 
acep ta r los términos de esta clasificación; pero en 
obsequio al o rden cronológico debe empezarse la lec
t u r a de las obras del Marqués por las poesías amoro
sas , que gene ra lmen te son las más an t iguas , con e x 
cepción de a lguna que otra, más b ien ga lan te que amo
rosa, que per tenece sin d u d a á edad m á s avanzada . 

L o s t í tulos más va lederos de Sant i l l ana á la g lor ia 
poét ica es tán en esta sección de sus obras . E n la poe
s í a l igera nad ie le n iega la p r imac ía sobre todos los 
ingenios de su siglo, y a u n no la p ie rde en cotejo con 
lo m á s delicado y gracioso que puede encon t ra r se en 
las escuelas t rovadorescas de ot ras pa r t es . «Es autor 
(d ice P u y m a i g r e ) de canciones más graciosas que las 
d e Teoba ldo de Champagne , de pas to re las más l indas 
que las de Griraldo S iqu i e r . » «Dulce melancolía, p r o 
funda v e r d a d poét ica (dice Clarus) hallo en el p o e m a 
que l leva el t í tulo de Querella de amor, en que se apa
rece en sueños al poeta el enamorado Macias , t r a spa 
sado por c ruda saeta, quejándose de la pé rd ida de su 
a m a d a . » T i e n e razón el docto a lemán: h a y en esta de
l iciosa composición u n mis ter io , una v a g u e d a d lírica, 
u n género de sent imiento que pudié ramos decir mu
sical é indefinido, rar ís imo en la poes ía de la E d a d 
Media, y de que sólo en los cancioneros gal legos pue
den encon t ra r se anter iores ejemplos. P o r el contrar io , 
él Planto que fizo Pantasilea, reina de las Amazonas, 
poema ev identemente insp i rado en la Crónica Troyana, 
r ebosa de a r roganc ia y brío, y en las quejas que arran
ca á la e n a m o r a d a re ina la muer te de Héc to r h a y a r r a n -
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•ques de pasión, t a n elocuentes y hermosos , que c u a l 
q u i e r g r a n poeta d ramát i co pud i e r a honra r se con ellos. 
E n cuanto á las serranillas, t oda a labanza pa rece 
a g o t a d a . E s cier to que carecen de la ingenu idad p r i 
m i t i v a de los cantos de ledino y de las canciones de 
amigo; pe ro quizá no va le menos la b l anda i ronía con 
q u e el M a r q u é s r e n u e v a un t e m a que hab í a en t r ado 
en la ca tegor ía de los l uga re s comunes, como el del 
encuent ro del cabal lero y la pa s to r a . Y esto sin caer 
en los excesos de feo real ismo en que á veces se com
place el Arch ip res t e de Hi t a , sino conteniéndose en 
los l ímites de u n a regocijada mal ic ia que se sat isface 
con hacer asomar la sonr i sa á los lab ios . Y obsérvese 
cómo, s iendo el terna s iempre el mismo, el M a r q u é s 
ac ier ta á diversificarle en cada uno de estos cuadr i tos , 
g r ac i a s á la habi l idad con que var ía el paisaje y reúne 
•aquellas c i rcunstancias topográficas é indumenta r i a s 
q u e d a n color de r e a l i d a d á lo que, sin duda, en la 
m a y o r p a r t e de los casos es mera ficción poética. L a 
g r a c i a de la expresión, el pulcro y gen t i l donai re del 
m e t r o , p r e n d a s comunes á todas las composiciones 
cor tas del M a r q u é s de Sant i l lana , l l egan á la p e r f e c 
ción en es tas serranillas, de las cuales unas parece que 
exha lan el a roma de tomillo de los campos de la Al
carr ia , m i e n t r a s o t r a s , m á s ag re s t e s y montaraces , 
orean nues t r a frente con la br isa suti l del Moncaj 'o ó 
n o s t r anspo r t an á las t a jadas hoces lebaniegas . E l pa i 
saje no está descri to, pero está l í r i camente sent ido , 
cosa más difícil y r a r a todavía . N i n g u n o en t re los e x 
celentes poe tas que cul t ivaron este género en el s i -
.glo x v , ni el a t i ldado Bocanegra , ni Carvajal , que 
t ranspor tó el género á I ta l ia , pud ie ron aventa ja r al 
M a r q u é s de Sant i l lana , y la mayor a labanza que de 
ellos puede hacerse es que s iguieron d ignamen te sus 
hue l l a s . Clarus declara in t raduc ib ies á cualquier len
g u a es tas composiciones, pero P u y m a i g r e h a salido 
m u y a i rosamente de la empresa de poner en ve r so 
f r ancés La Vaquera de la Finojosa. 
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L a - m i s m a frescura, el mismo p r imor y gent i leza 
que en las serranillas, h a y en a lgunas canciones, decires 
y otras poesias b reves del Marqués de Sant i l lana, es
pec ia lmente en el vi l lancico á sus hi jas , donde se i n 
te rca lan háb i lmen te var ios cantarci l los popu la res : 

La n i ñ a q u e a m o r e s h a , 
Sola ¿cómo dormirá? 

Suspirando y v a la n i ñ a , 
E t non por mí , 
Que y o bien se lo e n t e n d í . . . 

Algunos de estos j ugue t e s deben toda su g rac i a á. 
la infant i l sencillez de la expresión, á su m i s m a c a 
renc ia de a r te , ve rb i g rac ia , los que empiezan: 

Si t ú d e s e a s & m í 
Yo n o n lo s é ; 
Pero y o deseo á t i 
E n b u e n a f e . . . 

D o v o s b i e n s e r v i r 
E n toda sazón , 
E l m i corazón 
N o n s e sá par t i r . . . 

Q u i e n de v o s m e r c e t e s p e r a , 
Señora , n in b i e n a t i e n d e , 
¡ A y q u é poco se le e n t i e n d e ! . . . 

R e c u é r d a t e d e mi v i d a 
P u e s q u e v i s t e 

Mi part ir ó d e s p e d i d a 
S e r tan t r i s t e . 

R e c u é r d a t e q u e p a d e s c o 
E p a d e s c í 

L a s p e n a s q u e n o n m e r e s c o 
D e s q u e v i 

L a r e s p u e s t a n o n d e b i d a 
Que m e d i s t e , 

P o r lo c u a l m i d e s p e d i d a 
F u é tan t r i s t e . . . 

H a y u n a canción en gal lego, y es s in d u d a de las-
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ú l t imas que en tal l engua fueron compues tas p o r t ro 
vador cas te l lano: 

Por amar n o n s a b y a m e n t e , 
M a y s c o m o louco s i r v e n t e , 
H e y s e r v i d o á q u e n n o n s e n t é 
Meu c u i d a d o . . . 

E n t r e los decires, que se d i s t inguen de las canciones 
por no t ener estribil lo n i t ema inicial, merece la p a l 
ma el s iguiente , en que se p in ta con m u c b a g rac i a de 
expres ión u n encuent ro , una apar ic ión fugi t iva, d e 
m u y diverso género que las d e las serranillas: 

Yo m i r a n d o u n a r ibera 
V i v e n i r por u n g r a n l lano 
Un orne q u e c o r t e s a n o 

. P a r e s c í a e n su manera: 
V e s t í a ropa e x t r a n j e r a , 
F e c h a al modo de B r a v a n t e , 
Bordada , b ien r o z a g a n t e , 
P a s a n t e de la es tr ibera . 

Traía al su d i e s t r o lado 
U n a m u y h e r m o s a d a m a , 
D e l a s q u e toca l a fama 
E n s u p e r l a t i v o g r a d o : 
U n capirote charpado , 
A m a n e r a b i e n e x t r a ñ a , 
A fuer del a l ta A l i m a ñ a 
D o n o s a m e n t e l i g a d o . 

D e g e n t i l s e d a a m a r i l l a 
E r a n a q u e s t a s dos hopas , 
T a l e s q u e n u n c a v i ropas 
T a n l indas á marav i l l a : 
El g u a r n i m i e n t o é la s i l l a 
D' a q u e s t a l inda señora , 
C e r t a s d e s p u é s nin a g o r a 
N o n lo v i tal en Cast i l la . 

Por m ú s i c a é m a e s t r í a 
Cantaba e s t a c a n c i ó n , 
Que fizo á mi corazón 
Perder e l p a v o r q u e avía: 
«¡Bien debo loar A m o r , 

P u e s t o d a v í a 
Qui so tornar m i tr i s tor 

En a l e g r í a ! ' 



CXXII LÍRICOS CASTELLANOS 

A u n q u e obras de amores se l lamen estas, claro es 
que nad ie h a de buscar en ellas la expresión d i rec ta 
y s incera del sent imiento amoroso. Son versos corte
sanos , ve r sos de sociedad, y las mismas grac iosas h i 
pérboles á que el au tor recur re p a r a encarecer el vivo 
fuego de amor que le consume, p r u e b a n la t ranqui l i 
d a d de su alma, y que escribe por d iver t i r se y por di
ver t i r á sus amigas: 

V o s so i s la q u e y o e l e g í 
Por soberana m e s t r e s s a , 
Más f e r m o s a q u e d e e s a , 
S e ñ o r a de q u a n t a s v i . 
V o s s o y s la por q u i e n p e r d í 
Todo m i franco a lbedr ío , 
D o n c e l l a d e h o n e s t o br ío , 
D e c u y o amor m e v e n c í . 

G e n t i l d a m a , tal p a r e s c e 
La c ibdat do v o s p a r t i s t e s , 
C o m o l a s c o m p a ñ a s t r i s t e s 
D o el b u e n capita l f a l l e s c e . 
D e toda be lda t c a r e s c e , 
Ca v u e s t r a p h i l o s o m í a 
E l centro e s c l a r e s c e r í a 
D o la l u m b r e se a b o r r e s c e . . . 

P a r e s c e como l a s flores 
E n el t i e m p o del e s t í o , 
A q u i a n f a l l e s c e rocío 
E f a t i g a n las ca lores . 

Como s e l v a g u e r r e a d a 
De l aflato de! S i ton io 
Sobre q u i e n pasa el o tonio 
E s u robadora h e l a d a , 
F i n c a so la é d e s p o b l a d a , 
Ta l fincó v u e s t r a c ibdat 
E c o n t a n t a s o l e d a t 
Qual s in H é c t o r su m e s n a d a . 

Aurora de g e n t i l M a y o , 
P u e r t o de la mi sa lu t , 
P e r f e c t i ó n de la v i r t u d , 
E de l so l candor é r a y o ; 
P u e s q u e m a t a r m e q u e r e d e s 
E tanto lo d e s e a d e s , 
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B á s t e v o s y a q u e podados 
Si por v e n g a n z a 10 a v e d e s . 

¿ Q u i é n vio tal i 'erocidat 
E n a n g é l i c a figura, 
N i n en t a n t a fermosura 
I n d ó m i t a crueldatV. . . 
¡Los contrar ios s e a y u n t a r o n , 
C u y l a d o , por mal d e m í ! 
T i e m p o , ¿dónde te perdí 
Que a n s y m e g u a l a r d o n a r o n ? 

¡Oh si f u e s e n oradores 
Mis so sp i ros é fab lasen , 
P o r q u e v o s not i f i casen 
L o s inf in i tos do lores 
Que m i t r i s t e corazón 
P a d e s c e por v o s a m a r , 
Mi f o l g u r a , m i p e s a r , 
Mi cobro é mi p e r d i c i ó n ! 

Qual de l c i s n e e s y a m i canto 
E m i carta la de D i d o : 
Corazón des favor ido , 
Cabsa d e mi <rrand q u e b r a n t o , 
P u e s y a de la t r i s t e v i d a 
N o n a v e d e s c o m p a s s i ó u , 
H o n o r a t la def f imción 
D e m i m u e r t e do lor ida . . . 

E l protot ipo de es ta poesía ga lante , l ige ramente 
amane rada , pero cas i s i empre graciosa, es JEl Aguilan-
do. E l agu ina ldo que San t i l l ana p ide á su dama en día 
d e R e y e s , consiste en que le res t i tuya la l iber tad que 
perd ió : 

S a c a t m e y a de c a d e n a s , 
S e ñ o r a , é facetmí! l ibre: 
Q u e N u e s t r o S e ñ o r v o s l ibre 
D e l a s i n f e r n a l e s p e n a s . 
E s t a s s e a n m i s e s t r e n a s , 
E s t o só lo v o s d e m a n d o , 
E s t e s e a mi a g u i l a n d o ; 
¡Que v o s faden fadas b u e n a s ! 

Por t a n t o , s e ñ o r a mía , 
U s a t de p iadosas l e y e s , 
P o r e s t o s t res S a n t o s Re j ' e s 
Y por el s u s a n c t o día. 
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Por bondat é fidalguía, 
O por so la k u m a n i d a t , 
V o s p l e g a m i l iber ta t , 
O por g e n t i l c o r t e s í a . . . 

Con los t í tu los de El Sueño, El Triumphete de Amor', 
El Infierno de los Enamorados, compuso el M a r q u é s 
poemas amorosos m á s extensos que logra ron en su 
t i empo mucho crédi to y fueron imi tados por G u e v a r a , 
Garc i -Sánchez de Badajoz y otros t rovadores de la 
ú l t ima época. P e r o , á decir v e r d a d , la l ec tura de es 
tos poemas , sin ser de todo p u n t o desapacib le , no deja 
en la memor ia ni en el oído t a n dulce impres ión como 
la de los vil lancicos, decires y serrani l las . E l v a l o r 
poético está aquí , como en otros muchos casos, en ra
zón i n v e r s a de la extensión y del peso, y aun de las 
g r a v e s y e rudi tas p re tens iones del autor. L o más fu
gi t ivo y l igero es lo que h a conseguido vo la r s o b r e 
las a las de los s iglos. E n sus visiones y sueños el Mar
qués de Sant i l l ana abusa de su caudal mitológico é 
histórico: se hace monótono, retórico y pedan te , y cae 
en todas las f r ia ldades de la alegoría, á la cual de con
suno le a r r a s t r aban la imitación mal en t end ida de D a n 
t e y de los Triunfos del Pe t r a rca , y también la lec tu
r a y excesivo aprecio que hacía del Román de la Rose 
y de las obras de Ala in Char t i e r y otros poe ta s f r an 
ceses. P e r o á p e s a r de lo insulso de l género , no deja 
de despun ta r y abr i rse camino, de vez en cuando, el 
ingenio vivo y ameno, la fan tas ía p in to re sca del Mar
qués de Sant i l lana , que colora con m u y agradables-
mat ices la p a r t e desc r ip t iva de estos poemas : 

E n e s t e s u e ñ o m e v í a 
U n día c laro é lumbroso , 
E n u n v e r g e l m u y fermoso 
R e p o s a r con a l e g r í a . 
El q u a l j a r d í n m e cubría 
Con s o m b r a s de o l i e n t e s flores, 
D o c e n d r a b a n r u i s e ñ o r e s 
Su per fe t ta m e l o d í a . 
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Non m u c h o so d i la tó 
E s t a p r ó s p e r a fulgura, 
Ca la mi t r i s t e v e n t u r a 
E n p r o v i s o la trocó; 
E la c lar idat m u d ó 
E n nublosa e s c u r i d a ! , 
E la tal f e l i c idat , 
C o m o la sombra , p a s s ó . 

E los árbo les s o m b r o s o s 
D e l v e r g e l y a r e c o n t a d o s , 
De l todo fueron m u d a d o s 
En t roncos fieros, ñ u d o s o s . 
L o s c a n t o s m e l o d i o s o s 
E n c l a m o r e s r e d u n d a r o n , 
E las a v e s s e tornaron 
E n á s p i d e s p o n z o ñ o s o s . . . 

: i L a imitación de Dan te es de l ibe rada y visible en 
todas es tas composiciones. E n el Sueño, el poe ta pe r 
dido por oscura selva encuen t ra y toma por gu ia al 
ad iv ino Ti res ias : 

¿Quién ó cuá i expresar ía 
Quá les fueron m i s jornadas 
P o r s e l v a s i n u s i t a d a s 
E t ierras q u e non sabia? . . . 
P e r o en el o c t a v o día , 
C a m i n a n d o por u n m o n t e , 
Quando el padre de P h e t o n t e 
S u s c larores r e c l u í a , 

U n orne de buen s e m b l a n t e , 
D e l qual s u barba é cabe l lo 
Eran mani f ies to s e l l o 
E n eda t ser d e c l i n a n t e , 

Por aquel m o n t e v e n í a , 
H o n e s t a m e n t e arreado , 
N o n de p e r l a s nin brocado, 
N i n de n e t a orphebrer ía ; 
Mas hopa l a r g a v e s t í a 
A m a n e r a de s c í e n t e , 
E la su fabla p r u d e n t e 
A l háb i to c o n s e g u í a . . . 

Tires ias , después de babe r i n t e rp re t ado el sueño 
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del poeta , le env ía á busca r á la cas ta D iana , única. 
deesa que p u e d e revessar, apagar y resfriar los da rdos 
del Amor . L a descr ipción de los j a r d i n e s en que ses 
t ea la Diosa con su séqui to de ninfas cazadoras , es lo
mas vivo y ameno de l poema: 

V i fermosa m o n t e r í a 
D e v f r g i n e s q u e cazaban: 
A l o s A l p e s a tronaban 
Con la s u g r a n d v o c e r í a . . . 

D e c a n d i d a s v e s t i d u r a s 
E r a n todas arreadas , 
E n a r m i n i o s aforradas 
Con fermosas bordarluras. 
Charpas é r icas c i n t u r a s , 
S o t i l e s é b ien obrarlas; 
D e g r u e s s a s per las ornadas 
L a s r u v i a s cabe l laduras . 

E v i m á s : q u e n a v e g a b a n 
O t r a s d o n c e l l a s e n barcos 
Por la r ibera , é con arcos 
M a e s t r a m e n t e l a n z a v a n 
A l a s b e s t i a s , q u e forzavan 
L a s paradas , é fluían 
A l l í donde s e e n t e n d í a n 
G u a r e s c e r , m a s a c a v a b a n . 

¿Quién los d i v e r s o s linaj e s 
D e c a n e s b ien e n s e ñ a d o s , 
Quién los m o n t e s e l e v a d o s , 
Quién los f ermosos b o s c a j e s , 
Quién l o s v e s t i g l o s s a l v a j e s 
Que all í v i recontar ía? 
Ca H o m e r o se fartaría 
Si s o p i e r a m i l l e n g u a j e s . 

L a n i n p h a , non s e t a r d a n d o , 
Me l l e v ó por la floresta, 
D o era la m u y h o n e s t a 
V i r g e n , s u m o n t e ordenando: 
E d e s q u e m á s fui a n d a n d o , 
R e c o r d é m e d e A c t e ó n ; 
E de s e m b l a n t e o c c a s i ó n 
Con t e m o r y v a dudando . 

P e r o d e s q u e f u y e n t r a n d o 
Por u n a s c a l l e s f e r m o s a s , 
L a s q u a l e s m u r t a s é rosas 
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C u b r e n odory ferando , 
P o c o á p o c o s eparando 
S e fué la t e m o r de mí, 
M a y o r m e n t e d e s q u e v i 
Lo que v ó metr i f i cando . 

E f u é m o n o s a c e r c a n d o 
D o n d e la d e e s a es taba , 
Do m i v i s o v a c i l a b a 
E n su fu lgor a c a t a n d o . 

P e r o d e s p u é s la p u r e z a 
D e la su f u l g e n t e cara 
S e m e d e m o s t r ó tan c lara 
Como f u e n t e de be l l e za . 
Por c ierto natura leza , 
S i d i v i n i d a t c e s s a r a , 
T a l obra non acabara , 
N i n de tan g r a n d sot i leza . 

L a escena, como se ve , no puede es ta r p r e p a r a d a 
con más grac ia ; pero infel izmente se es t ropea todo con 
el razonamiento de la diosa, que es u n solemne ejem
p la r de pedan te r í a , en que después de ci tar á D a r e s 
F r ig io y á Guido d e Columna con todo el Catá logo d e 
los hé roes de su Crónica Troyana (libro favorito de l 
Marqués ) , se p in ta como mucho más r eñ ida y s ang r i en 
t a ba ta l la la que sos t ienen personajes ta les como Per-
fetta Fermosura, Cordura, Destreza, Pereza, Entendi
miento, Nobleza, Buen-Donayre y Juventut. P e r o a u n 
en esto mismo, ¡qué versificación t an n u t r i d a y an ima
d a á veces!: 

Y a sonaban los c l a r o n e s 
E las t rompetas bas tardas , 
Charamías é bombardas 
F a c í a n d i s t i n t o s s o n e s : 
L a s ba ladas é c a n c i o n e s 
E r o n d e l e s q u e fac ían , 
A p e n a s los e n t e n d í a n 
L o s t u r b a d o s c o r a z o n e s . . . 

E n el Triumphete de Amor p r edomina l a imi tac ión 
de l P e t r a r c a , ¡ya anunc i ada en el t í tu lo mismo y e a 
los p r imeros versos: 

V i lo q u e p e r s o n a h u m a n a 
T e n g o q u e j a m á s non vio, 
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Nin Pelrarcha que escribió 
De triumphal gloria mundana. 

E l apa ra to a legór ico es m u y sencillo: andando el 
Marqués de caza encuen t ra el séqui to de V e n u s y Cu
p i d o , que en son de t r iunfo a t r av i e san por aquel la 
selva: 

D o s c o s s e r e s (1) arrendados 
Cerca d' una fuente e s t a v a n , 
D o los q u a l e s n o n d i s t a b a n 
L o s pajes b i e n arreados . 

V e s t í a n de a c e y t u n í , 
C o t a s b a s t a r d a s , b ien fechas , 
D e m u y fino c a r m e s í , 
R a s o , las m a n g a s e s t r e c h a s ; 
L a s m'edias p a r t e s d e r e c h a s 
D e v i v o s f u e g o s bros ladas , 
E las s i n i e s t r a s s e m b r a d a s 
D e g o l d r e s l l e n o s de flechas. 

P r e g u n t é s in d i lac ión: 
= S e u n o r e s , ¿do e s v u e s t r a vía?» 
Mostrando g r a n d af fec t ión , 
P o s p u e s t a toda folia, 
D i x e r o n s in v i l l an ía : 
«A n o s p lace q u e s e p a d e s 
A q u e s t o q u e p r e g u n t a d e s , 
U s a n d o de cor tes ía . 

»Sabet q u e los t r i u m p h a n t e s 
E n g r a d o s u p e r i o r e s , 
H o n o r a b l e s d o m i n a n t e s , 
Cupido é V e n u s , s e ñ o r e s 
D e l ea l e s a m a d o r e s , 
De l i vraron s u pasaje 
P o r e s t e e s p e s o s e l v a j e 
Con t o d o s s u s s e r v i d o r e s . 

E n aquel la «fermosa compaña» v ienen r eyes y em
peradores , i lus t res donas, poetas y sábidores, persona
j e s de la Esc r i t u r a , de la mitología y de la h is tor ia 
clásica: 

D e los c h r i s t i a n o s á D a n t e 
V i , Tr i s tán é Lanzarote , 
E con él á G a l e o t e , 
D i s c r e t o é su t i l m e d i a n t e . 

(1) C o r c e l e s . 
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É l Dios de amor l leva «inuy lucífera corona de p ie 
d r a s fu lgentes»: 

Cándida c o m o la zona 
D e los s i g n o s t r a n s p a r e n t e s . 

P e r o aún es m a y o r el apara to del ca r ro de V e n u s : 

P a r e s c i ó l u e g o s i g u i e n t e 
U n carro t r i u m p h a l é n e t o , 
D e oro r e s p l a n d e c i e n t e , 
F e c h o por modo d i s c r e t o : 
P o r o r d e n a n z a é d e c r e t o 
D e n o b l e s d o n a s g a l a n t e s , 
Quatro caba l lo s a n d a n t e s 
Lo t i ravan p lano ó r e t o . . . 

Unf. de las cancillas sofraganas» de Venus embraza 
u n arco espan tab le , y deja ma l ferido de amores al 
poeta. 

E l Infierno de los Enamorados, compuesto en el mis 
mo metro que las dos v is iones an te r io res , empieza con 
l a a c o s t u m b r a d a decoración de se lva dantesca : 

P o r q u a n t o d e c i r quál era 
El s e l v a j e p e l i g r o s o 
E recontar s u m a n e r a , 
E s ac to m a r a v i l l ó s e . . . 

Allí se v e asa l tado el poeta de m u y fieros animales , 
t i g re s , se rp ien tes y d ragones , h a s t a que topa con un 
j a b a l í ó puerco salvaje de m u y disforme c a t a d u r a y 
braveza , que lanzaba «flamas ard ientes» por los ojos, 
y u n a n iebla «de g r a n d fumo ó negror» por la boca: 

E s t a n d o m u y e s p a n t a d o 
D e l an imal m o n s t r u o s o , 
V i v e n i r a c e l e r a d o 
Por e l v a l l e fronduroso 
U n orne, que tan f ermoso 
L o s v i v i e n t e s n u n c a v i e r o n , 
N i n a q u e l l o s q u e e scr ib ieron 
D e N a r c i s o , e l a m o r o s o . 

T O M O V . 
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E r a su cara l u c i e n t e 
C o m o el so l , q u a n d o e n Or ien te 
F a c e s u c u r s o a g r a d a b l e . 

U n palafrén c a v a l g a b a 
M u y r i c a m e n t e g u a r n i d o ; 
E la s i l l a d e m o s t r a v a 
S e r f e c h a d' oro b r u ñ i d o : 
U n cap iro te v e s t i d o 
Sobre u n a ropa b i e n fecha 
T r a í a de m a n g a e s t r e c h a , 
A g u i s s a d' orne e n t e n d i d o . 

Tra ía en s u m a n o d i e s t ra 
U n v e n a b l o de m o n t e r o , 
U n a lano a la s in i e s t ra , 
F e r m o s o é m u c h o l i g e r o : 
E b ien c o m o c a v a l l e r o 
A n i m o s o é de coraje , 
A q u e x a v a s u v ia j e , 
S i g u i e n d o e l v e s t i g l o fiero. 

E d e s q u e v i d o e l v e n a d o 
E los dapnos q u e facía, 
S o l t ó m u y a p r e s s u r a d o 
A l a lano q u e tra ía , 
E c o n m u y g r a n d osad ía 
B r a v a m e n t e lo firió; 
A s s y q u e l u e g o c a y ó 
Con la m u e r t e q u e s e n t í a . 

E c o m o q u i e n ta l oficio 
Lo m á s del t i e m p o s e g u í a , 
S i r v i e n d o d' aque l s e r v i c i o 
Q u e á s u d e e s a p lac ía , 
A c a b ó s u m o n t e r í a , 
E f a l a g a n d o s u s c a n e s , 
O lv idaba los a fanes 
E c a n s a n c i o q u e tra ía . 

El personaje cuya aparición se describe con tanto 
brío no es otro que el héroe de Eurípides, el casto 
amigo y servidor de Diana, el hijo de Teseo y ente
nado de Eedra, á quien el Marqués conocía segura
mente por las tragedias de Séneca: 

«Hipól i to fuy l l amado 
E mor í s e g u n t mor ieron 
Otros , n o n por s u p e c c a d o , 
Que por donas p a d e s c i e r o n . 
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Mas l o s d i o s e s q u e s o p i e r o n 
Cómo n o n f u e s e c u l p a b l e , 
Me dan s i g l o d e l e c t a b l e 
Como á l o s q u e d inos fueron. 

E D iana m e depara 
E n todo t i e m p o v e n a d o s , 
E f u e n t e s c o n a g u a c lara 
E n los v a l l e s a p a r t a d o s , 
E a r c h o s a m a e s t r a d o s , 
Con q u e f a g o c i er to t y r o s , 
E c e n t a u r o s e t s a t y r o s 
Q u e m' e n s e ñ e n l o s co l lados . > 

" Todos los que han padecido muerte por castidad 
inoran en aquel valle, 

Los q u a l e s t o d o s v i n i e r o n 
E n e s t e l o g a r q u e v e d e s , 
E con s u s c a n e s é r e d e s 
F a c e n lo q u e a l l á ficieron. 

El Marqués responde á Hipólito que él es de lapar-
tida donde nasció Trajano, y que Venus, desde su edad 
juvenil, le sometió á la servidumbre de una señora, 

A q u i e n creo q u e n o n s i e n t e 
Mi c u y d a d o é p e r d i c i ó n . 

Hipólito, para desengañarle, le hace visitar el in 
fierno del amor: 

« i A y (dixo) qué b i e n ser ía 
Que s i g u i é s e d e s m i v í a , 
P o r v e r e n q u é trabajados , 
E la g l o r i a q u e e s p e r a d o s 
E n v u e s t r a pos tr imer ía ! > 

C o m e n z a m o s de c o n s u n o 
E l c a m i n o p e l i g r o s o 
Por un v a l l e c o m o bruno , 
E s p e s s o , a n c h o é f r a g o s o ; 
E s i n p u n t o de reposo 
A q u e l d ía n o n c e s s a m o s , 
F a s t a t a n t o q u e l l e g a m o s 
E n u n c a s t i l l o e s p a n t o s o . 

E l qual un f u e g o c e r c a v a 
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E n torno , como fossado , 
E por b ien q u e r e m i r a v a 
D e q u é g u i s s a era labrado , 
E l fumo d e s o r d e n a d o 
D e l todo m e r e s i s t í a ; 
A s s y q u e n o n d i s c e r n í a 
P u n t o de lo fabricado. 

E l p e n e t r a r en t a l edificio a temoriza u n poco á San
t i l l ana , pero el fermoso infante le a segura que aque l la 
fiama no es quemante n i ardor que empesca á pe rsona 
v iva ; y que por t an to p u e d e p e n e t r a r sin recelo en el 
encantado castillo, s i rv iéndole él de gu ía . 

E n t r a m o s por la barrera 
D e l a lcázar b i e n m u r a d o , 
F a s t a l a ' p u e r t a p r i m e r a 
A do y o v i e n t r e t a l l a d o 
U n t í tu lo b i e n obrado 
D e letras", q u e c o n c l u í a : 
«El q u e por V e n u s s e g u í a , 
E n t r e á penar su p e c e a d o . » 

E n t r e los enamorados que en aque l infierno p e n a n 
e s t án , por supues to , todos los de las Hervidas y las 
Metamorfosis de Ovidio: P i l i s y Demofón, Canace y 
Macareo , D ido y E n e a s , H e r o y L e a n d r o , y no fal ta 
tampoco P r a n c e s c a de R í m i n i : 

E la d o n n a de R a v e n a 
D e q u i e n fabla e l florentino. 

E l M a r q u é s hace más que aco rda r se del episodio 
de F r a n c e s c a : le t r a d u c e en par te , apl icándosele á Ma
c las y á la d a m a por quien sucumbió el t rovador g a 
l lego. L a imi tación es tá á mil l eguas del or iginal , pero 
e n a lgunos r a sgos no m e pa rece t a n desd ichada como 
d a á en tender P u y m a i g r e : 

E por v e r de q u é tra taban 
M u y paso m e fui l l e g a n d o 
A dos que v i razonando 
Q u e e n n u e s t r a l e n g u a f a b l a b a n . 

L o s q u a l e s , d e s q u e m e v i e r o n 
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E s i n t i e r o n m i s p i s a d a s , 

B i e n c o m o m a r a v i l l a d a s . 
«¡Oh á n i m a s af'fanadas 
(Yo l e s d ixe ) , que en E s p a ñ a 
N a c i s t e s , s i non m' e n g a ñ a 
La fabla , é f u e s t e s c r i a d a s ! 

• D e c i d m e : ¿de q u é m a t e r i a 
T r a c t a d e s d e s p u é s d e l l loro, 
E n e s t e l i m b o é m i s e r i a 
D o A m o r hizo s u t h e s o r o ? . . . 
A n s y m e s m o v o s i m p l o r o 
Q u e y o s e p a do n a c i s t e s , 
E c ó m o é por q u é v e n i s t e s 
E n el m i s e r a b l e choro .» 

E b i e n c o m o la s e r e n a 
C u a n d o p lañe á la m a r i n a , 
C o m e n z ó s u c a n t i l e n a 
L a u n a á n i m a m e z q u i n a , 
D i c i e n d o : «Persona d i n a , 
Que por el f u e g o p a s s a s t e , 
E s c u c h a , p u e s p r e g u n t a s t e , 
S i p i e d a t a l g o t e i n c l i n a . 

>La m a y o r c u y t a q u e a v e r 
P u e d e n i n g ú n a m a d o r 
E s m e m b r a r s e de l p l a c e r 
E n el t i e m p o de l do lor; 
E y a s e a q u e el ardor 
De l f u e g o n o s a t o r m e n t a , 
M a y o r dolor n o s a u m e n t a 
E s t a tr is teza é l a n g o r . 

»Ca sabe que n o s t r a c t a m o s 
D e l o s b i e n e s q u e p e r d i m o s 
E de l g o z o q u e p a s s a m o s 
Mientra en e l m u n d o v i v i m o s , 
F a s t a tanto q u e v e n i m o s 
A arder en a q u e s t a flama, 
Do n o n se c u r a n de fama 
N i n de l a s g l o r i a s q u e o v i m o s . 

»E si por v e n t u r a q u i e r e s 
Saber por q u é s o y p e n a d o , 
P l á c e m e , p o r q u e si f u e r e s 
A l t u s i g l o t r a n s p o r t a d o , 
D i g a s q u e f u y c o n d e p n a d o 
Por s e g u i r d ' A m o r s u s v í a s : 
E finalmente Macías 
E n E s p a ñ a fuy l lamado.» 
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El Marqués de San t i l l ana no apl icó sólo á asuntos 
de amores es te cuadro, ha r to cómodo, de vis ión alegó
rica. L e empleó t ambién p a r a l lorar la defunssion de 
D. Enrique de Villena: 

Me v i t o d o so lo al p ie d e un co l lado 
S e l v á t i c o , e s p e s s o , l e x a n o á p o b l a d o , 
A g r e s t e , d e s i e r t o é tan e s p a n t a b l e . . . 

V i fieras difformes é a n i m a l i a s b r u t a s 
Sal ir de u n a s c u e v a s , c a v e r n a s é g r u t a s , 
F a c i e n d o s e ñ a l e s de g r a n t r ibu lanza . 

A s y c o n s e g u i m o s a q u e l l a carrera 
F a s t a q u e l l e g a m o s en somo de l m o n t e , 
N o n m e n o s c a n s a d o s q u e D a n t e á A c h e r o n t e , 
A l l í do se p a s s a la t r i s t e r ibera. 
E c o m o y o f u e s s e en la d e l a n t e r a , 
A s y c j m o e n fiesta d e la Candelar ia , 
D ' a n t o r c h a s ¿ c ir ios vi tal luminar ia , 
Que la s e l v a toda m o s t r a b a qual era . 

F e n d i e n d o la l u m b r e y o f u y d i s c e r n i e n d o 
U n a s r icas andas é l e c h o g u a r n i d o , 
D e filo d' Arab ia l abrado é t e x i d o , 
E n u e v e d o n c e l l a s e n torno p l a ñ e n d o . 
L o s c a b e l l o s s u e l t o s , las faces r o m p i e n d o , 
A s y c o m o fijas de padre m u y caro, 
D i c i e n d o : « ¡Cuytadas ! . . . Ya n u e s t r o reparo 
D e l l odo á p e d a z o s v a d e s f a l l e s c i e n d o . 

Ya se en t iende que estas nueve doncellas eran las 
nueve musas . P o r lo demás , este poemi ta (que n i si
q u i e r a pa rece completo) vale m u y poco; no cont iene 
más que elogios vagos y u n a re tah i la de nombres de 
sabios y poe tas , con los cuales m u y inopor tunamen te 
se compara á D . E n r i q u e , s in n a d a que d e u n modo 
pecu l i a r se refiera á su persona . ¡Cuánto m á s viva idea 
dan de él l as dos es tanc ias que le consagró J u a n de 
Mena! 

P e r s i s t e el género dantesco en la l i nda Coronación 
de Mosén Jordi, en el Planto de la Beyna Doña Mar-
garida, en el poemita á la canonización de S a n Vicen
te F e r r e r y del Maest ro P e d r o de Vi l lacreces (en que 
hay a lgunas remin iscenc ias del Paraíso) y en la Vi-
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sión de las t r e s v i r t u d e s Firmeza, Lealtad y Castidad, 
que es ev iden te r e m e d o de l a canción que p r inc ip ia 

T r e donne i n ] t o r n o al cor mi s o n v o m i t e . . . 

P e r o la obra m á s impor tan te del Marqués de San
t i l lana en este género , as í po r su extensión mater ia l , 
que a lcanza á ciento ve in te es tanc ias de a r t e mayor , 
como por las bel lezas que i ndudab l emen te cont iene, 
es la Comedieta de Ponza. E l t í tulo descaminó á an t i 
guos erudi tos , hac iéndoles creer que ta l obra deb ía de 
t ener a lgo de d ramá t i ca . No r epa ra ron que el M a r q u é s , 
h a s t a en el título quiso imi tar á D a n t e , y que la r azón 
v e r d a d e r a de la imposición de tal nombre es aque l la 
cur iosa é infanti l clasificación de los géneros l i terar ios 
que en el prohemio ó ca r t a á la Condesa de Módica y d e 
Cabrera , D o ñ a Violante de P r a d e s , c l a ramen te se espe
cifica: «E int i tú le la des te nombre , por quanto los poe
s ías fallaron t r e s m a n e r a s de nombre á aquel las cosas 
»de que fablaron, es á saber : t r aged ia , sá tyra , come-
»dia. T r a g e d i a es aquel la que contiene en sí cay das de 
»grandes r eyes ó p r ínc ipes , asy como de Hórco les , 
»Pr íamo é A g a m e n ó n é otros átales, cuyos nascimien-
»tos é v idas a l eg remen te se comenzaron , ó g r a n d 
«tiempo se continuaron, ó después t r i s temente c a y e -
»ron. E del fablar destos usó Séneca el mancebo, so-
»brino de l otro Séneca, en las sus « Tragedias», é J o h á n 
«Boccaccio en el l ibro De casibus virorum illustrium. 
«Sá ty ra es aquel la m a n e r a de fablar que tovo un poeta 
»que se l lamó Sá tyro , el qual reprehendió m u y mucho 
»los vicios é loó las v i r tudes ; é des ta mane ra , después 
» del, usó Oracio, ó aun por esto dixo Dan te : 

»L' a l tro é Oracio s á t i r o , c h e v e n e . . . 

«Comedia es d icha aquel la cuyos comienzos son t r a 
b a j o s o s , é después el medio é fin de sus días a legre , 
-«gozoso é b ienaventurado; é des ta usó Terencio P e n o ó 
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«Dan te en el su libro, donde pr imero dice habe r v i s to 
»los dolores é p e n a s infernales, é de spués el P u r g a t o 
r i o , é después a legre é b i enaven tu radamen te el P a -
»raíso.» 

Algo h a y , s in embargo , que r e m o t a m e n t e se enlaza 
con el a r t e dramát ico en esta composición, pues to q u e 
m u c h a p a r t e de ella se compone de l a rgos razonamien
tos puestos en boca de diversas personas , á qu ienes 
suces ivamente va in t roduciendo el au tor en la escena 
idea l de u n a vis ión a legór ica . Dio asunto á este me
morable poema la s ang r i en t a j o rnada nava l g a n a d a 
por los genoveses en aguas de la isla de Ponza , c e r ca 
de Gaeta , en 1425, sobre la a r m a d a del r e y Alfonso V 
de Aragón , que all í cayó prisionero j u n t a m e n t e con 
sus h e r m a n o s el r e y de N a v a r r a D . J u a n y el i n f a n t e 
D . E n r i q u e . E l poeta , después de a lgunas es tanc ias d e 
invocación y u n a m u y pomposa sobre las v ic i s i tudes 
de la F o r t u n a , finge que vio en sueños 

Q u a l r o donas 
C u y o a s p e c t o é tabla m u y b i e n d e n o l a v a 
Ser quas i d e e s a s ó m a g n a s p e r s o n a s . 

V e s t í a n de negro , y fáci lmente declaraban su a lcur 
n ia p o r el blasón de sus a r m a s ental ladas en «sendas 
t a r j a s de rica valia» sobre las cuales a p o y a b a n l a s 
manos . E r a n , pues , la R e i n a D o ñ a Mar ía de A r a g ó n , 
la de N a v a r r a D o ñ a Blanca , la in fan ta D o ñ a Catal ina, 
mujer de D . En r ique , y la r e ina v iuda de A r a g ó n D o ñ a 
Leonor , m a d r e de los t r e s infan tes . Cerca de el las es
t aba un v a r ó n de aspecto venerab le : 

E n bábi to h o n e s t o , m á s b i e n arreado, 
E n o n s e i g n o r a b a la su perf l 'ect ión, 
Ca de v e r d e lauro era c o r o n a d o / 

N o poco sorprenderá al lector moderno saber q u e 
t a l varón era J u a n Boccaccio, que, según la v u l g a r idea 
que de su l i t e r a tu ra se t iene, parece el consolador me
nos apropiado pa ra d a m a s de tan a l ta gu isa y s e v e r a 
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hones t idad , y en c i rcuns tanc ias t an aflictivas. P e r o 
en el siglo x v Boccaccio era mucho mejor conocido q u e 
ahora , y no se le leía so lamente en el Decamerone, s ino 
en todas sus obras, así vu lga re s como la t inas , que l e 
ac red i t aban no solamente de poeta, sino de h u m a n i s 
ta y escritor enciclopédico. U n a hab ía en t r e ellas, la 
de casibus virorum illustrium, que corría t r a d u c i d a al 
castel lano con el t í tulo de Calda de Príncipes, y á l a 
cual debió su autor el figurar en la Comedieta de Poma, 
con el s ingu la r carác te r que en ella se le as igna: 

¿ E r e s t ú , B o c c a c c i o , a q u e l q u e t r a c t o 
D e tan tas m a t e r i a s , ca y o n o n e n t i e n d o 
Que otro p o e t a á t i se i g u a l ó ? 
¿ E r e s t ú , B o c c a c c i o , e l que copi ló 
L o s casos p e r v e r s o s de l s i g l o m u n d a n o ? 

L a s lamentac iones de las cuat ro señoras, los con
suelos de Boccaccio, que p a r a m a y o r p rop iedad h a b l a 
en i ta l iano (muy es t ropeado por los copistas) , la r e l a 
ción de la bata l la y del sueño fatídico que an tes d e 
ella tuvo la R e i n a D o ñ a Leonor , el panegí r ico del r e y 
de A r a g ó n y de sus he rmanos , la apar ic ión de la F o r 
tuna , que viene á consolar á las Re inas , anunc iándo les 
que no so lamente sa ld rán de caut iver io sus m a r i d o s , 
sino que dominarán ellos y sus sucesores g r a n d e s i m 
per ios y ex tendidas regiones, l lenan el cuadro de es te 
poema, un tanto ab iga r r ado y henchido de a lus iones 
pedan te scas y re tah i las de nombres clásicos, pe ro en 
el cual a b u n d a n trozos notabil ís imos; y a por el b r í o 
de la sentencia como en las pa l ab ras pues t a s en boca 
de la Fo r tuna ; y a por el fuego y an imación del r e l a to 
como en la descr ipción de la batalla, que compite con 
lo mejor de J u a n de Mena en este o rden de poes í a 
épico-histórica; y a por bel lezas genu inamen te l í r icas 
como en las tres es tanc ias que contienen u n a bella, sen
t ida y a rmoniosa paráf ras is del Beatus Ule de Horacio , 
y son s in d i spu ta el más an t iguo trozo de poesía hora-
ciana en nues t ra l engus , d igno po r todas razones de l 
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F a b l a b a n nooclliis é , p l a c i e n t e s c u e n t o s 
E n o n o l v i d a b a n las a n t i g u a s g e s t a s . . . 

Mucho más dramát ico en el estilo que la Comedieta 
de Ponza es el Diálogo de Bías contra Fortuna, po r 
m á s que no h a y a en él v e r d a d e r a acción, nudo n i de
senlace , s ino m e r a m e n t e una cont rovers ia doctr inal 
en t re u n personaje his tór ico y otro alegórico, el filóso
fo B í a s y la F o r t u n a , defendiendo vic tor iosamente el 
p r i m e r o aquel l uga r común de la filosofía estoica: que 
la constancia del sabio es super ior á todas las m u d a n 
zas de las cosas h u m a n a s , y que no hay en t re el las 
n i n g u n a que pueda invad i r el inviolable recinto de su 
conciencia, n i t u r b a r la t r anqu i l idad de su alma, n i 
menoscabar un punto su l iber tad. E s t e poema filosófi
co, que consta de 180 coplas de a r t e menor , es sin d i s 
p u t a la ob ra maes t r a del M a r q u é s de San t i l l ana en el 
g é n e r o d e la poesía elevada. L o s pocos defectos que 

honor que le concedió H e r r e r a c i tándole en sus co
men ta r ios á Grarcilaso. Salvo esta reminiscencia d i rec 
t a m e n t e clásica, aunque más en el espír i tu que en la 
fo rma, lo que p redomina en la Comedida, como en 
cas i todos los poemas largos del M a r q u é s de Sant i l la
na, es la imi tación de Dan te . L a descr ipción de la F o r 
tuna , po r ejemplo, está v is ib lemente in sp i r ada en el 
canto V I I del Infierno. A Boccaccio no sólo se le in
t roduce en el poema, sino que las R e i n a s le h a b l a n 
d e su Fiameta y aun p u e d e creerse que a luden á sus 
c ien novelas: 

<B c o m o F i a m e t a con la t r i s t e n u e v a 
Que de l p e l e g r i n o le fué repor tada , 
S e g u n t la tu m a n o r e g i s t r a é aprueba . . . 

A s y f a t i g a d a , turbada é c u y d o s a , 
T e m i e n d o los fados é s u poder ío , 
A u n a arboleda de frondes s o m b r o s a , 
L a qual c i r c u n d a b a u n fermoso río, 
Me f u y por d e p o r t e , con g r a n d a tav ío 
D e m u c h a s s e ñ o r a s é d u e ñ a s n o t a b l e s . . . 
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t i ene (der ivados casi todos del falso concepto de la 
e rud ic ión que p r e d o m i n a b a en el siglo x v ) desapare 
cen an te la luz de sus innumerab les bellezas. E s im
posible exponer con más g rac ia u n a doct r ina m á s se 
ve r a . Y esta g r a c i a de expresión, dote carac ter í s t ica 
de l señor de Hi t a , no empece aquí el nervio de la sen
tencia, an tes b ien se combina a rmoniosamente con él, 
t e m p l a n d o la g r a v e d a d estoica con la amen idad y vi
veza de las descr ipc iones y el gi ro suel to y flexible 
d e l diálogo, en donde no s in fundamento reconoce 
A m a d o r de los R íos algo que anuncia «el p intoresco 
dec i r de nues t ros g r a n d e s dramát icos» . « H a y que con
fesar ( añade P u y m a i g r e ) que los versos de este poema 
son muchas veces armoniosos , a lgunas rea lmente be
llos, y que en muchos trozos el diálogo, cor tado feliz 
y hábi lmente , t i ene aquel la ene rg ía que Oorneille imi
tó de los d r a m a t u r g o s españoles . E s la obra de u n ver
dadero poeta, dominado por el entusiasmo de la ant i 
g ü e d a d pagana .» E n confirmación de estos juicios, no 
h a y sino r eco rda r la serena y luminosa descr ipción 
d e los Campos El í seos , que puede admi ra r se aun des
pués de conocida la de Virgil io, ó el rápido movimien
to i n t e r roga t i vo con que B ias encarece la ins tabi l idad 
d e las cosas h u m a n a s . L o s que r u t i n a r i a m e n t e afirman 
que en el siglo x v no se hicieron m á s versos d ignos 
de ser le ídos que los de las Coplas de J o r g e Manr ique , 
n a d a pe rde r í an con da r una ojeada á este poema y 
otros ta les , t an semejantes á aquél en su fondo y en 
su fo rma , y entonces quizá s a ld r í an de su er ror y no 
d i s imula r í an y a su incur ia con el man to de u n buen 
gus to , l igero y desdeñoso . 

A u n q u e el Blas contra Fortuna y la confesión de 
D . A lva ro , conocida con el t í tulo de Doctrinal de Pri
vados (sobre cuyo carác te r y méri to y a se ha ind icado 
algo) , sean, á m i juicio, las obras capi ta les del Mar 
qués de Sant i l lana, todavía es cierto que por habe r 
es tado o lv idadas , y a que no desconocidas , h a s t a estos 
ú l t imos t iempos, no h a n logrado t an genera l no tor ie -
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dad como los Proverbios de gloriosa dotrina ¿fructuosa 
enseñanza, que compuso pa ra la educación del p r ínc i 
pe D . E n r i q u e . Su propósito y sus fuentes es tán de
c larados por el mismo Marqués en el prólogo: «Su do-
»trina é cas t igos sea asy como fab lando p a d r e con fijo. 
»E de haber lo asy fecho Salomón, manifiesto p a r e c e 
»en el su l ibro de los Proverbios; la entención del qual 
•ame plogo seguir é quise que assy fuesse, por quanto s i 
»los consejos ó amones tamientos se deven comunicar á 
»los próximos, más é más á los fijos; é asy mesmo po r 
«quel fijo an tes deve resceb i r el consejo del p a d r e q u e 
«de n i n g u n d otro. . . E por quanto esta pequeñuela obra 
»me cuydo con tenga en sí a lgunos provechosos me t ros 
«acompañados de buenos enxemplos, de los quales yo 
»non dubdo que la V u e s t r a Exce l lenc ia é alto engenio 
»non caresca; pero d u b d a n d o que por ven tu ra a lgunos 
¡>dellos vos fuessen y g n o t o s , como sean escr i t tos en 
«muchos diversos libros, é la te rneza de la vues t ra e d a d 
«non aya dado tan to l uga r al es tudio d 'aquel los , pens-
»sé de facer a lgunas b reves glosas é comentos , seña-
«lándovos los dichos l ibros é aun capítulos. . .» 

«Por v e n t u r a , i l lustre é b i enaven tu rado Pr ínc ipe , 
«algunos p o d r í a n se r an te la Vuest ra Exce l lenc ia , á 
»la p re sen tac ión de estos d ichos ve r sos , que p u d i e s -
«sen decir ó d ixeren que so lamente bas ta al p r ínc ipe 
»ó al caval lero en tende r en g o v e r n a r ó r e g i r bien s u s 
« t ier ras , ó quando al caso ve rná defender las , ó po r 
«gloria suya conquerir ó g a n a r o t ras , é ser las ta les 
»cosas supeif luas é v a n a s . A los qua les Sa lomón h a 
«respondido en el l ibro an ted icho de los Proverbios, 
«donde d i c e : «La sciencia é la doc t r ina los locos la 
«menosprecian.» P e r o á m á s ahondamiento digo q u e 
«¿cómo puede regi r á otro aque l que á s í mesmo non 
«rige? ¿Ñin cómo se r eg i r á n in se g o v e r n a r á aque l 
«que non sabe n in h a visto las gobernac iones é r eg i -
«mientos de los ma l r eg idos é gobernados? Ca p a r a 
«cualquier p r á t i c a mucho es necessa r i a la theórica, y 
«para la theór ica la prá t ica . . . Ca c i e r t amen te , b i e n -
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«aven turado P r í n c i p e , a s y como yo escrevía este otro 
»dia á u n amigo mió: la sc iencia non embota el fierro 
«de la lanza, n in face fioxa el e spada en la mano del 
»cavallero.. . 

«Bienaven tu rado P r ínc ipe , podr ía ser que a lgunos , 
»los quales por a v e n t u r a se fallan más pues tos á las 
«reprehensiones. . . d ixessen yo aver tomado todo, ó la 
«mayor p a r t e destos «Proverbios», a sy como de P l a -
»tón, de Ar is tó t i les , de Sócra tes , de Virgi l io , de Ovi-
»dio, de Terenc io é de otros phi lósophos é poetas . L o 
«qual yo non contradi r ía , antes me p lace que asy se 
«crea é sea en tend ido . Pe ro estos que dicho he , de 
«otros lo tomaron, ó los otros de otros, é los otros 
»d' a q u e l b s que por luenga v ida é sotil inquisición 
«alcanzaron las exper iencias é cabsas de las cosas.» 

Claro es que en una compilación de este género no 
cabe más o r ig ina l idad que la de l estilo, n i m á s m é r i 
to poético que el de la expresión, que en la mayor par
t e de los metros del M a r q u é s es e legante , r áp ida y 
sentenciosa , y hace que fáci lmente se g r a b e n sus con
sejos en la memoria . Nues t ro D . Rafae l M o r a n e s , que 
t raba jó con g r a n d e ahinco y fortuna en la corrección 
del texto de estos Proverbios, m u y es t r agados en las 
a n t i g u a s ediciones, dice no sin razón que «el Marqués 
ideó es tas máx imas con ingenio y artificio g r a n d e , en 
u n género de metro dulcísimo y en estilo g r a n d e m e n t e 
suave , p a r a que, s aboreada su lección, se r ep i t a á m e 
nudo.» P l a n no puede deci rse que t e n g a esta obra, 
pues to que cada capítulo comprende sentencias de di
verso género, al modo de los Proverbios de Salomón 
ó del Libro de la Sabiduría. Y así suces ivamente se 
d iscurre d e amor y temor, de p rudenc ia y sab idur ía , 
d e just ic ia , de pac ienc ia y honesta corrección, de so
br iedad, de cas t idad , d e fortaleza, de l ibera l idad y 
f ranqueza, de v e r d a d , de continencia y codicia, de en
vidia , de g ra t i tud , de amis tad , de pa te rna l benevolen
cia, de senec tud ó vejez, y, finalmente de la muer t e . 
L a ex t remada concisión de los Proverbios y la estre-



CXI.II LÍRICOS CASTELLANOS 

chez del met ro los hacían obscuros á veces, y de aqu í 
las glosas que d e ellos se hic ieron en prosa , comen
zando por las del mismo Marqués , y pros iguiendo con 
las m u y pedan te scas y proli jas de su capel lán P e d r o 
D í a z de Toledo , que t amb ién glosó en la mi sma forma 
otros Proverb ios a t r ibu idos á Séneca, y que son de 
San Mar t in Dumiense . 

P a r a dar á conocer í n t eg ramen te el cuerpo d e las 
obras poét icas del Marqués de Sant i l lana , sólo r e s t a 
menc ionar los 42 sonetos fechos al iiálico modo y r e 
mi t idos j u n t a m e n t e con la Gomedieta de Ponza á la 
condesa de Módica y Cabrera , D o ñ a Violante de P r a -
des. «Es ta a r t e (dice el M a r q u é s en la dedica tor ia) 
falló p r i m e r a m e n t e en I ta l i a G u y d o Cava lgan te (Ga-
valcanti), é después usaron del la Oheco d' Ascul i , é 
D a n t e , é mucho m á s que todos Pranc i sco P e t r a r c a , 
poeta laureado.» E n t r e estos sonetos los h a y d e t o d a 
especie , amorosos, morales , políticos, re l igiosos . Abun
dan las imitaciones di rectas del Ganzoniere del P e t r a r 
ca; así los sonetos que pr inc ip ian : 

Quando y o v e o la g e n t i l c r i a t u r a . . . 
S i t i o de amor con g r a n d ar te l l er ía . . . 
¡Oh d u l c e e s g u a r d e , v i d a é honor m í a . . . 
Doradas o n d a s de l famoso r í o . . . 

E l ensayo, pa ra haber s ido el pr imero, no p u e d e ca 
lificarse d e en t e r amen te infeliz. E n los endecas í labos 
p redomina con c ier ta monotonía la acentuac ión sáfica: 
l a s cesuras sue len no coincidir con las pausas de sen
t ido , y obl igan á hacer un alto desagradable , p a r a que 
el verso conste: a b u n d a n a d e m á s las t e rminac iones 
a g u d a s , como luego hab ían d e a b u n d a r en Boscán ; l as 
r i m a s aparecen u n a s veces c ruzadas como en los m á s 
an t iguos sonetos i ta l ianos , pero otras se combinan al 
modo actual , si bien entonces va r í a la r ima cen t ra l del 
s egundo cuar te to . Pondremos u n ejemplo de cada uno 
de estos dos t ipos , advi r t iendo que el p r imero abunda 
mucho m á s que el segundo: 
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¡Oh d u l c e e s g u a r d e , v i d a é honor mía , 
S e g u n d a E l e n a , t e m p l o d e be ldat , 
S o cuya, mano, manilo ó s eñor ía 
E s e l arbitrio m í o é v o l u n t a t ! 

Y o s o y tu pr i s ionero , é s in porfía 
F u i s t e s eñora d e m i l iber ta t , 
E n o n te p i e n s e s fuya tu v a l í a , 
N i n m e d e s p l e g a tal capt iv idat . 

N o n e s e l r a y o d e P b e b o l u c i e n t e , 
N i n los filos d' Arabia m á s f ermosos , 
Que los v u e s t r o s c a b e l l o s l u m i n o s o s , 
N i n g e m a de e s t u p a z a tan f u l g e n t e . 

Eran l i g a d o s d' u n verdor p l a c i e n t e 
E flores de j a z m í n q u e l o s ornava: 
E s u per fe t ta be l l e za m o s t r a b a 
Qual v i v a flama ó e s t r e l l a d' Or ien te . 

T a l ensayo no tuvo resu l tado por entonces: d u r a n t e 
m á s de medio siglo, el oído, apegado cada vez más á 
l a cadenc ia de los versos de a r te mayor , rechazó la 
del endecasí labo, y los sonetos del M a r q u é s de Sant i 
l lana permanec ie ron solitarios en la l i t e ra tura españo
la has ta la edad glor iosa del Emperador . P e r o aunque 
B o s c á n omit iese el citarlos, por ignoranc ia ó por cau
tela, no h a y d u d a que el méri to de su in t roducción en 
el P a r n a s o de la Pen ínsu la no le cor responde á él, s ino 
al Marqués de Sant i l lana. N i se han de desprec ia r p o r 
imperfectos y por desapacibles á nues t ros oídos, p u e s 
n i n g u n a forma de a r te nace adul ta , y h a r t a glor ia es 
el habe r sent ido la neces idad de ensanchar los l ímites 
de l mundo poético y el habe r se ar ro jado á ello a u n 
que fuese á t i en ta s . E n ve rdad que el M a r q u é s d e 
San t i l l ana no es n ingún D a n t e ni n ingún P e t r a r c a , 
sino un reflejo algo pálido de ellos; pero ta l imitación 
y discipl ina e ra en su t i empo es t r ic tamente necesa r i a 
p a r a que la m u s a caste l lana comenzase á soltar los an
dadores . Sus obras , si b ien se las considera, es tán l le
n a s de gé rmenes de vida, así en la métr ica, que él in
gen iosamen te perfeccionó en los géneros menores é in
tentó renovar en los más al tos, como en el esp í r i tu 
mismo que en ellas domina , en esa m a n e r a de estoi-
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c ismo cris t iano que por dos siglos Labia de cont inuar 
s u carrera , ba s t a logra r forma definitiva en los tercetos 
d e la Epístola Moral y en la p rosa de D . F ranc i sco 
d e Quevedo (1). 

(1) S i e n d o e l M a r q u é s de S a n t i l l a n a e l a u t o r de l s i g l o XV 
d e q u i e n n o s q u e d a u n c u e r p o d e p o e s í a s m á s n u m e r o s a s y v a 
r i a d a s , p a r e c e o p o r t u n o h a c e r a q u í e l i n v e n t a r i o de l o s pr inc i 
p a l e s m e t r o s y c o m b i n a c i o n e s q u e u s a : 

Estancias de arte mayor.—En l a Comedida de Ponza, e n l a 
Defunsión de D. Enrique de Villena, e n l a s p r e g u n t a s á J u a n 
d e M e n a , e n l a s c o p l a s r e s p o n d i e n d o á G ó m e z M a n r i q u e , e n e l 
Favor de Hércules contra Fortuna, e n l a Pregunta de Nobles. 

Endecasílabos.—En l o s s o n e t o s . 
O c t a v i l l a s de v e r s o s o c t o s í l a b o s e n e s t a d i s p o s i c i ó n ; a—b— 

¿—a—a—c—c—a; por e j e m p l o : 

Al t i empo que va trenzando 
Apollo sus crines d' oro 
E recoge su thesoro 
Facia el horizonte andando, 
E J/iana va mostrando 
S u cara resplandeciente , 
M e fal lé cabe una fuente , 
J)o v i tres dueñas l lorando.- . 

E s e l m e t r o u s a d o e n e l Doctrinal de Privados, e n e l Decir 
contra los Aragoneses, e n l a Canonización de San Vicente Ferrer 
y Fray Pedro de Villacreces, e n l a d e Mossén Jordi, e n El Sue
ño, e n l a Querella de Amor ( sa lvo l a s c a n c i o n e s de M a c l a s c u 
y o s p r i n c i p i o s se i n t e r c a l a n ) e n l a Visión y e n v a r i o s decires 
a m o r o s o s . 

T a m b i é n se e n c u e n t r a n l a s r i m a s c r u z a d a s e n e s t a d i s p o s i 
c i ó n : a — b — a — b — c — a — c — a ; por e j e m p l o : 

¡Oh, mald i ta sea la fada, 
Cuytada. qne m e fado!. . . 
¡Oh madre desventurada 
La que tal fija parió! 
Amazona, reina tr iste , 
Del dios d' Amor maltratada, 
E n fuerte punto nasciste , 
O en algún ora menguada. 

E n e s t a c o m b i n a c i ó n e s t á n e s c r i t o s El Planto de la Reina 
Pantasilea, El Triumphete de Amor, l a s Coplas al Rey D. Alonso 
de Portugal y a l g ú n decir. 
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V 

D . E n r i q u e de Villena, F e r n á n P é r e z de Guzmán, el 
M a r q u é s de Sant i l l ana , nos mues t r an , a u n q u e en g r a 
dos y condiciones d ive rsas , el t ipo de l p roce r l i t e ra to 
de l siglo x v : J u a n de Mena , por el contrar io, fué pu ro 
h o m b r e de le t ras , y en ta l concepto el m á s an t iguo 
q u e n u e s t r a h i s to r ia l i te rar ia p r e sen t a . N o iban t a n 
descaminados los que le l l amaron el Ennio español, 

E n e l ínfleme- de los Enamorados, l a d i s p o s i c i ó n d e l o s c o n s o 
n a n t e s e s é s t a : a—b—a—b — b—c—c—b; v . gr . : 

La Fortuna, que non cessa 
Siguiendo el curso fadado, 
Por una montanna espessa, 
Separada de poblado, 
M e levó como robado 
Fuera de m i poderío, 
Asy que el libre albedrío 
M e fué del todo privado. . . 

C o p l a s de o c h o v e r s o s o c t o s í l a b o s c o n p i e q u e b r a d o e n e l s e x 
t o . L a d i s t r i b u o i ó n de l o s c o n s o n a n t e s e s é s t a : a—b—b—a— 
c — d — d — c . E s e l m e t i ó d e Bías contra Fortuna; v . g r . : 

E los cíclopes dexados 
E n los sus ardientes fornos 
Sal iré por los adornos 
Verdes é férti les prados, 
Do son los campos rosados 
Elíseos, 
Do todos buenos desseos 
Dicen que son acabados. . . 

C o p l a s d e o c h o v e r s o s c o n c u a t r o p i e s q u e b r a d o s e n e s t a for
m a : a—b—a—b—b—c—c—b. E s e l m e t r o d e l o s Proverbios; 
v . gr . : 

Refuye los novel leros 
Decidores, 

Como á lobos dapnadores 
Los corderos; 

Ca sus l indes é senderos 
Non atrahen 

Si non lazos, en que caen 
Los grosseros. 

T O M O V . j 
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dando á significar con esto el ca rác te r de es tud io ó 
imi tación reflexiva que t iene su ar te , t r ansp lan tac ión , 
en pa r t e feliz, en p a r t e ruda , de flores la t inas é i ta l ia
n a s , s in que p i e rda por eso su nervio patr iót ico, como 
no le perd ió , á pe sa r de sus esfuerzos p a r a ser he léni 
ca en la forma, la poes ía h is tór ica y t r á g i c a del favo-

C o p l a s de s i e t e o c t o s í l a b o s c o n e s t a d i s p o s i c i ó n d e r i m a s : 

a— b—b—a—c—c—o,- v . g r . : 

V i la camera do era 
Kn m i lecho reposando, 
B i e n tan clara, como quando 
Notturual fiesta s' espera; 

• E vi la genti l deessa 
D ' Amor, pobre de l iessa, 
B cantar como endechera. . . 

D é c i m a s , sobre la quartana del señor Rey D. Juan II, c o m p u e s 
t a s p o r e l M a r q u é s y p o r J u a n de M e n a ; v . gr . : 

Porque la que nunca venga 
Al señor rey se le vaya, 
Concertemos una arenga 
Tal que de menos non tenga 
N i n de más nada non aya, 
P u e s tenes el atalaya 
Vos, señor, en todo más, 
P a l el n u d o por compás, 
Que yo non me tome atrás 
A guissa del andarraya. . . 

E n l a s canciones y decires h a y g r a n v a r i e d a d y riqueza d e 
c o m b i n a c i o n e s ; v. g r . , c o p l a s de n u e v e o c t o s í l a b o s : 

Diversas veces mirando 
El vuestro gesto agravado, 
M e soy tanto enamorado, 
Que siempre v ivo penando; 
Mas quien non vos amará 
Contemplando tal bel leza, 
O todo ciego será, 
O en él non habitará 
l) iscrepción n i genti leza. . . 

L a s canciones t i e n e n t e m a , u n a s v e c e s d e c u a t r o , o t r a s de t r e s 
v e r s o s . 

L a s serranillas 1 . a , 2 . a , 4 . a , 5 . a , 7 . a , 8 . a , 1 0 . a e s t á n e n o c t o s í 
l a b o s ; l a 3 . a , 6 . a y 9 . a (que s o n l a s m á s l i n d a s ) e n v e r s o s de s e i s 
s í l a b a s . L a 7." y 8 . a , q u e s o n m u y b r e v e s , c a r e c e n d e t e m a i n i 
c i a l . S ó l o La Vaquera de la Finojosa t i e n e v e r d a d e r o e s t r i b i l l o . 
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r i to de los Scipiones . B ien podemos r epe t i r de J u a n 
de Mena lo que de E n n i o escribió Quint i l iano: «Vene
rémosle como a l a vieja encina de u n bosque sag rado , 
que infunde majes tad y reverencia , aunque no a t r a i g a 
los ojos con s a he rmosura» (Ennium, sicut sacros vetus-
tate lucos adoremus, in quibus grandia et antiqua robora 
jamnon tantam habent speciem quantam religionem). N o 
fué capr ichoso favor de la suer te el que en pleno s i 
g lo x v i salvó á J u a n de Mena del comúu nauf rag io 
de la l i t e r a tu ra poét ica anter ior a l Renac imien to , y 
le convirt ió en un clásico, é hizo que como tal fuese co
mentado por los m á s g r a n d e s y severos h u m a n i s t a s , 
deá&e el Comendador H e r n á n Núñez has ta el B r ó 
cense. E u é el sent imiento de que en aquellos ve rsos 
ásperos y des iguales , pero tocados de vez en cuando 
por la l lama sag rada , h a b í a encon t rado su expres ión 
más noble el genio heroico de la pa t r ia cas te l lana en 
d ías t an poco propicios á la epopeya como los de l 
muy prepotente D. Juan el Segundo. Su vena épica 
salvó en p a r t e á J u a n de Mena del con tag io de u n a 
poesía frivola y degenerada , como su inspiración ele
g iaca h a b í a de sa lvar después á J o r g e Manr ique . 

Con ser t a n p e r s i s t e n t e la fama d e J u a n de Mena-
ó innumerab le s las ediciones de sus obras, es poquís i , 
mo lo que sabemos de su persona. Su vida re t i rada , la 
modes t ia de su or igen, l a n i n g u n a p a r t e que tomó en 
las agi tac iones pol í t icas de su t iempo, como no fuese 
á título de espectador i nd ignado y de recto y jus t ic ie
ro censor, su cont inua consagración al estudio y á la 
producción l i te rar ia , en que no fué m u y fecundo, pe ro 
sí m u y enca rn izado t raba jador , explican esta p e n u r i a 
de datos , a u n sin contar con la desidia de los an t iguos 
biógrafos, reduc idos p a r a el caso á dos: el Comendador 
Gr iego en la Vida de Juan de Mena que escribió a l 
f rente de las Trescientas en la edición de Sevil la de 
1499 y desaparec ió en todas las suces ivas que se h i 
cieron de su Glosa; y u n discípulo de H e r n á n Núñez , 
Valer io F ranc i sco Romero , en unas es tanc ias de a r t e 
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m a y o r que con t í tu lo de Epicedio compuso á la mue r 
t e de l mismo Comendador , y a n d a n impresas al fin d e 
s u s Refranes (Salamanca, 1555) . L a Vita Beata de 
J u a n de Lucena , uno de cuyos in te r locu to res es J u a n 
d e Mena , cont iene a lgunas indicac iones acerca d e su 
p e r s o n a ; pe ro es fuente á que debe acudi r se con cau
tela , d e s d e que se demostró que no es m á s que u n a ver
s ión l ib re del t r a t a d o De vita} felicítate de Ba r to lomé 
Fazz io , sus t i t uyendo L u c e n a pe r sona jes españoles á 
los i tal ianos de l d iá logo , po r el m i smo cómodo p ro 
cedimiento que usó luego el cap i tán Diego de Sa lazar 
p a r a a p r o p i a r s e los diá logos d e Maquiave lo sobre el 
Arte de la Guerra. 

Con esto y con las pocas referencias que h a y en l a s 
Crónicas , y desca r t ando , por supues to , t odas las anéc
do tas del apócrifo Centón Epistolario, no es hacede ro 
t r a z a r n i aun u n a med iana biograf ía del poe ta de l 
Labyrintho. Nac ió en Córdoba en 1411, y no oculta n i 
desmien te su p a t r i a en los g r a n d e s elogios que h a c e 
d e ella (1) no menos que en su especia l predi lección 
po r L u c a n o , y en l a audaz t en t a t i va de u sa r u n l e n 
gua je poét ico , en que v i s ib lemente p r e c e d e y anunc ia 
á Góngora . 

D e s u familia y de sus es tud ios no sabemos m á s que 
lo que en p é s i m a s coplas nos dice el Epicedio d e V a 
ler io F r anc i s co Romero . V a y a n aquí, á t í tu lo de do
cumento , estos d is formes coplones: 

F u é J u a n d e M e n a a n d a l u z , n a t u r a l 
D e Córdoba, c a s a de la p o e s í a , 
F l o r d e s a b e r y caba l l er ía , 

(1) ¡Oh flor de s a b e r y c a b a l l e r í a , 
C ó r d o b a m a d r e , t u h i j o p e r d o n a , 
S i en l o s c a n t a r e s q u e a g o r a p r e g o n a 
N o d i v u l g a r e t u s a b i d u r í a ; 
D e s a b i o s v a l i e n t e s l o a r t e p o d r í a 
Q u e f u e r o n e s p e j o m u y m a r a v i l l o s o ; 
P o r s e r d e t i m i s m a , s e r é s o s p e c h o s o : 
D i r á n q u e l o s p i n t o m e j o r q u e d e b r i a ! 
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D e p h i l o s o p h í a n a t u r a l y m o r a l . 
N i e t o de un h o m b r e , s e ñ o r p r i n c i p a l , 
Do l ía R e g e n t e y su p ú b l i c a cosa , 
R u i F e r n á n d e z l l a m a d o de P e ñ a l o s a , 
S e ñ o r de A l m e n a r a , de e s t i m a y caudal . 

F u é hi jo de P e d r a r i a s l l anado , 
D e e s t a d o m e d i a n o , d e b u e n a n a c i ó n , 
D i c h o s o por c i er to e n g e n e r a c i ó n , 
P u e s t u v o u n tal h i jo , y tan s e ñ a l a d o . 
D e padre y de m a d r e fué pres to p r i v a d o 
É l y u n a h e r m a n a r e c i e n t e n a c i d o , 
P o r donde entre d e u d o s fué s o s t e n i d o : 
Con q u é t r a t a m i e n t o no m e e s a n u n c i a d o . 

D e v e i n t e y tres años y a s i e n d o se dio 
Al d u l c e trabajo de a q u e l b u e n saber: 
E n C ó r d o b a e m p i e z a p r i m e r o a p r e n d e r , 
D e al l í á S a l a m a n c a , do e s t á , y s e p a s ó . . . 

Casó c c n la h e r m a n a de dos c i u d a d a n o s , 
G a r c í a de V a c a y Lope de V a c a : 
H i j o s no t u v o , q u e i n ú t i l fué y flaca 
S u g e n e r a c i ó n e n partos h u m a n o s . 
M a s t r e s e n g e n d r ó , q u e s e r s o b e r a n o s 
N o d u d o , en los s i g l o s que t e r n á n m e m o r i a , 
Que s o n t r e s p o e m a s que h izo d e g l o r i a , 
Que todos t e n e m o s h o y e n t r e las m a n o s . 

F u é v e i n t e y quatro pr inc ipa l S e n a d o r 
E n el p r e l u s t r e cordobés c o n s i s t o r i o , 
Do s o n l o s R e g e n t e s de i l u s t r e a b o l o r i o , 
P a d r e s i l u s t r e s , c o n d i g n o d e honor . 
S e c r e t a r i o l a t i n o é h i s t o r i a d o r 
D e s u p r e p o t e n t e D . J u a n e l s e g u n d o ; 
Quarenta y c i n c o a ñ o s v i v i ó en e s t e m u n d o 

Murió de rabioso dolor de c o s t a d o 

Y fué s e p u l t a d o e n T o r d e l a g u n a . 

Y j u n t o al a l tar m a y o r , por m a n d a d o 
E n la m e m o r a b l e D i ó c e s i s t o l e d a n a , 
Y á c o s t a de l P r í n c i p e d e S a n t i l l a n a , 
D o n I ñ i g o López por él t a n c a n t a d o . 

D e estos b á r b a r o s met ros , t a n desprov i s tos de n ú 
mero y cadencia , se infiere que J u a n de Mena , n i e to 
del señor d e A l m e n a r a R u i F e r n á n d e z de Peña losa , é 
hi jo de P e d r a r i a s , r e g i d o r ó j u r a d o de la c iudad d e 
Córdoba, quedó huér fano en edad m u y t emprana , y al 
p a r e c e r con poca as is tencia de sus par ien tes y deudos , 
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por lo cual su j u v e n t u d debió de ser á spe ra y t r aba 
josa . L o indica también el hecho de no h a b e r empezado 
h a s t a los ve in t i t r és años sus es tudios , p r imero en Sala
manca , luego en Córdoba, y finalmente en Roma, qui
zá á la sombra de a lgún Mecenas eclesiást ico que le 
depa ró la fortuna. E s t e viaje á I t a l i a fué t rascenden
ta l p a r a su educación clásica, y hubo de cont r ibui r 
mucho á la est imación con que fué recibido en la cor
te de Casti l la y al ca rgo de secretario de cartas latinas 
que desde su regreso obtuvo, s e g u r a m e n t e por su cré
di to de h u m a n i s t a , pues to que su ce lebr idad poét ica 
vino después . Con ella l lovieron sobre él o t ras merce 
des como la ve in t iqua t r ía de Córdoba, y el ca rgo d e 
Cron i s t a reg io (1) y, sobre todo, la amis tad leal y es
t r e c h í s i m a de los m a y o r e s h o m b r e s de su t iempo, es 
pec ia lmen te del M a r q u é s de Sant i l lana , que le honró 
en v ida y en mue r t e . F u é , a d e m á s , poe ta p red i l ec to 
d e D . J u a n el s egundo y de D . Alvaro de L u n a , y n o 
p u e d e deci rse que comprara ta l p ro tecc ión con in te
resados elogios, p u e s t o que no hubo voz m á s robus ta 
n i espí r i tu m á s entero p a r a denunc ia r los ma les y es
cándalos del reino. Mien t r a s otros como Sant i l l ana se 
l a d e a b a n tornadizos y complacientes , y a del lado de la 
anarqu ía , y a del lado del t rono y de la p r ivanza , todos 
los versos polí t icos de J u a n de Mena p r u e b a n su in
corrupt ib le lea l tad: lo mismo los que compuso en 
1445 celebrando el t r iunfo de Olmedo, que l a s senten
cias de sabor m u y popu la r y ref ranesco que en 1449 
dictó con mot ivo de la reconcil iación ó «ayuntamiento 
quél señor Rey puso en Valladolid, estando el Principe 
su fijo cerca de Peñafiel con algunos cavalleros de sus 
regnos» (núms. 4 7 1 y 472 del Cancionero de Baena) ó 

(1) « N o n p a r e s c e p o r c i e r t o e n e s t e p a s s o ser c o s a a j e n a de 
n u e s t r a h i s t o r i a , d e b e r s e a q u í p o n e r u n a s b r e v e s c o p l a s q u e u n 
g r a n d e , é p o r c i e r t o m u y f a m o s o p o e t a , l l a m a d o J u a n d e M e n a , 
n a t u r a l de Córdoba , el qual era coronista del Rey, é tenia cargo 
de escrebir la historia de los regnos de Castilla, fizo en estos días 
al nuestro Maestre...» (Crónica de D. Alvaro de Luna, t i t u l o 95.) 
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las coplas que dir igió á D . Alva ro de L u n a en 1452, 
dándole el p a r a b i é n por habe r convalecido de la s a e 
t a d a que recibió en el cerco de P a l e n z u e l a . Si son 
r ea lmen te de J u a n de Mena, como m u c h o s creen, l as 
famosas coplas de La Panadera, que A r g o t e d e Mol i 
na (g rande au to r idad en ma te r i a genea lógica) a t r ibu
yó al mar i sca l I ñ i g o Ort íz de Stúñiga, p roba r í an que 
a l g u n a vez el g r a v e autor de las Trescientas puso l a 
sá t i r a más persona l y p icante al servicio de su j u s t a y 
pa t r ió t i ca indignación contra los perpe tuos revolvedo
res y enemigos de la qu ie lud del re ino. 

J u a n de Lucena , que aun t r aduc iendo ó imi tando á 
Fazz io , no es de p resumi r que se a t rev iese á a t r i bu i r 
condiciones en te ramente í an tás t i cas á p e r s o n a s que to
dos sus contemporáneos hab ían conocido, p in t a á J u a n 
de M e n a como varón sobremanera dulce en sus p a l a 
b ras y moda les , algo pál ido y enfermizo por efecto 
de las vigi l ias es tudiosas , y t a n en t regado en cuerpo 
y a lma al culto de la poesía, que por ella olvidaba t o 
d a s las ocupaciones prosa icas de la v ida o rd inar ia . 
«Muchas veces me juró por su fe (son pa l ab ra s que 
pone en boca del Marqués de Santi l lana) que de t an t a 
delectación componiendo a lgunas v e g a d a s de ten ido 
g o z a , que o lv idados todos afferes, t r a s c o r d a n d o el 
y a n t a r y aun la cena, se p iensa es tar en gloria.» «Tra 
b e s m a g r e s c i d a s las carnes por las g r a n d e s vigi l ias 
t ras el l ibro (le dice en otra p a r t e el obispo D . Alonso 
d e C a r t a g e n a ) : el ros t ro pál ido, g a s t a d o del es tudio , 
mas no roto y recos ido de encuent ros de lanza.» 

Sobre su muer te h a y dos vers iones: la del rabioso 
dolor de costado, admi t ida por Valer io Romero ; y la d e 
una ca ída que dio de su muía (1), lo cual puede s e r 
cuento t radic ional , inspirado por los sat í r icos y popu-

(1) E s l a q u e a p a d r i n a G o n z a l o F e r n á n d e z de O v i e d o e n l a s 
Quincuagenas ( p a r t e I I , e s t . 13): « D e s u m u e r t e h a y d i v e r s a s 
o p i n i o n e s , ó l o s m á s c o n c l u y e n q u e u n a m a l a l e arras t ró , ó c a y ó 
d e l l a d e t a l m a n e r a , q u e m u r i ó e n l a v i l l a d e T o r r e l a g u n a , » 
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l a r e s ve r sos sobre un macho que compró de un arcipreste. 
P e r o todos convienen en que mur ió y fué sepu l tado en 
Tor re l aguna , aunque sobre las c i r cuns tanc ias del en
ter ramiento t ambién se no ta c ie r t a obscur idad y contra
dicción. P o r de contado no queda r a s t ro del «sun tuoso 
sepulcro» que d icen que le levantó el M a r q u é s de San
t i l lana jun to al a l ta r mayor de ]a iglesia de aquel la v i 
lla, y no es de presumir que fuera t an suntuoso, cuan
do y a en el siglo x v i se hab ía pe rd ido la memor ia y 
h a s t a el epitafio, ó á lo menos no t en ia not ic ia de él 
pe r sona t an anda r i ega y de t an in fa t igab le curiosidad 
como Gonzalo F e r n á n d e z de Oviedo, que al r e n o v a r 
en la is la E s p a ñ o l a los r ecue rdos de su j uven t u d , de -
cia: «Yo espero en Dios de i r pronto á Españ a , y le 
t engo (á J u a n de Mena) ofrecida una p iedra con epi
tafio, de la cual obligación yo saldré, si la m u e r t e no 
m e excusare el camino.» E n la época del viaje de 
P o n z (1781), todo el r ecue rdo que se conservaba en la 
p a r r o q u i a de T o r r e l a g u n a e r a u n a p ied ra en las g r a 
d a s del p resb i te r io , con aquel la sab ida y p e d e s t r e ins
c r ipc ión : 

Patr ia fel iz, d i c h a b u e n a , 
E s c o n d r i j o de la m u e r t e , 
A q u í l e c upo por s u e r t e 
A l p o e t a J u a n de Mena. 

Algo menos r id í cu lo , aunque tampoco bueno n i 
d igno del sujeto, h u b i e r a sido el epitafio que que r í a 
p o n e r l e Gonzalo F e r n á n d e z de Oviedo: 

D i c h o s a T o r d e l a g u n a 
Q u e t i e n e s á Johán de M e n a , 
C u y a fama tanto s u e n a 
S i n s e m e j a n t e n i n g u n a . 

É l de jó t a n t a m e m o r i a 
E n el v e r s o c a s t e l l a n o , 
Que t o d o s le d a n la m a n o . 
¡Dios l e de á él s u g l o r i a ! 

A u n q u e J u a n de M e n a tuv iese el t í tulo oficial d e 
c ronis ta , no h a y fundamento sólido p a r a a t r ibu i r le 
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n i n g u n a p a r t e en la Crónica de D. Juan II. P e r o no 
p o r eso dejó de cul t ivar en a lguna mane ra los es tudios 
his tór icos y genealógicos , si r ea lmente son suyos los 
apun tamien tos que en el códice K - 1 6 1 de n u e s t r a Bi
bl ioteca Nac iona l se le a t r i buyen , con el t í tulo de Me
morias de algunos linajes antiguos é nobles de Castilla que 
va escribiendo Juan de Mena, coronista de S. A. el muy 
sereníssimo é muy esclarecido príncipe D. Juan el II, Rey 
de Castilla é de León, por mandado del muy ilustre señor 
Don Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, que Dios 
mantenga. D e este manuscr i to , ho r r i b l emen te mut i la 
do por a l g ú n genealogis ta ó r e y de a r m a s , a p e n a s si 
es pos ib le formar juicio, pues to que no le quedan m á s 
que 20 hojas de m á s de 100 que hubo de t ener . 

P u e r a de estas Memorias, g e n e r a l m e n t e no t o m a d a s 
en cuenta por sus biógrafos, sólo dos m u e s t r a s nos 
quedan de la p rosa de J u a n de Mena , que es de lo 
m á s enfático y pedan te sco de su t iempo: el comenta 
rio á su propio p o e m a de la Coronación; y la Uíada en 
romance, que no es t raducción , como v u l g a r m e n t e se 
dice, sino compendio m u y breve, a l cual s i rv i e ron d e 
base l a s Periochae ó a rgumen tos de Ausonio , t en iendo 
á l a v is ta a d e m á s el epí tome del p seudo-P índa ro teba-
no, y quizá la ve r s ión ín teg ra de P e d r o Cánd ido D e 
cimbre. Seis códices, po r lo menos, existen de esta Ria
da (1), que además llegó á ser i m p r e s a en Val ladol id 
por A r n a o Guillen de Broca r en 1519, á solici tud del 
l icenciado A l v a r o R o d r í g u e z de Tudela , que la envió 
al i lus t re y m u y magnífico señor Don H e r n a n d o E n r í -
quez p a r a que l eye ran en ella sus hijos, los que h a b í a n 
de e jerc i tarse «en la d isc ip l ina y a r t e mil i tar» . N o es 
indi ferente el hecho de habe r sido J u a n de M e n a quien 
por p r i m e r a vez t ra jese á n u e s t r a l engua á H o m e r o , 
t a n mut i lado y desfigurado es cierto, y por caminos 
t an indirectos y tor tuosos. P e r o si el haber le t r aduc i -

(1) C inco e n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , y u n o e n l a m í a p a r 
t i c u l a r . 
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do ó abreviado á su modo, p rueba , como tan tos otros 
r a s g o s de la v i d a l i te rar ia de J u a n d e Mena, c ier ta 
asp i rac ión gene rosa á la m á s a l ta cu l tura y á la pose
sión de l a m á s clásica belleza, el estilo 3' m a n e r a en 
que lo real izó no puede ser m á s remoto de todo gusto 
helénico, y á d u r a s p e n a s puede encont rarse en t o d a 
l a p e d a n t e s c a l i te ra tura del siglo x v , aun incluidos los 
l ibros de D . E n r i q u e de Villena, monumento de hin
chazón y ampu los idad que igua le á esta versión, y, 
sobre todo, á su proemio ó dedica tor ia á D o n J u a n I I . 
V é a n s e a lgunas cláusulas, que cua lqu ie ra dir ia que 
C e r v a n t e s tuvo p re sen t e s p a r a su pa rod ia en la enu
merac ión de las m a n a d a s de ca rneros que á D. Qui
j o t e le pa rec i e ron poderosos ejérci tos: 

«E aun es ta v i r t uosa ocasión, R e y m u y poderoso, 
«trae á la v u e s t r a r r ea l casa todav ia las gen te s ex t ran
j e r a s con diversos p re sen te s y dones . Vienen los va-
»gabundos aforros, que con los nopales y casas niove-
»dizas se cobijan, desde los fines de la a renosa L i b i a , 
»dexando á sus e spa ldas el mon te Ath lan te , á vos pre
s e n t a r leones i racundos . Vienen los de G a r a m a n t a y 
»los pobres a reyes concordes en color con los et iopes, 
»por ser vecinos de la adus ta y m u y cal iente zona, a 
»vos ofrecer l as t ig res odoríferas . V ienen los que rno-
«ran cerca de l b icorne mon te Urontio y acechan los 
»quemados sp i ráculos de las bocas Cir reas , polvor ien-
»tas de l a s cenizas de P h i t ó n , pensando saber los se
c r e t o s de las t r ípodas y fuellar la desolada T h e b a s , á 
»vos t r a e r esfinges quis t ionantes . T r a e n á v u e s t r a al-
»teza los or ienta les indios los elefantes mansos , con 
»las a rgol las de oro, 3' c a rgados de l ináloes, los quales 
»la cresciente de los qua t ro ríos por g r a n d e s a luviones 
»de al lá do m a n a des t i rpa y somueve. T r a e n vos estos 
»mesmos los r e lumbran t e s piropos, los nubíferos aca-
»tes, los duros d i a m a n t e s , los claros r rub ís y otros d i -
»versos l inajes de p ied ras , los quales la c i rcundanza 
»de los solares rra3'os en aquel la t ie r ra más b r u ñ e n y 
«clarifican. V ienen los de Siria, gen t e amar i l l a de es-



PRÓLOGO CLV 

»codreñar el t ibar , que es fino oro en polvo, á vos p re -
»sentar lo que excavan y t r aba jan . T r a e n vos, m u y 
»excellente R e y , los fríos se tent r ionales que b e v e n l a s 
«aguas del ancho Danubio , y aun el he lado R e n o y 
«sienten p r imero el boreal v iento quando se comienza 
»de mover , los b lancos a rmiños y las finas ma r t a s , y 
«otras pieles de bes t ias d iversas , las quales la m u y dis -
»creta s agac idad de la na tura leza , por g u a r d a r l a s de 
«la g r a n t in t emperanza de f r igor de aquel las par tes , 
»de m á s espeso 3' mejor pelo puebla y p rovee . V e n g o 
»3'0, vues t ro umil l s ie rvo y na tu ra l , á v u e s t r a c lemen-
»cia ben igna , non de E t i o p í a con re lumbran tes pie-
«dras , non d e As i r i a con oro polvo, non de Áfr ica con 
«bestias mons t ruosas y fieras, mas de aquel la vues t r a 
«caballerosa Córelo va. E como quier que de Córdova 
«aquellos dones n in semblantes de aquellos que los ma-
«yores y más an t iguos p a d r e s d e aquel la á los glorio-
»sos p r ínc ipes vues t ros antecesores y á los que agora 
«son y aun después se rán , bas ta ron ofrescer y p resen-
«tar: como sy d ixessemos de Séneca el moral , de L u -
«cano su sobrino, de A b e n r r u y s , de Av icenna y o t ros 
«non pocos.. . Ca éstos, R e y m u y magnifico, p resen ta -
«van lo que suyo era y de los sus ingenios m a n a va y 
«nascíe, b ien como fazen los gusanos , que la seda que 
«ofrescen á los que los crian, de las sus e n t r a ñ a s la 
«sacan y a t raen . P e r o yo á vues t r a a l teza sirvo agora 
«por el contrar io , ca presento lo que mío non es.» 

¡Y á t a l hombre h a podido suponérse le autor de la 
prosa del p r ime r acto de La Celestina! 

