
DIGRESI~N Y COHERENCIA 
LIBRO DE BVEhT A11.IOR 1266-1580 

Ida funcidn estCtica, conlo Eunci(5n vacia, esije plantearse 
la alteridad de las relaciones que se crean en periodos his- 
tdricos diversos ): en grupos diferentes. 

En general es una tarea diEicil pero en el caso concreto 
de la literatura medieval el problema es mucho mis arduo.' 
Entre otras cosas se trata de una poetica tan cliEerente de la 
nuestra que incluso la diferencia habitual entre testo lite- 
rario y no literario (por ejemplo), resulta muy dificil de 
fijar. 0 por lo menos seria bastante mis complicado de lo 
que ya es actualmente. Una poCtica en la que un trataclo 
teol6gic0, una recopilaci6n de epistolas o sermoues de pre- 
dicador, un pasionario, etcetera, son tan literarios como cual- 
quier roman courtois o cualquier texto del mester de cle- 
recia, o, si se quiere, tan poco literario como muchos de 
esos textos. 

Para acceder a esa poetica hay dos formas posibles: o oe- 
mos lo que dicen 10s coet:ineos sobre teoria literaria o in- 
tentamos deducir una estructura a partir de 10s textos mis- 
mos como realizaciones. Si partimos del segundo camino, 
caeremos ficilmente en la tersiversacidn de leer nn texto 
medieval a partir de nuestra poetica postrornintica. Si to- 
mamos el primer camino, resnlta que hay poquisimos textos 
tedricos en romance y a1g~:nos mis, en cantidad y calidad, 
en latin. Pero, en sintesis, la poetica medieval es alga )'a 
irrecuperable para nosotros. 

De todas formas y a sabiendas que no vamos a llegar mny 
lejos, creo yue se deheria dar mis importancia a .lo poco 
que dicen 10s coetAneos, especialmente 10s textos tedricos en 

1 Baste remitir a intentos como 10s de E. Vinaver, "A la recher- 
che d'une poetique mtdiCvale8' Cahiers de  Ciuilisation Afe'di&ale, 2 
(1968), 1-15; A. C. Spearing, Criticism and illedieual Poetry, TVl~itstable, 
1972; H. R. Jauss, Alteritat u n d  iliodernitiit der miffelalterlichen Li- 
teratur, Munich, 1976. 
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latin. Si alguna vez dos sistemas liilgiiisticos y poeticos lian 
estado inis intirnaineilte unidos esta ha sido la Edacl Media. 
Creo que no necesito demostrar este punto. 

Realmentc, ni siquiera 10s textos editados y accesibles 
coillo las Artes Poelriue de 10s siglos s r r  y xrIr ha11 obtenido 
la atenci6n que merecerian. Por citar un ejemplo, Paul 
Zumthor, en un articulo de sintesis del nbevo Grundl-iss, 
bajo el titulo de "Pobtique et rhetorique", las despacha en 
unas pocas piginas tachindolas cle poeticas estrictalnente 
form ale^.^ 

Las Ar&s Poelviue aparecen como fruto del renacimiento 
del siglo XII, conio obras compleme~ltarias en 10s Estudios 
de Cmm;itica. Testos paralelos a las nuevas pamiticas en 
verso como el Doctrinnle de Alejandro de Villedieu. Estin 
pensadas para varios ili\reles: un nivel elemental como el 
Ars versifica1or;'a de hhthieu de Venddme para estudiantes 
de gramitica, y a n  nivel superior como la Poctvin Nova de 
Ceoffroi cle Vinsauf o la Poelria de Juan de Garlandia para 
estr~diantes de ret6rica.3 

Son potticas cle gtnero, cotno la inayor parre de las teo- 
rias literarias antig~tas. Sirven para un tipo muy concreto 
de materiales: las narraciones en verso o en prosa cle mitos 
o htroes clisicos, cuentos y fabliaus tradicionales conlo algu- 
nas cle las comedias elegiacas, etcetera. La inateria o el teina 
es general, traditional (conrmzlnis), expuesta por al-lin poe- 

P 
ta ariteriormente o es nuella, desacostnmbrada ji~zzlstlula), no 
tocada jillibaln), nunca se dice que es inventacla. La lnisma 
palabra invenire significa eilcontrar pero no inveiltar. Esa 
cara de la teoria se alude de pasada pero 110 se clesarrolla. 
Estas artes son como reglas generativas para desarrollar un 
tellla dado, un breve argument0 que se puede iransi'orlnar 
casi ulecinicamente en 1111 poema. 