U n a sola cosa h a y d igna de a labanza en este p rema
turo intento de na tu ra l i z a r á H o m e r o en Cast i l la: el 
respeto, la venerac ión cuasi re l igiosa con que hab la 
J u a n de Mena de la obra en que se a t r eve á poner las 
manos , y cuya g r a n d e z a ad iv ina confusamente , con 
aque l ins t iu to de la g r a n poesía que tuvo en el fondo 
de su a lma, aunque por culpa de los t iempos no l l e 
g a r a á desar ro l la rse p lenamente . J u a n de M e n a era 
d igno de habe r en tendido al que l lama monarcha de la 
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universal poesía y d e habe r contemplado la Riada en 
sn pr í s t ina belleza. P o r eso en su admiración se mez
cla cierto género de s impát ica t r i s t eza , como d e quien 
se encuen t ra á las p u e r t a s del a lcázar de la s u p r e m a 
de idad clásica, más bien p r e s e n t i d a y a m a d a que co
nocida, pero carece de l lave p a r a p e n e t r a r en él. «Osa-
»día t emerosa es (dice) t raduc i r u n a santa é seráphica 
sobra como la Riada de Omero, de g r iego s a c a d a en la-
»tín, y d e la t ín en nues t r a m a t e r n a y cas te l l ana l e n -
»gua.. . la qual obra pudo apenas toda la g r a m á t i c a 
»y aun elocuencia l a t ina c o m p r e h e n d e r y en sí r e sce -
«bir los heroicos can ta re s del va t i c inan te p o e t a Omero . 
»¿Pues cuánto m á s fa rá el rudo y desierto romance? 
»Acaescerá por es ta causa á la omérica Riada como 
»á las dulces y s ab rosas f ru tas en la fin del ve rano , 
»que á la p r i m e r a agua se dañan y á la s e g u n d a se 
«pierden. Y ass í es ta obra rec ib i rá dos aguace ros . E l 
»uno en la t r aducc ión la t ina , y el más dañoso y m a y o r 
»en la in te rpre tac ión al romance , que p resu roso inten-
»to de le dar. E por esta razón, m u y p repo ten te señor , 
«dispuse de no in t e rp re t a r d e ve in te y cuatro l ib ros 
«que son en el vo lumen de la Riada, salvo las s u m a s 
«brevemente : no como Omero pa l ab ra por pa labra lo 
«canta , n i con aquel las poét icas invenciones y ornación 
«de mate r ias , ca si ansí oviesse de escrivir , m u y m a y o r 
«volumen y compendio se ficiera. E m á s escribió Ome-
»ro en las e sc r ip tu ras solas y v a r i a s figuras que e ran 
»en el escudo de A c h u l e s que h a y en todo aques t e 
«volumen, é déjelo de fazer po r no d a n n a r n i ofender 
«del todo su a l t a obra, t r a y e n d o ge l a en la humi lde y 
«baxa l e n g u a del romance , m a y o r m e n t e no h a b i e n d o 
«para esto vues t ro regio m a n d a t o . Y aunque sean á 
«vues t ra al teza es tas sumas , como las de m u e s t r a s á 
«los que quis ieren en finos p a ñ o s ace r t a r , ansy, R e y 
«muy excelente , e s t a r á en la vues t r a rea l m a n o y man-
«damiento, v is tas aque l las sumas ó mues t r a s , m a n d a r 
«ó vedar , t oda la o t ra p l ena r i a ó in tensa i n t e r p r e t a -
»ción, t r aduc i r ó dejar en su estilo pr imero.» 
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TJn rec iente descubr imien to de Volmoller p r u e b a 
que D o n J u a n I I se animó á p rocura r y m a n d a r h a c e r 
esta m á s cabal ó plenaria in te rpre tac ión de la Miada. 

L a s obras poé t icas d e J u a n de Mena todav ía no 
h a n sido r e u n i d a s en u n solo cuerpo. A continuación 
d e sus t r e s p o e m a s m a y o r e s suelen in te rca la r se a l g u 
n a s poes ías suel tas , pero és tas son m u y p e q u e ñ a p a r 
t e de las que sin esfuerzo a lguno pueden encon t r a r s e 
en el Cancionero d e Baena , en el de S túñiga , en el que 
per tenec ió á H e r b e r a y des Es sa r t s (1), en el que fué de 
Gal la rdo , en el de Cast i l lo , y, en suma, en todos los 
Cancioneros impresos y manusc r i to s del siglo x v y 
p r imeros años del x v i (2). Si sólo por estos versos l i
g e r o s y fugit ivos hubié ramos de j u z g a r al poeta, .en 
n a d a subs tancia l pod r í amos diferenciar le del vulgo de 
los t rovadores de su t i empo . E n la poes ía cor tesana y 
en el d iscre teo de amores t iene á veces g r a c i a y g e n 

t i l E n e s t e Cancionero, d e l c u a l p u b l i c ó l a p a r t e i n é d i t a D o n 
P a s c u a l de G a y a n g o s e n e l t o m o I d e l Ensayo d e G a l l a r d o , l i a y 
u n a d o c e n a d e p o e s í a s c o n e l n o m b r e d e J u a n d e M e n a ; p e r o 
c o m o á c o n t i n u a c i ó n d e u n a de e l l a s se a ñ a d e n o t r a s v e i u t i t r é s 
s i n n o m b r e de a u t o r n i m á s e n c a b e z a m i e n t o q u e Otra, p u d i e r a 
c r e e r s e q u e t a m b i é n l e p e r t e n e c e n . A e s t o h a y q u e o b j e t a r , s i n 
e m b a r g o , q u e u n a de e l l a s e s t á c o m o de F r a n c i s c o B o c a n e g r a 
e n e l Cancionero q u e fué de G a l l a r d o , y o t r a e s c o n o c i d a m e n t e 
d e J u a n R o d r í g u e z d e l P a d r ó n , c u y o e s t i l o cree d e s c u b r i r e n 
m u c h a s d e l a s r e s t a n t e s e l d i l i g e n t e e d i t o r d e s u s o b r a s , D o n 
A . P a z y Mel ia . 

(2) E n el Cancionero d e S t ú ñ i g a e s t á a t r i b u i d o á J u a n d e 
M e n a e l Triumphete de Amor d e l M a r q u é s de S a n t i l l a n a , c o n 
e s t a d i s p a r a t a d a v a r i a n t e . H a b í a d i c h o e l M a r q u é s , m u y á s u 
i n t e n t o : 

V i lo que persona h u m a n a 
Tengo que jamás n o n vio 
N i n Petrarca que escribió 
D e tr iumphal gloria mundana . 

y e l c o p i s t a de l Cancionero de Siúñiya s u s t i t u y ó e s t o s d o s v e r s o s : 

N i n Valerio.que escribió 
La grand His tor ia romana. 
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t ' leza, pero nunca t a n t a como el Marqués de Sant i l la
na , que en es ta l inea aventa jó á todos sus contemporá
neos (1) . Véase a lguna m u e s t r a de lo que su amigo el 
poeta cordobés llegó á hacer en este géne ro , t an poco 
ap rop iado á su Índole: 

Como e s e l Nor te firmeza 
S o b r e t o d a s l a s e s t r e l l a s , 
A s s i v u e s t r a g e n t i l e z a 
N o s e s norte de b e l l e z a 
Sobre q u a n t a s n a s o e n b e l l a s . 

S o l a m e n t e c o n cantar 
Diz q u e e n g a n n a l a s e r e n a , 
Mas y o no puedo p e n s a r 
Qual m a n e r a d ' e n g a ñ a r . 
A v o s no v o s v e n g a b u e n a . 

Si an l e s o v i é r a d e s s y d o 
F i z i e r a razón h u m a n a , 
S e g u n d el g e s t o g a r r i d o , 
V o s ser m a d r e de C u p i d o 
Y g o z a r d e la m a n z a n a ; 

Mas si P á r i s c o n o s c i e r a 
Que tan fermosa s e ñ o r a 

(1) L a más g r a c i o s a y e l e g a n t e de l a s p o e s í a s l i g e r a s d e J u a n 
d e M e n a e s qu izá l a s i g u i e n t e , q u e s e h a l l a en a l g u n a s e d i c i o n e s 
"Bntiguas d e Las Trescientas, y l l e v a p o r t í t u l o Canción que hizo 
Juan de Mena estando mal: 

Donde yago en esta cama, " 
La mayor pena de mí 
Es pensar quando partí 
De entre brazos de m i dama. 

A vue l tas del mal que s iento 
De m i partida, par Dios, 
Tantas veces me arrepiento 
Qnantas me miembro de vos; 

Tanto que me hazen f a m a 
Que de aquel la adolescí 
Los que saben que partí 
De entre brazos de m i dama. 

A u n q u e padezco y m e callo 
Por esso m i s tristes quexas, 
N o menos cerca los fallo 
Que vuestros bienes de Iexos. 

S i la fin es que m e l lama, 
¡Oh, qué muerte que perdí 
E n vivir quando partí 
De entre brazos de m i dama! 
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Por n a s c e r a u n e s t o v i e r a , 
Para v o s , si lo sop icra , 
L a g u a r d a r a fasta a g o r a . 

Quanto m á s be l la s e p a s a 
D e las e s t r e l l a s la l u n a , 
T a n t o v u e s t r a l inda cara 
S e n o s m u e s t r a per la c lara 
Sobre l a s f c r m o s * s una . 

Qual el í e n i s fizo Dios 
E n el m u n d o , so la u n a v e . 
A s í q u i s o qu'entre n o s 
So la tal f u é s e d e s v o s 
D e f ermosura la l l a v e . 

Mas t e n e y s o tros e r r o r e s , 
Ó y o s o y del todo loco; 
Que de r e m e d i a r a m o r e s , 
S e g u n t m u e s t r a n m i s d o l o r e s , 
V o s s a b e y s , s e ñ o r a , poco . 

Y a , por D i o s , e s t e p e n s a r 
N o v o s t r a y g a as s i e n g a ñ a d a , 
Mas q u e r e d c o n s i d e r a r 
Q u é d e l e i t e e s d e s s e a r , 
Quanto m á s ser d e s s e a d a . 

Yo v o s s up l i c o y v o s r u e g o 
Me l i b r e d e s d e s t a p e n a , 
Ca s i m u e r o en e s t e f u e g o , 
No qu izá f a l l a r é y s l u e g o 
Cada día un Joh.in do Mena . 

(Núm. 62 del Cartcionero general) 

A deshora aparece en es tas composiciones a l g u n a 
sentencia clásica que da tes t imonio de los es tudios 
favori tos de l poeta , no menos que del carác ter ficticio 
de sus l amen tac iones , donde todo es a m a n e r a d o y fal
so, el sen t imiento y la expresión: 

D a d y a fin á m i s g e m i d o s , 
P u e s salud á los vencidos 
Es non esperar salud (1) . 

L a grac ia del metro es lo único que puede hace r to-

(1) Una salus victis, nullam sperare salutem. 
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le rables a l g u n a s de es tas insu lsas g a l a n t e r í a s r imadas : 

M u y m á s c lara q u e l a l u n a , 
So lo u n a 
E n e l m u n d o v o s n a c i s t e s , 
T a n g e n t i l , q u e n o n o v i s t e s 
N i n t o v i s t e s 
C o m p e t i d o r a n i n g u n a . 
D e s d e n i ñ e z en la c u n a 
C o b r a s t e s fama, b e l d a d , 
Con t a n t a g r a c i o s i d a d 
Q u e v o s dotó la for tuna . 

Que a s s i v o s o r g a n i z ó 
Y formó 
L a c o m p o s i c i ó n h u m a n a , 
Q u e v o s s o y s la m á s lozana 
Sobe r ana 
Que la n a t u r a cr ió . 
¿ Q u i é n s in v o s n o m e r e s c i ó 
D e v i r t u d e s ser m o n a r c h a ? 
Quanto b i e n d ixo P e t r a r c h a , 
Por v q s lo prophet izó . 

(Núm. 57 de l Cancionero general.) 

L a h ipérbo le amorosa frisa á veces, como en Don 
Alva ro de L u n a , con la i r r eve renc ia y aun con el sa
cr i legio. L a s coplas que siguen, poco t ienen que envi
d ia r á las famosas de A n t ó n de Montoro en loor d e la 
R e i n a Católica: 

Mas d u b d o s i el S o b e r a n o 
S e p u s i e s s e c o n su m a n o , 
Con q u a n t o poder a l c a n z a , 
E n e s t e s i g l o m u n d a n o 
Fazer v u e s t r a s e m e j a n z a . 

Y o m e ca l lo q u i e n dez ía , 
A u n j u r á n d o l o por D i o s , 
Que n a s c e r y a n o n podr ía , 
D e s p u é s d e V i r g e n María , 
N i n g u n a ta l c o m o v o s . 

E n el coro a n g e l i c a l 
D o n d e v i v e S a n t M i g u e l , 
N o t e n por m u y e s p e c i a l 
A q u e s t e re ino rea l 
P o r q u e n a s c i s t e s en él . 
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Y l o s á n g e l e s de l c i e l o , 
Á q u i e n D i o s m i s m o formó, 
T r u e c a n lo b l a n c o por d u e l o , 
P o r q u e no son en el s u e l o 
Á miraros c o m o y o . 

V i v o poco t e m e r o s o , 
P u e s q u e hab lo la v e r d a d : 
D i g o q u e D i o s g l o r i o s o 
S e fa l la m u y poderoso 
E n hazer v u e s t r a be ldad . 

Y las h e r m o s a s p a s s a d a s 
Q u e fueron y a d e s t a v i d a , 
S o n c o n t e n t a s y p a g a d a s 
P o r q u e fueron e n t e r r a d a s 
Pr imero q u e v o s n a s c i d a ; 

Y, l a s q u e v i v e n a g o r a , 
A q u i e n v o s h a z e y s la g u e r r a , 
S i s u b e l d a d no mejora, 

A v o s t e n g a n por s e ñ o r a , 
É s e p o n g a n so la t ierra. 

É los del 'untos p a s s a d o s , 
P o r m u c h o s a n t o s q u e f u e s s e n , 
E n la g l o r i a son p e n a d o s , 
D e s c o n t e n t o s , no p a g a d o s , 
P o r morir s in q u e v o s v i e s s e n ; 

Y al lá donde s o n a g o r a 
E s t a e s su m a y o r p e n a ; 
C r e e d m e , g e n t i l señora , 
Por no v e r so la u n a hora 
V u e s t r a g r a c i a y be ldad b u e n a 

(Núm. 60 del Cancionero generalJ 

P u y m a i g r e , á quien tan to debe el estudio de l a cor te 
poét ica d e D o n J u a n I I , h a no tado en esta e x t r a ñ a 
composición remin iscenc ias dan te scas . E n efecto, bas
t a pa sa r los ojos por aquel la he rmosa canción, p r ime
r a de l a s inc lu idas y comentadas en l a Tita Nuova, 
que empieza 

D o n n e ch' a v e t e i n t e l l e t o d' amore 

y t ropezaremos con estos v e r s o s , cuyo parentesco con 
los de nues t ro poe ta es i ndudab l e : 

A n g e l o c l a m a in d i v i n o i n t e l l e c t o , 
E d i c e : S i re , n' el m o n d o s i v e d e 
M e r a v i g l i a ne l l ' at to , c h e pr oc e de 

T O M O V . k 
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D a u n ' a n i m a , c h e fin q u a s s ü r i s p l e n d e . 
L o c i e l o , c h e n o n h a v e a l tro d i f ec to 
C h e d' a v e r l e i , al s u o s i g n o r la c h i e d e , 
E c i a s c u n s a n t o ne g r í d a m e r c e d e 

M a d o n n a é d e s i a t a in 1' a l to c i e lo 

D i c e di le i A m o r : Cosa m o r t a l e 
Com' e s s e r p u ó si adorna e s i pura? 
P o i la r i g u a r d a , e fra s é s t e s s o g i u r a 
C h e D i o n e i n t e n d e di far c o s a n o v a . 

Otros ejemplos p o d r í a n c i t a r s e , ev idenc iando q u e 
no sólo el D a n t e épico, s ino t ambién el D a n t e l í r i co , 
dominaban en tonces en la poes ía cas te l l ana , a u n q u e 
desg rac iadamente no se tomase de él lo m á s p ro fundo 
y subs tanc ia l de s u a r te . 

Cul t ivó J u a n de M e n a , a u n en la poes ía erót ica , 
todos los g é n e r o s que en la corte a n d a b a n en b o g a , 
s in d e s d e ñ a r el infant i l ejercicio de l a s p r e g u n t a s y 
r e spues t a s , en que a l t e rnó con el M a r q u é s de S a n t i 
l lana , p ropon iéndo le á la v e r d a d cues t iones no difíci
les , como el en igma de E d i p o : 

M o s t r a d m e q u á l e s a q u e l a n i m a l 
Que l u e g o se m u e v e e n los cua tro p i e s , 
D e s p u é s s e s o s t i e n e e n s o l o s l o s t r e s , 
D e s p u é s e n l o s dos v a m u y m á s i g u a l 

( N ú m . 686 de l Cancionero general-) 

Y , c i e r t amen te , que p a r a desc i f ra r t a n candoroso 
acert i jo no e ra prec iso ser t an perfecto amador del dulce 
saber y caudillo y luz de discretos, como lo e r a c ie r ta 
men te el M a r q u é s d e Sant i l lana , hon rado po r J u a n d e 
M e n a con ta les epí te tos . 

Hizo a d e m á s sá t i r as pol í t icas y ve r so s de d o n a i r e . 
L a p a t e r n i d a d de las coplas de la Panadera es tá aun 
en l i t igio, pero suyas ó no , son u n pasquín curiosísi
mo, l leno d e n o m b r e s propios , que s i rv ió de i n d u d a b l e 
modelo á las coplas del Provincial; si b ien en las de la 
Panadera no se t r a t a d e t o r p e z a s ne fandas , s ino d e 
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los pocos ó muchos bríos que mos t ró cada uno de l o s 
cabal leros que combat ieron en la j o r n a d a de Olmedo, 
de la cual se h a c e u n a p i can t e descr ipc ión , que d e 
todo t i ene menos de épica . L a m a n e r a asaz famil iar y 
aun p l e b e y a de este donoso r a sgo pa r ece que cont ra 
dice al estilo dominan te en la poes ía de J u a n de M e n a ; 
pero quizá es ta mi sma afec tada l laneza ten ía por obje
to a segu ra r el éxito popu la r de la sá t i ra y h e r i r con 
m á s de rechura en el corazón de los adversar ios . P o r 
otra pa r t e , n a d i e n i e g a la au ten t ic idad de los ve rsos d e 
dona i re que J u a n de Mena compuso sobre un macho 
que compró de un archipreste, y en estas coplas, c ier ta
m e n t e fáci les y chis tosas , tampoco asoma por n i n g u n a 
par te l a g r a v e fisonomía de l autor del Lábyrintho, 
como no sea en la cáus t ica mordac idad con que con
v i e r t e aque l caso de b u r l a s en sá t i ra gene ra l cont ra 
los bigardos faltreros que roban el santo templo y nos 
dan tan mal ejemplo, y e ran aquellos mismos de qu ie 
nes con l i be r t ad dan te sca y varoni l espí r i tu exclama
b a en su g r a n poema: 

¿Quién a s i m e s m o dec i ros podr ía 
D e c ó m o las c o s a s s a g r a d a s se v e n d e n , 
Y l o s v i l e s u s o s e n q u e s e d i s p e n d e n 
L o s d i e z m o s ofertos de S a n t a María: 
Con b u e n o s co lores , de la c l e r e c í a 
D i s i p a n l o s m a l o s , los j u s t o s s u d o r e s 
D e s i m p l e s y p o b r e s , y d e l a b r a d o r e s , 
C e g a n d o la s a n t a c a t h ó l i c a v í a ? 

E n t r e las poesías suel tas de J u a n de M e n a merece 
c i tarse t a m b i é n , aunque sólo sea á t í tulo d e capr icho 
métr ico, la p e r e g r i n a composición que l leva po r t í t u lo 
Lo claro escuro, y comienza 

E l sol c l a r e s c í a l o s m o n t e s A c a y o s 

Lo claro de es tas coplas no se ve m u c h o , pero en 
cambio lo escuro es ta l , que compi te con lo m á s e n i g 
mát ico de l a s Soledades de Góngora . Son versos s in 
i dea ni sen t ido , hechos de propós i to p a r a en t r e t ene r 
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el oído con p a l a b r a s huecas y sonoras , al modo d e los 
ext rafa lar ios va tes que a h o r a l l a m a n en F r a n c i a deca
dentes y delicuescentes. E n es te r a ro e j empla r de n i h i 
l ismo poético, que J u a n de M e n a repi t ió en o t ra com
pos ic ión s u y a 

Y a e l hijo m u y c laro de H y p e r i ó n 

h a y a d e m á s u n a polimetria s i s temát ica , no l ib re como 
l a de los románt icos . A cada es tanc ia de a r t e m a y o r 
cor responde s imét r icamente otra de versos cortos: com
binac ión ingeniosa y que pa r ece ca lcu lada p a r a a lgún 
efecto musica l . 

P e r o todos los ve rsos h a s t a aqu í r eco rdados , n i pe 
s a n n a d a p a r a la g lor ia poética de J u a n de Mena , n i 
s e h u b i e r a n sa lvado del nauf rag io de l a poes ía de los 
Cancioneros , si no los a m p a r a s e el nombre de l autor de 
l a s Trescientas. A u n los otros dos poemas de r e l a t i va 
extensión que con ellas han solido impr imi r se , no pa
s a n d e u n a m u y v u l g a r median ía . A p e n a s h a y pac ien
cia que baste p a r a leer l as c incuenta y u n a quint i l las 
dobles de La Coronación, que t ambién se l l ama p e d a n 
t e scamen te Calamicleos, «componiendo el vocablo (dice 
el a u t o r ) de calamitas, n o m b r e la t ino que significa 
miser ia , y de cieos, que en g r iego qu ie re dec i r gloria.» 
E l poe ta se finge a r reba tado al monte P a r n a s o , d o n d e 
v e coronar al M a r q u é s d e San t i l l ana e n t r e los m á s 
excelsos va t e s , en g r a n cadira de honor; pero la m a y o r 
p a r t e del poema no h a b l a d e esto, que d e b í a de ser su 
a sun to pr inc ipa l , s ino «de la miser ia de los ma los y de 
l a glor ia de los buenos , porque un contrar io pues to 
c a b e otro, más re luzga»; todo por el t r i l l ado camino 
d e p e r d e r s e el poe ta en se lva b r a v i a , ha s t a l l egar á 
l a s r i be ra s de l hondo r ío del infierno, donde ve «los 
tormentos de los damnados». D e l esti lo d o m i n a n t e en 
esta- ins íp ida y m a l conce r t ada v i s ión , l lena de pe r í 
frasis r imbomban tes , y descabe l l adas a lusiones á la 
his tor ia , á l a fábula y á la a s t ronomía , puede j u z g a r s e 
p o r las p r i m e r a s estrofas: 
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D e s p u é s q u e e l p in tor de l m u n d o 
Paró n u e s t r a v i d a ufana , 
Mostraron rostro j o c u n d o 
F o n d ó n del polo s e g u n d o 
L a s tres caras de Diana; 

É l a s c u n a s c l a r e s c i e r a 
D o n d e Júp i t er n a c i e r a 
A q u e l hijo de Latona , 
E n u n t a c h ó n d e la zona 
Q u e c i ñ e t o d a la e s f e r a . 

D e l qua l e n forma de toro 
E r a n s u s p u n t a s y g o n c e s 
D e l copioso t e s o r o 
Crinado d e febras de oro , 
Do F e b o moraba e n t o n c e s 

Como el poeta h a b í a r emon tado t a n t o el vuelo, se 
creyó obl igado á comenta r él mismo los t r e s sen t idos 
literal, alegórico y anagógico de su obra , que, s egún él , 
pe r tenec ía al género cómico y satírico (¡), po rque empe
zando, como D a n t e , con l a descr ipción de l a s p e n a s de l 
infierno, acababa por el p l acen te ro espectáculo del mon
te P a r n a s o y de la coronación del M a r q u é s . N a d a su
p e r a al has t ío que la Coronación infunde, como no sean 
los prólogos, exordios, p reámbulos y no tas puer i les que 
el au tor acumula sobre cada estrofa, t r a t a n d o á sus p a 
cientes lec tores como u n p e d a g o g o á sus infelices d i s 
cípulos. L a versificación corre con sol tura, pero el es
ti lo es in to lerable , p o r q u e en n i n g u n a p a r t e hizo J u a n 
de Mena tan to abuso de la t in i smos crudos, ta les como 
citra ( t raído p a r a concer ta r con la mitra de Anfiarao, 
á quien d e a u g u r convier te en obispo (1), noverca, luco, 
inope, coligo, pruína, basis, comus, fulgescer, circuncigir, 
y otros no menos exóticos. A p e n a s he encont rado en 
la Coronación más que cinco versos d ignos de un poeta: 

L o s s u s b u l t o s v i r g i n a l e s 
D e a q u e s t a s d o n c e l l a s n u e v e , 
S e m o s t r a b a n b ien á t a l e s 
Como flores de r o s a l e s 
M e z c l a d a s con b lanca n i e v e 

(1) E v i m o s arder la m i t r a 
De l obispo Anfiarao 
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L a cr í t ica de nacionales y extranjeros , que h a s ido 
h a r t o indu lgen te con la Coronación, se h a ensañado, 
po r el contrar io, con el poema de los siete pecados mor
tales ( l lamado con m á s p rop iedad en los códices Déba
te de la Razón contra la Voluntad), que es algo mejor, 
ó, s i se quiere , menos malo. E s t e poema, al cual no h a y 
q u e busca r remoto o r igen en la Psycomaquia de P r u 
dencio , cuando tan á mano es t án e jemplos de ta les de
bates en todas l a s l i t e ra tu ras de la E d a d Media , es se
g u r a m e n t e la ú l t ima p roducc ión de s u autor, que n i si
qu i e r a l l egó á t e rminar l a . L o s p r i m e r o s ve rsos p a r e 
cen u n adiós á la poesía profana, y u n a invocación á 
l a a u s t e r a m u s a de la ve rdad : 

C a n t a t ú , c h r i s t i a n a m u s a , 
L a m á s que c iv i l ba ta l l a 
Q u e e n t r e v o l u n t a d s e h a l l a 
Y razón q u e n o s a c u s a . 

H u i d ó c a l l a d , sevrnas, 
Que e n la m i edad pasada 
T a l d u l z u r a e m p o n z o ñ a d a 
D e r r a m a s t e s por m i s v e n a s . 
M i s e n t r a ñ a s , q u e eran l l e n a s 
D e p e r v e r s o f u n d a m e n t o , 
Q u i e r a e l d i v i n a l a l i e n t o 
D e m a l a s h a c e r y a b u e n a s . 

V e n i d , l i son jeras c a n a s , 
Q u e tardá i s d e m a s i a d o : 
De l t i e m p o tan mal g a s t a d o 
T irad p r e s u n c i o n e s v a n a s . 

D e la m u e r t e a d v e n i d e r a , 
Y e s p a s a d o por e s t a a r t e 
Lo q u e por v e n i r s e e s p e r a . 
¿ Q u i é n no m u e r e a n t e s q u e m u e r a ? 
Q u e la m u e r t e no e s mor i r , 
Mas c o n s i s t e e n e l v i v i r , 
P o r q u e e s fin de la carrera . 

A m a r i l l o h a c e e l oro 
A l q u e s i g u e s u m i n e r o , 
Y t e m b l a d o r e l t e soro 
D e l a z o g a d o v e n e r o . 
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P u e s s i de l b i e n v e r d a d e r o 
T e n e m o s a l g u n a brizna, 
H u y a m o s lo q u e n o s t i zna 
Como la f r a g u a al herrero . 

C e s o n u e s t r a h a b l a falsa 
D e d u l c e razón c u b i e r t a , 
Q u e e s a n s í c o m o la s a l s a 
Que el ape t i to d e s p i e r t a . 

A u n q u e m u e s t r e i n g r a t i t u d 
Á las d u l c e s poes ía s , 
L a s s u s t a l e s n i ñ e r í a s 
V a y a n con la j u v e n t u d . 
R e m e d i o de t a l s a l u d 
E n c o n a d a por e l v i c i o , 
E s darnos e n sacr i f ic io 
N o s m i s m o s á la v i r t u d . 

T luego, usando de u n a comparac ión de S a n Basi l io el 
Magno en su célebre homil ía sobre la u t i l idad que se 
saca de la l ec tu ra de los l ibros de los gent i les , a ñ a d e : 

U s e m o s d e l o s p o e m a s 
T o m a n d o d e l l o s lo b u e n o , 
M a s h u y a n d e n u e s t r a s e n o 
L o s s u s fabu losos t e m a s . 
S u s ficciones y p r o b l e m a s 
D e s e c h e m o s c o m o e s p i n a s ; 
P o r h a b e r l a s c o s a s d i n a s 
R o m p a m o s t o d o s s u s n e m a s . 

P r i m e r o s i e n d o c o r t a d a s 
L a s u ñ a s y l o s c a b e l l o s , 
P o d í a n c a s a r entre e l l o s 
S u s c a p t i v a s ahorradas 
L o s j u d í o s , y l i m p i a d a s 
H a c e r l a s I s r a e l i t a s , 
P u r a s , l i m p i a s y b e n d i t a s , 
Á la s u l e y c o n s a g r a d a s . 

D e la e s c l a v a poes ía 
L o superf luo a s í t irado, 
L o d a ñ o s o d e s e c h a d o , 
S e g u i r é s u c o m p a ñ í a , 
Á la c a t ó l i c a v í a 
R e d u c i é n d o l a por m o d o 
Que v a l g a m á s q u e su t o d o 
L a parte q u e f a g o mía . 
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A v í n o l e bien á J u a n de M e n a en h a b e r p r e sc ind ido 
por es ta vez de aque l reper tor io suyo de erudic ión im
p e r t i n e n t e , de «las dos cumbres del P a r n a s o » y «los 
siete brazos del Nilo», de «la fortaleza de Tideo» y d e 
«la cas t idad de Lucrec ia» . S u decir, a u n q u e no m u y 
poét ico, resul ta en es ta ocasión g r a v e , sencillo, aco
modado á la mate r ia , y l ib re de las fa lsas flores de u n 
la t in ismo e x t r a v a g a n t e . L a descr ipc ión de los s ie te 
p e c a d o s capi ta les es tá hecha con pocos, pero enérgicos 
r a sgos , y t ampoco carece de vigor y r u d a f ranqueza 
d e esti lo la invec t iva de la R a z ó n cont ra l a Lu ju r i a : 

T ú te b r u ñ e s y t e a l u c i a s : 
T ú h a c e s con los t u s m a l e s 
Que los l i m p i o s c o r p o r a l e s 
T r a c t e n m a n o s m u c h o s u c i a s . 

M u c h o s l e c h o s m a r i t a l e s 
D e a g e n a s p i s a d a s h u e l l a s , 
Y s i e m b r a s g r a n d e s q u e r e l l a s 
E n d e u d o s m u y p r i n c i p a l e s . 

D a s á l a s g e n t e s u l trajes : 
D e m u e r t e n o l a s r e s e r v a s : 
T ú h a l l a s las t r i s t e s y e r b a s , 
T ú los c r u e l e s po ta je s . 

Por t i los l i m p i o s l i n a j e s 
S o n bas tardos y no puros: 
D e c laros h a c e s e s c u r o s 
Y de v a r o n e s s a l v a j e s . 

T ú h a c e s h i jos m e z q u i n o s 
D e a jena c a s a herederos : 
P o n e s l o s a d u l t e r i n o s 
En l u g a r de v e r d a d e r o s . 

H a c e S con t u s v i l e s fueros 
Q u e por c u l p a de l a s m a d r e s 
M u c h o s h i jos á s u s p a d r e s 
S a l u d e n p o r e x t r a n j e r o s . 

La fuerza t ú la d e s t r u y e s : 
L o s d ías t ú l o s a c o r t a s : 
Q u a n t o m á s tu t e d e p o r t a s 
T a n t o m á s tu v i d a h u y e s . 

L o s s e n t i d o s d i s m i n u y e s 
Y los i n g e n i o s o fuscas : 
La be ldad que t a n t o b u s c a s , 1 

Con t u c a u s a la d e s t r u y e s . 
¿Qué d iré d e t u s m a l d a d e s , 

S ino q u e por t i perd idos 
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S o n r e y n o s y d e s t r u i d o s , 
S u m i d a s g r a n d e s c i u d a d e s , 

D e s h e c h a s c o m u n i d a d e s , 
El v i c i o h e c h o c o s t u m b r e , 
Y dadas e n s e r v i d u m b r e 
M u c h a s francas l i b e r t a d e s ? 

Seco, rea l is ta , inameno , adusto , pero m u y cas te l l ano 
en el fondo, el autor de las Coplas de los pecados mor
tales pa rece segui r las p i s adas de F e r n á n P é r e z d e 
Guzmán, dando á veces no tab le entonación y br ío a l 
verso corto: 

N i n e s p e r o y o a s o n a d a s 
D e m u y dorados p a v e s e s , 
N i a c i c a l a d o s a r n e s e s , 
N i t i e n d a s m u c h o p i n t a d a s ; 

C a p a c e t e s n i c e l a d a s 
Con t i m b r e s ni mi l e m p a c h o s , 
N i m u y l u c i e n t e s p e n a c h o s 
E n c a b e z a s e n g a l l a d a s 

No fué indigno, pues , es te poema doctr inal , ó m á s 
bien se rmón r imado , de que le cont inuasen, como en 
cer tamen, t a n buenos ingen ios como Gómez Manr ique , 
Pe ro Gui l len d e Segov ia y f ray J e r ó n i m o d e Ol iva
res , del Orden de Alcán ta ra , añad iendo las d i s p u t a s 
de los t r e s vicios Gula, E n v i d i a y P e r e z a , y la senten
cia de la P r u d e n c i a (1). 

P e r o la v e r d a d e r a g lo r i a poét ica de J u a n de M e n a 
es t r iba ún icamente en el Lábyrintho, poema cuya fecha 
consta en el ines t imable Cancionero que fué de Ga
l lardo, y t ambién en otro códice que yo poseo. «Fe-
nesce este tractado fecho por Juan de Mena et presenta
do al rey D. Juan el 11, nuestro señor, en TordesillaSj 
A veynte é dos días de febrero, año del Señor de mili 
é quatrocientos é quarenta é quatro años.» T r e s c i e n t a s 
es tancias t en í a e n t o n c e s , y t resc ien tas son l a s que 

(1) L a c o n t i n u a c i ó n de O l i v a r e s e s l a q u e h a s o l i d o i m p r i 
m i r s e e n l a s e d i c i o n e s d e J u a n d e M e n a : l a s d e G ó m e z M a n r i 
q u e y P e r o G u i l l e n de S e g o v i a e s t á n e n s u s r e s p e c t i v o s C a n c i o 
n e r o s , i n é d i t o e l s e g u n d o . 
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cons t i tuyen el ve rdadero poema: las ve in t icua t ro a ñ a 
d ida s por mandamien to regio son u n a composición 
apa r t e , a u n q u e del mismo met ro , estilo é in tención po
l í t ica (1). E s t r ad ic ión an t igua , c o n s i g n a d a por el Co
m e n d a d o r H e r n á n Núñez , que D . J u a n I I tuvo empe
ñ o en que el número de las es tanc ias de l poema igua 
lase al de los d ías del año . 

Como quiera que sea de este n ú m e r o simbólico, lo 
cierto es que p a r a la i n t e g r i d a d del Labyrintlw n a d a 
fa l ta con las trescientas, t í tulo que en el uso vu lga r h a 
sus t i tu ido al p r imi t ivo del poema. Cuat ro cosas h a y 
que considerar en este monumento de nues t r a poesía 
del s iglo x v : el p l an , los episodios, la versificación y 
el es t i lo . 

E l Ldbyrintlw es un poema alegórico, d e concepción 
nob le y sencilla, a u n q u e u n poco fría y abs t rac ta . E s 
la desven ta ja de todos los imi t adores de D a n t e res 
pec to de su modelo. E l mundo á que la Divina Come
dia nos t r a n s p o r t a es visible á los ojos de la imag ina 
ción y de la fe; no está poblado de sombras metaf ís i 
c a s , s ino de rea l idades h u m a n a s ó sob rena tu r a l e s , 
p e r o i gua lmen te v i v a s y concretas ; toda una mitología 
p o p u l a r creada an tes del poeta r e sponde de s u s m á s 
audaces invenciones ; u n a filosofía que en sus ú l t imas 
conclusiones hab ia l legado á ser popular t ambién , se 
v i s te en sus versos de músculos y de sangre ; su infier
no es t r a sun to de la t ier ra , y has ta los fan tasmas d e 
las escuelas adqu ie ren no sé qué v igor plás t ico que 
los asemeja á colosos cuya f rente se esconde en las 
nubes , pe ro cuyos p ies j a m á s a b a n d o n a n el suelo. 
T u v o D a n t e , a d e m á s de la supe r io r idad del genio , la 
s u p e r i o r i d a d del a rgumento , que es á un t iempo hu
m a n o y d i v i n o , ob ra en que pusieron mano cielo y 

(1) B a s t a r í a n á p r o b a r s u a u t e n t i c i d a d e s t o s d o s v e r s o s q u e , 
p o r e l n e r v i o d e l a s e n t e n c i a , s o n d i g n o s de L u c a n o : 

H o y los derechos están en la lanza 
Y toda la culpa sobre los vencidos 
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t i e r ra . P e r o y a en los Triunfos del P e t r a r c a la dege 
nerac ión del a r t e a legórico es v is ib le , á p e s a r de toda 
la ingeniosa hab i l idad del poe ta . E l ca r ro del A m o r , 
los loores de la Cas t idad , l as p o m p a s t r iunfales d e l a 
P a m a y del T i empo , son visiones que dejan frío al lec
tor, que n a d a r ep resen tan á la fantas ía y en nad ie pro
duc i r án i lusión que p u e d a equ ipa ra r se con la de haber 
conversado con las án imas de los condenados , a s c e n 
d ido á la m o n t a ñ a del P u r g a t o r i o ó d i scur r ido po r l a s 
es feras de l P a r a í s o . D e la misma sue r t e Mass in i sa y 
Sofonisba, Ant íocó y S t ra tón ica , los aman tes celebra
dos por la mi tología y la h i s to r ia ant igua , los filósofos 
y poetas de Grec ia y Roma , y las d e m á s sombras q u e 
por la terzine de los Triunfos v a n pasando, no son per
sonajes que nos in t e re sen n i conmuevan , como E r a n -
cesca, Casella, Ea r ina t a , Ugol ino , Sordel lo y Caccia-
gu ida : ha s t a la mi sma L a u r a en el Trionfo délla Mor-
te parece un t rasun to tibio y apagado de Bea t r i z . 

J u a n de Mena q u e , en cuanto al es t i lo , no sufre 
comparac ión con el a r t e exquisi to de l Pe t ra rca , tenía , 
s in embargo , a lma m á s dan tesca que él y que la m a y o r 
p a r t e de sus imi tadores . Sen t í a en g r a d o eminente la 
poesía h is tór ica , en especial la más p róx ima á su t iempo, 
y en es ta p a r t e se pa r ece á Dante , sin imi ta r l e de p ro 
pósito en n i n g ú n episodio, sino por cierta oculta analo
g í a de na tura leza . O t ra s pa r t e s del genio de D a n t e le 
fueron de todo pun to negadas , y no h a y que ap las t a r l e 
bajo el peso de u n a comparación que ser ía insensa ta . 
A u n entre los poetas cas te l lanos de su escuela hay algu
nos que r ep roducen mejor c ier tas excelencias del mode
lo: en la poesía teológica, por ejemplo, el sevil lano J u a n 
d e P a d i l l a se l e v a n t a con inspiración muy v e r d a d e r a , 
y s i no m e r e c e el nombre de Dante español que le dio 
s u apas ionado ed i tor d e L o n d r e s , b ien puede dec i rse 
(y no es pequeña a l abanza p a r a el humi lde monje car
tujo) que es uno de los r a ros imi t adores del g r a n poe
t a f lorentino, que a lguna vez hacen p e n s a r en lo m á s 
t r a n s c e n d e n t a l é inacces ib le dé la poesía dan te sca . 
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F u é r a sgo de discreción en J u a n de M e n a no em
peña r se , como Micer I m p e r i a l y t an tos otros, en u n a 
imitación di recta , y h a s t a ev i t a r en lo posible todo 
encuen t ro con pa lab ras ó h i s to r ias de las contenidas 
en la Divina Comedia. Quer ía hace r obra n u e v a y con 
d is t in tos mate r i a les ; y a d e m á s , con el influjo de D a n t e 
se mezclaban en su educación otros no menos poderosos 
y de d is t in ta índole. Tomó, pues , del Paradiso la idea 
genera l de los círculos de los siete p lane tas , pon iendo 
en cada uno á los personajes i l u s t r e s que h a b í a n esta
do sometidos á la inf luencia de cada s igno, po r es te 
orden: la L u n a , Mercur io , Venus , F e b o , Mars, J ú p i 
t e r y S a t u r n o . P e r o la a legor ía de las ruedas de l a 
F o r t u n a pa rece or iginal , y no carece de bel leza. L o s 
d ragones que t i r a n el car ro de l a m a d r e Belona a r r e 
ba tan al poe ta en su ráp ido curso y le hacen deseen- 1 

der en medio de u n a des ie r ta l l anura 

C o m o á l a s v e c e s e l á g u i l a s u e l t a 
L a p r e s a q u e b i e n no le h i n c h e la m a n o . . . 

Allí se l evan t aba el cr is ta l ino palacio de la F o r t u n a : 

Y toda la otra v e c i n a p lanura 
E s t a b a c e r c a d a de n í t ido muro , 
A s í t r a n s p a r e n t e , c laríf ico, puro , 
Q u e mármol de Paro s e m e j a e n a l b u r a . . . 

U n a n u b e muy grande y oscura c iega por un mo
mento los ojos del contemplador , p e r o pronto se re
sue lve en vapores , y sa le de su centro u n a h e r m o s a 
doncel la . 

E r a la P r o v i d e n c i a , gobernadora y medianera del 
mundo, principesa y disponedora 

D e H y e r a r q u í a s y t o d o s e s t a d o s , 
D e p a c e s y g u e r r a s y s u e r t e s y h a d o s , 
S o b r e s e ñ o r e s m u y g r a n d e s e ñ o r a . 

Guiado po r ella, p e n e t r a en la gran casa, donde v e 
toda l a máquina mundana: p re tex to p a r a u n a l a r g a y 
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ampulosa digres ión geográf ica, que l a P r o v i d e n c i a 
i n t e r rumpe á t iempo, l lamando la atención del p o e t a 
hacia otro lado: 

V o l v i e n d o los o j o s á d o rne m a n d a b a 
V i m á s adentro m u y g r a n d e s t r e s r u e d a s ; 
L a s d o s eran firmes, i n m o r t a s y q u e d a s , 
M a s í a de e n m e d i o v o l a r no ce saba: 
V i q u e debaxo de t o d a s e s t a b a 
Caída por t ierra g e n t e in f in i ta 
Que haDÍa en la f rente cada qual e s c r i t a 
E l n o m b r e y la s u e r t e por d o n d e p a s a b a . 

L a p r i m e r a r u e d a inmóvi l es la del t iempo pasado , 
la rueda del movimiento la del t iempo presen te , y la 
tercera , inmóvi l también, cont iene las formas ó s imu
lacros 

D e g e n t e q u e al m u n d o s e r á v e n i d e r a ; 
Por eso c u b i e r t a de ta l v e l o era 
S u faz, a u n q u e formas t u v i e s e n d e h o m b r e s , 
P o r q u e s u s v i d a s a u n ni s u s n o m b r e s 
S a b e r s e por s e s o mortal no p u d i e r a . 

E n cada r u e d a h a y siete círculos: 

D e orbes s e t e n i o s v i toda t e x i d a 
L a s u redondez por orden de b ida , 
Mas no por i n d u s t r i a d e m o r t a l e s m a n o s . 

E s t o s c í rculos p lane ta r ios son los que el autor l lama 
órdenes, y d e t e r m i n a n las s iete divis iones ó cantos de 
su poema, que finaliza, como había empezado, con las 
a labanzas de D . J u a n I I . L a luz del sol naciente disi
pa la fan tás t ica visión: 

S u s c r i n e s doradas as í l e v a n t a b a 
Que t o d a s las s e l v a s con s u s a r b o l e d a s , 
C u m b r e s y m o n t e s , y a l t a s r o q u e d a s , 
D e n u e v a l u m b r e l o s i l u m i n a b a . 

M a s la i m a g e n de l a P r o v i d e n c i a 
F a l l é de m i s ojos s e r e v a n e c i d a , 
Y v i por lo a l t o s u c lara s u b i d a . 

Y y o d e s e a n d o con g r a n r e v e r e n c i a 
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T e n e r abrazados s u s m i e m b r o s g a r r i d o s , 
F a l l é con m i s brazos m i s h o m b r o s c e ñ i d o s , 
Y todo lo v i s t o h u y ó m i p r e s e n c i a . 

Como los n i ñ o s y l o s i g n o r a n t e s 
V e y e n d o l o s á t o m o s ir por la l u m b r e , 
T i e n d e n l a s m a n o s por s u m u c h e d u m b r e , 
Mas h ú y e n l e s e l l o s s u s t a c t o s n e g a n t e s , 
P o r m o d o s á t a l e s ó por s e m e j a n t e s 
La m i g u i a d o r a h u y ó de m i s m a n o s , 
H u y e r o n l a s r u e d a s y c u e r p o s h u m a n o s , 
Y fueron s u s c a u s a s á mí lalitantes. 

L a flaca b a r q u i l l a de m i s p e n s a m i e n t o s 
V e y e n d o m u d a n z a de t i e m p o s e s c u r o s , 
Cansada y a t o m a los p u e r t o s s e g u r o s , 
Ca t e m e m u d a n z a de los e l e m e n t o s ; 
G i m e n las o n d a s , y l u c h a n los v i e n t o s , 
C a n s a m i m a n o con el g o b e r n a l l e , 
L a s n u e v e Musas m e m a n d a n q u e cal le: 
F i n m e d e m a n d a n m i s l a r g o s t o r m e n t o s . 

L a cu l tu ra clásica de J u a n de M e n a ha de jado m u 
chas hue l las en el Lábyrintho, y no sólo en forma d e 
pedan te scas enumeraciones . Algo mejor que esto supo 
saca r de sus l ibros. P a r e c e n reminiscenc ia de una su
b l ime respues ta de H é c t o r á P o l i d a m a n t e en el li
bro X I I de la ILíada, aquel las pa l ab ra s de l Conde d e 
Niebla , después de los p resag ios de la t empes t ad , r e 
feridos por el pi loto: 

Y p u e s u n a e m p r e s a t a n s a n t a l l e v a m o s 
Cual otra e n el m u n d o podrá s e r a l g u n a , 
N ó los a g ü e r o s , los h e c h o s s i g a m o s . . . 

M á s frecuentes y t amb ién m á s felices son las imi 
tac iones de Virg i l io . E l l l an to de la m a d r e d e L o r e n 
zo Dáva los es tá manif iestamente insp i rado po r el d e 
l a m a d r e de Eur i a lo en el l ib ro I X de la Eneida. 
Quin tana , cuyo tac to crítico y delicado sent ido de la. 
poesía d a n s ingular precio á todas sus observac iones 
de detal le, nota , con razón, que si J u a n de M e n a en 
es te episodio queda m u y inferior al poe ta la t ino en l a 
p a r t e d ramát i ca (sin d u d a porque ten ía menos sens i 
b i l idad y t e rnu ra de a lma) , no así en la p i n t o r e s c a . 
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«Un a r t i s t a in te l igen te prefer i r ía sin d u d a la compo
sición del escr i tor castel lano á la del la t ino. U n a mu
j e r anc i ana en u n a mura l l a , r o d e a d a de so ldados , y 
desolándose al ver la cabeza de su hijo l l evada en u n a 
pica por los enemigos en el campo, no p roduc i r l a en 
un lienzo el efecto que aque l cuerpo sangr ien to , t en
dido en l a s a n d a s , y la venerable ma t rona sa l iendo 
del desmayo que al pr inc ip io le causa su vis ta , y b e 
sando l a boca fría de su hijo, como p a r a l l amar le á l a 
v ida y comunicar le su aliento.» No es p e q u e ñ a g lo r i a 
p a r a un poe ta del siglo x v el p o d e r susc i t a r ta les com
parac iones . 

P a r t e de las señales y pronóst icos de la t empes tad , 
que ocupan demas iado espacio en el bel lo episodio d e 
la m u e r t e de l Conde de Nieb la , p roceden del l ibro I 
de las Geórgicas: 

I p s e P a t e r s t a t u i t qu id m e n s t r u a L u n a m o n e r e t . . . 
C o n t i n u o , v e n t i s s u r g e n t i b u s , a u t freta pont i 
I n c i p i u n t á g i l ata t u m e s c e r e , e t a r i d u s a l t i s 
M o n t i b u s audiri f ragor ; a u t r e s o n a n l i a l o n g e 
L i tora m i s c e r i , e t n e m o r u m i n c r e b e s c e r e m u r m u r . 

Q u u m m e d i o c é l e r e s r e v o l a n t ex asquore m e r g i , 
C l a m o r e m q u e ferunt ad l i tora; q u u m q u e marinas 
In s i c c o l u d u n t fulicce; n o t a s q u e p a l u d e s 
D e s e r i t 

e t e p a s t u d e c e d e n s a g m i n e m a g n o 
C o r v o r u m i n c r e p u i t d e n s i s e x e r c i t u s a l i s . 
I a m v a r i a s p e l a g i v o l u c r e s , e t quae A s i a c i r c u m 
D u l c i b u s in s t a g n i s r i m a n t u r prata C a y s t r i . 

T u m cornix p l e n a p l u v i a m v o c a t i m p r o b a v o c e , 
E t so la in s i c c a s e c u m spat ia tur arena. 

Cuat ro versos hay , de l ángu ida y mis te r iosa a r 
mon ía , en que, á mi en tender , J u a n de Mena t r iunfa 
de Virgi l io: 

Ni b a t e n las a las y a l o s A l c i o n e s , 
N i t i e n t a n j u g a n d o de se rociar , 
L o s q u a l e s a m a n s a n la furia de l mar 
Con s u s cantares y l á n g u i d o s s o n e s . . . 
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E l m a n t u a n o hab ía dicho senci l lamente : 

N o n t e p i d u m ad s o l e m p e n n a s in l i t tore p a n d u n t 
Dilecta? T h e t i d i a l c i o n e s 

No imi ta de este modo quien no t iene a lma profun
d a m e n t e poét ica (1). 

Pero en t re todos los an t iguos , el predi lec to de J u a n 
d e Mena , h a s t a por r azones de pa isana je , fué L u c a n o . 
Sobre el escaño del au tor del Lábyrintho debió de ha
be r s i empre u n códice de la Farsalia al lado d e otro 
d e la Divina Comedia, t ra ídos en t rambos de I t a l i a y 
be l l amente h is tor iados . Si J u a n de M e n a se empeña en 
la creación de u n a l engua poét ica insól i ta y d i s t in t a 
d e la prosa, es p r inc ipa lmen te porque la pompa y el 
énfas is de L u c a n o le han fascinado, y porque aspira á 
r e m e d a r aquel t ipo de dicción. Muchas veces le imita 
y otras cas i le t r aduce . E n es ta misma descr ipción de 
los p r e sag io s de la to rmenta , per tenece á L u c a n o (li
bro V de la Pharsalia) todo lo que no es de Virgi l io: 

M u l t a q u i d e m prohibent nocturno c r e d e r e ponto ; 
N a m sol non rut i las d e d u x i t in ajquora n u b e s 
C o n c o r d e s q u e t u l i t radios 
L u n a q u e non g r a c i l i s u r r e x i t l u c i d a c o r n u 

(1) H a y i m i t a c i o n e s i n c i d e n t a l e s do o t r o s p o e t a s l a t i n o s . P o r 
e j e m p l o , e s t a c u r i o s a e s t a r c í a sobre l o s h e c h i z o s d e a m o r : 

Respuso riendo la m i compañera: 
• N i causan amores, n i guardan su tregua 
Las telas del hijo que pare la yegua, 
N i menos agujas hincadas en cera, 
N i hilos de arambre, n i el agua primera 
D e Mayo bebida con vaso de yedra, 
N i fuerza de yerbas, n i v irtud de piedra. 
N i vanas palabras del encantadera. . .» 

p r o c e d e e v i d e n t e m e n t e d e Ov id io , l ibro I I de l Arte Amatoria: 

Fal l i tur Haemonias s iqnis decurrit ad artes 
Datque quod á teneri fronte revell i t equi : 

Non facient u t v ivat amor Medeides herba;, 
Mixtaque cum magicis Marsa venena sonis. 

L a s d e f i n i c i o n e s d e l a s v i r t u d e s e s t á n t o m a d a s de l a É t i c a 
a r i s t o t é l i c a , y c o n s e r v a n s u f o r m a e s c o l á s t i c a . 
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A ü t orb i s m e d i i p u r o s e x e s a r e c e s s u s , 
N e o d u x i t r e c t o t e n u a t a c a c u m i n a c o r n u , 
V e n t o r u m q u e n o t a r u b u i t 
S e d m i h i n e c m o t u s n e m o r u m , n e c l i t or i s i c t u s , 
N e c p l a c e t i n c e r t u s , qui p r o v o c a t a iquora , d e l p h i n : 
A u t s i c c u m q u o d m e r g u s a m a t 
Q u o d q u e c a p u t s p a r g e n s u n d i s , v e l u t o c u p e t i m b r e m 
I n s t a b i l e g r e s s u m e t i l u r l i tora corn ix . 

A q u í L u c a n o , a u n q u e en mu} ' d iverso estilo, imi ta 
mani f i es tamente á V i rg i l i o , y J u a n de M e n a funde 
a m b a s descr ipciones , usando de u n procedimiento que 
pud ié ramos l l amar de imitación compuesta. P e r o o t ras 
veces campea solo el ar te de L u c a n o , y no son los ver
sos menos va l i en te s ni menos felices de J u a n de M e n a 
los que pidió p r e s t ados al g r a n p o e t a cordobés de l a 
a n t i g u a B o m a : 

Cá h e v i s t o , d ize , s e ñ o r , n u e v o s y e r r o s , 
L a n o c h e p a s a d a , hazer los p l a n e t a s , 
Con c r i n e s t e n d i d a s arder los c o m e t a s , 
D a r n u e v a l u m b r e l a s a r m a s y h i e r r o s , 
L a d r a r s in h e r i d a los c a n e s ó perros , 
T r i s t e p r e s a g i o h a c e r de p e l e a 
L a s a v e s n o c t u r n a s , y l a s f u n é r e a s 
P o r las a l turas , co l l ados y cerros . 

S u p e r i q u e m i n a o e s 
P r o d i g i i s térras i m p l e r u n t , a e t h e r a , p o u t u m . 
I g n o t a o b s c u r a e v i d e r u n t s i d e r a n o c t e s , 
ArdcnUmque pohtm fammis, ooeloquc volantes 
Obliquas per inane faces, ci'incmque timendi 
Sidcris. el terris mulantem regna cometen. 

(Libro I.) 

Aque l l a famosa sen tenc ia , t a n opo r tunamen te recor
d a d a por Ce rvan te s : 

¡Oh v i d a s e g u r a la m a n s a pobreza , 
D á d i v a s a n t a d e s a g r a d e c i d a : 
R i c a s e l l ama , no pobre la v i d a 
D e l que s e c o n t e n t a v i v i r s in r i q u e z a ! . . . . 

es t r asun to de u n a exclamación de L u c a n o (libro V) , 
T O M O V . I 
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cuando César v a á i n t e r rumpi r el t ranqui lo sueño de l 
b a r q u e r o A m i d a s en su p o b r e choza: 

O v i ta ; t u t a facu l ta s 
P a u p e r i s , a n g u s t i q u e l ar e s ! O m u ñ e r a n o n d u m 
I n t e l l e c t a D i v u m 

Tienen t a m b i é n su or igen en versos de la Farsalia 
m u c h a s frases a is ladas de J u a n de Mena: la más que 
civil batalla (bella per Mmatios plus guam civüia cam
pos), l a d i scord ia civi l donde no gana ninguno corona, 
(Bella geri placuit millos liábitura triumphos.) 

P e r o la imi tac ión más extensa , de l iberada é impor
t a n t e es l a de un episodio entero, el de los h ó r r i d o s $ 
conjuros de la m a g a de Tesa l i a : uno de los c u a d r o s 
m á s lúgubres y espe luznantes que en el a r te , t an r o 
mánt ico ya , d e los españo les del Imper io , y aun en 
t oda la l i t e r a t u r a an t igua p u e d e n encon t r a r s e . Co
mienza esta terroríf ica escena en el verso 420 del l i 
b ro V I de la Farsalia: 

S e x t u s erat , M a g n o pro les i n d i g n a ' p a r e n t e 

Sexto P o m p e y o , pues , la v í spe ra de la bata l la , v a á 
consul ta r á u n a m a g a tésa la l l amada Frictho, que ani
m a los cadáve res y les hace r e s p o n d e r á l as p r e g u n t a s 
de los vivos. E n u n a h ó r r i d a g r u t a , consag rada á los 
funéreos r i tos, coloca la hech ice ra u n mue r to en l id 
reciente , inocula n u e v a s a n g r e eñ sus venas , h a c e u n 
formidable hechizo en que en t r an l a e s p u m a de l p e r r o 
rabioso, l as v i s ce ra s del l ince, la m e d u l a del c ie rvo 
mord ido po r la serp iente , los ojos de l d r agón , l a se r 
p ien te vo ladora de A r a b i a , el echino que de t i ene l a s 
n a v e s , la p ie l d e la ceras ta de L ib ia , l a v íbora que guár 
d a l a s conchas en el m a r Rojo . Y después , con voz m á s 
poten te que todos los conjuros, voz que t en ía a lgo de l 
l ad r ido del pe r ro y del au l la r del lobo, del si lbido d e 
la se rp ien te y del l amento del buho nocturno, del d o 
l ien te ru ido (planctus) de la ola sacud ida en los peñas 
cos, y del f r ago r de l t rueno, d i r ige t r e m e n d a p l e g a r i a 
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á las E u m é n i d e s , a l C a o s , á la S t ig i a , á P r o s e r p i n a 
y al infernal ba rquero . «No os p ido (dice) una a l m a 
que esté ocul ta en el T á r t a r o y avezada y a á las som
bras , sino u n muer to reciente , que aun d u d a y se d e 
t i ene en los umbra les de l Orco.» 

P á r e t e p r e c a n t i : 
N o n i n Tartáreo l a t i t a n t e m p o s c i m u s a n t r o , 
A d s u e t u m q u e d iu t e n e b r i s : modo l u c e f u g a t a 
D e s c e n d e n t e m a n i m a m : pr im o p a l l e n t i s h i a t u 
H a e r e t a d h u c Orci 

Aparece de súbi to u n a leve sombra: es el a lma de l 
difunto, que res i s t e y no qu ie re vo lver á la v i d a 
po rque 

e x t r e m u m m o r t i s m u n u s i n i q u e 
E r i p i t u r , non p o s s e morí 

L a hech ice ra se enoja de la t a rdanza , azota al ca
dáver, a m e n a z a á Tesifone, á M e g e r a , á P l u t ó n , con 
hacer e n t r a r la luz en las reg iones infernales . E n t o n 
ces la s a n g r e del mue r to comienza á h e r v i r : l id ia p o r 
a lgunos momentos la v ida con la muer te : al fin p a l p i 
t an los miembros , v a s e l evan tando el cadáver , a b r e 
d e s m e s u r a d a m e n t e los ojos, y á la in te r rogac ión de la 
m a g a con tes ta p red ic iendo el de sa s t r e de P o m p e y o , 
causa de dolor en el E l í seo p a r a los Decios , Camilos , 
Curcios y Esc ip iones ; ocasión d e a legr ía en los infier
nos p a r a Cati l ina, Mario, los Cetegos , Druso y a q u e 
llos t r i bunos t a n enérg icamente ca rac te r izados por el 
poeta: 

Lcgibuz inmódicos, ausosque ingentia Gracchos. 

D a d a l a respues ta , el muer to quiere vo lve r al r e ino 
de las sombras , y E r i c tho le quema v ivo , condescen
diendo á sus deseos: «jampassa morñ. D e es ta espe
cie es lo maravi l loso y sobrena tu ra l en que L u c a n o s e 
complace: la re l ig ión mis ter iosa de augur ios y t e r r o 
res , que en la Farsalia v iene á sus t i tu i r á l a re l ig ión 
clásica, mue r t a y a en l a s conciencias de los r o m a n o s 
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de l Imper io ; y no p u e d e n e g a r s e que en busca r es ta 
n u e v a fuente de emoción y de in te rés procedió como 
g r a n poeta, y que pocas cosas infunden t e r ro r t a n ver
d a d e r o como ese t ráns i to de l a muer t e á la v ida y de 
l a v i d a á la muer te , descr i to con t a n sombr ía expre
s ión y v iv ís imo colorido. 

L a fantasía de J u a n d e Mena , a r d i e n t e y algo té t r i • 
ca como l a de Lucano , se enamoró de es te episodio y 
l e t r a s p l a n t ó a u d a z m e n t e á la b i s to r i a de su t i empo . 
¿ H a b í a en esto v e r d a d e r o anacronismo? E n el de ta l le 
sí, pero de n i n g ú n modo en el fondo. N u n c a l a l ep ra 
d e l a s a r t es supers t ic iosas y v e d a d a s cundió en Cas
t i l la t an to como en los s iglos x i v y x v , que fueron de 
g r a n re la jación y ana rqu ía moral . A cada momento 
se r e p e t í a n los ordenamientos lega les contra los que 
u s a n de agüeros de aves é de estornudos, é de palabras 
que llaman «proverbios», é de suertes é de hechizos, y 
catan en agua ó en cristal, ó en espada ó en espejo, ó en 
otra cosa luzia, é fazen hechizos de metal é de otra cosa 
cualquier de adevinanza de cabeza de hombre muerto ó 
de bestia ó de falma de niño ó de mujer virgen, ó de en
cantamientos, ó de cercos, ó de desligamientos de casados, 
ó cortan la rosa del monte é otras cosas de estas se
mejantes, por haber salud é por haber las cosas tempo
rales que cobdician (1). E e r n á n P é r e z de G u z m á n , en 
s u Confessión Rimada, condena como supers t ic ión co
r r i en t e l a de los que p r o c u r a n 

F a v o r del d iablo por invocaciones, 
E q u i e n de adcvinos t o m a a v i s a c i o n e s 
Por s a b e r q u é ta l s e a s u v e n t u r a . 

A q u e l á D i o s a m a q u e de l escantar 
N o n cura de v i e j a s , n i n s u s n e c i a s a r t e s 

(1) P r a g m á t i c a d e l I n f a n t e d e A n t e q u e r a y d e l a R e i n a 
D o ñ a C a t a l i n a , g o b e r n a d o r e s d e l R e i n o , d a d a e n C ó r d o b a e n 9 
d e A b r i l de 1410. (Documentos inéditos para la historia de España, 
( t o m o X I X , p á g . 7S1). 
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A q u e l á D i o s a m a q u e de l a s cartillas 
Que p o n e n al c u e l l o por l a s c a l e n t u r a s 
N o n cura , n in u s a de l a s pa labr i l la s 
D e l o s monifralcs, n i n de las l o c u r a s 
D e a q u e l m a l chr i s t iano q u e con g r a n d e s curas 
En el huesso blanco del espalda cata. 

P o r este camino se hab ía l legado á los ú l t imos 
l ímites de la abominac ión sacr i lega . Oigamos á Fray-
L o p e B a r r i e n t e s en su curioso Tractado de las espe
cies de adivinanza: «Non sea osado n i n g ú n s ace rdo t e 
de ce lebrar mi s sa de difuntos po r los v ivos que m a l 
quieren , po rque m u e r a n en breve, n i n f agan cama en 
medio de la ygles ia é oficios de m u e r t o s po rque los 
ta les m u e r a n ayna.» 

H a y más: la m i s m a consul ta poe t izada por J u a n d e 
M e n a es r i gu rosamen te his tór ica , s e g ú n el g r a v e t e s 
t imonio del Comendador Gr iego, que en su infancia s e 
lo hab ía oído con ta r á u n viejo de L l e r e n a . L o s p r o 
ceres de Cast i l la , enemigos de D . Alvaro de L u n a , 
acud ie ron á u n a hechicera que m o r a b a en V a l l a d o -
lid, p a r a saber , med ian t e sus a r t es , el des t ino que 
a g u a r d a b a al p r i v a d o ; y al mismo t iempo, los p a r t i d a 
r ios del Condes tab le acudieron con idén t i ca consul ta 
á un frai le de la Mejorada, cerca de Olmedo, el cual 
t en ía reputac ión de g r a n n i g r o m a n t e . Combinando , 
pues , lo real y lo fantás t ico , lo original y lo imi tado , 
las supers t ic iones de su t iempo con las supers t ic iones 
del m u n d o p a g a n o , compuso J u a n de Mena este cua
dro de sombr ía entonación, donde resu l tó profe ta s in 
querer lo: que no en vano la an t i güedad l lamó va tes k 
sus poe tas . Cuando el Labyrintho fué t e rminado y p r e 
sen tado á D. J u a n I I , no sólo v iv ía D . Alvaro , s i n o 
que estaba todavía en la cumbre de la p rosper idad , y 
t odav í a podia dec i r se de él con el poeta : 

É s t e c a b a l g a sobre la f o r t u n a 
Y d o m a s u cue l lo con á s p e r a s r i e n d a s 

Pero no s é q u é fatídica sombra , vis ible á los ojos 
de Juan de Mena , v o l a b a y a sobre la cabeza del que 
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m u y pronto iba á se r M a e s t r e de San t i ago . D e r r o c a d o 
y roto en pedazos po r o rden del I n f a n t e D . E n r i q u e el 
b u s t o ó efigie d e D . Alvaro , que éste hab í a m a n d a d o 
colocar en el suntuoso sepulcro q u e p a r a sí l ab ró en 
T o l e d o , daba este hecho á espí r i tus soñadores y me lan 
cól icos un vago presen t imien to de m a y o r e s desas t res . 
¿ T e n d r í a , po r v e n t u r a , cumpl imiento aquel la h o r r e n d a 
ca tás t rofe que profetizó la b ru ja encantadera de Val la -
dol id 

Por v a n a s pa labras d e h e m b r a m o s t r a d a , 
E n c e r c o s y s u e r t e s d e ar te v e d a d a ? 

E s de supone r que la t a l bru ja no tuv iese tan á la 
m a n o , como J u a n de M e n a d a á en tende r t r aduc i endo 
á Lucano, pulmón de Unce, n i el ñudo más fuerte de la 
hyena, n i membranas de cerasta lybica, n i much í s imo 
m e n o s ceniza del ave fénix, n i 

. Huesos de alas de dragos que mielan, 

n i la p i e d r a con que fornece su n ido el águi la , ni u n a 
p a r t e del EcJiino, 

E l q u a l a u n q u e s e a m u y p e q u e ñ o p e z , , 
D e t i e n e l a s f u s t a s q u e v a n su c a m i n o 

P e r o aunque su labora tor io no es tuviese provis to de 
t a n s i n g u l a r f a rmacopea p a r a resuc i ta r muer tos , b i en 
p u d o tener , aunque con t raba jo , otros i ng red ien te s a lgo 
m á s caseros , v. gr.: 

M e d u l a de c i e r v o q u e t a n t o e n v e j e c e , 
Y ojos de lobo d e s p u é s q u e e n c a n e c e 

y tampoco le fa l tar ían, g rac ia s á los buenos oficios de 
a lguno de aquel los p res t e s sacr i legos que c e l e b r a b a n 
m i s a de difuntos por los vivos, 

P i e z a s de ara q u e por g r a n a l t e z a 
S o n d e d i c a d a s a l c u l t o d i v i n o 

L o cier to es que con sus diabólicas a r t e s y n e f a n -
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A s í q u e c u a l q u i e r a c u e r p o y a m u e r t o 
U n g i d o con e l l a p u d i e r a desp ier to 
Dar á l o s v i v o s r e s p u e s t a hadada . 

E l trozo de la evocación es de los m á s briosos q u e 
en toda la obra de J u a n de M e n a p u e d e n encon t ra r se : 

Y b u s c a la M a g a y a h a s t a q u e h a l l a 
U n cuerpo tan m a l o , q u e por a v e n t u r a 
L e fuera n e g a d o a v e r s e p u l t u r a , 
Por a v e r m u e r t o en no j u s t a ba ta l la ; 
Y c u a n d o d e n o c h e la g e n t e m á s ca l la , 
P ó n e l o é s t a e n m e d i o de u n c e r c o , 
Y d e s q u e al l í d e n t r o , c o n j u r a al H u e r c o , 
Y t o d a s l a s fur ias u l t r i c e s q u e ha l la . 

Ya c o m e n z a b a la i n v o c a c i ó n 
Con tr i s t e m u r m u r i o s u d í s o n o c a n t o , 
F i n g i e n d o l a s v o c e s con a q u e l e s p a n t o 
Q u e m e t e n las fieras con s u t r i s t e s o n , 
Oras s i l v a n d o b i e n c o m o d r a g ó n , 
O c o m o t i g r e fac iendo s t r i d o r e s , 
Oras formando a h u l l i d o s m a y o r e s 
Q u e forman l o s c a n e s q u e s in d u e ñ o s o n . 

T o r n á n d o s e contra e l cuerpo m e z q u i n o , 
D e s q u e su forma v i d o s e r i n m o t a , 
Con v i v a c u l e b r a lo h iere y azota 
P o r q u e e l e s p í r i t u t r a i g a m a l i n o ; 
E l qua l q u i z á t e m e de entrar , a u n q u e v i n o , 
E n l a s e n t r a ñ a s h e l a d a s s i n v i d a , 
O s i e s el á n i m a que de l fué par t ida , 
Quizá s e de tarda m á s en el c a m i n o . 

L o s m i e m b r o s y a t i e m b l a n de l cuerpo m u y fr íos , 
M e d r o s o s de oir e l can to s e g u n d o : 
Y a forma l a s v o c e s e l p e c h o i r a c u n d o , 
T e m i e n d o la M a g a y s u s p o d e r í o s , 
L a q u a l s e l e l l e g a c o n s o n e s i m p í o s , 
Y h a c e p r e g u n t a s por m o d o c a l l a d o , 
A l cuerpo y a v i v o d e s p u é s de finado 

C o n u n a m a n e r a do v o c e s e x t r a ñ a s 
E l cuerpo c o m i e n z a pa labras áta les , 

d a s bara t i jas , la p i ton isa de Val ladol id conglutinó su 
mixtura en aguas que hierven de suyo 

Por v e n a s su l fúreas h a c i e n d o pasada 



CLXXXIV LÍRICOS CASTELLANOS 

Y lo que el c adáve r profet iza es que el Condestable 

S e r á re tra ído del s u b l i m e trono , 

Y al fin de todo , de l todo d e s h e c h o 

N u n c a el romant ic i smo de tumba y bache ro produjo 
fantas ia más neg ra y hor r ip i lan te . ¡Qué hal lazgo p a r a 
un poe ta de 1835! H a s t a el me t ro , l a rgo y monótono, 
pero al mismo t iempo ag i tado como por in te rna calen
tura , t i ene no sé qué movimiento y t raza d e conjuro; 
que v a bien con el pres t ig io l úgub re de la escena. 

L a p a r t e h i s tór ica del Lábyrintlio ha merec ido u n á 
n imes elogios de la cr í t ica . E s , en efecto, la p a r t e más 
robus t a del l ib ro , la que le da ca rác t e r de poema na 
cional. L a l l ama de l sent imiento patr ió t ico que a r d í a 
viva, in tensa , devo rado ra en el g r a n d e espí r i tu del 
poe ta cordobés , es la que mueve su l engua y la h a c e 
p r o r r u m p i r en magníf icas explosiones de júb i lo ó d e 
duelo. Y este sen t imiento no e ra pr imit ivo é incons
ciente como el de los genuinos poe tas épicos que can
tan á la p a t r i a sin saberlo, y la c rean al mismo t iem
po que la can tan , s ino reflexivo, razonado, clásico, en 
u n a pa labra , y enlazado con cierto géne ro de filosofía 
política, que r a r a vez se encuen t ra an tes del R e n a c i 
mien to . E u é J u a n de M e n a de los p r i m e r o s que t u v i e 
ron l a visión de la E s p a ñ a una, entera , glor iosa, t a l 
como salió del crisol romano, t a l como nues t ro i m p e 
r io de l s iglo x v i volvió á i n t e g r a r l a . 

V i l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a p o n i e n t e , 
L a d e Tarraco y la C e l t i b e r i a , 

M o s t r ó s e V a n d a l i a la b i e n p a r e s c i e n t e , 
Y toda la t i erra de la L u s i t a n i a , 
L a b r a v a G a l i c i a c o n la T i n g i t a n i a , 
D o n d e s e cr ía feroce la g e n t e . 

P u s o sus sueños , sueños de poe ta al fin, en el débil 
y pus i lán ime D . J u a n I I ; pero aun en esto ¿qué hac í a 
s ino ade lan ta r se con fat ídica voz al curso de los t iem-
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pos, esperando de l p a d r e lo que hab ía de rea l izar la 
hi ja? 

P u e s s i los d i c h o s de g r a n d e s Profe tas 
Y l o s q u e d e m u e s t r a n l a s v e r a s s e ñ a l e s , 
Y l a s e n t r a ñ a s de los a n i m a l e s , 
Y todo m i s t e r i o so t i l de p l a n e t a s , 
Y v a t i c i n i o s de a r t e s s e c r e t a s 
N o s profe t i zan e l tr iunfo de v o s , 
F a c e d v e r d a d e r a s ¡ señor r e y ! por D i o s , 
L a s pro fec ía s q u e no son perfe tas . 

F a c e d v e r d a d e r a á la p r o v i d e n c i a 
D e m i g u i a d o r a en e s t e c a m i n o , 
L a cua l v o s m i n i s t r a por m o d o d i v i n o 
F u e r z a , coraje , v a l o r y p r u d e n c i a ; 
P o r q u e la v u e s t r a rea l e x c e l e n c i a 
H a y a de moros p u j a n t e v i c t o r i a , 
Y de l o s v u e s t r o s as í d u l c e g l o r i a , 
Q u e t o d o s os h a g a n , s e ñ o r , r e v e r e n c i a . 

Con es te idea l de p a t r i a y d e g lor ia s iempre de lan
t e d e los ojos, la gene rosa m u s a de J u a n de M e n a 
c rea u n D . J u a n I I poético y fantást ico, y se c o m p l a 
ce en c i r cunda r l e con todo géne ro de pompas t r iun 
fales y apa ra to de majes tad y de glor ia . 

E l n u e s t r o r e y m a g n o b i e n a v e n t u r a d o 

D i g n o de r e y n o m a y o r q u e C a s t i l l a 

V e l l o s o l e ó n á s u s p i e s por e s t rado 

E b ú r n e o cetro m a n d a b a su d i e s t r a , 
Y r ica corona á la m a n o s i n i e s t r a , 
Más p r e f u l g e n t e q u e e l c i e lo e s t r e l l a d o . 

Ta l lo fal laron l o s e m b a x a d o r e s 
E n l a s u v i l l a de f u e g o c e r c a d a (1 ) , 
C u a n d o le v i n o la g r a n d e e m b a j a d a 
D e bárbaros r e y e s y g r a n d e s s e ñ o r e s 

Y cuando u n r e l á m p a g o de gloria, la invas ión de l a 
v e g a de G r a n a d a y el t r iunfo de la H igue ra , a t r av iesa 
las t in ieblas de aquel r e i nado y hace r e v e r d e c e r l a s 
m a r c h i t a s e spe ranzas de próxima y to ta l ex t i rpac ión 

( l ) Madr id . 
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d e la mor i sma, el canto d e J u a n de M e n a se l e v a n t a 
sobre el c lamor de los vencedores , con sones t an ro
bus tos y potentes como no vo lve remos á oirlos en todo 
el siglo x v . 

Con dos q u a r e n t e n a s y m á s de m i l l a r e s 
L e v i m o s de g e n t e s a r m a d a s á p u n t o , 
S i n otro m á s p u e b l o i n e r m e all í j u n i o , 
Entrar por la v e g a ta lando o l i v a r e s , 
T o m a n d o c a s t i l l o s , g a n a n d o l u g a r e s , 
H a c i e n d o con m i e d o de t a n t a m e s n a d a 
Con toda s u t ierra t e m b l a r á Granada , 
T e m b l a r l a s a r e n a s , fondón de los m a r e s . 

¡Oh v i r t u o s a , m a g n í f i c a g u e r r a ; 
E n t i l a s q u e r e l l a s v o l v e r s e d e b r í a n , 
E n t i do los n u e s t r o s m u r i e n d o v i v í a n 
Por g l o r i a e n l o s c i e lo s y fama en la t i erra; 
E n t i do la l anza c r u e l n u n c a y e r r a , 
N i t e m e la s a n g r e v e r t e r de p a r i e n t e s : 
R e v o c a c o n c o r d e s á ti n u e s t r a s g e n t e s , 
D e t a n t a d i scord ia y t a n t a des terra! 

¡Grande y magnífica poesía en ve rdad , que su rge 
t oda de u n a pieza, a r m a d a con el h ierro del combate , 
r ec ién salido de las fraguas de los Milaneses! 

¿ H a b r í a leído v e r d a d e r a m e n t e el Labyrinflio, ó ser ia 
capaz de e n t e n d e r l e T icknor , que no acer tó á ver en 
él o t ra cosa que «una ga l e r í a confusa de r e t r a tos m i 
tológicos é históricos, gene ra lmen te de poco méri to, 
colocados, como en el Paraíso de D a n t e , po r el o rden 
d e los s ie te p lane tas»? 

T a m b i é n se h a t i ldado á J u a n de M e n a de adu lador 
y d e poe ta cor tesano. E l sen t ido d e sus alabanzas á 
D . J u a n I I (cuando no son de pura fórmula) no p u e d e 
se r otro que el que va indicado; y Qu in tana , que enten
d ía a lgo de independenc ia y en tereza de carác te r , le 
a l aba p rec i s amen te por lo noble y recto de sus pen
samien tos , por lo j u s t o y honesto de sus mi ras . E s p í 
r i tu m á s enamorado de la l ibe r t ad clásica no le hubo 
en el s iglo X V . No se le caen de la p luma los Codros, 
Dec ios , Manl ios , To rcua t a s y Eabr ic ios . N o sólo ab-
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sue lve el suicidio de Catón, como el au to r del Purga
torio, s ino que hace la apoteos is del segundo Bru to , á 
quien po r t i ran ic ida é ing ra to había re legado D a n t e al 
fondo del Inf ierno: 

Dos, v e n g a d o r e s de la s e r v i d u m b r e 
idny a n i m o s o s e s t a b a n los B r u t o s , 
D e s a n g r e t i r a n a s u s g e s t o s polutos, 
N o p e r m i t i e n d o m u d a r s u c o s t u m b r e : 
E s t á n l o s Catones e n c i m a la c u m b r e , 
El b u e n U t i c e n s e con el C e n s o r i n o , 
L o s q u a l e s se d ieron mart ir io tan d i ñ o 
Por no v e r la c u i t a de t a l m u c h e d u m b r e . 

Y aunque en esto p u e d a habe r a lgo d e re tór ica , no la 
h a y c ie r tamente en ot ras cosas: en ped i r jus t i c ia i gua l 
p a r a g r a n d e s y pequeños ; en comparar las l eyes con 
las t e las de a raña , que sólo p r e n d e n á los flacos y viles 
animales; n i menos en los ana temas impresos con hie
r ro canden te sobre la piel de los g r a n d e s que vencen 
en vicio á los brutos salvajes, y de los clér igos simonía-
eos, con ocasión de los cuales l lega á dec i r que si hu
b iese en Cast i l la u n terremoto, no p a s a r í a lo que en 
Cesárea , en que todo el pueblo fué des t ru ido y sólo la 
ig les ia pe rmanec ió inmota y el p re lado y la clerecía 
en salvo, sino que , al r evés , la vi l la queda r í a salva y 
se h u n d i r í a la clerecía con todo su templo. 

D e todos los poemas e rudi tos compuestos en E u r o 
p a an tes de Os Lusiadas, quizá no h a y n inguno m á s 
histórico ni m á s p ro fundamen te nac ional que éste de 
l a s Trescientas. E l poema de D a n t e , en fuerza de su 
m i s m a g randeza , todav ía es m á s humano y sobrehu
mano que i ta l iano y florentino, con serlo muchís imo. 
P e r t e n e c e á toda la c r i s t i andad y marca el pun to cul
m i n a n t e de la civil ización de la E d a d Media. Lo que 
cont iene de histórico, de personal , de político, queda 
en segundo t é rmino . E n J u a n de Mena , por el cont ra
rio, esto es lo p r inc ipa l , casi lo único: la a legoría ape
n a s t iene valor por sí sola. E l Labyrintho no se lee m á s 
que por los episodios . D a d a s las condiciones de la es-
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cuela de su t iempo, que prefer ía el símbolo ingenioso á 
l a n a r r a c i ó n d i rec ta , no tuvo J u a n de Mena , como h a ; 

bía d e t e n e r Camoens ( s ingu la r en esto en t re los épi
cos del Renac imien to) , y como en la a n t i g ü e d a d h ab í a 
ten ido Virg i l io , el a r te de a g r u p a r en torno de u n a ac
ción capital , h is tór ica ó fabulosa (viaje de los po r tu 
gueses á la Ind ia , o r ígenes t royanos de Roma) , lo m á s 
selecto de las memor ias pa t r i a s , los l ances m á s he 
roicos , las más poét icas y conmovedoras l eyendas , va
l iéndose y a de l a rgos re la tos , y a de vis iones d e lo fu
tu ro en los Campos El íseos , y a de e n t a l l a d u r a s en el 
escudo de E n e a s , y a de va t ic in ios de los dioses inmor
ta les . P e r o , á su modo, a lgo de esto in ten tó hacer , 
a u n q u e fuese con el tosco artificio de sus t res ruedas ; 
y as í le vemos , por ejemplo, p o n e r en metro la genea 
logía de los r eye s de Castilla, como Camoens h a b í a d e 
poner la de los de P o r t u g a l ; y en t re te je r háb i lmente 
recuerdos de los Pe l ayos , Alfonsos y F e r n a n d o s , t ro
feos d e l a s N a v a s , del Sa lado , de Algec i ra s y d e t o 
dos los t r iunfos de la Reconqu i s t a : 

E s o u l t a s l a s N a v a s e s t á n d e T o l o s a 
Tr iunfo d e g r a n d e m i s t e r i o d i v i n o , 
Con la m o r i s m a q u e de Á f r i c a v i n o 
P i d i e n d o por a r m a s la m u e r t e s a ñ o s a : 
E s t á n por m e m o r i a t a m b i é n g l o r i o s a 
P i n t a d a s e n uno las d o s A l g e c i r a s ; 
E s t á n por c u c h i l l o d o m a d a s las i ras 
D e A l b o h a z é n , que fué m a y o r c o s a . 

P e r o los episodios m á s detal lados; los que se ador
n a n con c i rcuns tanc ias m á s dramát icas , son s i empre 
de sucesos y personajes p róx imos á su t iempo, ó ente
r a m e n t e con temporáneos , y por eso t ienen m u c h a m á s 
v i d a que si hub iesen s ido a r r ancados de las f r ías pá 
g ina s de u n a crónica. J u a n de M e n a no p u e d e l u c h a r 
n i con la h i s to r i a escr i ta n i con la t rad ic ión épica, q u e 
conocía, s in embargo , y que probablemente es t imaba , 
á p e s a r d e su condición de poe ta e rudi to . Grac i a s á é l 
sabemos que y a en su t iempo se cantaba, probablemen-
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t e en romances , el suplicio de los Carva ja les y el e m 
plazamiento de D. F e r n a n d o I V , 

S e g ú n d i c e n r ú s t i c o s d e s t e c a n t a n d o . 

(Estancia 287.) 

P e r o él por su p a r t e v a á cantar lo no cantado, v a á 
l e v a n t a r nuevas figuras que, aun su rg iendo en edad 
tardía , a lgo conservan de l p res t igo épico, g rac ia s al 
toque franco y vigoroso del poe ta . E n t r e es tas figuras 
l a s h a y de todo g é n e r o : un t rovador como Maclas , en 
cuya boca p o n e J u a n de M e n a versos mucho mejores 
que los que él hizo en su v ida : u n hombre de c iencia 
como D o n E n r i q u e de Vi l lena (1): u n a m á r t i r de la 
cas t idad como Doña M a r í a Coronel , 

L a m u y c a s t a d u e ñ a d e m a n o s c r u e l e s , 
D i g n a corona de los C o r o n e l e s , 
Q u e q u i s o con f u e g o v e n c e r s u s f o g u e r a s . . . 

P e r o la m a y o r pa r t e de las sombras que pueb lan el 
El í seo de J u a n de M e n a son de már t i r e s mi l i ta res que 

(1) E s n o t a b l e y s i g n i f i c a t i v o q u e a l e l o g i o d e D . E n r i q u e 
d e V i l l e n a y e n é r g i c a l a m e n t a c i ó n p o r l a q u e m a de s u s l i b r o s , 
s i g a u n a c o n d e n a c i ó n e x p l í c i t a de l a s c i e n c i a s o c u l t a s : 

Fondón déstos cercos v i derribados 
Los que escudriñan las dañadas artes, 

Magos, sortílegos m u c h o dañados . . . 
Los matemáticos (1), que m a l a m e n t e 
Tientan objetos á nos devedados . 

A vos, poderoso gran Key, pertenece 
Hacer destruir los falsos saberes, 
Por donde los hombres y malas mujeres 
Ensayan un daño mayor que parece: 
U n a gran gente de la que perece 
Muere secreto por arte malvada. . . 

P a r e c e , e n e f e c t o , q u e e r a n f r e c u e n t e s l o s e n v e n e n a m i e n t o s 
s o c o l o r d e h e c h i z o s , y e l p o e t a e x e c r a á l a s n u e v a s M e d e a s y 
P u b l i c i a s . 

Que m a t a n la gente con poca vianda. 

; ( t ) Astrólogos . 
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sucumbieron, y a en la virtuosa y magnífica guerra con
t r a moros, y a v íc t imas inculpables de la furia de l a s 
d i scord ias civiles, t a n t a s veces abominadas por el poe
ta . Descuel la en t re todas es tas mue r t e s heroicas, co
m o majes tuosa enc ina en t re árboles menores , l a de l 
Conde de Niebla D . E n r i q u e de Guzmán, de lante d e 
Gibra l t a r en Agos to de 1436 , cuando con el s ac r i 
ficio de su v ida quiso comprar la salvación de sus com
pañe ros de armas, y fué a r r a s t r a d o po r la m a r e a c re 
c iente . E s t e episodio, el m á s l a rgo y el m á s bello d e 
l a s Trescientas, encabeza d i g n a m e n t e la c lás ica colec
ción de Quin tana , que reconoce en él «estilo an imado, 
v ivo y poético, s e g ú n lo pe rmi t í a la infancia de l a r t e , 
y u n número y fuerza en los versos , no conocidos an
tes» . E l Conde de P u y m a i g r e , que h a pues to este t rozo 
en verso f rancés con t a n t a fidelidad como elegancia , 
c r i t ica con razón c ier tas pesadeces , espec ia lmente en 
el r azonamien to del piloto, y a lgunos r a sgos enfáticos 
d e la escuela de Lucano ; pe ro añade que «hay oc tavas 
l l enas de movimiento, versos de g r a n d e esti lo, compa
rac iones que no h u b i e r a de sdeñado D a n t e , y s ince
r a inspiración pa t r ió t ica en el conjunto». 

E l brillo de este g r a n fragmento, que b a s t a p a r a 
dar cabal idea de las cual idades y de los defectos d e 
J u a n de Mena , p u e d e per jud ica r y ha per judicado s in 
duda á otros análogos de su poema. P u d i é r a m o s decir , 
u sando de la magnífica comparac ión de cuño d a n t e s 
co con que el episodio comienza: 

Y los q u e le c e r c a n por el derredor , 
M a g u e r f u e s s e n t o d o s m a g n í f i c o s h o m b r e s , 
L o s t í t u l o s t o d o s d e s u s c laros n o m b r e s 
E l n o m b r e los c u b r e de a q u e l s u s e ñ o r . . . 

Ar lanza , P i s u e r g a y a u n Carrión 
Gozan el n o m b r e d e ríos , e m p e r o 
D e s p u é s d e j u n t a d o s l l amárnos l e s D u e r o : 
H a c e m o s de m u c h o s u n a r e l a c i ó n . . . 

Pác i lmen te hub i e r a caído en l a monotonía J u a n d e 
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M e n a ded icando t an to espacio á c a d a uno de los h é 
roe s á quienes conmemora como sublimados al trono 
Mavorcio. H i z o , p u e s , m u y r á p i d a s las apar ic iones 
de las demás sombras e n s a n g r e n t a d a s que v a g a n po r 
su necrópolis; g a n a n d o con esta sobr iedad un g r a d o 
notab le de energ ía . As í v a n p a s a n d o : el manceb i l lo 
Lorenzo Dáva los , de dos deshonestas feridas llagado, 
conducido en andas ante su t r i s t e madre ; el ánima 
fresca del santo clavero Don H e r n a n d o de Pad i l l a ; el 
Conde bendito Don Juan de Mayorga, de mano feroce, 
potente, famosa, pa r t ido el ros t ro por u n hacha de ar
m a s ; el ade lan tado R o d r i g o de P e r e a , de gesto sañudo. 

Que preso y her ido d e m u e s t r a q u e p u d o 
A n t e s matar lo p e s a r q u e do lor; 

P e d r o de N a r v á e z , el hijo del Alca ide de Antequera» 
mancebo de sangre ferviente, 

Que m u e s t r a s u c u e r p o s i n forma n i n g u n a , 
P a r e n e l á n i m o , no en la for tuna 
Con l a s v i r t u d e s de l p a d r e v a l i e n t e ; 

el cabal lero a n d a n t e J u a n de Merlo, que después de 
haber sos tenido i n n u m e r a b l e s pasos de a r m a s , ven
ciendo en l id campal al a l emán E n r i q u e Rames t i en y 
al f rancés Mr . d e C h a r n i , vino á mor i r obscuramen te 
en Cast i l la á m a n o s de un vil peón; y , finalmente, el 
a d e l a n t a d o D iego de R ibe ra , aquel por quien canta el 
romance : Alora la bien cercada, tú que estás á par del 
río. A es ta canción a lude sin d u d a J u a n de Mena: 

A q u e l q u e t ú v e s con la s a e t a d a 
Que n u n c a m á s h a c e m u d a n z a de l g e s t o , 
M a s por v i r t u d de l mor ir t a n h o n e s t o 
D e x a su s a n g r e tan b ien d e r r a m a d a , 
Sobre la villa no poco cantada, 
E l A d e l a n t a d o D i e g o de Ribera , 
E s e l q u e hizo la n u e s t r a frontera 
T e n d e r l a s s u s fa ldas m á s c o n t r a G r a n a d a . 

T ú a d e l a n t a s t e v i r t u d con es tado , 
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T o m a n d o l a m u e r t e por la santa l e y ; 
T ú a d e l a n t a s t e los r e y n o s al R e y 
S e y é n d o l e s i e r v o , l ea l y cr iado; 
T ú a d e l a n t a s t e tu l a m a af inado, 
E n j u s t a batal la m u r i e n d o c o m o h o m b r e : 
T u e s q u i e n de tal g u i s a a d e l a n t a s u n o m b r e , 
"Ved s i m e r e c e s e r A d e l a n t a d o ! 

T a l es el p l an y contenido de las Trescientas: t a l su 
espír i tu: ta les sus condiciones in t r ínsecas . L a s de len
g u a y versif icación merece r í an po r s í solas es tudio 
apa r t e . Todos convienen en que J u a n de M e n a fué el 
p r i m e r poe ta español que tuvo formal y de l iberado 
propósi to de crear u n a l engua poét ica d is t in ta de la 
prosa, aunque sobre el méri to y consecuencias de es ta 
innovación anden m u y discordes las opiniones , como 
lo e s t án sobre las t e n t a t i v a s aná logas de H e r r e r a y 
Góngora . 
: E s c ier to , s in embargo , que la obra do J u a n de Me
na, en es ta p a r t e , n i fué exclus ivamente pe r sona l suya , 
n i p u e d e calificarse de a rb i t ra r ia , en cuyo caso h u b i e r a 
s ido u n a p e d a n t e r í a sin consecuencias . E l la t in i smo de 
dicción y de construcción t en í a fa ta lmente que domi
n a r en los versos , pues to que y a hab ía t rans formado 
el t ipo de la prosa, que es más rebe lde s i empre á t a 
les violencias . A una s in tax is como la que u saban V i -
l lena y el mismo J u a n de Mena , ten ía que correspon
de r u n a poes ía igua lmente la t in izada y artificiosa; y 
lo que h a y que decir en esta p a r t e es que el au tor ¿ e l 
Lábyrintho, aun u sando el l enguaje de las musas , que 
pa rec í a conv idar le á m a y o r e s desmanes , no l legó á 
los ex t remos de h inchazón á que l legaron los pros is
tas , y en verso manifes tó casi s i empre m á s ju ic io y 
c o r d u r a que en prosa , sa lvo en la Coronación, donde 
ex t r emó su s is tema, y que es s in d u d a de lo peor que 
p u e d e leerse . 

L a neces idad del l enguaje culto y r e m o n t a d o en u n a 
poesía esenc ia lmente e rudi ta como era la de los imi ta
dores de D a n t e , debió de sent i rse en el momento mis
mo en que t a l poesía aparec ió en Anda luc í a y en Casti-
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l ia. Y a en Micer F ranc i sco I m p e r i a l y en otros poe ta s 
del Cancionero de Baena se observa esta tendencia , aun
que no s is temát ica , á la posesión de u n dialecto l i te ra
rio ar is tocrát ico ó insólito, y desde luego el i t a l i an ismo 
se desborda . J u a n de Mena , pues , como todos los inno
vadores , encontró los gé rmenes de su innovación en la 
atmósfera, y vino á d a r forma á la v a g a aspi rac ión de 
todos, aunque s iguiese al mismo t iempo las t endenc ias 
de su propio ingenio, aman te de la pompa, sonor idad 
y boato de la expresión, como de todo lo ex t r ao rd ina 
rio y magnífico. Y aqu í conviene c i ta r otra vez á Quin
tana , porque nad ie h a aprec iado esto con más t ino, 
a u n sin la luz que hoy nos da el es tudio compara t ivo 
de los d e m á s poe t a s del s iglo x v , especialmente de l 
M a r q u é s de Sant i l lana , en quien el i ta l ianismo es ma
y o r que en J u a n de Mena, aunque sea m á s sobrio el 
la t in ismo. « L a l engua en sus m a n o s es u n a esclava 
q u e t iene que obedecer le y segui r de g rado ó por fuer
za el impulso que le da el poeta . N inguno h a manifes
tado en es ta p a r t e mayor osadía n i p re t ens iones más 
a l tas : él sup r ime s í labas , modifica la frase á su arbi 
t r io; a l a rga ó acor ta las pa l ab ras , y cuando en su len
g u a no hal la las voces ó los modos de decir que nece 
s i ta , acude á buscar los en el la t ín , en el francés, en el 
i ta l iano , en donde puede . A u n no acabado de fo rmar 
el idioma, p r e s t aba ocasión y opor tun idad p a r a es tas 
l icencias , que se h u b i e r a n conver t ido en pr iv i leg ios 
de la l e n g u a poét ica, si h u b i e r a n sido m a y o r e s los t a 
len tos de aque l escr i tor y m á s p e r m a n e n t e su crédi to . 
L o s poe tas de la edad s iguiente , pul iendo la r u d e z a d e 
l a dicción, hac iendo una innovación en los met ros y en 
los a sun tos de sus composiciones, no conocieron la no
b l e l ibe r t ad y las adquis ic iones que en favor de la len
g u a h a b í a n hecho sus p redecesores . Si en esto los h u 
b ie ran seguido , el l enguaje castel lano, y sobre todo el 
l engua je poét ico, t a n numeroso , t an va r io , t an majes
tuoso y e legan te , no env id ia r í a flexibil idad y r iqueza 
á otro n inguno.» 

T O M O V . II 
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Al hab la r de los poe tas d e la e d a d siguiente, c laro e s 
que a lude Q u i n t a n a á Garei laso y sus discípulos , no 
á H e r r e r a y los suyos , ni mucho menos á Góngora , de 
cuyas innovaciones formales , no t odas descabel ladas , 
se h a incorporado en el cauda l de nues t r a l engua poé
tica, y aun prosaica y familiar , u n a p a r t e mucho m á s 
cons ide rab le de lo que gene ra lmen te se c ree . A u n de 
los mismos neologismos de J u a n de Mena , ¡cuántos son 
h o y de uso corr iente , s in la menor nota de pedan te r í a ; 
v. gr . : diáfano, nítido, confluir, ofuscar, inopia! ¡Y cuán
tos otros h a n tenido y t i enen uso f recuente en cierto 
género de poesía y en ciertas escuelas l i terar ias , po r 
ejemplo, los compues tos la t inos belígero, armígero, pe-
natífero, nubífero, ev¿eterno, clarífico, los adjet ivos co
rusco, crinado, superno, túrbido! Y es lás t ima que o t r a s 
no h a y a n p reva l ec ido cont ra necias b u r l a s , p o r q u e 
son nobles , p in torescas , expres ivas y de buen abolen
go: así los ve rbos subverter, fruir, trucidar, insuflar y 
prestigiar; los par t ic ip ios escidto por esculpido y scien-
te por sabio, el verba l ultriz, los sus t an t ivos flagelo y 
exilio, los adjet ivos tábido y funéreo, y otras muchos , 
que , ho jeando el Labyrintho, á cada paso se encuen
t r a n . Claro es que, acumulados , r e su l t an insopor ta 
bles, y L o p e de V e g a hizo bien en re í r se de es te ve r so : 

El amor e s feto, vaniloco, pigro... 

Si todo el poema de las Trescientas es tuviese escr i to 
en ta l estilo, se r ía m u y detes table poema; pero y a h e 
mos vis to que no es así , y que a b u n d a n en él trozos de 
expres ión seve ra y cast iza . L o más digno de censura , 
aunque no sea t an frecuente ni con mucho como el la
t in ismo de pa l ab ra s , es la imitación torpe y d e s g a r b a 
d a del h ipé rba ton lat ino; v. gr , : 

L a s m a r i t a l e s t r a g a n d o c e n i z a s . . . 
A la m o d e r n a v o l v i é n d o m e rueda , 
F o n d ó n del C y l l é n i c o c e r c o s e g u n d o . . . 

D e todos estos a t rev imien tos y b izar r ías , u n a s veces 
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felices y o t ras ma log rados , r e su l t a el pecul ia r estilo d e 
J u a n de Mena, que es imposib le confundir con el de 
n i n g ú n otro poeta de su t iempo, no po rque ta l est i lo 
sea u n a excepción en el siglo x v , s ino p o r q u e p r e 
senta en su mayor g rado de in t ens idad los carac teres 
de aquel la revolución l ingüís t ica , p r e m a t u r a á la ver 
dad, pero no infecunda. L a impres ión genera l que ta
les met ros de jan en el oído no es ag radab l e n i p u e d e 
serlo: se s iente en c a d a ve r so la lucha, el esfuerzo, la 
contradicción in t e rna del poeta , que h a b l a de u n a m a 
n e r a y quiere escr ib i r de otra, la res is tencia del m a t e 
r ia ] , el sudor y la fa t iga del obrero, el descontento d e 
la victor ia conseguida á med ia s y de la aspiración in
comple tamente sat isfecha. P o r r a ro caso 3alen buenos 
todos los ve rsos de u n a es tanc ia : renglones t r iv ia les 
de p r o s a r i m a d a sin número ni cadencia a l t e rnan con 
r imbombancias en igmát icas y ant í tes is ambiciosas . D e 
vez en cuando u n a comparac ión grandiosa , una frase 
v iva y ráp ida , u n verso de los que no se olvidan, cru-
ge como un la t igazo y a n u n c i a de nuevo la p re senc ia 
del poeta, dándonos aliento p a r a p rosegu i r en su com
p a ñ í a el fat igoso viaje. P o r q u e fat igoso es: no h a y 
d u d a en ello; y el que lea m e r a m e n t e por recreo, h a r á 
bien en a tenerse á los trozos selectos que hemos ido 
indicando, y huir , sobre todo, de la g losa del Comenda
dor H e r n á n N ú ñ e z , que dis ipa en v e r d a d todas las 
nieblas de l original , pe ro ¡á c u á n t a costa de n u e s t r a 
paciencia! 

L a monotonía del me t ro de arte mayor, el fiero ta-
ratántara que hub ie ra dicho T o m é de Burgu i l lo s , con
t r ibuye á que el poema p a r e z c a más largo de lo que 
r ea lmen te es. No sé yo si el mismo a le jandr ino del mes-
ter de clerecía, con el mart i l leo de sus cuatro consonan
t e s , r e su l t a más tolerable en u n a nar rac ión larga: su 
r i tmo lento y pausado invi ta á veces al sueño, pero no 
h ie re el oído con tan cont inuo y desaforado es t rép i to 
como el r i tmo demas iado fijo y fuer temente acen tuado 
del dodecasí labo, que es en real idad u n verso compues-
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to de 6 - ( -6 , con acento obl igator io en la qu in ta s í laba 
d e cada hemist iquio . E l movimiento lírico y m a r c a 
damen te trocaico de es te verso pa rece que cont rad ice 
á la g r a v e d a d y al sosiego de u n extenso poema d o c 
t r i n a l é h is tór ico . P e r o es cierto, aunque pa rezca sin
gu l a r , que las Trescientas se can taban : lo a t e s t i gua 
nues t ro g r a n t r a t ad i s t a mus ica l P r anc i s co de Sa l i 
n a s (1), que da la notac ión del p r imer verso, después 
d e haber le t ranscr i to mé t r i camen te como compues to 
de cua t ro anfibraquios, y a ñ a d e que de aquel modo se 
lo oyó can ta r en su pa t r i a , B u r g o s , s iendo m u y mozo, 
a l noble cabal lero Gonzalo P r a n c o . Y quizá, como h a 
adve r t ido a g u d a m e n t e More l -Pa t io (2), á es tas exi
genc ias de la música se deben las ex t r añas l ibe r t ades 
m é t r i c a s de J u a n de M e n a , los numerosos versos 
acen tuados en cua r t a sí laba, v. gr . : 

Dar n u e v a l u m b r e las a r m a s y h i erros . . . 
Tr i s t e p r e s a g i o h a c e r de p e l e a s . . . 
D a m e l i c e n c i a , m u d a b l e fortuna . . . 
M í r a l a g r a n d e c o n s t a n c i a de l N o r t e . . . 

disonancias que r e a p a r e c e n de u n modo casi cons tan
t e en cada estrofa. Es tos dodecasí labos mut i l ados no 
son en r igo r sino endecas í labos anapést icos (vulgar
m e n t e l lamados de gaita gallega), y Milá conjetura que 
p a r a hace r los p a s a r por versos de a r te mayor se p ro 
n u n c i a b a n con cier ta l en t i t ud los p r imeros hemis t i 
quios pentas í labos . Lo que nos pe r suade que algo de 
in tenc ionado hubo en el poeta , y que con la in terpola
ción de estos versos, á los cuales ten ía acos tumbrado 
el oído con la l ec tu ra de Micer P ranc i sco I m p e r i a l y 
o t ros i ta l ian is tas imi tadores de D a n t e (quienes los em-

(1) De Música, p á g . S29: Ad liunc enim modum illud cantan-
tem audivi, dwn essem adolesccns Buryis, Gonsalum Francum no-
iilem virum, non minus cantus quam status et yeneris claritate 
poltentem. 

(2) L' Art Majeuret V Hendécasyllabe... (Romanía, t o m , X X I I I , 
1894. 
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plean con tal f recuencia que rrruchas veces se p u e d e 
dudar si quieren escr ibir en versos de once ó de doce 
s í labas) , p re tend ió busca r más va r i a a rmonía en sus 
oc tavas , es la abundanc ia mi sma de los t a les a n a p é s 
ticos, que no p u e d e h a b e r nac ido de pereza ó descuido 
en u n versif icador tan laborioso, t a n ejerci tado y á ve
ces t an feliz. N o le fal taba, pues , a lguna razón á Cr i s 
tóbal de Castillejo pa ra decir en su famosa sá t i ra con
t r a los pe t ra rqu i s tas : 

Juan de Mena c o m o o y ó 
L a n u e v a troba p u l i d a , 
C o n t e n t a m i e n t o m o s t r ó , 
Caso q u e s e sonr ió 
Como de c o s a s a b i d a . 
Y dijo: « s e g ú n la p r u e b a 
O n c e s í l abas per p i e , 
N o h a y a c a u s a por q u é 
S e t e n g a por c o s a n u e v a , 
P u e s y o t a m b i é n las u s é . » 

N i n g ú n poe ta del siglo x v h a sido impreso y co
men tado t an tas veces como J u a n de Mena . N o p r e 
t endemos a p u r a r el catálogo de las ediciones d e las 
Trescientas, un idas por lo gene ra l - á la Coronación, y á 
l as Coplas de los siete pecados mortales. E n Gal la rdo , 
en B r u n e t y en Salva p o d r á encont ra rse noticia de las 
p r inc ipa les (1). P a r a es tudio ba s t an seis en r igor: la 

(1) D e La Coronación s u e l t a , c o n s u g l o s a , h a y u n a r a r í s i m a 
e d i c i ó n g ó t i c a de l s i g l o X V , s i n l u g a r n i f e c h a . N o h a b i é n d o l a 
v i s t o , i g n o r o s i s u s c i r c u n s t a n c i a s m a t e r i a l e s p e r m i t i r á n re fe 
r ir la á l a m i s m a of ic ina s e v i l l a n a de « J o a n e s P e g n i z e r d e N u -
r e m b e r g a y M a g n o y T h o n i a s , c o m p a ñ e r o s a l e m a n e s » q u e e n 
1499 e s t a m p a r o n por p r i m e r a v e z e l Laitjrintho c o n l a g l o s a d e l 
C o m e n d a d o r H e r n á n N ú ñ e z d e T o l e d o . E s t a m b i é n de l a m a y o r 
r a r e z a l a e d i c i ó n s i i e l t a de l a s Coplas de los siete pecados mor
tales ( S a l a m a n c a , 1500). 

E l n ú m e r o t o t a l de e d i c i o n e s c a t a l o g a d a s h a s t a a h o r a por l o s 
b i b l i ó g r a f o s p a s a de 24, c o n l o s d i v e r s o s t í t u l o s de Las Trescien
tas, Copilación de todas las oirás del famosísimo poeta Juan de Mena, 
Todas las oirás de Juan de Mena, e t c . A l g u n a s de e l l a s t i e n e n 
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pr imera y rar í s ima de 1496, p o r J u a n T h o m á s P a v a -
rio de Lune lo , sin glosa: la de 1499, t ambién sevil lana, 
que contiene no sólo la g losa del Comendador , sino u n 
t r a t a d o suyo, que luego se supr imió , De la vida del au
tor y de la intención que le movió á escrevir, y del título 
de la obra: la d e G r a n a d a de 1505 «.emendada por el 
mismo Comendador quitando el latín que no era necesa=-
rio y añadiendo algunos dichos de poetas en el comento 

figuras e n m a d e r a . A d e m á s d e l a s c i t a d a s e n e l t e x t o , r e c u e r d o 
l a s de S e v i l l a , 1512, 1528 y 1534,- V a l l a d o l i d , 1536 y 1540; T o l e d o , 
1547 ( t o d a s g ó t i c a s ) , y l a s c ó m o d a s y b a s t a n t e f r e c u e n t e s de 
A m b e r e s , 1552, por M a r t í n N u c i ó y J u a n S t e e l s i o ; A l c a l á 1566, 
p o r J u a n d e V i l l a n u o v a y P e d r o de R o b l e s ; A m b e r e s , 15S2. T o 
d a s l a s a n t e r i o r e s a l B r ó c e n s e t i e n e n l a g l o s a de l C o m e n d a d o r , 
p e r o n o l a s p o s t e r i o r e s , que s o n m u y p o c a s y r e p r o d u c e n l a s 
b r e v e s n o t a s d e l M a e s t r o S á n c h e z : as í l a de G i n e b r a , 1766 (en e l 
t o m o I V de l a s Obras del Brócense), l a de M a d r i d , 1804, p o r R e 
p u l l o s , y l a de 1840, por A g u a d o : e s t a ú l t i m a e n t a m a ñ o g r a n d e 
y b a s t a n t e l u j o s a . L o m i s m o l a s t r e s e d i c i o n e s z a r a g o z a n a s de 
Coei (1506, 1509 y 1515) q u e l a de A l c a l á de 1566, c o n t i e n e n m u 
c h a s y l a r g a s c o m p o s i c i o n e s de o t r o s a u t o r e s , y p u e d e n c o n s i 
d e r a r s e c o m o Cancioneros de Juan de Mena y otros. A d e m á s d e 
l a c o n t i n u a c i ó n de los siete pecados, p o r G ó m e z M a n r i q u e , s e 
l e e n a l l í : l a s c o p l a s de F r . J u a n de C iudad R o d r i g o , de l a o r d e n 
d e l a M e r c e d , t De los diez mandamientos, de los siete pecados mor
tales, de las siete obras de misericordia espirituales, de las siete 
obras de misericordia temporales», l a e Justa de la Razón contra 
la Sensualidad», h e c h a p o r F r . I ñ i g o de M e n d o z a , e l Desprecio de 
la Fortuna de D i e g o de S a n P e d r o , y u n a s Coplas ordenadas por 
Fernán Pérez de Guzmán }>or contemplación de los emperadores, 
reyes y príncipes y yrandes señores que la muerte cruel llevó deste 
mundo y como ninguno es relevado de ella. T o d a s l a s e d i c i o n e s 
p o s t e r i o r e s á 1499, á e x c e p c i ó n de l a d e l B r ó c e n s e c o n s u s deri
v a d a s , que d a só lo e l t e x t o de J u a n de M e n a , r e p r o d u c e n , e n 
v e z do Li c o n t i n u a c i ó n de G ó m e z Manriqíre , l a de F r . J e r ó n i m o 
de O l i v a r e s , c a b a l l e r o de l a o r d e n de A l c á n t a r a , q u e e n s u pró
l o g o m a n i f i e s t a n o h a b e r q u e d a d o s a t i s f e c h o de l t rabajo d e l 
p r i m e r c o n t i n u a d o r n i de l de P e r o G u i l l e n d e S e g o v i a , y a ñ a d e 
q u e e n l a obra de J u a n de M e n a «emendó el estilo del conso
nar, que en quince parles estaba errado». 
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muy provechosos para entender las coplas»: la de Z a r a 
goza, de J o r g e Coci, de 1509, en que por p r i m e r a vez 
aparec ieron las 24 coplas a ñ a d i d a s á las Trescientas, 
con la g losa de u n anónimo: la de Sevil la , de Crómber -
ger , de 1517, m á s r ica que las anter iores en poesías 
suel tas : la de Sa lamanca , 1582, con no tas del Brócen
se . Y a queda indicado que n i n g u n a de ellas puede es
t imar se completa , y h a y que añad i r que en todas el 
t ex to está más ó menos a l te rado ó modernizado, po r lo 
cua l la base de u n a edición cr í t ica deben ser los an • 
t iguos códices, y especia lmente el Cancionero que fué 
d e Ga l l a rdo . 

A esta un iversa l difusión de sus obras correspon
dió la venerac ión de su nombre , la cual de mil modos 
se manifiesta, y a en las cont inuaciones y adiciones de 
otros poe tas , y a en las g losas y comentos de los buina-
nis tas , y a en el respeto con que su nombre es p r o n u n 
ciado en las a r tes de t rovar . E n la de J u a n del E n z i n a 
a p e n a s se a l e g a n más ejemplos que los suyos . P a r a An
tonio de Nebr i j a es el poe ta por antonomasia : «por el 
poeta entendemos Virgilio é Juan de Mena (Gramática 
castellana, l ib. I V , cap . V I I ) . Casti l lejo invoca su auto
r i d a d contra los p e t r a r q u i s t a s ; y sólo entonces , en el 
fervor de la lucha en t re los pa r t ida r ios de la imi tación 
i ta l iana y los de la med ida vieja, caen de rechazo al
gunos golpes sobre J u a n de Mena , ídolo de los ami
gos del arte mayor; y en t re bur las y ve ras a lgunos d e 
los innovadores poéticos l legan á t r a t a r l e con c ier ta 
i r r everenc ia . Así D . Diego de Mendoza , en la s e g u n d a 
ca r t a del Bachi l le r d e Arcad ia , todav ía más sa l ada 
que la pr imera , dice de él que «hizo t r esc ien tas coplas 
»cada una más d u r a que cuesco de dáti l : l as cuales, s i 
»no fuera por la b o n d a d del Comendador Gr iego , que 
»trabajó noches y días en dec la rá rnos las , no h u b i e r a 
»hombre que las pud i e r a mete r el d iente ni l l egar á 
«ellas con un t i ro deba l l e s t a» . Con igua l desenfado, el 
poeta tude lano Je rón imo de Arbolanches decía en la 
epís tola á su maes t ro en a r tes D . Melchor Enr ico , q u e 
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p r e c e d e á su ex t raño poema de Las Habidas (1566): 

N o s é y o h a c e r , c o m o hizo Joan de M e n a , 
Coplas q u e se lian d e l e e r á d e s c a n s a d a s , 
El c u a l , c o m o t e n ía p r e ñ a d a v e n a , 
T r e s c i e n t a s d e l l a s n o s dejó p r e ñ a d a s . . . 

chis te (si lo es) que hizo suyo el po r tugués Migue l 
Sánchez de L i m a en su Poética (1587). 

P e r o al paso que los poe tas de profesión aparen ta 
b a n desdeñar le , los m á s g r a n d e s h u m a n i s t a s le h a b í a n 
tomado bajo su protección, enamorados de las frecuen
tes imitaciones que hace de los poe tas clásicos y del 
saber , muy notable p a r a su siglo, que m u e s t r a en his
toria, mi tología y filosofía mora l y polí t ica; p o r q u e 
como dijo m u y a t inadamen te Quin tana : «El Laberinto, 
«lejos de ser u n a colección de coplas frivolas é ins ig-
»nificantes, donde á lo m á s que h a y que a tender es al 
«artificio del estilo y de los versos , debe ser m i r a d o 
«como la producción de un hombre docto en toda l a 
«extensión que aque l t iempo permi t ía , y como el depó-
«sito de todo lo que se sab ía entonces.» E s t e c a r á c t e r 
de enciclopedia poét ica, en que el au tor se p ropuso 
emular á D a n t e y á los autores de La Cerba, de l Qua-
drireggio y del Dittamondo, convidaba á que los comen
tadores hic iesen ga l a de su doc t r ina explanando y de 
clarando los conceptos, á veces bas t an t e turbios y en
m a r a ñ a d o s , y las r ecónd i t a s a lusiones del poeta . Y 
quien pr imero se arrojó á ello fué aque l g r a n varón, 
p a t r i a r c a de los estudios helénicos en E s p a ñ a , y uno 
de los in ic iadores de la filología verbal , la cual p o r 
senderos ha r to más ásperos que los del florido huma
nismo i tal iano hab ía de l legar á una m á s í n t eg ra pose 
sión de la l e t r a de los ant iguos textos , ha s t a dejarlos 
depurados , como hoy los vemos, y res t i tu idos aun en 
sus ápices . N o hacía poco honor á J u a n de M e n a el 
ins igne g r a m á t i c o , que suspendía por a lgún t iempo 
la recensión de Séneca, de Pl in io y d e P o m p o n i o Mela , 
p a r a emboscarse en su Labyrintho. P e r o H e r n á n N ú -
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ñez, como casi todos los human i s t a s , v iv ía m á s en 
Grec ia ó en R o m a que en su casa propia , y nunca s u s 
t raba jos en l e n g u a v u l g a r compi t ieron con sus s a b i a s 
disquisiciones en la la t ina . N i el comentar á J u a n d e 
Mena , n i el recoger los refranes castel lanos, lo hizo 
m á s que como pasa t i empo , y con su glosa no p r e t e n d í a 
d i r ig i r se á los sabios, sino á los rudos é ignoran tes , 
como lo p r u e b a el habe r supr imido en la s egunda ed i 
ción todos los la t ines que hab ía pues to en la p r imera . 
E s t a glosa, proli ja, difusa, a tes tada de fárrago incon- , _ 
g ruen te , merece disculpa si se la cons idera como u n -
l ibro popu la r , como u n m a n u a l de mitología, de geo
graf ía an t igua y de otras va r i a s ar tes y d i sc ip l inas , 
cuyos rud imentos quer ía ir ins inuando en la men te d e 
los lec tores del poema. Agradézcase le su buen deseo, 
y las i n t e r e san t e s noticias h is tór icas que de paso nos 
dio, aunque no t a n t a s como á n u e s t r a cur ios idad i m 
por t a r í a . 

Más de medio siglo hab ía pasado cuando otro hu 
m a n i s t a de la escuela sa lmant ina , si no más docto que 
H e r n á n Núñez , mucho más original , de m á s esp í r i tu 
cr í t ico, de más independenc ia filosófica y de mejor 
gusto , el B rócense , en s u m a , p a d r e y fundador de la 
Gramát ica Genera l , tomó á Juan de Mena en las manos, 
y parec iéndole que no era tan malo como algunos pien
san, determinó que anduviese en marca pequeña como el 
Gare i laso que an tes hab ía comentado, pa ra que se pu
diesen encuadernar juntos. «Ta le t engo acabado (es
cribía á su amigo el corrector de l ibros J u a n Vázquez, 
del Mármol , en 9 de Sep t i embre de 1579), hac i endo 
»breves declaraciones á las coplas que lo requieren , y 
»las o t ras van como se estaban. También hice la Coro-
nación, hab iendo lás t ima de cuan prolijo y pesado co-
»mento le hizo el au tor» . E n 20 de Mayo de 1580 aña
d ía : «Sólo en una cosa no p o d r é ven i r en la opinión 
»de aque l señor amigo de v. md.: en pone r toda la glo-
»sa de J u a n de Mena (á la Coronación), porque a l l ende 
»de ser m u y prolija, t i ene mal ís imo romance y no p o -
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»oas bober ías (que ansí se h a n de l lamar): más va ld r í a 
»que nunca pa rec iesen en el mundo , po rque pa r ece im-
»posible que t an b u e n a s coplas fuesen h e c h a s por t an 
»avieso en tend imien to . Mucho vuelvo p o r su honra en 
»queno hobiese mención de que él se h a b í a comentado. 
»Acá h e habido después la p r imer impres ión del Co-
»mendador , donde está la vida del poeta , no sé (como 
»v. md.) dice, qué pudo ser la causa po r q u é en es tas 
»nuevas falte: yo de termino de poner la como allí está, 
»si á v. md . ans í le parece» (1). 

No apareció tal vida al frente del J u a n de M e n a de l 
Brócense , pero sí u n prólogo suyo m u y notable en que 
expresa su franca admiración por el poe t a : «Si como 
»dice Horac io , aquel los ingenios deben ser prefer idos 
«que mezclaron du lzura con ut i l idad, no sé yo en nues -
»tra l engua (y aun po r ven tu r a en las otras) quién con 
»razón se p u e d a an teponer á nues t ro J u a n de M e n a . 
«Porque la ma te r i a que t r a t a es u n a filosofía mora l y 
»un dechado d é l a v ida humana , i l u s t r ada con d iversos 
«ejemplos de h i s to r ias an t i guas y m o d e r n a s , d o n d e se 
«halla doctr ina, saber y e legancia . D icen a lgunos que 
»es poe ta m u y pesado y lleno de an t igua l las ; y dicen 
«esto con t an t a g r a v e d a d , que si no les creemos parece 
» que les hacemos injuria, y no adv ie r ten q u e una poesía 
«heroica como ésta, p a r a su g r a v e d a d , t i ene neces idad 
«de u s a r de pa l ab ra s y sen tenc ia s g r a v e s y an t iguas 
«para l evan ta r el est i lo. Y , al fin, los que ha l l an este 
«poeta por pesado, son unos ingen ios que ponen todo su 
«estudio en hacer un soneto ó canción de amores , que 
«para en tender los es menes t e r p r imero p r e g u n t a r á 
«ellos s i lo entendieron. E s muy bien que este poeta 
«sea tenido en m u c h a est ima, aunque no fuera t a n bue-
»no como es, po r ser el p r imero que sepamos que h a y a 
¿¡ilustrado la l engua cas te l lana (2). A u n q u e en R o m a 

(1) Epistolario Español de l a ^ B i b l i o t e c a d e R i v a d e n e y r a , t o 
m o I I , p á g s . 32 y 33. 

(2) C o m o n o p o d e m o s s u p o n e r a l B r ó c e n s e t a n a y u n o d e 
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»aalió Virg i l io y Horacio , y otros de aque l s iglo, nunca 
»Ennio y Lucrec io , y los m u y an t iguos dexaron de ser 
»tenidos en g r a n veneración. Ans í que no h a y razón de 
»desechar á J u a n de Mena, po rque en n u e s t r a e d a d 
»hayan salido otros de esti lo m u y diferente. A n t e s este 
»poeta h a de ser ten ido en mucho, porque le pueden 
«leer todas las edades y ca l idades de personas , por ser 
«casto, l impio y provechoso, donde las cos tumbres no 
«rec ib i rán mal resabio, lo qual no se puede a s e g u r a r 
»de los o t ros poetas , á lo menos de a lgunos . Yo espero 
»que leyéndose es te poe ta con m á s c l a r idad y menos 
«pesadumbre que antes , se rá mi t rabajo bien rec ibido, 
«pr inc ipa lmente de aquel los que e s t án h a r t o s de leer 
«cosas l a sc ivas y amorosas .» 

L a s no tas del Maes t ro Sánchez, pocas , pero senc i 
l las y opor tunas , ba s t an p a r a la in te l igencia de l t ex to 
de J u a n de Mena , pero l l ega ron u n rjoco t a r d e . E l 
gus to iba por otros rumbos , el cu l t e ran i smo es taha á 
las p u e r t a s , y s i en todo el siglo x v n sólo dos veces 
tuvo Gare i laso quien pus iese en el molde sus versos , 
no es m a r a v i l l a que en el la rgo espacio de dos s iglos 
no encon t ra ra nuevo ed i tor J u a n de Mena . 

P e r o s iempre le fueron fieles los amigos de l a eru
dición nacional , los curiosos inves t igadores de las co
sas de la E d a d Media, que formaban gremio apa r t e de 
los h u m a n i s t a s y de los poetas , aunque m á s relación 
tuv iesen con los p r imeros que con los s e g u n d o s . Su 
opinión e ra la que Argo te de Molina hab ía expues to 
en el Discurso sobre la poesía castellana, que acompaña 
á su edición de El donde Lucanor (1575) : «L laman 
versos mayores á este género de poesía, que fué m u y 
usada en la memor ia de nues t ros pad res , por lo mucho 

n o t i c i a s q u e n o c o n o c i e r a p o e t a c a s t e l l a n o a n t e r i o r á J u a n de 
M e n a , c l a r o os q u e e s t o se refiere á l a p a r t i c u l a r ilustración ó 
n u e v o e s t i l o p o é t i c o q u e t r a j o J u a n de M e n a á n u e s t r a l e n g u a . 
L a c o m p a r a c i ó n q u e l u e g o h a c e c o n E n n i o y L u c r e c i o c o n f i r m a 
e s t o m á s y m á s . 
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que en aquellos t iempos agraciaron las obras de J u a n 
d e M e n a , las qua le s , aunque a b o r a t e n g a n t an poca 
reputac ión cerca de hombres doctos , pe ro quien con
s ide ra se la poca not ic ia que en E s p a ñ a avía de todo 
género de le t ras , y que nues t ro andaluz abrió el c a 
mino y alentó á los no cul t ivados ingenios de aque l la 
e d a d con sus buenos t r aba jos , ha l l a rá q u e , con m u y 
j u s t a causa, E s p a ñ a h a dado el nombre y au to r idad á 
sus obras que h a n tenido, y es razón que s iempre ten
gan , ace rca de los ingenios b ien agradec idos . E s t e 
géne ro d e poesia, a u n q u e h a decl inado en E s p a ñ a des 
pués que está t a n r e sceb ida la que l l amamos i ta l iana; 
pero no h a y duda sino que t iene m u c h a grac ia y b u e n 
orden, y es capaz de cua lquier cosa que en él se t rac -
t a r e , y es an t iguo y propio cas te l lano, y no sé po r qué 
meresció ser t a n olvidado s iendo de n ú m e r o t a n s u a v e 
y fácil.» 

Y si algo fa l ta ra á la consagración de la g lor ia d e 
J u a n de M e n a como nues t ro poe ta nac iona l de l si
glo x v , v e n d r í a n á poner el sello Migue l de Ce rvan te s , 
que le l l ama aquel gran poeta cordobés (1), y el P . Ma
r i a n a que , i ng i r i endo , s e g ú n t en í a po r cos tumbre , 
opor tunos r ecue rdos l i terar ios (2) en el tejido nerv ioso 
y vir i l de su Historia, no quiso omitir el hecho, en sí 
pequeño , de la ref r iega en que mur ió el jovenci l lo L o 
renzo Dáva los , sólo p a r a tener ocasión de añad i r q u e 
«cantó aque l desas t re en versos l lorosos y e l egan tes 
el poeta cordobés J u a n de M e n a , pe r sona en es te 
t iempo de m u c h a erudición, y m u y famoso por las 
poes ías y r imas que compuso en l e n g u a v u l g a r : el 
metro es grosero como de aquel la era, el ingenio e l e 
gan te , apac ib le y acomodado á las orejas y gus to de 
aquel la edad: su sepulcro se ve hoy en Torde laguna . . . : 

(1) S e g u n d a p a r t e d e l Quixote, e a p . X L I V . 
(2) P o r e j e m p l o , l o s q u e t r i b u t a á A u s i a s M a r c h y á J o r g e 

M a n r i q u e , y l o q u e d i c e d e l o s r o m a n e e s v i e jo s que «se solían 
cantar á la vihuela, de sonada apacible y agradables. 
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s u m e m o r i a d u r a y d u r a r á en E s p a ñ a . » (L ibro 21 , ca
pí tu lo 16). 

Y acer tó en su vat ic in io el P . Mar iana , pues to que 
s i el Lábyrintlw en su i n t eg r idad no es leido m á s 
que por los erudi tos , a lgunos versos de él v iven en 
boca de todo el m u n d o , y el n o m b r e de su autor , con
s ide rado como jefe de escuela, h a s o b r e n a d a d o en m e 
dio del naufragio de casi t oda la l i t e r a t u r a del si
glo xv , y has ta los indoctos s aben ó p r e s u m e n que 
ese nombre m a r c a una era de la poes ía castel lana; la 
e ra de t rans ic ión en t re la E d a d M e d i a y el R e n a c i 
mien to . Y si la impor tanc ia his tór ica de u n au to r h a 
d e es t imarse no sólo a t end iendo á sus obras p rop ias , 
sino á todas las que nac ie ron de su in ic ia t iva y de su 
influjo, y s iguieron su estilo y mane ra , n i n g ú n otro in
gen io de la corte de D . J u a n I I , ni el mismo M a r q u é s 
de Sant i l lana , que fué por o t ra p a r t e mucho m á s var io , 
ameno y fecundo que J u a n de Mena, puede p r e s e n t a r 
u n a legión t a l de discípulos buenos y malos que s in 
in ter rupción cont inúan su obra has ta las p r imeras dé
cadas del siglo x v i , y ni s iqu ie ra r inden las a rmas 
an te la invasión pe t ra rquesca . L a monarqu ía l i t e ra r i a 
d e J u a n de M e n a se ext iende á P o r t u g a l , donde la 
aca ta el infante D . P e d r o en las Coplas del contempto 
del mundo: se hace sen t i r h a s t a en Ca ta luña con la 
adopción del dodecasí labo castel lano (1). E n Cast i l la 
el arte mayor es la forma obl igada de toda composición 
l a r g a de carác ter panegí r ico , n a r r a t i v o ó didáct ico, y 
se apl ica por igua l á lo profano y á lo sag rado . E n 
ella escr iben, en t iempo de los R e y e s Católicos, J u a n 
de l E n c i n a su Tríbacjia ó vía sacra de Iherusalén; el 
car tu jano J u a n de Pad i l l a , su Lábyrintlw del Marqués 
de Cádiz, Los doce triunfos de los doce Apóstoles, y El 
Retablo de la vida de Cristo; otro frai le anónimo el Li
bro de la Celestial Jerarquía é Infernal Laberinto; D i e -

(1) U n a d e l a s p r i m e r a s m u e s t r a s que p u e d e n c i t a r s e e s l a 
c o m p o s i c i ó n de O l e z a «Ab maulo deplors el cel se cubría*. 
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go Gui l len de Avila su Panegírico cíela Reina Católica; 
Alonso H e r n á n d e z la Historia Parfíienopea; H e r n á n 
Vázquez de T a p i a su obra sobre las fiestas y recibi
mientos bechos en S a n t a n d e r á Doña M a r g a r i t a d e 
F l a n d e s y sobre la m u e r t e del P r í n c i p e D . J u a n , y 
aun el módico Vil la lobos su Tractado de las pestíferas 
bubas. Se. empleó es te met ro ha s t a p a r a t r aduc i r los 
tercetos de la Divina Comedia, como lo h ic ieron P e d r o 
F e r n á n d e z de Velasco, y H e r n a n d o Diaz; h a s t a p a r a 
t r aduc i r los h e x á m e t r o s de la Eneida, como lo hizo 
F ranc i sco de las N a t a s ; ha s t a p a r a exponer la filoso
fía na tu ra l de Aris tóte les , como F r . Antonio Cana les . 
P o e t a s del siglo x v i , n a d a desprec iab les , a u n q u e un 
tan to rezagados , permanecen fieles a l mismo sis tema: 
asi D . F r anc i s co de Castilla, en la Práctica de las vir
tudes de los buenos reyes de España, y F r . Marcelo de 
L e b r i x a en las t res Triacas, de ánima, de amores y de 
tristes. 

T a n p r o l o n g a d a dominación a lgo significa en las 
esferas del a r te , y el poeta que fué d igno de e jercer la , 
tuvo, sin duda, cua l idades eminen tes ; y nunca , á pe
sar de su notoria des igua ldad y falta de gus to , p o d r á n 
ser sus p o e m a s ma te r i a indi ferente en la h is tor ia de 
n u e s t r a s l e t ras , po rque los defiende la l l ama v iva de 
la inspiración nac iona l , á la cual nada encontramos 
comparab le en las d e m á s l i t e r a tu r a s de aquel s ig lo . 
Acentos de pa t r ia , de glor ia y de jus t i c i a , como los 
que en aquel jooema resuenan , no se oyeron en toda la 
cen tur ia xv : n i en la poesía f rancesa que, o lvidada de 
sus or ígenes épicos, se p i e rde en insulseces a legór icas , 
salvo cuando desc iende con la fresca m u s a de Villon 
á la t a b e r n a y al mercado ; n i en la poes ía i ta l iana , 
que hace a la rde de escribir en l a t í n , y que cuando 
emplea la l e n g u a vulgar , repi te monótonamente los 
t emas pe t ra rquescos , ha s t a que y a m u y á los fines de 
aquel s iglo, Pol iciano, Pu lc i y Lorenzo de Médic is ini
cian l a poes ía del segundo Renac imien to . 
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V I 

Conocidos y a los t res poe tas mayores de la cor te d e 
D . J u a n I I , conviene d a r noticia de a lgunos ingenios 
de segundo orden que (si no por el mér i to real dé s u s 
versos), por habe r acumulado á su fama poética mér i 
tos m á s sólidos de prosis tas , ó bien por a l g u n a s ingu
l a r idad de su persona y de su v ida , merecen ser apa r 
tados de la p lebe cuasi anónima que ab ruma las p á 
g i n a s de los Cancioneros . L o s que p r inc ipa lmente pa
recen d ignos de ta l separac ión son J u a n R o d r í g u e z 
del P a d r ó n y Mosen D i e g o de Va le ra . 

J u a n R o d r í g u e z del P a d r ó n , más bien que poeta es 
un t ipo poético: sus versos son medianos , aunque s e n 
cillos y á veces t iernos; su p rosa vale algo más que 
sus versos , y su biograf ía y su l eyenda interesan m á s 
que sus versos y su prosa . D e s g r a c i a d a m e n t e los ca
sos pr incipales de su v ida p e r m a n e c e n todavía envuel
tos en densa niebla, y es más lo que puede conjetu
ra r se ó ad iv inarse en t re l íneas que lo que resu l ta d e 
tes t imonios autént icos y pos i t ivos , aun contando las 
confesiones del propio poeta , que son sin d u d a lo m á s 
i m p o r t a n t e . 

P u é J u a n R o d r í g u e z de la C á m a r a (más comúnmen
te l lamado del Padrón) el ú l t imo t rovador de la escue
la ga l lega . No se sabe que compusiera versos en s u 
l engua nat iva , pero no sólo siguió las prác t icas de 
aquel la escuela en la p a r t e formal y exter ior de s u s 
coplas cas te l lanas , s ino que t ras ladó á ellas cierto sen
t imenta l i smo apas ionado y c ier ta v a g u e d a d míst ica 
q u e , un idos á la l angu idez b l a n d a y femenina de l 
r i tmo, denunc ian a l momento su p a t r i a y origen, no 
menos qne su i ndudab l e parentesco con los poe tas del 
Cancionero Vaticano. P u é de los tíltimos poetas espa
ñoles que sin violencia de l engua je p u e d e n ser l lama-
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d o s trovadores: nombre que es g r a v e improp i edad apl i
c a r á un J u a n de M e n a ó á u n Aus ias March , por ejem
plo, poe tas clásicos é i ta l ianizados de p ies á cabeza, 
doctos, es tudiosos y reflexivos. Po r el cont rar io , J u a n 
R o d r í g u e z del P a d r ó n , cuya v ida es u n poema de amor, 
encont rar ía su pues to na tu ra l en la ga l e r í a biográfica 
d e N o s t r a d a m u s ó del Monje de las I s l a s de Oro. Cuan
do leemos, por ejemplo, el Ham, ham, huid que rabio, 
nos parece oir los aul l idos de P e d r o Vida l , disfrazado 
con pie l de lobo p a r a que le cazasen los monteros de 
su d a m a L u p a d e Penau t i e r . 

L a pa t r i a de J u a n Rodr íguez está dec la rada , a u n 
que de un modo vago, en sus obras . E r a gal lego como 
Macias , su amigo, su ídolo, á quien pa r ece que se p ro 
puso imi ta r en los amores , y a que no en la muer t e : 

Si t e p l a c e q u e m i s d ías 
Yo f e n e z c a mal l o g r a d o 
T a n en b r e v e , 
P l é g a t e q u e con Mac ias 
S e r m e r e s c a s epu l tado; 
Y d e c i r d e b e 
D o la s e p u l t u r a sea: 
U n a t i erra l o s cr ió , 
U n a m u e r t e l o s l e v ó , 
U n a g l o r i a los p o s s e a . 

L a t i e r r a es Galicia, pero el pueblo no se de te rmi
na . L a comarca, s in embargo, p u e d e fijarse con en te ra 
s egur idad . E l apel l ido de su familia, Cámara, a p a r e 
ce en el Tumbo d e la ig les ia I r i ense , dado á conocer 
po r el P . P i t a y el canónigo P e r r e i r o (1); el apel l ido 
de l Padrón v iene á confirmar que nació en aquel la 
an t iqu í s ima villa ó en a lgún pueblo d e sus cercanías , 

(1) Monumentos antiguos de la Iglesia Composlelana, p á g i 
n a 6. (Madrid, 1883.) E l P a d r e P i t a d i s curre d o c t a é i n g e n i o s a 
m e n t e s o b r e R o d r í g u e z de l P a d r ó n y s u n o v e l a e n e l c a p í t u 
l o V I I I d e l l ibro q u e , e n c o l a b o r a c i ó n c o n D. A u r e l i a n o F e r n á n 
d e z G u e r r a , p u b l i c ó e n 1S80 c o n e l t í t u l o de Recuerdos de un 
viaje d Santiago de Galicia. (Madrid, 1880.) 
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probab lemen te en la Rocha , donde coloca las pr inc i 
pa les escenas de su novela El siervo libre de amor, 
q u e es tá l lena de r ecue rdos locales: la pue r t a de Mor-
gadán, que «mues t ra la v ía por la r ibe ra verde á la 
«muy clara fuente d e la se lva» , «el nuevo templo de la 
»diosa Ves t a , en que re inaba la deesa de amores con-
s t r a r i a de aquél la», ó sea la ig les ia de San ta Mar ía de 
I r i a , edificada sobre las ru inas de lo que en t iempo de 
los romanos fué templo de Ves ta . N o se contenta con 
q u e su hé roe Ardan l i e r consume g r a n d e s h a z a ñ a s en la 
cor te de l E m p e r a d o r , en H u n g r í a , Po lon ia y Bohemia , 
s ino que le t rae p a r a mayores a v e n t u r a s «á las p a r t e s 
»de I r i a , r i be ra s del m a r Océano, á las fa ldas de una 
«montaña desespe rada , que l l amavan los n a v e g a n t e s 
»la a l ta Crys ta l ina , donde es la vena del albo crystal , 
»señorío del m u y alto p r ínc ipe , glorioso, excelente y 
«magnífico r e y de E s p a ñ a » . Allí, escoge un para je en 
la mayor soledad, y hac iendo veni r «muy soti les geo
métr icos», les m a n d a romper .por maravi l loso a r t e «una 
«esquiva roca, den t ro de la qual obraron un secreto pa-
«lacio r ico, fuerte, bien l a b r a d o , y á la e n t r a d a u n 
«verde, fresco j a rd ín , de m u y olorosas ye rvas , l indos , 
«fructíferos árboles , donde soli tario v iv ía» , en t r egado 
á los depor tes de la caza. Es t e secreto palacio, donde 
se desa ta la pr inc ipa l acción de la novela con la t rági 
ca muer t e de los dos leales a m a d o r e s A r d a n l i e r y Lies-
s a es «el que hoy día llaman la Boca del Padrón, p o r 
«sola causa del P a d r ó n encantado , pr inc ipa l g u a r d a 
»de las dos sepu l tu ras que hoy día p e r p e t u a m e n t e el 
«templo d e aquel la an t i gua cibdad, pob lada de los ca-
«balleros a n d a n t e s en pe l ig rosa d e m a n d a del palacio 
«encantado, ennoblecen: los quales , no podiendo e n -
«trar, por el encantamiento que v e d a b a la ent rada , a r -
«maban sus t i endas en torno de la e squ iva Rocha , don-
»de se enc ie r ran las dos r icas tumbas , y se a b r e n po r 
«maravi l la al p r imero de Mayo, ó á X X I V y X X V d e 
«Jun io y Ju l io , á l as g r a n d e s compañas de los a m a -
»dores que v ienen de todas naciones á la g r a n d p e r -

T O M O v . 
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»donanza que en los ta les d ías los o torga el alto Cu-
»pido, en v is i tac ión y memor ia de aquellos. E por sem
b l a n t e vía fué cont inuado el sytio de aquel los cava-
»lleros, p r ínc ipes y gent i les omnes.. . , é fué poblado u n 
»gracioso villaje, que vino después a ser g r a n cibdat , 
»según que demues t ran los sus hedificios... m a n a n t e 
»á la p a r t e s in ies t ra aquel la n o m b r a d a fuente de los 
» Azores, donde las l y n d a s aves de rap iña , gavi lanes , 
«azores, melyones , fa lcones del generoso A r d a n l y e r , 
«acompañados de aquel las sol i tar ias aves que en son 
»de planto can tan los sensibles lays , después de ves i ta-
»das dos vezes al día las dos m e m o r a d a s sepu l tu ras , 
«descendían tomar el agua , s e g ú n fazer sol ían en v ida 
«del g r a n d cazador que las tanto amaba: é cebándose 
»en la escura selva, g u a r d a b a n las aves domés t icas del 
«secreto palacio, que después to rnaron esqu ivas , sil-
«vestres , en gu i sa que de la Naya y de las arboledas de 
•¡¡Miraflores sa l len hoy d ía e spa rve res , azores gent i les 
»y pe l eg rynos , falcones que se cevan en t odas ra leas , 
«salvo en ga l l i na s y ga l los monteses , que a lgunos di-
»zen f aysanes , conociéndolas ven i r de aque l las que 
«fueron c r iadas en el palacio encan tado , en cuyas fal-
«das, no tocando al j a r d í n ó vergel , pac í an los coseres , 
«por tan tes de A r d a n l i e r , después de su fal lecimiento, 
«ó las l indas hacaneas , pa la f renes de las fal lecidas 
«Lyesa é I r e n a y sus d u e ñ a s é doncel las; que vinieron 
«después en t a n t a e squ iv idad y braveza , que n inguno , 
«por m u y esforzado, solo, s y n a rmas , osaba p a s s a r á 
»!os al tos bosques donde a n d a b a n . E n tes t imonio de 
»lo qual , hoy día se fallan cabal los salvajes de aquel la 
«raza en los montes de Teayo, de Miranda y de Buján, 
«donde es l a flor de los monteros , ventores , sabuesos 
«de la p e q u e ñ a F r a n c i a (Galicia), los quales afirman 
«venir de la cas ta de los t res canes que queda ron d e 
«Ardanl ie r» . 

B i e n se p e r d o n a r á lo extenso de l a cita, si se con
s idera lo r a r o que es encon t ra r en toda la l i t e r a t u r a 
caba l l e resca u n paisaje que no sea en t e r amen te qui-
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mérico y t e n g a a lgunas c i rcuns tanc ias t o m a d a s del 
na tu ra l . J u a n R o d r í g u e z del P a d r ó n es quizá el p r i 
mero de nues t ros escri tores en quien, aunque vagamen
te, comienza á d e s p u n t a r el sent imiento poético de l a 
na tura leza ; y no es esta la menor s ingu la r idad de s u s 
obras . 

N a d a sabemos de sus p r imeros años . Su familia era, 
a l pa rece r , an t igua y noble, aunque no m u y sobrada 
de b ienes de fortuna. E l fué m u y l inajudo, m u y d a d o 
á la he rá ld i ca y á los nobil iar ios , como lo p r u e b a el 
t r a t a d o de la Gadira del honor; y en su misma nove la 
no desperd ic ia ocasión de encarecer su p rosap ia con 
t r anspa ren t e s alusiones y a legorías , como cuando nos 
hab la de «la secre ta cámara de la qual, en seña l d e 
«victoria el buen Gud i sán (ó Gad i sán ) tomó n o m b r a -
»día, y todos aquellos que de él descendieron; de los 
«cuales yo soy el menor , r ico de l n o m b r e de ser de los 
«buenos, é solo h e r e d a d o en su l ea l tad» . 

A u n q u e J u a n Rodr íguez del P a d r ó n recibió educa 
ción clásica, y se le a t r i buye con bas tan te fundamento 
una t raducción d e las Heroidas de Ovid io , y en todos 
sus libros en p rosa hace a la rde de u n a erudición ind i 
ges ta (1), pa rece que los sueños poéticos d e su mocedad 
hubieron de a l imenta r se p r inc ipa lmen te con la lec tura 

(1) R e c u é r d e s e , p o r e j e m p l o , l a d e d i c a t o r i a de El siervo libre 
de amor, á su a m i g o e l iuez de M o n d o ñ e d o , G o n z a l o de M e d i n a : 
« M a s c o m o tv\ s e a s o t ro V i r g i l i o é s e g u n d o T n l i o Cicero , rjrin-
e ipes de l a e l o c u e n c i a , n o n conf iando de l m y s i m p l e i n g e n i o , 
s e g u i r é e l e s t i l o , á t y a g r a d a b l e , de l o s a n t i g o s O m e r o , P u b l i o 
Maro , P e r s i o , S é n e c a , Ov id io , P l a t ó n , L u c a n o , S a l u s t i o , E s t a -
e io , T e r e n c i o , J u v e n a l , H o r a c i o , D a n t e , Marco T u l i o Cicero , Va
l e r i o , L u c i o , E n e a s , R i c a r d o (?), Q u i n t i l i a n o , t r a z a n d o ficciones, 
segr in l o s g e n t i l e s n o b l e s , de d i o s e s d a ñ a d o s é d e e s a s , n o p o r 
q u e y o s e a h o n r a d o r de a q u é l l o s , m a s p r e g o n e r o de l s u g r a n d 
error, y s i e r v o y n d i g n o d e l a l t o J e s ú s . » D e t o d o s l o s a u t o r e s 
n o m b r a d o s e n e s t a r e t a h i l a , m a l d i t o si n i n g u n o p u e d e r e c l a m a r 
c o s a i m p o r t a n t e e n El siervo libre de amor: J u a n R o d r í g u e z n o 
l o s c i t a m á s q u e p a r a dar á e n t e n d e r q u e l o s c o n o c í a de n o m b r e . 
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d e los libros de caba l le r ías del ciclo bre tón (á los cua
les y a pod ía añadi rse el Amadís pen insu la r , ga l lego ó 
p o r t u g u é s de or igen) , y de libros de l inajes que sol ían 
se r t a n novelescos y fantás t icos como aquél los . T u v o 
J u a n R o d r í g u e z g r a n repu tac ión en es ta mater ia , y 
los genea logis tas pos ter iores c i tan mucho u n nobil iar io 
suyo, que quizá exis ta en a lgún r incón de Galicia, 
pe ro que h a s t a ahora no h a sido dado á la e s t ampa . 

Cuándo en t ró nues t ro poeta al servicio del C a r d e 
na l D . J u a n de Cervan tes , ga l lego de origen, obispo 
d e Segov ia en 1442, y en 1449 Arzobispo de Sevil la, 
es p u n t o difícil de ave r igua r ; pero h a y u n a ex t raña 
composición del poe ta que induce á conje turar que le 
acompañó al Concilio de Basi lea , donde y a e s t aba 
aque l pre lado en Abr i l de 1434. Son ve r sos impreca
torios á c ier ta d a m a desdeñosa, inser tos en el Cancio
nero de Stúñiga: 

Por p e n a q u a u d o Tablares, 
J a m á s n i n g u n o t e crea; 
Q u a n t o s c a m i n o s fa l lares 
T e v u e l v a n á Hasüea, 

E l trotón que c a v a l g a r e s 
Q u e d e en e l p r i m e r v i l l a j e ; 
L a s p u e n t e s por do p a s a r e s 
Q u i e b r e n c o n t i g o al p a s a j e . 

E n t i e m p o de los c a l o r e s 
F u y a n t e s o m b r a s e t r íos , 
A y r e s , a g u a s e t f r e s c o r e s , 
Sol e t fuego , e t g r a n d e s fríos. 

Tr i s t eza e t m a l e n c o n í a 
S e a n todos t u s m a n j a r e s 
F a s t a q u e a q u í t e tornares 
D e l a n t e mi s eñor ía , 
Cr idando: ¡Merced! ¡Val ía ! 

Con decir que en t re los famil iares del Ca rdena l se 
con t aban h o m b r e s como E l Tos tado , J u a n de Segovia 
y el futuro p a p a P í o I I (Eneas Silvio) (autor, en t re 
pa rén tes i s sea dicho, de una novela amatoria , no m u y 
le jana del género , aunque sí del estilo, de El siervo li-
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bre de amor), fáci lmente se en t ende rá lo que en ta l com
pañ ía hubo de m e d r a r la educación l i t e ra r ia de J u a n 
.Rodríguez, y allí fué probablemente , y no en Galicia , 
donde adquir ió su caudal , mayor ó menor , de doc t r i 
n a clásica. E s cierto que viajó mucho por I ta l ia , en 
compañía d e su señor; y es verosímil, y a que no ente
r amen te p robado , que sus ins t in tos románt icos y aven
tureros le l l evasen á peregr inac iones m á s le janas , h a 
ciéndole p i s a r el suelo del Asia, no y a sólo en los Santos 
L u g a r e s (donde algunos, engañados po r u n a rúbr i ca 
inexac ta del Cancionero de Baena, suponen que se met ió 
fraile), s ino en los postrimeros reinos del Oriente, dado 
que l l egase á cumpli r el propósito que al fin de la Cadi-
ra del honor ind ica como próximo á real ización, de v i 
s i t a r <s.las regiones indianas», aunque «resc ib ieseofensa 
»de las gen tes p a g a n a s , bes t ia les , mons t ruosas» . P e r o 
en todo esto acaso no h a y a de verse o t ra cosa que u n a 
hipérbole suge r ida por el despecho amoroso del poeta; 
y sólo queda en pie la an t igua t rad ic ión del viaje á J e -
rusalón, á la cual a ñ a d e n poé t icamente los ga l l egos 
que de T ie r r a S a n t a trajo las p a l m a s que crecen en el 
hue r to de los f ranciscanos de H e r b ó n . 

L a fal ta de toda cronología en la v ida del poeta 
dificulta ex t rao rd ina r i amente la inves t igac ión de sus 
hechos . P e r o parece que hemos de suponer es ta rome
r ía poster ior á sus desven tu rados amores , y quizá con
secuencia ind i rec ta d e ellos. T e a t r o de estos amores 
fué la corte de Cast i l la , lo cual p rueba que y a p a r a en
tonces J u a n R o d r í g u e z hab í a dejado la domest ic idad 
del ca rdena l C e r v a n t e s . Corre en muchos l ibros la es
pecie , no documentada pero sí muy probable , de que 
fué paje de D. J u a n I I . Sólo es te ca rgo ú otro aná logo 
pudo darle en t r ada en la corte, pues to que, á p e s a r de 
su h ida lgu ía , era persona bas tan te obscura. En tonces 
puso los ojos en él u n a grand señora, de tan a l ta gu i s a 
y de condición y es tado tan super iores al suyo, que 
sólo con té rminos mister iosos se atreve á da r indicio 
de quien fuese, y de los palacios y altas torres en q u e 
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moraba . E l anal is ta de la Orden de S a n F r a n c i s c o , 
W a d i n g o , dijo y a que J u a n Rodr íguez hab ía sido en
g a ñ a d o art if iciosamente por una d a m a de palacio (ar
tificióse a regia pedisequa délusus). Mil referencias h a y 
en El siervo libre de amor á es ta mis ter iosa h is tor ia , 
a u n q u e se ve en el autor la firme resolución de no de
cirlo todo, por pavor y vergüenza. «Esfuérzate en pen-
»ssar (dice á su amigo, el j uez de Mondoñedo, ) lo que 
»creo p e n s a r á s : yo aver sido bien afortunado, aunque 
»agora me ves en contrallo; é por amor alcanzar lo que 
^mayores de mi deseaban... Desde la hora que vi la 
i>gran señora (de cuyo nómbrete dirá la su epístola), 
»quiso enderezar su primera vista contra mí, que en 
»sólo p e n s a r ella me fué mi ra r , por symple me conde-
»naba, é cuanto más me mi raba , mi s impleza m á s y 
»más confirmaba: si a lgún pensamien to á creer me lo 
«inducía, yo de mí me cor r ía , y menos sabio me j u z -
»gaba.. . ca de mí ál non sent ía , sa lvo que la g r a n d 
«hermosura é des igua ldad de es tado la fazía venir en 
«aca tamiento d e mí , porque el más d igno de los dos 
«contrar ios más claro luciese en v is ta del otro, é, por 
«consiguiente , la d i g n i d a t s u y a en g r a n d desprec io y 
«menoscabo de mi, que quanto m á s del la me ve ía aca-
«tado, t an to más me ten ía por desprec iado , é quanto 
«más m e ten ía por menosprec iado , más m e daba á la 
«g ran soledat, mag inando con tristeza.. .» 

A t r a v é s de es te r e v e s a d o est i lo, b ien se deja en
t ender que la iniciat iva pa r t i ó de la ssñora, avezada 
s in d u d a á ta les a rd imientos , y que J u a n R o d r í g u e z , 
hac iendo el pape l de l vergonzoso en palacio, incierto y 
dudoso al pr incipio de que fuese v e r d a d t a n t a d icha , 
acabó p o r de jarse querer , como v u l g a r m e n t e se dice, 
y «la p rend ió por señora y j u r ó su s e rv idumbre» . L a 
muy generosa señora c ada día le mos t raba más ledo 
semblante. «E quanto más mis servicios la cont inuaba, 
»más contenta de mí se mos t raba , y á todas las sé-
añales, mesuras y actos que pasaba en. el logar de la 
»fábla, el Amor le mandaba que me respondiesse... E 
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»yo e ra á la sazón quien de placer en tendía de los 
«amadores ser más a legre y bien afor tunado amador , 
«y d e los menores s iervos de amor, m á s b ien ga la rdo
n a d o serv idor .» Cuando en ta l punto a n d a b a n l a s 
cosas, y cre ía que se le iban á ab r i r las p u e r t a s d e 
aquel encan tado para íso (si es que y a p a r a aque l 
t iempo no le bab ían s ido f ranqueadas de p a r en par , 
como sin g r a n mal ic ia puede sospecharse) , pe rd ió le al 
poe ta el se r m u y suelto de lengua, y h a c e r confianza 
de un amigo suyo, que al pr incipio no quiso creer pa
l abra de lo que le contaba, y luego acabó po r da r l e u n 
m a l consejo. «El qual , s y n ven i r en c ier ta sab idur ía , 
«denegóme la creencia, é desque promet ida , v ino en 
«g randes loores de mí, po r saber yo amar , y sen t i r yo 
»ser amado de t an a l ta señora , amones tándome por la 
«ley de amis ta t consagrada , no t a rda r ins t an te ni hora 
«enviar le u n a de mis epístolas en son de comedia, d e 
«oración, pet ic ión ó suplicación, ac laradora de mi v o -
«luntad... P o r cuya amones tac ión 'yo me di luego á la 
»contemplación, é s in t a rdanza , a l d ía s iguiente , p r i -
»mero de año, le envié ofrecer por es t renas la p r e -
»sente, en romance v u l g a r firmada: 

R e c e b i d a l e g r e m e n t e 
Mi s e ñ o r a , por e s t r e n a s 

L a p r e s e n t e . 
La p r e s e n t e c a n c i ó n mía , 

V o s e n v í a 
E n v u e s t r o l o g a r d e E s p a ñ a , 
A v o s y á v u e s t r a c o m p a ñ a 

A l e g r í a , 
E por m á s s e r o b e d i e n t e , 
Mi corazón e n c a d e n a s 

Por p r e s e n t e . , 
E p u e s y o h i c e l a r g u e z a 

S i n p r o m e s a de los b i e n e s 
Que p o s e í a , 

P l e g a á v u e s t r a s eñor ía 
E n tal d ía 

E s t r e n a r v u e s t r o s i r v i e n t e , 
L i b r á n d o l e de l a s p e n a s 

Que h o y s i e n t e . » 
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E n contestación á es tas estrenas ó aguina ldo , r e c i 
b ió un ledo mensaje por el cual le fué promet ido logar 
á la fabla y merced al servicio. E s tan malo y e s t r aga 
do el único texto que poseemos de la novela, que ape
n a s se p u e d e ad iv inar cómo acabó la aven tura , n i en 
qué consist ió la des lea l tad de que acusa al amigo . L o 
que resu l t a claro es que la muy excelente señora l legó á 
en tender que su g a l á n liabia quebrado el secreto de s u s 
amores , y se ind ignó mucho cont ra J u a n R o d r í g u e z : 
«no me atreguando la vida». En tonces él, l leno de te
mor y d e ve rgüenza , se re t ra jo al templo de la gran so-
ledat, en compañía de la triste amargura, sacerdotisa de 
aquélla, y desahogó sus t r i s tezas en la p rosa y ve r sos 
del l ibro t a n t a s veces citado, hac iendo al mismo t iem
po tan d u r a s peni tencias como Bel tenebrós en la P e ñ a 
P o b r e ó D . Quijote en S ie r ra Morena . «Ende rezando 
»la furia de amor á las cosas m u d a s , p r e g u n t a b a á los 
«montañeros , é bu r l aban de mí; á los fieros sa lva jes , y 
»no m e re spond ían ; á los auseles que du lcemente can-
»taban, ó luego e n t r a b a n en silencio, é quanto m á s los 
»aquexaba, m á s se e squ ivaban de mí» . En tonces com
puso aquel la canción: 

A u n q u e m e v e d e s a s y 
C a t i v o , l ibre n a c í . . . 

y aquel la o t ra mucho más poética, y en v a r i e d a d d e 
metros , como lo p e d í a la locura de amor de l poeta, y 
lo románt ico de sus afectos: 

C e r c a e l a lba, q u a u d o e s t á n 
E n paz s e g u r a 
L a s a v e s c a n t a n d o el b e r n e , 
P a s a n d o con g r a n d afán 
A l a v e n t u r a 
P o r u n a r ibera v e r d e , 
Oí loar c o n m e s u r a 
U n g a y o d e n t r e l a s flores, 
Ca landr ias y r u i s e ñ o r e s , 
Por e s s a m e s m a figura. 

E e n s o n de a labanza 
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D e c í a u n discor: 
S e r v i d al S e ñ o r , 
P o b r e s de andanza. 
Y y o por locura , 
Canto por a m o r e s , 
P o b r e de f a v o r e s , 
M a s no de t r i s t u r a . 
Y;por m á s q u e d e c í a 
N o m e r e s p o n d í a , 
N o p u d e sofrir 
D e n o l e s d e c i r 
Mi g r a n t u r b a c i ó n 
P o r e s t a c a n c i ó n . 

E por n o s m á s a t r a h e r 
A m e q u e r e r r e s p o n d e r , 
E n s e ñ a l de a l e g r í a 
Cantaba con g r a n d e a fán 
La a n t i g u a c a n c i ó n mía : 
Catyeo rf¿ mi tristura. 

N o sé q u é p o s t r i m e r í a 
A y a n b u e n a los m i s d í a s , 
Qu ando el g e n t i l Mac ias 
P r i s o m u e r t e por tal v í a . 
Por e n d e , en r e m e m b r a n z a 
Cantaré con a m a r g u r a : 
Cuy dados y -maginanza, 
Catyvo de mi tristura... 

Así anduvo errando por las malezas, hasta que se falló 
ribera del grand mar, en vista de una grand urca de ar
mada, obrada en guisa de la alta Alemana, cuyas velas... 
escalas é cuerdas eran escuras de esquivo negror. Al l í 
ven ia por mestressa u n a dueña anciana, ves t ida de n e 
g ro , acompañada de siete doncellas, en quienes fácil
men te se reconoce á las s iete v i r t u d e s . U n a de el las, 
la muy avisada Syndéresis, recoge al poe ta en su esqui
fe, y es d e supone r que le devo lv ie ra el ju ic io p e r 
dido, p o r q u e aqu í acaba l a novela , en la cual induda
b lemente fal ta a lgo. 

S i l evan t amos el velo alegórico y p resc ind imos d e 
obscur idades calculadas , que aqu í se acrec ientan p o r 
el m a l estado de la copia, a p e n a s se puede d u d a r d e 
que el fondo de la na r r ac ión sea r i gu rosamen te auto-
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biográfico. D e lo que uo es fácil convencerse , á p e s a r 
d e las p r o t e s t a s del poeta, es de lo platónico de t a les 
amores . E l temor de la muerte pavorosa, que a m a g a 
al poe ta con el t rágico fin de Macias ; el misterio en 
q u e p rocu ra envolver todos los acc iden tes del d r ama ; 
y la an t i gua tradición, cons ignada al fin de la Gadira 
de honor, que le supone desnaturado del reyno á conse
cuencia de estos devaneos , son indicios de una pas ión 
i l íci ta y p robab l emen te adú l te ra , como sol ían ser lo 
los amoríos t rovadorescos . As í se creía en el siglo x v i , 
cuando u n autor ingenioso, y que s e g u r a m e n t e h a b í a 
le ído El Siervo libre de amor, forjó sobre los amores 
de J u a n R o d r í g u e z u n a delei table y sabrosa , aunque 
a lgo liviana, novela, del corte de los mejores cuentos 
i ta l ianos , en la cual se supone que la incógni ta quer i 
d a de J u a n R o d r í g u e z de l P a d r ó n era n a d a menos 
que la r e ina de Castilla, D o ñ a J u a n a , mujer de E n r i 
q u e I V y m a d r e de la Be l t r ane j a (1). Cie r tamente que 
el n o m b r e de esta señora a n d a t a n infamado en nues 
t r a s h is tor ias , que n a d a t iene que p e r d e r po rque se le 
a t r i b u y a una a v e n t u r a más ó menos; pero ba s t a fijarse 
en los anacron i smos y e r ro res del re la to , que le qui
t a n todo ca rác te r histórico. Ni J u a n R o d r í g u e z e r a 
a ragonés , como allí se dice, sino ga l lego; n i sus aven
tu ra s pud ie ron ser en la cor te de E n r i q u e I V , pues to 
que El Siervo Ubre de amor, p r inc ipa l documento que 
t enemos sobre ellas, no cont iene n i n g u n a alusión á 
fecha pos ter ior á 1439, n i p u e d e saca r se del t iempo 
en que Gonzalo de Medina e ra juez de Mond o ñ ed o , 
es decir, p o r los años inmedia tos á 1430. Y sabido es 

(1) E s t a e n t r e t e n i d a n a r r a c i ó n q u e se h a l l a e n u n c ó d i c e d e 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , y q u e , á j u z g a r p o r s u p r i n c i p i o , deb ió 
d e f o r m a r p a r t e d e u n a c o l e c c i ó n d e b i o g r a f í a s ó c u e n t o s d e 
t r o v a d o r e s , e n q u e t a m b i é n s e h a b l a b a de G a r c i S á n c h e z d e 
B a d a j o z , f u é p u b l i c a d a p o r D . P e d r o J o s é P i d a l e n l a Revista de 
Madrid ( N o v i e m b r e de 1839), r e p r o d u c i d a e n l a s n o t a s d e l Can
cionero de Baena, y ú l t i m a m e n t e e n l o s a p é n d i c e s d e l a s Obras 
de Juan Rodríguez del Padrón. 
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que el p r i m e r matr imonio del p r ínc ipe D . En r ique , no 
con D o ñ a J u a n a de Po r tuga l , s ino con D o ñ a B l a n c a 
de N a v a r r a , no se efectuó has t a 1440. S in emba rgo , 
la l e y e n d a d e los amores regios de J u a n R o d r í g u e z 
t iene todav ía un hábi l sus ten tador , que cree resue l ta 
la dificultad con cambiar el n o m b r e de la r e ina , y 
leer, en vez de D o ñ a J u a n a , D o ñ a I s a b e l de P o r t u 
gal , s e g u n d a mujer de D . J u a n I I . P e r o tampoco las 
s e g u n d a s bodas del r ey D . J u a n fueron has t a 1447, y 
y a el Cancionero de Baena, compuesto en g e n e r a l de 
ob ras de t rovadores m u y an t iguos , y compilado s e 
g u r a m e n t e an tes de 1445, pues to que el colector d e 
c la ra en el prólogo que quiere a g r a d a r á la re ina Doña 
María y á las dueñas y doncellas de su casa, contiene 
(núm. 470) la famosa canción: 

V i v e l e d a , si podrás . . . 

con la rúbr ica d e habe r l a compuesto «Juan Rodrigues 
del Padrón quando sse fué meter fray re á Jerusalén..., 
en despedimiento de su señora.» F u e r a en J e r u s a l é n ó en 
o t ra p a r t e donde se hizo fraile (que en esto pudo equi
vocarse B a e n a ) , lo impor tan te es la noticia de que y a 
en aque l t i empo hab ía en t rado en rel igión. Ni tal esta
do, n i la edad bas t an t e m a d u r a que debemos suponer 
á med iados del siglo x v en quien h a b í a sido amigo de 
Macias , permi ten da r asenso á la fábula de sus amores 
con la re ina , n i co lgar t a l mi lagro po r l eves conjetu
r a s á aquel la pobre señora que, s iquiera por m a d r e de 
la R e i n a Cató l ica , a lgún r e spe to pos tumo merece . 
V e r d a d es que el au to r de la novela anón ima no se 
paró en ba r r a s , y no contento con hacer á J u a n R o d r í 
guez a m a n t e de la R e i n a de Casti l la, le l l eva luego, 
no al c laustro , sino á la corte de F r a n c i a , donde «la 
«Reina , que m u y moza y hermosa era , comenzó á poner 
»los ojos en él, y aficionándosele favorecello, de mane-
i r a que los amores v in ie ron á se r en tendidos , pa sando 
»en ellos cosas notables , d e m a n e r a que vino á e s t a r 
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«preñada. . . , y á él le fué forzoso irse p a r a I n g l a t e r r a , 
«donde, antes de l l egar á Cales p a r a embarcarse . . . fué 
«muerto por unos cabal le ros franceses.» 

E l hecho d e inven ta r se t a n absurdos cuentos sobre 
s u persona , p rueba que el t r o v a d o r ga l lego quedó v i 
v iendo como tipo poét ico en la imaginac ión popu la r y 
en la t rad ic ión l i te rar ia . F u é el segundo Macias , ún i 
co super ior á él en t re los l l agados de la flecha de amor , 
que p e n a b a n en el simbólico infierno d e G u e v a r a y 
Garc i Sánchez de Badajoz. Es t e úl t imo dice: 

V i t a m b i é n á Juan R o d r í g u e z 
D e l P a d r ó n , d e c i r p e n a n d o : 
«Amor, ¿por q u é m e p e r s i g u e s ? 
¿No b a s t a s e r desterrado? 
¿ A u n ol a l c a n c e m e s i g u e s ? 

E s t e e s t a b a un p o c o a t rás , 
P e r o no m u c h o c o m p á s 
D e H a c í a s p a d e c i e n d o , 
Su m i s m a c a n c i ó n d i c i e n d o : 
« Vive, leda, si podrás.» (1) . 

Su t r á g i c a muer t e debió de ser i nven tada t ambién 
p a r a as imi lar más y más su l eyenda á la de Maclas , 
el cual , m á s que su a m i g o , fué su ídolo poético, el 
único de sus d ías á quien creía merescedor de las fron
das de Dafne. P e r o si no m u e r t e s angr i en t a , dest ie
r ro y ex t rañamien to la rgo pa recen haber s ido l a p e n a 
de los amores de J u a n R o d r í g u e z , h a s t a que en el 
claustro de H e r b ó n , que cont r ibuyó á edificar con s u s 
bienes pa t r imonia les , encontró refugio con t ra l a s tem
pes t ades del m u n d o y de su alma. E s c ier to que no 
h a y da tos seguros acerca de la fecha de su profesión, 
y a u n a lgunos d u d a n de ella; pero algo va le la constan
t e creencia de la orden franciscana, cons ignada po r el 

(1 ) E s l a m i s m a i n s e r t a e n e l Cancionero de Baena, y recor 
d a d a e n l a n o v e l a a n ó n i m a , q u e l a l l a m a tan celebrada entre 
nosotros. G r a n d e h o n r a l a dio J u a n de V a l d é s c o n c i t a r l a e n e l 
Diálogo de la lengua. 
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ana l i s ta W a d i n g o (1), y robus tec ida por l a t rad ic ión 
local. 

L a s obras de J u a n R o d r í g u e z del P a d r ó n l l enan un 
tomo de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, o rdenado 
con mucho esmero y doc tas i lustraciones por D . Anto
nio P a z y Melia, uno de los más benemér i tos inves t iga 
dores de n u e s t r a s an t i güedades l i terar ias , que cada día 
v a enr iquec iendo con la publ icac ión de nuevos t ex tos . 
Con ser tan cé lebre J u a n Rodr íguez como t rovador , no 
p a s a n de diez y s ie te l as composiciones suyas de proba
d a au ten t ic idad que h a n podido reuni rse , y por lo ge 
ne ra l son m u y breves . Se is d e ellas es tán in te rca ladas 
en El Siervo libre de amor: l as r e s t an tes se h a n toma
do del Cancionero general, del de Baena , del de S t ú -
ñ iga , del que fué de H e r b e r a y des E s s a r t s , y de dos de 
l a Bib l io teca de Pa lac io . L o s pr inc ipales quedan cita
dos ya, como p á g i n a s que son de la v i d a a p a s i o n a d a 
de su autor. T o d o s se refieren á sus amores, excepto la 
ú l t ima canción, y la más bel la de todos, Flama del di
vino rayo, que es el canto de su convers ión. Con ella 
quiso r e p a r a r sin d u d a la i r r eve renc ia que en su t í tu lo , 
m á s que en su contexto, t ienen Los Siete gozos de Amor 
y Los Mandamientos de Amor, s u p e r a d o s luego por 
o t r a s profanaciones más g raves de Mosén Diego de 
Vale ra , Suero de R i b e r a y G-arci Sánchez de Badajoz . 
P o r lo demás , los Siete Gozos de que se t r a t a son es
p i r i tua les y platónicos, y nada h a y de escandaloso en 
ellos más que la e x t r a v a g a n t e idea de pa rod i a r los 
gozos de la V i rgen : 

A n t e las p u e r t a s del t e m p l o 
Do r e c i b e el sacri f ic io 
A m o r , en c u y o s e r v i c i o 
N o c h e s y d ías c o n t e m p l o , 

(1) Minorum subiit institutum in patria, ubi, concessis facul-
tatilus coenobio construcntlo, vitam duxit reliyiosissimam. Floruit 
sub annum USO. (Scriptores Ordinis Minorum, e n e l a r t í c u l o Fray 
Juan de Herlón.) 
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La tu car idad d e m a n d o , 
O b e d e s c i d o S e ñ o r , 
A q u e s t e c i e g o a m a d o r , 
E l qua l te d irá c a n t a n d o , 
Si del t e m u e v e dolor, 
L o s s i e t e g o z o s d 'amor . . . 

Los diez mandamientos de Amor empiezan con u n a 
vis ión a legór ica: 

La p r i m e r a hora p a s s a d a 
D e la n o c h e t e n e b r o s a , 
Al t i e m p o que toda c o s a 
E s s e g u r a y r e p o s a d a , 
E n el a y r e v i e s tar , 
Cerca d e las n u b e s p u e s t o , 
U n e s t r a d o b ien c o m p u e s t o , 
A g r a d a b l e de mirar . 

E n m e d i o de l qual v i l u e g o 
El A m o r con dos e s p a d a s , 
Morta le s , e m p o n z o ñ a d a s , 
A r d i e n d o t o d a s en f u e g o , 
P a r a dar p e n a s c r u e l e s 
A v o s o t r o s los a m a n t e s , 
P o r q u e no l e s o y s c o n s t a n t e s , 
S e r v i d o r e s , n i f í e l e s . . . 

E l Amor p romulga su ley por medio de l verdadero 
amante J u a n Rodr íguez , y en su ga l an t e decálogo enu
m e r a las condiciones que lia de reuni r el perfecto cor
t esano : leal tad, des in terés , esfuerzo, f ranqueza ó es
p lend idez , mesura , ser estudioso en obras de genti leza, 
s in olvidar los t r ae re s apues tos y cumplidos; 

Que el a m o r con la pobreza 
Mal s e p u e d e m a n t e n e r . . . 

L a ex t r aña fantasia románt ica en que el p o e t a se 
supone conver t ido en per ro rabioso «Ham, ham, huyd 
que rabio», m e b a parecido s iempre de u n gus to pe r 
verso , aunque curiosa por un r a sgo de supers t ic ión 
popular , que t iene sello m u y galaico, y a u n céltico s i 
se qu ie re : 
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No c e s a n d o de rabiar, 
N o d i g o s i por a m o r e s , 
N o "valen saludadores 
Ni las ondas de la mar... 

E n el géne ro erótico resu l t a m u y super ior á Macías , 
cuyos versos son la insulsez misma. P e r o la h i s to r i a d e 
la escuela ga l l ega los r eco rda rá s iempre j un tos , por
que ellos se la l levaron al sepulcro. J u a n R o d r í g u e z 
quiso que sus nombres fuesen inseparables , y los j un tó , 
no sólo al fin del poema de Los Siete Gozos, sino en esta 
l inda canción, que hoy dir iamos humor í s t i ca : 

Sólo por v e r á M a c í a s 
E de l amor m e partir, 
Yo m e querr ía mor ir , 
Con tanto que r e s u r g i r 
P u d i e s e d e n d e á t r e s d í a s . 

Mas l u e g o q u e r e s u r g i e s e , 
¿Quién m e podr ía t e n e r 
Que e n m i mortaja n o n f u e s s e , 
L y n d a sennora , á t e v e r , 
P o r v e r q u é p l a n t o farías, 
S e n n o r a , ó q u e reyrV 
Y o m e querr ía morir 
Con tanto q u e r e s u r g i r 
P o d i e s e d e n d e á t r e s d í a s . 

Elo ránes copió del Cancionero de E e r n á n Mar t ínez 
de B u r g o s un Decir que fizo Juan Rodríguez del Pa
drón contra el amor del mundo, ún ica poes ía s u y a que 
conocemos en metro d e ar te mayor , si es que rea lmente 
le pe r tenece , sobre lo cual puede caber d u d a (1). L a 

(1) E s t e decir n o figura e n l a s Obras de Juan Rodríguez del 
Padrón. L a c o p i a d e E l o r á n e s f u é d a l l a d a p o r e l Sr . P a z y H e 
l i a d e s p u é s d e i m p r e s a s u c o l e c c i ó n , y se a p r e s u r ó á d a r l a á co
n o c e r e n e l t o m o de Opúsculos TJterarios de los siglos x i v á X V I , 
c o n q u e e n 1892 h a e n r i q u e c i d o l a c o l e c c i ó n d e n u e s t r o s Biblió
filos. H a de a d v e r t i r s e , s i n e m b a r g o , q u e e s t a c o m p o s i c i ó n e s 
cas i l i t e r a l m e n t e l a m i s m a q u e d o s v e c e s s e l e e e n e l Cancione
ro de Baena ( n ú m s . 331 y 533), l a p r i m e r a á n o m b r e d e D i e g o 
M a r t í n e z d e M e d i n a , l a s e g u n d a á n o m b r e de F e r n á n S á n c h e z 
de T a l a v e r a . 
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enumerac ión que en ella se hace de los g r a n d e s hom
b r e s que fueron v íc t imas de l amor es m u y curiosa, y 
corresponde exac t amen te á la que se con t iene en el 
único fragmento conocido de aque l P a u d e Bel lv iure , 
t rovador ca ta lán , c i tado por el M a r q u é s de Sant i l lana , 
y de quien dice Aus ias M a r c h que se volvió loco por 
amores : 

Que per amar sa d o n a - s ' t o r n á f o l l . . . 

Dice la estrofa d e Bel lviure , c o n s e r v a d a en el Co-
nort de F e r r e r : 

Per fembra fó Sa lomó e n g a n a t , 
L o r e y D a v i u e S a m s ó e x a m e n t , 
Lo p a y r e A d a m n e t r e n c a '1 m a n a m e n t , 
A r i s t o t i l l n e feu c o m e n c a n t a t , 
E V i r g i l i tbu p e n d u t per la tor , 
E S a n t Johan perdé lo c a p per Uor, 
E Ipocrás morí p e r l lur barat . 
D o n e h s si a v e m per d o n e s f o l l e i a t , 
N o s m a y a r t e n i n t tal c o m p a n y a . 

Sansón , A d a m , Dav id , Salomón, figuran t ambién 
e n el catálogo de J u a n R o d r í g u e z , mezclados con 
Ar i s tó te les y Virgi l io: 

E porque e n t i e n d a s q u e cligo v e r d a t , 
Probar t e lo qu iero por l ibros é t e x t o , 
Q u a n t a é q u a n g r a n d e e s la t u m a l d a t , 
E ' q u a n t o s p e r d i e r o n s u s a l m a s por e s t o . 
E l sab io Virgilio c o l g a d o e n u n ces to 
F o c i s t e lo e s tar en torre de F r i s o . . . 

E' a u n Aristótiles con su g r a n d saber , 
Con q u e x a m u y g r a n d e s y e n d o e n a m o r a d o , 
E l s e c o n s e n t i ó d e s e r e n s e n a d o 
A s í c o m o bes t ia , d e u n a m u j e r . . . 

H i p ó c r a t e s no figura en la l is ta de J u a n Rodr íguez , 
pe ro en cambio es tán los héroes de la Crónica T r o y a -
na: es tá la re ina Dido , Medea la sabia, y lo que es 
m á s curioso, Mer l ín y los cabal leros de la d e m a n d a 
de l Santo Grrial. 
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A u n s e fa l la q u e e l sabio Merl ín 
M o s t r ó á u n a d u e ñ a á tanto saber , 
F a s t a q u e en la t u m b a l e fizo a v e r fin, 
Q u e q u a n t o sab ía nol p u d o v a l e r . . . 

E n la g r a n d d e m a n d a del S a n t o Grea l 
S o l e e de m u c h o s q u e así a n d o d i e r o n 
S i e m p r e por t i pasando g r a n d m a l , 
T e s a r e s é c u i t a s , q u e ál non o v i e r o n : 
A s a z caba l l eros é d u e ñ a s mur ieron , 
T a m b i é n otrosí f ermosas d o n c e l l a s : 
S u s n o m b r e s n o n d i g o de l los n in do l ía s , 
Que por s u s e s tor ia s sabrás q u i é n e s f u e r o n . . . 

R e s t a n de J u a n R o d r í g u e z del P a d r ó n t r e s l ib ros 
en p rosa mucho m á s i n t e r e san t e s que sus versos . E l 
p r imero es una novela, género rar ís imo, como es s a 
b ido , en la l i t e r a tu ra del siglo x v . Su t í tulo El siervo 
libre de amor: su divis ión a legór ica la que el mismo 
autor dec la ra en el proemio: «El s igu ien te t r a t ado es 
«depar t ido en t r e s p a r t e s p r inc ipa les , s egún t r e s d i -
»versos t i empos que en sy contiene, figurados po r t res 
«caminos y t res á rbo re s consagrados, que se refieren á 
«tres p a r t e s del alma, es á saber , aí corazón y al l i -
«bre a lbedr ío y al en tendimiento , é á t res var ios pen -
«samientos de aquél los . L a p r i m e r a pa r t e p ros igue el 
«t iempo que bien amó y fué amado: figurado por el 
«verde a r r ayán , p lan tado en la espaciosa vía que d icen 
»de bien amar , por do s iguió el corazón en el t iempo 
«que bien amaba. L a segunda refiere el t iempo que 
«bien amó y fué d e s a m a d o : figurado po r el á rbo r de 
«paraíso, p lan tado en la desc iente v ía q u e es la deses-
«peración, por do quis iera segu i r el desesperan te l ib re 
«albedrío. L a te rcera y final t r a t a el t iempo que no 
«amó ni fué amado: figurado por la ve rde oliva, p l a n -
«tada en l a m u y a g r á y angos ta senda , que el s iervo 
«entendimiento bien quis iera seguir . . .» 