2 P. Zumthor, "Ri~ritorique et poritique latines et rornanes" en H. 
R. Jauss - E. Ktjhler, Gtundriss der romanischen Lile,atulen des 
Afiltelallcrs, I. Generaliles, Heidelberg, 1972, pp. 57-92; ahora tam- 
birin en P. Zumthor, Langue, texte, dnigme, Paris, 1975, pp. 93-124. 

" Cfr. D. I<elly, "The Scope of the Treatment of Composition in 
the Twelfth and Thilteenth-Century Arts of Poetry", Sfiecuhrm, 41 
(1Y66), pp. 262 y ss. 
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Entre esas reglas de conversi6n que dan las artes, querria 
resaltar una que tiene especial inter&: la cohesi6n a nivel 
semlintico entre tema central y digresi6n. Entre lo que para 
urla narratologia ingenua seria estructura del relato y ele- 
mentos inhtiles, las digesiones, descripciones, coinparacio- 
nes, etcetera. Eiementos que para una pobtica medieval son 
mucho mis importantes que la estructura del relato mismo. 

Es el contrapeso de la ausencia de un criterio de unidad 
como la entendemos descle el Renaciiniento. Las 1Metamo1-- 
fosis de Ovidio ofrecen un niodelo i~licial y 10s testos para- 
lelos pueden ser las matcrias de Bretaiia, Francia y Roma, 
coil sus inmensos ciclos sin principio ni  fin, o el nlismo 
Libro de Ouen amor. Se trata de apartarse del tema y vol- 
ver a 61 como en meanclros. Pero ese apartarse del tema no  
es arbitrario en inodo alguno. 

Uno de 10s testos mis interesantes en ese aspect0 es la 
justamente divulgada Poetria Nova de Geoffroi de Vinsauf 
de principios del siglo XIII de la que se conservan muchi- 
simos inanuscritos (en bibliotecas hispanas concretamente 
doj, n6mero realillente exorbitante para la Peninsula)." 

Todo ese arte estli guiaclo por el concepto recurrente de 
la intima unidad entre idea central, rema y realizacidn. Los 
pasos a seguir segtin el mismo T'insauf son: 

SO Est operae primae, quo limite ilebeat ordo 
Currere; - cura sequens, qua cornpensare statera 
Pondera, si jusle pendet sententia; - sudor 
Tertius, ut corpus verborurn non sit agreste, 
Sed civile; - labor iinalis, ut intret in aures 

85 Et cibet auditum vor cas1ig;kl:l n~oclestc, 
Vultus et gestus gemino condita sapore. 

[Scri la primera tarea a) fijar quk camino clebe seguir la 
disposicidn; b) la siguiente preocupacihn serA con qub crite- 
rio sopesar 10s elementos, si la idea esvB equiiibrada; c) el 

4 GcofIroi de Vinsaui, Poelria Noun, ed. E. p a r d ,  Les Arts Podti- 
ques du X I I e  et du XIIJe siccle, Paris, 1962, pp. 194-262: en arle- 
lante citar6 por esta edici6n; sobre la difusi6n de Vinsauf en Espaiia, 
cfr. Ch. Faulhabcr, "RctGricas ci6sicai y mediel'ales en bibliotecas cas- 
  el la nab" Abuco, 4 (1973), pp. 191-193, y tambi6n infra n. 27. 
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tercer esfuerzo se dirigiri a quc el cucrpo de las palahras no 
sea agreste sin0 civil; d) seri el trabajo final que entre por 
las orejas y que la voz, lemperada y educada, aliineute el 
oido, saloslacla por el rloble sabor del roslro y el gesto.] 

Esto es: a) la  disposici6n del material, 12) desarrollo o 
sintesis de ideas (urnplificatio), c) la eloc~itio u ornato, y 
d) la recitaci6n del texto. Todos estos puntos estin jerar 
quizados y deben teller Lula coherencia respecto a la idea, 
la materia. 

La coherencia es un rasgo evidentemente fundamental 
en poetica que recorre toda la obra literaria y per~nite qne 
a travb de un solo rasgo -si atendemos a la estilistica de 
Leo Spitzer- podamos acerearnos a la  obra de forma glo. 
bal .Wn el medievo ademis, coherencia enlaza con analogia 
como Eorrna d e  pensamiento y condiciona LIIIO concepcibn 
del mundo. Podriamos decir que comporta una Eorma poi- 
tica de concebir el mundo." 