En esta obra, de composición algo confusa y abi
ga r r ada , h a y que d is t ingui r dos p a r t e s : u n a novela 
ín t ima cuyo p ro tagon i s t a es el autor mismo; especie 
de confesión de sus amores , sobre la cual y a hemos 

T O M O V . n 
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dicho bas t an t e : y otra novela en t re caba l le resca y sen
t imenta l , que es la Estoria de los dos amadores Ardan
lier é Liesa, en la cual no n e g a m o s que p u e d a habe r al
g u n a a lusión á sucesos del poeta , pero que en todo lo 
d e m á s es u n cuento de p u r a invención, exornado con 
c i rcuns tanc ias locales y con remin iscenc ias de algi ín 
hecho his tór ico b a s t a n t e cercano á los t iempos y p a 
t r i a del autor . D e la p r imera , es decir , de la na r rac ión 
in t ima, ten ia modelos bien conocidos y a en E s p a ñ a , 
en la Tita Niwva de D a n t e (de d o n d e pudo tomar la 
i dea de en t remezc la r la p rosa con los versos) y en la 
Fiameta de Boccaccio; pero aunque s e g u r a m e n t e ha 
b ía leído ambas obras , se abs tuvo de imi ta r l as d i rec
tamente y buscó inspi rac ión en los lamentab les casos 
de s u propia v i d a . L a h i s to r ia de Ardanlier y Liessa 
h a sido escr i ta por quien conocía no sólo las ficciones 
b re tonas , sino el Amadís de Gaula, puesto que la 
p rueba de la roca e n c a n t a d a r e c u e r d a la de la ínsu la 
E i r m e y el arco de los leales amadores ; pe ro con es ta 
der ivac ión l i t e ra r ia se j un t an recuerdos de los a v e n 
t u r e r o s españoles que fueron con empresa s d e a r m a s , 
á la dolce Francia como D . P e r o Niño , á H u n g r í a , 
Po lon ia y A leman ia como Mosén D i e g o de V a l e r a . 
A r d a n l i e r sos t iene un paso honroso cerca de I r í a como 
Suero de Quiñones en la puen te de Orbigo: h a y tam
bién u n candado en seña l de esc lav i tud amorosa, sal
vo que no le l leva el héroe, sino la infanta I r e n e , que 
le en t rega la l lave en seña l de se rv idumbre . Y p a r a 
que la ficción t e n g a todav ía raíces más h o n d a s en la 
r ea l idad , la t r á g i c a h is tor ia de los amores de A r d a n 
lier, hijo de Oreos, r e y de Mondoya, y de L i e s a , hija 
del Señor de L i ra , r eproduce en sus r a sgos princi
pa les la catástrofe de D o ñ a I n é s de Castro; si bien 
el novelis ta , buscando u n fin todav ía m á s románt ico , 
h a c e al desesperado pr ínc ipe t r a s p a s a r s e con su p r o 
p i a espada, después del ases ina to de su dama, fiera
m e n t e o rdenado por el r ey su p a d r e . E s , pues , El sier
vo libre de amor, como o t ras novelas del siglo x v 
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(v. g r . el l ibro ca ta lán de Curial y Güelfa) u n a obra d e 
estilo compuesto , en que se confunden de un modo 
caprichoso e lementos m u y diversos, alegóricos, h is tó
r icos , doctr inales y cabal lerescos, sin que p u e d a lla
m a r s e e n t e r a m e n t e libro' de cabal ler ías , pues to que en 
él se da más impor tanc ia al amor que al esfuerzo, y es 
pequeña , por otra p a r t e , la in te rvenc ión del e lemento 
fantást ico y sobrena tura l , de mag ia y encantamientos . 
Más bien debe ser calificada, pues , de novela sen t imen
tal , como la Cárcel de Amor de D i e g o de S a n P e d r o , ó 
el Tractado de Amalle y Lucenda, á los cuales prece
de en fecha, deb iendo ser ten ido por la más an t igua 
mues t r a de su género que h a s t a ahora conocemos en 
E s p a ñ a . Y de las que en ade lan te se escribieron, qu i 
zá la que t iene m á s d i rec to parentesco con ella es la 
dulce y melancól ica Menina é Moca de B e r n a r d i m R i -
beiro, que t ambién confesó en ella, como en cifra, sus 
desventurados amores . Y a hemos indicado cuánto 
realzan la nove la de J u a n R o d r í g u e z ciertos acc iden
tes de color local ga l lego , y h a s t a p u e d e v e r s e una 
profana é i r r eve ren t e t ransformación de la sepu l tu ra 
del Após to l en aque l otro P a d r ó n encan tado , donde 
p e r s e v e r a n en dos r icas tumbas «los cuerpos enteros 
>de Ardan l i e r y Liesa , fal lecidos po r b ien amar , fasta 
»el pavoroso día que los g r a n d e s b ramidos dé lo s qua t ro 
«animales desp ie r ten del g r a n d sueño, é sus m u y p u -
»ríficas án imas posean p e r d u r a b l e fo lganza». A q u e l 
recinto era encantado, y t en í a t r e s cámaras ó alojes de 
fino oro y azul, p a r a p r o b a r suces ivamente á los leales 
amadores que quisiesen ar ro jarse á aquel la t emerosa 
aventura . G r a n d e s pr ínc ipes africanos, de A s i a y Eu
ropa, reyes , duques , condes , cabal leros , ma rquese s y 
gent i les hombres , l indas d a m a s de L e v a n t e y Ponien
te, Meridión y Setent r ión, con sa lvo-conducto del g r a n 
rey de E s p a ñ a ven ían á la prueba: los cabal leros á ha
ber glor ia de gent i leza, fortaleza y de lealtad; las da
mas de fe, l ea l ta t , gent i leza y g r a n d fermosura. . . P e r o 
»sólo t r is teza, pel igro y afán, p o r m á s que p u g n a b a n , 
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»avían por gloria , fasta g r a n d cuento de años quel buen 
»Macias. . . nacido en las faldas dessa agrá montaña, vi-
sn iendo en conquis ta del p r ime r aloje, dio franco paso 
»al segundo albergue. . . y en t rando en la cárcel, cesó 
»el encanto, y la sec re ta cámara fué conquis tada» (1). 

N o son novelas , pero cor responden m á s bien al gé 
nero recrea t ivo que al d idáct ico , y t i enen a lgo de ale
goría, otros dos l ibros de J u a n R o d r í g u e z del Pad rón , 
confundidos ó c i tados inexac tamen te po r a lgunos b i 
bl iógrafos, y aun a t r ibu ido uno de ellos á D . E n r i q u e 
de Vi l lena . Son el Triunfo de las donas y la Cadira 
del Honor, ob ras en lazadas en t re sí de tal modo que 
l a p r imera puede considerarse como in t roducc ión de 
la s egunda , pero t r a t a n m u y d ive r sa mater ia : la p r i 
m e r a el elogio de las mujeres , la s e g u n d a el paneg í 
rico de la nobleza he red i t a r i a . 

El Triunfo de las donas no es obra sol i tar ia en la 
l i t e r a tu ra del siglo x v , s i n o per tenec ien te á u n g r u p o 
m u y numeroso de l ibros compuestos , y a en loor, y a 
en vi tuperio del sexo femenino, é insp i rados todos 
ev iden temente por dos m u y dis t in tas producciones d e 
J u a n Boccaccio, que en los ú l t imos dias de la E d a d 
Media era m u y leído en todas sus obras , lat inas y vul
ga re s , y no so lamente en el Decamerone, como ahora 
acontece. E s t o s dos l ibros e ran 11 Gorbaccio ó Laberin
to d'Amore, sá t i ra ferocísima ó más bien libelo g r o - . 
sero cont ra todas las mujeres p a r a vengarse de las es
quiveces de una sola; y el t r a t ado De claris mulieribus, 
que es la p r imera colección d e b iograf ías exclusiva-

(1) E s l á s t i m a q u e l ibro t a n p e r e g r i n o h a y a l l e g a d o á n u e s 
t r o s d íns e n u n a s o l a é i n c o r r e c t i s i m a c o p i a , l a c o n t e n i d a e n e l 
c ó d i c e Q.224 de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . E n a l g u n a s p a r t e s a p e 
n a s h a c e s e n t i d o , y p a r e c e que f a l t a n p a l a b r a s . De e l l a p r o c e 
d e n l a s d o s e d i c i o n e s q u e s e h a n h e c h o de e s t a n o v e l a , l a p r i 
m e r a por D. M a n u e l M u r g u í a e n s u n o t e r m i n a d o Diccionario de 
escritores gallegos ( V i g o , 1862), y l a s e g u n d a p o r e l Sr . P a z y Mo
l í a e n s u y a e l o g i a d a c o l e c c i ó n d e l a s Obras de Juan Rodríguez 
de la Cámara ó del Padrón (Madrid , 188i) . 
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mente femeninas que reg i s t r a la h is tor ia l i teraria. T a n 
ex t remado anduvo Boccaccio en este s egundo l ibro 
respecto de encomios (aunque mezclados s i empre con 
a l g u n a ins inuac ión sa t í r i ca ) como ex t r emada h ab í a 
sido la denigración en el pr imero . U n o y otro t r a t ado , 
rec ib idos con g r a n d e aplauso en Casti l la, a lcanzaron 
imi tadores entre los ingenios de la b r i l l an te corte l i 
t e ra r i a de D . J u a n I I , d iv id iéndolos en opuestos ban
dos . A la verdad , la pa lma del ingenio y de la g rac ia 
m á s bien correspondió á los de t rac tores que á los a p o 
logis tas de las mujeres , pues to que n i n g u n a d é l a s de
fensas del sexo femenino, incluso la mi sma de D . Al 
va ro de L u n a (que es p a r a mi gus to la mejor de t o 
das) puede compet i r en r iqueza de lenguaje , en ob
servación de cos tumbres , en abundanc ia de sales c ó 
micas , con el donosisimo Corbaclw ó Reprobación del 
amor mundano del Arc ip re s t e de Ta lavera , Alfonso 
Mar t ínez , el m á s gen ia l , p in toresco y cáustico de los 
p ros i s t as an te r io res al autor de la marav i l losa Ce
lestina. 

D e los t ra tados escr i tos p a r a v indicar á las muje res , 
a lgunos se h a n perd ido , cono el de D . Alonso de Car
t agena ; otros se conservan, como este Triunfo de las 
donas de J u a n R o d r í g u e z del P a d r ó n , como el Libro 
de las virtuosas et claras mujeres del Condes table D o n 
Alva ro , como la Defensa de virtuosas mujeres de M o -
sén D i e g o de Valera , sin contar con las t r aducc iones 
que al mi smo propósi to se hic ieron, así del l ibro la
t ino de Boccaccio como del Carro de las Donas del ca
talán P r . P r anc i s co Ex imen i s . L a m i s m a abundanc i a 
de ta les panegí r icos p rueba que los de t rac tores e ran 
numerosos y temibles , l legando á formar u n a especie 
de secta que tuvo por b a n d e r a el Corbaccio y m á s ade
l an t e las coplas de Torre l las , á que repl icaron íáuero 
de R i b e r a y J u a n del Enz ina . L a fabricación de estos 
libros y la an imación de ta l polémica pers i s ten en el 
siglo x v i , dando por frutos, de la u n a parce, el Diálo
go de las condiciones de las mujeres de Cr is tóbal de Cas-
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tillejo; de la otra el Gyncecepenos de J u a n de Esp inosa 
y el Tratado en laude de mujeres de Cristóbal de Acos-
t a . Todos estos l ibros s i rven p a r a la h is tor ia de l a s 
ideas y de las cos tumbres : a lgunos , como el diálogo de 
Casti l lejo y el Llibre de les dones de J a u m e Ro ig , t i e 
nen, además , alto y posi t ivo va lor poét ico. 

N o puede dec i r se otro t an to del Triunfo de las do
nas que nues t ro J u a n R o d r í g u e z dedicó á la R e i n a 
D o ñ a Mar ía , la más digna, virtuosa y noble de las vi
vientes, la muy enseñada et perfecta... soberana de las 
reinas de España, con el vano in tento de re fu ta r «el 
«maldiciente e t v i tuperoso Corvadlo» de cuyo a u t o r ó 
componedor «el non menos lleno de vicios que de años, 
Boceado» dice que «habia pe rd ido su fama loable, p o r 
ave r par lado m á s del convenible , é aver fingido n o 
ve l a s torpes é deshones tas» . Si el Gorvaccio i ta l iano 
es g rose ro y fastidioso, el Triunfo castellano ser ia poco 
menos que i legible, s i á veces no re su l t a se gracioso 
de pu ro d i spa r a t ado . Escr i to en forma casi escolást i 
ca, p rueba por c incuenta razones ju s t a s l a excelencia 
de la mujer sobre el hombre . Véanse a lgunas : «por ha
be r sido c r iada después de todas las cosas; por h a b e r 
sido formada en el pa ra i so , en compañía de los ángeles , 
y no como el hombre , que lo fué con las b e s t i a s en el 
campo damasceno; por habe r sido formada «de carne 
»piurificada», y no del bar ro de la t i e r ra ; por ser c r i ada 
del medio e t non de los extremos de l hombre ; po r ser 
na tu r a lmen te m á s honesta , tanto , que «en el acto de 
«engendrar . . . es en son de forzada, el hombre en son 
»de forzador: la mujer t i ende la v i s ta á los sobreceles-
«tes cuerpos, s egun t l a p r o p i e d a t del animal razonable: 
»el hombre á las cosas baxas mira , s igu iendo la qua-
» l ida t de los b ru to s animales. . .»; po rque el Ant ic r i s to , 
hi jo de perdic ión, h a de ser hombre y no mujer; «por-
«que las bes t ias más fieras ofenden al hombre , ó á l a 
«mujer c a t an reverencia»; porque las pa r t e s del m u n d o 
t i enen n o m b r e de mujeres. . .» Todo esto con g r a n a p a 
ra to de au to r idades divinas, naturales y humanas. E l 
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poeta no hab la en n o m b r e propio, s ino que pone todo 
este razonamien to en boca de la n infa Cordiama, con
ve r t i da en fuente po r amores del gen t i l Aliso, t r ans 
formado en a rbus to , cuyos pies baña con sus a g u a s . 
¡Lás t ima que el res to de l l ibro no co r responda á es ta 
g rac iosa ficción en que nos p a r e c e descubr i r a l lec tor 
a s iduo de las Metamorfosis de Ovidio! E l pasa je m á s 
curioso y mejor escrito de todo el t r a t ado es sin d u d a la 
descr ipción de las modas a feminadas de los ga l ance 
tes del siglo x v . E s u n a curiosa p á g i n a de cos tumbres 
que debe t ranscr ib i r se á la le t ra , aunque sea b a s t a n 
t e conocida por haber la copiado S e m p e r e y Guar inos 
en su Historia del lujo. «¿Et quál solici tud, quál es-
»tudio n in t rabajo de mujer a lguna en cr iar su beldat , 
»se puede á la cura, al deseo ó al afán de los h o m b r e s 
»por bien parescer , egualar"?... ¿E t cuántos son aque-
sllos que sus faziendas, por t r a h e r ropas b rocadas ó de 
ssotil o r febrer ía , vendieron s implemente , creyendo 
»poderse dar aquello que les denegó la natura leza , la 
»qual se l lama á engaño, ó todas oras dellos r ec lama 
>por d iversos modos? Unos , de cuerpos non largos, con 
y altos pa t ines en t iempo non pluvioso la engañando ; 
»otros, aviendo l a s p i e rnas sot i les , en t r ahe r dobles 
«calzas, é aquél las en grueso paño a for radas ; a lgunos 
-.¡otros que por la soti leza de los cuerpos, espír i tus , 
»non ombres parescen , cuerpos d e g igan t e s se saben 
»(todo el a lgodón é lana del mundo encaresciendo) ar-
stificialmente fazer. E otros que por ser vistos de lga-
xdos, con poco más de u n a te la se v is ten . E son infi-
;>nitos, et aques te es el engaño de que más ofendida 
«naturaleza se s iente , que s iendo l lenos de años, a l 
»tiempo que m á s debr ian de g r a v e d a t que de livian-
»dat y a demos t ra r los actos, é los b lancos cabellos por 
»encobrir, ó po r furtar los na tu ra l e s derechos , de ne-
»gro se fazen tennir , et almásticos d ientes , m á s blancos 
»que fuestes, con e n g a ñ o s a mano enxer i r . Nin rescibe 
»por ven tu r a menor ofensa quando el estrecho cuerpo 
»por el angos to jubón , t i r adas calzas é j u s to calzado, 
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»á g r a n d pena, m a y o r m e n t e reposando, puede r e s p i 
g a r , los t ie rnos cueros al d e s n u d a r le levando consigo, 
»mas non los clavos, que firmes en los dedos quedan , 
»non menos que si los huesos fuesen de un falcon sac re 
»nascidos. ¿Mas non es cosa de marav i l l a r que po r s en -
»tir un t an s u a v e olor, como es aquel que la g r a s a del 
soalzado envía de sí, m a y o r m e n t e si po r m a t i n a se 
s juzga del oler, un semejable dolor se d e v a cont inuo 
ssoffrir? E n todo se quiere al divino olor parescer que 
»de sí envían las aguas , ven idas por dis t i l lación en u n a 
squ in ta essencia, el a r reo et afeytes de las donas , e l 
»qual non de las a romát icas especias de Arab ia , n in 
»de la m a y o r I n d i a , m a s de aquel lugar donde fué la 
sp r imera mujer formada parece que venga. . .» 

Poco nos d e t e n d r á l a «muy alta» Caclira del honor, 
«obrada con perfec ta m a n o por la v i r tud y la nobleza, 
» dos p l an t a s fructuosas, en n o m b r e d iversas , en frutos 
»muy semejantes» , que p renden en el verjel de mereci
miento, que está al fin de la selva del afán, en las mon
tañas de los buenos deseos. E s t a insu lsa a legor ía p u e d e 
en su s e g u n d a p a r t e ofrecer algiín in terés á los inicia
dos en la l l a m a d a ciencia he rá ld i ca ó del blasón, p u e s t o 
que el au tor p lan tea , y á su modo resue lve con autor i 
d a d de ju r i s tas , las s igu ien tes cuest iones: si puede to
m a r a rmas cualquier persona; si las puede tomar po r s í 
mismo ó las debe rec ib i r del pr incipe; si p u e d e en u n a 
provinc ia ó reino tomar las d e otro sobe rano , s in su 
l icencia; si u n solo color, aunque sea metal , p u e d e ha
cer a r m a s por sí; qu ién t iene en las a rmas m á s exce
lencia, si el águ i l a ó el león. E l famoso g losador Bar 
tulo no se h a b í a de sdeñado de toca r es tos pun tos en 
su t r a t a d o d e Insigáis et armis, y á su au tor idad acude 
p r inc ipa lmen te J u a n Rodr íguez , l lamándole el Dotor 
cevil. L a p r i m e r a pa r t e de la Oadira v e r s a sobre l a 
dis t inción e n t r e la nobleza teológica, la moral , la vu l 
g a r y la política, que no es v i r tud moral , s ino «honora-
»ble beneficio, por mér i to ó grac iosamente , de an t iguos 
« t iempos áv ido del P r í n c i p e , ó por subcesión, que face 
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»á su poseedor del pueblo ser di ferente». H o y nos in
c l inamos más á la opinión de J u a n de Lucena , que en 
l a Vita Beata escribe: «no m i r a n que la nobleza nasce 
de la v i r tud y no del v i en t r e de la m a d r e , n i aca t an 
que el gav i l án del espino es mejor que el de la h a y a » . 

Hizo el autor esta Gadira á ruego de var ios cabal le
ros mancebos de la corte de D . J u a n I I , que difer ían 
en sus pa rece res sobre la nobleza ó h ida lguía ; y p a 
rece h a b e r escri to an t e s sobre la misma ma te r i a otro 
t r a t a d o d e que e s t aba m á s sat isfecho, el Oriflama, 
cuyo manusc r i to h a b í a dejado en P a d u a ó en V e n e -
cia, s egún d ice en u n a especie de deprecac ión final 
d i r i g i d a á su libro: «no olv idando la tu menor he rma
na, asaz m á s grac iosa é mejor compuesta , el Oriflama, 
que en la silla de Antenor s en tada en las sa ladas ondas , 
p lañiendo queda el nues t ro depar t imiento é la su h e d a d 
non complida, por se ver de m í a p a r t a r » (1). 

Se a t r i b u y e á J u a n R o d r í g u e z de l Pad rón , y á mi 
ver con fundamento , una t raducc ión (muy incor rec ta 
y poco exacta, pe ro de expresión apas ionada en cier
tos pasajes) , de las Heroídas de Ovidio, con el ex t raño 
t í tulo de Bursario (2), que el t r aduc to r explica de es te 
modo: «porque a s y como en la bolsa h a y muchos plie-

(1) D e l Triunfo de las donas n o s e c o n o c e n m á s q u e d o s có
d ices : u n o de l a B i b l i o t e c a d e l D u q u e de F r í a s , y o t ro de l a N a 
c i o n a l . L a s c o p i a s de l a Gadira a b u n d a n m á s : h a y u n a e n e l M u 
s e o B r i t á n i c o , o t r a e n l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , y o t r a e n t r e 
l o s m a n u s c r i t o s de l a C a s a de O s u n a , a g r e g a d o s h o y á l a N a 
c i o n a l . T e n i e n d o p r e s e n t e s l a m a y o r p a r t e d e e s t o s t e x t o s , y 
n o t a n d o l a s v a r i a n t e s , h a p u b l i c a d o a m b a s obras e l Sr. P a z y 
M e l l a , s i n o l v i d a r s e d e a ñ a d i r l a t r a d u c c i ó n f r a n c e s a de l Triun

fo, h e c h a en 1460 p o r u n p o r t u g u é s l l a m a d o F e r n a n d o de L u c e 
n a e n l a c o r t e de F e l i p e e l B u e n o , D u q u e de B o r g o ñ a . S o c o n 
s e r v a n d o s m a n u s c r i t o s de e s t a v e r s i ó n (uno de e l l o s m u y l u j o 
so) e n l a B i b l i o t e c a de B r u s e l a s ; y B r u n e t c i t a u n a e d i c i ó n 
de 1530. 

(2) P u b l i c a d a p o r e l S r . P a z y M e l i a e n l o s a p é n d i c e s d e s u 
c o l e c c i ó n . 
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a g ü e s , a s y en este t r a t a d o h a y m u c h o s oscuros voca
b l o s y d u M o s a s sentencias , y p u e d e ser l l amado bur-
»sario, po rque es tan b r e v e compendio, que en la bolsa 
»lo p u e d e hombre l levar; ó es dicho bursario p o r q u e en 
»la bolsa, conviene á saber, en las células de la memo-
aria , debe ser refirmado con g r a n d di l igencia, p o r ser 
» m á s copioso t r a t ado que otros.» E l t r aduc to r añad ió 
a l g u n a s car tas de su cosecha, como la de M a d r e s e l v a 
á Manseol , y las de Troylo y Br i seyda , cuya sus t an 
cia procede de la Crónica Troyana (1) . E n todas ellas 
se v e la m i s m a p luma devaneadora y sen t imenta l que 
t razó los razonamientos de El siervo Ubre de amor. 

(1) E n u n a de e s t a s e p í s t o l a s a p ó c r i f a s , r l a de T r o y l o k B r i 
s e y d a , se l e e e l s i g u i e n t e p a s a j e , e n v e r d a d m u y p o é t i c o , y q u e 
k s u d i s c r e t o e d i t o r l e l ia t r a í d o á l a m e m o r i a u n a d i v i n a e s c e 
n a de Julieta y Romeo; 

« M i ó m b r a t e a g o r a de l a p o s t r i m o r a n o c h e q u e t ú é y o mani
mos e n u n o , é e n t r a van. l o s r a y o s d e l a c l a r i d a t de l a l u n a p o r 
l a fiaiestra de l a n u e s t r a c á m a r a , y q u e x á v a s t e t ú , p e n s a n d o 
q u e era l a m a ñ a n a , y d e c í a s c o n f a l s a l e n g u a , c o m o e n m a n e r a 
de quere l l a : «¡Olí f u e g o s de l a c l a r i d a t d e l r a d i a n t e d i v i n o , l o s 
« q u a l e s , l i a z i e n d o v u e s t r o o r d e n a d o c u r s o , v o s m o s t r a d o s y veni* 
« d e s e n p o s de l a c o n t u r b a l h o r a de l a s t i n i e b l a s ! M u e v a n v o s 
« a g o r a á p i e d a t l o s g r a n d e s g e m i d o s y d o l o r o s o s s o s p i r o s de l a 
« m e z q u i n a B r e s a y d a , y c e s a t d e m o s t r a r t a n a y n a l a f u e r z a d e l 
« v u e s t r o g r a n t poder , d a n d o l o g a r á B r e s a y d a q u e r e p o s e a l g u n a 
« t a n t o c o n T r o y l o s s u l e a l a m i g o ! » E d e z í a s t ú , B r e s a y d a : «¡Oh 
« q u a n t o m e t e r n i a p o r b i e n a v e n t u r a d a s i a g o r a y o s u p i e s e l a a r t e 
« m á g i c a , q u e e s l a a l t a s c i e n c i a de l o s m á g i c o s , p o r l a q u a l h a n 
« p o d e r de h a z e r de l d í a n o c h e y de l a n o c h e dia por s u s s a b i a s 
« p a l a b r a s y m a r a v i l l o s o s sacri f ic ios! . . . ¿E p o r q u é n o e s á m i p o -
«s ib le de t i rar l a f u e r z a a l día?» E y o , m o v i d o á p i e d a t p o r l a s 
q u e x a s q u e t ú m o s t r a b a s , l e v a n t ó m e y s a l l í d e l a c á m a r a , y v i 
q u e era l a h o r a de l a m e d i a n o c h e , q u a n d o el m a y o r s u e ñ o t e n í a 
a m a n s a d a s t o d a s l a s c r i a t u r a s , y v i e l a y r e a c a l l a n t a d o , y v i ru
c i a d a s l a s fo jas d e l o s á r b o l e s d e l a h u e r t a d e l a l c á z a r d e l r e y m i 
p a d r e , Llamado I l i o n , y q u e d a s , q u e n o se m o v í a n , d e g u i s a q u e 
c o s a a l g u n a n o o b r a b a n de s u v i r t u t . E t o r n ó á t i , y d í x e t e : c B r e -
« c a y d a , n o t e q u e x e s , q u e n o e s e l d í a c o m o t ú p i e n s a s . » E fuos-
t e t ú m u y a l e g r e c o n l a s n u e v a s q u e t e y o d i x e . . . » 
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. N a d a d i remos de l a Crónica gallega de I r i a , que se 
cita con n o m b r e de J u a n Rodr íguez , puesto que todas 
las copias que se la a t r ibuyen son modernas y de t iem
po muy sospechoso (siglo x v n ) , y, po r o t ra p a r t e , di
c h a Crónica no es m á s que u n extracto de p a r t e de l a 
Historia Compostelana y del Chronicón Iriense, con al
g u n a s especies cronológicas t o m a d a s de las obras de 
J u a n Be le th , doctor pa r i s i ense del siglo x n , compagi
nado todo ello, a l pa rece r , por un clér igo l lamado R u y 
Vázquez en 1468 (1). 

P o r lo demás , n i sabemos que J u a n R o d r í g u e z es
cr ibiera n u n c a en su l engua m a t e r n a , n i el carácter 
d e esta nar rac ión , incul ta y sencil l ísima, r e c u e r d a en 
modo a lguno el t ipo retór ico y artificioso de su prosa, 
v i s ib lemente imi tada de la de D . E n r i q u e de Vi l lena , 
d e la cual difiere sólo en la abundanc i a de ga l ic i s 
mos, o r ig inados s in duda de la l a rga res idenc ia de su 
au to r en pa í ses donde e ra na t i va ó familiar la l engua 
francesa (2): defecto que se ha de no ta r también en el 
c ronis ta de D . P e d r o Niño, aunque tan super ior á Ro
dr íguez de l P a d r ó n y á casi todos los p ros i s t a s de su 
t i empo, en grac ia y amen idad . P e r o aun como pros is ta 
influyó bas tan te J u a n Rodr íguez , con ser p a r a nues t ro 
g u s t o t an empalagoso . P o r ejemplo, la Sátira de felice 
é infelice vida del Condestable D . P e d r o d e P o r t u g a l , 
p a r e c e un calco b a s t a n t e se rv i l de s u estilo (3). 

(1) S u n o m b r o l l e v a b a u n cóclico, c o n t r a z a s do o r i g i n a l , 
q u e e x i s t í a (y q u i z á e x i s t a a i in) e n e l A r c h i v o de l a I g l e s i a d e 
S a n t i l l a n a , y de l c u a l e n v i ó e l A b a d c o p i a e n 1618 á D . L o r e n z o 
R a m í r e z d e P r a d o . E s t a c o p i a s e c o n s e r v a h o y e n l a B i b l i o t e c a 
d e P a l a c i o . Con n o m b r e de R u y V á z q u e z , y l a m i s m a f e c h a de 
146S, e s t á e n o t r a cop ia , t a m b i é n m o d e r n a , d e l a B i b l i o t e c a Na
c i o n a l . 

(2) H a s t a l o s n o m b r e s de l o s h é r o e s d e s u n o v e l a Ardanlier 
y Liesa ( c L i e s s e » ) t i e n e n s a b o r f r a n c é s . 

(3) E n u n a de l a s g l o s a s d e s u Sátira ( e scr i ta a n t e s d e 1466), 
e l C o n d e s t a b l e d e P o r t u g a l n a r r a l a f á b u l a do l a t r a n s f o r m a 
c i ó n de A l i s o , t o m a d a d e l Triunfo de las Donas; y e n o t r a c o m p e n -
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Esc r i to r de más vigoroso t emp le , y cons iderado 
como polít ico y moral is ta , uno d e los mejores de su si
glo, fué Mosén D iego d e Va le ra , «persona de g ran in
genio (en frase del P a d r e M a r i a n a ) , dado á las l e t r a s , 
diestro en las a r m a s , demás de o t ras g r ac i a s d e q u e 
n i n g u n a persona , conforme á su hac ienda , fué m á s do
tado» (1). E s t e aven tu re ro político, en cuya v i d a an
d a n mezc ladas empresas de Cabal le r ía andan te , con 
p lanes de arb i t r i s ta , fechorías de corsario y hab i l ida
des d e pe r iod i s ta de oposición, es uno de los t ipos 
m á s curiosos que pueden encon t r a r se en aquel la pinto
resca y a b i g a r r a d a soc iedad del siglo x v . M i e n t r a s que 
el espír i tu débi l y enfermizo de J u a n R o d r í g u e z del 
P a d r ó n se dis ipaba en qu imeras de amor que le pon ían 
en los confines de l a locura, el esp í r i tu posi t ivo d e 
Mosén D iego d e Vale ra , aguzado por la exper iencia 
de los v ia jes y el t r a to de los h o m b r e s en u n a v i d a 
l a rgu í s ima (2) escogía por campo de su ac t iv idad y 
ocasión de no v u l g a r e s medros pa ra su persona , el 
a r t e y oficio de la pol í t ica, que ejercía de u n m o d o 
d o g m á t i c o , e r ig iéndose en consul tor oficioso de p r ín -

dia e l a r g u m e n t o de l a n o v e l a d e El siervo, q u e debió de ser b a s 
t a n t e c o n o c i d a e n P o r t u g a l , p u e s t o q u e e n u n o s v e r s o s d e D u a r -
t e de B r i t o , i n s e r t o s e n e l Cancionero de Resende, s e c i t a á A r 
d a n l i e r y L i e s s a , c o n o t r a s p a r e j a s d e e n a m o r a d o s , e n t r e e l l o s 
Panfilo y Fíamela, y Grimalte y Gradissa. 

(1) L i b r o X X I , c a p i t u l o X V I . 
(2) L a p r i n c i p a l b i o g r a f í a d e M o s é n D i e g o d e V a l e r a e s l a 

q u e p u b l i c ó D . P a s c u a l d e Grayangos e n l a Revista Española de 
Ambos Mundos (1851), y fué r e p r o d u c i d a e n l a Antología Espa
ñola d e O e h o a (Par í s , 1S62). V é a s e t a m b i é n u n a n o t a m u y b i e n 
h e c h a e n e l Cancionero de Slüñiga; y l a i n t r o d u c c i ó n de l Sr. B a -
l e n e h a n a á l a s Epístolas de V a l e r a , e d i c i ó n de l a Sociedad de 
Bibliófilos Españoles. 

L a m a y o r p a r t e de l o s d a t o s q u e t e n e m o s sobro M o s é n D i e g o 
p r o c e d e n de s u s m i s m a s obras , e n q u e g u s t ó m u c h o de h a b l a r 
de s u p e r s o n a ; y por l a í n d o l e , u n t a n t o p o n d e r a t i v a y j a c t a n 
c i o s a , d e l p e r s o n a j e , h a n de l e e r s e c o n c i e r t a c a u t e l a . 
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cipes y magna t e s y r edac to r fecundo de aque l géne ro 
de papeles que hoy l l amar í amos programas y manifies
tos. Sus mismos defectos de carác te r y de estilo, s u 
pe tu lancia , fanfarr ia , locuac idad y en t remet imiento , 
su pedan te r í a sentenciosa y fantás t ica erudición histó
r ica , t a n bien n o t a d a s por su pa isano el autor del Diá
logo de la lengua, cuando le l lamaba gran hablistán y 
parabolano (esto es, hab lador y embustero) , le s i r v i e 
ron admirab lemente p a r a el caso, y se compadec ían 
en él con dotes m u y reales , no sólo de en tend imien to y 
a m e n a cul tura , sino de hidalguía , f ranqueza y celo por 
el b i en público. 

Nac ió Valera en la c iudad de Cuenca, el año 1412, 
s egún se infiere de una no ta pues ta al final de s u Cró
nica Abreviada, donde advier te «que la acabó en el 
P u e r t o de San ta M a r í a la v í spera de San J u a n de 
1482, á los sesen ta y nueve años de su edad» . Se le 
supone hijo ó nieto d e J u a n F e r n á n d e z de Vale ra , r e 
g idor de Cuenca y cr iado de la Casa de D . E n r i q u e 
de Vi l lena , que le dedicó a lgunos t ra tados , en t re ellos 
su famosa Consolatoria. De, todos m o d o s , su l inaje, 
aunque noble y an t iguo , no parece habe r sido m u y fa
vorec ido de b ienes de for tuna, ha s t a que la mucha in
dus t r i a de nues t ro persona je vino á l evan ta r l e . E l mis
mo dice que no poseía m á s que un arnés y un pobre 
caballo. D e s d e la edad de quince años se crió en pa 
lacio en t re los donceles de D . J u a n I I y del p r ínc ipe 
D . E n r i q u e . Asist ió en 1431 á la c a m p a ñ a de la V e g a 
de G r a n a d a y á la ba ta l la de la H igue ra : en 1435 al 
sitio de Hue lma , s iendo armado caballero al p ie de los 
m uros de aquel la fortaleza por el frontero de J a é n , 
F e r n á n Alvarez , señor d e Valdecorne ja . Pero las t re 
g u a s a jus tadas en breve t iempo con los moros v in ie 
ron á dejar ocioso su a rdo r bélico, y deseando da r 
m u e s t r a de él en ex t r añas t i e r r a s y g a n a r h o n r a y prez 
de Cabal ler ía , impe t ró l icencia del r e y p a r a su viaje, 
obteniendo ademán ca r t a s comenda to r i a s p a r a el r e y 
de F r a n c i a y p a r a el d u q u e de Aus t r i a , Alber to , r e y 
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de H u n g r í a y de Bohemia , hi jo del emperador Segis
m u n d o . 

Corr ía el mes de Abr i l de 1437 cuando Diego d e 
Va le ra salió de E s p a ñ a . Poco sabemos de su paso p o r 
P r a n c i a , salvo que concurrió al sitio de Mont rea l , r e 
conquis tada de los ing leses por Car los V I I . P e r o el 
p r inc ipa l t e a t r o de sus h a z a ñ a s fué entonces A l e m a 
nia , ó m á s p rop iamen te el reino de Bohemia , donde ar-
dia la g u e r r a civil en t r e Alber to y u n a pa r t e de sus 
si ibditos, secuaces de la he re j í a d e J u a n de H u s s , á 
qu ienes se des ignaba con los nombres d e taboritas y 
calixtinos. P ropuso Alber to á V a l e r a tomar-le á sueldo 
en aquel la gue r r a , pero él rechazó ta l oferta, d ic iendo 
que «no e ra allí ven ido á g a n a r sueldo, m a s á le ser
v i r en aquel la g u e r r a como cada uno de los continos 
de su casa» . E l r e y quedó t a n sat isfecho de aque l la 
b i z a r r a r e spues t a , que dos d ias an tes de sal i r á cam
p a ñ a m a n d ó l levar á la p o s a d a d e nues t ro doncel «una 
» t ienda y un clmriote toldado, y u n caballo que lo t i ra -
»se, é dos h o m b r e s que lo gobernasen ó a rmasen la t ien-
»da» , que quiso que es tuviese p róx ima á la de l Conde 
R o b e r t o de B a l s í , m u y amigo de los cas te l lanos des 
de el paso de a r m a s que, con suer te adversa , pe ro con 
mucho crédi to de su valor , hab ia sos tenido en Sego-
via en 1435 con el Conde de B e n a v e n t e , D . R o d r i g o 
Alonso P imente l , en p resenc ia de D . J u a n I I y de su 
corte. 

E n la g u e r r a cont ra los he re jes de Bohemia se se
ñaló mucho Vale ra , j u n t a m e n t e con ot ros aven tu r e ro s 
españoles como el bizarro j u s t a d o r J u a n de Mer lo , 
H e r n a n d o de Guevara , P e d r o de C a r t a g e n a (he rmano 
del obispo de Burgos ) , el conde D . Mar t in E n r í q u e z , 
y otros que r epe t ida s veces suenan en las Crónicas del 
t iempo. «Yo por cierto no vi en mis días (decía H e r -
»nando del P u l g a r á la R e i n a Católica) n i oí que en 
»los pasados viniesen t an tos caballeros de otros r e y -
»nos é t i e r r a s ex t r añas á estos vues t ros r eynos d e 
«Cast i l la é de León , po r fazer a rmas á todo t r ance , 
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»como v i que fueron cabal leros de Casti l la á las busca r 
»por o t ras p a r t e s de la chr i s t i anda t . Conoscí a l conde 
»D. Gonzalo de G u z m á n é á J u a n de Merlo: conoscí á 
» J u a n de Tor res , ó á J u a n de Po lanco , é á Mosén P e r o 
»Vázquez de Sayavedra , á Gut ie r re Quixada , ó á Mo-
»sén Diego de Yolera: ó oí decir de o t ros cas te l lanos 
»que, con ánimo d e caba l le ros , fueron por los r e inos 
«•extraños á facer a r m a s con qua lqu ie r cabal lero que 
«quis iera facer las con ellos, é por ellas ganaron h o n r a 
»para sí ó fama de val ientes y esforzados caba l le ros 
»para los fijosdalgo de Castil la» (1). 

N i menos que el va lor campeó entonces en V a l e r a 
la cor tes ía cabal leresca y la devoción á las cosas d e 
su pa t r i a , como lo probó en aque l la memorable ocasión 
en que, cenando con el r ey Alberto y var ios cabal le 
ros de su séquito, osó decir el conde Robe r to de Sci-
lly, sobrino del emperador , que el r e y de Cast i l la no 
pod ía u sa r a rmas reales , por h a b e r l a s pe rd ido D o n 
J u a n I en Al jubar ro ta , como lo probaba la b a n d e r a 
que m o s t r a b a n los por tugueses en el monaster io de 
B a t a l h a . Valera , que no en tend ía el a lemán, se hizo 
explicar en la t ín las p a l a b r a s del conde, é h incando 
u n a rodilla en t ier ra , pidió al r e y l icencia p a r a hab la r , 
y concedida, expuso que había dos géne ros de a rmas , 
de linaje é de dignidad, y que és tas sólo con la d igni
d a d real p o d í a n pe rderse , ofreciendo sus tentar lo en 
campo abier to contra todo el que osara contradacir lo . 
A g r a d ó á los c i rcunstantes no menos la b iza r r ía de 
Va le ra que lo bien concer tado de su razonamiento, y 
la solidez- de su doc t r ina herá ld ica ; disculpóse el con
de lo mejor que pudo , como quien debía agradecimien
to á D . J u a n I I por haber le h o n r a d o con el collar de 
la Orden de la Escama , cuando vino en peregr inac ión 
á San t i ago ; afirmó el r e y de Bohemia que el cas te 
llano decía v e r d a d , y que merec ía n o m b r e , no sólo 
de cabal lero, s ino de doctor, y desde aquel d ía tomó 

(1) Claros Varones, t i t u l o X V I I . 



CCXL LÍRICOS CASTELLANOS 

empeño en colmarle de obsequios y dist inciones, espe
c ia lmente cuando , t e r m i n a d a l a guer ra , se p r e p a r a b a 
á r e g r e s a r á Castilla. E n t o n c e s recibió la O r d e n de l 
D r a g ó n de H u n g r í a , la del Toisón ó Tus in ique de Bo
hemia , y la del Águ i l a B lanca de Aust r ia ; a d e m á s de 
doscientos ducados de a y u d a de costa p a r a el viaje, 
y u n a c a r t a sumamen te honorífica pa ra el r ey d e Cas
tilla, que añadió á las mercedes del soberano ex t ran
j e ro el collar de la O r d e n de la Escama , el ye lmo del 
torneo, cien doblas d e oro, y el d ic tado honorífico d e 
Mosén, que no e ra el menor favor p a r a persona t an in
fa tuada y vanidosa como Diego de V a l e r a . 

L l e g ó en esto á Cast i l la un he ra ldo del d u q u e de 
Borgoña , F e l i p e el Bueno , anunciando que P e d r o d e 
Beauf f remont , señor de C h a r n y , iba á defender u n 
paso de a r m a s j u n t o á la c iudad de Di jón . Mosén Die
go quiso r o m p e r u n a lanza en aque l la jus t a , y solicitó 
y obtuvo p a r a ello permiso del rey , que le enca rgó 
v is i ta r después en L u b e c k á su t ía la r e ina de Dac ia , 
p r i nce sa de la familia d e A l e n c a s t r e . P a r t i ó , pues , 
Mosén Diego á Di jón con g r a n pompa y aparato , «ves
t ido de u n a ropa de vel ludo azul, fo r rada de m a r t a s ce
be l l i na s» , y p reced ido de u n faraute regio l lamado 
Asturias. L a s Memorias de Olivier de la M a r c h e h a 
blan l a r g a m e n t e de este paso honroso, l l amado el del 
árbol de Carlomagno, hac iendo d i g n a conmemoración 
«de u n cabal lero d é l o s re inos de Casti l la l l amado Mo
sén D iego de Valera, que era de pequeña es ta tura , pero 
de g r a n d e y noble corazón, grac ioso y cor tés , y m u y 
apacib le á todo el mundo» . «Llegó al dicho árbol (aña
d e Olivier) a rmado de todas a rmas , sólo descubier ta la 
cabeza: ven ía s en tado en su car ro , un escudero lleva
b a las r i endas d e su corcel, y de lan te de él iba u n 
he ra ldo p o r t a d o r de su cota de a r m a s » . Al l í quebró 
lanzas con T i b a l d o , señor de Rougemont , y con J a c -
ques de Cha laux , señor de Amavi la , sa l iendo vence
dor de ambos encuent ros , y ganando m u c h a h o n r a y 
prez de caballería; y el d u q u e le manifestó s u agrado , 
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rega lándo le doce t aza s y dos xerv i l las de p la ta del 
peso de c incuen ta marcos . 

H a s t a aquí lo que pud ié ramos l l amar v ida a n d a n -
tesca de Mosén D iego de Va le ra . Ahora comienza s u 
v ida pol í t ica y diplomática. No en t ra remos en los de
tal les de las var ias misiones que en dis t in tos t i empos 
llevó á la cor te de F ranc i a (donde pa rece habe r sido 
m u y es t imado del r e y Carlos V I I ) , y a p a r a consegui r 
en 1443 la l i be r t ad del Conde d e A r m a g n a c , por qu ien 
s e in te resaba D . J u a n I I como pa r i en t e suyo; y a p a r a 
t r a t a r en 1445 del casamiento del r e y de Cast i l la con 
l a p r incesa de F r a n c i a m a d a m a R a d e g u n d i s : p royec 
to que se frustró por la oposición de D . A l v a r o de 
L u n a , que se empeñó en t rae r de Po r tuga l , con la in
fanta D o ñ a Isabel , «el cuchillo con que se cortó l a 
cabeza» . 

F u é Mosén Diego , en todo t iempo, g r a n d e y capi ta l 
enemigo del Condes table , sin que los pr imeros m o t i 
vos de es ta an imadver s ión estén m u y claros. P u e d e 
deci rse que su oficio de p red icador polít ico se inau
g u r a en 1 4 4 1 , con la epístola que desde Segovia , 
donde es taba al servicio del p r ínc ipe D . En r ique , di
r ig ió al rey , poco t iempo an tes de ser en t r ada la vi l la 
de Med ina del Campo por el r e y de N a v a r r a y el in
fante D . Enr ique , los cuales, de este modo sedicioso 
obl igaron á D . J u a n I I á consentir en la sen tenc ia 
a rb i t r a l que desterró de la corte á D . Alvaro . L a 
car ta e ra una exhortación á la paz, y pareció bien á 
los del Consejo del r e y , salvo al arzobispo de S e 
vil la D . Gut ie r re de Toledo, que desenfadadamen te 
exclamó: «Digan á Mossén Diego que nos envíe gen t e 
ó dineros; que consejo non nos fallece» (1). D e la doc
t r ina de la epístola n a d a hab ía que decir en ve rdad , 
por ser a ju s t ada toda á la m á s cuerda polít ica; n i me
nos del est i lo, g r a v e y m o d e s t o , como en pocas es -

(1) E s t a c a r t a e s m u y c o n o c i d a p o r h a l l a r s e i n s e r t a e n l a 
Crónica de D. Juan II (año 41, c a p . I V ) . 

T O M O V . ñ 
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cr i tu ras de aque l siglo p u e d e encon t ra r se . L a m i s m a 
g e n e r a l i d a d de sus consejos la pe r jud icaba en p a r t e 
p a r a el efecto inmedia to que su au to r se p ropon ía . 
P e r o es cier to que los deberes de la majes tad real es
t a b a n ponde rados con m u y discretos y felices modos,, 
con l i be r t ad afable y respe tuosa : « T r a e d á memoria , 
»señor , que soys rey: m i r a d b ien quál es vues t ro on
eció; que b ien aca tado , Señor , el r e y n a r m á s es, s in 
«duda , cargo que gloria. . . No es maravi l la si los q u e 
» teneys el pode r de D i o s en el m u n d o , a lgunos t r aba -
»xos, congoxas é males por sa lvac ión de vues t ros pue-
»blos suf rays . Ca es tas cosas t odas son j u n t a s a l seño-
»río, é la for tuna n inguno l ib ra de go lpe de l laga, des
ude aque l que posee la m á s a l ta si l la ó u s a de p ú r p u -
»ra ó oro, b a s t a aque l que se as ien ta en la t i e r r a ó d e 
«lienzo c rudo cubre sus carnes. . . E no menos d e v e y s 
«aca ta r como los pr inc ipes , en uno j u n t o s con v u e s 
t r o s subditos é na tura les , soys a sy como u n c u e r p o 
«humano , é b ien tanto como no se puede cortar n i n g ú n 
«miembro s y n g r a n dolor é daño del cuerpo, otro t an to 
»non puede n i n g ú n subdito ser des t ruydo sin g r a n 
«pérd ida é m e n g u a del P r í n c i p e . P u e s aca te agora 
«Vues t r a Merced, s y v a n l a s cosas s e g u n d los comien-
»zos, ¿quántos miembros se rán d e cortar? y es tos cor-
»tados , dez idme, señor: ¿qué t a l q u e d a r á la cabeza?. . . 
«Catad , señor, que escr i to es po r a lgunos santos va ro -
«nes, E s p a ñ a ave r de se r otra vez des t ruyda . No p le -
»ga á Dios en vues t ros t iempos esto contezca; que m a l 
«aven tu rado r e y e s , en cuyo t i empo los sus señoríos 
«rec iben cayda. . . Agora , señor, de es tas dos p a r t e s , 
»que en uno cont ienden, D ios sabe cierto quién h a l a 
«justicia, é todos sabemos , a sy del u n cabo como de l 
«otro, aver m u c h o á Dios ofendido; porque no dudo 
«quie ra tomar m u y d u r a v e n g a n z a , ó la vi toria quién l a 
»avrá , esto s a b e nues t ro señor. M a s pongamos ahora 
«que h a y a aque l la vi tor ia , aquel la p a r t e que mas des-
«seays ; cierto se rá m u y g r a n marav i l l a pode r l a ave r 
«sin m u y g r a n daño suyo ó perd imien to de v u e s t r o s 
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»reynos , é muclia mengua de vues t r a corona... Buscad , 
»señor, t odas las v ías porque es tas cosas no v e n g a n 
»al pos t r imer remedio de batal la .» 

Si Va le ra se p resen taba como m e d i a d o r pacífico 
en 1 4 4 1 , d i s imulando cuanto pod ía su personal afi
ción ó in te rés por el p r ínc ipe y con t r a el condes tab le , 
m u y d ive r sas eran las c i rcuns tanc ias en 1448, fecba 
de la s e g u n d a y más memorab le de sus car tas . P a r a 
entonces era dec l a r adamen te Mosén Diego un hombre 
de par t ido , empujándole más y m á s en ta l v ía el fra
caso de su s egunda embajada á F r a n c i a , y el desa i r e 
que en la p r i m e r a le hab í a inferido D . Alva ro de L u n a , 
hac iendo á un caballero de su casa, y no á él, po r t ador 
del sello reg io en v i r t u d del cual sa l ie ron de pr is ión el 
conde de A r m a g n a c y sus hijos. L a s Cor tes de Vallado-
l id de 1448, alas cuales asist ió V a l e r a como p rocurador 
por Cuenca, j u n t a m e n t e con Gómez Carr i l lo de Albor
noz, señor de T o r r a l b a y Be te ta , le p r e s e n t a r o n oca
sión de hace r lo que ahora l l amar íamos un acto polít ico 
de oposición. Poco an tes hab ía m a n d a d o p r e n d e r el 
r e y á los condes de B e n a v e n t e y de Alba , al h e r m a n o 
del Almiran te , á Suero de Quiñones y á su he rmano , en 
suma, á los pr inc ipa les enemigos de D . Alvaro ; o t ros 
hab ían hu ido de estos re inos , y D . J u a n I I anunc iaba 
á las Cor tes su propósi to de confiscar los b ienes , a lcal
d ías y tenenc ias de los p resos y de los fugitivos, r e 
pa r t i endo los despojos en t re sus fieles serv idores . T o 
dos los p r o c u r a d o r e s di jeron que sí, ha s t a que l legó el 
voto de Cuenca, y entonces (dice la Crónica) «Mosén 
Diego ovo de responder , ó dixo al r e y D . J u a n : «Se-
»ñor, humi lmen te suplico á V u e s t r a Alteza no rec iba 
»enojo, s i yo añad ie re algo á lo dicho por estos procu-
»radores . E s cierto, señor, que no se p u e d e decir, sa lvo 
»que el propósi to de V u e s t r a Al teza sea v i r tuoso, san-
»to é bueno, pero pa re sce r í a si á V u e s t r a fieal Majes-
»tad p luguiese , ser ía cosa razonable m a n d a s e l l amar 
«todos estos cabal leros, así los ausen tes como los pre- 1 

»sos, que por sus p rocu rado re s pa resc ie sen en vues t ro 
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»alto Consejo, é la causa allí se vent i lase . E quando se 
«hal lare que por la mera jus t ic ia les podr í ades tomar 
»lo suyo, quedar í a que V u e s t r a Al teza usase de lo que 
»más le p luguiese , es á saber: de la clemencia ó del r i -
»gor de la jus t ic ia : en lo qual á mi ver se g u a r d a r í a n 
»dos cosas: P r i m e r a , que se guardai- ían las lej 'es, que 
«quieren que n inguno sea condenado sin ser o í d o é v e n -
«cido. Segunda , que no se pudiese por vos, señor, 
«decir lo que Séneca dice: que muchas veces acaesce la 
•¡¡sentencia ser justa y el juez injusto, y esto es quando 
»se da s in la p a r t e ser oída.» Ta l defensa de los eter
nos fueros de la jus t ic ia honra y ac red i t a mucho la 
en tereza de Diego de Valera , aunque la emplease con 
u n monarca t an débil . 

E l r ey oyó es ta peroración con ges to alegre, pero 
F e r n a n d o de R ibe ra , que después fué Mariscal , «ovo 
t an g r a n d e enojo de lo d icho por Mosén Diego , que 
dixo: Voto á Dios, Diego de Valera, vos os arrepintáis 
de lo que habéis dicho: de lo qual el r ey ovo enojo, é 
dixo á F e r n a n d o de R i b a d e n e y r a con ges to tu rbado 
que callase. Y el r ey no esperó más hab la de los otros q 
p rocuradores , é pa r t ióse p a r a Tordesi l las .» 

Al l í le s iguió , ocho d ías después , u n a l a r g a c a r t a 
de Mosén Diego , que se rv ia de complemento á su ora
ción par lamenta r ia , y que, á pesar de encabezarse con 
el texto Da pacem, Domine, in diebus nostris, más que 
de exhortación á la paz ten ía de combust ible lanzado 
á la hogue ra de la d iscord ia civil . Manif ies tamente 
se p ropon ía el au tor imi ta r las dos famosas epís tolas 
que forjó el canci l ler A y a l a en nombre del sab idor 
moro g r a n a d i n o Benaha t ín , y á vue l tas de m u c h a s 
máximas sa ludables y de a l g u n a s pedante r ías excusa
das , emprend ía el proceso polí t ico del r ey en t é r m i 
nos sobremanera acerbos y descomedidos: «E aunque 
«no quede persona a lguna á quien g r a n par te del d a ñ o 
«no toque, á vos, señor , toca mucho m á s que á todos: 
«como la pé rd ida en te ra sea vues t ra , y la mayor infa-
»mia y ve rgüenza á vues t r a real pe r sona r edunde . . . 
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«Pues debéis , señor, aca ta r quanto es g r a n d e ca rga la 
»que tenéis , é á que la r ea l d ign idad vos obl iga, é 
»quál es el J u e z que vos b a de j uzga r , á quien n i n g u n a 
»cosa se asconde, cuyo poder y quere r son iguales . . . 
»E si agora , señor , vos 'pensá is por h ier ro ó r igor vues
t r o s reinos pacificar, esto es m u y duro á mí de creer ; 
»que y a es el velo de la ve rgüenza rompido y el t emor 
»de Dios olvidado, y el avar ic ia en tan to crecida, que 
»no se contenta ni ha r t a n inguno . Y como B e n a b a t í n 
»al r e y D . P e d r o decía: Guarda que tus pueblos no osen 
•¡¡decir, que si osasen decir, osarán hacer, é si vues t ros 
«subdi tos han osado decir é h a c e r , la experiencia es 
«dello tes t igo. . . Y a probas tes el h ier ro é r igor , de lo 
»qual ¿qué o t ra cosa salió salvo m u e r t e s de infinitos 
«hombres, despoblamientos de c ibdades ó vi l las , rebe-
«liones, fuerzas é robos , ó lo que peor es, g r a n d e s erro-
«res en n u e s t r a fe?... E según sen tenc ia de Isa ías , el 
«pr incipe v indica t ivo no es d igno de habe r señorío. . . 
»¿E1 r e y Saú l por qué perd ió el reino, seyendo ung ido 
«por m a n d a d o de Dios? ¿Por qué Roboan , fijo del r e y 
«Salomón? ¿Por qué Ezequías , r e y de J e r u s a l é n ? ¿ P o r 
«qué infinitos otros de quien las h i s tor ias hacen men-
»ción? E sin dubda, señor, b i enaven tu rado es aquel á 
«quien los ajenos pel igros hacen sabio. P u e s p a r a d a r 
« t ranqui l idad é sosiego ó paz pe rpe tua en vues t ros rey-
»nos, s egún mi opinión, qua t ro cosas son necesar ias . . . 
«conviene saber , en tera concordia de vos y d e l p r í n c i -
»pe, res t i tuc ión de los caba l le ros ausentes , del ibra-
«ción de los presos , de los culpados genera l perdón. . . 
«¡Oh, señor!, pues m u é v a s e agora el ánimo vues t ro á 
«compasión de t an du ros males : m i r a d con los ojos del 
«entendimiento las m u y vivas l l amas en que vues t ros 
«reynos se consumen y queman: aca tad con rec to j u i -
«cio el e s tado en que los tomas tes , ó quál es el pun to 
«en que los tenéis , ó qué tales q u e d a r á n adelante , si 
«van las cosas s e g ú n los comienzos: é si de nosot ros 
«no habé i s compasión, habed la s iquiera , señor, de vos; 
«que mucho es cruel quien menosprec ia su fama.» 
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L a car ta incendiar ia de Mosén Diego causó indeci 
ble p lace r en t re los enemigos del Maes t r e de San t i a 
go, al paso que és te y los suyos la g r a d u a b a n d e in
to le rab le y sedicioso desaca to . «Vis ta por el r e y es ta 
»car ta (p ros igue la Crónica), m a n d ó l l amar á Alonso 
»Pérez de Vive ro , é á F e r n a n d o de B i b a d e n e y r a , é 
«mandóles que en su p resenc ia la to rnasen á leer, y 
«leída la l l evasen al maes t re : el qual la hizo leer an te 
«sí, é ovo m u y g r a n d e enojo de la ver . E á causa des-
»ta car ta , Mosén D iego es tuvo en g r a n pe l ig ro , é fué 
«mandado que le non fuesse l ibrado n i n g u n a cosa que 
«del r e y hab ía (1), n i menos lo que se le debía de la 
«procuración. E como desta carta se tomasen diversos 
•¡¡traslados, l l eva ron uno á D . P e d r e Des túñ iga , conde 
«de P l a senc i a , al qua l t an to p lugo de la ver , que envió 
«por Mosén Diego, é quiso que fuese suyo, é dióle el 
«cargo de la cr ianza de D . P e d r o de Es túñ iga , su 
«nieto.» 

P u e s t o en tonces al servicio de uno de los m á s en
ca rn izados enemigos del Condes tab le , Valera , «par t í 
cipe de sus mi ras , cómplice en sus proyec tos y por 
ven tu r a ins t igador de sus pas iones , no fué el que me
n o s cont r ibuyó al g r a n t rueco que iban á t e n e r las co
sas , y se vengó á su sabor del a r rogan te val ido.» Son 
pa l ab ra s de Q u i n t a n a en su excelente Vida de D. Al
varo, l a cual en su b r e v e d a d e legan te enc ie r ra m á s 
subs tanc ia que todo el prolijo y retórico l ibro de Rizzo 
y R a m í r e z . 

E u é a t roz r ea lmen te l a v e n g a n z a de Mosén Diego : 
en sus m a n o s hic ieron pleito homenaje de p r e n d e r ó 
m a t a r al maes t re , los Condes de P lasenc ia , B e n a v e n -
t e y H a r o , y el M a r q u é s de San t i l l ana . É l fué quien 
l levó el cargo de la gen t e de a r m a s de D . A lva ro de 
E s t ú ñ i g a , cuando caminó á B u r g o s á p r e n d e r á D . Al-

(1) H a s t a e n t o n c e s h a b í a s i d o cr iado ó c a m a r e r o s u y o : é yo 
que servía entonces el plato, d i c e e n s u Crónica Abreviada, c a p i 
t u l o C X X V . 
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varo , y, finalmente, se le a t r ibuyó entonces (y p a r a su 
buen nombre mora l y l i t e r a r io impor t a r í a mucho que 
ta l a t r ibuc ión fuese incier ta) la redacción de la ca r t a 
que el r e y envió á las c iudades y vi l las de su seño
río, hac iéndoles s a b e r las causas de la pr is ión y su
plicio del condes tab le . E s t a pieza, más que u n docu
men to oficial, p a r ece u n libelo grosero y feroz, no so
l amente cont ra el condestable , s ino con t ra el mísero 
rey que le au to r i zaba con su firma, y que allí hace 
ve rgonzosa confesión de su nu l i dad y apocamiento . 
Y aqu í conviene oir de .nuevo la j u s t i c i e ra voz de 
Q u i n t a n a , que c i e r t amen te no h a sido de los p a n e g i 
r i s t as ciegos de D . Alvaro : «Cuando V a l e r a defendía 
los derechos de la ju s t i c i a en las Cortes de Val ladol id , 
e ra u n c iudadano honrado y un p rocurador á Cortes 
en te ro y respe tab le ; mas al ex tender es te manifiesto 
es u n escr i tor absurdo y fast idioso, in famador de su 
rey, cegado po r la an imosidad, h o m b r e que se com
place v i lmente en dar es tocadas en un muer to .» 

L o único que puede deci rse en favor de Mosén Die
go es que, si contr ibuyó como el que más á hace r ro
d a r en el cada lso la noble cabeza del Maes t re , no por 
eso fué cómplice, ni s iqu ie ra espectador impas ib le de 
los escándalos del r e inado s iguiente , á pe sa r de l na
tu r a l afecto que deb ía de profesar al P r ínc ipe en cuyo 
servic io h a b í a encanecido. A s í nos lo pe r suade no sólo 
s u voluntar io alejamiento de la corte d e E n r i q u e I V , 
no obs tan te el cargo d e maes t resa la que en ella t en ía , 
s ino la car ta q u e , s iendo cor reg idor de Pa lenc ia 
en 1462, escribió al r e y denunc iando con suel ta y 
a rd ien te l engua el abandono en que ten ia «los fechos 
tocan tes á la g u e r r a y gobernación de sus reinos»; la 
forma en el da r las d ign idades as í ecles iás t icas como 
seculares á h o m b r e s ind ignos , «no mi rando servicios, 
v i r t udes , l inajes, ciencias, n i o t ra cosa a lguna , salvo 
po r sola voluntad, é, lo que peor es, que muchos afir
m a n que se d a n por dineros»; el g r a n apa r t amien to 
d e l monarca , que no de jaba l legar ha s t a él las quejas 
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d e sus vasa l los ; la infidelidad en el p a g o de las obli
gaciones escr i tas en los l ibros de su c á m a r a ; y, final
men te , otro m a l mayor , «que todos los pueblos á vos 
subjectos, r ec l aman á Dios d e m a n d a n d o jus t ic ia , como 
non la fal len en la t i e r r a vues t ra , é d icen que como 
los co r reg idores son o rdenados p a r a facer jus t ic ia é 
dar á cada uno lo que suyo es, que los m á s de los que 
b o y ta les oficios exercen son h o m b r e s i m p r u d e n t e s , 
escandalosos , robadores é cohechadores , é t a les que 
v u e s t r a jus t ic ia v e n d e n púb l i camen te po r d inero , s y n 
t emor de Dios ni vues t ro , é aun de lo que m á s blasfe
m a n es que en a lgunas c ibdades ó vi l las de vues t ro s 
reinos, vos, señor , m a n d a y s poner cor reg idores no los 
av iendo menes te r n in syendo por ellos d e m a n d a d o s , 
lo qual es contra las l eyes de vues t ros re inos» . 

Ñ o sabemos qué efecto h a r í a esta ca r t a en el án imo 
confuso y t u rbado del rey , que, si no estaba falto d e 
en tend imien to p a r a comprende r la g r a v e d a d de s u s 
enormes culpas, carec ía de toda v i r i l idad física y mo
r a l p a r a r emed ia r l a s . V a l e r a pa r ece habe r abandona
do de todo pun to su servicio , t rocándole por el de s u s 
an t i guos favorecedores los E s t ú ñ i g a s , y luego por el 
de la casa de Nieb la , cuando D . P e d r o de E s t ú ñ i g a 
casó con D o ñ a T e r e s a de Guzmán , hi ja del D u q u e d e 
Med inas idon ia . D e s d e entonces fué Anda luc ía su r e 
s idencia h a b i t u a l : en Sevi l la fué espec tador d e los 
s ang r i en to s bandos d e P o n c e s y G u z m a n e s que en su 
Crónica refiere; y en el cast i l lo del P u e r t o de S a n t a 
M a r í a fecha la mayor p a r t e d e sus ú l t imas ca r t a s , por 
las cuales sabemos que no sólo alcanzó la a u r o r a de l 
feliz imper io de los R e y e s Catól icos, s ino que les as i s 
t ió con su consejo y con todos aquellos servic ios q u e 
su robus ta anc i an idad to le raba . As í le vemos di r ig i r 
se á P e r n a n d o el Católico en Agos to de 1476 , recla
m a n d o cont ra «el ped ido é monedas» que n u e v a m e n 
te se hab ía m a n d a d o repar t i r , con notab le descon ten
to de los pueb los , y proponiendo como mejor a rb i t r io 
«una g e n e r a l ymposic ión en todas las cosas de comer 
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é mercade r í a s» . A q u e l mismo año y mes le e s c r i b e 
las nuevas de l a ba ta l l a nava l g a n a d a en a g u a s de l 
cabo de San ta Mar í a por los genoveses contra el R e y 
d e P o r t u g a l y su a l iado el de P r a n c i a . E n o t ras ep í s 
tolas p ropone reformas en la admin is t rac ión d e j u s t i 
cia, reducc ión del oro y la p la ta á su jus to valor, un i 
formidad en el s i s t ema monetar io , escala franca ó s e a 
l ibre comercio p a r a los ext ranjeros amigos «que p u e 
d a n sacar d e vues t ros r eynos todas las cosas acostum
bradas . . . l evándolas en navios de vues t ros na tu ra l e s» . 
E n F e b r e r o de 1482, de spués de la so rp re sa d e Zalla
ra , r emi te un p lan d e campaña p a r a la gue r ra de Gra
n a d a y especia lmente p a r a el cerco de M á l a g a , de c u y a 
poses ión depend ía el éxito d e la gue r ra . A l mes s i 
gu ien te env ía al m a r q u é s de Cádiz «otro Cid en nues
t ros t i empos nacido» el parabién de la toma de A l h a -
m a . Después del descalabro de Loja y del desas t re d e 
l a Axa rqu í a , vue lve á ins is t i r en la neces idad de apo
de ra r se de los pue r tos de la m a r y no obs t inarse en el 
an t iguo s i s tema ele l a s t a l a s y correr ías . P r o p o n e el 
p l an de u n a a r m a d a p a r a g u a r d a r el E s t r e c h o . Acon
seja en 1485, después de la t oma de R o n d a , «comer en 
b a r r o é desfacer l a s baxil las é vende r las j o y a s , ó to
m a r la p la ta de monas ter ios é iglesias». D e 1486 es 
su ú l t ima ca r ta en que comunica á los r eye s las nue
v a s de I n g l a t e r r a que hab ían t r a ído a lgunos m e r c a d e 
res : la m u e r t e del t i rano R i c a r d o I I I y el advenimien
to d e E n r i q u e V I I . No t enemos poster ior noticia d e 
Mosén Diego: todo induce á c reer que no alcanzó á 
ve r r e n d i d a á G r a n a d a , ni á M á l a g a s iquiera . 

Si todas es tas car tas ac red i t an en g r a n m a n e r a la 
s agac idad polí t ica, la exper ienc ia bélica, la per ic ia 
mar ine ra , el claro y recto ju ic io de Va le ra en cosas 
de h a c i e n d a y de gobierno , y sobre todo su pa t r io t i s 
mo ferviente y elocuencia s incera , no es menor p r u e b a 
d e su recia fibra, no entorpecida por el peso de los 
años, el habe r a rmado á su costa dos carabe las en 
t i empo de la g u e r r a de P o r t u g a l , l anzándose á empre -
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s a s de corso en la costa de Guinea . Con el las su hijo 
Charles de Tolera asaltó y puso fuego á u n a nao gran
de po r tuguesa l l a m a d a La Borralla « ca rgada de a r -
neses de Milán, ó cub ie r tas , é brocados, ó sedas de 
g r a n valer»; y luego barajó trece islas de Guinea, y 
p rend ió a l capi tán que el r e y de P o r t u g a l teuía en 
e l las , y t ra jo po r bot ín cuat rocientos esclavos. N o p a 
rece , sin embargo , que t a les empresa s p i rá t icas le en
r iquec iesen mucho, pues to que á menudo se queja del 
a t raso de sus p a g a s , del mucho dinero que h ab í a in
ver t ido en balde, y del escaso ga la rdón que los r eyes 
d a b a n á sus t an caca reados servic ios . 

E l cauda l l i terar io de Mosén D iego no es t a n exi
guo como d a á en tende r el conde de P u y m a i g r e . Al 
cont rar io , fué uno de los escr i tores más fecundos de 
su siglo, y apenas hubo género en que no pusiese la 
mano . Su estilo es uno de los más fáciles y ag radab le s 
d e aquel la centuria, en que puede decirse que hubo 
dos l íneas de prosis tas : una la pedan te sca y la t in iza
da, que empieza en D . E n r i q u e de Vi l lena y t e r m i n a 
en Alonso de Pa lenc ia ; otra la sana, j u g o s a y robus ta 
p rosa pol í t ica que se d i la ta desde las Generaciones y 
semblanzas de E e r n á n P é r e z de G u z m á n h a s t a los Cla
ros varones y l as Letras de H e r n a n d o del P u l g a r . A 
esta ú l t ima per tenecen los escr i tos de Mosén Diego de 
Vale ra , y en especial sus ve in t i s ie te Epístolas enviadas 
en diversos tiempos é á diversas personas, que son s in 
d i s p u t a la mejor de sus obras , y uno de los documen
tos m á s preciosos de la l engua de l siglo x v . Sin se r 
p rop i amen te car tas f ami l i a res , s ino m á s b ien m e m o 
r ia les , d i se r tac iones y a r e n g a s pol í t icas d isf razadas en 
forma epis to lar , pa r t i c ipan , no obs tante , de la sol tura 
y animación p rop ias de las cor respondencias a u t é n t i 
cas, y el estilo, casi s i empre na tu ra l y á l a s veces 
enérgico y apas ionado, p a r e c e t r a n s p o r t a r n o s en m e 
dio d e las l uchas pol í t icas del siglo x v , que h a b l a n 
al l í con m á s v iveza que en las p á g i n a s de n i n g u n a 
h is tor ia . 
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Sigue en mér i to y en in terés á l as ca r t a s , el Memo
rial de diversas hazañas (1), que m á s p rop iamente de
b ie ra t i tu la r se Crónica de Enrique IV, y coincide en 
todo lo subs tanc ia l con la que vu lga rmen te se l l ama 
Crónica castellana de Alonso de Patencia s in m á s f u n 
damento que es tar tomada en p a r t e de la Décadas lati
nas de aquel h is tor iógrafo . 

P e r o no es el Memorial la obra h is tór ica m á s cono
cida de Va le ra . L a más popula r , la que se reprodujo 
en numerosas ediciones (más de doce) d u r a n t e los s i 
glos x v y x v i , la que por el nombre d e su au tor fué 
d e s i g n a d a con el título deValeriana, es la g ruesa c o m 
pi lac ión que l leva los t í tulos de Coránica de España y 
Coránica Abreviada, d i r ig ida á la R e i n a Católica, é im
p re sa en Sevi l la en 1482 por Alonso del Pue r to . Y son 
de no ta r en la adver tenc ia final los encarec imientos 
que el au tor hace del a r te de la impren ta , i nven tado 
en sus días , y por v i r t u d del cual a lcanzaba á ver 
mul t ip l icado uno d e sus l ibros. «Agora de nuevo , se
r e n í s i m a pr incesa , de s ingu la r ingenio adornada , de 
»toda dot r ina a lumbrada , de claro en tendimiento ma-
»nual, así como en socorro pues tos ocurren con tan 
•¡¡maravillosa arte de escrevir do tornamos en las edades 
láureas, restituyéndonos por multiplicados códices en co
nocimiento de lo pasado, presente é futuro, tanto quan-
i¡to ingenio humano conseguir puede, por nación alema-
mes muy expertos é continuos inventores en esta arte ele 
•¡¡impremir, que sin error divina dezir se puede: de los 
»quales a lemanes es uno Michae l D a c h a v e r , de mara -
xvilloso ingenio é dot r ina , m u y esper to , de copiosa me-
»moria, famil iar de V u e s t r a Alteza, á espensa del qua l 
«ó de Garc ía del Castillo, vecino de Med ina del Campo, 
«tesorero de la h e r m a n d a d de la c ibdad de Sevil la, l a 
«presente Historia General en mul t ip l icada copia por 

(1) L e p u b l i c ó p o r p r i m e r a v e z D . C a y e t a n o R o s e l l e n e l 
t o m o I I I d e Crónicas de los Reyes de Castilla, d e l a B i b l i o t e c a 
d e R i v a d e n e y r a . 
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«mandado de V u e s t r a Alteza. . . fué impresa por Alonso 
»del P u e r t o , etc., etc.» 

E l hecho de h a b e r sido la p r imera Crónica general que 
vio l a luz púb l ica no contr ibuyó poco á la boga , bas tan
t e inmerec ida , que ob tuvo es te l ibro . V e n í a á l lenar la 
neces idad ap remian te de un compendio d e la h i s to r ia 
nacional , y s i rvió por medio siglo á fal ta de otro mejor . 
P u ó b a s e de es ta compilación, como de todas las de 
su género , que tan to a b u n d a n en n u e s t r a l i t e ra tu ra de 
los s iglos X I V y X v, la an t i gua Crónica general m a n d a d a 
escribir p o r Alfonso el Sabio; pero Mosén D iego de Va-
lera , m u y dado á todo género de p a t r a ñ a s ó h i s tor ias fa
bulosas , y t a n falto de toda luz cr í t ica respec to de las 
cosas p a s a d a s y r emota s como p r u d e n t e y av i sado en 
las p róx imas y p resen tes , p rocuró enr iquecer su o b r a 
con ficciones tomadas de m u y dis t in tos originales, in 
t e rca lando sin discreción todo lo que hab ía leído en 
otros centones his tór icos franceses y lat inos, y cuanto 
hab í a oído en s u s pe reg r inac iones por Europa . L a p r i 
m e r a p a r t e de su Crónica, que es u n a especie de cos
mograf ía , p u e d e a l te rnar con los viajes de Mandev i l l e , 
de los cuales en p a r t e es tá sacada . V a l e r a admi te l a 
exis tencia de hombres acéfalos, con ojos en los hom
bros y na r i ces en los pechos : d i se r ta l a rgamen te sobre 
el P r e s t e J u a n y su cor te : nos enseña que en I n g l a t e r r a 
h a y hojas de árboles que se convier ten en pescados, y 
o t ras en aves m a r i n a s pa rec idas á l as gav io tas . L a s 
pa r t e s s e g u n d a y tercera , que t e rminan respect iva
m e n t e en la invas ión de los godos y en la invas ión d e 
los á rabes , y aun la mayor p a r t e de la cuar ta , s i rven, 
no p a r a la his tor ia rea l , s ino p a r a es tud ia r el desar ro
llo de la h i s to r ia poét ica, que tan to en las ficciones 
en lazadas con la pé rd ida de E s p a ñ a (cueva de Tole
do, aven tu r a s d e la Cava), como en las l e y e n d a s de 
B e r n a r d o , P e r n á n González y el Cid, apa rece enga la 
n a d a con nuevos po rmenore s , en que se h a d e ver el 
reflejo, y a de v e r d a d e r o s l ibros de caba l le r ías como la 
Crónica Sarracina de P e d r o de l Corral, y a de c a n t a r e s 
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de ges t a degene rados y de ú l t ima ñora como el de las 
mocedades de Rodr igo , quizá no conocidos tampoco 
or ig ina lmente , sino por v i r tud de compilaciones h i s tó 
r i cas i n t e r m e d i a s en t re la General y la Valeriana. 
D e s d e la m u e r t e de S a n F e r n a n d o , en que t e rmina e l 
texto a t r ibu ido á Alonso el Sabio, Mosén D iego s igue 
con bas t an t e exac t i tud las crónicas reg ias ; pero al lle
g a r al r e inado de D . J u a n I I (limite de su obra) escri
be por cuen ta propia , y nos da en r igor u n a nueva 
Crónica de este re inado, m u y d igna de a tención cómo 
de t e s t i go presencia l y aun actor en casos m u y im
por tan tes , con la c i rcuns tanc ia de no habe r se va l ido 
de la Crónica que ya entonces exist ía , pues aunque 
muchas veces se la pidió á la r e ina , en cuya c á m a r a 
es taba, n u n c a consiguió leerla, y tuvo que conten ta rse 
con sus personales recuerdos : «Asi , m u y poderosa pr in-
»cesa, escr ib i ré como á t iento aquello de que me acor-
»dare é sé que pasó en v e r d a d desde que fui en edad 
»de quince años, en que á su se rv ic io vine, h a s t a su 
xfallescimiento (el del r e y D . J u a n I I ) .» A pesa r de 
t an t e rminan te declaración, que, como d i r ig ida á la 
mi sma r e i n a , excluye toda sospecha de falsedad, es 
t a l la semejanza en t re ciertos capí tu los de la crónica 
y el texto de la Valeriana, que no h a n fal tado quienes 
acusasen á Mosén Diego de h a b e r in te rca lado , po r 
p u r a vanaglor ia , en la Crónica de D. Juan II, los lu
ga r e s en que se hab l a de su persona , sus dos p r ime
r a s ca r t a s polí t icas y todo el re la to de la p r i s ión y 
proceso de D . Alva ro de L u n a . P e r o lo verosímil es 
c reer que ta l in terpolac ión fué h e c h a después de 1482 
por cualquiera que había leído la Crónica abreviada y 
j u z g ó de g r a n cur ios idad añad i r sus not ic ias á l as d e 
la Crónica de Don Juan II, que pasó por t a n t a s m a 
nos an tes de l l ega r á l as de Gal índez de Carvaja l . 

L a Genealogía de los reyes de Francia, t omada en 
su mayor pa r te de la Crónica Martiniana; un b r e v e 
t r a t ado sobre los Orígenes de Boma y Troya; u n Tra
tado de los linajes nobles de España, y a lgún otro 
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opúsculo de m a t e r i a genea lóg ica , inédi tos has ta el 
p resen te , comple tan la se r ie de las obras h is tór icas de 
Mosén D i e g o de Va le ra . D e i n t e r é s t ambién p u r a 
men te his tór ico p a r a nosotros son el cé lebre Tratado 
de las armas, m á s comúnmente l lamado de los rieptos 
é desafíos, del cual existen dos r a r í s imas ediciones s in 
año n i l u g a r de impresión: b reve , exacto y e legan te 
compendio de las leyes y p rác t i ca s caba l l e r e scas ob
s e r v a d a s en F r a n c i a , I n g l a t e r r a , Alemania y E s p a ñ a , 
d igno , en suma, de quien t a n t a s lanzas h a b í a roto en 
j u s t a s y to rneos y á tan tos pasos de a r m a s hab í a lle
v a d o su empresa ; el de l a s Preeminencias y cargos de 
los Oficiales de armas, inc luyendo no sólo los l l amados 
reyes, s ino los farautes y persevantes; y aun si se quie
re el Ceremonial de Príncipes, que declara l a s p re r ro 
ga t ivas de emperadores , reyes , duques , ma rquese s , 
condes, etc. Se le a t r ibuye a d e m á s u n a t r aducc ión de i 
Árbol de las batallas, l ibro f rancés de H o n o r a t o B o -
net ; pero la ú n i c a que hemos vis to es de A n t ó n d e Zo
rita, c r iado del m a r q u é s de Sant i l lana , p a r a [quien l a 
hizo en 1441 (1). 

E n t r e los t r a t ados que p u d i é r a m o s decir doctr ina
les, de m o r a l ó de política, sección m u y a b u n d a n t e e n 
las ob ras de Mosén Diego , merecen especial aprecio 
el de Providencia contra Fortuna, m u c h a s veces im
preso al final de los Proverbios del m a r q u é s de Sant i 
l l a n a , y reproduc ido casi í n t eg ro por C a p m a n y 
como t ipo de la mejor p rosa del siglo xv, a u n q u e no 
sea m á s que un tej ido de lugares comunes ; el Brevi-
loquio de Virtudes; el Doctrinal de Príncipes, inédi to 
todavía , aunque es de los m á s curiosos, po rque p r i n • 

(1) A s i e l Tratado de las armas c o m o e l Ceremonial de Prin
cipes, e l de l a s Preeminencias, el Espejo de verdadera nobleza y 
e l Tratado en defensa de virtuosas mujeres, f i g u r a n e n e l t o m o 
p u b l i c a d o p o r l a Sociedad de bibliófilos españoles, e n 1878, c o n e l 
t í t u l o de Epist&las de Mosén Diego de Valera... juntamente con 
otros cinco tratados del mismo autor. Cuidó de e s t a e d i c i ó n 
D . J o s é A n t o n i o d e B a l e n c b a n a . 
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cipal inente t r a t a de las d i fe renc ias en t re el r e y y el 
t i rano; la Exhortación á la paz, que es casi u n a p a r á 
frasis de las dos car tas que dir igió á D. J u a n II; y , 
finalmente, la Defensa de virtuosas mujeres y el Es
pejo de verdadera nobleza, l ibros que t i enen p u n t o 
por pun to los mismos t emas que el Triunfo de las 
donas y la Cadira del honor d e J u a n R o d r í g u e z de l 
P a d r ó n , con la diferencia de d a r V a l e r a m á s espacio 
á los ejemplos his tór icos que á la a rgumen tac ión es
colást ica, y con la diferencia t o d a v í a mayor del e s t i 
lo, que en el c ron i s ta de Cuenca es por lo común l lano, 
apacible y ameno, a l paso que en el t r o v a d o r ga l l ego 
peca cons tan temente de a legór ico , r e d u n d a n t e , em
blemát ico , y si se qu ie re poético, pero con m a l a ma
n e r a d e l i r i smo (1) . 

Sólo la impor tanc ia del personaje p res t a a lguna cu-

(1) E s c u r i o s a l a d i a t r i b a q u e c o n t r a B o c c a c c i o s e l e e e n e s t e 
l ibro: « P u e s á t i , J u a n B o c c a c c i o , q u e e n l o s p o s t r i m e r o s d í a s 
»de t u v i d a l a s a m o r t i g u a d a s l l a m a s d e a m o r r e v i v a s t e s , p o r 
» las q u a l e s tueste c o n s t r e ñ i d o t u s l o a b l e s f e c h o s c o n p o q u i l l a s 
« l e t r a s m a n z ü l a r , J tú eres a q u e l q u e e s c r e v i s t e l ibro de Claras 
mnujeres, o n d e c o n g r a n t r a b a j o a y u n t a s t e l a c a s t i d a d é p e r -
» p e t u a v i r g i n i d a d de m u c h a s ? JTÚ eres a q u e l q u e e s c r i v i e n d o 
Del t u l ibro de l a s Caydas, r e c o n t a n d o l a s c o n d i c i o n e s do l a s 
« m u j e r e s n o b u e n a s , d i x i s t e : n o q u i e r a D i o s q u e y o d i g a , p o r 
« t o d a s ; q u e e n e l l a s h a y m u c h a s s a n t a s , ó c a s t a s , é v i r t u o s a s , 
» la s q u a l e s c o n g r a n t r e v e i e n c i a s o n d e a c a t a r ; é d e s p u é s , o l -
nv idada l a v e r g ü e n z a d e t i , e s c r e v i s t e e n e l t u Corvadlo l o q u e 
» m i l e n g u a d e b e ca l lar? ¡Oh, v e r g o n z o s a c o s a , n o s o l a m e n t e 
apara t i , m a s a u n p a r a e l h o m b r e de l m u n d o q u e m e n o s su-
«p iese ! . . . » Y e n n o t a a ñ a d e : « D e c í a y o e s t o , p o r q u e c u a n d o 
" J u a n B o c c a c c i o e s c r e b i ó e s to l i b r o Corvadlo, era e n a m o r a d o 
»de u n a d u e ñ a florentina, é c o m o f u e s e é l e n e d a t a b o r r e s c i b l e 
« p a r a s e r a m a d o , e l l a b u r l a b a m u c h o del, é a m a b a á u n o t r o 
« m a n c o b o florentino; y e l m e s m o J u a n B o c c a c c i o e n e s t e Corva-
odio, d i x e q u e l a d u e ñ a , e s t a n d o c o n a q u e l m a n c e b o , m u c h a s 
« v e s e s b u r l a n d o d e l , d é s í a : «Ves allí al enamorado mío, d e l o 
« q u a l m u c h o i n d i g n a d o J u a n B o c c a c c i o e scr ib ió e n e s t e l i b r o 
« m u c h a s f e a l d a d e s g e n e r a l m e n t e de t o d a s l a s m u j e r e s . 
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r i o s idad á las poesías de Mosén Diego de V a l e r a que 
nos h a n servido de pre tex to p a r a da r es ta breve r azón 
d e su persona. Es tos versos, pocos y malos, se encuen
t r a n d ispersos en var ios Cancioneros impresos y m a 
nuscr i tos : h a y cinco composiciones en el de S túñ iga , y 
o t r a s v a r i a s en el que fué d e Gal la rdo , en los de la 
Bib l io teca Nac iona l de P a r í s , en uno de la Bib l io teca 
d e P a l a c i o . L a s únicas que suelen c i ta rse , no po r otra 
cosa q u e por lo d i s p a r a t a d a s é i r r eve ren te s , son las 
pa rod ias erót icas ( inéd i tas todavía , s egún creo) de los 
s ie te Salmos penitenciales y d e la Letanía, donde en t re 
o t ros santos de su pecul ia r calendario invoca á T a r -
quino, el forzador de Lucrec ia . Esc r ib ió Valera a lguna 
que o t ra poes ía pol í t ica , en t re ellas u n a con ocasión 
de l suplicio de D . Alvaro , pero sus letanías y sus sal
mos son los que hic ieron escuela. P r o n t o le imi ta ron 
como á porf ía J u a n de D u e ñ a s y Suero de R i b e r a en 
sus respect ivas Misas de Amor (1), donde se leen los 
m á s absurdos sacri legios, t r aduc iendo , v. gr. , el Agnus 
Dei: «Cordero de Dios d e V e n u s » , y el Credo in unum 
Deum: 

Creo , A m o r , que t ú eres 
Cuidado dó p l a c e r y a c e , 
Que faces á q u i e n t e p l a c e 
R e s c e b i d o r de p l a c e r e s . . . 

T a ve remos cómo á todos les a r r e b a t ó la pa lma en 
t a n de tes tab le género aquel ene rgúmeno de Ga rc i 
Sánchez de Badajoz, que compuso las Lecciones de Job 
alegorizadas al Amor, «y es taba en pun to si la l ocura 
no le a ta ja ra (dice D . Diego de Mendoza) d e hace r al 
mismo tono todas las homil ías y oraciones.» Cómo se 
compagina todo esto con t a n t a c r i s t i andad como d icen 
que h a b í a en t i empos an t iguos , no seré yo quien lo 

(1) P u b l i c a d a l a de R i b e r a p o r Ochoa , Rimas Inéditas del si
glo XV, p á g i n a 399. L a de J u a n d e B u e ñ a s e s t á e n e l C a n c i o 
n e r o i n é d i t o q u e fué d e G a l l a r d o . 
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de te rmine : p u e d e que á estos poe tas les pa sa se lo que 
á los sac r i s tanes , que p ie rden la reverenc ia á l as imá
g e n e s de los san tos de puro qu i ta r las el polvo. 

Creemos inúti l , en t rabajo tan compendioso como 
el p resente , te je r el inven ta r io de los i nnumerab le s 
versificadores del t i empo de D . J u a n I I , pues to que 
n a d a nuevo podr í an añad i r á lo que conocemos por 
el es tudio de los ingenios culminantes . Con dec i r que 
en aquel la corte todo el m u n d o hizo versos , b i en p u e 
d e infer i rse la can t idad , y también la cal idad, d e s e 
mejan te p roducc ión . E l aspecto social es lo único q u e 
sue le in te resa r en es ta poesía, y la b iograf ía de los 
poetas suple m u c h a s veces las deficiencias de sus ver
sos. Poco valen, por ejemplo, los de Suero de Qui
ñones; pero p a r a nad ie p u e d e ser indiferente el saber 
que los compuso, y que probablemente fueron d i r ig i 
dos á aquel la mi sma d a m a por cuyo amor, y en seña l 
de esclavitud, l levaba todos los j u e v e s al cuello u n a ca
dena de fierro, h a s t a que concertó su resca te en «tres
cientas l anzas romp idas po r el as ta con fierros de Mi
lán», en la p u e n t e de Orbigo, camino de San t i ago , 
quince días antes y quince después de la fes t iv idad del 
Após to l . A q u í la p rosa de un documento oficial, el tes
t imonio de l notar io P e d r o R o d r í g u e z de Lena , t r iunfa 
de toda ficción posible. E s la cabal ler ía en s u s e g u n d o 
per íodo, fr ivola, m u n d a n a y g a l a n t e , t an to más d e s 
l u m b r a d o r a en sus qu imera s cuanto más próxima á su 
ocaso. I l u s t r e s poe tas modernos , el D u q u e de R i v a s 
en el Paso Honroso, M a u r y en Esvero y Almedora, h a n 
renovado este a rgumen to , que en t re los con temporá
neos no insp i ró versos , sin d u d a porque el caso, en 
medio de su ex t rañeza , t en ía en E s p a ñ a y fuera d e 
ella, e spec ia lmente en l a cor te de los D u q u e s de Bor -
goña , har tos ejemplos. 

M á s que las quere l las de amor, y l a s d iv isas y los 
motes de los t rovadores aris tocrát icos del siglo x v , 
s i rven pa ra la h is tor ia l as cínicas y d e s v e r g o n z a d a s 
lucubrac iones de sus p ro t eg idos ó parás i tos , los poe-

T O M O v . o 



CCLVIII LÍRICOS CASTELLANOS 

t a s semipopu la res ó m á s bien p lebeyos , de que y a h e 
m o s vis to t an tas m u e s t r a s en el Cancionero de Baena, 
empezando por su propio colector, que es uno de los 
m á s desaforados, mald ic ien tes y ped igüeños . E s t e gé
nero de sá t i ra procaz , l icenciosa y callejera, a b u n d a 
en t i empo de D . J u a n I I , pero menos que en los dos 
re inados pos te r io res . E l poe ta que p r inc ipa lmen te l a 
personifica, así por lo espontáneo y acerado del c h i s 
t e como po r la to rpeza hab i tua l de su empleo, A n t ó n 
de Montoro , el Ropero de Córdoba, empezó á escr ib i r 
en este per iodo; pero alcanzó al de los R e y e s Católi
cos, y el p r inc ipa l y d igno tea t ro de su m u s a facine
rosa y d e s a l m a d a fué la corte de E n r i q u e I V : allí i r e 
mos á busca r , como en su propio centro, á Montoro, 
que fué, sin d isputa , el r e y de los poetas de d o n a i r e 
en el siglo x v . J u a n de Val ladol id , el l l amado Juan 
Poeta, su émulo en t r u h a n e r í a y desfachatez , y a que 
no en ingenio , pasó por la corte napo l i t ana de Alfon
so V, y á ella pe r tenece su estudio. Micer Mar t in el 
Tañedor, que , como su apodo lo indica, era un j u g l a r , 
músico y poe ta al p ropio t iempo, t iene la s i n g u l a r i d a d 
de h a b e r s ido poe ta b i l ingüe: nacido quizá en el rei
no de Aragón , componía versos ind i fe ren temente en 
caste l lano y en cata lán: 

A m í m á s m e p l a c e o y r á Mart ín , 
Quan do c a n i a é t a ñ e a l e g r e s v e g a d a s 
S u s c a n t i g a s d u l c e s m u y b i e n c o n c o r d a d a s 
A s í e n c a s t e l l a n o c o m o en l y m o s i n . 

( N ú m . 97 de l Cancionero de Baena.) 

T u v o u n h e r m a n o l lamado Diego , t añedor como é l , 
m á s conocido que por sus p rop ias canc iones por u n a 
sá t i r a feroz que contra él lanzó A n t ó n de Montoro , 
d ic iendo en t re o t ras l indezas que el Duque (de M e d i n a 
Sidonia) y el Maestre de Santiago dormían con su mujer. 
E n el Cancionero de burlas hay t ambién a l g u n a s co
p l a s , poco p ican tes ni chistosas, de un Maese J u a n el 
T r e p a d o r , guarn ic ionero de oficio. 
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E n mejor compañía que es tos copleros, y algo se 
pa rados d e ellos t amb ién por su condición y es tado , 
deben a n d a r los reyes de a r m a s Toledo y Moxica, y 
el honrado escudero P e d r o de la Caltraviesa. D e T o 
ledo, que era un mediano poeta erótico, escribió A n 
tón d e Montoro en uno de s u s ep ig ramas : 

¿ C u á l q u i s i é r a d e s v o s m á s : 
Q u e se perd iera la fe 
Ó la p l a n t a de N o é ? 

E e r n á n Moxica t i ene diálogos con su d a m a m u y fá
ciles y donosos, de cor tesano y apacib le discre teo, y 
versificados con t a n t a sol tura, que parecen de la época 
de Casti l lejo. M u e s t r a p re tens iones bas tan te just if ica
das de poeta culto: después de la ba ta l la de l a H i 
gue ra celebró á D . J u a n I I en u n poema alegórico, 
hac iendo ga la d e s e g u i r como m a e s t r o s á D . E n r i q u e 
de Vi l l ena y al M a r q u é s de Sant i l lana: 

Mas E n r i q u e de V i l l e n a 
Con el b a r ó n de la V e g a , 
A l u m b r e n m i m a n o c i e g a , 
F a c i e n d o c o n c l u s i ó n l lana . 

D e P e d r o de la Ca l t rav iesa dio á conocer A m a d o r 
de los R í o s u n largo y enérgico decir en que se p i n t a 
con v ivos colores y sin n i n g ú n género de re t icencias 
la s i tuac ión mora l de Casti l la . E l estilo fresco y des
embarazado de es ta p ieza conserva cierto sabor popu
la r y pa t r ió t ico : 

D e s p u é s de m u e r t o s los g o d o s , 
Q u e se g a n ó el P o r t o g a l , 
N o n sab ían dec i r todos : 
Guardabrazos nin brazal, 
Placas, almelc, gorjal. 
T a l e s n o m b r e s n i n 03'eron, 
Mas la ba ta l l a v e n c i e r o n 

- D e l P u e r t o de Muradal . 
D e p e n a c h o s non usaron 

Con t emor del v e n d a v a l , 
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L o s q u e por fuerza g a n a r o n 
A J a h é n e t Rabana l . 
Faca e x t r a ñ a n in chival 
L o s q u e d i g o non d e c í a n , 
E m p e r o b i e n d e f e n d í a n 
S u s c a p a s e t su por ta l . 

L o r i g a s e t bra foneras , 
G r a n d jaez e t correa l , 
C a p e l l i n a s con b a v e r a s , 
B a c i n e t e s d e c a s u a l , 
T i r a c o l a s con r a m a l , 
F a l d a s , m o s c a q u e s , p a n c e r a s , 
Q u e x o t e s e t c a n i l l e r a s ; 
Mazas de m e d i o q u i n t a l , 

Cabal los de Z a c a t e n a , 
Cofia, d a g a s e t frontal , 
S i l l a s f u e r t e s con c a d e n a , 
G r a v e s e s t o q u e s , p u ñ a l . . . 
E s t a g u a r n i c i ó n ata l 
Usaron l o s c a s t e l l a n o s , 
E t v e n c i e r o n por s u s m a n o s 
M u c h a bata l la c a m p a l . . . 

L a catás t rofe d e D. Alvaro de L u n a , quien t odav í a 
dio m a y o r e s p r u e b a s de g r a n d e z a h u m a n a sobre las 
t ab las e n s a n g r e n t a d a s del cadalso que en la cu mb re 
d e l p o d e r y d e la prosper idad , tuvo i n m e n s a resonan
cia en el a lma d e sus contemporáneos , y dio ma t e r i a 
á g r a n número de poesías , si b ien n i n g u n a aventajó al 
i r a c u n d o y venga t ivo canto que la nobleza cas te l lana 
l evan tó por boca de D. I ñ igo de Mendoza en el d ía 
d e su t r iunfo. H a y composiciones de Mosén D iego de 
V a l e r a , de J u a n Poe ta , de P e r n a n d o d e l a T o r r e (el 
Testamento del Maestre), d e J u a n A g r a z , de P e r o 
Gui l len de Segovia, y h a s t a de u n ca ta lán , B e r e n g u e r 
d e Masdove l les , que los compuso en su l e n g u a na t iva . 
Casi todos estos versos son hos t i les á la m e m o r i a d e 
D. A l v a r o , como o b r a de enemigos suyos ó de t rova 
dores a sa l a r i ados po r sus enemigos , y en casi todos 
d o m i n a la idea de que sólo desde aquel d ía empezaba 
á se r r e y D. J u a n I I : 

A g o r a e r e s t ú e l r e y 
Magní f i co é s o b e r a n o : 
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A g o r a c u m p l e s la l e y . . . 
B é s e n t e t o d o s la m a n o 

le decía J u a n de Valladol id. Y a ñ a d í a J u a n A g r a z , 
poe ta d e Albace te , con m á s l ibe r t ad y elevación po
lí t ica: 

R e y q u e s i e m p r e d e s e a s t e 
B u e n f a s e r é b u e n v e v i r , 
P u e s de l s u e ñ o d e s p e r t a s t e s , 
N o n v o s tornes á d o r m i r . . . 
Q u e D i o s qu iere c o n s e n t i r 
Q u e v u e s t r a real p e r s o n a 
P r e s t o p u e d a r e d e m i r 
L o q u e c u m p l e á la corona . 

A s í c o m o al r e y A s u e r o , 
I n c i t a d o por E s t e r , 
E l B i e n S u m o v e r d a d e r o 
A l u m b r ó v u e s t r o p o d e r . 
N o y m p i d a d e s e l p o d e r 
Q u e v o s dio l a d i g n i d a d , 
N i n t o r n e s á s o m e t e r 
V u e s t r a e x c e l s a p o t e s t a d . . . 

U n a sola poesía h a y de t e n d e n c i a s apo logé t i cas , 
anque u n t an to embozadas : el dezir de P e d r o Guillen 
de Segovia , notable poeta cuyas p r inc ipa les obras per
t e n e c e n al r e inado s igu ien te (1). 

L a impres ión que deja el espectáculo de es ta ab iga
r r a d a m u c h e d u m b r e de copleros de pobre y obscura 
condición y á veces de ínfimo or igen, t iene algo d e 
ex t r aña y con t rad ic to r ia . Cuando vemos á u n s a s t r e 
r emendón , y jud ío converso por añadidura , como A n 
tón de Montoro, a l t e r n a r en correspondencia poét ica 
con el m a r q u é s de Sant i l lana; y á J u a n de Va l l ado -

(1) De la poesía política en tiempo de D. Alvaro de Z u n a h i z o 
e s p e c i a l e s t u d i o A m a d o r de l o s R í o s e n d o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s 
e n l a Revista de España (1872). E l m i s m o A m a d o r e n e l t o m o V I 
( c a p i t u l o I I I ) de s u Historia Critica, y D . P e d r o J o s é P i d a l e n e l 
p r ó l o g o a l Cancionero de Baena, d i s c u r r e n l a r g a m e n t e s o b r e l o s 
p o e t a s e r u d i t o - p o p u l a r e s de l s i g l o x v , y h a c e n n o t a r s u i m p o r 
t a n c i a c o m o f u e n t e h i s t ó r i c a . 
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l id, hi jo de u n p regone ro ó de u n verdugo , recor re r 
festejado, no sólo todas las cor tes de nues t r a P e n í n s u 
la, sino las i ta l ianas de Ñapóles , M a n t u a y Milán, pa 
r ece á p r i m e r a v i s ta que ei ingenio a l l anaba todas las 
d is tancias , c reando una especie de democracia . P e r o 
considerándolo más a ten tamente , t a l i lus ión comienza 
á desvanecerse , y hay que confesar que la m a y o r p a r t e 
de estos j u g l a r e s degene rados hic ieron todo lo posible 
po r deshonrar su a r t e y deshonra r se á sí propios , no 
s in que en es ta degradac ión moral tuv iese m u c h a par
te el género de protección que se les o torgaba, no m u y 
d ive r sa de la que reca ía en los t r u h a n e s y mozos d e 
p a s a t i e m p o . E s de suponer , po r e jemplo, que á los 
ojos de Alfonso V , J u a n P o e t a val iese todavía menos 
que aque l Mosén Bor ra , miles gloriosus, que había t ro 
cado l a toga del ju r i sconsu l to por los cascabe les de l 
bufón, y á quien el r e y se complacía en l lenar de oro 
l a s fa l t r iqueras y la escarcela , ha s t a que cayese des
fallecido bajo el peso de las monedas . F a l t o s , pues , 
d e todo idea l y de toda de l icadeza ar t ís t ica ; d ivorcia
dos de l pueblo ó infieles á su origen; fal tos t ambién 
de posi t iva cu l tu ra y de p a l a d a r moral; e n t r e g a d o s 
a l t e rna t i vamen te á la maled icenc ia g r o s e r a ó á la l i 
sonja vil; p ro fanadores de todo lo s a g r a d o y caballe
resco; sabandi jas d e corte, t an to más desp rec iadas y 
v i l i pend iadas cuanto mayores eran los esfuerzos que 
h a c í a n p a r a sobreponerse á sus compañeros de do-
mes t i c idad en aquel la lucha de pasqu ines soeces, p r e 
sen tan el r e p u g n a n t e espectáculo de u n a j a u r í a de 
canes hambr ien tos d i spu tándose los despojos de la 
m e s a de su señor. E l Cancionero ele obras de burlas 
provocantes á risa es el l ibro de oro de esta escuela; 
y a volveremos á é l : pa rece escri to en una manceb ía 
por u n a reun ión de rufianes ebrios . Pe ro no se h a de 
n e g a r que esta b á r b a r a poesía t iene un cierto género 
de v ida , g ro se r a y mater ia l sin duda, que cont ras ta con 
lo a m a n e r a d o y fastidioso de la poesía ama to r i a y a le 
gór ica de los Cancioneros , y p a r a el h i s to r iador im-
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por ta mucho m á s que ésta, p o r q u e la his tor ia recoge 
en todas pa r t e s las pa lp i tac iones de la v ida , y p u e d e 
d e s c e n d e r á todos los lodazales sin m a n c h a r s e . 

Muchos poetas de la corte de D . J u a n I I , t a les como 
L o p e de Es túñ iga , J u a u de D u e ñ a s , J u a n de T a p i a , 
Suero de R i b e r a , pasa ron á Ñapóles con Alfonso V, 
y y a es t iempo de buscar los en este nuevo tea t ro abier 
to á l a s musas cas te l lanas . 

V I I 

E n 26 de Eebre ro de 1443 ent ró Alfonso V, r e y d e 
A r a g ó n , en la conqu i s t ada Ñapóles , con pompa d e 
t r iunfador romano: coronado de laurel , con el cetro en la 
mano d ies t ra y el g lobo áureo en la s iniestra , en ca r ro 
t i rado por cuatro cabal los b lancos , mos t r ando á s u s 
pies encadenado el Mundo. P r e c e d í a n l e en otros ca r ros 
alegóricos l a Fortuna y las Virtudes, ent re las cuales 
descol laba la Justicia. U n arco inmenso, p a r a el cua l 
se h a b í a n de r r i bado cuaren ta b r a z a s de mura l la , dio 
ingreso en la c iudad á aque l la e sp lénd ida y ab igara -
d a comit iva, en que por p r imera vez se mezc laban I t a 
l ia y E s p a ñ a , y la E d a d Med ia y el Renac imien to . 
M i e n t r a s en una p a r t e sesen ta mancebos venidos d e 
T o s c a n a r ep re sen t aban , ves t idos de p ú r p u r a y g rana , 
los j u e g o s florentinos, en otro lado numerosa cohor te 
d e a ragoneses y ca ta lanes , unos en cabal los mecánicos , 
otros á pie , vest idos de pe r sas y de asirios, con lanzas 
y c imi tar ras , e jecutaron una danza bélica, segu ida de 
u n s imulacro de ba ta l l a , en tonando al pa r cantos d e 
v ic tor ia en su l engua nat iva, es decir, los unos en cata
lán y los otros en caste l lano de Aragón , s egún el pa re 
cer m á s probable . Goncitato sensim cantu, ipsi pariter 
inflammabantur, praüiumque miscebant, dice el P a n o r m i -
t a . Ce r r aba el séqui to la Tor re de la P a z , cuya p u e r t a 



CCLXIV LÍRICOS CASTELLANOS 

g u a r d a b a n n ánge l con la e spada desnuda . E n la pom
p a medio bá rba ra , medio clásica, con que se so lemni
zaba aque l d ia de gloria, aparec ía de resal to el ca rác 
t e r de iniciación a r t í s t i ca que iba á t ene r aquel r e i n a 
do. «Entonces fué reve lado á los españoles (dice u n 
cr í t ico reciente) (1) el nuevo aspecto de l a v ida italia
na, y poco después empezaron á conocer los i t a l i anos 
la n u e v a v i d a española». L a corte de Alfonso V es el 
pórt ico de nues t ro Renac imien to , la p r i m e r a escuela 
d e los h u m a n i s t a s españoles . 

H a s t a entonces n u e s t r a s relaciones con I t a l i a ha
bían s ido puramente g u e r r e r a s y comerc ia les ; la do
minac ión de la Casa a r a g o n e s a no h a b í a l l egado to 
d a v í a al continente, pe ro e ra inevi table que l l egase . 
L a g r a n d e z a y p rospe r idad comercial d e Ba rce lona 
la hizo en b r e v e t i empo r ival de las repúbl icas mar í 
t imas d e I t a l i a . Y cuando los derechos de la s a n g r e y 
el voto popu la r de los sicil ianos, de spués de las san
g r i e n t a s v í spe ras de Pa l e rmo , movieron á D . P e d r o I I I 
á r ecoge r la he renc ia de Cor rad ino y á ocupar la m á s 
g r a n d e y opulenta de las is las i ta l ianas , b ien p u e d e 
dec i rse que ca t a l anes y sicilianos, conducidos á la v ic
to r ia p o r R o g e r de Laur ia , formaron un solo pueblo 
d u r a n t e aquel la edad heroica en que el g r a n m o n a r c a 
a r a g o n é s que, s egún la expresión de Dante , 

D' o g n i v a l o r portó c in ta la corda. . . 

y á qu ien hizo Boccaccio héroe de la m á s del icada y 
exqu i s i t a de sus novelas , resuci tó l a s m u e r t a s esperan
zas de los gibel inos de toda I ta l ia . N i u n pun to se in 
t e r r u m p e d u r a n t e la E d a d M e d i a esta f ra te rn idad en
t r e ambos pueblos: no hubo p r ínc ipe m á s quer ido d e 
s u s vasa l los de Sicilia que D . E a d r i q u e de Aragón, y l a 
compañía ca ta lana que pasó á Or iente l l evaba por pri-

(1) B . Croce , La Corte Spaynola di Alfonso d' Arayona a Na-
poli. 1894 ( v o l . X X I V de l o s Atti della Academia Pontaniana di 
Napoli). 



PllÓLOGO CCLXV 

m e r j e fe á un i tal iano (de Br ind is ) , R o g e r de F l o r . 
D e ta l modo se catalanizó aquel la is la clásica, que v ino 
á q u e d a r como s e g r e g a d a del cont inente , y apenas pa r 
t ic ipó de los gene ra l e s dest inos de I ta l ia . I g u a l f e n ó 
meno, y todavía con influencia m á s honda , p r e sen t a l a 
is la de Cerdeña , ced ida á D . J a i m e I I de A r a g ó n por 
el P a p a Bonifacio V I I I en 1297, y defini t ivamente con
quis tada de los p í sanos en 1326 por los ca ta lanes , q u e 
establecieron allí una colonia y comunicaron su l engua , 
la cual todavía pers is te en Alguer , t e rce ra población d e 
la isla. A p a r t e de es tas conquistas , los ca ta lanes in
t e rv ienen ac t ivamen te en la h is tor ia de I t a l i a , y a como 
soldados mercenar ios , ya como pi ra tas , ya como traf i
can tes . L o s s iglos x i v y x v m a r c a n el apogeo d e s u 
g lor ia comercial . Y a en 1307 t en í an dos cónsules d e 
s u nación en Ñapóles , y sus mercade re s ocupaban u n a 
cal le entera . E n P i s a t en ían desde 1379 no sólo cón
sul , sino lonja ó casa de contra tac ión, l ibe r t ad a b s o 
lu ta de comercio, exención de todas las gabe las im
pues t a s á los forasteros, y o t ra porc ión de pr iv i legios 
út i les y honoríficos. P a s a b a n , como ahora, por m u y in
dust r iosos , lad inos y sagaces : homines cordati et saga
ces inter Hispanes dice B e n v e n u t o de Imola . «Guárda 
te d e p lá t i cas y t r a tos con ca ta lanes», exclama u n per 
sonaje de la nove la 40 de Massuccio Sa le rn i tano . A 
cathalano mercatore mutuum non accipere, es consejo 
de P o n t a n o . 

T e n í a n los i ta l ianos m u y vaga y confusa idea de l 
centro de E s p a ñ a . Sólo por excepción h a b í a n conoci
do a lgún e jempla r de los españoles de Casti l la, de los 
semi-barbari et efferati homines de que habla Boccac
cio. D e l t r a t ado De vulgari eloquio se infiere que D a n 
te no sab ía s iqu ie ra la exis tencia de nues t ro romance , 
ó le confundía con el provenzal . Exis t ían , sin embar
g o , l a s relaciones re l ig iosas con R o m a , las r e l ac iones 
j u r íd i ca s con los dec re ta l i s t a s y g losadores de los es
t ud ios de Bo lon ia y P a d u a . Alfonso el Sabio h a b í a s ido 
elegido e m p e r a d o r por iniciat iva de los p ísanos , que l e 
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l l amaban excelsiorem super omnes reges qui sunt vel fue-
runl unquam temporibus recolendis. B rune t t o L a t i n i 
v ino á él en 1260 como embajador de los güelfos de 
F lo r enc i a , y al pr incipio de su l ibro del Tesoretto h a c e 
g r a n d e s encarecimientos de la pe r sona de n u e s t r o sa
bio rey , ha s t a dec i r que 

Sot to la l u n a 
N o n si t r o v a p e r s u n a 
C h e per g e n t i l l i n g n a g g i o 
N e p e r a l to b a r n a g g i o 
T a n t o d e g n o n'en t'osse 
Com' e s to re N a n f o s s e . 

U n infante de Casti l la, hijo de D . F e r n a n d o : el fa
moso aventure ro D . E n r i q u e , l l amado el Senador por 
haber lo sido de Roma , personaje inquie to y revolve
dor , á quien no pueden nega r se ni esfuerzo bélico n i 
c ie r tas dotes de político, lidió b i za r r amen te en Tagl ia -
cozzo, como auxi l i a r de Oorradino, al frente de 8 0 0 
cabal leros españoles , y, si se perd ió la batal la , no fué 
c ie r t amente por su culpa, sino por habe r cejado l a 
hues t e de los a lemanes que acompañaban al d e s v e n 
t u r a d o p r inc ipe g ibe l ino . Mejor y más d u r a d e r a m e 
mor i a dejó en la cen tu r i a s igu ien te el c a rdena l Gi l 
d e Albornoz (uno de los m á s g r a n d e s hombres que 
nues t r a nación h a producido, y en ta len to polí t ico qui
zá el p r imero de todos), r econqu i s t ando palmo á p a l 
mo el patr imonio de San Pedro , an iqui lando á los t i 
r a n o s que le opr imían y devas taban , y abr iendo n u e 
v a e r a en el es tado polít ico de I t a l i a y aun en el 
derecho públ ico de la c r i s t i andad . N i n g ú n otro espa
ñol , s in excluir a l mismo Alfonso V, h a pesado tanto 
como él en la h is tor ia de I ta l ia , aun en aquello que 
es ta h i s to r ia t iene de más universa l . P e r o sus accio
nes , como m e r a m e n t e personales que fueron, no qu i t an 
al r e y de A r a g ó n la g lor ia de haber injer tado el pr ime
ro la r a m a española en I ta l ia , p a r a que al l í r e inase lar
go t iempo, según la expres ión de P a u l o Giovio: Qui 
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primus Hispanicce sanguinis stityem, ut diu regnaret, 
Italia inseruit. E n él comienza la españolización d e la 
I t a l i a meridional , que se ade lan tó en más de med io 
siglo á la del resto de I ta l ia . 

Y claro es que aqui no se t r a t a del mero hecho de 
la conquista , s ino de re lac iones más ín t imas que d e s 
p u é s de ella nac ieron; de un contacto, no hostil , sino 
famil iar , en t r e ambos pueb los ; de un comercio de 
ideas, de cos tumbres y d e productos l i terarios. A u 
m e n t a la impor tanc ia del caso el h a b e r coincidido 
p rec i samente los t i empos de l m a g n á n i m o Alfonso (á 
quien n u e s t r a h i s to r ia p a t r i a no h a consagrado toda
vía un m o n u m e n t o d igno de su gloria) con el per íodo 
cu lminan te del Renac imien to clásico y de la cul tura 
de los h u m a n i s t a s , la cual to t a lmen te se enseñoreó 
del ánimo de aquel g r a n monarca , y no sólo encontró 
en él 'uno de sus m á s espléndidos y magníficos pa t ro 
nos á la vez que u n discípulo ferviente, sino que le 
movió á difundir la en t re sus subd i tos esjjañoles, si no 
con g r a n resul tado inmedia to (porque n i n g u n a cosa 
apa rece perfecta desde sus pr iucipios) , á lo menos con 
loables y eficaces esfuerzos que p r e p a r a n y anunc ian 
las g lo r i a s de la cen tu r ia s igu ien te . 

De Alfonso V, g u e r r e r o y conquistador , se h a es 
cr i to b a s t a n t e en I ta l ia y en o t ras par tes , por ser sus 
hechos de los m á s capi ta les en la h is tor ia del siglo x v . 
Poco se h a hecho en España , donde los novís imos his
tor iadores d e la Corona de A r a g ó n apenas h a n añad i 
do cosa de substancia á la exacta y copiosa na r rac ión 
d e Zur i t a . P e r o el aspecto l i terario que , t r a t á n d o s e de 
Alfonso V, no es por v e n t u r a menos in te resan te que 
el político, h a l lamado la a tención de nues t ros e rud i 
tos an tes que la de los extranjeros, y ha de reconocer
se á D . J o s é A m a d o r de los Ríos , en t re t an tos otros 
mér i tos de inves t igac ión y de crít ica, el de h a b e r com
p r e n d i d o p r imero que otro a lguno la especial impor tan
cia de este asunto , ded icándole dos largos capí tulos , d e 
los mejores del tomo V I de su Historia déla Literatura 
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Española, en que d iscurre ampl iamente sobre el carác
ter general ele las letras bajo el reinado de Alfonso V de 
Aragón, y sobre los poetas la t inos , caste l lanos y ca ta
l anes de su cor te . 

E n todos los ensayos de h is tor ia g e n e r a l del h u m a 
nismo in ten tados has ta ahora en Aleman ia ( e n t r e 
los cuales descuel la el de Voigt) hay- a lgo que m á s 
ó m e n o s a t añe á Alfonso V, cons iderado como Mece
n a s del P a n o r m i t a , de Ph i i e lpho , de L o r e n z o Va l la , 
de E n e a s Silvio, de J u a n de Aur i spa , de J o r g e d e 
Treb i sonda , etc . P e r o no sólo descu idan ta les au to res 
el pun to de vis ta español , s ino que aun af irmando, 
como lo hace B u r c k h a r d t en su admirab le l ibro (1), 
el especia l ca rác t e r que la dominac ión española i m 
pr imió en el Mediod ía de I ta l ia , no e n t r a n á expli
car l as causas y condiciones de este fenómeno, n i la 
m u t u a t r ans fo rmac ión de a ragoneses y napol i t anos 
h a s t a re fund i r se casi en u n a misma sociedad. E l p r i 
mero que h a l l amado l a atención sobre este nuevo y 
curioso t ema es Gothein en su obra sobre el desarrollo 
de la cultura en el Sur de Italia (Breslau, 1886), en cu
y o s capí tulos I V y V I , con ocasión de es tudiar , y a 
los e lementos ex t r años que en aquel la cu l tura se mez
claron, y a las relaciones en t re los human i s t a s y s u s 
p r o t e c t o r e s , t r a e a lgunas indicaciones cr í t icas m u y 
luminosas y de alto precio. P e r o el t raba jo m á s recien
te sobre es ta ma te r i a es el del j oven napol i tano Cro-
ce, que aun en el b reve espacio de u n a Memor ia aca
démica de 3 0 p á g i n a s , h a encont rado l u g a r p a r a mu
chos de ta l l es curiosos, y t i ene a d e m á s el mér i to de 
l l amar la a tención sobre ciertos pun tos en que ni A m a 
do r n i Gothe in n i otro a lguno que yo t e n g a p r e s e n t e 
h a b í a n r epa rado . 

U n a de l a s cosas que le debemos es la re iv ind ica 
ción del carác ter e spaño l de Alfonso V, que n u n c a fué 
anulado ó d e s v i r t u a d o en él por su ca rác te r de pr ínc i -

(1) La Cultura Italiana en tiempo del Renacimiento. 
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pe del Renac imien to . L a opinión vu lga r , sobre todo 
en E s p a ñ a , de que Alfonso V se i ta l ianizó por c o m 
pleto en t re las delicias de Ñapóles , y no volvió á acor
d a r s e ni de su reino a ragonés , n i de su pa t r i a castella
na , h a nacido de muchas y d i fe ren tes causas . D e la so
be rb i a pedan te r í a de los human i s t a s i t a l ianos de l s é 
qui to de l rey , que en sus dedica tor ias , paneg í r i cos é 
h i s to r ias re tór icas a fec taban cons iderar le como glorio
sa excepción en un pueblo bá rbaro «rucies propeqiie effe-
ratos nomines... a slucliis humanitatis abhorrentes», r e 
quiebro con que entonces se sa ludaba en I t a l i a lo mis
mo á los españoles que á los franceses, tudescos y de
m á s ultramontanos. D e la p reocupac ión fuer is ta de los 
a ragoneses , que j a m á s mi ra ron con buenos ojos á los 
p r ínc ipes conqu i s t adores , n i se en tus i a smaron g r a n 
cosa con l a s empresas de I ta l ia , por m u c h a g lor ia que 
les diesen; sino que, aun s iguiendo como á remolque el 
movimiento de expans ión de los cata lanes por el l i to -
r a l med i t e r r áneo , prefer ían s i empre la v ida modes t a 
y económica dent ro de su p rop ia casa, r eg ida po r el 
imper io de la ley; y se enojaban, quizá con razón, d e 
los g r a n d e s d ispendios á que la polí t ica exter ior de 
Alfonso V les ob l igaba , y del a lejamiento en que 
aque l monarca v iv ía de su re ino , por más que, g rac ia s 
á esa polí t ica y á ese alejamiento, pesase t an to el nom
b r e de A r a g ó n en la ba lanza de Europa . F ina lmen te , 
d e la mala vo lun tad que en todos t iempos , y m á s en 
los presentes , h a n solido man i fe s t a r los escri tores c a 
t a l anes con t ra los pr ínc ipes de la d inas t ía castel lana, 
s in que todos los esp lendores de su gloria, que p a r a 
el caso se confunde é identifica con la de Cataluña, 
h a y a n defendido á Alfonso V de la an imadvers ión que 
allí gene ra lmen te r e ina cont ra su padre , el In fan te de 
A n t e q u e r a . 

As í h a l l egado á ac red i ta r se u n a l eyenda que no so
po r t a el examen crítico. Alfonso V n u n c a dejó de ser 
m u y español en sus ideas , háb i tos ó inc l inaciones . 
Cuando entró en Ñapó les ten ía cua ren ta y seis años , 
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y á esa edad n i n g ú n h o m b r e se t r ans fo rma , ni olvida; 
ni p u e d e hace r o lvidar su p r imi t i va na tu ra leza . A s í 
es que n u n c a llegó á hab la r bien el i tal iano, y r a r a vez 
u s a b a otra l e n g u a que la na t i va . La Maestá del lie 
parla spaguuolo, d ice Vespas i ano da Bisticci (1). Y este 
español no e ra el catalán, sino el castel lano, con dejo 
a r agonés , como lo prueba aquel famoso dicho con que 
exhor taba al estudio á los jovenci l los de su corte, s e -
giín refiere J u a n de L u c e n a en la Vita Beata: « Váyte, 
viyie á estudiar.» Cruce hace no ta r muchos r a sgos emi
n e n t e m e n t e españoles de su carác ter : su fe robus ta , 
su fuer te re l igiosidad, que cont ras taba con el nac i en t e 
escepticismo de los humani s t a s ; su amor á los es tudios 
teológicos; su especial devoción á los san tos españoles , 
pa r t i cu la rmen te á San Vicen te F e r r e r , cuya canoniza
ción trabajó con tan to empeño; su espir i tu caballeres
co: y ha s t a en los ex t remos de su ta rd ía pas ión por la 
be l la Lucrec ia A l a n i a ó de Alagno quiere reconocer 
algo de la g a l a n t e r í a española. 

Tampoco h a de t ene r se á Alfonso V por p r ínc ipe 
i l i tera to an tes de la época de sú iniciación en la cul
t u r a de los humanis t a s , n i menos admi t i r la l e y e n d a 
que le supone e s tud iando la t ín á los c incuenta años . 
A l g u n a fe merece el texto de la Comedieta de Ponza, 
que el m a r q u é s de San t i l l ana compuso p rec i s amen te 
en el mismo año de aquel la batal la nava l , es decir , 
en 1435, ocho años an tes de la en t r ada t r iunfa l de A l 
fonso V en Ñapóles , y p rec i samente el mismo año en 
q u e el r e y de A r a g ó n conoció en Milán á Anton io P a 
normi ta , que pasa por su pr inc ipa l preceptor d e h u 
m a n i d a d e s . P u e s bien: el m a r q u é s de Sant i l lana , que 
ev iden temente nos r e t r a t a al Alfonso V de la p r i m e r a 
época, infante revo lvedor en Casti l la más p rop iamen te 
que r e y de Aragón , dice de él en t é rminos expresos: 

(1) « Vite di uomini illustri del secólo XVv, rivedule sui ma-
noscrilli da Lndovico Frati ( B o l o n i a , 1693, e n l a Collezione di ope
re medite o rare). 
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¿ P u e s q u i é n s u p o tanto de l e n g u a la t ina? 
Cá d u b d o si Maro se e g u a l a con él: 
L a s s í l l abas c u e n t a é g u a r d a e l a c e n t o 
P r o d u c t o é corre to . . . 
Oyó l o s s e c r e t o s de p h ü o s o p h í a 
E l o s fuertes p a s s o s de n a t u r a l e z a 

E p r o f u n d a m e n t e vio la poes ía . 

H a b r á la hipérbole que se qu ie ra , pero ta les cosas 
no pud ie ron escr ibi rse de quien y a en aquel la fecha 
no hubiese dado p r u e b a s re levan tes de su amor á la 
cu l tu ra clásica, en aque l g r a d o c ie r tamente p e q u e ñ o 
en que á pr incipios del siglo x v podía adqu i r i r se en 
Casti l la y en Aragón ; suficiente, sin embargo , p a r a 
p r e p a r a r su espír i tu á aquel la especie de embr iaguez 
generosa , de m a g n á n i m o en tus iasmo por la luz de la 
an t igüedad , que se apoderó de él en I tal ia , y que all í 
le encadenó p a r a el resto de su vida, convir t iéndole 
en cau t ivo voluntar io de los mismos de quienes hab ía 
t r iunfado. En tonces empieza el segundo Alfonso V, el 
Alfonso de los human i s t a s , que es complemento y de
sarrollo, no negación ni contradicción, del p r imero ; el 
que con aquel la m i s m a furia de conquis ta , con aque l 
i r res is t ib le ímpe tu bélico con que hab ía e x p u g n a d o l a 
opulenta Marse l l a y la delei table P a r t é n o p e , se l anza 
enca rn izadamente sobre los l ibros de los clásicos; y 
s i rve por su p rop ia mano la copa de generoso vino á 
los g ramát icos ; y los a rma caballeros; y los corona de 
laurel; y los colma de dinero y de honores ; y hace á 
J o r g e de Treb i sonda t r aduc i r la Historia Natural de 
Aris tóte les ; y á Pogg io la Giropeclia de X e n o p h o n t e ; 
y convier te en breviar io suyo los Comentarios de J u l i o 
César; y dec la ra debe r el res tablecimiento de su sa lud 
á la l ec tu ra de Quinto Curcio; y concede la paz á Cos
me de Médic is á t rueque de un 'códice de Ti to Liv io ; 
y n i s i qu i e r a se cuida d e e s p a n t a r la mosca que s e 
posa m e d i a ho ra en su nar iz mient ras oye a r e n g a r á 
Giannozzo Mane t t i . E s el Alfonso V que , p rec iado de 
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orador , exhor t a á los pr ínc ipes de I t a l i a á la c ruzada 
con t ra los turcos, ó dicta su memor ia l d e ag rav ios con
t r a los florentinos en per iodos de re tór ica clásica; el 
t r aduc to r en s u l e n g u a m a t e r n a de las Epístolas d e 
Séneca , y el m á s an t iguo coleccionista de meda l las 
d e s p u é s del P e t r a r c a . 

Con Alfonso V pasa ron á Ñapóles u n a mul t i t ud d e 
españoles , no sólo subdi tos suyos, a ragoneses y ca ta
lanes , sino también, y en no pequeño número , castel la
nos , de los que en las d i scord ias civiles del reino h a 
b í a n seguido el par t ido d e los I n f a n t e s d e A r a g ó n con
t r a D . A lva ro de L u n a . Ocuparon los oficios pa l a t i nos , 
los más al tos g rados de la milicia, de la mag i s t r a tu 
ra , de la j e r a r q u í a eclesiást ica. «No fué u n a invas ión 
pasa je ra (dice el Sr. Croce): fué una t ransp lan tac ión 
d e famil ias en te ras al reino: 

Da la f e c o n d a é g l o r i o s a Iber ia 
Madre di R e , con 1' H e r c o l e A r a g o n i o 
E t da la b e l l i c o s a i n t i m a H e s p e r i a , 
V e r r a n m i l l e a l l r i hero i n e l r e g n o A u s o n i o , 
D i c u i li g e s t i é le -virtú notor io 
F a r á n de l nobi l s a n g u e t e s t i m o n i o . » 

A s í can taba no muchos años después el poe ta i talo-
ca ta l án Car ideu, que t radujo ha s t a su apel l ido, h a 
c iéndose l l amar clásicamente Gliariteo, y p reced ió á 
B o s c á n en el abandono de la l engua na t iva , a u n q u e 
s in p e r d e r por eso el r ecuerdo y el amor de su pa t r i a , 
como lo dec la ran aquellos versos suyos : 

P i a n g a Barcino , a n t i c a patr ia m í a . . . 

É n t r e l a s pr inc ipa les familias españolas que se a r ra i 
g a r o n en el re ino de Ñapó les inmedia tamen te después 
d e su conquis ta , h a y que contar en p r imer té rmino á 
los dos Ava los (Iñigo y Alfonso) hijos de l b u e n Con
d e s t a b l e R u i z López , y á sus h e r m a n o s de m a d r e los 
dos G u e v a r a s ( Iñ igo y F e r n a n d o ) . D e estos cuatro he r 
m a n o s dice Char i teo : 
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F r u t t o d' u n sol t e r r e n , da d u e radic i 
D u e A v e l l i e d u e G u e v a r a , a n t i q u e g e n t i 
B e l l i c o s i e terror d e g l i in imie i . . . 
F r a t e l l i in s a n g u e , é p i ú frate l l i in f e d e . . . 

I ñ i g o de Avalos , comúnmente l l amado el Conde Ca
mar l engo , fué marqués de Pesca ra ; I ñ igo de Guevara , 
mayordomo y g r a n senescal de Alfonso V, fué m a r 
qués del Vasto; t í tulos que hab ían de inmor ta l iza rse 
en n u e s t r a h is tor ia mi l i t a r del siglo x v i . 

O t ros muchos españoles formaron pa r te de la corte 
d e Alfonso V, y suenan á cada paso en las h is tor ias d e 
aque l t iempo: R a m ó n Boyl , v i r r ey del Abruzo; B e r n a r 
do Vi l l amar í , el g r a n d e a lmirante ; D . Lope X i m é n e z 
de U r r e a , que ajustó la paz entre el r ey de A r a g ó n y 
los genoveses ; R a m ó n de Ortal , cabal lero ca ta lán que 
m a n d a b a l a hues t e env iada por Alfonso en socorro d e 
Scande rbe rg ; F r . L u i s Despu ig , clavero de Montesa ; 
Alfonso de Borja, p r imer p res iden te del Consejo R e a l 
de Ñapó les ; el famoso jur isconsul to mal lo rqu ín Mateo 
Malfer.it, y otros muchos ins ignes en las a r t e s de la 
paz ó en las de la guerra , y con ellos razonable n ú 
mero d e p re lados y teólogos como el maes t ro C a b a -
nes , Lu i s de Cardona , J u a n Soler, obispo de Barce lo 
na, J u a n García , célebre por la controvers ia que sos
tuvo con Lorenzo Valla , y finalmente aquel por ten to 
de sab idur ía que se l lamó F e r n a n d o de Córdoba, á 
quien en la un ive r s idad de P a r í s tuvieron por el An t í -
cristo. T a m b i é n pasó por aquel la corte la noble y m e 
lancól ica figura del P r í n c i p e de Viana , y allí, por man
damiento d e su tío, emprend ió la vers ión d e las Eticas 
de Ar i s tó te les sobre la la t ina de Leonardo d e Arezzo . 

E s claro que el sent imiento genera l , así en las cla
ses a l tas como en las inferiores, no podía ser al pr in
cipio m u y benévolo con el e lemento español que se 
había enseñoreado de Ñapóles . A p a r t e de la avers ión 
n a t u r a l y j u s t a en todo pueblo á la conquis ta e x t r a n 
j e r a , quedaban muchos par t ida r ios de Rena to de A n -
j o u y de los franceses; y por o t ra p a r t e los españo les 
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del séquito de Alfonso afectaban t r a t a r á los i ta l ianos 
con a l t ane r í a é insolencia, como lo prueba el m e n o s 
precio que D . I ñ igo D á v a l o s hizo de J u a n Anton io 
Caldora, teniéndole por indigno de c ruzar l as a rmas 
con un caballero limpio como él. A es ta an imadver s ión 
no es maravi l la que r e spond iesen los ba rones del re ino 
d e Ñapó le s con odio profundo, que estalló en conjura
ción y g u e r r a en t i empo del r e y F e r r a n t e , sucesor de 
Alfonso. P e r o l en t amen te iba mi t igándose este odio, 
y a por los frecuentes enlaces de famil ia que m e z c l a 
ron en b r e v e t iempo la más noble s a n g r e del re inó de 
Ñapó le s con la española (conforme á la polí t ica q u e 
h a b í a in ic iado Alfonso V estableciendo en la is la d e 
I s c h i a una colonia de ca ta lanes p a r a que fueran unién
dose en mat r imonio con mujeres del pais) : ya po r la 
doci l idad con que los españoles , t an duros é in t ra t a 
b les en ot ras re laciones de la vida, aceptaron el m a 
gis ter io de los i ta l ianos en la cul tura clásica, con u n 
a r d o r y en tus iasmo que Gothein compara con el q u e 
sue len sen t i r los rusos y d e m á s E s l a v o s po r l a m o 
d e r n a cu l tura f rancesa. Y así como los human i s t a s pa
n iaguados de Alfonso V, el Pano rmi t a , el Fazzio , L o 
renzo Valla , E n e a s Silvio (1) l l ega ron á escr ib i r d e 

(1) Laurentii Vallensis, De rebus yestis a Ferdinando Ara-
ffonum reye, libri IJI. V a l l a h a b í a a n d a d o e n s e r v i c i o de Alfonso-
d e s d e 1435 á 1443, y se j a c t a b a de h a b e r t o m a d o p a r t e en t o d a s s u s 
c a m p a ñ a s t e r r e s t r e s y n a v a l e s . P e r s e g u i d o l u e g o e n R o m a p o r 
s u f a m o s a d i s e r t a c i ó n c o n t r a l a s f a l s a s d o n a c i o n e s d e C o n s t a n 
t i n o (Declamatio de falso credita et ementita Constaniini donatio-
ne), v o l v i ó á r e f u g i a r s e bajo e l a m p a r o de l r e y de A r a g ó n , p r i 
m e r o e n B a r c e l o n a y l u e g o e n Ñ a p ó l e s , d o n d e abrió u n a c á t e d r a 
d e e l o c u e n c i a g r i e g a y l a t i n a . A l f o n s o n o s ó l o le h o n r ó c o n u n 
d i p l o m a m u y h o n o r í f i c o , s i n o q u e l e s a c ó t r i u n f a n t e de s u s i n n u 
m e r a b l e s q u e r e l l a s c o n l o s t e ó l o g o s , á q u i e n e s p r o v o c a b a d e c o n 
t i n u o . S u Historia de Fernando, q u e n o e s m á s q u e u n a c o m p o 
s i c i ó n r e t ó r i c a , l e v a l i ó u n a p o l é m i c a b r u t a l c o n e l g e n o v ó s B a r 
t o l o m é F a z z i o , q u e , c o n a y u d a d e l P a n o r m i t a , h a b í a s u s t r a í d o d e 
l a c á m a r a d e l R e y e l m a n u s c r i t o do V a l l a , y p r e t e n d í a h a b e r e n 
c o n t r a d o e n é l m á s de q u i n i e n t o s s o l e c i s m o s . E s t a r i d i c u l a c u e s -
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cosas de E s p a ñ a , contando los hechos y d ichos no sólo 
del mismo R e y Alfonso, sino de su p a d r e el I n f a n t e 

t i ó n se l i t i g ó d e l a n t e d e l m i s m o A l f o n s o , q u e t e n í a e l m a l g u s 
t o de e n z a r z a r á s u s e r u d i t o s , d i v i r t i é n d o s e m u c h o c o n s u g r o 
s e r í a ó i n t e m p e r a n c i a . N a d a m e n o s q u e c u a t r o invectivas ( e l 
t i t u l o i n d i c a y a l o q u e p u e d e n ser , pero n o d a i d e a de t o d o l o 
que s o n ) s e c r u z a r o n de u n a p a r t e y o t r a , h a s t a que e l r e y i n 
t e r v i n o p a r a s e p a r a r á l o s g l a d i a d o r e s . V a l l a c o n s i g u i ó v o l v e r á 
R o m a e n e l p o n t i f i c a d o de N i c o l á s V, y p r o s i g u i ó i n f a m á n d o s e 
e n a t r o c e s p o l é m i c a s c o n P o g g i o B r a c e i o l i n i , a y u d á n d o l e e n u n a 
de e l l a s u n j o v e n c a t a l á n d i s c í p u l o s u y o y de GaSjiar d e V e r o -
n a , q u e e s t a b a m u y r e s e n t i d o c o n P o g g i o p o r h a b e r d i c h o é s t e 
que (dos c a t a l a n e s n o s o n á v i d o s de m á r m o l e s e s c u l p i d o s , s i n o 
de oro y e s c l a v o s p a r a e l a r m a m e n t o de s u s g a l e r a s » . Q u i é n 
fuera e s t e c a t a l á n , a u t o r de u n a s n o t a s c r i t i c a s á l a s E p í s t o l a s 
de P o g g i o , n o h e p o d i d o a v e r i g u a r l o . 

E n s u s ú l t i m o s a ñ o s V a l l a h i z o v a r i o s v i a j e s á Ñ a p ó l e s , y 
e m p r e n d i ó , á i n s t a n c i a s de A l f o n s o , l a t r a d u c c i ó n d e H e r o d o t o , 
de l a c u a l l l e g ó á l e e r l e v a r i o s t r o z o s . M u r i ó e n 1457, p o c o a n 
t e s q u e s u M e c e n a s . S u Historia de Fernando / p u e d e c o n s u l t a r 
se e n e l t o m o I de l a Hispania alústrala de A n d r é s S c o t t o . V é a 
se l a b i o g r a f í a de V a l l a e n N i s a r d , Les Gladiateurs de la Répu-
blique des Lettres, t o m o I, p á g i n a s 195 á 304. 

Antonii Panhormitce. De dictis elfactis Alphonsi, Regis Arago-
num et Neapolis, libri quatuor. ( A b u n d a n l a s e d i c i o n e s de e s t e c a 
r ioso l ibro: l a e l z e v i r i a n a d e 1646 l l e v a e l t í t u l o de Speculum 
boni Principis.) F u é t r a d u c i d o r e p e t i d a s v e c e s a l c a t a l á n y a l 
c a s t e l l a n o , u n a de e l l a s p o r e l j u r i s c o n s u l t o F o r t u n G a r c í a d e 
E r c i l l a , p a d r e d e l p o e t a d e La Araucana; p e r o l a v e r s i ó n m á s 
g e n e r a l m e n t e c o n o c i d a e s l a d e l b a c h i l l e r J u a n da M o l i n a (Li
bro de los dichos y hechos del Rey D. Alonso... V a l e n c i a , 1527, 
B u r g o s , 1530, Z a r a g o z a , 1552). N o e s p r o p i a m e n t e u n a h i s t o r i a 
de A l f o n s o V , s ino u n a c o l e c c i ó n de a n é c d o t a s q u e p i n t a n m u y 
a l v i v o s u c a r á c t e r y s u c o r t e . S o b r e e l P a n o r m i t a ( cé l ebre c o n 
i n f a m e c e l e b r i d a d p o r s u Hermaphroditus) v é a s e e s p e c i a l m e n t e 
R a m o r i n o , Contributi alia storia biográfica e critica di A. Becca-
delli ( P a l e r m o , 18S3). 

L o s c i n c o l i b r o s d e s u s Epístolas y Oraciones (Venec ia , 1553) 
n o s l e m u e s t r a n e m b a j a d o r de A l f o n s o á l o s g e n o v e s e s , á l o s 
v e n e c i a n o s , a l E m p e r a d o r F e d e r i c o I I I y á o t r o s p r í n c i p e s . L a 
m i s m a p r o t e c c i ó n o b t u v o d e l r e y de Ñ a p ó l e s D . F e r n a n d o h a s -
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de An teque ra ; así un cierto número de españoles, d is 
cípulos ó corresponsales de estos h u m a n i s t a s , se e s 
t a s u m u e r t e , a c a e c i d a e n 1471. Mejor f a m a q u e s u s v e r s o s e s 
c a n d a l o s o s l e h a n dado l a A c a d e m i a q u e f u n d ó e n Ñ a p ó l e s y l a 
s o l i c i t u d q u e m o s t r ó e n r e c o g e r l i b r o s a n t i g u o s , l l e g a n d o á v e n 
d e r l a ú n i c a h e r e d a d q u e p o s e í a p a r a c o m p r a r u n c ó d i c e d e T i t o 
L i v i o . P o n t a n o c o n s a g r ó á s u m e m o r i a e l d i á l o g o t i t u l a d o AntO' 
nius, y á é l deb ió su m a y o r c e l e b r i d a d d i c h a A c a d e m i a , l l a m a d a 
e n h o n r a s u y a Pontaniana. E l P a n o r m i t a e s i n t e r l o c u t o r t a m 
b i é n , d e f e n d i e n d o l a c a u s a d e l e p i c u r e i s m o , e n e l c é l e b r e d i á l o g o 
d e L o r e n z o V a l l a De voluptate ac vero bono Libri III, q u e e s u n a 
r e i n v i n d i c a c i ó n b r u t a l de l o s d e r e c h o s de l a c a r n e . 

U n i d o a l De ciicíis factisque de l P a n o r m i t a v a cas i s i e m p r e e l 
Commentarius de E n e a s S i l v i o , o b i s p o d e S i e n a c u a n d o l e e scr ib ió , 
y l u e g o P a p a c o n e l n o m b r e de P í o I I . P u e d e v e r s e t a m b i é n e n 
l a C o l e c c i ó n g e n e r a l de s u s obras ( B a s i l e a , 1571), e n q u e h a y m u 
c h a s q u e e l h i s t o r i a d o r de A l f o n s o V d e b e t e n e r p r e s e n t e s : la de
d i c a t o r i a q u e h i z o á e s t e m o n a r c a de s u Historia Bohémica; l a 
Historia rerum ubique yestarum ( en l a p a r t e d e Europa, c a p í 
t u l o s X L I X y L X V ) , y t a m b i é n s u s O r a c i o n e s y su correspon
d e n c i a . P e r o se e c h a n de m e n o s e n e l la , y c o n v i e n e c o n s u l t a r 
s o b r e t o d o l o s Commetitarii rerum memorabilium quce temporibus 
suis contiyerunt ( R o m a , 1584), e s p e c i o d e m e m o r i a s s u y a s q u e 
a b a r c a n d e s d e 1405 á 1463. E n c u a n t o á l a s Orationes, l a m e j o r 
c o l e c c i ó n es l a de M a n s i ( L ú e a , 1755 á 1759, e n t r e s v o l ú m e n e s ) . 
L a obra m o n u m e n t a l de V o i g t (Enea Silvio de' Piccolomini ais 
Pape Pius der Zweite und sein Zeitalter, B e r l í n , 1856 1858), d a 
c u a n t a s n o t i c i a s p u e d e n d e s e a r s e a c e r c a de e s t e P a p a , u n a d e 
l a s m á s d u l c e s y s i m p á t i c a s figuras d e l R e n a c i m i e n t o . 

Bartholomei Facii. De rebus gentis ab Alphonso primo, Neapo-
litanorum rege, commentariorum, libri decem ( L y o n , 1560). U n a tra 
d u c c i ó n c a s t e l l a n a i n é d i t a d e l s i g l o x v i se g u a r d a e n l a A c a 
d e m i a de l a H i s t o r i a . B a r t o l o m é F a z z i o e r a g e n o v ó s , pero p a s ó 
l a m a y o r p a r t e d e s u v i d a e n l a c o r t e de A l f o n s o . S u d i á l o g o 
De humana vitae felicítate, d e d i c a d o á n u e s t r o R e y , fué l i b r e m e n 
t e t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o p o r J u a n de L u c e n a ( fami l iar de E n e a s 
S i l v i o ) e n s u Vita Beata, c o m o h a p r o b a d o r e c i e n t e m e n t e e l se
ñ o r P a z y M e l i a . E s c u r i o s o t a m b i é n p a r a e l e s t u d i o d e l a c o r t e 
l i t e r a r i a de A l f o n s o V e l de viris illustribus de F a z z i o . 

E n t r e l o s p r i n c i p a l e s h u m a n i s t a s f a v o r e c i d o s por A l f o n s o V , 
d e b e c o n t a r s e a l g r i e g o J o r g e T r a p e z u n c i o ( J o r g e de T r e b i s o n -
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forzaban por segu i r sus hue l las en epístolas, desc r ip 
ciones, razonamientos , a r engas , versos la t inos y otros 
ensayos de colegio, de los cuales todav ía existen a l -

da) , c e l e b r e p o r s u c o n t r o v e r s i a c o n e l C a r d e n a l B e s s a r i o n s o 
b r e l a filosofía d e P l a t ó n y A r i s t ó t e l e s . D e d i c ó ad divum Al-
phonsum Regem, u n a de s u s i n v e c t i v a s c o n t r a T e o d o r o de G a z a , 
in perversionem problematum Aristotelis aquodam Theodoro Gaz<% 
edita. P e r o h o n r a m u c h o m á s á é l y á s u M e c e n a s e l h a b e r or
d e n a d o e l u n o y l l e v a d o á t é r m i n o e l o t ro u n a n u e v a v e r s i ó n 
l a t i n a d e l o s l i b r o s de H i s t o r i a N a t u r a l d e A r i s t ó t e l e s , p o r n o 
a g r a d a r a l r e y ( s e g ú n e scr ibe e l P a n o r m i t a ) l a a s p e r e z a y 
b a r b a r i e de l a v e r s i ó n a n t i g u a , propter asperitatem barbariemque 
orationis haud satis probabantur. 

F r a n c i s c o F i l e l f o d e d i c ó á A l f o n s o e n 1451 l a e s p a n t o s a c o 
l e c c i ó n de s u s c i e n s á t i r a s c o n t r a C o s m e de Médic i s , N i c c o l o N i c -
c o l i , P o g g i o , ó m á s b i e n c o n t r a t o d o e l g é n e r o h u m a n o , e n m á s 
de d iez m i l v e r s o s . L a c a l i d a d d e t a l obra n o fué o b s t á c u l o 
p a r a q u e e l r e y a c e p t a s e l a d e d i c a t o r i a y l l a m a s e á s u c o r t e á 
F i d e l i o , á q u i e n a r m ó C a b a l l e r o ó h i z o c o r o n a r c o n e l l a u r e l d e l 
P e t r a r c a , e n p r e s e n c i a d e s u c o r t e y de su e j é r c i t o . P o g g i o , s u 
t r i u n f a n t e é m u l o e n d e s v e r g ü e n z a s , n o p a r e c e h a b e r s ido t a n 
f a v o r e c i d o , p e r o c o n s t a p o r t e s t i m o n i o de l P a n o r m i t a y p o r e l 
de l o s c ó d i c e s m i s m o s , q u e su t r a d u c c i ó n de l a Cyropedia f u é 
h e c h a p a r a e l r e y de A r a g ó n , y n o p a r a e l P a p a N i c o l á s V , c o m o 
m u c h o s h a n s u p u e s t o . 

L e o n a r d o A r e t i n o , d e t e n i d o e n T o s c a n a p o r s u e d a d y p o r s u s 
d o l e n c i a s , n o v i s i t ó l a c o r t e d e A l f o n s o ; pero t u v o c o r r e s p o n 
d e n c i a f r e c u e n t e c o n é l . D e l o s r e s t a n t e s h u m a n i s t a s a p e n a s h a y 
n i n g u n o q u e de jase de p a s a r p o r e l l a ó rec ib ir a l g u n a m u e s t r a 
d e s u p r o t e c c i ó n : T e o d o r o G a z a , B e s s a r i o n , P e d r o C á n d i d o D e -
c e m b r i o , G i a n n o z z o M a n e t t i , N i c o l á s S a g u n d i n o (que e r a d e l a 
i s l a d e N e g r o p o n t o , y n o de M u r v i e d r o , c o m o q u i s o h a c e r l e e l 
a b a t e L a m p i l l a s ) , N i c o l á s de S u l m o n a , J u a n A u r i s p a , J a c o p o 
Cario , á q u i e n m a n d ó h a c e r u n v o c a b u l a r i o para l a s c o m e d i a s 
de T e r e n c i o , e t c . , e t c . 

P a r a l a r e c t a a p r e c i a c i ó n de t o d o e s t e m o v i m i e n t o de c u l t u 
ra , e n q u e l a a c c i ó n p r o t e c t o r a de A l f o n s o V l l e g a á c o m p e t i r 
c o n l a d e C o s m e d e M é d i c i s y c o n l a de l P a p a N i c o l á s V , e s 
obra c a p i t a l l a de V o i g t , Die Wiederbehbung des classischen Al-
ierthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus ( T e r c e r a 
e d i c i ó n a d i c i o n a d a p o r M a x L e h n e r d t . 1893), 
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gunos (especialmente en un precioso manusc r i to de la 
A c a d e m i a de la His tor ia ) y noticia de muchos más en 
el curioso opúsculo de P e d r o Miguel Carbonel l De vi-
ris illustribus catálanis suce tempestatis. 

L o pr imero que h a y que hace r no ta r es que en el 
r e inado de Alfonso V florecieron s imul t áneamen te dos 
l i t e r a tu ra s d e todo punto independ ien tes ent re sí, una 
l a de los h u m a n i s t a s i ta l ianos y sus discípulos e spaño
les , escr i ta s iempre en l engua lat ina; otra la de los poe
tas cor tesanos , escr i ta las más veces en castellano, y 
a l g u n a s en catalán. L o que p u e d e decirse que apenas 
existía entonces en Ñapóles era l i t e r a tu ra i ta l iana , n i 
en la l engua común, ni en el dialecto del país . L o s p o 
cos y obscuros r imadores napol i tanos de en tonces r e 
bosan de español ismos, y en cambio los t r o v a d o r e s 
caste l lanos del Cancionero ele Estúñiga e s tán l lenos de 
frases, g i ros , y aun versos enteros en i ta l iano, y Car
vajal, el m á s fecundo y notable de todos los poetas de 
aque l la antología , l legó á escribir po r lo menos dos 
composiciones en t e r a s en aquel la l engua . 

L a l i t e r a tu ra de los human i s t a s no nos incumbe di
rec tamente , pues to que no pa rece habe r influido n i 
poco ni mucho en la poesía vu lga r . E r a , no obstante , 
la p r inc ipa l , s i no la única, que a len taba personalmente 
Alfonso V (1) y a con obras propias como las epís tolas 
y orac iones que recog ie ron el P a n o r m i t a y Mar ineo 
Sículo (pues en cuanto al libro De castri stabilimento, 
creemos firmemente que no es s u j o ni de su t iempo, 
sino an ter ior en un siglo p o r lo menos) , y a con los dia
rios ejercicios y concer tac iones que se t en í an en su 

(1) N o o b s t a n t e , s i h e m o s de dar c r é d i t o a l t e s t i m o n i o d e l 
c o l e c t o r d e l Cancionero q u e fué de H e r b e r a y d e s E s s a r t s , h a b r á 
q u e c o n t a r á A l f o n s o V e n t r e l o s p o e t a s c a s t e l l a n o s , p u e s t o q u e 
t r a e u n a c a n c i ó n del rey de Aragón á Lucrecia Alania, q u e c o 
m i e n z a 

Si dezís que vos ofende 
Lo que más m i sesso piensa. . . 
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palacio, conver t ido por él en una p e r e n n e Academia , 
no sólo de g ramá t i cos y teólogos, sino de filósofos, 
médicos , músicos y jur isconsul tos ; s in que esta inst ruc
ción domést ica bas tase todavía p a r a sac ia r la sed de 
c iencia del rey , que iba á pie á las escuelas públ icas , 
por le janas que es tuviesen , y se sentaba en t re los hu
mildes oyentes . «Fué peri t ís imo en el ar te de G r a 
má t i ca (dice el P a p a Pío I I ) , aunque no g u s t a b a mu
cho de hace r d iscursos en público; tuvo curiosidad d e 
todas las h is tor ias ; supo cuanto dijeron los poetas y 
los o rado re s ; resolvía fáci lmente los laber intos m á s 
in t r incados de la Dialéct ica; n inguna cosa de Filosofía 
le fué desconocida; inves t igó todos los secretos de l a 
Teología; supo razonar gen t i l y doc tamente de la esen
cia d e Dios, del l ibre a lbedr ío de l hombre , de la E n 
carnac ión del Verbo, del S a c r a m e n t o del Al ta r , y d e 
o t ras dificilísimas cuest iones; en sus respues tas e r a 
b r e v e y opor tuno; en la locución, b lando y terso». 

Con u n a modest ia m u y just if icada, pero que c ier ta 
men te r ea lza su mérito, n i Alfonso ni los humanis t a s 
españoles de su corte p re t end ían p a s a r más que po r es
tud i an t e s , y esto e r a n en ve rdad , sin que el amor pa t r io 
p u e d a p re t ende r o t ra cosa. L a misma t imidez con que 
s e d i r igen á sus maes t ros y que tanto con t ras ta con s u 
super io r idad polí t ica y militar, que manifes taban á ve 
ces con h a r t a jac tancia , es candorosa y s impát ica : «Nec 
videas mea barbara; auum si aliquid dulce fuerit, tuum est 
et non meum; cetera inculta, rugosa ac dura mea sunt», 
decía F e r r a n d o Valent í al Panormi ta . Locu ra hub i e r a 
s ido p r e t e n d e r que estos pr inc ip iantes , nu t r idos ade 
m á s con tan mala leche como suele serlo el estilo pe
dantesco , r e d u n d a n t e y estrafalar io de los g r amá t i cos 
i ta l ianos de la p r imera mi tad del siglo x v (muy d ignos 
d e consideración por los g r a n d e s servicios que pres ta 
ron á la e rudic ión filológica desen te r rando textos, pero 
ind ignos de ser p ropues tos como modelos de l a t in idad 
mode rna , la cual sólo empieza á bri l lar con su p r í s t i 
n a bel leza en los escr i tores a r t i s tas de fines de a q u e -
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l ia cen tur ia , en los Pol ic ianos y Pon tanos ) hub ie ra p o 
d ido hace r o t ra cosa que calcos servi les de u n a l i te 
r a tu ra ya hueca y viciosa de suyo. P e r o aunque cierta
mente sus n o m b r e s no son p a r a añad idos al catálogo-
D e Hispanis purioris latinüalis cidtoribas, que con t an 
b u e n gus to formó Cerda y Rico, el h i s tor iador l i tera
rio no puede cometer la insensatez de exigir les q u e 
hub ie sen escri to como u n Seprilveda, un A l v a r Gómez 
d e Cast ro ó un Mar i ana . 

H a s t a lo b r e v e y fugitivo de sus opúsculos p r u e b a n 
que no iban m u y lejos las p re tens iones l i terar ias d e 
los famil iares de Alfonso. L a m a y o r p a r t e son ep ís to 
las más de cortesía y de ceremonia que de e rudic ión 
n i de substancia , y , por decirlo así, t e m a s ep i s to la res 
con que exploraban la benevolencia de los arbi t ros y 
d i c t adores del gus to , que e ran el P a n o r m i t a , Fi le l fo , 
Val la , Poggio , G a s p a r Aranger io . 

Uno de los pr inc ipa les en este pequeño g r u p o d e 
aficionados á la cu l tura c lás ica pa rece habe r sido el 
mal lo rqu ín F e r r a n d o Va len t í , á quien T i rabosch i , 
A m a d o r de los R í o s y o t ros l l aman F e r n a n d o de Va
lencia. Q u e d a n de él no sólo car tas , sino a l g u n a s ora
ciones pol í t icas curiosas (como la que dirigió al r e y 
F e r r a n t e , exhor tándole en pomposas razones á emu
la r l a s v i r tudes y altos hechos de su pad re ) y t amb ién 
u n a oda en versos sáficos, 

Turba dootorum docüis magistra... 

que es sin d u d a uno d e los p r imeros ensayos m é t r i c o s 
d e autor español con de l iberada imitación c lás ica . F e 
r r a n d o Va len t í era legis ta , y ejerció el cargo de j u r a 
do en su isla natal ; pero pa rece habe r prefer ido al e s 
t ud io de las leyes el de las human idades , en que ha
b í a tenido por gu í a á Leona rdo Are t ino , á quien llama 
padre y preceptor suyo. Sus p r imeros es tudios debió de 
hacer los , por consiguiente , en F lorenc ia , y e ra y a adul
to cuando ent ró en relaciones con los h u m a n i s t a s d e 
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Ñapó les . N i se le puede t ene r por desprec iador de s u 
l e n g u a na t iva , pues to que r e s t a de él una t raducc ión 
c a t a l a n a de las Paradojas de Cicerón, con un p ró logo 
m u y in t e r e san te p a r a la h is tor ia l i terar ia , por l as n o 
t ic ias que contiene de otros t raduc tores . F u é el ve rda 
dero pa t r i a r ca del Renac imien to en la isla dorada, 
donde parece que tuvo escuela públ ica . Carbonell le 
l lama «pr ínc ipe de los dec lamadores de su t iempo, y 
m u y caro á Alfonso V», y añade que fué «prior de Tor-
tosa» . Su entus iasmo clásico l legaba h a s t a el ex t remo 
de l l amar á la V i rgen «clarísima y santísima Sibila», y 
compara r el descenso de Jesucr i s to á los infiernos 
con el de E n e a s . P u s o por n o m b r e Teseo á u n hijo 
suyo , que, andando el t iempo, fué notab le jur i sconsul 
to en el es tud io de Bolonia (1). 

E n el curioso opúsculo de Carbonell sobre los h u 
m a n i s t a s cata lanes d e su t iempo (compuesto á imi ta
ción del de viris illustribus de Fazzio) se dan, a u n q u e 
con l amentab le b revedad , noticias de a lgunos ot ros pro
p a g a d o r e s de la cu l tu ra clásica; y si b ien no d e todos 
consta expresamen te que v is i tasen I ta l ia , todos par t ic i 
p a r o n del impulso dado por la cor te a ragonesa de Ñapó
les , me rced á la cual el Renac imien to la t ino en las co
m a r c a s del L e v a n t e de E s p a ñ a se ade lan tó en med io 
siglo respec to d e Casti l la . E n t r e estos obreros de la pri
m e r a hora figuran el rosellonés Luc iano Colomer (Lu-
cianus Colominius), que profesó l e t r a s h u m a n a s en Va
lencia , en J á t i v a y ú l t imamente en Mallorca, d o n d e 
mur ió en te ramen te ciego en 1460. Escr ib ió en verso la
tino cuatro l ibros de gramát ica , y uno del caso y fortu
na. L a m a y o r p a r t e de estos h u m a n i s t a s e ran al mismo 
t i empo jur i sconsul tos , como lo habian sido en no peque
ñ a p a r t e los ant iguos poe tas i ta l ianos , de los cuales 
b a s t a c i tar p a r a el caso á Ciño d a P i s t o i a . N o en b a l d e 

(1) E n e l Museo Balear d e P a l m a d e M a l l o r c a ( s e g u n d a é p o 
c a , n ú m . 2) h a y u n a n o t i c i a de F e r r a n d o V a l e n t i , e s c r i t a p o r 
D . G a b r i e l L l a b r é s . 
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hab í a precedido el Renac imien to del de recho r o m a n o 
a l de las demás r a m a s de la e rudic ión clásica. Así , e l 
ba rce lonés J a i m e P a u , á quien l lamaron gloría juris 
ccesarei, no fué menos celebrado por la agudeza q u e 
mostró en el g r a n volumen de sus apostillas al dere
cho imper ia l , que por lo e legante , ameno, pe rsp icuo 
y b reve de su dicción lat ina, jucundus, brevis, elegans, 
venustas, que dice Carbonell (1). Asi , J u a n R a m ó n P e -
rrer , s in perjuicio de compilar un vocabula r io de su 
profesión, que l lamó Semita juris canonici, no sólo cantó 
en verso heroico los loores de Mar ía Sant í s ima y la v ida 
de Cristo, sino que se atrevió á r educ i r al yugo del exá
me t ro los Aforismos de H ipóc ra t e s con los comenta
rios de Galeno , en ocho mil y quinientos versos . Así , 
e l notar io ó tabelión J a i m e Garc ía , antecesor de Car
bonell en la custodia del Arch ivo de la Corona de A r a 
gón, de scansaba de la ta rea de sus reg is t ros y p ro to
colos t ranscr ib iendo de propia mano y p rocu rando 
l impiar de ye r ro s el texto de Terenc io . Ño fal taba en 
t r e estos legis tas y notar ios , que eran á la p a r dilettan-
ies en h u m a n i d a d e s , quien uniese el cultivo de la poé
t ica n a t i v a ó impor t ada de Tolosa con el es tudio de 
la an t igüedad : así J a i m e Ripoll , de quien dice Carbo
nel l que comentó las Leys á" amor: «Tolosanos Flores 
in maternis rhytmis jam editis percallentissime conmen-
tatus est.» P e r o más fama le dieron sus ve rsos l a t i 
nos, de que sólo conocemos el epitafio de la r e ina Leo
nor de Chipre , que m a n d ó esculpir el mismo Carbo
nell cuando reparó el sepulcro de aquel la pr incesa en 
San Pranc i sco de Barce lona . A p e n a s h a y uno de los 
personajes memorados por el d i l igen te a rchivero , cuya 
profesión no fuesen las l eyes ó la custodia de la fe 
públ ica ; n i uno solo tampoco de quien no a ñ a d a que 

(1) Colección de documentos inéditos del Archivo General de 
la Corona de Aragón. T o m o X X V I I I ( s e g u n d o d e l o s Opúsculos 
d e Carbone l l , p u b l i c a d o s p o r D . M a n u e l B o f a r u l l . B a r c e l o n a , 
1865, p á g i n a s 237-218). 
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fué «gramát ico eximio» ó que se d is t inguió en la «fa
cul tad oratoria»: p r u e b a pa t en t e del rumbo que los es
tudios l l evaban . Ju r i sconsu l to también , pero más p ro 
p iamente l i terato que n inguno de los anter iores , fué 
J e r ó n i m o P a u , hijo de J a i m e y discípulo del P a n o r 
mi ta . E l círculo bas t an t e amplio de sus es tudios a b r a 
zaba no sólo las l e t ras l a t inas , sino las g r i egas , y no 
sólo la g ramát ica , sino la arqueología clásica, n u e v a 
dirección del Renac imiento , que t iene en él su p r imer 
r ep re sen t an t e español en l a esfera de los es tudios 
his tór icos . P u é estudioso de la geograf ía an t i gua de 
E s p a ñ a , y á él se debieron los pr imeros ensayos en 
t a n a r d u a mater ia : el l ibro De fiíiminibus et montibus 
utriusque Hesperia, y el de las a n t i g ü e d a d e s de B a r 
celona; opúsculos que a n d a n inser tos en la Híspa
nla llustrata de Scotto, y que aunque poca luz p u e d a n 
d a r hoy , a l g u n a tuv ie ron en medio de las sombras 
y confusión de aquel los t i empos , cuando el Gerun-
dense lograba ac red i t a r sus por t en tosas fábulas , que 
t a n desaco rdadamen te se h a in ten tado rehabi l i t a r en 
nues t ros días . P e r o J e r ó n i m o P a u , que alcanzó los úl
t imos años del siglo x v , y fué famil iar del segundo 
P a p a Borja , pe r t enece á un g r a d o super ior del huma
nismo, y sus versos e legantes , sentenciosos y nu t r idos , 
s u Triumplms (le Cupidine, v . gr. , difieren en g r a n ma
n e r a de la to squedad de los ensayos de F e r r a n d o Va-
len t í y sus contemporáneos . P o r entonces y a el movi
mien to clásico h a b í a a r ra igado defini t ivamente, l le
g a n d o al punto de m a d u r e z que manifiesta la epís tola 
del mimo P a u á J e r ó n i m o Columbeto, De viris illustri-
bus Hispanice (1). L a apar ic ión de un he lenis ta como 

(1) G r a n p a r t e d e l a s p o e s í a s l a t i n a s de J e r ó n i m o P a u s e 
h a n c o n s e r v a d o e n u n c ó d i c e m i s c e l á n e o r e c o p i l a d o por Carbo-
n e l l , q u e e s t á e n e l A r c h i v o de l a Catedra l de G e r o n a , d o n d e l e 
v i o e l P a d r e V i l l a n u e v a ( Viaje Literario, t o m o X I I , p á g s . U l - 1 1 5 ) . 
L a s c o m p o s i c i o n e s c o p i a d a s p o r V i l l a n u e v a se c o n s e r v a n e n e l 
t o m o I I I de s u Colección m a n u s c r i t a e n l a A c a d e m i a de l a H i s 
t o r i a . L a m á s e x t e n s a e s u n p o e m a q u e e l a u t o r l l a m a him-
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P a u , á quien parece que h a y que reconocer p r i o r i d a d 
cronológica sobre todos los nues t ros , incluso el mismo 
A r i a s B a r b o s a (por más que su acción pedagóg ica no 
pud iese ser tan p ro funda como la de éste) m a r c a el 
pun to culminante de esta evolución, que no sólo se ex
tendió po r los paises de l engua cata lana, sino que fué 
secundada , aunque m á s t ib iamente , por a lgunos ara
goneses , en t r e los cuales sobresa le po r sus ca r t a s la
t inas á Filelfo y al Pano rmi t a , el v i r r e y de Ca labr ia 
D . J u a n F e r n á n d e z d e Hí jar , l l amado el orador, d e 
quien dijo Lorenzo V a l l a que á n ingi ín otro español 
e ra inferior en las l e t r a s h u m a n a s «in literis humani-
tatis ex omni Hispania nulli secundum». 

No es de l caso apurar , n i necesar io tampoco, p u e s t o 
que es pun to y a m a g i s t r a l m e n t e t ra tado (1) h a s t a qué 
pun to es ta corr iente clásica modificó en el s iglo x v l a 
l i t e r a tu ra ca ta lana vu lga r , dando r á p i d a perfección á 
l a p r o s a en manos de Cana ls , de B e r n a t Me tge , d e 
F ranc i sco Aleg re ; coloreando en a lgún modo la a b s 
t r a c t a poesía de A u s i a s M a r c h ; dic tando á Corella sus 
l amen tac iones de Mirra , de Narc i so y de T i sbe , sus 
h i s tor ias de Bibl i s y Caldesa , y sobre todo el a r t e ex
quisi to de sus versos suel tos , que cuando se compa
r a n con los que en cas te l lano quiso hacer B o s c á n m e 
dio siglo después , pa recen u n a marav i l l a . 

P e r o si no nos incumbe aqu í el es tudio de los i n g e 
nios ca t a l anes á quienes con m á s ó menos p r o p i e d a d y 
r igo r cronológico se coloca en la corte napo l i t ana d e 
Alfonso V, ó que ce lebraron al m a g n á n i m o r e y y á l a 

no d San Agustín, e n m á s d e t r e s c i e n t o s e x á m e t r o s : h a y t a m b i é n 
b a s t a n t e s o d a s y e p i g r a m a s , e l e g í a s , a p ó l o g o s y e p í s t o l a s , t o d o 
e l l o d i g n o de p u b l i c a r s e , p o r q u e q u i z á n i n g ú n o tro e s p a ñ o l a n 
t e r i o r á l a era de N e b r i j a a n d u v o t a n f e l i z e n l a v e r s i f i c a c i ó n 
l a t i n a , s a l v o J u a n P a r d o , e l a m i g o de P o n t a n o . 

(1) Sobre l o s o r í g e n e s de El Renacimiento clásico en la lite
ratura catalana, es t r a b a j o de s ó l i d a e r u d i c i ó n y d o c t a s c o n s i d e 
r a c i o n e s e l de m i quer ido a m i g o y c o m p a ñ e r o D . A n t o n i o R u 
bio y L l u c h ( B a r c e l o n a , 1889). 
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r e ina D o ñ a Mar í a , t a les como J o r d i , A n d r e u P e b r e r 
(el t r aduc to r de D a n t e ) , E r a n c e s c h P e r r e r , L e o n a r d o 
d e Sors , J u a n de Pogasso t , B e r n a t Miquel , etc., de 
bemos n o t a r el curioso fenómeno de la p r imera apa r i 
ción de poe tas bi l ingües. E n el mismo punto y ñ o r a en 
que la l e n g u a ca ta lana hab ía l legado á su mayor al te
za, comenzaba á ins inuarse el g e r m e n de su ru ina . L o s 
p r imeros poe tas ca ta lanes que t rovaron en l engua cas
te l lana per tenecen á este g rupo ; y de este modo la 
cor te de Alfonso V, tea t ro de t a n t a s t ransformaciones 
in te lec tua les , lazo de un ión moral en t re ambas pen ín
sulas hespé r i cas , lo fué t ambién de una es t recha her
mandad , no conocida h a s t a entonces , ent re las l e t r a s 
de l Centro y del Or iente de España , y b ien puede de 
c i rse s in género a lguno de pas ión (puesto que se t r a t a 
de inevi tables consecuencias h i s tó r icas que y a en el 
voto de Caspe v e n í a n envuel tas) que entonces comen
zó la heguemon ía cas te l lana , bajo los auspicios de u n 
p r ínc ipe que nunca pudo olvidar su or igen. E n el aban
dono de la l e n g u a m a t e r n a no h a y que dar á B o s c á n 
m á s p a r t e de la que r ea lmen te tuvo, aunque el p r e s 
t ig io de su ind i spu tab le talento de p ros i s ta y de poe
ta , y sobre todo la opor tun idad de su innovación , le 
d iesen m á s crédito y fama que á otros . A n t e s que él 
lo hab ía hecho Mosén P e r e Tor re l l a s ó Torroel la (ma
yordomo del P r í n c i p e de Viana) , que aun en sus p r o 
pios versos cata lanes , p o r ejemplo en el Desccmort, com
pues to de re tazos de otros poetas , que comienza Tant 
mon voler, había mos t rado sus t endenc ias ecléct icas y 
su afición á n u e s t r a poesía, invocando la au tor idad , y 
á veces las coplas mi smas de Vi l l a sand ino , Santi l la
na, J u a n de T o r r e s , J u a n de Mena, Maclas , J u a n de 
D u e ñ a s y Santafé , r evue l tos con poetas catalanes, pro-
venzales y franceses, de donde resu l ta un extravagan
t e ba tur r i l lo . Muchas fueron, y por lo genera l p icantes 
y de burlas , las poesías pu ramen te castel lanas de To
r re l l as ; pero n i n g u n a le dio t a n t a notor iedad, hac ién
dole p a s a r por un nuevo Boccaccio, infamador s is tema-
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tico de las mujeres , como sus Coplas de las calidades de 
las donas, i n s e r t a s en el Cancionero de Stúñiga, en el Ge
neral y en ot ros muchos , i m p u g n a d a s por d iversos t ro
vadores , en t re ellos Suero de R i v e r a y J u a n del Enc i 
na; g losadas y r e c o r d a d a s á cada momen to por todos 
los mald ic ien tes del sexo femenino, y sobre las cuales 
h a s t a llegó á inven ta r se la ex t raña l eyenda de que las 
mujeres , i r r i t adas con los vi tuper ios de Torre l las , le ha
b ían dado por sus manos cruel ís ima muer t e . T o d a es ta 
h is tor ia se cuen ta en el ra r í s imo Tractado de Grisel y 
Mirabella compuesto por Juan de Flores á su amiga (1). 
A l l í es tá m u y á la l a r g a el proceso sobre la respec t i 
v a malicia d e hombres y muje res , que se l i t igó ante 
el r e y de Escoc ia entre «una clama l l a m a d a B r a s a y d a , 
s>de las más p ruden te s del m u n d o en s abe r y en desen
v o l t u r a y en las o t ras cosas á g rac ios idad conformes, 
»la cual por su g r a n merece r se hab ía vis to en m u c h a s 
«ba ta l l a s de amor y en casos d ignos de memoria , y 
»un cabal lero de los r eynos de E s p a ñ a , a l qual l lama
b a n Torrel las , u n especial hombre en el conocimiento 
»de las mujeres é m u y osado en los t ra tos de amor ó 
»mncho gracioso, como po r sus obras bien se p rueba» . 
Tr iunfó el abogado de los hombres ; pero con t a n mala 
ven tu ra suya, que la re ina y sus damas as ieron de él, 
le a ta ron d e p ies y m a n o s y le a to rmen ta ron con todo 
género de espantables suplicios; dejando, como se verá , 
poco que h a c e r á los fervientes ca ta lan i s t a s que hoy 
quis ie ran e jerc i ta r sus i r a s en el t r i s te de Torre l las p o r 
habe r coque teado u n t an to cuanto con la l engua cas 
te l lana: «E fué luego despojado de sus ves t idos , é a t a -
»páronle la boca porque quexar no se pudiesse , é des-
»nudo fué á un p i l a r b ien a tado , ó allí cada u n a t r a í a 
»nueva invención p a r a le da r tormentos ; y ta les ovo 
»que con t enazas a rd ien tes , et o t ras con u ñ a s y d i en te s 
» rav iosamente le despedaza ron . E s t a n d o ass i m e d i o . 

(1) S e v i l l a , C r o m b e r g e r , 1529. ( R e p r o d u c i d o fo to - l i t ográ f i ca -
m e n t e p o r D . J o s é S a n c h o R a y ó n . ) 
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«muer to , por crecer m á s pena en su pena, no lo quis ie
r o n d e u n a vez matar , po rque las crudas é fieras l l agas 
»se le resfr iassen é o t ras de nuevo viniessen; é d e s p u é s 
«que fueron ass í c a n s a d a s de a tormentar le , de g r a n 
«reparo la re ina é sus damas se fueron allí cerca del 
«porque las viesse, é allí p lat icando las ma ldades del, 
»é trayendo á la memoria sus maliciosas obras... dez ían 
»mil m a n e r a s de tormentos , cada qual como le agra-
«daba. . . E assi v ino á sofrir t a n t a pena de las p a l a b r a s 
«como d e las obras , é después que fueron a lzadas l a s 
«mesas , fueron j u n t a s á d a r a m a r g a cena á T o r r e -
»llas. . . E después que no d e x a r o n n i n g u n a c a r n e en 
«los huesos , fueron quemados , de su ceniza g u a r d a n d o 
«cada cual u n a buxe ta por re l iquias de su enemigo. 
» E a l g u n a s ovo que por joyel en el cuello l a t r a ían , 
«porque t r a y e n d o más á memor ia su venganza , m a y o r 
»placer oviesen.» E s t a escena t rág ico-gro tesca v a l e 
b a s t a n t e m á s que las coplas sa t í r icas de Tor re l las , á 
l a s cuales confieso que nunca he podido encont ra r gra
cia, n i menos mal ign idad , que merec ie ra t an cruento y 
e spe luznan te castigo. No p u e d e da r se invec t iva m á s 
sosa ó inocente, l lena a d e m á s de sa lvedades , puesto 
que el poeta no sólo exceptúa taxa t ivamente á su ami 
ga, s ino que dec la ra inculpables á las demás por vicio 
de na tu ra leza : 

Mujer e s un a n i m a l 
Que d i s e n h o m b r e i m p e r f e c t o , 
Procreado en e l de fec to 
D e l b u e n calor natural ; 
Aquí s e i n c l u y e n s u s m a l e s , 
E la fa l ta de l b i e n s u y o , 
E p u e s lo s o n n a t u r a l e s , 
Cuando s e d e m u e s t r a n t a l e s , 
Que s o n s in c u l p a c o n c l u y o (1). 

(1) A d e m á s d e s u s f a m o s a s coplas, l l a m a d a s p o r e l Cancio
nero General «de m a l d e z i r d e m u j e r e s » , h a y e n e l [ m i s m o Can
cionero o t r a s t r e s c o m p o s i c i o n e s d e T o r r e l l a s ( n ú m e r o s 173, 175 
y 856 d e l a e d i c i ó n d e l o s Bibliófilos Españoles). 
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Cata l án e ra también , y todavia m á s enamorado de 
Cast i l la que T o r r e l l a s , aque l Mosén J u a n R ibe l l e s , 
pr is ionero con Alfonso V en la ba ta l l a de Ponza , e l 
cua l can taba de nues t ra t i e r ra , r e spond iendo á Vi l l a l -
p a n d o y á J u a n de D u e ñ a s : 

En C a s t i l l a e s p r o e s a , 
F r a n q u e s a , v e r d a t , m e s u r a , 
En los s e n n o r e s l a r g u e s a , 
E n donas g r a n d f e r m o s u r a . . . 

P e r o el m a y o r go lpe de p o e t a s que en tonces me t r i 
ficaban en Ñapóles e ran n a t u r a l m e n t e a ragoneses , 
c u y a l e n g u a nac ional fué en todo t iempo el caste l la
no hab lado con var ian tes de dialecto que en los ve r 
sos r a r a vez a p a r e c e n ; y en m a y o r número todav ía 
re fugiados de Castilla, par t idar ios de los infantes de 
Aragón . U n a g r a n parte de esta producción poét i 
ca se contiene, como es sabido, en el Cancionero de 
Stúñiga, publ icado en 1872 por los S r e s . F u e n s a n t a 
de l Val le y Sancho R a y ó n en su Colección de libros es
pañoles raros y curiosos. A d e m á s de l códice de nues
t r a Bib l io teca Nacional (M— 48) , que sirvió para es ta 
l i nda y bien ano tada edición, existe otro en la Bibl io
t eca Casana tense de R o m a (idéntico al de M a d r i d por 
lo que recuerdo) , y otro en la Marc i ana de V e n e -
cia, descr i to ya po r el profesor Mussaf ia en u n t r a 
bajo suyo sobre bibl iograf ía de los Cancioneros (1). 
E s t a colección fué fo rmada p robab lemente en Ñapóles , 
pe ro de seguro después de la muer t e de Alfonso V , 
pues to que cont iene unos ve rsos á la divisa del Rey 
D. Ferrante, y o t ras alusiones pos ter iores . E n Ñapó
les , con t ra lo que pud ie ra esperarse , no se conserva 
colección a lguna de poesías que se remonte á es ta fe
cha, pero son indudab l emen te de procedenc ia napol i -

(1) Ein Beitrag zur Bibliograplúe der * Cancioneros* aus der 
Marcusbibliotlek in Venedig (Sitzb. d. phil. hist. CI, L I V , B d . I , 
H f t . ) 
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t a n a s ie te códices de poesías españolas que g u a r d a l a 
Bib l io teca Nac iona l de P a r í s ; y en Ñapóles fueron 
compuestos as imismo muchos de los versos ca t a l anes 
d e l Cancionero de la Uu ive r s idad de Zaragoza . Otros 
Cancioneros deben a g r e g a r s e p a r a este estudio, s ien
d o los más copiosos en versos de esta procedencia ita-
lo-hispana, el de H e r b e r a } ' des E s s a r t s , y el de la Aca
demia de la H i s to r i a (antes de Gal la rdo) . 

A u n q u e esta poes ía no difiera subs tanc ia lmente de 
l a que floreció en la corte de D . J u a n I I , y po r caso 
s ingu la r p a r e z c a menos influida que ella por el R e n a -
-cimiento clásico, t iene cier tos ca rac t e re s secundar ios 
que en a lgún modo la d is t inguen. T a W o l f advi r t ió 
en sus Studien (1) que el Cancionero de Stúñiga t i ene 
más carác te r lírico que el de Baena , s iendo en gene 
ra l mucho más breves las composiciones, y d á n d o s e 
e n t r a d a á c ier tas formas popula res , ta les como los vi
l lancetes , los motes , las glosas , y sobre todo los roman
ces . L a c i rcuns tanc ia de contener dos, en t rambos de 
u n mismo poeta , el l lamado Carvajal ó Carvaja les , no 
es u n a de las menores s ingu la r idades de este Cancio
nero , pues to que no h a y n inguno anter ior en que t an 
cas t iza forma apa rezca . Claro está que estos romances 
no son p o p u l a r e s ni na r ra t ivos , s ino m e r a m e n t e l í r i 
cos: amator io el uno, «Terrible duelo facía», y de con
solación el otro á la R e i n a D o ñ a Mar ía de A r a g ó n po r 
la e t e r n a ausencia y manifiesto desvío de su esposo; 
pe ro ta les como son, no los hay más an t iguos de t r o 
v a d o r y fecha conocida (1442); y en ambos, especial
men te en el de «Retraída staba la rey na», á vue l tas 
d e remin iscenc ias clásicas, como «templo de Diana» y 
lo de «seguir á Mars, dios de la Caballería», se adv ie r t e 
que el empleo del me t ro popular , comunicando al au
tor los háb i tos p rop ios del género, le ha p res tado u n a 
sencil lez de expresión y de sent imiento que cont ras ta 
con el énfasis retórico de la supues t a car ta de la re i -

(1) P á g i n a 212. 

T O M O V . q 
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n a que p recede al romance . N o se t r a t a de u n can to 
popu la r refundido, pero es cierto que en los oidos del 
poe ta culto zumbaban ecos de viejos romances de m u y 
d iverso a sun to . S in este fondo de poesía t radic ional é 
inconsciente , no hub i e r a logrado versos como éstos: 

V e s t i d a e s t a b a de b l a n c o , 
U n p a r c h e d e oro c e n n í a . . . 
Puler nos/er e n s u s m a n o s , 
Corona de p a l m e r í a . . . 
M a l d i g o la m i for tuna 
Que t a n t o m e p e r s e g u í a ; 
Para ser t a n mal fadada, 
Mur iera c u a n d o nac ía . . . 

E l Cancionero de Stúñiga es tá lleno de recuerdos his
tór icos, y s iguiendo a ten tamente la cadena de es tas 
composiciones , podr ía t r aza r se un cuadro de la v i d a 
g u e r r e r a y cor tesana en t iempo del quinto Alfonso. 
L o s t r ances pr inc ipa les de la conquis ta del re ino , el 
desas t r e nava l de Ponza , las pr is iones de Genova y 
de M i l á n , l a en t r ada y tr iunfo de Ñ a p ó l e s , p a s a n 
a n t e nues t ros ojos en las poes ías d e J u a n de T a p i a y 
P e d r o de Santafé . E l pr imero , caut ivo en aquel la j o r 
n a d a , can ta á la hija del D u q u e de Milán, Ph i l ipo Vis -
conti , á quien, de encarnizado adversar io , convir t ió su 
pr i s ionero el polí t ico r e y de A r a g ó n en auxi l iar y ami
go . E l mismo Tapia , y además J u a n de Andúja r , F e r 
n a n d o de la T o r r e , Suero de R i b e r a , can tan n o m i n a l -
m e n t e á todas las damas de la cor te , envolviendo sobre 
todo en nubes de incienso á la p r incesa de R o s s a n o , 
D o ñ a Leonor de Aragón , hija na tu ra l del r ey , y á la 
famosa Lucrec ia A lagn ia ó de Alanio , su quer ida p r e 
di lecta, cuya hones ta res is tencia p o n d e r a E n e a s S i l 
v io , si b ien , s e g ú n ot ra vers ión menos opt imista , hubo 
de t r iunfa r el R e y «cogliendo dal giardino di quella il 
primo frutto d' amore». Sin t o m a r pa r te en esta d i spu
ta, no menos a r d u a é inext r icable que la del amance
bamien to de la re ina M a d á s i m a con aque l bel lacón de l 
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m a e s t r o E l i s abad , no h a y d u d a que Alfonso V deb ía 
de r emune ra r l a r g a m e n t e los versos que se escr ibie
sen en loor de Lucrec ia , á j u z g a r por la especie de 
ce r t amen que en tab lan los poe ta s del Cancionero, a lu
diendo sin ambages á la pas ión del rey. Así can taba 
J u a n de Tap ia : 

V o s f u i s t e s la c o m b a t i d a 
Q u e v e n c i ó al v e n c e d o r ; 
V o s f u i s t e s q u i e n por amor 
J a m á s n u n c a fué v e n c i d a ; 
V o s p a s a y s tan a d e l a n t e 
E t con t a n t a c r u e l d a t 
F a s e y s la g u e r r a , 
A q u i e n f'a t e m b l a r la t i erra 
D e s d e P o n i e n t e á L e v a n t e . 

P e r o el poe ta áulico de Alfonso V, el m á s compla
ciente s e rv ido r l i terar io de sus flaquezas, fué el y a ci
tado Carva ja l ó Carvaja les , si bien, con previs ión lau
dable , no de jaba por eso de componer versos enco
miás t i cos y consolatorios á la de sdeñada y m o r a l m e n t e 
d ivorc iada r e ina Mar í a . 

E s t e Carvaja l es no sólo el ingenio más fecundo de 
los del Cancionero de Stúñiga, en el cual t iene h a s t a 
cuaren ta y cinco composiciones, sino el más notable y 
afor tunado de todos ellos, casi el único que acier ta al
g u n a vez con rasgos de poes ía ag radab le y l igera , con 
cier to dejo candoroso y popular , que es muy ra ro en 
los t rovadores de es ta escuela. A veces glosa l e t ras 
conocidamente popula res , como la de «laninnalozanat: 

L a v a n d o á la fontana, 
L a s m a n o s sobre la trenza . . . 

E n el géne ro de las serranillas especialmente, t i ene 
mucha faci l idad y m u c h a grac ia , y se le debe contar 
en t re los mejores discípulos del m a r q u é s de Sant i l la
na . A veces, sin embargo , p r o p e n d e á la pa rod ia r ea 
l is ta , como el A r c i p r e s t e de Hi t a : 
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A n d a n d o p e r d i d o , de n o c h e y a era, 
P o r u n a m o n t a n n a d e s i e r t a , f r a g o s a , 
F a l l é u n a v i l l a n a feroce , e s p a n t o s a , 
A r m a d a s u m a n o con lanza porquera . . . 

M u c h a s de es tas serranillas d isf razan aven tu ra s amo
rosas y encuent ros de gen t i l es d a m a s tenidos por el 
p o e t a en va r i a s p a r t e s de I ta l ia , en la vía de Siena á 
F lorenc ia , en la c amp iña de Roma , en el camino de 
Ave r sa , y la he ro ína suele dec i r a l g u n a s pa labras en 
i ta l iano: 

¿Dónde s o y s , g e n t i l g a l a n a ? 
R e s p o n d i ó m a n s a e t s in p r e s s a : 
—Mia m a t r e é d' A v e r s a , 
Y o , Micér . napo l i tana . 

E n t r e S e s s a e t Cintura 
Cazando por la t r a v i e s s a , 
T o p é d a m a que d e e s a 
P a r e s c í a e n f ermosura . . . 
¿ S o y s h u m a n a cr ia tura? 
D i x e , et d ixo non con p r i e s s a : 
— S í , s eñor , e t p r i n c i p e s s a 
D e R o s s a n o por v e n t u r a . 

P a s s a n d o por la T o s c a n a , 
E t e n t r e S e n a e t F lorenc ia , 
V i d a m a g e n t i l g a l a n a , 
D i g n a de g r a n d r e v e r e n c i a . 
T e n í a cara d e romana, 
T o c a d u r a p o r t u g u e s a , 
E l a y r e de c a s t e l l a n a , 
V e s t i d a c o m o S e n e s a . . . 

V i n i e n d o de la C a m p a n n a , 
Q u e y a e l sol se re tra ía , 
V i pastora m u y lozana 
Que el g a n a d o r e c o g í a . 
C a b e l l o s r u b i o s p i n t a d o s , 
L o s bezos g o r d o s , b e r m e i o s , 
O íos v e r d e s e t r a s g a d o s , 
D i e n t e s b l a n c o s e t pare ios . 

F u é a d e m á s Carva ja l el p r imer p o e t a b i l ingüe i ta-
lo-hispano, como lo p rueban l a s dos canciones que em
piezan: 
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T e m p o s a r e b b e ora m a i . . . 
N o n credo cha p i u g r a n d d o g l i a . . . 

A u n q u e cul t ivase p r i n c i p a l m e n t e el a r te de los ver
sos frivolos y cortesanos, no le fal taron m á s robus tos 
acentos p a r a celebrar notables hechos de armas, como 
la m u e r t e del cap i t án de ba l les teros J a u m o t T o r r e s 
sobre el cubo de Ceriñola, en aquel la especie de m a r 
cha fúnebre y so lemne que pr inc ip ia : 

L a s t r o m p a s s o n a b a n á p u n t o de l d í a . . . 

P e r o m u y r a r a vez suenan acentos bélicos en el 
Cancionero de Stúñiga, obra de vencedores firmemente 
a sen tados en su conquista , de scansando de las fa t igas 
de la g u e r r a en el r egazo enervador de la s i rena de l 
golfo par tenopeo. L a s d ivers iones y fiestas de aque l la 
corte r e m e d a b a n en g r a n mane ra las de E s p a ñ a . Una 
canción napo l i t ana de entonces hab la con admi ra 
ción de 

L i ba l l i m a r a v i g l i u s i 
T r a t t i da C o t a l a n i ; 

de sus mumi ó momos ( representac iones pan tomímicas ) 
que dec la ra tan gentüi et soprani, añad i endo que s e 
aven t a j aban en g r a n m a n e r a á las de I ta l ia ; d e las 
danzas moriscas y de otras m u c h a s ga l a s é invencio
nes l l evadas por los nues t ros , m u y dados en aquel la 
a l eg re edad á la p o m p a y r iqueza en a r m a s y t r a jes . 
Cuando en 1455 Alfonso Y dio á su sobr ino la inves
t i d u r a del p r inc ipado de Capua , hubo u n ba i le áeper-
sonatges. U n a cédula de 1473, descub ie r t a po r el señor 
Croce, m a n d a paga r á J u a n M a r t í do preu de GLXX 
sonalles desparvéis et de falcons etperaltres VIIIsona-
lles fínesegrossesper «fer los momos» devant la Uus-
trísima Dona Elionor d' Aragó, filia del senyor rey 
fentse la festa sua. Da to no indiferente á la v e r d a d 
p a r a la h is tor ia de los or ígenes dramát icos , como tam
poco la not ic ia de habe r m a n d a d o hace r Alfonso r e -
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presentac iones de J u e v e s y V ie rnes Santo , t r a y e n d o 
p a r a ellas a r t i s t a s florentinos. 

Quien lee las descr ipciones d e los festejos celebra
dos en las cortes españolas del siglo x v y p a s a luego 
á e s tud ia r la v ida de la corte a ragonesa de Ñapóles , 
no cree habe r sa l ido de su t i e r r a . E n el Cancionero de 
Stúñiga a b u n d a n los juegos y pasa t i empos de socie
dad . «A L o p e de S túñ iga demandaron es t renas seis 
damas , é él fiso t r a h e r seys adormideras , é físolas ten-
nir , la u n a b lanca , la o t ra azul, la otra pr ie ta , la otra 
colorada, l a o t ra ve rde , la o t ra amari l la . E puso en 
cada u n a del las una copla, é metiólas en la m a n g a , é 
que sacasse aquel la con que topase , e t que cada uno 
lo resc ib iese en sennal de su ventura .» D e F e r n a n d o 
de la T o r r e , na tu r a l de B u r g o s , h a y u n juego de nay-
pes, d i r ig ido á la Condesa de Cas tañeda . «El envolto
r io de los n a y p e s h a de ser de s t a m a n e r a : u n a piel de 
pe rgamino del g r a n d o r de un p l iego de pape l , en el 
cua l v a y a escr ip to lo s igu ien te , é las espa ldas del di
cho envoltorio de la color de las espa ldas de los d ichos 
naipes . . . H a n de se r cua t ro juegos apropiados á cua t ro 
es tados de amores; j u e g o de espadas aprop iado á los 
amores d e re l igiosas , todo de le t ras coloradas; j u e g o 
d e bastones, aprop iado al amor de las v iudas , todo d e 
l e t r a s negras ; j u e g o de copas, ap rop iado á los amore s 
de las casadas , todo de le t ras azules; j u e g o de oros, 
apropiado á los amores de doncel las , todo de l e t r a s 
ve rdes» . 

L a enumerac ión ind iv idua l de los poe tas impor t a 
poco, p o r q u e casi todos se pa recen con un i fo rmidad 
lamentab le . E l más insp i rado y pe r sona l (después de 
Carvajales) es L o p e de S t ú ñ i g a , que da n o m b r e al 
Cancionero no por otra r azón que por aparece r el 
l ibro encabezado con u n a poes ía suya . Pe ro , n i fué el 
colector p robablemente , n i t iene en el códice m á s que 
nueve composiciones, fa l tando a l g u n a s de las mejores 
suyas , espec ia lmente de las polí t icas, que h a n de bus
carse en otros Cancioneros manusc r i tos . S u s a v e n t u r a s 
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y la impor tanc ia de su persona exigen también que se 
l e s e p a r e de la t u r b a anónima. L o p e de S túñ iga , co
m e n d a d o r de Guadalcanal , hijo del mar isca l I ñ igo Or-
t iz y biznieto de Car los el Temera r io , r e y de N a v a 
r r a , fué uno de los más a rd idos l id iadores de s u t iem
po en Casti l la, y apadr inó á su pr imo Suero de Quiño
n e s en el Paso honroso, cabiéndole la sue r t e de l a s 
p r imeras j u s t a s . «E por eso le ofreció Suero un m u y 
buen caballo é u n a cadena que va l ía t r e sc ien tas do
blas , a l cual dijo S t ú ñ i g a que n in por u n a b u e n a v i l l a 
d a r í a su vez á otro.» Al l í rompió lanzas con J u a n de 
E a b l a s , J u a n de Villalobos, Alonso Deza , P e d r o d e 
Torreci l la , D . J u a n de P o r t u g a l y muchos otros , l l e 
g a n d o á despojarse de las mejores piezas de su a r m a 
d u r a p a r a mayor a l a rde d e su valor . P o r p r emio d e 
t a les hazañas obtuvo, lo mismo que Suero de Quiño
nes , u n tes t imonio de escr ibano, que le dec la raba res 
ca tado de su esc lav i tud amorosa. E n ot ras l ides m á s 
d e ve ras se probó después , como acérr imo enemigo d e l 
condes tab le D . Alvaro de L u n a , á quien pers igu ió n o 
menos que con el h ierro de la lanza, con el de los ve r 
sos , como lo p r u e b a el vigoroso Decir sobre la cerca de 
Atienza, compuesto en 1446. U n año an tes hab í a com
pues to en la pris ión donde yac ía de r e su l t a s de es tas 
d i scord ias , un g r a v e y filosófico monólogo, en que s e 
leen estos versos d ignos de Gómez M a n r i q u e ó de s u 
e g r e g i o sobrino: 

Q u e l o s m u y g r a n d e s s e ñ o r e s 
Que s o n e n r ica morada , 
S o n as í c o m o las flores, 
Q u e s u s m a y o r e s f a v o r e s 
S o n q u e m a d o s de la h e l a d a . . . 

F u é uno de los versif icadores m á s a t i ldados de s u 
t i empo, y la l inda canción Gentil dama esquiva, se pegó 
d e ta l modo al oído de las gen tes , que fué va r i a s v e 
ces g l o s a d a y con t rahecha á d iversos asuntos , v . gr . , e n 
l a que empieza Alta mar esquiva. 
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B a s t a c i tar al vuelo los nombres de Gonzalo de Cua
dros , el que hir ió en la frente á D . A lva ro de L u n a en 
el to rneo de M a d r i d de 1419; del Conde d e Cas t ro , 
po r qu ien dijo el m a r q u é s de Sant i l lana, al de sc r ib i r 
l a l id d e P o n z a : «Allí se nombraban los de Sandovah; 
d e los p roce re s aragoneses , Mosén J u a n de Moncayo , 
Mosén H u g o de ü r r í e s (el t r aduc to r de Valer io M á x i 
mo) , D . J u a n de Sessé , y de otros muchos t r o v a d o r e s 
m á s d ignos de recordación por lo i lus t re de su cuna ó 
por la fama de sus p roezas que por la excelencia de 
s u s versos , que son por lo genera l coplas amato r i a s d e 
ins íp ida l laneza. D e l pequeño g r u p o a r a g o n é s (1), no-
m u y fecundo á la verdad , y que sólo en t iempo del R e y 
Católico logró produci r un ve rdade ro poeta en la pe r 
sona de D . P e d r o Manue l de Urrea , el que merece ma
yor n o m b r e es P e d r o de Santafé , que, in ter rumpiéndo
la monotonía de los can ta res eróticos á la que l l a m a 
maymía (esto es mi amada), t r a tó con mucha f recuen
cia asuntos de h i s to r i a con temporánea en composicio
n e s que v i enen á formar u n a especie de d iar io poé t i ca 
d e la expedición de Alfonso V á I ta l ia , comenzando-
p o r el dialogo de cornial ó desped ida entre el r e y y l a 
reina, del cual p u e d e j u z g a r s e por estos f ragmentos : 

R E I N A . Mi s e n y o r , 
Mi r e y , m i s a l u d e t v ida , 
P i e n s o e n la v u e s t r a par t ida 

Con p a v o r . 
R E Y . D e m u c h a t r i b u l a c i ó n , 

R e y n a , s é q u e s o y s t r i s t e ; 
Mas q u e p a r t a e t q u e c o n q u i s t e 
M á n d a n m e s c s s o e t razón; 

Ca e n m e s ó n , 
E n c iudat , n in e n l u g a r 
F a m a no p u e d e sonar 

N i n honor . 

R E Y . R e y n a , b i e n d c s p l a z e r 

(1) V é a s e e l d i s c r e t o d i s c u r s o de D . J o s é J o r d á n de TJrries 
y A z a r a Los poetas aragoneses en tiempo de Alfonso V ( Z a r a 
g o z a , 1890). 
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A v r é d e s e t g r a n t tr i s tura; 
Mas p e n s a r e s g r a n t l o c u r a 
D e x a r honra por p lazer . 

Q u a n d v e n e r 
Me v e a d e s v i c t o r i o s o , 
S e r á en ma3'or reposo 

La t r i s tor . 

R E I N A . ¿Qué faré 
D o n d e c o n s o l a c i ó n s i e n t a ? . . . 
Gran d e s e i o ni' a t o r m e n t a , 

¡Qu' e s amor! 
R E Y . A D i o s : ¡que pa labra forte , 

R e y n a , t r i s t e m e n t e s u e n a ! 
Mas por cobrar fama b u e n a 
M e n o s p r e c i a h o m b r e m o r t e . 

Conorte 
T e n e t , e t firme s p e r a n z a 
Que tornaré s in d u b d a n z a 

V e n c e d o r . 
R E I N A . F u e r t e m e n t e m e p a r e s c e 

E n d e c i r v o s : D i o v o s g u í e , 
Mas non c u m p l e q u e porf íe 
N i n al caso p e r t e n e s c e . 

E n d e r e c e 
D i o s , e t v o s f a g a s e g u n d o 
A l e x a n d r e en todo e l m u n d o 

E n v a l o r . 

A este diálogo, c i e r t amente fácil y movido, s i g u e n 
el Lólwr del rey Alfonso en el viaje de Ñapóles, el Lohor 
en la recepción de Ñapóles, el Lohor en la recepción fecta 
por la reina napolitana, el Remedio á la reina de Ara
gón por la absencia del rey, el Lohor al rey en la deli-
vración de su hermano el infante D. Anrich, el Lolior 
en la destruezión de la ciudad de Ñapóles, y a l g u n a o t ra 
que con l a s anter iores se conserva en uno de los can 
cioneros de la Bib l io teca de Pa lac io (el V I I - A - 3 ) . S i 
poé t i camente no valen m u c h o , son al fin ecos d e l a 
victor ia , y se recomiendan además al estudio por v a 
r i a s locuciones dia lecta les , y por c ie r ta candorosa r u 
deza de so ldado que l lega h a s t a dar á la r e ina el s i
g u i e n t e consejo, p a r a cuando del rey haya gana, d u r a n 
t e su ausencia . 
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Quando m u y b l a n d a c o m e t a 
L a s u t i l c o n c u p i s c e n c i a , 
S e a freno c o n t i n e n c i a 
P o r m u y s e g u r a dieta . 

Tienen también ca rác te r de ac tua l idad his tór ica mu
c h o s ve rsos de J u a n de Andúja r , autor de un poemi ta 
e n ve rsos de a r t e m a y o r Loores al rey D. Alfonso (1), 
y g r a n paneg i r i s t a de la condesa de Adorno , mujer 
d e Guillen R a m ó n de Moneada , de la cual dice entre 
•otros encarec imientos : 

N o n P e n e l o p e n in Is ipl i le m e n o s , 
N o n la p r u d e n t e c a s t í s s i m a A r g í a 
T o v i e r o n g u a r d a d o s con t a n t a porfía 
S u s i n m a c u l a d o s l i m p í s i m o s s e n o s . 

F u é Andú ja r poe ta alegórico y dantesco: cosa no 
t a n f recuente en este g rupo i ta lo-hispano como pudie
r a c reerse . Su Visión de Amor (muy semejan te al In
fierno de los Enamorados) es imi tación d i rec ta de los 
can tos I V y V del Infierno de D a n t e . As í es to como el 
uso f recuente del me t ro de a r te m a y o r y el fat igoso 
a l a r d e de n o m b r e s clásicos, le asimila á los t rovadores 
d e la corte de D. J u a n I I , á la cual s e g u r a m e n t e ha 
b ía per tenec ido an t e s de p a s a r á I ta l ia . 

Y a queda hecha memoria de J u a n de Tap ia , que es, 
después de Carvajal , el versificador que en el Cancio
nero de Stúñiga t i ene mayor número de composic iones 
(has t a diez y ocho). F u é también de los pocos que per 
manec i e ron en I t a l i a a u n después de la m u e r t e del 
Conquis tador , y tomaron p a r t e en la gue r r a de l r e y 
F e r r a n t e cont ra los barones de l a pa r t e angev ina , c o 
m o lo mues t r an los versos que compuso á la divisa del 
mismo rey: 

M o n t a n n a de d i a m a n t e s , 
Que por v o s ser defendida , 

(1) P u b l i c a d o p o r O c h o a , Rimas Inéditas del siglo XV, p á 
g i n a s 381-386. 
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A m a d o r e s , 
R e y e s , p r í n c i p e s , in fantes , 
P o r ti p e r d e r á n la v i d a 

Con d o l o r e s . 
F i j a d e l a s i n v e n c i o n e s 
S e c r e t a s e t p e l i g r o s a s 

Trabajadas , 
T e n í a s c o n t u s p e n d o n e s 
L a s p r o v i n c i a s g e n e r o s a s 

S o j u z g a d a s . 
D e v i s a q u e los m e t a l e s 

P a s a la t u forta lesa 
E g r a n d v a l í a , 

P o c o s te fueron l e a l e s 
Mostrando la su v i l e s a 

E t i r a n í a . . . 

A l mismo t iempo p e r t e n e c e n , como h a p r o b a d o 
Croce, los versos de ga l an t e r ep rens ión que el mi smo 
T a p i a envió con n o m b r e de alvará ó cúbala á M a r í a 
Caracciolo, una de las damas infieles al pa r t ido de la 
c a s a de A r a g ó n : 

¡On d o n c e l l a i t a l i ana 
Que y a f u i s t e a r a g o n e s a ! 
E r e s tornada f r a n c e s a , 
N o q u i e r e s s e r ca ta lana . 

S i la r u e d a de fortuna 
N o s t o r n a e n prosper idat , 
V e n c e r e m o s t u b e l d a t 
Y la t u g r a u d f e r m o s u r a . 

F a s e r t e h a n s e c i l l a n a , 
A u n q u e e r e s c a l a b r e s a ; 
D e x a r á s de ser f r a n c e s a , 
E tornarás ca ta lana . 

E s c r í b e m e c ó m o e s t á s , 
C ó m o p a s a s de tu v i d a , 
S i e r e s a r r e p e n t i d a : 
D e todo m e a v i s a r á s . 

A u n q u e s e a s m á s g a l a n a , 
D e m u c h o s s e r á s r e p r e s a , 
Que e r e s tornada f r a n c e s a , 
N o n q u i e r e s s e r c a t a l a n a . 

A ti , m a d a m a María, 
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C a r a c h u l a e l s o b r e n o m b r e , 
I o h a n e s de T a p i a e s e l h o m b r e 
Que a q u e s t e a l v a l á t e e n v í a . 

D e Mosén J u a n d e Vi l la lpando, cabal lero a r agonés , 
debe h a c e r s e a lguna memoria , no po r otra c i rcuns tan
cia que por h a b e r sido el único poe ta del siglo x v que 
hizo sonetos después de l m a r q u é s de Sant i l lana; p e r o 
no en versos endecas í labos como éste, sino en m e t r o 
d e a r t e mayor , conservando po r lo d e m á s la p r imi t iva 
forma de l soneto i tal iano de r imas c ruzadas , de es te 
modo: 

Si e n l a s d i v e r s a s p a s s i o n e s q u e s i e n t o 
Y a q u e tal caso l a s trae c o n s i g o , 
P u d i c s s e por n o m b r e dec i r e l t o r m e n t o 
S e g u n t cada qual m e t r a t a e n e m i g o , 

D e todas p a s s a d a s s e r í a c o n t e n t o 
P o r so la v a l í a d a q u e l l a q u e d i g o ; 
Q u e dezir l a s p e n a s en mi p e n s a m i e n t o 
E s fazer m e n o s e l daño q u e s i g o . . . (1 ) . 

L a r g a y azarosa v ida tuvo el cas te l lano J u a n de 
D u e ñ a s , p r inc ipa lmente conocido por la fantas ía a l e 
gór ica de la Nao de Amor que compuso en Ñapóles, 
es tando preso en la T o r r e de San Vicente , s e g ú n en 
uno de los Cancioneros de P a r í s se dec la ra . Son curio
sos los ve r so s polí t icos que dir igió al r e y D . J u a n I I 
que jándose d e la m e n g u a de la jus t ic ia , la cual sólo 
lograba qu ien t en í a bien poblado su bolsón, y de la t i 
r an í a con que esqu i lmaban al míse ro pueblo los n e ó 
fitos de l j u d a i s m o : 

Q u a n t o m á s á los c o n v e r s o s 
D e los b u e n o s m á s a d v e r s o s 
Que la v i d a d e h v m u e r t e . . . 
Que y a ta l e s la c o s t u m b r e 
D e t u re ino , s e ñ o r r e y , 
P u e s q u e p e r e s c e la l e y 
E fas e c l i p s i la l u m b r e , 

(1) L o s c u a t r o s o n e t o s q u e se c o n o c e n d e V i l l a l p a n d o e s t á n 
e n e l Cancionero de H e r b e r a y , y p u e d e n l e e r s e e n e l Ensayo d e 
G a l l a r d o ( t o m o I , p á g . 555). 
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Q u e l o s v a l l e s que so l í a , 
S i m á s c r e s c e é s t a porf ía , 
L l e g a r querrán á la c u m b r e . 

C u a n d o los ta l e s p r o s p e r a n , sí. 
L o s b u e n o s se d e s e s p e r a n , 
E a u n á D i o s p a r e s c e f e o . 

P u e s al b u e n e n t e n d e d o r ^ 
A s a z c u m p l e n las pa labras , 
C u a n d o ba laren las c a b r a s , . " , \ 
Non se d e m o r e e l pastor . " 

Si n o n , m u c h o m e r e c e l o , 
S e g u n d l o s l obos d e a g o r a , 
Que t o d o s e n u n a hora 
N o n d e x e n h u e s s o ni p e l o . . . 

Y ar ros t rando las r e su l t a s de sus va l i en tes av isos , 
a ñ a d í a con entereza: 

E t y o prop io n a t u r a l , 
M a g u e r pobre , t u v a s a l l o , 
Por razón d e r e c h a fal lo 
Que te fuera d e s l e a l , 
S y por t u m i e d o c e s s a r a 
D e d e c i r a l g u n a s c o s a s 
Que t e fueran p r o v e c h o s a s , 
S i t u m e r c e d las pensara . 

Mas p u e s fice m i d e b e r 
S in t e m e r c o s a n i n g u n a , 
Ora v e n g a la fortuna 
D e n u e v o , q u a l q u e qu i s i er ; 
Ca a u n q u e sufra fadns malas, 
Con v i r t u d m u c h o m' a l e g r o , 
Que n o n p u e d e 3'a m á s n e g r o 
Ser e l c u e r v o que las a las . 

Con efecto, sus consejos fueron rec ib idos de m a l 
t a l a n t e , y el despecho le lanzó al campo de los infan
t e s de A r a g ó n , á quienes siguió en p róspe ra y adver 
s a for tuna; y a tensionanclo en la f rontera de A g r e d a 
con el m a r q u é s de San t i l l ana en belicosos s e r v e n t e -
r íos aná logos á los de los provenzales ; y a mi l i t ando 
a l l ado de Alfonso V en P o n z a y en Ñapóles; y a sir
v i e n d o en N a v a r r a al r e y D . J u a n I I y á sus infortu
n a d o s hijos D . Carlos y D o ñ a Blanca . S u s poesías , que 
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a b u n d a n bas t an te en los Cancioneros manusc r i tos , e s 
pec ia lmen te en el de Gal lardo, nos d a n razón d e s u s 
v ia jes , andanzas y amoríos, que le pus ieron , como á 
Vi l l asand ino y á J e r e u a , á p i q u e de p e r d e r su á n i m a 
y r e n e g a r de la fe por xina fermosa gentil judía. P e r o 
lo m á s no tab le que de él nos queda es un d iá logo con 
bas t an t e s t r a z a s de d r amá t i co , compues to en 1438, 
s e g ú n de su mismo contexto se infiere, y que q u i zá s 
obtuvo a l g ú n género de r ep resen tac ión en u n s a r ao 
pa lac iego . Se t i tu la El pleyto que ovo Juan de Dueñas 
con su amiga, y son in ter locutores de él una D a m a , un 
P o r t e r o , u n Re la to r , u n Alca lde , y el p ropio J u a n d e 
D u e ñ a s , que Hace pape l d e a c u s a d o , r e su l t ando de 
todo u n pequeño paso ó en t remés , en que por lo m e 
nos s e descubre u n g e r m e n de acción desa r ro l l ada 
con bas t an t e g r a c i a . 

Como t rovador de ínfima laya , pa r t i c ipaba d e los 
favores de Alfonso V, r e p r e s e n t a n d o en su cor te e l 
mismo v i l ipendiado pape l de t r u h á n poét ico q u e el 
R o p e r o en Cast i l la , el famoso J u a n de Va l l ado l id 
(por an tonomas ia Juan Poeta), cuyos versos no [es t án 
en el Cancionero de Stúñiga, pe ro ocupan d igno l u g a r 
en el de burlas (1). E s t e coplero, de quien su compa-

(1) L o de p r e g o n e r o se r e p i t e t a m b i é n e n l a s Coplas de Juan 
Ribera (¿Suero?) á Juan Poeta estando los dos en Ñapóles. (Can
cionero de burlas, p á g . 100): 

¡Oh, qué nuevas de .Castilla 
O s t r a y g o , J u a n , caminando! 
Q.u' en Valladolid la v i l la 
Y o hal lé en la Costanil la 
Vuestro padre pregonando. 

Y dezía en sus pregones, 
S i no m e miente el sent ido, 
M u y cargado de jubones, 
Calzas viejas y calzones: 
•¿Quién halló un asno perdido?» 

l 'oquéle luego la mano, 
P í j e l e de vos grand bien, 
É l m e dijo: 'Dezí , hermano, 
íJBs m i hijo a l lá crist iano, 
i ) de la ley de Moisén?» 
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dre Montoro dice ho r ro re s , suponiéndole hijo de u n 
ve rdugo ó p r egone ro y de u n a c r i ada de mesón, e r a 
u n jud ío converso de Val ladol id que se g a n a b a la v i d a 
rec i tando sus versos y los ajenos [sermonario de obras 
ajenas le l l ama el Ropero) y que debía de conservar 
ciertos hábi tos de r a p s o d a ó j u g l a r épico, pues to q u e 
su encarn izado enemigo añade que su ar te era: 

. . . d e ciego juglar 
Que califa viejas fazañas 
Que con un so lo c a n t a r 
Cala t o d a s las E s p a n n a s . . . 

P e r o la profesión p r im i t i vamen te t an h o n r a d a d e 
can ta r viejas fazañas hab ía venido m u y á menos en 
consideración y en premio; y J u a n Poe ta , que v a g a b a 
por Cast i l la , A r a g ó n y A n d a l u c í a p id iendo d ineros á 
todo el m u n d o , vio el cielo abierto cuando le l legaron 
las n u e v a s de la conquis ta de Ñapóles; y fué á a r r a s 
t r a r por I t a l i a su m u s a pe rdu la r i a y mendican te . Al l í 
le pa sa ron ex t r añas aven tu ras , no sólo en la cor te d e 
Ñapóles , sino en las de M a n t u a y Milán, donde a n d u 
vo de 1458 á 1473 dándose á conocer no sólo como 
bufón é improvisador , sino con la n u e v a g r a c i a d e 
as t ró logo (1). L a fortuna, que no se cansaba de pe r se 
gui r le , le hizo caer, á su vuel ta á España , en poder d e 
unos corsarios africanos que le vendieron en P e z , don
de permaneció cautivo a lgún t iempo. Resca t ado y 
vuel to á Cast i l la , su desg rac i a fué mina inagotable d e 
chis tes p a r a los poe tas de la corte, acaudi l lados n a d a 
menos que por el Conde de P a r e d e s , p a d r e de J o r g e 
Manr ique . Como el J u a n P o e t a era sospechoso en la. 
fe á t í tulo de neófito juda ico , y h o m b r e de p i c a r a y 
e s t r a fa l a r i a v ida , i nven ta ron en b u r l a s el cuento d e 
que se hab ía hecho mahometano , y se complacieron en 

(1) S é q u e e n e l Archivio Storico Lombardo (1890), se publ icó-
u n a r t í c u l o de M o t t a : Giovanni di Valladolid alie corti di Man-
íova é Milano, p e r o n o b e l l e g a d o á v e r l e . 
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d e s c r i b i r con g r a n lujo de pormenores cuan de buen 
g r a d o se hab ía sometido á la c i rcuncis ión (que no ha
b ía sido m e n e s t e r hacerle) y á las ce remonias y ab lu
ciones mahomét i cas . Poco es lo que hones t amen te 
p u e d e c i ta rse de estas sá t i ras , pero en su género bru
ta l t i enen chiste las coplas del conde de P a r e d e s , que 
e n el Cancionero de burlas (pág . 73), pueden leerse y 
comienzan: 

Si n o lo q u e r e y s n e g a r , 
Como n e g á i s e l s a l t e r i o , 
P u b l i c a r quiero el m y s t e r i o , 
J u a n , d e v u e s t r o c a t i v e r i o , 
J u a n , de v u e s t r o n a v e g a r . . . 

No h a y género de insolencia que los poetas de su 
t i empo no dijeran á es te albardán ó ganapán de v e r 
sos. U n j u g a d o r le acusa de habe r l e dado u n a dobla 
quebrada. An tón de Monforo av isa á la R e i n a Catól ica 
que esconda su baxilla donde no la tope J u a n de V a -
l ladol id . P e r o la p r inc ipa l acusación es s iempre la de 
j u d i o y re ta jado: 

' Sobre v o s debat i rán 
Y á la fin sobre v u e s t r a a l m a 

Cruz y Tora y A l c o r á n . 

Claro es que no h a n de tomarse al p ie d e l a l e t r a 
estas cul tas y cor tesanas b romas , p ropias del t iempo; 
a u n q u e todo ello prueba el envi lecimiento mora l del su
j e t o que p o d í a s e rv i r de ocasión p a r a t a l e s donai res . 

P e r o ba s t a de revolver versos sin poesía. E l v e r d a 
de ro aman te de ella poco t i ene que e s p i g a r en el Can
cionero de Stúñiga y en otros aná logos . P e r o quien los 
cons idera bajo su aspecto histórico, y ve por p r i m e r a 
vez reunidos bajo el cetro de Alfonso V i n g e n i o s de to
das las regiones de la Pen ínsu l a , no puede menos de 
comprender la profunda v e r d a d de aquel la sentencia de 
Teóphi lo B raga : «los Cancioneros r ea l izaron la pr ime
r a u n i d a d de E s p a ñ a y cont r ibuyeron á la a l ianza mo-
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r a l de todos sus pueblos» (1). Y si po r u n a pa r t e asom
b r a que toda aquella prodigiosa fe rmentac ión de ideas 
que en la corte de Alfonso re inaba , aque l d e s p e r t a r 
de l mundo clásico, aque l la mezcla de los refugiados 
de Bizanc io con los h u m a n i s t a s de Milán, de E o m a y 
d e F lo renc ia , aquel los conatos d e rebe ld ía in te lec tua l 
con que Val la , al d e c l a m a r cont ra la falsa donac ión 
d e Constant ino, p rocuraba de paso socavar los cimien
tos d e l a potes tad ecles iás t ica , y el mismo Val la y el 
P a n o r m i t a in t en taban la rehabi l i t ac ión del na tu ra l i s 
mo epicúreo, no b a s t a s e n á a l imen ta r o t ra poesía que 
és ta t a n sosa y t r iv ia l ; t é n g a s e en cuenta que lo m i s 
mo aconteció en la l i t e r a tu ra i tal iana, donde la poes í a 
v u l g a r permaneció m u d a casi toda u n a centur ia , como 
s i t odas las fuerzas in te lec tua les es tuviesen concen
t r a d a s en la obscura e laboración de un m u n d o n u e v o . 
E l eco de esta e d a d no h a y que buscar le sino po r ex
cepc ión en la poesía , que apenas tuvo conciencia de la 
g r a n d e z a de aque l momento , n i acertó á r e p r o d u c i r 
m á s que el l ado superficial y exter ior de la v ida . F u é 
uno d e tantos festejos y oropeles que concur r i e ron al 
t r iunfo de nues t ro g r a n p r ínc ipe de l Renac imien to , y 
n a d a m á s . 

Con un p ie en Ñapó les y otro en Roma , Alfonso V 
l legó á sent i r la ambición de r eun i r la I t a l i a bajo s u 
ce t ro , ó á lo menos bajo su heguemonía . E l P a p a Ca
lixto, español como él, p a r e c e que le convidaba ind i 
r e c t a m e n t e á ello, exhor tándole á conver t i r se en jefe 
d e u n a c ruzada contra los tu rcos , que sa lvase á l a 
c r i s t i andad del enemigo que cons tan temente la ama
g a b a después de la toma de Cons tan t inopla . L o s po
t en t ados de I t a l i a no e ran ta les que pud iesen con
t r a b a l a n c e a r su influjo. E l D u q u e de Mi lán se incli
n a b a á él por t emor y odio á los franceses. G e n o v a 
no pa rec ía enemigo bas t an te fuerte. L a mayor o p o s i -

(1) Bibliographia critica de Historia é Litteraíura d e A . Coe -
I h o . ( P o r t o , 1875, p á g . 324.) 

T O M O V . r 
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ción con que t ropezó fué l a de Cosme de Médic is y l o s 
florentinos. 

P e r o ia m u e r t e de Alfonso V en 1458, y pocos meses 
después la del P a p a Calixto, no sólo d i s iparon ta les 
p r o y e c t o s de dominación, s ino que d ispersaron por d e 
p ron to las dos colonias d e españo les que en Ñapó les y 
en R o m a se hab ían venido formando. Obispos, caba
l leros, poetas , humanis tas , fueron r e g r e s a n d o á E s p a 
ña . L a poesia cas te l lana , que t a n t a s coronas h ab i a te 
j i do en h o n r a del hé roe a ragonés , exhaló sus ú l t imos 
acentos , y los más vigorosos por cierto, en la be l l a Vi
sión a legórica de Diego del Castil lo, que es s in d i spu
t a la poesía más i n sp i r ada de este g r u p o ó escuela, y 
compite á veces con la mi sma Comedieta de Ronza. A 
su voz acompaña ron la de F e r n a n d o Pe l ipe de E s c o 
b a r en una epístola elegiaca d i r ig ida á E n r i q u e I V , y 
a lguna o t ra que resonó menos; p e r o Cast i l lo venció á 
todos por el ne rv io de la s en tenc ia y la p len i tud de l 
est i lo , y sólo él fué d igno i n t é r p r e t e de un duelo t a n 
g r a n d e . 

L a d inas t í a d e Ñapóles cont inuaba s iendo a ragone 
sa; pero y a las dos coronas no es taban u n i d a s en l a 
misma cabeza, ni volvieron á es tar lo h a s t a los d í a s 
del R e y Católico, que po r as tuc ia y po r a r m a s t u v o 
que reduc i r ' n u e v a m e n t e aquel re ino , desposeyendo 
d e él á sus pa r ien tes , incapaces de res i s t i r el empuje 
de los franceses en I t a l i a , n i de s a l v a r la polí t ica es 
p a ñ o l a en l a s g r a n d e s crisis de l Renac imien to . P e r o 
aun en el b reve per iodo de menos de medio siglo en 
que p e r m a n e c i ó independ ien te la d inas t í a a r a g o n e s a 
de Ñapóles , quedaron allí m u c h a s famil ias españolas , 
m u c h a s cos tumbres españolas , y l a s re lac iones fueron 
t a n es t rechas y f recuentes como ín t imo e ra el paren
tesco que l igaba á las dos casas re inantes . 

M . M E N É N D E Z Y P E L A Y O . 
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E L A R T E D E T R O B A í t 

POR 

D, E N R I Q U E D E V I L L E N A 

S E L L A M A B A A N T I G U A M E N T E E N C A S T I L L A L A G A Y A S C I E N C I A , 
C O M O P A R E C E P O R E L L I B R O D E D . E N R I Q U E D E V I L L E N A , I N T I T U L A D O 

Á D . I Ñ I G O L Ó P E Z D E M E N D O Z A , S E Ñ O R D E H I T A 

ALGUNAS COSAS NOTABLES DESTE LIBRO (I) 

Por la m e n g u a de la Sc iene ia todos se a t r e v e n a hacer 
ditados s o l a m e n t e guardada la igua ldad de las s i labas, i 
concordanc ia de los bordones , s e g ú n el c o m p á s tomado , 
cu idando q u e otra cosa no sea c u m p l i d e r a a la Rethorica 
dotrina, e por esto no es fecha di ferencia entre l o s c laros 
ingen ios , e los obscuros . 

Maguer otras cosas arduas v i n d i c a s s e n a si mi intento 
assi q u e el u n trabajo fuese reposo d e otro trabajo. 

La Translación d e la Eneida d e Virgil io que hac ía D. En
r ique d e Vi l lena. 

E quise dirigir e se Tratado a vos , Honorable e Virtuoso 
Cavallero D. Iñigo López d e Mendoza; pues q u e mis obras , 
a u n q u e impert inentes , conozco a v o s ser apac ib les , e q u e 
v o s de le i tades e n facer Ditados y Trobas y a d ivu lgadas , e 
l e idas e n m u c h a s partes. E por m e n g u a d e la Gaya Dotri-

(1) E s t o s e x t r a c t o s , p u b l i c a d o s p o r M a y a n s {Orígenes de la 
lengua española, t o m o I I ) , s o n l o ú n i c o q u e h o y s e c o n s e r v a d e 
e s t a p r i m i t i v a P o é t i c a . 



4 LÍMCOS CASTELLANOS 

n a no podéis transfundir e n los o idores de vuestras obras 
las e x c e l e n t e s i n v e n c i o n e s que natura ministra a la sere
n idad d e vues tro ingen io c o n aque l la prop iedad q u e fue
ron c o n c e b i d a s . E vos informado por e l d icho Tratado 
seá i s or ig inidad d o n d e tomen l u m b r e y dotrina todos los 
otros del Reino q u e se d i c e n rrobadores para q u e lo s e a n 
v e r d a d e r a m e n t e . 

Depuerto por deporte. 

El Consistorio d e la Gaya Sciencia se formó en Francia 
e n la Cibdad d e Tolosa por Ramón Vidal d e Besalú. 

Esmerándose con aque l las reglas los en tend imientos d e 
los groseros . 

Este Ramón por ser c o m e n z a d o r no fabló tan cumpl i 
damente . S u c e d i ó l e Jofré de Foxá, Monge negro , e di lató 
la materia l l a m a n d o a la obra q u e h izo Continuación del 

Trabar. 

Vino d e s p u é s des te d e Mallorca B e l e n g u e r d e Troya, i 
fizo un Libro de Figuras i Colores Rethoricos. 

D e s p u é s escr iv ió Gil ie lmo Vedel d e Mallorca la Suma 

vitulina con este Tratado. Porque durase la Gaya Sc ienc ia 
s e fundó el Colegio d e Tolosa de Trabadores con autori
dad i permis ión de l Rei de Francia, en c u y o territorio es , 
e l e s dio l ibertades , e pr iv i leg ios , e as inó ciertas rentas 
para las d e s p e n s a s del Consistorio de la Gaya Sciencia. Or
d e n ó q u e ov ie se s iete Mantenedores q u e h ic iesen L e y e s . 

Hicieron el Tratado intitulado Leyes de Amor, d o n d e s e 
c u m p l i e r o n todos los defectos d e los Tratades pasados . 

Este era largo: por d o n d e Guil len Molinier le abrev ió , i 
h izo el Tratado de la* flores tomando lo sustancial de l Li
bro de las Leyes de Amor. 

D e s p u é s v ino Frai Ramón de Cornet, e fizo u n Tratado 
d e esta Sc ienc ia que se l lama Dotrinal. Este no se tuvo por 
tan b u e n a obra por ser d e persona no m u c h o entendida, 
r e p r e h e n d i o s e l a Juan Casti lnou. 

Los vicius esquivadores, id est, que so d e v a n esquivar . 
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D e s p u é s destos no se escr iv ió hasta D. Enrique d e Vi l lena. 
Tanto es el p r o v e c h o q u e v i e n e desta dotrina á la v ida 

civi l qui tando occio , e o c c u p a n d o los generosos i n g e n i o s 
e n tan hones ta inves t igac ión , q u e las otras Nac iones de
searon, e procuraron h a v e r entre si e s cue la desta dotrina, 
e por esso fue ampl iada por el Mundo en d iversas partes . 

A este fin el Rei D. Juan d e Aragón, Primero des te n o m 
bre, fijo de l Rei D. Pedro S e g u n d o , fizo s o l e m n e Embaja
da al Rei de Francia, p i d i é n d o l e mandasse al Colegio d e 
los Trobadores, que v i n i e s e á plantar e n su Reino el estu
dio d e la Gaya Sc ienc ia , e o b t ó v o l o , e fundaron es tudio 
de l la e n la c ibdad de Barcelona dos Mantenedores q u e vi
n ieron d e Tolosa para esto, o r d e n á n d o l o desta manera , 
q u e h u v i e s e e n el Estudio e Consistorio desta Sc ienc ia e n 
Rarcelona quatro Mantenedores: el uno caval lero , el otro 
Maestro e n Teología, el otro en Leyes , el otro honrado Cib-
dadano; e quando a lguno destos fa l lec iese , fuese otro d e s u 
condic ión e l e g i d o por el Colegio d e l o s Trobadores, e con
firmado por el Rei. 

En t iempo de l Rei D. Martin su h e r m a n o fueron m á s 
pr iv i l eg iados; e acrecentadas las rentas de l Consistorio 
para las d e p e n s a s facederas , asi en la reparación d e los 
Libros de l Arte, e Vergas de plata d e los Vergueros q u e 
v a n de lante de los Mantenedores , e Se l los de l Consistorio; 
c o m o d e las togas que se dan cada mes ; e para ce lebrar las 
Fiestas Generales: e ficieronse en este t i empo muí s e ñ a l a 
das obras, que fueron d ignas d e corona. 

D e s p u é s de muerto el Rey D . Martín por los debates q u e 
fueron en el re ino de Aragón sobre la suces ión , ov ieron d e 
partir a lgunos d e los Mantenedores , e los pr inc ipales de l 
Consistorio para Tortosa, i c e só lo del Colegio d e Barcelona. 

Fue d e s p u é s e l e g i d o el Rei D. Fernando , en c u y o serv ic io 
v i n o D. Enrique d e Vi l lena, el qual procuró la Reforma
c ión del Consistorio, i s e ñ a l á r o n l e por e l principal de l l o s . 

Las materias q u e s e proponían en Barce lona e s tando 
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allí D. Enrique. Algunas v e c e s loores d e Sancta María.-
otras d e Armas: otras Amores , e d e buenas cos tumbres . E 
l l e g a d o el dia prefijado, c o n g r e g a v a n s e los Mantenedores 
e Trobadores en el Palacio d o n d e y o estava; i de al l i par
t íamos o r d e n a d a m e n t e con los Vergueros de lante , e los 
Libros del Arte, q u e traían y el registro ante los Mantene
dores . E l l e g a d o s al d icho Capitul, q u e y a estaba a p a r e j a 
do , e e m p a r a m e n t a d o d e paños de pared al derredor , e 
f echo un asiento de frente con gradas, en d o n d e estava 
D. Enrique en m e d i o , e los Mantenedores d e cada parte, e 
a nuestros pies los Escribanos del Consistorio, e los Ver 
güeros más abajo, e e l sue lo cubierto de tapicería, e f echos 
dos circuitos d e as ientos d o n d e es taban los Trobadores, e 
e n m e d i o u n bast imento quadrado tan alto, c o m o u n altar 
cubierto con paños d e oro, e e n c i m a puestos los Libros de l 
Arte, e la Joya; e a la m a n d e r e c h a estava la Sil la alta 
para e l Rei, que las mas v e c e s era presente , e otra m u c h a 
g e n t e q u e se e n d e a l legava . 

E fecho s i l enc io , l evantavase el Maestro e n Theologia , 
q u e era uno d e los Mantenedores , e facia una Presuposi
c ión c o n s u thema, i sus a l e g a c i o n e s , e loores de la Gaya 
Sciencia , e d e aque l la materia d e q u e se hav ia de tratar e n 
aque l Consistorio; e tornavase a sentar. 

E l u e g o uno d e l o s Vergueros decia , q u e los trobadores 
all í congregados e spand ie sen i p u b l i c a s e n las Obras q u e 
tenían h e c h a s de las materias a e l los as inadas; e l u e g o le
vantavase cada uno, e le ía la Obra q u e tenia fecha e n v o z 
in te l ig ib le , e traíanlas escr i tas e n p a p e l e s damasqu inos d e 
d iversos co lores c o n letras d e oro, e d e plata, e i l lumina-
duras f o r i n o s a s , lo mejor q u e cada uno podía; e d e s q u e to
das eran publ icadas , cada u n o la presentava al Escrivano 
d e l Consistorio. 

Teníanse d e s p u é s dos Consistorios: uno secreto , y otro 
publ i co . En e l secreto facian todos j u r a m e n t o de juzgar 
d e r e c h a m e n t e s in parcial idad a lguna , s e g ú n las reg las d e l 
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Arte, qual era mejor d e las obras allí e x a m i n a d a s , e l e ídas 
p u n t u a d a m e n t e por el Escrivano. Cada uno d e e l los apun
taba los v ic ios en e l la contenidos , e s e ñ a l a v a n s e e n las 
m á r g e n e s d e fuera. E todas assi requeridas , a la que era 
ha l lada s in vicios, ó á la q u e tenia m e n o s , era j u z g a d a la 
J o y a por los votos de l Consistorio. 

En e l pub l i co c o n g r e g a v a n s e los Mantenedores , e Tro -
badores e n el Palacio; e Don Enrique partia d e n d e c o n 
e l los , c o m o está dicho, para e l Capitulo d e los Frai les Pre
d icadores; e co locados , e fecho s i lencio; yo les facia una 
Presupos ic ión l oando las Obras que e l los hab ían f echo e 
dec larando e n espec ia l qual de l l a s m e r e c í a la Joya: e 
a q u e l l a la traía y a el Escribano de l Consistorio e n p e r g a 
m i n o b i en i luminada , e n e n c i m a puesta la Corona d e oro, 
e firmavalo D o n Enrique al pie: e l u e g o los Mantenedores: 
e s e l lava la el Escribano con e l Se l lo pend iente de l Con
sistorio: e traia la Joya ante Don Enrique: e l l a m a d o e l 
q u e fizo aque l la Obra, en tregavan le la Joya, e la Obra co
ronada por memoria , la cual era asentada e n e l Registro 
d e l Consistorio, dando autoridad e l i cenc ia para q u e se 
p u d i e s e cantar, e e n publ i co decir . 

E acabado esto, tornavamos de alli al Palacio e n o r d e 
nanza , e iva entre dos Mantenedores e l que g a n ó la Joya 
e l l e v a va le un m o z o do lante la Joya c o n Ministri les , e 
trompetas: e l l egados a Palacio, hac ía les dar confites , i 
v ino: e l u e g o partían d e n d e los Mantenedores , e Trobado-
res c o n los Ministriles, e Joya, a c o m p a ñ a n d o al q u e l a 
g a n ó fasta su posada: e tnostravase aque l a v e n t a g e q u e 
Dios e Natura ficieron entre los c laros ingen ios , e los obs
curos . De d o n d e parece q u e aventage v i e n e de l v o c a b l o 
Italiano avante. 

E no s e atrevían los Ediotas. 
La Definic ión d e Sc ienc ia s e g ú n Galter-Burlei e n la 

Suma de las Artes. Sc ienc ia es c o m p l i d a orden de cosas 
i n m u t a b l e s , i v erdaderas . 
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E acatando sus ins trumentos , si quier , órganos , q u e for
m a n e n el h o m b r e v o c e s articuladas e l i teradas, es a s a 
ber , P u l m ó n c o n su cont inuo m o v i m i e n t o , s i s to lando, e 
d i s to lando, rec ib i endo aire fresco acia si, e l a n z a n d o e l 
e sca lentado fuera del cuerpo por m u c h a s partes, especia l 
m e n t e por la trachearchedia , q u e es la canna de l resol lo , , 
p e r c u d e , si quiere , o fiere e l a ire . 

El s e q u n d o , Paladar. 
El tercero, Lengua. 
El quarto, D ientes , q u e por c o m p r e s i ó n facen zizi lar, o. 

a tenuar el son, si quier , adelgazar . 
El quinto, los Bezos . 
El sexto , la Trachearchedia . 
N o son las v o c e s art iculadas en igual n ú m e r o cerca d e 

todas las gentes ; porque la d i spus ic ion d e l o s aires, e s i 
tios d e las tierras d i sponen estos ins trumentos por d iversa 
manera: a u n o s d i la tándoles la canna: e por eso fablan d e 
garguero: a otros, h a c i é n d o l e s la boca d e gran oquedad: 
e por eso fablan ampuloso . E a otros, fac iéndoles las vari
l las de p o c o m o v i m i e n t o : e por eso fablan z iz i lando. E 
assi de las otras d ivers idades . 

Esta parte pr imera s e d iv idirá e n diez partículas. 
La primera, Quando , i por qu ien la Letra Latina f u e 

hal lada. 
La s e g u n d a , La def inic ión de la Letra. 
La tercera, Quantas son las Letras, i que Figuras t i enen . 
La quarta, D e los acc identes , e de la mutac ión d e s u s 

Figuras s e g ú n la d ivers idad d e los t iempos . 
La quinta, de l Depart imiento q u e han entre si s e g ú n l a s 

v o c e s que signif ican. 
La sexta, de l Son d e cada u n a por la conuinac ion d e 

unas c o n otras. 
La setena, Como s e m u d ó e l son de una e n s o n d e otras , 

e s e p u e d e p o n e r una por otra e n ciertos lugares . 
La ochava, Como se p o n e n a lgunas Letras, e no s e 
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pronunc ian: e otras se pronuncian , a u q u e no se p o n e n . 
La n o v e n a , En e l escrivir s e g ú n las reg las d e los T r o 

v a d o r e s ant iguos , c o m o se d e v e n situar. 
La decena , De la Abreviatura d e las letras. 
Micer Armenio escr iv ió la Historia Florita. 

La antiguidad d e la letra Latina sacase asi s e g ú n D. En
r ique de Vil lena dice e n el Libro d e la Sc ienc ia Gaya: 

Al tercero año que Nicostrato dio las Letras a los d e 
Italia, el Rey Latino h izo juntar sabidores , i las reglas da
das por Carmenta fueron corregidas: e l l a m ó s e Letra Lati

n a . Fue esto d iez i ocho años antes de la postrimera presa 
d e Troya, la qual fue antes d e la Era de N Salvador Jesu 
Christo por M.C.LXXXV. años s e g ú n Fel ipe Elefante e n la 
Glosa de Platón en el Thimco, lo qual d ice q u e sacó d é l a s 
historias d e los Egipcianos: e la Era de nuestro Sa lvador c o 
rre ahora M.CCCC.XXXIII. todo j u n t o serán II.M.DC.XXXVI. 
años . 

Ocho d iptongos son áv idos por lea les , si quiere , c ier tos , 
e n el trobar: e s a saber, ai, oi, ui, a u , eu, ou, iu, Estos son 
d e dos Letras: ia, ie, ui, no son finidos; q u e s e l l a m a n p o r 
otro n o m b r e Impropios. 

D e tres letras se c o m p o n e n otros o c h o : gai, vei, joi, cei, 
vau, lleu, niu, nou. 

Maestre Gil fizo un Tratado titulado Suma de Proverbiar. 

Lenguagge, Linagge, con dos gg. 

Algunos Ditados antiguos, o Pétanos. 
Carmenta n o m b r ó á la F, Fiex: ca la X x i , conforme a la 

ape lac ión Griega <[>?, XI. 
La H. El p u l m ó n con su aspiración forma la H. 
La Trachearchedia forma la A, e la E, e la I, e la d i f e -

ferenc ia que entre e l las se face, es por m e n o s aspiración; 
q u e la A, se pronuncia c o n mayor , e la E, c o n m e d i a n a , 
e la I con menor . 

El paladar con su oquedad forma la O, e la H: pero l a 
O ayudase con los bezos . 
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La l e n g u a forma la R, firiendo en el paladar; e la D, e 
la F, e la L, firiendo los dientes: e la Y Griega, a y u d á n d o 
s e c o n el paladar, i d ientes . E la N, e Tilde, firiendo muel -
m e n t e en los d ientes med io cerrados. E los d ientes forman 
la Z apretados, z iz i lando. E la X, e la G, a y u d á n d o s e un 
p o c o con la lengua. Los bezos con clausura, e aperic ion 
forman la B, F, ¡VI, e la P, e la Q, e la V, aguzando con a l 
g u n a poca abertura, e a y u d á n d o s e d e la respiración. 

Algunos quis ieron atribuir la pronunc iac ión de la D a 
los bezos , porque se aguzan , e abren en forma circular; 
pero m a y o r operac ión face e n e l lo el paladar, e por es so 
a el fue as ignado desuso . 

Alfabeto d e Cannenta. 
El d e los Longobardos . 
A la Fiez l lamaron Fe, i a la H, Acá. 

El d e los Godos . 
D e s p u é s q u e la tierra s e perdió e n t i empo del Rei D o n 

Rodrigo, c o m o se perd ieron los Estudios de Toledo, e l o s 
d e Zamora, e Avila; corrompióse e l uso e Reglas d e la 
Letra Gótica, e usaron d e tales Figuras. 

E d igeron a la F, Efe, i a la X Eques. 

Toledo se l l a m a b a Fasen, e Zamora, Numantia, e A v i l a , 
Abila. 

D e s p u é s recogidos los Christianos e n el Monte Sacro e n 
Asturias, e perec ieron los saberes entre e l los , i aun e l e s -
criv ir , i leer por diuturnidad del t i empo . D e s q u e fueron 
conquis tando, s int iendo la m e n g u a de la perdida Letra, e 
e m b i a r o n a la Isla d e Inglaterra por Maestros q u e tuv ie 
s e n e scue la de escribir i leer, e Gramática; e mostráron
l e s un tal Alfabeto. 

Llamáronla Letra Anglicana; e dec ían a la H, Agüe; pero 
los deste Reino no podían pronunciar s ino Ache. 

Tomaron de los Moros las co las de las Letras, rebuel tas , 
e e l l iamiento de los vocablos , e t i ldes grandes , e e l tener 
d o la péndola , e l eer e n son. Corrompióse el Angl icano , e 
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h u v o este. E este ha l l egado fasta e l uso des te t i e m p o . 
A l l e n d e e l son particular que cada letra por si t iene , 

q u a n d o s e cony u n g e n unas c o n otras, forman otro son. 
Esta formación s e e n t i e n d e e n dos maneras : una e n ge 

neral , i otra en espec ia l . 
La genera l e n tres: es a saber, Plenisonante , S e m i s o -

nante y Menos sonante . 
Quando la Letra es puesta e n principio d e d ic ion , toma 

e l son m a s l l eno , e t iene mejor s u propia voz . E por eso 
e s d icha Plenisonante, es a saber, Aviente su son l l e n o . 
Q u a n d o es puesta e n m e d i o d e dicion, no suena tanto, e 
d i fuscase el son de su propia voz . Quando es e n fin de di
c ion , de l todo p i e r d e el son de su propia voz, o suena me
nos q u e e n e l m e d i o ; e por eso es d icha Menos sonante. 

La espec ia l manera es cons iderando la cond ic ión de 
cada una s e g ú n la c o n y u n c i o n en que se halla, asi c o m o 
las Vocales , q u e a l l e n d e d e la reg la g e n e r a l dicha, por 
e spec ia l razón son a lgunas v e c e s Plenisonantes , a u n q u e 
s e a n falladas en m e d i o de d ic ion: asi c o m o d ic iendo , vas, 
vendiz, joy, luz, q u e m a g u e r q u e a las v o c a l e s puestas e n 
es tas d ic iones , es tén e n m e d i o , re t i enen s u l l eno son por 
la p len i tud d e la v o z vocal q u e les ayuda . 

E a lgunas v e c e s las tres vocales A, E, O, s u e n a n d e otra 
m a n e r a con son semisonante , o m e n o s sonante puestas e n 
m e d i o d e dic ion, e fin, asi c o m o qu ien d ice , proeza, grana, 

honor, que la E, en la pr imera dic ion , es semisonante , e la 
A, e n la s e g u n d a , e la s e g u n d a O, e n la tercera. Esto l e s 
a c a e c e por la c o n y u n c i o n d e las precedente s Letras, q u e 
s e l ian, e encorporan con el son de la Vocal e n c o m p o s i 
c ión d e voces : e por eso la Vocal p ierde parle de su l l e n o 
s o n . Estas tres Vocales puestas en metad d e dic ion s in mu
dar la postr imera letra, t i enen a v e c e s l l eno son; i otras 
m e d i o : q u i e n d ice vas, da m e d i o son; e sí d igese p a z , d a -
riale l l e n o . 

D ic i endo voz, es Semisonante; d ic i endo pos, es P l e n i s o -
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nante , e si d igese pres, aque l la E, e s Plenisonante, e si d i g e -
se tres, es Semisonan le . E porque gozan d e a m b o s los s o 
n e s según el a y u d a del principio, d i c e n s e Unisonantes. 

I,a V, e la I, en principio d e Vocal se h a c e n Consonantes . 
Quando la G, con Vocal s e junta asi c o m o A, E, U, t i enen 

e l son suave , c o m o quien d ice plaga, dragón, daga, e esto 
es con la A, e con la E, asi c o m o llegue, pague: con la U, 
asi c o m o guardar, guiar. Pero c u a n d o se junta con E, e 
c o n I, e n t o n c e s suena fuerte, c o m o q u i e n d i ce Linagge, 

Girón. 

En el fin quitan la C, Pug, Alberic. 

La L se dobla para hacerla P len i sonante al p r i n c i p i o i 
al m e d i o . En el fin nunca dobla , s ino en la l e n g u a L e m o -
s ina. 

Quando la R es Semisonar.te , no s e d o b l a , a r a , ira. 
Quando es P len i sonante , dob lase , error. En pr inc ip io d e 
d ic ion es Plenisonante , i no se dobla , Rey, Roq, rocín. 

En los n o m b r e s propios , e n m e d i o d e dic ion es P leniso
nante , i no s e dobla , Enrique, Ferando. 

La P, i la B, a lgunas v e c e s h a c e n un mesrno son, c o m o 
qu ien d igesse Cabdinal, q u e t a m b i é n s e p u e d e dec ir Cap-

dinal. 

E, T, e D, eso m e s m o c o n v i e n e n en son e n fin d e di
c ion, c o m o qu ien d ice Cibdad, q u e se p u e d e facer c o n 
D, o c o n T. En principio son disonantes . 

La Q, e la C, c o n v i e n e n en son en principio d e d ic ion . 
Quantidad s e e scr ibe c o n Q: Calidad s e e scr ibe c o n C. 

La H, c o n v i e n e con este son , d ic i endo handad; pero tie
n e esta espec ia l idad la H, q u e no se p u e d e poner s ino en 
principio de dic ion, e todavía es Plenisonante . 

La M, e la N, c o n v i e n e n en son a lgunas v e c e s e n m e d i o 
do dicion, asi c o m o d ic i endo tiempo: q u e a u n q u e s e escri
b e con m , face son d e n: e si lo e scr ive con n, face el m e s 
m o son; e por eso a l g u n o s lo e scr iven con n, h a v i e n d o l o 
d e escribir c o n m . 
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r En los n o m b r e s propios , q u e es menes ter q u e la pronun
c iac ión sea fuerte, p o n e n e n med io aspiración, Matheo, An-

thonia. 

La X, n u n c a es P len i sonante do quier q u e s e ponga; an
tes m u d a a lgunas v e c e s su s o n , a v e c e s en C, a v e c e s e n 
G: assi c o m o q u i e n d ice , bux, flux, que s e e scr iven con X, 
i facen son de G. Fix e s cr ive se con X, i face son de C. 

La Z, a lgunas v e c e s en e l fin t iene son d e C. Pee por 
p e s c a d o , q u e s e escr ibe con c, e t iene son de Z: otras v e c e s 
e s Semisonante , Prez. 

Las Vocales son c inco , A, E, I, O, V. Porque la V, es la 
quinta, s i rve en la quenta por c inco. 

Las Mutas son n u e v e , B, C, D , F, G, H, P, Q, T. Las Semi
v o c a l e s son c inco L, M, N, R, S. Las extraordinarias s o n 
tres, X, Y, Z. Los Sinos son dos , H, T. 

La L en la cuenta se toma por c incuenta , porque es la 
quinta de las S e m i v o c a l e s , e primera de l las . Dejaron d e 
l lamarse S e m i v o c a l e s , i l l amáronse Liquidas. 

P é n e n s e unas Letras por otras: A se m u d a en Z, Az; B 
por P, Cabdinal, i por H; D e n T, Cibdad, Cibdat. La M; e n 

N, Compromisso: a lgunos se a treven a escribir Conpromisso. 

La F j se m u d a en P, ayudada d e la aspiración H, c o m o 
q u i e n dice Phelippe. La O, en U, pecconia, peceunia, furca, 

forca. La U Latina s ienipre s e m u d a en Castellano en O. 
La G se m u d a e n J, Juego, Jesús. La J en G, Gentil. La C s e 
m u d a en Z, Zamora, Gormaz, Gormac. La B se p o n e por P, 
Estribo, avia de dec ir Eslripo, der ivan (lose de pie. 

En lugar de D, se p o n e T en fin de dicion, brevedat. Por 
la F se p o n e P, c o m o Philosopho. Por la G se p o n e J, c o m o 
Junca. Por la II s e p o n e C c o m o cavallo. Por la M se p o n e 
N, c o m o tiempo: ca se av ia de e screv ir con M; pero s e g ú n 
e l uso m o d e r n o se e scr ibe c o n N . La P se m u d a en B, c o 
m o quien d ice Cabdillo, que había d e poner con P. La Q, 
por C, c o m o e n QuanUdad. 

Algunas letras q u e s e p o n e n e no se pronunc ian . 
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Quien d ice Philosophia, pronunc ia F, i no se p o n e . Quien 
d i ce Cuyo, p r o n u n c i a Q, e no s e pone . Cantar pronunc ia 
l a K, e no se p o n e . Sciencia p o n e S, e no se pronuncia . Psal-

mo p o n e P, e no s e pronunc ia . Honor p o n e H, e no se pro
nunc ia .En los n o m b r e s propios p o n e s e H, e no se pronun
cia, Marcho. 

La E, q u a n d o v i e n e d e s p u é s d e Muta, no suena s ino e l 
son d e la Muta, porque termina e n el la , asi c o m o Be, q u e 
face son d e B, e s e e n c u m b r a la E. Esto acaece , porque e n 
l e er no se p o n e Letra pronunc iada por sí, s ino copu lada 
c o n otra, s a l v o las Vocales , q u e s e p o n e n en a lgún lugar 
por sí así c o m o así: c o m o la O e n d i syunct iva , e la E e n 
conyunt iva , e la A e n la relativa: e aque l la s Letras q u e s e 
p o n e n , e no so p r o n u n c i a n , s e g ú n es c o m ú n u s o , a lgo aña
d e n al entendimiento , e s inif icacion de la d ic ion d o n d e 
son pues tas . Aquí p u e d e entrar magnifico, sancto, doctrina, 

signo. 

D e la s i tuación de las Letras s e g ú n los Trobadores an
t iguos. 

Si tuaron d e tal m a n e r a las Letras, q u e h ic ieron b u e n a 
Euphonia , si quiere , p las ib le son , e s e desv iaron d e aque
l la posic ión d e Letras, q u e facia son desapac ib l e . E por e s o 
e n fin de dic ion d o n d e era menes t er dob lar la L, p o n e n 
una H en lugar d e la postr imera L, c o m o qu ien d i ce Metall, 

por t emprar e l rigor d e la s e g u n d a L, con aspiración d e 
la H. 

E d o n d e v e n i a G en m e d i o d e dic ion sonante fuerte, po-
n e n l e antes una T, asi c o m o por dec ir linagge, p o n e n Unat-

ge, paratge. Esto se h a c e en la L e n g u a Lemos ina . En la 
Castel lana lo imitan en m u c h o , q u e aquel m u s u e n a débi l 
m e n t e , e añadiéron le una Tilde en lugar de N entre la U, 
i la C, e e scr iven mucho, o por decir cómmo, e s cr iven como. 

E porque la D , quando v i e n e cerca d e O s igu iente , s u e n a 
d é b i l m e n t e , a ñ a d i é n d o l e una G, c o m o por decir , portado, 

portadgo; Infantado, Infantadgo, e en tonces suena la D . 
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E porque la H en principio de dic ion face la aspiración 
abundosa; en a lgunas d ic iones pus ieron e n su lugar P, p o r 
temprar aquel rigor, asi c o m o por dec ir hecho, d i c e n fecho; 

e por Herando, Ferando; e por decir meio, d i cen medio. 

E a lgunos por temprar e l rigor de la R, p o n e n en s u lu
gar L, asi c o m o por decir prado, d i cen -piado. Quando la A 
s e encuentra con la T, dit'usca el son . Por eso la acorren 
una C e n m e d i o , asi c o m o por decir pratica, d i cen practica. 

E s e g ú n e l ant iguo uso chi, dec ia qui; e che, dec ia que; e 
para le facer decir chi, anadian otra C, c o m o qu ien d i c e 
Acchilles, o Saccheo; e por decir anno, que p o n e n en lugar 
d e la s e g u n d a N una y Griega, asi ányo q u e adulza el s o n , 
e la Tilde s u p p l e la v o z de la N q u e s e quita. 

E q u a n d o la I se encuentra c o n la S, suena poco; e por 
e s o la ayudan con la consonanc ia de la X en m e d i o , asi co
m o por decir misto, se p o n e mixto . Tiene la E la m i s m a 
condic ión; e asi por decir testo, d i cen texto. 

E q u a n d o la N s e encuentra con la T, suena d é b i l m e n t e ; 
e p a r a l e facer sonar, acorrenle c o n una C, c o m o por d e c i r 
Tanto, se e scr ive Tancto. 

E la C, quando es puesta entre Vocales , h a c e agro son; e 
por lo temprar, e n su lugar p o n e n T, pronunc iándo lo c o 
m o C, con m u e l l e son, c o m o qu ien d ice , illuminacion. 

E la X al principio retrae el son d e S, mas face el son 
mas l l eno; e por eso por decir Selaf, e scr iven Xetaf. 

E quando la O se encuentra con la B e n m e d i o d e d i 
c ion, de t i ene la voz; e por eso en s u lugar p o n e n U, c o m o 
por decir Cobdo, e scr iben Coudo. E quando la Y Griega si
g u e a la E en med io d e d ic ion , face de tener la voz; e p o r 
eso e n su lugar p o n e n G; c o m o por dec ir Reino, d i c e n 

Regno. 

Guardáronse los Trabadores de poner u n vocab lo q u e 
c o m e n z a s s e en Vocal, tras otro q u e acabase e n el la , c o m o 
Casa alta, q u e aquel las dos aa confonden , i de t i enen l a 
voz . 
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También acontece esta e n la R, facer razón; e quando el 
p r e c e d e n t e acaba e n S, i e l s igu iente c o m i e n z a e n R, Tres 

Reyes. 

Ai desto s u s e x c e p c i o n e s , q u e se sufren p o n e r estas Vo
c a l e s o Letras a m b a s dichas e n fin de pausa d o n d e se 
d e s c a n s a , o e n m e d i o d e bordón; i en tonces no es i n c o n v e 
n ien te q u e la pausa s igu iente c o m i e n c e asi: Ejemplos . 

Tancto fui de vos pagado, olvidar que no lo puedo. O q u i e n 
d ice: Quien de trobar reglas primer dio. O quien dice: Quan

do querrás recibir la doctrina. I del todo se quita el i n c o n 
v e n i e n t e q u a n d o la una v i e n e e n fin d e bordón, e la otra 
e n e l bordón s iguiente inmediato , c o m o quien dice: Vues

tra bondad por ser loada de mi, havrá sazón sea mas cono

cida. 

También q u a n d o es d iphtongo en q u e se acaba el voca
b lo , p u e d e el que se s igue c o m e n z a r e n Vocal, c o m o qu ien 
d i c e : Cuidado tengo yo de ti, ai alma, por tu mal facer. 

Venir un d iphtongo en pos d e otro s in m e d i o d e otra 
d ic ion , face mal son, e abrir m u c h o la garganta, c o m o 
q u i e n dice: Pues que soy yunque, sufriré. 

También es son impert inente , acabar la dic ion en M, e 
la otra comenzar en Vocal, a u n q u e se sa lva por la Sinalefa 
Figura, d e qu ien so dirá en la Dist inción torcera, 

I q u a n d o acaba una Consonante, io tra comienza e n e l la , 
pr inc ipa lmente si fuere d e un son , c o m o q u i e n dice: C o 
rral losado, pared, casa, calle losada. 

I asi h ic ieron e n otras muchas , c o m o e n lugar de tecer, 

q u e suena grac ia lmente , d igeron texer, qui tando la C, e 
p o n i e n d o la X, que av iva el son de aque l la dic ion, e por 
fisar, fixar, e la d ic ion linage, linagge por avivar la A. En 
Christo, Xpo. 
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PEOEMIO B CARTA 

QUEL MARQUES DE SANTILLANA ENVIÓ AL CONDESTABLE 

DE PORTUGAL CON LAS ORRAS SUYAS 

Al i lustre S e ñ o r don Pedro , m u y maníf ico Condestable 
d e Portugal , el Marqués d e Santi l lana, Conde de l Real etc. 
salut , paz é dev ida recomendag ion . 

I. En estos dias pasados Alvar González de Alcántara, 
famil iar ó s erv idor de la casa de l s eñor Infante don Pedro , 
m u y íncl i to d u q u e d e C o y m b r a , vuestro padre, d e parte 
vuestra , Señor , m e rogó q u e los dec ires é canc iones mías 
e n v i a s s e á la vuestra manifk;engia. En verdat , Señor , e n 
otros fechos d e m a y o r importancia, a u n q u e á mí m á s tra
bajosos, quis iera y o complager á la vuestra n o b l e c a , p o r 
q u e estas obras, ó á lo m e n o s las más d e l l a s , non son d e 
tales materias , nin asy formadas é artigadas que d e m e m o 
rable registro dinas parescan. P o r q u e , Señor, asy c o m o el 
Apóstol dice: cum essem parvulus, cogitabam ut parvulus, 

loquebar ut parvulus. Ca estas tales cosas a legres é j o c o s a s 
a n d a n ó concurren con e l t i empo d e la n u e v a edat d e j u 
v e n t u d , e s á saber: con e l vestir , c o n el justar, con e l d a n -
gar é c o n otros tales cortesanos exergigios . E asy, Señor , 
m u c h a s cosas p lagen agora á v o s q u e ya non p lagen é n o n 
d e b e n plager á mí . Pero, m u y virtuoso Señor, protestando 
q u e la vo luntad mia sea ó fuesse non otra d e la q u e d igo , 
porque la vuestra sin i m p e d i m e n t o aya lugar, é vues tro 
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mandato se faga, de unas é de otras partes é por los l ibros 
é canc ioneros ágenos fice buscar é escr iv ir por o r d e n , s e -
gunt q u e las yo fice, las que e n este p e q u e ñ o v o l u m e n 
vos env ió . 

II. Mas c o m o quiera que d e tanta insuf ic iencia estas 
obretas mias que vos , Señor , d e m a n d a d e s , sean, ó por v e n 
tura m á s d e quanto las y o est imo é reputo , v o s quiero 
certificar m e plage m u c h o que todas cosas q u e entren ó 
a n d e n so esta regla d e poetal canto, vos p legan , d e lo cual 
m e facen cierto asy vuestras graciosas demandas , c o m o 
a lgunas gent i les cosas do tales q u e yo h e visto c o m p u e s t a s 
d e la vuestra prudencia; , c o m o es cierto este sea un ce lo 
ge leste , una affection divina, un insac iable gibo de l án imo; 
el qual, asy c o m o la materia busca la forma é lo imperf-
feeto la perí fet ion, n u n c a esta sc ienc ia d e poes ia ó g a y a 
sgiengia se fallaron si non en los á n i m o s gent i les é e l e v a 
dos espíritus. 

III. E ¿qué cosa es la poes ia (que en nuestro v u l g a r 
g a y a sgiengia l lamamos) si n o n u n fingimiento de cosas 
útiles, cubiertas ó ve ladas con m u y fermosa cobertura, 
compuestas , dist inguidas ó scandidas por cierto cuento , 
pesso é medida? E c iertamente , m u y virtuoso Señor, yerran 
aque l los que penssar quieren ó degir que s o l a m e n t e las 
tales cosas consistan ó t iendan á cosas vanas ó lasgivas; 
que b i en c o m o los fructíferos huertos abundan é dan con-
v in ientes fructos para todos los t iempos de l año, asy l o s 
ornes b i en nasgidos ó dot tos , á qu ien estas sc ienc ias d e 
arriba son infusas , usan d'aquel las ó d e tal exergigio s e 
g ú n las edades . E si por ventura las sc ienc ias son d e s e a 
b les , asy c o m o Tull io quiere , ¿qual de todas es más pres
tante, más n o b l e ó más dina del h o m b r e ó qual m á s e s 
tensa á todas e spec ie s de humanidad? Ca las escur idades 
é cerramientos de l las ¿quién las abre, q u i é n las esc lares -
ce , qu i én las demuestra é face patentes si non la e loqu ien-
gia du l ce é fermosa fabla, sea metro ó prosa?... 
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IV. Quanta más sea la e s c e l l e n c i a é prerrogativa de los 
r imos é metro que d e la soluta prosa , si non s o l a m e n t e á 
aque l los que d e las porfías enjustas se cuydan adquirir 
soberbios honores , manifiesta cosa es. E asy fac iendo la 
v i a d e los s t ó y c o s , los quales con gran di l igencia inqui
rieron el origine é cabsas de las cosas, m e esfuerco á de
cir el metro ser antes en t iempo ó de m a y o r perfect ion é 
d e mas abtoridat q u e la soluta prosa. Isidoro Cartaginés, 
sancto arcobispo Ispalens i , asy lo aprueba ó testifica; é 
quiere qucl pr imero que fleo r imos ó cantó en metro aya 
s e y d o M o y s e n , ca en metro cantó ó prophet icó la ven ida 
d e l Mesías; é d e s p u é s del Josué , en loor del v e n c i m i e n t o 
d e Gabaon. David cantó e n metro la vitoria do los phil is-
teos é la rest i tuyeion del archa del Testamento, é todos los 
c inco l ibros del Psalterio. E aun por tanto los h e b r á y e o s 
osan afirmar que nosotros non asy b ien c o m o el los , p o d e 
m o s sentir el gusto d e la su dulgeca. E S a l o m ó n metr i f ica
dos fico los sus «Proverbios» é ciertas cosas d e Job escrip
ias son en r imo, en especia l las palabras d e conv i te q u e 
sus amigos les respondían á las sus vexag iones . 

V. D e los gr iegos quieren sean los pr imeros Achatesio 
Millesio, é aprés del Pherec,ides Siró é Homero, non obs
tante que Dante soberano poeta lo l lama. De los lat inos, 
Enio fué el pr imero , ya sea q u e Virgilio quieran q u e de la 
l e n g u a latina aya tenido ó tenga la moiiarchía; é aun asy 
p l a c e á Dante all í d o n d e d i j e en n o m b r e d e Sorde l lo 
Mantuano 

¡O g l o r i a de l l a t í n s o l o i>er cu i 
M o s t r ó ch io c h e p o t e a l a l i n g u a n o s t r a ! 
¡O p i e c i o e t e r n o de l l o c o o v e io fui! 

E asy conc luyo , ca esta sc ienc ia poetal e s acepta p r i n 
c ipa lmente á Dios, é después á todo l inage ó e s p e c i e d e 
gentes . A n í m a l o Cassiodoro en el l ibro de «Varias causas», 
d ic iendo: «Todo resplandor d e e loqüenc ia é todo m o d o é 
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manera de poes ía ó poetal locuc ión ó fabla, toda variedat 
o v o é ov ieron c o m e n c a m i e n t o de las d iv inas Escripturas. 
Esta en los deíficos t emplos se canta, é e n las cortes é pa
lacios imperia les ó reales gragiosamente es resceb ida . Las 
p lacas , las lonjas, las fiestas, los convi tes opo lentos s in e l la 
a s y c o m o sordos é en s i lengio s e fallan.» 

VI. ¿E q u é son ó cuáles aque l las cosas á donde , oso 
decir , esta arte asy corno necesar ia non intervenga ó n o n 
sirva? En melros los epi thalamios que son cantares , q u e 
e n loor de los nov ios en las bodas se cantan, son c o m p u e s 
tos. E d e unos e n otros grados aun á los pastores en cierta 
manera s irven; é son aque l los d ictados , á que los poetas 
bucó l i cos l lamaron. 

En otros t iempos á las genigas é de func iones d e los 
muertos metros e leg iacos se cantavan: é aun agora e n al
gunas partes tura, los cuales son l lamados e n d e c h a s . En 
esta forma Jeremías cantó la destruygion de Hierusalem, 
Gayo Cesar, Octavio Augusto, Tiberio é Tito, Emperadores , 
marav i l lo samente metrificaron, ó les p logo toda manera d e 
metros. 

VII. Mas d e x e m o s ya las estorias antiguas, para al le
garnos mas gerca de nuestros t iempos. El Rey Roberto d e 
Napol , claro é virtuoso pringipe, tanto esta sgiengia l e plu
go , que c o m o en esta m e s m a sagon miger Francisco Petrar-
cha, poeta laureado, floresgiesse, es gierto grand t iempo lo 
tovo cons igo en el Castil-Novo, de Nápol, c o n quien é l m u y 
á m e n u d o confería ó platicaba destas artes; en tal manera, 
q u e m u c h o fué áv ido por acepto á él ó gran pr ivado s u y o . 
E alli s e dige aver él fecho m u c h a s de las sus obras , asy 
latinas c o m o vulgares; ó entre las otras el l ibro de Rerum 

memorandarum, é las sus ég logas , é m u c h o s sonetos , en 
espegial aquel q u e figo á la muerte deste m e s m o rey q u e 
co i n i enca 

B o t a e l a l t a c o l u p n a é e l v e r d e l a u r o . 
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VIII. Johan Bocacio , poeta e x c e l l e n t e ó orador ins ine , 
afirma e l rey Johan d e Chipre averso dado más á los estu
dios des la graciosa s c i e n c i a q u e á n i n g u n a s otras, é assy 
p a r e s c e que lo amuestra e n la entrada prohemia l d e s u 
l ibro de la Genealogía, ó linage de los Dioses Gent i les ; fa-
b l a n d o c o n e l Señor de P a r m a , mensajero ó e m b a x a d o r 
s u y o . 

IX. Como, pues ó por quál manera, Señor m u y virtuo
so, estas sc íenc ias ayan pr imeramente v e n i d o en manos d e 
los romangistas v u l g a r e s , creo sería difícil inquis ic ión é 
una trabajosa pesquisa . Pero dexadas agora las reg iones 
tierras é comarcas mas longicas ó mas separadas de nos , 
n o n es de dubdar que u m v e r s a l m e n t e en todas de s i e m p r e 
estas sc íenc ias se ayan acos tumbrado é a c o s t u m b r a n ; ó 
a u n en m u c h a s del las en estos tres grados , es á saber: Su
blime, Mediocre, ínfimo. S u b l i m e se podría decir por aque
l los que las sus obras escri v i eron e n l engua gr iega ó lati
n a , d igo metrif icando. Mediocre usaron aque l los que e n 
vu lgar escr iv ieron, así c o m o Guydo Janunge l lo , b o l o n e s ó 
Arnaldo Danie l , proengal . E c o m o quier que destos yo non 
h e visto obra a lguna; pero quieren a lgunos haber e l los 
s e y d o los pr imeros que escr iv ieron tercio rimo é sonetos 
e n romance . E asy c o m o d ice el phi lósofo , de los pr imeros , 
pr imera es la especulag ion . ínf imos son aque l los q u e s in 
n i n g ú n o r d e n , regla n in cuento facen estos romanges ó 
cantares, d e q u e las gentes de baxa é servi l condic ión s e 
a legran. D e s p u é s de Guydo é Arnaldo D a n i e l , Dante es-
cr iv ió en tercio r imo e l e g a n t e m e n t e las sus tres c o m e d i a s 
«Ifierno, Purgatorio, Parayso;» Micer Francisco Petrarcha 
sus «Triunphos»; Checo Desco l i e l l ibro De proprietatibus 

rerum; Johan Bocacio el l ibro q u e «Ninfal» se intitula, 
a u n q u e ayuntó á é l prosas d e grande e l o q ü e n c i a á la ma
nera de l «Boecio consolatorio.» Estos é m u c h o s otros e s 
cr iv ieron e n otra forma d e metros en l e n g u a itálica, q u e 
sonetos ó cangiones s e l l aman. 
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X. Extendiéronse creo d'aquellas tierras é comarcas d e 
los l e m o s i n e s estas artes á los gá l l i cos ó franceses q u e e s . 
cr iv ieron e n d iversas maneras r imos é versos , q u e en e l 
cuento de los p ies é bordones discrepan; pero el pes so é 
cuento de las s i l labas del tercio r imo, ó de los sonetos ó d e 
las canc iones morales , egua les son de las baladas; a u n q u e 
e n a lgunas , asy de las unas c o m o de las otras, hay a lgunos 
p i e s truncados q u e nosotros l l amamos m e d i o s p i e s , é los 
l emos i s , franceses é aun catalanes, boqs . 

XI. De entre estos o v o ornes m u y doctos é seña lados 
e n estas artes, ca Maestro Johan Lorris í leo el Román de la 

Rosa, donde , como e l los d icen, el arte de amor es todo endo

sa: ó acabólo Maestre Johan Copínete , natural d e la v i l la 
d e Meun. Michaute escr iv ió a s y m e s m o un grand l ibro d e 
baladas , canc iones , rondeles , l ays , v iro lays , é asonó m u 
c h o s de l los . Micer Otho d e Grandson, caval lero es trenuo ó 
m u y virtuoso se ovo alta ó d u l c e m e n t e en este arte. Maes
tre Alen Charrotier, m u y claro poeta m o d e r n o , é secretario 
d e este rey Don Luis de Francia, con grand e leganc ia com
p u s o é cantó e n metro, é escr iv ió e l Debate de las cuatro 

damas; La Bella dama Sanmersi; el Revelle matin, la Grand 

•pastora; el Breviario de nobles, ó e l Hospital de amores: por 

cierto cosas assaz fermosas é p lac ientes de oyr . 

XII. Los itálicos prefiero yo , so e n m i e n d a de qu ien m á s 
sabrá, á los franceses so lamente . Ca las sus obras se mues 
tran de más altos i n g e n i o s , ó adórnanlas ó c o m p ó n e n l a s 
d e fermosas ó pe legr inas estorias: ó á los franceses d e l o s 
i tál icos e n el guardar de l arte: d e lo qual los itálicos s i n o n 
s o l a m e n t e e n el pesso ó consonar, non se fagen m e n c i ó n 
a lguna. Ponen sones a s y m e s m o á las sus obras ó cántanlos 
por dulges ó d iversas maneras: é tanto han familiar acepta 
ó por manos la mús ica , que p a r e c e que entre e l los a y a n 
nac ido aque l los grandes ph i ló sophos Orpheo, Pitágoras, é 
E m p é d o c l e s los q u a l e s , asy c o m o a lgunos d e s c r i v e n , n o n 
s o l a m e n t e las yras d e los ornes, más aun á las furias infer-
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n a l e s con las sonorosas me lod ías ó d u l c e s m o d u l a c i o n e s 
d e los sus cantos aplacavan. E quien dubda q u e asy c o m o 
las verdes fojas en el t iempo de la pr imavera g u a r n e c e n 
é a c o m p a ñ a n los d e s n u d o s árboles , las d u l c e s v o c e s é fer-
m o s o s sones non apuesten 6 a c o m p a ñ e n todo r imo, todo 
metro, todo verso , sea d e cualquier arte, posso ó m e d i d a ? 

XIII. Los catalanes , va lenc ianos 6 aun a lgunos del rey-
no d e Aragón fueron é son grandes officiales desta arte.. 
Escrivicron pr imeramente e n trovas rimadas, q u e son p ies 
é bordones largos de s i t iabas, é a lgunos consonaban é otros 
non . D e s p u é s desto usaron el decir en coplas d e diez si l la-
bas , ala manera ( l e l o s l emos i s . Ovo entre e l los d e señala
dos ornes, a sy en las i n v e n c i o n e s c o m o e n e l metrificar. 
Gui l len d e Berguedá, g e n e r o s o c n o b l e caval lero , ó Pao d e 
Benh ibre adquirieron entre estos grand fama. Mossen Pero 
March el v iejo , va l iente é honorab le caval lero , fico assaz 
gent i l e s cosas é entre las otras e s e n v i ó proverbios de grand 
moral idad. En estos nuestros t iempos í loresció Mossen Jor
di d e Sanct Jordi, caval lero prudente , el qual c i e r t a m e n t e 
c o m p u s o assaz fermosas cosas, las quides él m e s m o asona-
va: ca fue mús ico e x c e l l e n t e é fico, entre otras, una c a n 
c i ó n d e oppósi tos que comienga: 

T o s i o r n s api'encli ó d o s a p r e n c l i e n s e m . 

Fico la Pasión de Amor, en la qual copi ló m u c h a s b u e n a s 
c a n c i o n e s ant iguas , asy destos q u e ya dixe c o m o d e otros. 
Mossen Febrer f igo obras notables ó a lgunos afirman aya 
traydo el Dante d e l engua florentina en catalán, non m e n 
g u a n d o punto en la orden del metrificar ó consonar. 

Mossen Ausias March, el qual aun v ive , es grand trova
dor, é orne d e assaz e l e v a d o espiritu. 

XIV. Entre nosotros usóse pr imeramente el metro e n 
assaz formas; asy c o m o El libro de Alixandre, Los votos del 

Pavón, é aun el l ibro del Archypreste de Hita. Aun des ta 
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guissa escr iv ió Pero López de Ayala el Viejo, un l ibro q u e 
ligo d e las Maneras del Palacio ó l lamáronlo Rimos. E d e s 
pués fallaron esta arte (pie mayor se l lama, ó el arte c o 
m ú n , creo, que en los reynos do Gallicia ó Portugal, d o n d e 
non es de dubdar que el e x e r c i c i o destas sc iengias m á s 
q u e e n n ingunas otras r e g i s n e s 6 provinc ias de España s e 
acos tumbró , en tanto grado, q u e non há m u c h o t i empo 
qua lesqu ier dec idores ó trovadores destas partes, agora 
fuessen caste l lanos , anda luces ó de la Extremadura, todas 
s u s obras c o m p o n í a n en l engua ga l lega ó portuguesa. E 
aun deslos es cierto rescevimos los nombres del arte asy como 

maestría mayor é menor, encadenados, lexapren é mansobre. 

XV. Acuerdóme , S e ñ o r m u y manífico, s e y e n d o ya e n 
edat non proyecta, mas assaz p e q u e ñ o m o c o en poder d e 
mi abuela Doña Mengía de Cisneros, entre otros l ibros aver 
visto un grand v o l u m e n de cantigas serranas, ó deg ires 
portugueses é ga l legos , de los guales la mayor parte eran 

del rey don Donís de Portugal (creo, Señor, fue vuestro bis

abuelo); cuyas obras aque l los q u e las le ian, loaban d e in
v e n c i o n e s soti les , ó de graciosas ó d u l c e s palabras . Avia 
obras de Johan Xoarez d e Paiva, el qual se dige aver muer
to en Galicia por amores do una Infanta de Portugal: é d e 
otro Fernant González do Sanubria. D e s p u é s destos vinie
ron Basco Pérez d e Carnoes ó Ferrant Casquioio, ó aque l 
grand enamorado Magias del qual non se fallan si n o n 
quatro canc iones ; pero c iertamente amorosas et de m u y 
fermosas sentenc ias , c o n v i e n e á saber: 

I . C a t i v o de m i ñ a t r i s tura : 
I I . A m o r crue l 1 ó br ioso : 

I I I . S e ñ o r a , e n q u i e n r ían la : 
I V . P r o v e y de b u s c a r m e s u r a . 

XVI. En este re ino de Castilla d ixo b ien el Rey D. Al-
f e n s o el Sabio , é y o vi quien v io degires suyos , é aun s e 
d ige metrifleava a l tamente en l engua latina. Vinieron des-
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pues destos don Johan de la Cerda é Pero Goncalez d e 
Mendoca mi abuelo: fleo buenas canc iones é entre otras 

P e r o t e s i rvo s i n a r t e : 

é otra á las monjas d e la Caydia quando el rey don Pedro 
tenía e l sitio contra Valencia; eomienca: 

A l a s r i b e r a s d e u n r i o . 

Usó una manera d e dec ir cantares, asy c o m o s c é n i c o s 
Plauto i Terencjo , también en es trambotes c o m o en serra
nas . Concurrió en estos t iempos un j u d i o q u e se l l a m ó Ra
bí Santo: escr iv ió m u y buenas cosas , é entre las otras, Pro

verbios morales, en verdat de assaz c o m m e n d a b l e s senten
c i a s . Póse lo e n cuento d e tan n o b l e s gentes por gran tro
vador: q u e así c o m o él d ice en uno d e sus Proverbios: 

N o n v a l e e l aijor m e n o s 
P o r na(;er e n v i l n í o , 

N i n l o s e x e m p l o s b u e n o s 
P o r l o s dec i r j u d í o . 

Alfonso González de Castro, natural desta vi l la d e Gua-
dalfaxara, d ixo assaz bien é figo estas canciones: 

I . Con t a n a l t o p o d e r í o : 
I I . . V e d e s q u e d e s c o r t e s í a . 

XVII. D e s p u é s destos , e n t iempo de l rey D o n Johan , 
fue e l Arcediano d e Toro: este fleo: 

C r u e l d a t e l t r o c a m e n t o . 

é otra canción que dige: 

D e q u i e n c u i d o ó c u y d ó , 

é otra q u e dice: 

A D e u s , a m o r , á D e u s , e l r e y . 

E fue también Garci Fernandez de Jerone . 
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D e s d e el t iempo del r ey D. Enrique, de gloriosa m e m o 
ria, padre d e l rey, ' nuestro señor , é fasta estos nues tros 
t i empos , se c o m e n g ó á e l evar más esta s c i e n c i a ó con ma
y o r e leganc ia: é ha áv ido ornes m u y dotos e n esta arte, é 
pr inc ipa lmente Alfonso Alvarez de I lyescas , gran dec idor; 
de l qual s e podría d e c i r aque l lo q u e en loor d e Ovidio u n 
grand estoriador e s c r i b e ; c o n v i e n e á s a b e r , q u e todos 
sus m o t e s ó palabras eran metro . Fleo tantas c a n c i o n e s 
é dec ires q u e seria b ien l u e n g o é difuso nuestro p r o c e s o , 
si por extenso , aun s o l a m e n t e los pr inc ip ios del las , á re 
contar se ov ies sen . E asy por esto c o m o por ser tanto conos-
cidas é esparcidas á todas partes las sus obras, pas saremos 
á Micer Francisco Imperial , al qual y o non l lamaría deci
dor ó trovador, mas poeta; c o m o sea cierto q u e si a lguno 
e n estas partes del Occaso meresc ió premio de aque l la 
t r iumphal ó láurea guir landa, loando á todos los otros, este 
fué. Fico e l nasc imiento de l rey, nuestro señor, aque l decir 
famoso: 

E n d o s s e t e c i e n t o s é m a s dos ó t r e s , 

é m u y m u c h a s otras cosas graciosas é loables . 
XVII. Fernand Sanches Talavera, comendador de la orden 

de Cálatrava, compuso assaz buenos decires. D. Pero Velez 
d e Guevara, mi tío, gracioso é n o b l e caval lero , a sy mes -
m o escr iv ió gent i l e s dec ires é canc iones , entre otros aque l 
q u e d i c e : 

J u l i o Cesar , f o r t u n a d o . 

Fernand Pérez d e Guzman, mi tio, caval lero doto e n toda 
b u e n a dotrina, ha compues to m u c h a s cosas metrificadas, ó 
entre las otras aquel epitaphio de la sepol tura de mi s e ñ o r 
e l Almirante, D. D iego Hurtado, q u e comienca: 

Onbre q u e v i e n e s a q u í de p r e s s e n t e . 

Fico m u c h o s otros dec ires ó cantigas d e amores , ó a u n 
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agora b i en poco t iempo h á escr iv ió proverbios d e grandes 
sentenc ias , é otra obra assaz útil é b ien compuesta d e las 
Quatro Virtudes Cardinales 

XIX. Al m u y magnif ico Duque D o n Fadrique, mi señor 
é mi h e r m a n o , p logo m u c h o esta sc iencia ó íleo assaz g e n 
t i les canc iones é decires: ó tenia en su casa grandes tro
vadores , e spec ia lmente á Fernand Rodríguez Portocarrero, 
é Johan de Gayoso é Alfonso d e Gayoso de Moranna. Fe-
rrand Manuel d e Lando, honorab le cava l lero , e scr iv ió 
m u c h a s buenas cosas d e poesía , imitó más que n i n g u n o 
otro á Micer Francisco Imperial: figo a s y m e s m o a lgunas 
i n v e c t i v a s contra Alonso Alvarez d e diversas materias é 
b i e n ordenadas . 

XX. Los que d e s p u é s de l los e n estos nuestros t i empos 
han escripto, ó e scr iven , cesso d e los nombrar , p o r q u e d e 
todos m e tengo por d icho q u e vos , m u y nob le 'Señor , ten-
g a d e s noticia ó conosg imiento . E non vos marav i l l edes , 
Señor , si en este prohemio aya tan extensa ó largamente 
enarrado estos tanto ant iguos é d e s p u é s nuestros auctores , 
ó a lgunos dec ires ó canc iones de l los , c o m o paresca aver 
proced ido d e una manera d e ociosidat: lo qual de todo 
punto d e n i e g a n non m e n o s la edat m i a q u e la turbación 
d e los t i empos . Pero es assy q u e c o m o á la n u e v a e d a t 
m e p l o g u i e s e n , fál le los agora, q u a n d o m e paresc ió ser ne-
cessarios . Ca asy c o m o Oracio, poeta , d i ce : 

«Quera n o v a e o n e e p i t o l l a s e r v a b i t o d o r e m » . 

XXI. Pero de todos e s t o s , m u y magníf ico Señor, a sy 
itálicos c o m o provénga les , l emos i s , catalanes, caste l lanos , 
portugueses , ó ga l l egos , ó aun de qualesquicr otras nascio-
nes , s e adelantaron é antepus ieron los gal l icos cesa lp inos 
ó de la prov inc ia de Equitania en el so lepnicar é dar ho
nor á estas artes. La forma ó manera c ó m o , d e x o ahora d e 
recontar, por quanto ya e n el pró logo d e los mios Prover-
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bios se ha m e n c i o n a d o . Por las quales cosas, ó aun por 
otras muchas , q u e por mi , é m á s por quien m á s sopiese , s e 
podr ían ampliar é decir , podrá sentir ó conosger la v u e s 
tra manif icencia en quanta reputación, estima é comenda-

cion estas sc íencias averse d e v e n : é quanto vos , Señor vir
tuoso, d e v e d e s estimar q u e aque l las dueñas q u e e n torno 
d e la fuente de El icon inces santemente dangan, en tan nue
v a edat non inmér i tamente á la su compañía vos ayan re
ceñ ido . 

Por tanto, Señor , quanto y o p u e d o exhorto é amones to 
á la vuestra magnif icencia q u e , asy e n la inquis ig ion 
d e los fermosos p o e m a s c o m o en la pol ida orden ó reg la 
d'aquel los , en tanto que Cloto filare la estambre; vuestro 
m u y e l e v a d o sent ido é p luma non c e s s e n , p o r tal q u e quan
do Átropos cortare la tela, non m e n o s dé lph icos q u e mar
ciales honores ó glorias ob tengades . 



A E T E DE POESÍA CASTELLANA 
B E 

JUAN DEL ENCINA 

A r t e d e P o e s í a C a s t e l l a n a . 

Al folio I,° vue l to comienza: 
Al m u y esc larec ido y b ienaventurado pr inc ipe D. Juan: 

comienza e l p r o h e m i o en v n a arte de poes ia caste l lana 
compues ta por Juan de l enz ina . 

Quan l igero c pene trab le fuesse el ingen io d e los a n 
tiguos y quan e n e m i g o de la ocios idad, m u y esc larec ido 
pr inc ipe , notorio es á vuestra alteza c o m o cuenta Cicerón 
d e africano e l m a y o r q u e dezia n u n c a estar m e n o s oc ioso 
q u e cuando estaua oc ioso ni m e n o s solo q u e quando solo: 
dando á en tender que nunca ho lgaua su j u y c i ó y s e g ú n 
sentenc ia de aquel Catón censor ino: no s o l a m e n t e s o n 
ob l igados los o m b r e s q u e b iuen s e g ú n razón á dar cuenta 
d e sus negocios: mas aun también de l t i empo de su oc io 
quanto m á s los q u e fuemos d ichosos d e alcanzar á s e r s ú -
ditos y biuir d e b a x o d e tan poderosos y cr is t ianiss imos 
pr inc ipes q u e assi artes bé l i cas corno de paz están y a tan 
puestas en perfec ion en estos r e y n o s por su b u e n a g o -
uernac ion: q u e quien piensa las cosas q u e por armas s e 
han acabado, no parece auer quedado t i empo d e pacificar
las cosas c o m o oy están, y a no nos falta d e buscar s ino es -
coger en q u e g a s t e m o s e l t iempo, pues lo t e n e m o s qual l o 
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deseamos. Qué puede ser en el ocio más alegre y más p ro 
pio de vmanidad como tulio dize que sermón gracioso y 
polido, y pues entre las otras cosas en que ecedemos á los 
animales brutos es vna de las principales que hablando 
podemos espremir lo que sentimos, quien no trabajará por 
eceder á otro en aquello que los ombres eceden á los otros 
animales? bien parece vuestra real escelencia auer leydo 
aquello que Cirro vsaua decir: Cosa turpe es imperar el 
que no ecede á sus súditos en todo género de virtud: é 
vuestra muy alta señoría que tiene tal dechado de que sa
car mirando á las ecelencias é virtudes de sus clarísimos 
padres: bien lo pone por la obra pues dexados lo prime
ros rudimíentos ó cunabulos: entre sus claras Vitorias s e 
ha criado en el gremio de la dulce filosofía: fauoreciendo 
los ingenios de sus súditos, incitándolos á la ciencia con 
enxemplo de sí mesmo. Assi que mirando todas estas cosas 
acordé de hazer vn arte de poesía castellana por donde se 
pueda mejor sentir lo bien ó mal trobado: y para enseñar 
á trobar en nuestra lengua: sí enseñar se puede, porque 
es muy gentil exercicio en el tiempo de ociosidad, é con
fiando en la virtud de vuestra real magestad: atreuime á 
dedicar esta obra á su ecelente ingenio.- donde ya flore
cen los ramos de la sabiduría: para si fuere seruido estan
do desocupado de sus arduos negocios, exercitarse en co
sas poéticas é trobadas en nuestro castellano estilo porque 
lo que ya su biuojuyzio por natural razón conoce: lo pue
da ver puesto en arte según lo que en mi flaco saber a l -
canca, no porque crea que los poetas y trobadores se 
ayan de regir por ella siendo yo el menor de ellos, mas 
por no ser ingrato a esta facultad si algún nombre me ha 
dado: O si merezco tener siquiera el mas baxo lugar entre 
los poetas de nuestra nación, y assi mesmo porque según 
dize el dotissimo maestro antonio de lebrixa, aquel que 
desterró de nuestra españa los barbarismos que en la len
gua latina se auian criado: una d'las causas que le mouie-
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ron a hazer arte de romance fue que creya nuestra l e n g u a 
estar agora mas empinada ó pol ida que j a m a s estuuo: d e 
d o n d e mas se podía temer el d e s c e n d i m i e n t o que la subi
da: e assi yo por esta m e s m a razón c r e y e n d o nunca auer 
estado tan puesta en la c u m b r e nuestra poes ía e m a n e r a 
d e trobar: parec ióme ser cosa m u y provechosa poner la e n 
arte é encerrarla d e b a x o d e ciertas l e y e s ó reglas: p o r q u e 
n i n g u n a ant igüedad de t iempos le p u e d a traer o lu ido . e 
d igo estar agora puesta en la cumbre: á lo m e n o s quanto á 
las observac iones : que no dudo nuestros antecessores auer 
escrito cosas más dinas de memoria: l legaron pr imero ó 
aposentaron se en las mejores razones e sentencias: e si 
a lgo de bueno nosotros dez imos: dol los lo l o m a m o s , q u e 
q u a n d o más procuramos huyr d e lo q u e e l los dix ieron: 
e n t o n c e s y m o s á caer en el lo , por lo cual sera forgado 
cerrar la boca o hablar por boca de otro que s e g ú n d ize v n 
c o m ú n proverbio: No ay cosa q u e no esté dicha, y b i en 
c r e o auer otros que primero que yo tomassen este trabajo 
e mas copiosamente: mas es cierto q u e á mi noticia no ha 
l l egado: saluo aquel lo q u e el notable maestro lebrija en s u 
arte d e romance acerca desta facultad m u y perfe tamente 
puso . Mas y o no ent iendo entrar en tan estrecha cuenta: 
lo uno por la falta de mi saber ó lo otro porque no quiero 
tocar mas d e lo q u e a nuestra l e n g u a salisfaxe: e a lgo d e 
lo que toca á la dinidad de la poes ía que no e n poca est i 
m a é venerac ión era tenida entre los ant iguos pues e l exor
d io ó inuenc ion de l la fue referido á sus dioses: assi c o m o 
Apolo Mercurio y Baco y á las musas s e g ú n parece por las 
inuocac iones d e los ant iguos poetas: d e d o n d e nosotros las 
tomamos no porque creamos c o m o e l los ni los t engamos 
por d ioses i n v o c a n d o los , q u e seria grandiss imo error y 
eregia: mas por seguir su gala y orden poética: q u e es ha
ber d e proponer: inuocar y narrar ó contar e n las A c i o 
nes graves y arduas, de tal manera q u e s i endo ficion la 
obra: es m u c h a razón q u e no m e n o s sea fingida y no ver-
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d a d e r a la inuocac ion del la . m a s quando h a z e m o s a lguna 
obra principal de deuoc ion ó que toque á nuestra fe i n u o -
c a m o s al q u e es la m e s m a verdad ó á su madre prec iosa ó 
á a lgunos santos que sean intercessores y med ianeros para 
a l canzarnos la gracia. Hal lamos esso m e s m o acerca de l o s 
ant iguos que sus oráculos y vatec inac iones se dauan e n 
versos: y d e aqui v ino los poetas l lamarse vates: assi c o m o 
h o m b r e s q u e cantan las cosas diuinas, y no s o l a m e n t e la 
poes ia tuuo esta preminenc ia e n la vana gent i l idad: m a s 
aun m u c h o s l ibros del Testamento v iejo s e g ú n da tes t imo
nio san Gerónimo: fueron escritos e n metro e n aque l la 
l e n g u a hebrayca: la qual s e g ú n m u c h o s dotores fue m á s 
ant igua que la de los griegos: porque no se hal lará escr i 
tura gr iega tan ant igua c o m o los c inco l ibros d e m o y s e n . 
y no m e n o s e n Grecia que fue la madre d e las l ibera les 
artes: P o d e m o s creer la poes ía ser mas antigua que la ora
toria. Quanto al efeto d e la poesia q u i é r a m e contentar con 
lo q u e escr iue Justino en su ep i toma: porque si ou ie se d e 
contar todas las a labancas y efetos del la . por larga q u e 
fuese la vida, antes faltaría el t iempo que la materia: y e s 
el pr imero e n x e m p l o que c o m o entre los Atenienses y Me-
garenses se rec ib ie s sen grandes daños d e v n a parte á la 
otra sobre la posess ion de la isla Salamina: fatigados a m b o s 
p u e b l o s d e las cont inuas muertos: c o m m e n g a r o n assi los 
v n o s c o m o los otros á poner pena capital entre sí: á qua l -
quiera q u e h i c i e se m e n c i ó n de la tal demanda . So lón , l e 
g i s lador de atonas, v i e n d o el daño de su repúbl ica: s imu
l á n d o s e loco salió de lante todo el pueb lo y amones tándo
lo e n versos lo m o u i ó d e tal manera que no se dilató m a s 
la guerra: d e la qual cons igu ieron vitoria. El s e g u n d o en
x e m p l o es que ten iendo los l a c e d e m o n i o s guerra con los 
messen ios fueles d icho por sus oráculos q u e no p o d í a n 
v e n c e r s in capitán Atheniense: y los a ten ienses en m e n o s 
prec io embiaron les v n poeta coxo l lamado Tirteo. p o r 
q u e lo tomasen por capitán, los l a c e d e m o n i o s m u y f.iiiga-

T O M O V . 8 
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dos con los daños receb idos s e bo lu ian á s u tierra m a s 
c o n m e n g u a q u e con onrra: á los qua le s el poeta Tirteo 
c o n la fuerza d e sus versos de tal manera inf lamó: q u e o l -
u idados d e sus propias v idas m u d a r o n el propósi to y bol-
u i e n d o quedaron vitoriosos . Y no e n v a n o cantaron l o s 
poetas que Orfeo ab landaua las p iedras con sus d u l c e s 
versos , pues q u e la suauidad de la poesia enternec ía l o s 
duros coragones de los tiranos: c o m o parece por v n a epís
tola d e Falaris tirano famoso en crue ldad q u e no por otra 
cosa otorgó la v ida á Estcsicoro poeta sa lvo porque haz ia 
grac iosos versos , y Pisistrato tirano d e atenas no h a l l ó 
otro camino para echar d e si e l odio d e la tiranía y grat i 
ficarse con el pueb lo : saluo m a n d a n d o buscar los versos d e 
Homero , propuesto premio á qu ien los p u s i e s e por o r d e n . 
Pues que diré e n nuestra re l ig ión christ iana quanto con-
m u e u e n á d e u o c i o n los deuotos y d u l c e s ynos : cuyos auto
res fueron Hilario Ambros io y otros m u y prudentes y santí
s i m o s varones? y santo Agust ino escr iu ió s e y s l ibros desta 
facultad int i tulados música: para descanso de otros m á s 
graues estudios: e n los qua les s e y s l ibros trata de los g é n e 
ros de versos y de quantos pies consta cada verso y cada 
p i e d e quantas s í labas. Suf ic ientemente creo auer prouado 
la autoridad y ant igüedad de la poes ía y en quanta es t ima 
fue t en ida acerca de los ant iguos y de los nuestros: a u n q u e 
a l g u n o s ay q u e quer iendo parecer graues y seueros: mal i 
n a m e n t e la dest ierran de entre los romanos c o m o c ienc ia 
ociosa: b o l u i e n d o á la facultad la cu lpa d e aque l los q u e 
m a l v s a n della: á los qua les deuia bastar para c o n u e n c e r 
s u error: la mult i tud d e Poetas q u e f lorecieron en grec ia 
é e n roma, que cierto s ino fuera facultad onesta: no creo 
q u e Sófoc les alcangara magistrados preturas y capi tanías 
e n atenas m a d r e d e las c ienc ias d e v m a n i d a d : Mas d e x a -
dos estos con su l ivor ó mal ic ia b i en auenturado principe.-
S u p l i c o á vuestra real señoría para q u e en t i empo de s u oc io 
rec iba este p e q u e ñ o seruic io por muestra d e mi deseo . 
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CAPÍTULO I 

DEL NACIMIENTO É ORIGEN DE LA POESÍA CASTELLANA: É DE 

QUIEN RECEBIMOS NUESTRA MANERA DE TROBAR 

Sentenc ia es m u y auer iguada entre los poes ías lat inos 
ser por v ic io reputado el acabar de los versos e n c o n s o 
nantes é en semejanza d e palabras, a u n q u e a lgunas v e z e s 
h a l l a m o s los poetas d e mucha autoridad con e l atreui-
miento de su saber: auer vsado é puesto por gala a q u e l l o 
q u e ú otros fuera condenac ión d e su fama: c o m o parece 
por Virgilio en el ep igrama q u e d ize Sic vos non v o b i s etc . 
Mas los santos é prudentes varones q u e c o m p u s i e r o n los 
y n o s e n nuestra cristiana re l ig ión e scog ieron por b u e n o lo 
q u e acerca d e los Poetas era tenido por m a l o , q u e gran 

• parte d e los y n o s van compues tos por consonantes é e n 
cerrados d e b a x o de cierto n ú m e r o d e s í labas , é non s in 
causa estos sabios ó dot í s imos v a r o n e s e n este exerc ic io s e 
ocuparon: porque b i en mirado estando el sent ido reparti
do entre la letra é el canto, m u y mejor p u e d e sent irse acor
dar se de lo que se v a cantando por consonantes q u e e n 
otra manera: porque no a y cosa q u e mas á la m e m o r i a n o s 
t enga lo passado q u e la s emejanca de l lo . D e aqui creo 
a u e r v e n i d o nuestra manera de trobar. a u n q u e no d u d o 
q u e e n italia f loreciesse pr imero q u e en nuestra españa ó 
d e all i d e s c e n d i e s s e á nosotros , porque si b ien q u e r e m o s 
cons iderar s e g ú n sentenc ia d e Virgilio: all i fue el solar de l 
l inage latino, é quando roma s e e n s e ñ o r e ó de aquesta tie
rra: no s o l a m e n t e r e c e b i m o s sus l e y e s ó const i tuc iones , 
m a s aun el r o m a n c e s e g ú n s u n o m b r e da testimonio: q u e 
no es otra cosa nuestra l e n g u a s ino latin corrompido. P u e s 
p o r q u é no confessaremos aque l lo q u e de l latin d e c i e n d e . 
auer lo rec ib ido de qu ien la l engua latina é e l r o m a n c e re-
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ceb imos? quanto mas q u e c laramente parece e n la l e n g u a 
ytal iana auer auido m u y mas ant iguos poetas q u e e n la 
nuestra: assi c o m o el Dante é Francisco petrarca ó otros 
no tab le s varones q u e fueron antes ó d e s p u é s de d o n d e 
m u c h o s d e los nuestros hurtaron gran copia d e s ingulares 
s en tenc ias el qual hurto c o m o d ize Virgi l io: No d e u e ser 
v i tuperado mas d iño d e m u c h o loor q u a n d o d e una l e n 
gua e n otra se s a b e g a l a n a m e n t e cometer , y si q u e r e m o s 
arguyr de la e t imolog ía del v o c a b l o si b ien miramos: tro-
bar v o c a b l o ital iano es q u e no qu iere dezir otra cosa 
trobar e n l engua ytal iana: s ino hallar, p u e s q u é cosa es 
trobar. e n nuestra l engua s ino hal lar sentenc ias é razones 
e consonantes e p ies d e cierta m e d i d a a d o n d e las inc luyr 
é encerrar? Assi q u e c o n c l u y a m o s luego: el trobar auer 
cobrado sus fuercas e n ytalia é d e all i esparz ido las por 
nues tra España, a d o n d e creo q u e y a florece mas q u e e n 
otra n inguna parte. 

C A P Í T U L O II 

DE CÓMO CONSISTE EN ARTE LA POESÍA É EL TROBAR 

A u n q u e otra cosa no r e s p o n d i e s s e m o s para prouar que 
la poes ía consista en arte: bastaría el j u y z i o d e los clarissi-
m o s autores q u e intitularon arte poét ica los l ibros q u e 
desta facultad escrinieron. Y quién será tan fuera de racon: 
q u e l l a m á n d o s e arte e l oficio d e texer ó herrería: ó hazer 
vasijas de barro ó cosas semejantes: p i e n s e la poes ía y e l 
trobar aver v e n i d o sin arte en tanta dinidad? Bien s é q u e 
m u c h o s c o n t e n d e r á n para en esta facultad n inguna otra 
cosa requerirse saluo el buen natural: y c o n c e d o ser esto lo 
principal y el fundamento: mas también afirmo pol irse y 
a l indarse m u c h o c o n las osseruac iones de l arte que si al 
b u e n ingen io no s e juntasse ell arte: seria c o m o una tierra 
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frutífera y no labrada. Conuiene l u e g o confessar de esta 
facultad lo que Cicerón e n el d e perfeto oratore: y l o q u e 
los professores de gramáticas s u e l e n hazer e n la d e f i n i 
c ión della: y lo q u e creo ser d e todas las otras artes: q u e 
no son s ino osseruac iones sacadas de la flor del v so d e va
rones dotissimos: y reduz idas en reg las y preceptos por
q u e s e g ú n d igen los q u e hablaron d e l arte: todas las artes 
c o n u i e n e que tengan cierta materia: y a l g u n o s afirman la 
oratoria no tener cierta materia: á los qua le s c o n u e n c e 
Quinti l iano d iz iendo que el fin del orador ó retorico es de-
zir cosas a u n q u e a lgunas v e g e s no verdaderas , pero v e r i 
s ími les , y lo v l t imo es persuadir y d e m u l c i r el oydo . y si 
esto es c o m ú n a la poes ia c o n la oratoria o retorica: q u e d a 
lo principal c o n u i e n e á saber: yr i n c l u y d o en n ú m e r o s 
ciertos, para lo qual e l que no d i scu t i e s se los autores y 
preceptos: es i m p o s i b l e q u e no le e n g a ñ e el oydo: p o r q u e 
s e g ú n dotrina de Boecio en el l ibro d e música: m u c h a s 
v e z e s nos e n g a ñ a n los sentidos: por tanto d e u e m o s dar 
m a y o r crédito a la racon. Como quiera que s e g ú n nos d e 
muestra Tulio y Quintil iano: n ú m e r o s ay q u e d e u e segu ir 
e l orador y huyr otros: mas esto ha de ser m a s d i s s imula 
d a m e n t e y no t iene d e y r astricto a e l los c o m o el poeta, 
q u e no es este su fin. 

C A P Í T U L O I I I 

DE LA DIFERENCIA QUE IIAY ENTRE POETA T TROBADOR 

S e g ú n es c o m ú n uso d e hablar en nuestra lengua: al 
trabador l laman poeta y al poeta trabador: ora guarde la 
l e y d e los metros ora no: mas a mi m e parece q u e quanta 
di ferencia a y entre mús ico y autor, entre geómetra y pe
drero: tanta d e u e auer entre poeta y trabador. Quanta d i 
ferencia aya de l mús ico al cantor y del geómetra al pe-
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diero: Boec io nos e n s e ñ a q u e e l mús ico contempla en la 
e specu lac ión d e la música: y el cantor es oficial del la . 
Esto m e s m o es entre e l geómetra y pedrero y poeta y tro
vador , porque el poeta c o n t e m p l a en los géneros d e los 
versos : y de quantos pies consta cada verso: y el p ie d e 
quantas s i l labas: y aun no se contenta con esto: s in e x a m i 
nar la quantidad del las . Contempla eso m e s m o q u é cosa 
sea consonante y assonante: y cuando passa u n a s i l l a b a por 
dos: y dos s i l labas por una y otras m u c h a s cosas d e las 
qua les en su lugar ade lante trataremos. Assi que quanta 
di ferencia ay d e señor á esclauo: d e capitán a h o m b r e d e 
armas sugeto á su capitanía: tanta á mi v e r ay de trobador 
á poeta, mas p u e s estos dos n o m b r e s s in n i n g u n a diferen
c ia entre los de nuestra nación confundimos , m u c h a razón 
es q u e quien quis iesse gozar del n o m b r e d e poeta o troba
dor: aya d e tener todas estas cosas . O á quantos v e m o s e n 
nuestra España estar e n reputación de trobadores . q u e no 
se l e s da mas por echar una s i laba y dos demas iadas q u e 
d e menos : ni se curan que sea b u e n consonante q u e malo , 
y p u e s se p o n e n a hazer e n metro: d e u e n mirar y s a b e r 
q u e metro no quiere dezir otra cosa s ino mesura: de m a 
n e r a q u e lo q u e no l l eua cierta mensura y medida: no d e -
u e m o s dezir que v a e n metro ni el q u e lo haze d e u e g o 
zar d e n o m b r e d e poeta ni trobador. 

C A P Í T U L O IV 

DE LO PRINCIPAL QUE SE REQUIERE PARA APRENDER 

A TROBAR 

En lo pr imero amones tamos á los que carecen de inge
nio y son mas aptos para otros estudios y exercie ios: q u e 
no gasten su t iempo en vano: l e y e n d o nuestros preceptos: 
pod iendo lo e m p l e a r e n otra cosa q u e les s ea mas natural . 
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Y t o m e n por si aquel d icho d e Quintil iano e n e l pr imero 
d e sus inst i tuciones: q u e n inguna cosa aprouechan las a r 
tes y preceptos: á d o n d e fal lece natura: q u e á qu ien inge
n io falta no le aprouecha mas esta arte que preceptos d e 
agricultura a tierras estéri les . De aqueste genero de h o m 
bres abrá m u c h o s que reprehenderán esta obra: v n o s q u e 
no la entenderán: otros que no sabrán vsar del la . á los 
qua le s respondo con vn d icho de santo agust ino e n el 
pr imero do dotrina christiana: d iz iendo que si y o con mi 
d e d o mostrasse a vno a l g u n a estrella: y é l tuuiesse tan d e 
bi l i tados los ojos que no v iesse el dedo ni la estrel la: n o 
por eso m e deuia culpar, ó esso m e s m o si v i e s e e l d e d o y 
no la estrella: deuia culpar e l defeto do su vista y no a mi . 

Assi q u e aqueste nuestro poeta q u e e s tab lecemos ins t i -
tuyr: e n lo pr imero v e n g a dotado de b u e n ingenio: y por
q u e creo que para los m e d i a n a m e n t e enseñados: está la 
verdad mas clara que la luz: si ouose a lgunos tan b a r b a 
ros q u e persistan en su pertinacia: dexados c o m o incura
b les nuestra exortacion s e e n d e r e z o á los m a n c e b o s es tu
diosos: cuyas orejas las du lces m u s a s l i enen conci l ladas . 
Es menes t er a l l e n d e desto que el tal poeta no menospre
c i e la e locución: que consiste e n hablar puramente: e l e 
g a n t e y alto quando fuere menester-, s e g ú n la materia l o 
requiere . Los quales preceptos porque son c o m u n e s á los 
oradores y poetas: no los e speren de mi: q u e no es mi i n 
tenc ión hablar saluo de solo aquel lo que es propio de l 
poeta . Mas para quanto á la e locuc ión m u c h o aprouecha 
s e g ú n es noticia de Quintil iano: criarse desde la tierna ni
ñ e z a d o n d e hab len m u y bien: porque c o m o nos e n s e ñ a 
oracio: qualquiera vasija de barro guarda para s i e m p r e 
aque l o lor q u e rec ib ió q u a n d o nueua . Y después desto s e 
d e u e exerci tarse e n l eer no so lamente poetas e estorias e n 
nuestra lengua: mas también en l engua latina. Y no sola
m e n t e leer los c o m o d ixe Quinti l iano. mas discutirlos e n 
los est i los ó sentenc ias y en las l icencias , q u e no l e e r á 
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cosa e l poeta en n inguna facultad d e q u e no se a p r o u e c h e 
para la copia q u e le es m u y necessar ia pr inc ipa lmente e n 
obra larga. 

C A P Í T U L O V 

D E L A M A N E R A Y E S A M I N A C I O N D E L O S P I E S Y D E L A M A N E R A 

D E T R O B A R 

Toda la fuerza de trobar está en saber hazer y c o n o c e r 
los pies , porque de l los se h a z e n las coplas y por e l los s e 
m i d e n , y pues así es s e p a m o s q u é cosa es p ie . Pie no es 
otra cosa e n el trobar s ino un ayuntamiento d e cierto nu
m e r o de sí labas: y l l á m a s e pie porque por é l s e mide todo 
lo q u e trobamos, y sobre los tales pies corre y roda el so
n ido d e la copla. Mas para q u e mejor v e n g a m o s en el ver
dadero conoc imiento: d e u e m o s considerar que los la t inos 
l l aman verso á lo q u e nosotros l l amamos pie: y nosotros 
p o d e m o s l lamar verso á d o n d e quiera q u e ay a y u n t a m i e n 
to d e p ies q u e c o m u n m e n t e l l a m a m o s coplas , que q u i e r e 
dec ir cópula ó ayuntamiento . Y b ien p o d e m o s dezir q u e 
e n v n a copla aya dos versos assi c o m o si es de o c h o p i e s 
y v a d e quatro en quatro son dos versos: ó si de n u e u e el 
v n verso es d e c inco é el otro de quatro é si es de d i e z 
p u e d e ser el v n verso de c inco é el otro de otros c inco , é 
assi por esta manera p o d e m o s poner otros e x e m p l o s inf i 
ni tos . Ay en nuestro vu lgar castel lano dos géneros de ver
sos ó coplas: el uno quando el pie consta d e ocho s i labas ó 
s u equiualoncia que se l lama arte real, ó el otro q u a n d o 
s e c o m p o n e d e doze ó su equiualencia que se l lama arte 
mayor . Digo su equiualenc ia porque b ien puede ser q u e 
tenga mas ó m e n o s en quantidad. mas e n valor es imposi
b l e para ser el p ie perfecto , e b ien parece nosotros a u e r 
ornado del latin el trobar pues en é l s e ha l lan estos dos 
g é n e r o s ant iguamente de ocho s í labas assi c o m o Jam lucís 



ARTE DE TROBAR 4-1 

orto sydere. de doze assi c o m o Mecenas atauis edite regibus. 

Assi que quando el p ie no tuuiese mas d e o c h o s í labas lla
marle h e m o s de arte real c o m o lo que dixo Juan d e m e n a : 
Después quel pintor del mundo, é si fuese d e doze ya sabre
m o s q u e es d e arte mayor: assi c o m o el m e s m o Juan d e 
m e n a e n las tresientas: 

Al muy prepotente don Juan el seyundo. 

Dixe q u e podían á las v e s e s l l evar más o m e n o s s í l abas 
los pies: en t i éndese aquel lo e n cantidad o contando cada 
una por si: mas en el valor o pronunciac ión ni son más ni 
m e n o s . P u e d e n ser más en quantidad quando v n a d ic ion 
acaba en vocal é la otra que s igue también en e l m e s m o 
pie c o m i e n c a en vocal , q u e a u n q u e son dos s i labas no va
l e n s ino por v n a ni tardamos m á s t iempo e n pronunc iar 
a m b a s q u e vna. assi c o m o dize Juan de mena: Paró nuestra 

vida vfana. A u e m o s tanbien de mirar q u e quando entre la 
una vocal e la otra e s tuv iese la h. q u e es aspiración: en
tonces á las v e z e s acontece que passan por dos é á las ve-
z e s por una é juzgar lo h e m o s s e g ú n el c o m ú n uso d e ha
blar ó s e g ú n v i é s e m o s q u e el p ie lo requiere: ó esto tam
b ién aura lugar en las dos voca le s sin aspiración. Tam
b ién p u e d e n ser más quando las dos s í labas postreras d e l 
p ie son ambas breues q u e entonces no v a l e n ambas s i n o 
por vna . Mas es en tanto grado nuestro c o m ú n acentuar 
e n la penúl t ima s í laba que m u c h a s v e z e s cuando a q u e 
l las dos s i labas de l cabo v i e n e n breues: h a c e m o s l u e n g a 
la q u e está antes de la postrera assi c o m o en otro p ie d ize : 
De la biuda penélope. P u e d e n también al contrario ser m e 
nos d e o c h o o d e doze quando la ult ima es l u e n g a q u e 
en tonces va l e por dos e tanto tardamos en pronunciar 
aquel la s í laba c o m o dos, de manera q u e passarán s i e t e 
por ocho: c o m o dixo frey iñigo: 

Aclara sol diuinal. 
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Mas porque el arte mayor los pies son intercisos q u e s e 
p u e d e n partir por medio: no so lamente p u e d e passar una 
s í laba por dos quando la postrera es luenga. Mas también 
si la pr imera ó la postrera fuere luenga assi del un m e d i o 
p ie c o m o del otro q u e cada una va ldrá por dos . Ay otro 
g e n e r o de trobar que resulta d e los sobred ichos q u e s e 
l l a m a p ie quebrado que es med io pie assi d e arte real: s o n 
quatro s i labas ó s u equiua lenc ia é éste s u é l e s e trobar a l 
p ie quebrado mezc lado c o n los enteros ó a las v e z e s p a s s a n 
c inco s í labas por med io pie é en tonces dez imos que la una 
v á perdida assi c o m o dixo don Jorge: 

Como (¡cuernos. 

En el arte mayor quando s e parten l o s p ies é van q u e 
brados nunca s u e l e n mezc larse con los enteros: mas antes 
todos son quebrados , s e g ú n parece por m u c h o s v i l l anc i cos 
q u e ay d e aquesta arte trobados. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CONSONANTES É ASSONANTES É DE LA ESAMINACION 

DELLOS 

D e s p u é s d e auer visto ó conoc ido la m e n s u r a é esami-
nac ion d e los pies , resta conocer los consonantes é a s s o -
nantes : los qua les s i e m p r e se aposentan é ass inan e n e l 
c a b o d e cada p ie ó son principales m i e m b r o s ó partes d e l 
m e s m o pie , ó porque el propio acento de nuestra l e n g u a 
c o m u n m e n t e es e n la penúl t ima sílaba: allí d e u e m o s buscar 
y esaminar los consonantes y assonantes . C o n s o n a n t e se 
l l ama todas aque l las letras ó sy l labas q u e s e p o n e n d e s d e 
d o n d e está el postrer acento a g u d o ó alto, hasta e n fin de l 
p ie . Assi c o m o si e l v n pie acabasse en esta dicion: Vida y 
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el otro acabasse en otra d ic ion que d ixese despedida, e n 
tonces d iremos que d e s d e la. i. d o n d e está el acento largo , 
hasta el cabo es consonante , y por eso se l l ama consonan
te, porque ha d e consonar el v n p ie con el otro c o n las 
m e s m a s letras desde aque l acento agudo o alto, q u e es 
aque l la i. Mas q u a n d o el p ie acaba en una sy l laba l u e n g a 
q u e v a l e por dos , entonces contamos aque l la so la por vlti-
m a y penúlt ima, y d e s d e aque l la vocal d o n d e está e l pos
trer acento largo: d e s d e alli ha d e consonar un pie c o n 
otro c o n las m e s m a s letras. 

Assi c o m o si el un pie acaba e n coracon y el otro e n 
pássion: desde aquel: on, q u e v a l e por dos sy l labas , d e z i m o s 
q u e es el consonante . E si acabase el p ie en dos sy l labas 
breues y es tuuiese e l acento agudo e n la antepenúl t ima, 
en tonces d iremos que el consonante es d e s d e aquel la ante
penúlt ima: porque las dos postreras q u e son breues : no 
v a l e n s ino por vna: d e manera que todo se sa le á v n 
c u e n t o . 

Assi c o m o si el un pie acabasse en: quiéreme: y el otro e n 
hiéreme, en tonces desde la e pr imera a d o n d e está el acen
to alto es consonante que ha de consonar con las m e s m a s 
letras . Ay también otros que se l l aman assonantes: e cuén
tase por los m e s m o s acentos de los consonantes: mas difie
re e l v n assonante del otro en a lguna letra d e las c o n s o 
nantes q u e no d e las voca les , y Uámasse assonante porque 
es á s emejanca del consonante a u n q u e no c o n todas las 
m e s m a s letras. 

Assi c ó m o Juan d e m e n a dixo e n la coronación q u e aca
bó un p ie en: prouerbios: y en otro en: soberuios: a d o n d e 
pasa una. v. por una. b. y esto s u é l e s e hacer e n defeto d e 
consonante , a u n q u e b por. v. y . v. por b. m u y usado está 
porque t ienen gran h e r m a n d a d entre sí. 

Assi c o m o si dez imos biua. y reciba, y otros m u c h o s 
e n x e m p l o s pud iéramos traer: mas d e x e m o s l o s por euitar 
prol ix idad: E a l l e n d e desto a u e m o s nos guardar q u e n o 
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p o n g a m o s un consonante dos v e c e s en una copla. Y aun si 
ser pudiese non le d e u e m o s repetir hasta que passe v e y n -
te coplas: Saino si fuese obra larga q u e entonces p o d r é -
m o s l a tornar á repetir á tercera copla ó d e n d e ade lante 
au iendo neces idad: y qualquiera copla se ha d e hazer d e 
d iuersos consonantes , dando á cada p i e compañero ó c o m 
pañeros: porque si fuessen todos los p i e s de unos conso
nantes parecería m u y mal. Y a u e m o s de notar que sy l labas 
breues en el romance l l amamos: todas las q u e t ienen e l 
acento baxo. E luengas ó agudas se d izen las q u e t ienen 
alto el acento. Aunque e n el latin no v a y a n por esta cuenta . 

CAPÍTULO VII 

DE LOS VERSOS Y COPLAS Y DE SU DIUERSIDAD 

S e g ú n ya d ix imos arriba d e u e m o s mirar que de los pies 
se hazen los versos y coplas: mas porque a lgunos querrán 
saber de quantos pies han d e ser: d igamos algo de l lo bre-
u e m e n t e . Muchas v e z e s v e m o s q u e a lgunos hazen solo un 
pie: ni ay alli consonante p u e s q u e no t iene compañero: y 
aquel tal s u é l e s e l lamar mote, y si t iene dos pies l l a m á 
rnosle también mote o v i l lanc ico o letra d e a lguna inuen-
cion por la m a y o r parte. Si t iene tres p ies enteros ó e l u n o 
quebrado también será v i l lanc ico ó letra de inuenc ion . Y 
entonces el v n pie ha de quedar sin consonante s e g ú n m á s 
c o m ú n uso y a lgunos ay del t i empo antiguo d e dos pies y 
d e tres que no van en consonante , porque entonces n o 
guardauan tan es trechamente las obseruac iones de l tro-
bar. Y si e s d e quatro pies p u e d e ser canc ión y ya s e pue
de l lamar copla, y aun los romances s u e l e n yr de quatro e n 
quatro pies aunque non v a n en consonante , s ino el s e g u n 
do y el quarto pie y aun los del t iempo viejo no van por 
verdaderos consonantes y todas estas cosas s u e l e n ser d e 
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arte real que el arte mayor es más propia para cosas graues 
y arduas; y de c inco pies también ay canc iones y d e s e y s : 
y p u é d e n s e l lamar versos y coplas: y h a z e n tantas diuersi-
d a d e s quantas maneras h u u i e s e de trocarse los pies: mas 
d e s d e seys p ies arriba por la m a y o r parte s u e l e n tornar 
á hazer otro ayuntamiento d e pies: de manera q u e serán 
dos uersos en una copla y c o m u n m e n t e no s u b e n inguna 
copla de doze pies arriba porque paresceria demas iada 
cosa: sa luo los romances q u e no t ienen n ú m e r o cierto. 

C A P Í T U L O V I I I 

DE LAS LICENCIAS Y COLORES POÉTICOS: V DE ALGUNAS GALAS 

DEL TROBAR 

D e m u c h a s l i cenc ias y figuras p u e d e n usar los poetas 
por razón de l metro y por la neces idad d e los consonan
tes: m a y o r m e n t e e n el latín ay figuras infinitas y a lgunas 
de l las han pasado en el uso d e nuestras castel lanas trobas 
d e las qua les no haremos m e n c i ó n m á s d e quanto nuestro 
proposito satisfaze. Tiene el poeta y trobador l icencia para 
acortar y s incopar qualquier parte ó d ic ion . Así c o m o Juan 
d e m e n a e n una copla q u e dixo: El hi de marta por dezir 
el hijo de maria: Y en otra parte dixo: Que nol perteneze. Por 
dezir: que no le pertenece, y e n otra dixo Agenores: por age-

norides: P u e d e assi m e s m o corromper y es tender el v o c a 
b lo assi c o m o el m e s m o Juan de m e n a en otra que d ixo 
Cadino: por Cadmo y lagos metroes: por meolides. Y p u e d e 
también mudar l e el acento: assi c o m o en otro lugar d o n d e 
dize: plátanos: por plátanos: y e n otro penelópe por pénelo-

pe. Tiene también l i cenc ia para escriuir u n lugar por otro 
c o m o Juan d e m e n a que puso u n a T e b a s por otra, y p u e d e 
t a m b i é n poner una persona por otra, y un n o m b r e por otro, 
y la parte por e l todo y e l todo por la parte. Otras m u c h a s 
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m á s figuras y l icencias p u d i é r a m o s contar: mas p o r q u e l o s 
m o d e r n o s gozan d e la breuedad c o n t e n t é m o n o s con estas 
las qua les no d e u e m o s usar m u y a m e n u d o p u e s q u e la ne
ces idad pr inc ipa lmente fue causa de s u i n u e n c i o n a u n q u e 
v e r d a d sea que m u c h a s cosas al principio la n e c e s i d a d h a 
introduzido q u e d e s p u é s el uso las h a aprobado por ga la 
assi c o m o los trages: las casas y otras infinitas cosas q u e 
ser ian m u y largas de contar, ay también mucha d i u e r s i -
dad de galas e n e l trobar e s p e c i a l m e n t e d e quatro ó c i n c o 
pr inc ipa les d e u e m o s hazer fiesta. Ay u n a ga la de trobar 
q u e se l l ama e n c a d e n a d o q u e el consonante q u e acaba el 
v n pie e n aquel c o m e n c a el otro. Assi c o m o u n a copla q u e 
dize: soy contento ser catiuo: caliuo en vuestro poder: poder 

dichoso ser biuo: bino con mi mal esquiuo: esquino no de que

rer, etc. Ay otra gala de trobar que s e l l ama retrocado q u e 
es quando las racones s e truecan: c o m o una copla q u e 
dize. Contentaros y seriaros: seruiros y contentaros, etc . A y 
otra gala que se d ize redoblado q u e es quando se redo
b lan las palabras: assi c o m o una canción q u e d ize . No quie

ro querer: sin sentir sentir sufrir: por poder poder saber, e tc . 

A y otra gala que s e l lama mult ip l icado q u e es q u a n d o e n 
v n p ie v a n m u c h a s consonantes : assi c o m o en u n a copla 
q u e d ize . Desear gozar amar: con amor dolor temor, etc . A y 
otra gala de trobar que l l a m a m o s reyterado q u e es tornar 
cada pie sobro una palabra: assi c o m o una copla q u e d ize . 
Mirad quan mal lo myrais: mirad quan penado biuo: mirad 

quanto mal recibo, etc. Eslas y otras m u c h a s galas ay e n 
nuestro castel lano trobar: Mas no las d e b e m o s usar m u y á 
m e n u d o q u e el guisado con m u c h a mie l no es b u e n o s in 
a l g ú n sabor de v inagre . 
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C A P Í T U L O I X Y F I N A L 

DE COMO SE DETJEN ESCREUIR Y LEER LAS COPLAS 

Deuense escreuir las coplas de manera que cada pie 
vaya en su renglón ora sea da arte real ora de arte mayor: 
ora sea de pie quebrado ora de entero: e si en la copla hu-
uiesse dos versos assi como si es de siete e los quatro pies 
son un verso: e los otros tres otro: o si es de ocho e los qua
tro son un verso e los otro quatro otro: o si es de nueue e 
los cinco son un verso e los quatro otro etc. siempre e n 
tre verso y verso se ponga coma que son dos puntos uno 
sobre otro: ó en fin de la copla hase de poner colon que es 
un punto solo, e en los nombres propios que non son muy 
conocidos en las palabras que pueden tener dos acentos: 
deuemos poner sobre la vocal a donde se hace el acento 
luengo un ápice que es un rasguito como el de la. i. assi 
como en amo quando yo amo: e amo quando otro amo: e 
hanse de leer de manera que entre pie e pie se pase un 
poquito sin cobrar aliento, e entre verso e verso pasar un 
poquito mas: e entre copla y copla un poco mas para to
mar aliento. 



G R A M Á T I C A C A S T E L L A N A 
POK 

ANTONIO ,t)E NEBRIJA 

L I B R O I I 

E N QUE T R A T A D E L A P R O S O D I A E S I L A B A 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

DE LOS ACIDENTES DE LA SILABA 

Después que en el libro passado disputamos de la letra 
e como se avia de escrevir en el castellano cada una de 
las partes de la oración: según la orden que pusimos en el 
comienzo desta obra: sigúese agora de la silaba: la cual 
como diximos responde á la segunda parte de la gramáti
ca que los griegos llaman prosodia. Silaba es un aiunta-
miento de letras: que se pueden coger en una herida de la 
voz e debaxo de un acento. Digo un aiuntamiento dé l e 
tras: porque cuando las vocales suenan por si: sin se mez
clar con las consonantes propriamente no son silabas. 

Tiene la silaba tres accidentes, número de letras, longu-
ra en tiempo, altura e baxura en acento. Assi que puede 
tener la silaba impropriamente assi llamada una sola letra 
s i es vocal: como. a. puede tener dos como. ra. puede tener 
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tres c o m o . Ira. p u e d e tener cuatro como . tras, p u e d e tener 
c i n c o si dos voca le s s e c o g e n e n diphthongo.- c o m o en la 
pr imera s i laba de treinta, de manera que una s i laba no 
p u e d e tener mas de tres c o n s o n a n t e s : dos a n t e s d e la v o 
cal: e una d e s p u é s del la . El latin p u e d e sufrir e n una s i la
ba c inco consonantes con una vocal : e por cons igu iente 
se i s letras e n una herida: c o m o lo d ix imos e n la orden d e 
las le tras . 

Tiene esso m e s m o la s i laba l ongura d e t i e m p o : porque 
unas son cortas: e otras luengas: lo cual s i enten la l e n g u a 
gr iega e latina, e l l a m a n s i labas cortas e breves a las que 
gastan un t iempo en su pronunciac ión , l u e n g a s a las q u e 
gastan dos t iempos, c o m o d iz i endo eorpora. la pr imera si
laba es luenga , las dos s igu ientes breves , ass i q u e tanto 
t iempo se gasta e n pronunciar la pr imera silaba: c o m o 
las dos s iguientes: mas el caste l lano no p u e d e sentir esta 
diferencia: ni los q u e c o m p o n e n versos p u e d e n dist inguir 
las s i labas l u e n g a s d e las breves : no mas que asintian los 
q u e c o m p u s i e r o n a lgunas obras e n verso latino e n s ig los 
passados: hasta q u e agora no sé por que prov idenc ia d iv ina 
c o m i e n z a este negoc io a se despertar. Y no dese spero que 
otro tanto se haga en nuestra l engua: si este mi trabajo fue
se favorec ido d e los o m b r e s de nuestra nación. Y aun no 
parará aquí nuestro cuidado: hasta q u e d e m o s t r e m o s esto 
m e s m o e n la l engua ebraica. Porque c o m o escr iven Orí
g e n e s Eusebio. e Ieronimo: e de los m e s m o s jud íos flavio: 
Iosefo: gran parte de la sagrada escriptura está compues ta 
en v e r s o s por numero peso e m e d i d a de si labas luengas 
e b r e v e s . Lo cual n i n g u n o de cuantos jud íos oí b iven: s ien
te ni conoce: s ino cuando v e e n m u c h o s lugares d e la bi
blia escriptos en orden de v e r s o . Tiene tan b ien la s i laba 
a l t u r a e baxura: p o i q u e d e las s i labas unas se pronuncian 
altas: e otras baxas. lo cual esta e n razón del acento: de 
q u e avernos de tratar en el capitulo s iguiente . 

T O M O V . 



50 LÍRICOS CASTELLANOS 

CAPÍTULO II 

DE LOS ACENTOS QUE TIENE LA LENGUA CASTELLANA 

Prosodia e n gr iego sacando palabra d e palabra: qu iere 
decir e n latin acento: en caste l lano quasi canto. Porque 
c o m o d ize Boecio en la música: el q u e h a b l a q u e es oficio 
proprio del ombre: e e l q u e reza versos q u e l l a m a m o s 
poeta: e el q u e canta que d iz imos m ú s i c o : todos cantan 
e n su manera . Canta e l poeta no c o m o e l q u e habla: ni 
m e n o s c o m o el que canta: mas una m e d i a m a n e r a , e assi 
d ixo Virgilio en e l principio d e su e n e i d a . Canta las armas 

e el varón, e nuestro j u a n de mena. Tus casos falaces fortu

na cantamos, e en otro lugar. Canta tu cristiana musa, e 
assi e l q u e habla: porque alza unas silabas: e abaxa otras: 
e e n a lguna m a n e r a canta. Assi q u e ai en el caste l lano dos 
acentos s imples : uno por el cual la s i laba se alza: q u e l l a 
m a m o s agudo, otro por e l cual la s i laba se abaxa: q u e l la 
m a m o s grave c o m o e n esta dic ion señor, la pr imera s i laba 
es grave , e la s e g u n d a aguda, e por cons igu iente la prime
ra s e pronunc ia por acento grave , e la s e g u n d a por acento 
agudo . Otros tres acentos t iene nuestra l engua c o m p u e s t o s 
so lamente e n los d iphthongos . El pr imero d e agudo e gra
v e que p o d e m o s l lamar def lexo. Como e n la primera s i laba 
d e causa. El s e g u n d o d e g r a v e e agudo: q u e p o d e m o s l la 
mar flexo. c o m o e n la pr imera s i laba de viento. El tercero 
d e grave e agudo e grave: q u e p o d e m o s l lamar c ircunf le -
xo . c o m o e n esta dicion de una s i laba buei. Assi q u e sea la 
pr imera regla de l acento s imple: que cualquiera palabra 
no s o l a m e n t e en nuestra l e n g u a mas e n cualquiera otra 
que sea: t iene una s i laba alta: q u e se enseñorea sobre las 
otras: la cual pronunc iamos por acento agudo: e q u e todas 
las otras s e pronunc ian por acento grave . D e manera q u e 
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si t iene una silaba: aque l la sera aguda, si dos ó mas : la 
una d e e l las c o m o en estas d icc iones sal. saber, sabidor. las 
ul t imas si labas t ienen acento a g u d o : e todas las otras 
a c e n t o grave . La s e g u n d a reg la sea q u e todas las pala
bras d e nuestra l e n g u a c o m u n m e n t e t ienen el acento agu
do e n la p e n ú l t i m a si laba, e e n las d ic iones barbaras o 
cortadas de l lat in en la úl t ima s i laba m u c h a s v e c e s : e m u i 
pocas e n la tercera: contando d e s d e e l fin. e en tanto gra
do rehusa nuestra l e n g u a el acento e n este lugar: que m u 
c h a s v e z e s nuestros poetas pasando la palabras gr iegas e 
lat inas al castel lano: m u d a n el acento agudo e n la penúl 
tima: ten iéndolo e n la q u e está antes d e aque l la . Como 
j u a n d e mena . A la biuda penelópe. y al hijo de liriope. Y ,en 
otro lugar. Con toda la otra mundana machina. La tercera 
reg la es d e Quinti l iano: q u e cuando a l g u n a d ic ion t u v i e í e -
e l acento indi ferente a grave e agudo: avernos de d e t e r 
minar esta confus ión e causa d e error: pon iendo e n c i m a 
d e la s i laba q u e ha d e tener el acento a g u d o un resgui to 
q u e el l l ama ápice: el cual suba d e la mano siniestra á la 
diestra: cual lo v e m o s s e ñ a l a d o e n los l ibros a n t i g u a m e n t e 
escriptos . Como d iz i endo amo: esta palabra es indi ferente 
á io. amo. e alguno amó. Esta a m b i g ü e d a d e confus ión d e 
t i empos e personas ase de dist inguir por aque l la seña l p o 
n iéndola sobre la primera s i laba d e amo c u a n d o es d e la 
pr imera persona del presente del indicat ivo , o en la ulti
m a si laba, cuando es d e la tercera persona del t i empo 
passado acabado del m e s m o indicat ivo . La cuarta reg la es: 
q u e si e l acento esta e n la s i laba compues ta d e dos v o c a 
l e s por d iphthongo: e la final es . i. u. la pr imera de l las es 
aguda e la s egunda grave: e por cons igu iente t iene acento 
def lexo: c o m o en estas d ic iones gaita, veinte, oi. muy. cau

sa, deudo, biuda. las pr imeras v o c a l e s de l d iphthongo s o n 
agudas: e las s iguientes g r a v e s . La quinta reg la es: que s i 
e l acento esta en s i laba compues ta d e dos v o c a l e s p o r 
d iphthongo: e la final es . a. e. o. la pr imera de l las es g r a . 
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v e e la s e g u n d a aguda: e por cons ígu iento t iene acento 
inf lexo. c o m o en estas d i c i o n e s : codicia, codicié, codició, 

cuando, fuerte, las pr imeras del d iphthongo son g r a v e s e las 
s e g u n d a s son agudas . La sexta reg la es: que cuando e l 
acento está e n s i laba compues ta d e tres voca le s : si la d e 
m e d i o es . a. e. la pr imera e ul t ima son graves e la d e me
dio aguda e por cons igu iente t i ene acento c ircunf lexo . co
m o e n estas d ic iones desmaiáis. ensatáis, desmaiéis. ensatéis, 

guái. aguaitar, buéi. buéilre. Mas si la final es . e. aguzase 
aquel la: e q u e d a n las dos voca les pr imeras graves: e por 
cons igu iente en toda la s i laba acento circunflexo. c o m o e n 
estas d ic iones . poisuélo. arroiuélo. 

CAPÍTULO I I I 

E N Q U E P O N E H E G L A S P A R T I C U L A R E S D E L A C E N T O D E L V E R B O . 

Los v e r b o s de mas de una s i laba en cualquier conjuga-
gacion. m o d o , t i empo, n u m e r o e persona, t ienen el acento 
a g u d o e n la p e n ú l t i m a s i laba, c o m o en amo. amas. leo. lees, 

oio. oies. sacase la pr imera e tercera persona de l s ingular 
de l passado acabado de l indicat ivo: porque p a s s a n e l a c e n 
to agudo a la s i laba final, c o m o d iz iendo . io amé. algunn 

a m ó . Sa lvo los verbos q u e formaron este t i empo s in p r o 
porc ión a lguna c o m o d iremos en el capi tulo sexto de l 
quinto l ibro. Como de andar, io anduve, alguno anduvo, de 
traer, tráxe. alguno tráxo. d e dezir. dixe. alguno dixo. 

Sacanse tan b ien la s e g u n d a persona del plural de l pre
sente d e l m e s m o indicat ivo e de l imperat ivo e d e l futuro 
d e l optativo e del presente de l sub iunct ivo e del presente 
del infinitivo cuando rec iben cortamiento, c o m o d i z i e n d o 
vos amáis, vos amad, o ama. vos améis, ámár. Sacanse e s so 
m e s m o la primera e s e g u n d a persona de l plural del passa
do no acabado de l indicat ivo: e del presente e passado de l 
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optativo e del passado no acabado e del passado mas que 
acabado e futuro de subjunctivo: porque pasan el acento 
agudo a la antepenúltima, como diziendo nos amovamos, 

vos amávades. nos amássemos. vos amássedes. nos amáramos, 

vos amárades. nos amaríamos, vos amáriades. nos amáremos, 

vos amáredes. 

Pero cuando en este lugar hazemos cortamiento: queda 
el acento en la penúltima, como diziendo cuando vos amá

rades por amáredes. 

C A P Í T U L O I V 

E N Q U E P O N E R E G L A S P A R T I C U L A R E S D E L A S O T R A S P A R T E S 

D E L A O R A C I Ó N . 

Como diximos arriba: proprio es de la lengua castellana 
tener el acento agudo en la penúltima silaba: o en la ulti
ma cuando las diciones son barbaras o cortadas del latin: 
e en la antepenúltima muy pocas veces: e aun comunmen
te en las diciones que traen consigo en aquel lugar el 
acento del latin. Mas porque esta regla general dessea ser 
limitada por excepción: ponemos aquí algunas reglas par
ticulares. 

Las diciones de mas de una silaba que acaban en. a. t ie
nen el acento agudo en la penúltima como tierra, casa, sa-
canse algunas diciones peregrinas que tienen el acento en 
la ultima como alvalá. alcalá, ala. cabala, e de las nuestras 
quizá, acá. allá, acullá. 

Muchas tienen el acento en la antepenúltima como estas. 
pérdida, uéspeda. bóveda, búsqueda, mérida. agreda, úbeda. 

águeda. pértiga, águila, citóla, cédula, almáciga, alhóndiga. 

luziérnaga. málaga. Córcega, brúxida. carátula, závila. avila, 

gárgola, tórtola, péñola, opéndola. oropéndola, albórbola, lágri

ma, cáñama. xáquima. ánima, sávana. árguena. almádana. 
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almojávana. cártama, lámpara, pildora, cólera, pólvora, cán

tara, úlcera, cámara, alcándara, alcántara, víspera, mandra

gora, apóstata, cárcava, xátiva. alféreza. En. d. t i enen e l 
acento agudo en la ul t ima si laba ¿orno virtud, bondad, ene

mistad. Sacanse . uesped e césped, los cuales t i enen e l acento 
agudo e n la penú l t ima en el plural: de los cuales q u e d a el 
acento a g u d o assentado e n la m i s m a sí laba, e d e z i m o s . 
úespedes. céspedes. 

En. e. t i enen e l acento agudo en la penú l t ima c o m o lina
je, toque. Sacanse alquilé, robé: q u e t ienen acento a g u d o e n 
la ult ima, e en la ante penú l t ima aquestos ánade, xénábe. 

adáreme. 

En. i. t i enen el acento agudo e n la u l t ima silaba c o m o 
borceguí, maravedí, aljonjolí. E los q u e acaban e n diphthon-
g o s i g u e n las reglas q u e arriba d i m o s d e las d ic iones 
d iphthongadas . c o m o leí. reí. bueí. 

En. I. t i enen el acento agudo e n la ul t ima s i laba, c o m o 
animal, fiel, candil, alcohol, azul. Sacanse a lgunos q u e los 
t i enen e n la penúl t ima, c o m o estos , marmol, árbol, estiér

col, mastel. dátil, ángel. Los cuales e n el plural guardan e l 
acento en aque l la m e s m a si laba. E assi dez imos , marmo

les, arboles, estiércoles, masteles. dátiles, angeles. 

En. n. t i enen el acento agudo en la ult ima s i laba. Como 
trúa. rehé. ruin. léá. atü. Sacanse virgen, origen, e orden. 

q u e t ienen el acento agudo en la penúlt ima: e guárda lo , 
e n aque l m e s m o lugar e n el plural , e assi d e z i m o s oríge

nes, vírgenes, ordenes. 

En. o. t i enen e l acento agudo e n la penúlt ima, c o m o li
bro, cielo, bueno. Sacanse a lgunos q u e lo t i enen en la ante
penú l t ima , c o m o filósofo, lógico, gramático, médico, arséni

co, párpado, pórfulo. úmido. hígado, abrigo, canónigo, larga-
go. muérdago, galápago, espárrago, relámpago, piélago, ara-

vigo. morciélago. idrópigo. alhóstigo. búfalo, cernícalo, títu

lo, séptimo, décimo, último, legítimo, préstamo, álamo, geró-

nimo. távano. rávano. úerfano. órgano, orégano, zángano. 



GRAMÁTICA CASTELLANA DE NEBRIJA SS 

témpano, cópano. burdégano, peruétano, galbana, término, al

muédano, butano, cánlaro. niéspero. bárbaro, áspero, páxaro. 

género, álvaro. lázaro, abito- gamito. 

En. r. t i enen e l acento a g u d o e n la ul t ima si laba, c o m o 
azar, muger. amor. Sacanse a lgunos q u e la t ienen e n la 
penúl t ima c o m o acíbar, aljófar, atíncar, azúcar, azófar, al-

beítar. ánsar, tíbar. alcázar, alfamar. cesar, e re t i enen e n 
e l plural e l acento en aque l la m e s m a si laba, c o m o dizien-
d o . ánsares, alcázares, alfamar es. cesares. 

En. s. t i enen el acento agudo en la ult ima, c o m o diz ien-
d o compás, pavés, anís. Sacanse ércules. miércoles, q u e lo 
t i enen e n la antepenúl t ima. 

En. x. todos t ienen el acento agudo e n la ú l t ima s í laba, 
c o m o borrax. bálax. rélox. 

En. z. t i enen e l acento agudo e n la ul t ima si laba, c o m o 
rapaz, xerez. perdiz, badajoz. andaluz. Sacanse a lgunos q u e 
lo t ienen en la penúl t ima, c o m o , alférez, cáliz, mendez. 

diaz. martinez. fernandez. gomez. calez. tunez. Y des tos los 
q u e t ienen plural re t i enen e l acento en la m e s m a s i laba e 
ass i d e z i m o s alferezes. cálices. 

En b. c. f. q. h. m . p. t. u. n i n g u n a palabra caste l lana 
a c a b a , e todas las q u e rec ibe son barbaras e t ienen e l 
acento en la ult ima silaba, c o m o jacób. melchisedéc. joséph. 

magóg. abrahám. ardít. ervatú. 

C A P Í T U L O V 

DE LOS PIES QUE MIDEN LOS VERSOS 

Porque todo aque l lo q u e d e z i m o s o está atado d e b a x o 
d e ciertas leies: lo cual l l a m a m o s ver so : o está suel to d e 
llas: lo cual l l a m a m o s prosa: v e a m o s agora: q u e es aque
l l o que mide el verso.- e lo t iene dentro d e ciertos fines: no 
d e x a n d o l o vagar por inciertas maneras . Para maior cono-
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c imiento d e lo cual avernos aquí d e presuponer aque l lo d e 
aristoteles: que en cada g e n e r o d e cosas ai una q u e m i d e 
todas las otras: e es la m e n o r e n aque l genero . Assi c o m o 
e n los números es la unidad: por la cual se m i d e n todas 
las cosas q u e se cuentan, porque no es otra cosa c iento: 
s ino c ien unidades . Y assi en la mús ica lo que m i d e la dis
tancia d e las bozes e s tono o dies is . lo que m i d e las canti
dades cont inuas e s o pie o vara o passada. Y por cons i 
gu iente los que quis ieran med ir a q u e l l o que con m u c h a 
d i l igenc ia componían o razonavan. h iz ieronlo por una me
dida la cual por semejanza l l amaron p ie : el cual e s lo me
nos q u e p u e d e med ir el verso e la prosa. Y no se e spante 
n i n g u n o por q u e d i x e q u e la prosa t iene su medida: por
q u e es cierto q u e la tiene: e aun por aventura m u i m a s 
estrecha q u e la de l verso: s e g ú n q u e escr iben tul io e Quin
ti l iano en los l ibros en q u e d ieron preceptos de la retori
ca. Mas d e los n ú m e r o s e m e d i d a de la prosa d iremos e n 
otro lugar: agora d i g a m o s de los p ies d e los versos: no co
m o los toman nuestros poetas: q u e l l a m a n pies a los q u e 
av ian d e l lamar versos: mas por aquel lo q u e los mide.- l o s 
cua les son unos assientos o caídas q u e haze e l verso e n 
ciertos lugares . Y assi c o m o la si laba se c o m p o n e de l e 
tras: assi el p ie s e c o m p o n e de s i labas. Mas porque la l e n 
gua griega e latina t ienen divers idad d e s i labas luengas e 
breves : mult ip l icanse e n el las los pies en esta manera. Si 
el p ie e s d e dos s i labas: o entrambas son luengas , o e n 
trambas son breves . O la pr imera luenga e la s e g u n d a bre
ve , ó la pr imera b r e v e e la s e g u n d a luenga , e assi por to
dos son cuatro p ies d e dos s i labas , spondeo. pirricheo. tro-

cheo. iambo. Si el p ie t iene tres s i labas o todas tres son luen
gas e l l amasse molosso o todas tres son b r e v e s e l l amase 
tribraco. o las dos pr imeras l u e n g a s e la tercera b r e v e e 
l l a m a s e antibachio. o la primera luenga e las dos s iguien
tes breves , e l lamase dáctilo, o las dos pr imeras b r e v e s e l a 
tercera l u e n g a e l l amase anapesto, o la pr imera b r e v e e l a s 
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dos s iguientes l u e n g a s e l lamase antipasto, ó la pr imera e 
ult ima b r e v e s e la d e m e d i o l u e n g a , e l l amase anfíbraco, o 
la pr imera e u l t ima luengas e la d e med io b r e v e , e l l ama
s e anfimacro. e assi son por todos o c h o pies d e tres s i labas . 
Y por esta razón se mult ip l ican los p ies de cuatro s i labas: 
q u e s u b e n a diez e se is . Mas porque nuestra l e n g u a n o 
d is t ingue l a s s i labas luengas d e las breves : e todos los gé
neros d e los versos regulares s e r e d u z e n a dos m e d i d a s : 
la una de dos si labas: la otra de tres: o s e m o s poner n o m 
bre a la pr imera spondeo: que es d e dos s i labas luengas: a 
la s e g u n d a dáctilo q u e t iene tres s i labas la primera l u e n g a 
e las dos s iguientes breves : porque en nuestra l e n g u a l a 
m e d i d a d e dos s i labas e d e tres: t ienen m u c h a s e m e j a n z a 
c o n e l los . Ponen m u c h a s v e z e s los poetas una s i laba d e 
masiada después d e los pies enteros: la cual l l a m a n medio 

pie o cesura,- que quiere dezir cortadura: mas nuestros poe
tas n u n c a usan d e l l a s ino e n los c o m i e n z o s d e los v e r s o s 
d o n d e p o n e n fuera de cuento aquel m e d i o pie: c o m o m a s 
largamente d iremos abaxo . 

C A P Í T U L O V I 

DE LOS CONSONANTES E QUAL E QUE COSA ES CONSONANTE 

EN LA COPLA 

Los q u e compus ieron versos en ebraico gr iego e la
tín: h iz ieronlas por medida d e s i labas luengas en b r e v e s . 
Mas d e s p u é s que con todas las buenas artes se perdió la 
gramática: e no supieron dist inguir entre s i labas l u e n g a s 
e breves : desatáronse de aque l la lei e pus i éronse en otra 
neces idad d e cerrar cierto n u m e r o d e s i labas d e b a x o d e 
consonantes . Tales fueron los q u e d e s p u é s do a q u e l l o s 
santos v a r o n e s q u e echaron los c imientos d e nuestra reli
g ión: compus ieron h i m n o s por consonantes: contando s o -
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l a m e n t e las s i labas non curando d e la longura o t i empo 
de l la s . El cual ierro c o n m u c h a ambic ión e gana los n u e s 
tros arrebataron. E lo q u e todos los varones doctos con 
m u c h a di l igencia av ian e rehusavan por cosa viciosa: nos
otros abrazamos c o m o cosa d e m u c h a e leganc ia e h e r m o 
sura. Porque c o m o dize aristoteles por m u c h a s razones ave
rnos d e huir los consonantes . 

La primera porque las palabras fueron hal ladas para 
dez ir lo q u e sent imos: e no por el contrario el sent ido ha d e 
serv ir a las palabras . Lo cual h a z e n los q u e usan de c o n 
sonantes e n las c lausulas de los versos: e d i z e n lo q u e l a s 
palabras demandan: e no lo que e l los s ienten. La s e g u n d a 
p o r q u e e n habla no ai cosa que mas ofenda las orejas: 
ni q u e maior hastio nos traiga: q u e la semejanza: la cual 
traen los consonantes entre sí. E a u n q u e tulio p o n g a entre 
los co lores retóricos: las c lausu las que acaban o c a e n e n 
s emeja nte manera: esto ha d e ser pocas vezes : e no d e ma
nera q u e sea mas la salsa que l manjar. La tercera p o r q u e 
las palabras son para traspasar en las orejas d e l auditor: 
a q u e l l o q u e nosotros sent imos t en iendo lo atento e n lo q u e 
q u e r e m o s dezir . mas usando d e consonantes e l que oie no 
mira lo q u e s e dize: antes está c o m o suspenso e sperando 
e l consonante q u e s e s igue. Lo cual c o n o c i e n d o nuestros 
poetas e x p i e n d e n e n los pr imeros versos lo v a n o e ocioso: 
mientras q u e el auditor esta c o m o atónito, e guardan lo ma
c izo e b u e n o para e l ul t imo verso d e la copla: porque los 
otros d e s v a n e c i d o s de la memoria: aque l so lo q u e d e a sen 
tado e n las orejas. Mas porque este error e v ic io ia está con
sent ido e rec ib ido d e todos los nuestros: v e a m o s cual e 
q u e cosa es consonante . Tulio e n el cuarto l ibro de las re
toricas dos maneras p o n e d e consonantes , una cuando dos 
palabras o m u c h a s d e una espec ie caen e n una m a n e r a 
por dec l inac ión: c o m o j u a n d e mena . 

Las grandes hazañas de nuestros señores. 
Dañadas de olvido por falta de auctores. 
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Señores e ductores c a e n e n una manera: p o r q u e son con
sonantes e n la dec l inac ión de l n o m b r e . Esta figura los gra
máticos l l a m a n omeoptoton. tulio interpretóla semejante 

caida. La segunda manera d e consonante es cuando dos o 
m u c h a s palabras d e d iversas e s p e c i e s acaban e n una m a 
nera c o m o el m e s m o autor. 

Estados de gentes que giras e trocas. 
Tus muchas falacias tus firmezas pocas. 

Trocas e pocas son diversas partes de la oración: e aca
b a n e n una manera, a esta figura los gramáticos l l a m a n 
omeopte l eu ton . Tulio interpretóla semejante déxo. Mas 
esta diferencia de consonantes no d i s t inguen nuestros poe 
tas: a u n q u e entre sí tengan a lgún tanto d e d ivers idad . Assi 
q u e será e l consonante ca ida o d é x o conforme d e s e m e 
jantes o d iversas partes de la oración. Los latinos p u e d e n 
hazer consonante d e s d e la s i laba penú l t ima o d e la ante
p e n ú l t i m a s i endo la p e n ú l t i m a grave . Blas los nuestros 
n u n c a h a z e n el consonante s ino d e s d e la vocal: d o n d e 
pr inc ipa lmente está el acento a g u d o e n la ult ima o penúl 
t ima si laba. Lo cual acontece porque c o m o d iremos abaxo: 
todos los versos d e q u e nuestros poetas usan: o s o n jámbi 
cos ipponaticos: o adonicos e n los cua les la penú l t ima es 
s i e m p r e aguda: o la ult ima cuando es aguda e va l e por dos 
s i labas. Y si la s i laba d e d o n d e c o m i e n z a á s e determinar 
e l consonante es compues ta de dos voca le s o tres cog idas 
por d iphthongo: abasta que se cons iga la s emejanza d e 
letras d e s d e la s i laba o vocal d o n d e está el acento a g u d o , 
assi q u e no será consonante entre treinta e tinta, mas será 
entre tierra e guerra. Y a u n q u e Juan de m e n a e n la c o r o 
nac ión h i z o consonantes entre proverbios e soverbios: 
p u é d e s e escusar por lo q u e d ix imos d e la vez indad q u e 
t ienen entre sí la. b. con la. u. consonante . Nuestros m a i o -
res no eran ,tan ambic iosos e n tassar los consonantes e 
harto les parecía q u e basta va la s emejanza d e las v o c a l e s 
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a v n q u e n o n s e cons igu ies se la d e las consonantes , e assi 
haz ian consonar estas palabra santa, morada, alva. Como 
e n aque l r o m a n c e antiguo: 

Digas tu el ermitaño qué liazes la vida santa: 
Aquel ciervo del pie blanco donde hace su morada. 
Por aquí passó esta noche una hora antes del alva. 

CAPÍTULO VII 

DE LA SINALEPHA E APRETAMIENTO DE LAS VOCALES 

Acontece m u c h a s v e z e s : que cuando a lguna palabra 
a c a b a e n vocal e si se s igue otra q u e c o m i e n z a esso mes 
m o en vocal: e c h a m o s fuera la primera de l las c o m o Juan 
d e m e n a e n e l labir intho. 

Hasta que al tiempo de agora vengamos. 

D e s p u é s d e q u e é l e s iguiesse . a. i. e c h a m o s la. e. pro
nunc iando e n esta manera . 

Hasta qual tiempo de agora vengamos. 

A esta figura los gr iegos l l a m a n sinalepha. los la t inos 
compression. nosotros p o d é m o s l a l lamar ahogamienlo de vo

cales. Los gr iegos ni e s c r i v e n ni pronunc ian la v o c a l q u e 
e c h a n fuera ass i e n verso c o m o e n prosa. Nuestra l e n g u a 
esso m e s m o c o n la gr iega assi en verso c o m o e n prosa a 
las v e z e s e scr ive e pronuncia a q u e l l a vocal: a u n q u e s e 
s iga otra vocal , c o m o Juan de mena . 

Al gran rey de españa al cesar novelo 

D e s p u é s de . a. s i gúese otra. a. pero no t e n e m o s neces i 
dad d e echar fuera la pr imera de l las . E si e n prosa dixes-
ses: tu eres mi amigo: n i e c h a m o s fuera la . u. ni la . i. aun-
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q u e se s iguieron, e. a. v o c a l e s . A las v e z e s ni e scr iv imos 
ni p r o n u n c i a m o s aque l la voca l c o m o Juan d e mena . 

Después quel pintor del mundo. 

Por dezir . 

Después que el pintor de el mundo. 

A las v e z e s e scr iv imos la a: e no la pronunc iamos c o m o 
e l m e s m o autor e n el verso s iguiente 

Para nuestra vida ufana. 

Callamos la: a. e d e z i m o s 

Para nuestra vidufana 

E esto no s o l a m e n t e e n la neces idad del verso: mas aun 
e n la oración suelta . Como si escr iv iesses . nuestro amigo 

está aquí, p u e d e s l o pronunciar c o m o s e escr ive . e por esta 
figura p u e d e s l o pronunciar e n esta manera nuestramigo 

slaqui. Los lat inos en prosa s i e m p r e e scr iven e pronuncian 
l a voca l e n fin de la d ic ion a u n q u e d e s p u é s de l la s e s iga 
otra vocal . En verso e scr iven la e non la pronunc ian . Co
m o juvenal . 

Semper ego auditor tantum. 

Ego acaba en vocal , e s i gues se auditor que c o m i e n z a 
esso m e s m o e n vocal . E c h a m o s fuera la. o. e d e z i m o s pro
nunc iando . 

Semper egauditor tantum. 

Mas si desatassemos el verso: dexar iamos entrambas 
aque l las voca le s : e pronunciar íamos . 

Ego auditor tantum. 

Tienen también l o s lat inos otra figura semejante a la si-
n a l e p h a la cual los gr iegos l laman etlipsi. nosotros p o d e -
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mosla l lamar duro encuentro d e letras , e es c u a n d o a lgu
na dic ion acaba en . m. e se s i g u e d ic ion q u e c o m i e n z a e n 
voca l : en tonces los lat inos por no hazer m e t a c i s m o q u e e s 
fealdad de la pronunc iac ión con la. m . e c h a n fuera aque
lla, m . con la voca l que esta s i labicada e n e l la . Como Vir
g i l io . Venturum excidio libyae. d o n d e p r o n u n c i a m o s . Ven-

tur excidio libye. Mas esta manera d e metac i smo no la tie
n e n los gr iegos ni nosotros, porque en la l e n g u a gr iega e 
caste l lana n i n g u n a dic ion acaba en. m . porque c o m o d i ze 
p l in io e n fin d e las d ic iones s i e m p r e suena u n p o c o escura. 

CAPÍTULO VIII 

D E L O S G É N E R O S D E L O S V E R S O S Q U E E S T Á N E N E L U S O D E L A 

L E N G U A C A S T E L L A N A : E P R I M E R O D E L O S V E R S O S J Á M B I C O S 

Todos los versos cuantos io h e visto e n el b u e n uso d e la 
l e n g u a castel lana: s e p u e d e n reduzir a se is géneros , por
q u e o s o n m o n o m e t r o s o d imetros o c o m p u e s t o s d e d ime
tros e m o n o m e t r o s o trímetros, o tetrámetros o adon icos 
senc i l los , o adonicos doblados . Mas antes q u e e x a m i n e m o s 
cada u n o d e aquestos se i s géneros.- avernos aqui d e presu
p o n e r e tornar a l a memoria : lo q u e d i x i m o s en e l capitu
lo octavo de l pr imero l ibro: q u e dos v o c a l e s e aun a l g u 
nas v e z e s tres se p u e d e n coger en una s i laba. Esso m e s m o 
avernos aquí d e presuponer lo q u e d ix imos e n el quinto 
capitulo deste libro: q u e en c o m i e n z o de l verso p o d e m o s 
entrar con m e d i o pie perdido: el cual no entra en e l c u e n 
to e m e d i d a con los otros. Tan b ien avernos d e presuponer 
l o q u e d ix imos e n el capitulo passado: q u e cuando a lguna 
d ic ion acabare e n vocal: e se s igu iere otra q u e c o m i e n c e 
esso m e s m o en voca l : e c h a m o s a lgunas v e z e s la pr imera 
de l las . El cuarto presupuesto sea q u e la s i laba a g u d a e n 
fin del v e r s o v a l e o s e ha de contar por dos: porque co-
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m u n m e n t e son cortadas de l latin. c o m o amar de amare, 

amad de amade. Assi q u e el verso que los lat inos l l a m a n 
monometro: e nuestros poetas pie quebrado: r e g u l a r m e n t e 
t iene cuatro s i labas: e l l a m a n l e assi porque t iene dos p i e s 
e s p o n d e o s , e una m e d i d a o ass iento. Como e l marques en 
los proverb ios . 

Hijo mió mucho amado 
Para mientes. 

No contrastes á las gentes. 
Mal su grado. 

Ama: e seras amado. 
V podras. 

Hazer lo que no liaras. 
Desamado. 

Paramientes. e mal su grado, son v e r s o s m o n o m e t r o s re
gulares: porque t ienen cada cuatro s i labas e a u n q u e para-

mientes parece tener cinco: aque l las no v a l e n mas d e c u a 
tro: porque , ie. e s d iphthongo: e va l e por una s e g ú n e l pri
m e r o presupues to , p u e d e este verso tener tres s i labas si la 
final e s aguda , c o m o en la mestna copla: Y podras. A u n q u e 
i podras no t iene mas d e tres si labas: v a l e n por cuatro se
g ú n el cuarto presupues to . Puede entrar es te v e r s o c o n 
m e d i o p ie perdido por el s e g u n d o presupuesto , e assi p u e 
d e tener c inco s i labas. Como don jorge manrique . 

Un Constantino en la fe. 

Que mantenía. 

Que mantenía t iene c inco s i labas, las cuales v a l e n por 
cuatro, porque la primera no entra en cuenta c o n las otras. 
Y por esta m e s m a razón p u e d e tener este p ie cuatro si la
bas aunque la ujtima sea aguda: e valga por dos . Como e l 
m a r q u e s en la m e s m a obra. 

Solo por aumentación. 
De umanidad. 
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D e umanidad t iene cuatro s i labas o va lor del las: porque 
entro con una perdida, e echo fuera la. e. por e l tercero 
presupues to , e la ult ima v a l e por dos: s e g ú n el cuarto. El 
d imetro iambico q u e l o s lat inos l l aman quaternario e 
nuestros poetas p ie d e arte m e n o r e a lgunos d e arte real: 
regu larmente t iene o c h o s i labas e cuatro e s p o n d e o s , l la
m á r o n l e dimetro: porque t iene dos asientos, quaternario 
porque t iene cuatro pies . Tales son aque l los versos a los 
c u a l e s arr imavamos los que nuestros poetas l l a m a n p ies 
q u e b r a d o s , e n aque l la copla. 

Hilo mió mucho amado. 
No contrastes d las gentes. 
Ama e seras amado. 
Hazer lo que no liarás. 

Hijo mió mucho amado t iene va lor d e o c h o si labas: por
q u e la. o. desta partezi l la m u c h o se p ierde por el tercero 
presupuesto , esso m e s m o p u e d e tener siete: si la final e s 
a g u d a , porque aquel la va l e por dos s e g ú n e l u l t imo pre
supuesto: c o m o e n aquel verso . 

Hazer lo que no podrás. 

Hazemos a lgunas v e c e s versos compues tos d e dimetros 
e monometros . c o m o e n aque l la pregunta. 

• Pues tantos son los que siguen la pasión. 
Y sentimiento penado por amores: 
A todos los namorados trobadores. 
Presentando les demando tal quistion. 
Que cada uno probando su entincion: 
Me diga que cual primero destos fue. 
Si amor o si esperanza, o si fe. 
Fundando la su respuesta por razón. 

El trímetro j á m b i c o que los latinos l l aman senario , r e 
gu larmente t iene doze s í labas , e l lamáronlo trímetro: por
q u e t iene tres assientos. senario: porque t iene se i s e s p o n -
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déos , e n e l caste l lano este verso no tiene m a s d e dos 
ass ientos e n cada tres pies uno . c o m o en aque l los v e r s o s . 

No quiero negaros Señor tal demanda. 
Pues vuestro rogar me es quien me lo manda. 
Mas quien solo anda eual veis que io ando. 
No puede aunque quiere cumplir vuestro mando. 

El tetrámetro i ambico que l laman los latinos octonario: 
e nuestros poetas p ie d e romances : t iene regu larmente 
d iez e se is s i labas , e Uamaranlo tetrámetro porque t i ene 
cuatro assientos. octonario porque t iene ocho p ies , c o m o 
e n este r o m a n c e ant iguo. 

Digas tu el ermitaño: que hazes la santa vida. 
Aquel ciervo del pie blanco donde Uaze sic manida. 

P u e d e tener este verso una si laba menos : cuando la final 
es aguda: por e l cuarto presupuesto , c o m o e n el otro ro 
m a n c e . 

Morir se quiere Alexandre de dolor de corazón 
Embio por sus maestros cuantos en el mundo son-

Los q u e lo cantan p o r q hal lan corto e escaso aque l ulti
m o espondeo: sup len e rehazen lo q u e falta: por aque l la 
figura q u e los gramát icos l laman paragoge: la cual c o m o 
d i r e m o s en otro lugar: e s añadidura d e s i laba en fin de la 
palabra , e por corazón e son: d izen corazone e soné. Estos 
cuatro g é n e r o s d e v e r s o s l l a m a n s e iambicos p o r q u e en e l 
lat in e n los lugares pares d o n d e se hazen los as ientos prin
c ipales : por fuerza han de tener el pie que l l a m a m o s ¡am
bo . Mas p o r q u e nosotros no t e n e m o s s i labas l u e n g a s e 
breves : e n lugar d e los i a m b o s p u s i m o s e spondeos . Y por
q u e todas las p e n ú l t i m a s s i labas de nuestros versos i a m 
b icos o las u l t imas cuando v a l e n por dos son agudas: e 
por cons igu iente luengas : l l amanse estos versos i p p o n a c -
t icos iambicos: porque ipponate poeta gr iego usó de l l o s . 

T O M O V . 5 
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Como archi loco d e los iambicos: d e q u e usaron los q u e 
ant iguamente c o m p u s i e r o n los h i m n o s por medida: en l o s 
cuales s i e m p r e la penú l t ima es b r e v e : e t i ene acento a g u 
do en la antepenúl t ima, c o m o e n aque l h i m n o . 

Jam lucís orto sidere. 

E e n todos los otros de aque l la med ida . 

CAPÍTULO IX 

D E L O S V E R S O S A D O N I C O S 

Los versos adon icos se l lamaron: porque adonis poeta-
uso m u c h o del los: o fue el pr imer inventor . Estos son 
c o m p u e s t o s d e un dáct i lo e u n e s p o n d e o , t ienen regular
m e n t e c inco s i labas e dos ass ientos: uno en el dáctilo: e 
otro e n el e s p o n d e o . Tiene m u c h a s v e c e s se is s i labas 
cuando entramos con m e d i o pie perdido: e l cual c o m o di
x i m o s arriba no se cuenta con los otros. P u e d e esso m e s 
m o tener es te verso cuatro si labas: si es la ul t ima s i laba 
d e l verso aguda por e l cuarto presupuesto . P u e d e tan b i en 
tener c inco s i endo la p e n ú l t i m a aguda: e entrando c o n 
m e d i o pie perdido . En este género de verso esta c o m p u e s 
to aque l rondel ant iguo. 

Despide plazer. 
Y pone tristura. 

Crece en querer. 
Vuestra hermosura. 

El pr imero verso t iene c inco s i labas e va lor d e seis: por
q u e s e p ierde la pr imera con que entramos: e la u l t ima 
v a l e por d o s . El s e g u n d o verso t iene se is s i labas porque 
p i e r d e el m e d i o pie e n q u e c o m e n z a m o s . El verso tercero 
t iene cuatro si labas: que v a l e n por c inco porque la final 
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es aguda e t iene valor d e dos . El cuarto es s e m e j a n t e a l 
s e g u n d o . 

El verso adonico d o b l a d o es c o m p u e s t o d e dos adórn
eos , los nuestros l l a m a n l o pie de arte maior. p u e d e en
trar cada uno de l l o s con m e d i o pie perd ido o s in el. p u e d e 
tan b i en cada una de l las acabar en s í laba aguda: la cua l 
c o m o m u c h a s v e z e s avernos d i cho s u p l e por dos . para h in-
ehir la medida del adonico . Assi q u e p u e d e este genero d e 
v e r s o tener d o z e s i labas , o onze . o diez , o n u e v e , o ocho . 
P u e d e tener d o z e s i labas e n una so la manera: si entramos 
c o n m e d i o pie en entrambos los adonicos . Y porque mas 
c laramente parezca la d ivers idad d e estos versos: p o n g a m o s 
e x e m p l o e n uno que p o n e Juan d e m e n a e n la deflnicion-
d e la prudencia: d o n d e d i ze 

Sabia en lo bueno sabida en maldad. 

D e l cual p o d e m o s hazer doze s i labas , e once , e d iez , e 
n u e v e , e ocho: m u d a n d o a lgunas silabas: e q u e d a n d o la 
m e s m a sentencia , doze e n esta manera. 

Sabida en lo bueno sabida en maldades. 

P u e d e tener es te g e n e r o d e verso o n z e s í labas en cuatro 
maneras . La primera entrando sin med io pie en el pr ime
ro adonico . e c o n el e n e l s e g u n d o . La s e g u n d a entrando 
c o n m e d i o p ie en el pr imer adonico . e s in el en e l s e g u n 
do. La tercera entrando con m e d i o pie en en trambos los 
adonicos . e acabando el pr imero en s i laba aguda . La cuar
ta entrando con m e d i o pie e n ambos los adonicos e aca
bando el s e g u n d o e n s i laba aguda. Como en estos versos . 

Sabia en lo bueno sabida en maldades. 
Sabida en lo bueno sabía en maldades. 
Sabida en lo bueno sabida en maldades. 
Sabida en lo bueno sabida en maldad. 

P u e d e tener este genero d e verso diez s i labas e n se i s 
maneras . La primera entrando con m e d i o pie e n a m b o s 
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los adonicos: e acabando entrambos e n s i laba aguda. La 
s e g u n d a entrando s in m e d i o pie en a m b o s los adonicos . La 
tercera entrando sin med io p ie e n el pr imero adonico e 
acabando el m e s m o e n s i laba aguda. La cuarta entrando 
e l s e g u n d o adon ico sin med io pie e acabando el m e s m o 
e n s i laba aguda . La quinta entrando el pr imero adonico 
c o n m e d i o pie: e el s e g u n d o sin él: e acabando el pr imero 
e n s i laba aguda. La sexta entrando e l pr imer adon ico s in 
med io pie e el s e g u n d o con é l acabando él m e s m o en s i 
laba aguda, c o m o en estos versos . 

Sabida en el bien, sabida en maldad. 
Sabia en lo buena, sabia cu. maldades. 
Sabia en el bkn. sabida en maldades. 
Sabida en la bueno, sabia en maldad. 
Sabida en el bien, stibia en muldades. 
Sabia en lo bueno, sabida en maldad. 

P u e d e tener este genero d e versos n u e v e s i labas e n 
cuatro maneras . La primera entrando sin m e d i o pie en 
a m b o s los adonicos e acabando el s e g u n d o en s i laba a g u 
da. La s egunda entrando el pr imer adonico sin m e d i o pie 
e el s e g u n d o s in el. e acabando entrambos e n s i laba agu
da. La tercera entrando a m b o s los adonicos sin m e d i o pie-
e acabando el pr imero en si laba aguda. La cuarta e n t r a n 
do e l pr imer a d o n i c o sin med io p ie e el s e g u n d o c o n el . e 
acabando entrambos en s i laba aguda. Como e n estos 
versos . 

Sabia en lo bueno, sabia en maldad. 
Sabida en el bien, sabia en maldad. 
Sabia en el bien, sabia en maldades. 

• Sabia en el bien, sabida en maldad. 

P u e d e tener este g e n e r o de versos ocho s i labas en una 
sola manera: entrando sin m e d i o pie e n a m b o s los adoni
cos. e acabando entrambos en s i laba aguda, c o m o e n estos 
versos . 

Sabia en el bien, sabia en el mal. 
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CAPÍTULO X 

D E L A S C O P L A S D E L C A S T E L L A N O . E C O M O S E C O M P O N E N D E 

L O S V E R S O S 

Así c o m o dez iamos q d é l o s pies s e c o m p o n e n los versos: 
assi d e z i m o s agora que de los versos se hazen las coplas . 
Coplas l l aman nuestros poetas un rodeo e a iuntamiento d e 
versos en q u e se c o g e a lguna notable sentenc ia . A este 
los gr iegos l l a m a n periodo: que quiere dezir termino, los 
lat inos circuitu: q u e quiere decir rodeo . Los nuestros l l a 
maron la c o p l a : porque en e l latin copula quiere decir 
a iuntamiento . 

Assi q u e los versos q u e c o m p o n e n la copla son todos 
uni formes , o son todos uniformes, o son d i formes . Cuando 
la copla s e c o m p o n e de versos uniformes: l lamase monoeo-
la: q u e quiere decir u n i m e m b r e o d e una manera, tal e s 
e l labirinto de juan de mena: porque todos los versos entre 
si son adonicos doblados: o su coronación en la cual todos 
los versos entre si son dimetros iambicos . 

Si la cop la se c o m p o n e d e versos diformes: e n gr iego 
l l a m a n s e dicolos: que quiere dezir de dos maneras , tales 
son los proberb ios del marques , la cual obra es c o m p u e s 
ta de d imetros o menometros iambicos q u e nuestros p o e 
tas l l a m a n pies de arte real e pies quebrados . Hazen eso 
m e s m o los p ies tornada a los consonantes , e l lamase dis-
trophos: cuando el tercero verso c o n s u e n a con el pr imero . 
Como e n el titulo de l labirinto. 

Al muy prepotente donjuán el seyundo. 
Aquel con quien Júpiter tuvo tal zelo. 
Que tanta de pane le haze en el mundo. 
Cuanta á si mesmo se haze en el cielo. 
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En estos versos el tercero responde al pr imero: e e l 
cuarto al s e g u n d o , l l a m a n s e l o s versos tristrophos: c u a n d o 
e l cuarto torna al pr imero. Como en el s e g u n d o m i e m b r o 
d e aque l la m e s m a copla. 

Al gran rei de españa al cesar novelo. 
Aquel con fortunas bien afortunado. 
Aquel en quien cave virtud e reinado. 
A el las rodillas hincadas por suelo. 

En estos versos e l cuarto responde al primero. No p i e n 
so q u e ai cop la en q u e el quinto verso torne al pr imero: 
s a l v o mediante otro consonante de la m e s m a caida. lo cual 
por ventura se dexa d e hazer: porque cuando v in i e s se e l 
consonante de l quinto verso: ia seria d e s v a n e c i d o d e la 
m e m o r i a del auditor el consonante del pr imer v e r s o . El 
lat in t i ene tal tornada d e versos: e l l amanse tetrastrophos: 
q u e qu iere dez ir q u e tornan d e s p u é s d e cuatro, Mas si t o 
dos l o s versos caen d e b a x o d e un consonante: l lamarse an 
astrophos: q u e quiere dezir sin tornada: cuales son los te
trámetros: e n q u e dix imos: q u e s e c o m p o n í a n aque l los 
cantares q u e l l a m a n romances . Cuando e n el verso redun
dan e sobra una si laba: l l amase hipermetro: quiere dez ir 
q u e a l l e n d e lo justo del metro sobra a lguna cosa. Cuando 
falta a lgo l lamase catalactico: quiere dezir: q u e por q u e 
dar a lguna cosa es escaso. Y en estas dos maneras los ver
sos l l amanse cacometros: quiere dezir mal med idos . 

Mas si en los versos ni sobra ni falta cosa alguna: l laman
s e orthometros . quiere dezir bien med idos justos e l eg í t i 
mos . Pudiera io m u y bien en aquesta parte con a g e n o tra
bajo ex tender mi obra: e supl ir lo q u e falta de un arte d e 
poes ia castel lana: q u e c o n m u c h a copia e e leganc ia c o m 
p u s o un amigo nuestro que agora se ent iende: e en a l g ú n 
t i e m p o sera nombrado , e por el amor e acatamiento q u e 
l e t engo pudiera io hazer lo assi s egún aque l la lei q u e pi-
thagoras p o n e primera e n el amistad que las cosas d e l o s 
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amigos an de ser comunes maiormente que como dize el 
refrán de los griegos la tal usura se pudiera tornar en 
caudal. 

Mas ni io quiero fraudar lo de su gloria, ni mi pensa
miento es hazer lo hecho. Por esso el que quisiere ser en 
esta parte mas informado: io lo remito a aquella su obra (1). 

(1) ¿Aludirá, á l a de J u a n d e l E n z i n a ? 



DISCURSO 
HECHO POR 

G O N Z A L O D E A R G O T S Y D E M O L I N A . 

SOBRE LA POESÍA CASTELLANA CONTENIDA EN ESTE LIBRO (1) 

Aun q u e tenia acordado de poner las a n i m a d v e r s i o n e s 
s igu ientes en la poes ia caste l lana en el l ibro q u e D. Juan 
Manuel escrivió en coplas y r imas d e aquel t i e m p o , el 
qual p laz iendo á Dios sacaré d e s p u é s á luz , con todo m e 
paresc ió tractar lo m e s m o aquí , tomando occass ion des tos 
versos q u e t ienen a lguna gracia por su ant igüedad , y p o r 
la autoridad d e l pr ínc ipe q u e los hizo. 

C O P L A C A S T E L L A N A 

R E D O N D I L L A 

Si por e l v i c i o e t f o l g n r a 
l a b u e n a f a m a p e r d e m o s , 
l a v i d a m u y p o c o d u r a , 
d e n o s t a d o s fincaremos. 

Deste lugar se p u e d e aver iguar quan ant iguo es el uso-
d e las coplas redondi l las caste l lanas , c u y o s p ies parescen 
conformes al verso Trocayco q u e usan los poetas l ír icos , 

(1) S e h a l l a e n l a e d i c i ó n q u e h i z o A r g o t e de El Conde Lu-
canor de D . J u a n M a n u e l , S e v i l l a , 1575. 
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gr iegos y lat inos. Y quanto mas ant igua sea q u e el v e r s o 
e s p a ñ o l , v e m o s lo por la poesia d e los Griegos, los qua le s 
las usaron guardando el m e s m o n ú m e r o de s í l labas q u e 
en nuestro caste l lano, t ienen, c o m o haze el poeta A n a -
creon en m u c h a s de sus Odas, c o m o en la s e g u n d a , quarta 
y quinta, y en otras, y c o m o tan b ien l e e m o s en a lgunos 
versos d e Marciano Capella en s u s bodas Mercuriales , y e n 
a lgunos H y m n o s d e Prudenc io . Los poetas christ ianos m a s 
m o d e r n o s dieron á este verso la consonanc ia que ya en la 
l e n g u a vu lgar tenia, c o m o hizo sáne lo Thomás al H y m n o 
d e l Sacramento . 

Leemos a lgunas copl i l las ital ianas ant iguas en este v e r 
so , pero es el propio y natural d e España, en cuya l e n g u a 
s e hal la mas ant iquo que en a lguna otra de las v u l g a r e s , 
y assi e n el la s o l a m e n t e t iene toda la gracia, l indeza y 
a g u d e z , q u e mas propria del ingen io Español que d e otro 
a l g u n o . 

Los poetas franceses usan desta compos i c ión c o n a lgo 
mejor garbo q u e los Italianos, e spec ia lmente a lgunos m o 
dernos , y entre e l los el mas e x c e l e n t e Ronsardo, e l qual 
h i zo a lgunas odas y canc iones e n este verso , pero aun n o 
con aque l los v ivez q u e los m u y vu lgares nuestros . 

En el qual g é n e r o d e verso al principio se c e l e b r a b a n 
e n Castilla las hazañas y proezas antiguas de los reyes , y 
l o s trances y sucessos assi d e la paz, c o m o de la guerra, y 
los h e c h o s notables de los condes , caval leros ó infanzones , 
c o m o son test imonio los romances ant iguos caste l lanos , 
assi c o m o el de l rey Ramiro, c u y o principio e s . 

Y a se a s s í e n t a e l r e y R a m i r o , 
y a se a s s i e n t a á SITS y a n t a r o s , 
l o s t r e s de s u s a d a l i d e s 
s e le p a r a r o n d e l a n t e , 
m a n t e n g a v o s l í i o s e l r e y , 
a d a l i d e s b i e n v e n g a d e s . 

Y a lgunos en Vascuence , c o m o el romance que Estevan 



74 LÍRICOS CASTELLANOS 

d e Garivay y Zumalloa trae e n su historia q u e c o n gran 
d i l igenc ia y estudio compuso , a d o n d e s e muestra su m u c h a 
lec t ion y noticia de las cosas de España, q u e d i ce así: 

M i l a u r t e y g a r o t a 
u r a v e d e v i d e a n 
G u i p u z o arroc s a r t a dirá: 
G a z t e l u c o e c h e a n 
N a f a r r o q u i n b a t u d irá 
Bec- t ibaren p e l e a n . 

Es r o m a n c e d e una batalla que Gil López d e Oña, s e ñ o r 
d e la casa de Larrea dio á los Navarros y á don P o n c e d e 
Morentana s u capitán, caval lero francés, ano de mil y t re -
z ientos y v e y n t e y dos , cuya signif icación en caste l lano es , 
q u e aun passados los mil años v a el agua su c a m i n o y q u e 
los Guipuzcoanos av ian entrado en la casa d e Gaztelu, y 
av ian r o m p i d o en batalla á los Navarros e n Beotibar. En 
los q u a l e s romances hasta oy dia se perpetua la m e m o r i a 
d e los passados , y son una buena parte d e las ant iguas h i s 
torias caste l lanas , d e qu ien el r ey don Alonso s e a p r o v e 
c h ó en s u historia, y en e l los s e conserva la an t igüedad y 
prop iedad de nuestra l engua . 

La qual manera d e cantar las historias públ icas y la me
moria d e los s ig los passados , pudiera dezir q u e la hereda
m o s d e los Godos, d e los qua les fué cos tumbre , c o m o e s -
cr ive Ablavio y Juan Upsalense , ce lebrar sus hazañas e n 
cantares , si no entendiera que esta fué cos tumbre d e Grie
gos, los areytos d e los Indios, las zambras d e los Moros, y 
los cantares d e los Etíopes, los qua les oy dia v e m o s q u e s e 
j u n t a n los dias de fiesta con sus atabalejos y v i h u e l a s 
roncas a cantar las a labanzas d e s u s passados , los qua le s 
todos p a r e s c e q u e no tuvieron otro myster io q u e este, pero 
esto terna mas oportuno lugar en otro tractado q u e e l pre
sente . 

Bo lv i endo al propósi to , los Castellanos y Cathalanes 
guardaron e n esta compos ic ión cierto n ú m e r o d e p i e s li-
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g a d o s c o n cierta l e y de consonantes , por la qual l igadura 
s e l l a m ó copla, compostura cierto graciosa , du lce , y d e 
agradab le faci l idad y capaz de todo el ornato que cual
quier verso m u y grande p u e d e tener, si se les persuadies-
s e esto á los poetas des te t i empo q u e cada dia la van o lv i 
d a n d o , por la g r a v e d a d y artificio d e las r imas ital ianas, á 
pesar de l b u e n o de Castillejo, que desto grac iosamente s e 
q u e x a e n sus coplas , e l qual t i e n e en su favor y d e s u 
parte el e x e m p l o des te pr ínc ipe don Juan Manuel, y d e 
otros m u c h o s caval leros m u y pr inc ipa les caste l lanos , q u e 
se pagaron m u c h o d e esta compos ic ión , c o m o fueron e l 
r e y don Alonso e l Sabio , el rey don Juan el s e g u n d o , e l 
m a r q u é s d e Santi l lana, don Enrique de Villena, y otros, 
d e los qua les l e e m o s coplas y canc iones d e m u y gracioso 
d o n a y r e . 

A lo m e n o s los ingen ios devotos á las cosas de su na
c i ó n y á la dulzura de nuestras coplas caste l lanas (de los 
q u a l e s florescen m u c h o s en esta c iudad) son en cargo á la 
b u e n a m e m o r i a de l R e v e r e n d í s i m o don'Balthasar del Río, 
Obispo d e Escalas, que mientras duraren sus justas l i tera
rias no dexarán las coplas caste l lanas su prez y reputación 
por los honrados premios q u e inst i tuyó á los q u e e n este 
g é n e r o de habi l idad mas se aventajassen. Lo qual ha s ido 
ocass ion de q u e esta c iudad sea tan fértil de fel ices inge
n ios d e poetas q u e han ganado m u c h a s v e z e s premios e n 
estos n o b l e s actos de poesía, c o m o el buen cava l l ero Pero 
Mexia, grande ornamento de su patria, q u e entre otras 
partes d e buenas letras q u e tenia, c o m o dan test imonio 
s u s obras tan conosc idas , aun en las nac iones y l enguas e s -
trangeras, no se d e s d e ñ ó deste apac ib le exerc ic ío . Y el in
g e n i o s o Yranzo y el terso Cetina, que de lo q u e e scr iv i e 
ron t enemos b u e n a muestra d e lo q u e pudieran mas ha
zer, y lást ima de lo q u e se perd ió con su muerte , lo qual 
c o l m a d a m e n t e s e c o m p e n s a v a c o n el raro ingen io y felicís-
s ima gracia de l b u e n l i cenc iado Tamariz, si sus es tudios 
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mas g r a v e s y occupac iones tan sanctas é importantes l e 
dieran l i cenc ia á dexarnos a lgunas grac iosas prendas d e 
es te g é n e r o d e habi l idad, en q u e él sol ia de leytarse en las 
horas del estraordinario passat iempo. Perd imos c o n su 
muer te un raro e x e m p l o de virtud y d iscrec ión y una gran
de facilidad de ingen io para todo lo q u e quería, con una 
r iqueza de m u c h a s facultades y artes q u e lo hazian mas 
exce lente , de todo lo qual lo m e n o s era su agradable poe
sía latina y vulgar, que pudiera ser principal caudal d e 
otros subjectos . Quedónos en lugar desto la pena de s u 
apressurada muerte, con un v i v o desseo y perpetua m e m o 
ria de su virtuoso n o m b r e que nunca se acabará mientras 
uv iere cortesía y gusto de buenas letras. 

No hago memor ia de otros m u y m u c h o s va l ientes justa
dores que aora v i v e n , q u e no s o l a m e n t e en esta l iza p o 
dían romper lanza, si no e n todo trance d e poes ía , ganar 
m u c h o n o m b r e , porque sus justas a labanzas m e r e s c e n n o 
resumirse en tan b r e v e tratado. 

V E R S O S G R A N D E S 

N o n v o s e n g a ñ e d e s , n i n c r e a d e s q u e e n d o n a d o 
f a z e h o m e p o r o t ro s u d a ñ o de g r a d o . 

Usava se en los t iempos deste pr ínc ipe en España este 
g é n e r o d e verso largo, q u e es de doze , ó d e treze, y aun d e 
catorze s í l lavas , porque hasta esto se e x t i e n d e su l i cenc ia . 
Creo lo tomaron nuestros poetas d e la poes ía francesa, d o n 
de ha s ido d e antiguo m u y usado, y oy día los Franceses 
lo usan, haz iendo consonanc ia de dos en dos, ó de tres e n 
tres, ó de quatro en quatro pies , c o m o los Españoles lo 
usaron, c o m o s e paresce e n este e x e m p l o d e una historia 
antigua (en verso) del c o n d e Fernán González q u e y o t e n 
g o en mi Museo, c u y o Discurso d ice assi. 
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Estonces era Castiella un pequeño rincón, 
era de Castellanos Monteclooa mojón 
y de la otra parte F i tero fondón, 
Moros tenien Carrazo en aquella sazón. 

Era toda Castiella solo un alcaldía, 
maguer era poca e de poca valía 
nunca de hoines buenos olla fue vazia, 
de quales ellos fueron, paresce oy en dia. 

Varones castellanos, fuera su cuydado 
llegar su señor á mas alto estado, 
de un alcaldía pobre, fizicron la condado, 
tornáronla dengues cabeza do reynado. 

Ovo nombre Ferrando el conde primero, 
nunca ovo en el mundo a tal cavallero, 
fue este para Moros mortal oniizero, 
dezíen le por las lides el biiytre carnicero. 

En a lgunos romances antiguos ital ianos y en poetas h e -
roycos se ha l lan estos versos , pero con la l ey de conso
nantes q u e guardan las octavas rimas, p u d o ser q u e todos 
l o tomassen d e la poes ía bárbara de los Árabes, los qua les 
l e usan c o m o v e m o s en este e x e m p l o que Bartholomé 
G e o r g i e Viz peregr ino , e n el l ibro que e scr ive d e las cos
tumbres y re l ig ión de los Turcos trae, que dize assi. 

Birechen bes ora eislednm derdumi 
yaradandan istemiscen jardumi 
terach eiledum zahmanunii gurdumi 
neileim jeniemezum glun glumi. 

Que traduzidos e n caste l lano d izen assi. 

De una de mis cueytas he fecho cincuenta 
al Criador acorro, en esta sobrevienta 
demandando le ayuda, en tan grand tormenta 
del regalo de mi patria, non fago ya cuenta 
que faro que non puedo vencer me en esta afruenta. 

Son versos Turquescos amorosos ded icados á la diosa 
d é l o s amores q u e los Turcos en su l e n g u a l l a m a n Asich, 
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y desta quant idad son a lgunos cantares las t imeros q u e oy-
m o s cantar á los Moriscos del reyno d e Granada sobre la 
pérd ida d e su tierra á manera d e endechas , c o m o son: 

A l h a m b r a h a n i n a g u a l o o z o r t a p h q u i 
a l a m a y a r á l i , i a M u l e y U v a b d e l i 
a t i n i farác i , g u a r d á g a fci a l b a y d a 
v i x n a n t i n i c á t a r , g u a n a h o d A l b a m b r a 
a t i n i farác i , g u a d á r g a t i d id i 
v i x n a n s i n i c á t a r , g u a n a h o d a u l i d i 
a u l i d i fi Gí-uadix, V a m a r á t i fijol a l f á t a 
h a h á t i d i n ó v i , y a f é t i ó M a l f á t a 
a u l i d i fi G u a d i x , g u a n a fijol a l f á t a 
h a h á t i d i n ó v i , y a f é t i o M a l f á t a . 

Es canc ión last imosa q u e Muley Vuabdel i , ú l t imo rey 
Moro d e Granada, haze , sobre la pérd ida d e la real casa 
de l Alhambra q u a n d o los Catholicos r e y e s don F e r n a n d o 
y d o ñ a Isabel conquistaron aque l r e y n o , la qual e n Caste
l lano dize assi . 

A l h a m b r a a m o r o s a , l l o r a n s u s c a s t i l l o s , 
ó M u l e y TJuabdeli, q u e se v e n p e r d i d o s , 
d a d m e m i c a v a l l o , y m i b l a n c a a d a r g a 
p a r a p e l e a r , y g a n a r l a A l h a m b r a , 
d a d m e m i c a v a l l o , y m i a d a r g a a z u l 
p a r a p e l e a r , y l ibrar m i s h i j o s , 
G u a d i x t i e n e m i s h i j o s , G i b r a l t a r m i m u g e r , 
s e ñ o r a M a l f á t a , h e z i s t e m e perder ; 
e n G u a d i x m i s h i j o s , y y o e n G i b r a l t a r , 
s e ñ o r a M a l f á t a , h e z i s t e m e errar. 

Quien quis iere saber la cuenta y razón deste verso l e a 
la Granitnática Española de l Maestro Antonio d e Lebrixa 
d o n d e en particular se tracta. Los ingen ios d e aora c o m o 
son algo co lér icos no sufren la l erdez y espacio d e esta 
compostura por parescer m u y i l egmát ica y d e p o c o donay-
re y arte, aun que en los ant iguos autores da a lgún c o n 
tento, y d e v e ser por la ant igüedad y estrañeza d e la len
g u a mas q u e por el artificio. 
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V E R S O I T A L I A N O 

N o n a v e n t u r e s m u c h o t u r i q u e z a 
p o r c o n s e j o d e l h o m e q u e h a p o b r e z a . 

Este g é n e r o d e verso es en la quantidad y n ú m e r o con
forme al Italiano usado e n los sonetos y tercetos, de d o n d e 
paresce esta compos i c ión no aver ia aprendido los Españo
l e s d e los poetas de Italia, pues e n aquel t iempo q u e ha 
quasi trezientos años era usado de los Castellanos c o m o 
aquí paresce , no s i endo aun en aque l la edad nasc idos e l 
Dante , ni Petrarcha, que d e s p u é s ¡Ilustraron este g é n e r o 
d e verso y l e d ieron la suav idad y ornato que aora t iene. 
En estos m e s m o s t iempos l e e m o s aver florescído m u c h o s 
poetas notables españoles , proenza les q u e en el e scr iv ie 
ron, c u y a l engua de aquel t iempo se conformava con la 
cas te l lana m u y antigua, y assi los versos y poes ía fue s e 
m e j a n t e c o m o Tue Mosen Jordi, cava l l ero cortesano d e l 
r ey d o n J a y m e q u e g a n ó á Valencia, y s e ha l ló con e l e n 
e l passage d e Ultramar, año d e mil y dozientos y c inquen-
ta, poco mas , á qu ien no s o l a m e n t e imitó el Petrarcha e n 
m u c h a s cosas , pero aun se ha l lan a lgunos m u y h o n r a d o s 
hurtos entre sus obras, c o m o d ice Per Antón Beuther v a l e n 
c iano , en e l pró logo de la Chrónica q u e h izo de España (1). 

(3) D e b e darse p o r e n t e r a m e n t e a v e r i g u a d a l a f a l s e d a d d e 
e s t e c é l e b r e h e c h o l i t e r a r i o , n a c i d o de u n a e q u i v o c a c i ó n , y a c a 
s o e n p a r t e d e u n a s u p e r c h e r í a . E n e l C a n c i o n e r o d e P a r i s d e 
p o e t a s c a t a l a n e s de l s i g l o x i v y e s p e c i a l m e n t e de l x v h a y p o e 
s í a s de M o s e n J o r d i de S a n J o r d i , q u e S a n t i l l a n a n o s d i c e q u e 
v i v i ó e n s u é p o c a , y que c o n t i e n e n l o s c u a t r o v e r s o s p r i m e r o s 
d e l o s q u e se c i t a n y a l g ú n o t ro e n q u e se n o t a t a m b i é n e l d e 
s e o de i m i t a r á P e t r a r c a . L a s h a y de M o s e n J o r d i ( s in m a s t i t u 
lo ) a c a s o e l m i s m o q u e e l a n t e r i o r y e n u n a de e l l a s u n a m a n o 
m o d e r n a a ñ a d i ó de l R e y , p o r s u p o n e r s e , y a c a s o e s t o e s c i e r t o , 
q u e e n t i e m p o de J a i m e e l C o n q u i s t a d o r v i v i ó u n p o e t a de e s t e 
n o m b r e . — M . M. 
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D I Z E M O S S E N J O R D I 

E n o n l i e p a u , e n o n t i n c l i q u i m g u a r í o ig 
v o l sobro co l , e n o n m o u i t o r r a 
e n o n o s t r o n c h res , o tofc lo m o u a b r a s 
h o y h e ile m i , e v u l l a l t r i g r a n bo 
s i n o a m o r , d o n s ano quo sera . 

D I Z E I ' E T R A I I C H A 

P a c o n o n t r o v o , e n o n b o da far g u e r r a 
e v o l ó s o p r a 'l c i e l o o g h i a c c i o in t é r r a 
e n u l l a s t r i n g o é t u t t o 1 m o n d o a b b r a s c i o 
e t l io i n od io m e s t e s s o ec a m o a l t r u i . 
Si a m o r n o n h e , cl io d u m q u e q u e l c b ' i o s e n t ó ? 

También floreció por aque l t iempo otro c a v a l l e r o l lama
d o Mossen Febrer (I) q u e hizo unos sonetos d e s c r i v i e n d o 
una gran tormenta que desbarató la armada del d i c h o r e y 
d o n Ja ime en la e sped ic ion q u e hacia á la Tierra Santa, d e 
mas del m u y famoso Ossías March, tan c e l e b r a d o entre los 
poetas Cathalanes y do la Proenca. 

L laman e n d e c a s í l a b o este verso por q u e t i ene o n z e s í -
l labas , si no q u a n d o f enesce en acento a g u d o , q u e en ton
c e s es de d iez , c o m o en este e x e m p l o de Buscan . 

A q u e l l a r e y n a q u e o n l a m a r n a s c i ó . 

O q u a n d o acabare en dlct ion q u e l i ene el acento en la 
a n t e p e n ú l t i m a q u e e n t o n c e s t iene d o z e s í l labas , c o m o en 
este lugar de Garcl Lasso. 

El r io l e d a v a d e l l o g r a n n o t i c i a . 

(1) E l c u r i o s o l ibro i n t i t u l a d o Trobas de Musen Febrer o s 
o v i d e n t e m e n t o apócr i fo , c o m o d e m u e s t r a s u l e n g u a j e m o d e r n o 
y l a v e r s i f i c a c i ó n d o d e c a s í l a b a . — M . M. 
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Y c o m o son todos los versos q u e l l a m a n esdrúju los , q u e 
s o n s e m e j a n t e s á los q u e los Griegos y Latinos l l a m a n 
Choriambicos Asc lep iadeos , el qual e s d r ú j u e l o es m u y usa
d o e n las Bucól icas de Sanazaro. Los otros c o m u n e s son de 
la m e d i d a de los e n d e c a s í l a b o s de Catulo. 

Las l e y e s de c o n s o n a n c i a con q u e s e c o m b i n a este g é n e 
ro de pies e n los sonetos , r imas y c a n c i o n e s es cosa m u y 
sab ida y re sérvasse para otro tr;:clado. Es verso g r a v e , 
l l e n o , capaz de todo o r n a m e n t o y figura, y f inalmente en
tre todo g é n e r o d e verso lo p o d e m o s l lamar heroyco . El 
qual al cabo d e a lgunos s ig los q u e a n d a v a desterrado d e 
su natura leza ha vue l to á España, d o n d e ha s ido bien r e 
c ib ido y tractado c o m o natural , y a u n s e p u e d e dec ir q u e 
e n nuestra l e n g u a por la e l eganc ia y dulzura de l la es mas 
l iso y sonoro q u e a lguna v e z paresce á la italiana. 

No fueron los pr imeros q u e lo rest i tuyeron á España el 
Boscan y Garci Lasso {como a lgunos creen) , porque y a e n 
t i e m p o d e l rey don .luán s e g u n d o era usado, c o m o v e m o s 
e n el l ibro -de los sonetos y canc iones de l m a r q u é s de 
Sant i l lana, q u e yo tengo; a u n q u e fueron los pr imeros q u e 
m e j o r lo tractaron, part icu larmente el Garci Lasso q u e e n 
la dulzura y l indeza de concetos , y en el arte y e leganc ia 
n o d e v e nada al Petrarcha ni á los d e m á s e x c e l e n t e s poe
tas de Italia. 

V E R S O S M A Y O R E S 

Si D i o s t e g u i s a r e , ció a v e r s e g u r a n z a , 
P u g n a c u m p l i d a g a n a r b u e n a a n d a n z a . 

Llaman v e r s o s m a y o r e s á este g é n e r o de poes ía q u e fué 
m u y usada e n la m e m o r i a do nuestros padres , por lo mu
c h o q u e en aque l lo s t i empos agradaron las obras d e Juan 
d e Mena, las qua le s , a u n q u e aora tengan tan poca reputa
c i ó n cerca d e h o m b r e s doctos , pero quien cons iderare la 
poca noticia que en España avia en tonces d e todo g é n e r o 
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<ie letras , y que nuestro Andaluz abrió e l c a m i n o y a l e n t ó 
á los no cul t ivados ingen ios de aque l la edad c o n sus b u e 
nos trabajos, hal lará q u e con m u y justa causa España h a 
dado el n o m b r e y autoridad á sus obras, q u e han t e n i d o , 
y es razón q u e s i e m p r e t e n g a n , acerca d e los ingen ios 
b i en agradec idos , liste g é n e r o de poes ía , a u n q u e ha dec l i 
nado en España d e s p u é s que está tan rescebida la q u e l la
m a m o s Italiana, pero no h a y duda s ino q u e t iene m u c h a 
gracia y b u e n orden, y es capaz de qualquier cosa q u e e n 
el s e tractare, y es ant iguo y propio caste l lano, y n o s é 
porqué m e r e c i ó ser tan o lv idado s i endo d e n ú m e r o tan 
s u a v e y fáci l . 

DISCURSO DE LA LENGUA ANTIGUA CASTELLANA 

Los q u e u v i e r e n l e ido l ibros caste l lanos d e doz ientos 
ó trezientos años d e ant igüedad , ver ían q u e e n m u y p o c o s 
des tos es tan pura y l impia la l engua , s e g ú n aque l los t iem
pos , c o m o la des te l ibro que sin duda fué la mejor q u e 
en tonces s e usó , y a u n q u e en é l h a y a m u c h o s v o c a b l o s 
q u e parescerán aora estraños y n u e v o s , pero m u y p o c o s 
de l l o s se p u e d e n tener por zafios ni obscuros , c o m o son 
los q u e d e ordinario s e encontrarán e n los d ichos l ibros , 
antes juzgará e l q u e este l e y e r e ser esta la verdadera y 
propia l engua caste l lana q u e se h a b l a v a y escr iv ia aun e n 
t i empo d e nuestros abue lo s , para noticia de lo qual h i c e 
e l índ ice s igu iente por orden del A B C (I). 

(1) O m í t e s e e s t e í n d i c e p o r s e r a g e n o á n u e s t r o p r o p ó s i t o . 



VERSOS OMITIDOS 

ALGUNOS POETAS DEL SIGLO XV 

A 





SUERO DE RIVERA 

C o p l a s q u e hizo s o b r e l a g a l a . 

No ten iendo q u é perder 
Y p e n s a n d o d e la gala, 
Escriuí, si Dios m e vala , 
Lo q u e s e d e u e hazer: 
El galán qual h a d e ser , 
Estremo, c laro, d is t into , 
S e g ú n aquí v o s lo pinto 
A todo mi parecer . 

El ga lán persona h o n e s t a 
D e u e ser y s in renz i l la : 
No y a so lo por la v i l la 
Y ser d e b u e n a respuesta: 
Tener la mal i c ia presta 
Para fengir d e auisado; 
Caualgar l u e n g o tirado 
Como q u i e n arma bal les ta . 

Ha d e ser maginat iuo 
El ga lán y dormidor; 
Donoso , motejador , 
En las p o q u e d a d e s biuo: 
Con gran p r e s u m p c i o n al t iuo, 
Diss imulando la risa, 
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Y mostrarse en toda guisa 
A los grosseros e squiuo . 

Ha de ser l indo , l ocano 
El ga lán a la mesura , 
Apretado e n la cintura, 
Vestido s i e m p r e l iuiano: 
Muy b ien ca lcado d e mano, 
Pero no traer peales; 
Hazer los t iempos y g u a l e s 
En y n u i e r n o y e n verano . 

El ga lán flaco, amari l lo , 
D e u e ser y m u y cortés , 
Razonar b i en el arnés 
Y no curar d e vest ido: 
Caualgar trotón morz i l lo 
O haca rucia rodada, 
N u n c a e n e l freno baruada; 
El manto corto senz i l lo . 

Capelo, ga lochas , guantes 
El ga lán d e u e traer; 
Bien cantar y c o m p o n e r 
En coplas y consonantes: 
D e caual leros andantes 
Leer ystorias y l ibros; 
La s ie l la y los estr ibos 
A la gala concordantes . 

El galán en n i n g ú n dia 
D e u e c o m e r d e coc ido , 
Sa luo d e fruta y rostido 
Que quita me lanco l ía : 
Pero cenar todavía, 
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Esto poco , no m u y basto; 
N o tomar cuenta del gasto, 
Qu'es m o d o d e grosería . 

Flautas, laúd y v i h u e l a 
Al galán son m u y amigos; 
Cantares tristes ant iguos 
Es l o m a s q u e lo consuela: 
N o calgar mas d e una espue la , 
Ni requerir el es tablo: 
D'aquestas cosas que hablo 
D e u e s e tener escue la . 

Damas y buenas o lores 
Al ga lán son gran holgura, 
Y dancar so la frescura, 
Todo ferido de amores: 
A fiestas c o n amadores 
No dexar punto ni hora, 
Y dezir qu' es su señora 
La mejor d e las mejores . 

El ga lán m u y m e s u r a d o 
D e u e ser en el beuer; 
Por causa del b ien oler, 
D e toda salsa quitado; 
Por hazer m a y o r estado 
D e u e ser gran jurador; 
Que Dios al b u e n amador 
N u n c a d e m a n d a pecado . 

Todos t iempos el ga lán 
D e u e hab lar poderoso , 
Y fengir de grandioso 
Más qu' el D u q u e de Milán: 
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Cacador de gaui lan, 
Qu' es manera d e h ida lgos , 
Y no curar de los ga lgos 
Porque gastan m u c h o pan. 

Tome prestados d ineros 
El ga lán d e b u e n a mente , 
Y p a g u e por ac ídente 
A sastres y capateros; 
Y tenga a sus c o m p a ñ e r o s 
En poco d o n d e posaren, 
Y si no le comportaren 
Los p u e d e l lamar groseros . 

Fin. 

Al ga lán son todos d í a s 
Iguales para tomar 
Placeres , y desechar 
Enojos, malenco l ías : 
Sostener grandes porfías, 
Á la fin n u n c a v e n c i d o , 
Y dez ir que ha c o m i d o 
Faysanes y gol lor ías . 
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D i á l o g o e n t r e l a r a z ó n y el p e n s a m i e n t o » 

Pensamiento , p u e s mostrays 
En v o s m i s m o claro e l daño , 
Pregunt' os q u e m e d igays , 
Camino d e tanto e n g a ñ o , 
¿Do ven i s ó d o n d e vays? 
—A tierra que d e s c o n o s c e 
Muy presto la g e n t e d' e l la 
D o n d e nasce vna quere l la , 
V quien no bien la conosce , 

Bine en el la . 

Porque en e l la hay una suerte 
D' u n a e n g a ñ o s a esperanga, 
Qu' el p lazer nos da la m u erte , 
Por do el fin de su ho lganga 
En trabajo s e convierte ; 
Do sus g lorias a lcanzadas , 
Puesto y a q u e sean seguras , 
¡Oh con quantas amarguras 
Hallarás q u e son m e z c l a d a s 

Sus dul guras! 

D o n d e l e y no s e c o n s i e n t e 
Q u e s e tenga con servic ios; 
D o n d e quieren lo presente , 
Do por m u c h o s benef ic ios 
N o s e acuerdan d e lo aussente : 
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Do tristeza s i e m p r e m o r a 
Entre todos todavía; 
En n inguno n ingún dia 
No reposa sola v n ora 

Ell a legría. 
Y á do los q u e mas s e c e l a n 

Del morir, también se mueren; 
Des seando se desue lan , 

Y es peor lo q u e e l los qu ieren 
Que los males q u e recelan; 
Y e n el fin de su querer 
Todos l loran lo passado, 
Porqu' el mal qu' es ya d e x a d o 
Muy mejor es qu' el p lazer 

Qu' es acabado. 
Do si t e m e y s d 'engañado, 

Vuestro ver n'os al iuze, 
Qu' el carbón sobredorado 
Al ojo tan bien re luze 
Como el m á s fino chapado: 
Y las yernas que mal echan , 
Aunque sean m u y dañosas , 

. Si las muestras son hermosas , 
Pocas v e z e s se d e s e c h a n 

Tales cosas . 
En la verdad preuert idos 

Allí verás mi l engaños , 
Que j a m a s son conosc idos 
Hasta q u e s a b e n sus daños , 
S in temor d e ser v e n c i d o s : 
Do la muerte no es temida, 

Y en s int iendo mejoría , 
Con v n h i lo está la v ida 

Cada día. 
Allí m e n g u a el amistad 
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D o n d e p iensan que mas sobra , 
Y, s e g ú n es la maldad , 
N o ay allí tan buena obra 
Que le d é segur idad . 
Alli todos t ienen guerra; 
Con s o s p e c h a los que guardan, 
Con c u y d a d o s los q u e mandan; 
Y a v n al cabo lodo es tierra 

Tras lo c'andan. 
Y es v n a tierra regida 

Por fauor y no por seso; 
Y entr' esta gente perdida 
La voluntad es el peso 
Y el desseo la medida: 
Y este es e l q u e traspassa 
Bien y mal qu'está presente; 
Congoxoso por lo aussente , 
Jugador d e passa, passa, 

Con la gente . 
Do verás la cosa amada 

Ser m u y presto aborrescida, 
Porque es cosa m u y prouada 
Sin firmeza ser la vida 
D e contrarios no menguada . 
Alli t ienen qu' es la g loria 
Este amor d e los mortales , 
Do v e r á s q u e aquestos tales 
S i e m p r e biuen en m e m o r i a 

D e sus males . 

Do v e r á s la m o g e d a d , 
Quando m á s es gloriosa, 
Destruyl la enfermedad; 
Y tras esta temerosa 
Hallarás la ve j edad 
Que s u b ien passado llora, 
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Y d'aquesto descontenta 
Su m e m o r i a l 'a tonnenta , 
Porque v n año l 'es v n ora 

Por su cuenta . 
Y á quien d' e l t iene m e m o r i a , 

Es v n r e y n o q u e c o n d e n a ; 
Y mirad q u e s u v ictoria 
Más se acerca de la pena 
Quien más corre tras su gloria; 
D o toman por b ien el mal, 
Por plazer lo qu' es dolor, 
Corriendo tras el fauor, 
Do no 'stá en ser principal 

, Por ser mejor . 
D o verás el gua lardon 

E n e m i g o del b ien hecho; 
Y e n los debates que son , 
Allí verás c' al p r o v e c h o 
No l l amamos la razón; 
Do verás á la bondad 
En la casa d o n d e mora, 
Como pobre seruidora; 
D o verás á la ma ldad 

Como señora. 
D o n d e b ienes y h o n o r e s 

No verás por l ea l tades 
Que tengan los seruidores , 
Por do m u e r e n las bondades 
Á causa d e los s eñores . 
No h a y s e ñ o r q u e alli contente , 
A u n q u e d é mil benef ic ios , 
S i e n d o pocos los seruic ios; 
¡Tan vsada esta la g e n t e 

D e bol l ic ios! 

Allí pasa el q u e mal s irue , 
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Y el que b ien , no 1' aprovecha: 
All i toman al q u e b iue , 
Al partir, la quenta hecha , 
Aunq' el gasto no s' escriue: 
Y d e u y s mirar en esto , 
P u e s el b ien q u e d' aquí mana , 
Y e l p o d e r y g lor ia vfana, 
Mucho m á s se p i erde presto 

Que s e gana. 
Y es v n re ino q u e con d u e l o 

S i e m p r e están los coracones; 
Y mirad que e n este sue lo 
Con las m u y d u l c e s razones 
Van las obras d'anapelo: 
Y al mejor t i empo fa l lesce 
Quanto b i en s' espera en él; 
Y notando bien lo d' é l , 
Lo m á s rico q u e paresce 

Es oropel . 
D o las c ibdades vfanas, 

Qu' e n so lo v e l l a s aplazen 
Ya tan p o c o duran sanas , 
Que parescen las que h a z e n 
Las n i eb la s en las mañanas . 
Todo, todo t iene d u e ñ o 
D o n d e b i en y mal se tassa; 

Y en aquesta tierra escassa 
En v n ora c o m o s u e ñ o 

Todo passa. 
Quien alli sa lva ó c o n d e n a 

Es e l fin q u e muerte haze , 
Y tan b ien d e gloria ó pena, 
Qu' e n v n ora se d e s h a z e 
Lo qu 'en c ien años s' ordena; 
Allí torres y a d e s h e c h a s 
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El t i empo c o n sus v iajes 
Torna presto en l indos trajes, 
Y otras l indas , dexa h e c h a s 

Personajes . 

-•luisa más la razón al pensamiento. 

Y s e g ú n vos v a y s d u b d o s o 
N o p u e d e ser q u e n' os v e a 
El c u y d a d o pe l igroso , 
C atalaya do saltea 
Ell amor m u y engañoso; 
Que a u n q u e t iene poco seso , 
S i e m p r e da por descubierto , 

Y es ladrón tan crudo y cierto, 
Que al q u e d e x a d e ser preso 

Queda muerto . 
Y este amor es vn guerrero, 

Capitán de l robo franco; 
Y es v n tal bal lestero, 
Qu' el corazón es su b lanco , 
Las entrañas el terrero: 
Y éste t iene mil antojos 
Conque afirma y c o n q u e n iega , 
Y e l que a este amor s e l l ega 
A u n q u e tiene c laros ojos, 

Luego c iega. 
Y d' aqueste c'assi daña, 

Si m á s qu ieres q u e te diga, 
Escucha maldad tamaña, 
Qu'en sus d ichos nos castiga, 

Y en sus obras nos engaña; 
Con todos t iene tal forma 
P o r q u e no hagan m u d a n c a , 
Qu' e l q u e dentro e n él se langa, 
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L u e g o 1' echan v n a corma 
D' esperanza . 

Pues b u e l u e , si no te p e n o , 
Pensamiento á ti cruel , 
Y e s c o g e c a m i n o bueno; 
Que cuerdo se l lama aquel 
Que castiga en mal a g e n o : 
Porque d' este tu c a m i n o 
Impos ib le es la tornada, 
Pues la m e m o r i a l l egada , 
Con cobdic ia p ierde el tino 

De l l entrada. 

Responde el pensamiento á la razón. 

Pues tanto bien m e mostrays , 
Con plazer, genti l señora, 
D e z i d m e c ó m o os l l a m a y s , 
Por que vea d e n d e agora 
Los conse jos q u e m e days: 
Porque d e toda ocasión, 
Porque mejor m e guardasse 
Vos dex i s tes q u e mirasse 
A las obras d e razón, 

Que no quitasse. 

Dize la razón al pensamiento. 

Yo s o y aquel la razón 
Qu' e n d e r e c o los errados; 
Y á los presos d' afición 
Ya los hago l ibertados, 
Ya los bue luo á la pris ión: 
Yo acabo e n fortaleza 
Lo qu' es fuerce nunca pudo; 
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Yo hago entender al rudo: 
Lo q u e da naturaleza 

Yo lo m u d o . 

Responde el pensamiento a la razón. 

¡Oh socorro de l v e n c i d o ! 
¡Clara l u m b r e d e m i c i e g o ! 
P u e s q u e m e v e d e s perd ido , 
D e s u i a d m e deste fuego 
D o n d ' e s toy tan encend ido: 
Pues q u e ando tan s in tino 
Ya c a y e n d o y l euantando , 
Como aquel q u e rodeando , 
Por los montes e l c a m i n o 

Va buscando . 

Y s e g ú n vos vays dubdosa 
D o mi bien mi seso a lcanca 
En tierra tan e n g a ñ o s a 
Q u i e n p o n e su confianga 
Tiene e l l a lma pel igrosa: 
Porqu' el l a lma c' assi s irue 
Liu ianamente s' engaña , 
S i no t iene a lguna m a ñ a 
Con e l cuerpo aqui do b iue 

Como estraña. 

Habla la razón al pensamiento. 

P u e s tan b u e n conoc imiento 
Muestran ya vuestras razones , 
Ya no ca le , pensamiento , 
Dec larar m á s ocas iones 
S o b r e vuestro perdimiento; 
S i no ya , p u e s vos lo v e d e s , 
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Bienes , ma le s , do se dí.n, 
Q u e os g u a r d e y s d e d o n d e v a n 
Los des seos , q u e las redes 

Allí e s tán . 
Y si v e y s a lguno l l eno 

D e virtud e n su s e m b l a n t e , 
Mirad b ien si h a y a lgo a g e n o , 
Porqu' el falso d iamante 
Con oro paresce b u e n o : 

Y si s e so v o s adiestra, 
Ved, por Dios, qual e s s u d a ñ o ; 
•Que rec ibe gran e n g a ñ o 
•Quien por só lo ver la m u e s t r a 

Merca el paño. 
Porque aquel qu' e s b ien hab lado 

Y en el mal se de termina , 
Al c e d a c o es comparado , 
Q u a n d o lanya la harina, 
Y é l q u e d a con el saluado; 
Pues tu vista quanto p u e d a 
Mire b ien , q u e hay m u c h o mal , 
Y v e r á e l c u ñ o real 
S o b r e falso la m o n e d a 

Del metal . 
Y, s e g ú n mi parescer , 

De tierra d e tal mal ic ia 
Uos á uos d e u e y s boluer , 
Y si os p r e n d e la cobdic ia , 
C os so l t eys con el saber, 
Al legand' os en qu ien cabe 
Virtud y poder en sobra, 
N' o l u i d a n d o su cocobra; 
Que maldi to es el q u e sabe, 

Si no obra. 
Y b o l u e d d e tal manera , 

T O M O V . 7 
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No d igays que n' os lo d igo: 
Vuestra fe leuad entera , 
Y el temor de su e n e m i g o 
N' os parta de s u bandera; 
Y por e l la os gu iareys , 
Qu' e l la , guia d' esta tierra, 
Sin errar hará q u e yerra, 
Porque v o s preso q u e d e y s , 

D e buena guerra . 

Despídese la razón del pensamiento, y haze fi¡ 

Y al d e s s e o y afición 
C á tal tierra os e m b i ó , 
Le d íreys , q u e la razón 
Topándoos os desu ió 
D e su falso galardón: 
Do por fin dec id l e agora, 
No curando de más q u e x o s , 
Que d igo , por ver sus d e x o s , 
Que bendi to e s el que mora 

D'e l los l e x o s . 
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E s t a n d o a u s e n t e de sn a m i g a , a u n 
m e n s a g e r o q u e a l l á e m b i a v a . 

Ve, discreto mensa jero 
D e l a n t e aque l la figura 

Valerosa, 
Por q u i e n peno , por qu ien m u e r o , 
Flor d e toda hermosura 

Tan prec iosa: 
Y mira c u a n d o l l e g a r e s 
A su e s m e r a d a presenc ia 

Que resp landesce , 
Do quiera q u e la hal lares 
Tii l e hagas reuerenc ia 

Qual m e r e c e . 
Llegarás c o n tal concierto, 
Los ojos en e l sent ido 

Reguardando , 
No te mate qu ien ha muerto 
Un corazón y v e n c i d o 

B ien amando; 
V d e s p u é s d e sa ludada 
S u va ler con afición 

Tras qu ien s igo , 
D e mi triste e n a m o r a d a 
Le harás la re lac ión 

Que te pido. 
Diras le q u e s o y tornado 
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Con m á s p e n a s q u e l l e n é 
Quando partí; 

Todo s i e m p r e a c o m p a ñ a d o 
D ' aque l la marcada fe 

Que l e di: 
Aquel b iuo p e n s a m i e n t o 
M' a traydo sin d u d a n c a 

Assegurado 
Al puerto d e sa luamiento 
Do' stá la clara h o l g a n c a 

D e mi grado. 
Dirás le c o m o h e v e n i d o 
Hecho mártir, padesc i endo 

Los des seos 
D e su ges to tan c o m p l i d o , 
Mis c u y d a d o s combat i endo 

Sus arreos: 
No te o lu ides d e contar 
Las af lexidas pass iones 

Que sos tengo , 
Sobr' estas ondas d e mar 
Do ' spero los ga lardones 

Tras qu ien v e n g o . 
Recuerde b ien tu memor ia 
D e los trabajosos d ías 

Qu' ó sufrido, 
Por m á s m e r e s c e r la g loria 
D e las altas a legrías 

D e Cupido: 
Y p l a ñ e n d o y sospirando 
Por m o u e r á c o m p a s i ó n 

S u crueza, 
Le di q u e ando e sperando , 
Bordado mi coragon 

De firmeza. 
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Que no quiera ni cons ienta 
La perd ic ión q u e será 

Enemiga 
De mi v ida s u s iruienta, 
En qu ien s i e m p r e hal lará 

Buena amiga; 
Mas q u e tengo por mejor , 
Pues c o n razón m e quere l lo , 

D e gu iarme , 
Y si p laze al Dios d' amor , 
A e l la no p e s e d'el lo 

Por sa lvarme . 
Y dirás la pena fuerte 
Que d e s u parte m e guarda 

Fatigando; 
Y q u á n cierta á m' es la m u e r t e 
Si mi r e m e d i o s e tarda 

D e su v a n d o : 
Diras le mi mal amargo , 
Mi c o n g o x o s o dolor 

Y mi pesar , 
Y sepa qu' e s g r a n d e cargo 
Al q u e p u e d e y es deudor 

N o pagar . 
Di le q u e b iuo sin e l la 
Como las a lmas' serenas 

Muy p e n a d o , 
De p e n a m a y o r q u e aque l la , 
D e sus gri l los y cadenas 

Aferrado: 
Y si no quiere v a l e r m e , 
Pues y o no sé r e m e d i a r m e 

En tal m o d o , 
Para n u n c a socorrerme , 
Muy mejor será m a t a r m e 
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Ya del todo. 
Si v i eres q u e te re sponde 
Con amenazas de guerra , 

S e g ú n sé , 
Dile q u e te diga d ó n d e 
S u m a n d a d o m e destierra, 

C al lá yré: 
Y si por suerte ó ventura 
Te mostrare qu' e s contenta, 

Qual no creo, 
S u p l i c a á su hermosura 
C'á su seruic io cons ienta 

Mi desseo . 

Fin. 

R e m e d i a d o r d e mis q u e x a s , 
No te tardes, v e n temprano , 

Contemplando 
El pe l igro e n q u e m e dexas 
Con la cande la en la mano 

Ya penando; 
Y p u e s sabes c o m o espero 
Tu buel ta para guar irme 

Ó c o n d e n a r m e . 
Que no tardes te requiero 
En traer el m a n d o firme 

D e gozarme . 

D e l a p r o f e s i ó n q u e hizo e n l a orden 
de a m o r . 

Porq' e l t i empo es ya passado 
Y el año todo c o m p l i d o 
D e s p u é s acá q u e oue entrado 
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En orden d' enamorado 
Y el l a b i t o recebido; 
Porqu' en esta rel ig ión 
Ent iendo s i e m p r e durar, 
Quiero h a c e r profesión, 
J u r a n d o d e coragon 
De n u n c a la quebrantar. 

Prometo de mantener 
Cont inamente pobreza 
D' a l egr ía y d e plazer , 
Pero no d e bien querer , 
Ni d e ma le s , ni tristeza; 
<}ue la reg la no lo m a n d a , 
Ni la razón no lo quiere , 
Q u e qu ien e n tal o r d e n anda 
S 'a legre mientras biuiere . 

Prometo , más , obed ienc ia 
Q u e n u n c a será quebrada 
En presenc ia ni en ausenc ia , 
Por la m u y gran b i en querenc ia 
Q u e con v o s tengo cobrada; 
Y qualquier ordenamiento 
Q u e regla d' a m o r mandare , 
A u n q u e trayga gran tormento 
Me plaze , y s o y m u y contento 
D e guardar mientras durare. 

En lugar de castidad 
Prometo d e ser constante: 
Prometo de voluntad 
D e guardar toda v e r d a d 
C a d e guardar ell amante: 
Prometo d e ser subiec to 
All amor y á su seruicio: 
Prometo d e ser secreto , 
Y esto todo que prometo 
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Guardallo será mi oficio. 
Fin será d e mi beuir 

Esta reg la por mi d icha, 
Y e n t i é n d e l o assi sofrir, 
Qu' e spero en el la morir, 
Si no lo estorua desd icha ; 
Mas no lo podrá estoruar, 
Porque no terna poder , 
Porque poder y mandar, 
No p u e d e tanto sobrar 
Que y g u a l e c o n mi querer . 

Si en esta regla es touiere 
Con jus ta y buena i n t e n c i ó n , 
Y en e l la permanesc iere , 
Quiero saber, si muriere , 
Qué será mi galardón; 
Aunque á v o s sola lo dexo , 
Que tuestes causa, qu' en tras se 
En orden q u e assi m' a l e x o 
D e p lazer y no m e q u e x o , 
Porque de l lo n' os pesasse . 

Fin. 

Si mi seruir d e sus p e n a s 
Algún ga lardón espera, 
Venga agora por estrenas, 
Pues mis cuytas son y a l l e n a s 
Antes que del todo muera: 
Y v o s recibid por e l las , 
Buena ó mala, esta ystoria, 
Porque v i e n d o mis quere l las , 
Pues q u e s o y s la causa d e l l a s , 
Me d e d e s a lguna gloria. 
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U n c o m b i t e q u e Iiízu á s u madrastra» 

Señora m u y acabada, 
Tened vuestra g e n t e presta; 
Que la triste hora es l legada 
D e la m u y s o l e m n e fiesta. 
Quando y o v n cuerno tocare, 
Moverás todas al trote, 

Y á l a q u e pr imer l l egare 
D' aquí l e sue l to e l l e scote . 

Entrará vuestra m e r c e d , 
Porqu' es mas hones to entrar, 
Por c i m a d' v n a pared, 
Y dará en v n muladar. 
Entraran vuestras donze l la s 
Por b a x o d' v n a lbol lón: 
Hal lareys l u e g o vn r incón 
Donde os p o n g a y s vos y e l las . 

Por r e m e d i o d e l canssanc io 
Deste salto pe l igroso , 
Hal lareys l u e g o vn palacio , 
Hecho para mi reposo; 
Sin n i n g ú n tejado el c i e lo , 
Cubierto de telarañas, 
Hortigas por e s p a d a ñ a s , 
Derramadas por el sue lo . 

Y luego q u e a y a y s e n t r a d o , 
B o l v e r e y s á man yzquierda; 
Hal lareys l u e g o vn estrado 
Con la escalera de cuerda: 
Por alcatifa vn estera, 
Por a l m o h a d a s , a lbardas , 
Con hi lo b lanco bordadas; 
La paja toda d e fuera. 
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La cama estará al sereno , 
Hecha á manera de l ío , 
Y v n co l chón de pu lgas l l eno , 
Y d e lana m u y váz io . 
Una sanana no más; 
Dos mantas d e lana suzia , 
Vna a l m o h a d a tan luzia 
Que no s e lauó j a m á s . 

Assentaros e n v n p o y o , 
Mucho alto y m u y es trecho; 
La mesa estará en v n h o y o , 
Porqu' es té m á s á p r o u e c h o . 
Unos mante l e s d' estopa; 
Por paños , paños menores ; 
Seruirán los seruidores 
En cueros b iuos , s in ropa. 

Yo entraré con el manjar, 
Vestido d'aqueste son: 
Sin camisa, en vn j u b ó n 
S i n m a n g a s , y s in col lar: 
Una ropa corta y parda, 
Aforrada con garduñas , 
Y por pes tañas las v ñ a s 
Y e n e l l o m b r o v n espingarda. 

Y v n a s ca lcas q u e d e rotas 
Ya no p u e d e n atacarse; 
Y v n a s v iejas medias botas 
Que rauian por abaxarse; 
Tan s in sue las , q u e las quijas 
Me t ienen quitado el cuero; 
Y en la c a b e c a v n sombrero 
Que v n t i empo fué d e vedi jas . 

Verná l u e g o v n ensa lada 
D e cebo l la s albarranas, 
Con m u c h a estopa picada, 
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Y c a b e c u e l a s d e ranas; 
Vinagre buel to con hiél , 
Y su a z e y t e rosado, 
En v n casquete lanzado , 
Cubierto con v n broquel . 

El ga l lo d e la Pass ion 
Verná l u e g o tras aquesto , 
Metido en v n tinajón, 
Bien cubierto c o n v n cesto , 

Y una gal l ina con pol los , 
Y dos conejos tondidos , 
Y páxaros con sus n idos , 
Cozidos con sus repol los . 

Y el arroz h e c h o con grasa 
D' un col lar v ie jo , sudado 
Puesto por orden y tassa, 
Para cada v n o vn bocado. 
Por acucar y canela , 
Alcreuite por e n s o m o , 

Y de lante e l m a y o r d o m o 
Con v n cabo de cande la . 

Acabada ya la cena, 
Verná v n a pasta real , 
Hecha d e cal y arena , 
Guisada en v n ospital: 
Holl in y ceniza en s o m o , 
En lugar de cardeni l lo; 
Hecho vn emplasto todo, 

Y puesto e n el colodri l lo . 
La fiesta y a fenescida, 

Entrará l u e g o vna d u e ñ a 
Con v n a hacha encend ida , 
D ' aque l las d e partir leña: 
Con dos v e l a s sin paui los , 
Hechas d e cera d e orejas 
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Bien cos idas con dos h i los . 
Y e n el un p ie dos chap ines , 

Y en ell otro vna chinela; 
En las manos escarpines , 
Y tañendo v n a v ihue la : 
Un rocino por tocado; 
Por sartales v n raposo; 
U n brago d e s c o y u n t a d o 
Y el otro todo ve l lo so . • 

Cabo. 

Y una saya d e sayal , 
Forrada en peña tajada, 
Y una pescada cicial 
De la garganta colgada: 
Y v n balandrán rocegante 
Hecho d e n u e u a manera ; 
Las ha ldas todas de lante , 
Las nalgas todas d e fuera. 
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D e u n l l a n t o q u e h i z o e n G u a d a l u p e , 
a c o r d á n d o s e como fué e n a m o r a d o a l l í . 

¡0 desastrada ventura! 
¡0 s ierras d e Guadalupe! 
En v o s está d o n d e supe 
Quál es v ida con tristura. 
¡ 0 m e m b r a n c a , saña pura 
D e las m i s gozosas plagas! 
¡ 0 m e m o r i a sin holgura 
D e lo firme de mis l lagas! 

¡0 d u l c e gloria pasada! 
[ 0 b ien andanca perdida! 
¡O victoria convert ida 
En gloria desesperada! 
¡O mi suerte lastimada! 
¿Qué s e h i zo cuanto vi? 
¡O m e m o r i a cuya espada 
Me mató en v e n i r aquí! 

Aqui v i ser infinida 
La m a y o r gloria de altura; 
Aqui vi la h e r m o s u r a 
Que j a m a s no s e m e oluida: 
Aqui v i m i d u l c e v ida 
Con catiua presunc ión , 
Que d e ver la ser perdida 
S e m e quiebra el coracon. 

Aqui v i lo q u e no veo , 
Aqui v e o lo q u e no vi; 
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Aqui vi d o n d e nasci , 
Aqui m u e r o con desseo: 
Aqui es toy d o n d e guerreo 
Mi salud c o n mi memoria; 
Aqui biuo do recreo 
Más con pena que con gloria . 

Aqui vi do bien a m é , 
Aqui vi donrie penaua, 
Aqui vi do descansaua, 
Aqui vi d o n d e l loré: 
Aqui vi d o n d e d e x ó 
Lo q u e no p u e d o cobrar; 
Aqui vi d o n d e troqué 
Mi p lazer por mi pesar. 

Aqui vi s ecas las ramas 
Y e l tronco d e aqué l l iso, 
Do c o n vida q u e m e quiso 
Fuy q u e m a d o en binas l lamas , 
¡O mi vida q u e bien amas! 
Cuenta m á s en tus quere l las 
Que miré do vi las damas 
Y no vi n inguna de l las . 

Mas en todas sus moradas 
Y por todas las verduras , 
Do miré sus hermosuras 
Ya vi muertas las pisadas: 
Y las letras rematadas 
D e sus motes y deuisas , 
Todas cosas assoladas 
Vi tornadas d' otras guisas . 

Vi las sierras t emerosas 
D e mortal sombra cubiertas , 
Solas, tristes, tenebrosas , 
Y las casas ser desiertas: 
Las aguas en s e q u e d a d , 
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Las aues roncas, quexosas , 
Pronunc iando so l edad 
Con sus b o z e s congoxosas . 

Las gentes d' otra manera , 
Los c a m p o s d e otra color, 
Los manjares s in sabor, 
D' otros ayres la ribera: 
La re l ig ión extrangera, 
D ' otra forma s u figura, 
La memor ia last imera, 
La presumpc ion con tristura. 

Vilo todo transformado, 
Mas no de mi la memoria; 
D o n d e vi dulcor y gloria 
Vi dolor por mi pecado: 
Do vi gozo s in c u y d a d o 
Vi pesar y pensamiento; 
D o n d e vi p lazer d e grado . 
Vi d e fuerca mi tormento. 

Y d e ver los sospiraua 
Sosp irando m i s do lores , 
Y eran tales mis ardores , 
Que s in fuego m e quemaua; 
Sin querer llorar, l loraua, 
Y con ansia que tenia, 
Lo q u e mi sentir cal lana 
Mi do lor l o descobria . 

Andaua desconortado 
Tan rauioso, sin sent ido , 
Que d e v e r m e ser nasc ido 
Me pesaba de b u e n grado: 
Daua vozes trascordado 
Pensando e n m í q u e seria; 
¡O dolor de mi cuydado , 
Quien m e truxo e n romería! 
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D o n d e vues tro gesto vi 
Hal lé sombra d e tristeza, 
D e seruir vuestra be l l eza 
Vi dolor c o n q u e mori: 
Vuestra letra conosc i , 
D o n d e e n verla vi tal guerra, 
Que no p u d e ser en mi 
D e no dar c o n m i g o en tierra. 

So ledad de vuestra vista 
Haze so lo cuanto h e visto , 
Vuestro gesto m e conquis to , 
No s é b ien que m e resista; 
S i e n d o una cosa no mista 
La pass ión q u e aqui m e v i n o , 
Mi ventura fué mal quista 
Quando quise es te c a m i n o . 

Confirmando m á s los s e l l o s 
Contemplaua mis dolores; 
Allí m e vi sin a m o r e s 
D o m e vi l edo con e l los; 
Y de v e r s ig los tan be l los 
Ya tornados al r e v é s , 
Derramaba mis c a u e l l o s 
So las plantas d e los p ies . 

¡O m a y o r bien desta v ida! 
¡O bondad perpetuada! 
¡O beldad, gracia acabada, 
Sin ygual sola nascida! 
¿Cómo p u e d e ser partida 
Entre v o s y mí la rueda, 
Que si fuerga lo combida , 
Mi razón lo dcsereda? 

¿Que yerros p u e d e n bastar 
A poder tener quere l la 
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De v o s , mi señora be l la , 
Qual a m é por mi pesar? 
¿Qué querer p u e d e o lu idar 
Lo q u e tal v ida m e m b r ó ? 
¿Qué p o d e r p u e d e apartar 
Lo q u e amor tanto juntó? 

Muerto m e h izo tristura 
En n'os v e r d o n d e solía; 
Muerto m e ha fantasía 
D e pensar vuestra figura; 
Ya no d u e r m o n o c h e escura, 
Ni lo c laro m e sossiega; 
Mi l lorar con amargura 
Sosp irando se m e n iega . 

Vuestra m e m b r a n g a querida 
Es la fe desta pass ion , 
D o n d e h i ze profession 
D e durar toda mi vida: 
Mi serv ic io no s 'o luida 
P u e s amor de vos m' aparta; 
Q u e la fe desta partida 
S e conf irme con mi carta. 

Y do vuestra s a ñ a mora 
H á g a m e la mi ventura 
Que l loré is v o s la tristura 
Que por vos c o n m i g o llora: 
Y quered querer , señora , 
N o querer lo q u e m e hiere , 
Porqu' el b ien q u e os adora 
D e razón no d e s e s p e r e . 

Y v e n i d triste, por Dios , 
No l o quiera m á s engaño , 
Ni s e q u e x e más mi d a ñ o 
Desta guerra d' entre nos: 
Mis quere l la s ya son dos; 

v. 
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Qu' e n el punto q u e vos v i 
S i e m p r e vi ven ir de vos 
Lo q u e n u n c a os meresc i . 

Que de mi passada gloria 
N o vi más d e las s eña le s , 
Do de mis e squ iuos males 
No vi muerta la memoria: 
Si pesar gana victoria, 
Galardón es mi querel la; 
Si d' amor s' e scr iue ystoria, 
Yo seré e o m i e n c o de l l a . 

Que vos sois la so l edad 
Des te s ig lo do 'stó' so lo , 
Y d e l b i en q u e d igo , so lo 
Vuestro gesto es la bondad: 
Mi dolor d e v o l u n t a d 
D e pensar en v o s recresce , 
Por do toda facultad 
A mi triste m e fal lesce . 

Porque n' o l u i d e y s á mi, 
Ni d u b d e y s en mi tractado, 
Acordaos d e vuestro a m a d o , 
D' estos va l l e s do v o s vi: 
Y nombrados d e s d e aqui 
Do mirand' os p e n a s u p e , 
Juzgares lo q u e sentí 
D e passar e n Guadalupe. 

Mi coracon dolor ido 
Quebrantado está d e v e r 
Peresc ido tal plazer, 
Derramado y c o n s u m i d o . 
¡O triunfos, qu i én os v ido! 
¡O be ldad , gala s in cuenta, 
Ante vos l l e g u e el son ido 
D e s t e mal q u e m' atormenta! 



GUEVARA 

Cabo. 

X no v i e n d o mis amores 
Vi la sobra de mis plagas; 
Vi correr sangre mis l lagas 
Refrescando sus dolores: 
Vi passados mis fauores, 
Vi presentes mis tormentos; 
Vi tornados mis d u l c o r e s 
En amargos pensamientos . 
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A u n a s e ñ o r a q u e v i d o e n l a c a m a , m a l . 

Buele , v u e l e vuestra fama, 
Que á mis ojos d e s u e l a d o s 
Mejor parecistes , dama, 
Assi mal e n vuestra cama, 
Que las reinas e n estrados: 
Notando vues tros po l idos 
Razonamientos s in m e n g u a , 
Quantos abr ien los o y d o s 
Estauan e n m u d e s c i d o s 
Los sent idos y la l e n g u a . 

Yo p e n s a u a d e os hab lar 
Quanto vues tro m e ve ía , 
Y abiuado a despertar, 
Ni e l sauer daua lugar , 
Ni e l v igor tenie osadía: 
Agora que m' a d e x a d o 
El e m p a c h o q u e m e distes, 
A u n q u e m e d r o s o y turbado, 
S a b e quanto m' a ganado 
El p o d e r c o n q u e nacistes . 

G a n ó m e d e tal m a n e r a 
Vuestro valor y v irtud, 
Que os otorgo, a u n q u e no quiera , 
Carta firme y v a l e d e r a 
D e m i a lma y mi salud: 
Y quiero más si queros , 
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Si de l lo fuerdes seruida , 
Puesto q u e m e d e s a m e s , 
Qu' e n cosa que m e m a n d e s 
Que no s e tema mi v ida . 

Ni m e p u e d a arrepentir 
En n i n g ú n t i empo jamas ; 
Y si con m u c h o seruir . 
Viere mi muerte venir , 
Entonces os quiera más: 
Ni p u e d a beuir s in uos, 
Ni erraros e n un pe lo , 
Ni querer vna, ni dos , 
Ni dezir q u e ay otro Dios 
En la tierra ni en e l c i e l o . 

Y si c o n l o c o q u e r e r 
S e m o u i ó mi m a n o presto 
A loar s in merescer , 
Que no lo p u d e hazer 
Por cuanto era todo vues tro: 
Y si os d i x e por ser quisto 
O m o u i d o d e amic ic ia , 
Agora q u e á v o s h e visto , 
Que más quiero ser mal quisto 
Que negar vuestra just icia. 

La just ic ia q u e t enes , 
S e g ú n por razón m e fundo, 
Que os a m e n y d e s a m e s , 
Y seruiend' os d e s d e ñ e s 
Al m a y o r s e ñ o r de l m u n d o : 
Y é l á amaros s in tiento 
Y v o s a d i s imula l l e , 
Que a u n q u e m u e r a d e tormento 
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Que s e h a l l e recontento 
Quando v o s querays miral le . 

Que vuestro cuerdo mirar, 
Vuestro s e m b l a n t e tan be l lo , 
Vuestro tañer y cantar, 
Vuestro dangar y baylar , 
Vuestras m a n o s , vues tro c u e l l o , 
Vuestra pol ida destreza, 
Vuestro pr imor y sentir, 
Vuestra extremada be l leza , 
Vuestra b o n d a d y nob leza , 
¿Quien q u e la s epa dezir? 

Las q u e os h a n m u c h o loado, 
N o b l e s damas hast' agora, 
D e x á , d e x á lo prestado, 
Que s a b e q u e con p e c a d o 
S e hurtó desta señora: 
También las q u e y o seruí 
N' os q u e x e y s porque os d e s d e ñ o , 
Que si c o n ficion ment í , 
Virtud es g r a n d e de m í 
Tornar l o s u y o a s u d u e ñ o . 

Cabo. 

Q u e x e n los q u e quexarán , 
Riñan y tengan baraja, 
Que los c i egos lo v e r á n 
Como vos s o y s la ventaja; 
Y si a lguno se atreuiere 
En contra de lo hablado , 
Señora , p e r d e d c u y d a d o , 
Mientras qu' e l gato biuiere . 
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O t r a s s u y a s , l a s q u a l e s e m b l ó a l a con
d e s a de M e d i n a con v n r o m e r o q u e v n a 
a demandar p o r D i o s ; y I iabla c o n el r o 
m e r o . 

Tu, pobrez ico romero 
Que vas a v e r a mi Dios , 
P o r q u e bina y o m e muero , 
Que l e pidas te requiero 
Limosna para los dos: 
Para mi qu' e n ba lde afano 
Que quite cuyta y pesar, 
Para ti, bendito h e r m a n o , 
Que te toque con su m a n o , 
Que b i en te podrá dar sano 
Quien a mi podrie sanar. 

Sanar podrie mi beuir 
La q u e con n o b l e s motiuos 
Los biuos haze morir, 
Y quer i éndose sent ir , 
D e los muertos torna biuos: 
Esta que mis m a l e s crudos 
B u e l u e en gloria su valer, 
Los discretos torna rudos, 
Grosseros, l i n d o s , agudos , 
Haze despertar los mudos , 

Y al que habla e n m u d e s c e r . 

El q u e dio la hermosura 
A quien en el m u n d o quiso , 
Gracia, be ldad y cordura 
En la su genti l figura 
Con toda bondad la hizo: 
Y part iendo la be l l eza 
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Y sus d o n e s e spec ia l e s , 
Quando con tanta graueza 
Ventajosa la l indeza 
Como tu chica p o b r e z a 
Ante los tronos rea les , 

Tiene altas cond ic iones 
D e diuina gracia l l enas; 
Son tan be l las sus facc iones 
Que sanaron mis pas iones 
Y m e dieron nueua pena; 
Y aslo d' en tender assi; 
Yo biuia enamorado , 
Y en el punto en que la v i , 
Tanto suyo m e senti , 
Que o lu idé y desconosc i 
Todas quantas he mirado. 

Aquesta t iene p o d e r 
D e h a z e r m e bien y mal , 
D a r m e pesar y plazer, 
Y d e mi poco va ler 
Hazer vn m u y especial : 
Sus g r a n d e s gracias s in par 
Lo m u y m á s graue q u e sea , 
A todo p u e d e abastar, 

Mas no q u e pueda acabar 
Que la d e x e yo de amar, 
Ni q u e torne d e sí fea. 

Quien m e dio dob lada plaga, 
Quien trauó mi coracon, 
Quien podrie sanar mi l laga, 
No h a y mi lagro q u e no haga 
Mas q u e no cuantos oy son: 
Yo m e tengo assi c reydo 
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Que si l l egas a ssu manto , 
Aunque agora vas tol l ido, 
Tornarás sano y guar ido , 
Bien si c o m o o u i e s e s y d o 
Al sepulcro m u c h o santo. 

Traerás qualquier cat ico 
Conque h u e l g u e en tu v e n i d a , 
Que con v n dinero ch ico 
Me podras hazer mas rico 
Que c o n las manos d e Mida; 
Y si a lgo no te d iere , 
Di le s in importunal la , 
Que d ize el s u y o que m u e r e 
Que haga cuanto quis iere; 
Que por mal mal que le fuere , 
No s e partirá d e amalla . 

Fin. 

Amaré todos m i s dias 
Con una fe conosc ida 
Las amargas penas mias 
Si venc ieren sus porfías, 
Si no , v e n c e r á n mi vida, 
Ya v e n c i d a d e su h e c h o ; 
Vero su fin mi tormento, 
D e con tan poco p r o v e c h o 
No por m e n g u a del derecho; 
Yo sin gozo sat isfecho, 
Descontento y r é contento. 
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C a n c i ó n p o r q u e pidió a s u a m i g a 
v n l i m ó n . 

Si o s pedi , d a m a , l i m ó n , 
Por saber a q u e sabia, 
N o fué por daros pass ion, 
Mas por dar al coracon 
Con s u color a legría . 

Ell agro tomara y o 
Por más d u l c e q u e rosquil las , 
Para sanar las manzi l las , 
Quel gesto q u e m e las dio 
D e miedo no oso dezi l las: 
Y pues vuestra perfection 
En darme pena porfía, 
N o m e d o b l e la pass ion, 
Porqu' el triste coracon 
No m u e r a sin alegría. 

R o m a n c e . 

Por un camino m u y solo 
Vn caual lero venia , 
Muy cercado d e tristeza 
Y so lo d e compañía: 
Con temor l e pregunté , 
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Con pesar m e respondía 
Que vest idura tan triste 
Que por dolor la traya. 
D i x o m e todo l l oroso 
Que su mal no conoc ía , 
Que la pas ión q u e mostraua 
N o era la q u e padescia; 
Que aque l la vest ía e l cuerpo , 
La otra e l l a lma ves t ía . 
En su vista s e c o n o s c e 
Que mal d'amores traya; 
Con los ojos lo mostraua, 
Con la l engua lo encobria , 
Contento d e su penar, 
S u mal por b i en lo tenia; 
Apartándose d e mi 
Aques te cantar dezia: 

El m e n o r mal muestra el ges to , 
Qu' el m a y o r 

N o lo consient' el do lor . 
La prisión qu' es consent ida 

Por parte del coracon, 
Es pris ión que su pass ion 
Jamas no hal la sal l ida; 
Porque la pena e scond ida 

Con dolor, 
Publ i ca l la es lo p e o r . 
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O t r a o b r a s u y a , r e s p o n d i e n d o a M o s e n 
F e n o l l a r , q u e le p r e g u n t ó q u e q u a l e r a 
m e j o r : s e r u i r a l a ' d o n z e l l a , o a l a c a s a 
d a , o a l a b e a t a , o a l a m o n j a , y dize 
a s s i . 

Señor, s eñor Fenollar, 
D e todas gracias tesoro, 
Ventura por mas m e honrrar 
En v n honrrado lugar 
Me dio nuestros granos d' oro; 
En los qua les vi p e n s a d o 
Vna pregunta requiere , 
Qu' e l q u e mejor la 'ntendiere , 
Quedará peor l ibrado, 

Y p e o r qu ien no la v i ere . 

En la qual q u e r e y s ped ir 
Por vues tros metros konrrados , 
Que quál es mejor seguir 
Par' adorar y seruir 
D e todos estos es tados . 
D i g o q u e nadie dirá, 
Razón q u e q u e d e sin falla, 
Porqu' el q u e responderá , 
Qual la pregunta lo hal la . 

Porque toda c ienc ia junta 
N o sabrá dar en e l hito, 
Assi quedará defunta 
Aunqu' es de vno la pregunta 
Y d e mi l e l sobre escrito: 
N o la quis iera tomar 
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Para tomar cargo d" el la; 
Mas no m e p u d e escusar 
Porque m e p u d o mandar 
Quien pudiera b ien h a z e l l a . 

Las donze l la s s u e l e n dar 
Más pass ion q u e recebir , 
Y si a lguna sabe amar, 
En ga lardón de l penar 
Da e speranga d e morir: 
Y p u e s d e su cond ic ión 
S e saca tan b u e n a suerte , 
Más va l e en la c o n c l u s i ó n 
El desseo d e pass ion 
Que n o e n sus obras la muerto . 

En la casada, señor , 
Quereys e x e m p l o p o n e r m e 
Que su victoria es temor; 
El v e r d a d e r o amador 
N u n c a tal pe l igro t eme: 
Assi qu' el mal q u e aqui mora, 
A u n q u e a qu ien sabe lo d igo , 
N o es este e l q u e nos desdora, 
S ino v e r a la señora 
S ierua de nuestro e n e m i g o . 

N o os quis iera v e r poner 
En la b iuda inconuin ientes , 
Porque s a b e n bien querer , 
Y p o c o daño hazer 
Los hijos ni los parientes: 
Assi q u e tengo pensado 
Qu' el qu' e s d igno de tal gloria, 
Qu'es m u y b ien auenturado, 
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Porqu' es p e q u e ñ o el p e c a d o 
Y m u y g r a n d e la victoria. 

Victoria m u y conosc ida 
Es servir a la beata, 
Si no porqu' es homic ida , 
P o r q u e con lo q u e da vida 
Con esso m i s m o nos mata: 
Y p u e s á nos es dañosa , 
Mucho m á s lo será á vos; 
D e x e m o s la re l ig iosa , 
Porqu' e s yerro y g r a v e cosa 
Tomar su m u j e r á Dios . 

Cabo. 

Las monjas gran perfect ion 
Tienen, s e g ú n lo qu' e visto, 
S ino fuese por razón 
D e la santa profess ion, 
Que t ienen con Ihesu Cristo; 
Y pues d' aqueste concierto 
Tanto mal s e nos concierta, 
S igamos por lo más c ierto, 
Qu'es h u y r de l cuerpo muer to 
Por no v e r e l l a lma m u e r t a . 
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C a n c i ó n . 

D o s e n e m i g o s ha l laron 
Las hadas y á mi los dieron: 
Mis ojos que m e perdieron, 
Los vuestros q u e m e mataron. 

Y s i endo y o mal tractado, 
Muestra amor esta crue ldad, 
Que p i d i e n d o y o amistad, 
Ni só lo soy e s c u c h a d o : 
Contra mí so lo s e armaron, 
Assi que m e destruyeron, 
Mis ojos q u e m e prendieron , 
Los vuestros q u e m e mataron. 
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E s t a p r i m e r a o b r a es v n a q u e dize q u e , 
e s t a n d o s i n a m o r e s , le huscó a m o r y le 
m a n d ó q u e los t o u i e s s e ; y dale v n a 
s e ñ o r a á q u i e n s i r u a , y es q u i e n m u c h o 
t iempo a u i a q u e comencó á s e r v i r , y 
d e x ó l a temiendo q u e s e r i a m a l g r a d e s -
c l d a . 

Estando y o d e s c u y d a d o 
D e ansia mia ni ajena, 
Con v i d a m u y á mi grado, 
N i d e gloria ni d e pena, 
Vi venir v n caual lero , 
Preguntando por mi n o m b r e 

Muy vfano, 
Vestido c o m o estranjero, 
En forma d e gent i l o m b r e 

Cortesano. 
Y c o m o l l e g ó do 'staua, 

L l e n o el gesto d'alegría, 
Más miraua que hablaua; 
Yo le d i x e q u é rnandaua, 
Q u é buscaba, q u é quería . 
Respondió: Tú m e paresces 
Á qu ien busco con desseo , 

N o d'esquivo, 
Y lo m u c h o q u e m e r e s c e s 
Me da gloria, porque v e o 
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Qu'estás b i u o . 
Yo s o y Amor á qu ien t ienes 

•Olvidado e n tu memor ia . 
—Gran señor , d i m e a q u é v i e n e s . 
— V e n g o á darte d e mis b i e n e s 
Porque g o z e s d e mi gloria. 
Vengo á v e r t e y q u e m e v e a s 
Como a m i g o verdadero , 

D e s s e a n d o 
Q u e m e s igas , q u e m e quieras; 
Q u e m e quieras , pues te quiero , 

Te d e m a n d o . 

Dize Tapia. 

Amor, señor de las v idas 
D e los tristes s in ventura, 
Cuyas bozes doloridas 
D e tus b i e n e s d e s p e d i d a s 
Van l lorando mi tristura; 
Cuyo l lanto d' amadores 
Lastima los coracones 

Por memoria; 
Cuya boz con tus do lores 
Más p u b l i c a sus pass iones 

Que s u gloria. 
Estos son los q u e s iguieron 

Tus seruic ios sin errarte; 
Estos son l o s que quis ieron 
Tu querer , y te s irv ieron 
D' una fe firme s in arte: 
Estos s o n los d e s d i c h a d o s 
Que por b i en amar sufrieron 

Mil enojos , 
Estos s o n m á s o lu idados 

T O M O V . 9 
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Porque v e a n q u é hiz ieron 
Con sus ojos. 

Estos andan dando gritos 
Con afanes descubiertos; 
Estos muestran por escri tos 
Que c o n l lantos infinitos 
A n d a n muertos y no muertos ; 
Estos v e o las t imados 
Por seguir tras tu r e n o m b r e , 

Qu' es amores , 
Y los b ien a u e n t u r a d o s 
Son aque l los qu' e n tu n o m b r e 

Son peores . 
Y pues esto s é m u y cierto, 

¿Para q u é quieres m a n d a r m e 
Que s iga tu n o m b r e muerto , 
Pues tu v ida es desconc ier to 
D e p e n a r m e y d e matarme? 
D é x a m e , si te p logu iere , 
Amor d u l c e y l i sonjero 

Con engaños , 
Qu' el que quiere es el q u e m u e n 
D é x a m e , que beuir quiero 

Sin tus d a ñ o s . 

Responde el amor. 

Amigo de mis entrañas , 
Tú q u e d izes lo q u e hago , 
No temas cuytas estrañas, 
Que á quien m e s irue sin m a ñ a s , 
Comigo l e hago pago: 
Porque essos q u e d e mi q u e x a n 
D e no da l l e s v i d a buena, 

Mas dest ierros , 
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N o m e toman ni m e dexan: 
S u culpa l e s da la pena 

D e sus yerros . 
Assi q u e tú con mi suerte 

Quiero que tengas ventura, 
Ventura q u e te concierte , 
Amor d e v ida s in muerte , 
S in dolor y s in tristura: 
Quiero q u e tengas cons igo 
Tal concierto en bien amarte 

Sin rece lo , 
Que c o n tu fe ni cont igo 
N o m e v e a n desuiarte 

D e consue lo . 

Habla Tapia. 

Dulgor q u e torna en amargo , 
Engaño buel to e n razón, 
Con tu catiuerio largo , 
Al que t ienes m a y o r cargo 
Le das m e n o s gualardón: 
¿Porqué quieres e n g a ñ a r m e 
P r o m e t i é n d o m e tus dones 

Por maneras , 
Que d e s p u é s serán p e n a r m e 
Con tus fuergas y pris iones 

Lastimeras? 
Que con razones y m a ñ a s 

D e tus obras contrahechas , 
Tu p lacer tornando en sañas , 
Quanto apañas desmarañas , 
N o aprouechas , m á s despechas : 
Y al que más , más te s iruió 
N o gradesces ni l e pagas 
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Sus servic ios; 
¿Qué seguro terne yo , 
Qué seguro q u e m e hagas 

Beneficios? 

Habla el autor. 

Gran temor t ienes de mí , 
Hazes malo d e lo b u e n o , 
N u n c a te lo meresc í , 
Que p e n a n d o y o por ti 
P e n e s tú c o n mal ajeno: 
Déjate d' essas quere l las , 
Ten c o n m i g o compañías 

Tiempo luengo , 
Y verás allí sin e l las 
Que la culpa q u e dezías 

No la tengo . 
Y por esto s i g u e agora 

Tras mi n o m b r e y sus p l a z e r e s 
Con fe firme y duradora, 
Pues te doy v n a señora 
Flor d e todas las m u j e r e s . 
Más h e r m o s a q u e n inguna , 
Más discreta, más ga lana 

Y más graciosa, 
A quien h izo la fortuna 
Más p o m p o s a y m á s vfana 

Y más preciosa. 
Que v i e n d o s u gent i l eza , 

Tu vista será e n c e n d i d a 
D' u n grado q u e d é firmeza 
De j a m á s te dar tristeza 
Ni do lor ni m a l a vida: 
Ésta quiero q u e te m a n d e 
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Con querer d' a m o r cresc ido 
S in fatigas, 

P o r q u e q u e d e s h e c h o g r a n d e , 
Y d e l t i empo q u e has p e r d i d o 

Te maldigas . 

Cabo. 

Ésta es por quien venc i s t e 
Tu querer y seruid timbre; 
Esta e s por qu ien temiste 
De te v e r catiuo y triste, 
D á n d o l e tal c er t idumbre : 
N o temas ser s u y o , no , 
Q u e yo no te d e x a r é , 

Pues es serv ida , 
P o r q u e á mí m e p r o m e t i ó 
D e tener fe c o n tu fe 

Toda s u v ida . 

Acaba Tapia con esta canción, queriendo lo que quiere amor. 

Vencedor d e mi porfía, 
P l á z e m e d e te seguir; 
Y p u e s m e das c o m p a ñ í a , 
Dale tu también la m í a 
Con fe d e n u n c a partir 
N i querer d e su servir . 

Porque su m e r e s c i m i e n t o 
Es tan alto c o m o el m í o , 
Que si tu c o n s e n t i m i e n t o 
N o le h a z e estar contento , 
Mi firmeza es m á s d e s u í o : 
Con m á s fe q u e no tenía 
Me p l a z e d e te seguir, 
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Y tomar por c o m p a ñ í a 
Tu e speranca y dar la mía 
Con fe d e nunca partir 
Mi querer d e su seruir. 

Otras s u y a s . 

Estando ausente de su amigo.. 

Id, mis coplas desd ichadas , 
Trobadas por mi dolor, 
Con m i s m a l e s concertadas , 
Sacadas y trasladadas 
D e las entrañas d e amor, 
Á do fuy por mi ventura 
El m á s firme e n a m o r a d o , 
Á do t ienen mi c u y d a d o 
Por mi triste desuentura 

Ya o lu idado . 
Irés á Guadalajara, 

D o v e r e s la hermosura 
Cuya vista cuesta cara; 
D o mi pena v e r e s clara, 
Do v e r e s mi gloria escura: 
D o d irés c o n la tristeza 
Y dolor q u e yo 's e m b í o , 
Que con todo el daño mío , 
D e m u d a n e a mi firmeza 

Yo lo fio. 
Y vosotras, mensajeras 

D e mis tristes p e n s a m i e n t o s , 
Lleuarés por compañeras 
Mis angust ias v e r d a d e r a s , 
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Mis congoxas , mis tormentos: 
Y Ileuad el se l lo cierto 
D e mi fe s e l lada y cierta 
Conque amor cerró la puerta , 
Q u e pr imero s eré muerto 

Qu' e l la abierta. 
Y l l enad aquel l lauero 

D o la l l a v e se a ñ u d ó , 
Hecha de amor verdadero , 
Templado de aquel azero 
Que mi querer conf irmó; 
Cuya puerta está cerrada 
D e m a n o de mi ventura, 
Porque fué la cerradura 
S u m e r c e d y su sobrada 

Hermosura. 
L leuad le más m i s c u y d a d o s , 

Mis p e n a s y mi passion, ' 
Mis seru ic ios o lu idados , 
Mis sospiros arrancados 
D e dentro del coracon; 
Y la vista d e mis ojos 
Que q u e d ó con mi memoria , 
Porque l loren la victoria 
D o ganaron más enojos 

Que no gloria. 
Y también q u e d e c o m i g o 

El grado que m e venc ió ; 
Mi esperanca, mi e n e m i g o , 
Vaya con vos y cons igo , 
Quo no la quiero y o , nó. 

Que s u n o m b r e es n o m b r e inc ierto , 
Pues sus obras s o n inciertas, 
¡O gloria de glorias muertas , 
Cuyo bien y g o z o cierto 



LÍRICOS CASTELLANOS 

Es d e conc ierto! 
Acorda lde m i s c a n c i o n e s 

Que h i c e por s u seruic io , 
Las cop las y las razones 
En q u e d igo las pass iones 
Que m e da s in benef ic io: 
Y dez i lde v o s , cuytada, 
D e mi muer te pel igrosa, 
Que a u n q u e sea m u y h e r m o s a , 
Que' e s cruel de samorada , 

Y no amorosa . 

FIN 

Y en fin, de todo mi d a ñ o 
Sepa c o m o no es toy b iuo , 
Porque está b iuo su e n g a ñ o 
Y con este d e s e n g a ñ o 
Ni esto l ibre ni cat iuo, 
Y pues su gran m e r e s c e r 
Me hizo su seruidor, 
Assi q u e tengo temor 
Que por mi m u c h o querer 

Me h e d e perder . 

F I N D P L ' Í O M O V . 
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