En la poktica de VinsauC esta coherencia tiene mna espe- 
cial importarlcia en el segundo paso de la elaboraci6n de la 
obra, la teoria de la amplificacidn, unu de 10s primeros in- 
teiltos que tenemos cle hacer una tasonomia de 10s elemen- 
tos que conforman una narraci6n. 

Vinsauf precisa que la amplificaci6n 110 es it11 pegote yue 
se afiade a la narracibn, sino que es algo que surffe de la 

9 
materia que es maleable como la cera y puede estlrarse o 
hacerse compacta (vv. 213.218). Vinsauf distingue ocho for- 
mas de amplificaci6n: tres de ellas son focalizaciones, empa- 
rentadas con las figuras de diccidn, la expolitio (repetir lo 
mismo con otras palabras), ci~cuitio (perifrasis), oposilzlrn 
(por negaci6n de su o sus contraries). Las otras cinco soil 
por carnbio en la cadena de la comunicaci6n: nposl~ophc 
(se aparta de 10s receptores-lectnres para diriqirse a otro re- 

6 Cfr. P. hr. Wetherill, T h e  Literary Tex t :  A n  Exanzination of 
Crilical Methods, Berkeley-Los Angeles, 1974, p. 80; sobre otros as- 
pectos de la coherencia, cfr. W. Mignolo, Elernentos para una teoria 
del texto literario, Rarcelona, 1978, pp. 268-77. 

6 Cfr. h. Foucault, Las palabras y los cosas, Ahlxico, 1978, pp. 30- 
32; F. Rigolot, "Le pottique et l'analogie" Poilique, 9(1978), pp. 
257-268. 



ceptor), la prosofiope)la (cambia el emisor-narrador por otro, 
generalmente inanimado), y la descriptio, collatio y digres- 
sio (en las que hay una desviaci6n en la informaci6n funda- 
mental de la nauraci6n). 

En esta iiltima, la necesidacl de coherencia es especial- 
mente enfatizada por Vinsauf. Veimosla con mis detalle. 

Se distingnen dos tipos de digresi6n: la externa y la in- 
terna (digressio extra e intra). Sobre la digresirjn externa 
nos dice: 

Si selit ulterius tractatus linea tendi, 
AIateriae fines esi paulumque recede 
Et diverte stylum. . . ; 

(7,s. 527-29) 

[Si se quiere diferir la met;{ de lo que se trata, sal de 10s 
confines de la materia, alkjale 1111 poco y aparta tu pluma]; 

Pero no es una digresi6n total. En el Document~~m dc 
arte ve~sificandi Vinsaul nos aclara un poco esto: "Dig~edi- 
mur etiam a materia ad aliucl extra materiam, quando sci- 
licet inducimus comparationes sive similitudines, u t  eas ap- 
temus materiae. Illud enim quando inducitur, tanquam 
simile materiae facit ad materiam, sed extra corpus est ma- 
teriae." [Nos apartamos de la materia a otra cosa fuera de 
elia cuando naturalmente introclucimos comparaciones o si- 
miles, siempre que los adaptemos a la materia. Pues cuando 
se introduce esto, en cuanto a semejance a la materia atafie 
a la materia pero esti fuera del cuerpo de la materia.]' 
Vinsauf pone aqui de relieve 10s lazos que unen a la digre- 
si6n externa, esto es, a las comparaciones y similes con la 
materia. Las comparaciones deben estar "adaptadas" a lama- 
teria. Esto quiere decir que debe haber ulla corresponden- 
cia precisa que reprqduzca un esquema lrjgico, marcada por 
unos s i p o s  claros del estilo de magis, minus, aeqzie."e 

7 Geoffroi de Vinsauf, Documenturn, ed. E. Faral, o. c., I J ~ .  274.275. 
8 Geoffroi de Vinsauf, Poelria, vs. 24446: ". . .collatlo quac fit 

aperte / Se gcrit in specie simili, quam signa revelant / ilspressc. 
Tria sunt haec signa: magis, minus, aequc." 
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trata de u n  tipo de  coherencia distinta de  la que postulari 
para la digresibn interna. 

El segundo tipo de digresibn, la digresibn intenla, se da 
cuando uno se aparta de  la narracib~i para tratar algo que  
tambikn forma parte del tema, pero que vendria despues: 

Est etiam quaedanl cligressio quaildo propinqua 
Transeo, quod procul est praemittens ordine verso. 
Progressurus eniin medium quandoque relinquo 

535 Et saltu cjuolia~l~ quasi transvolo; deinde reoertor 
Unde prius digressus eram. 

[Hay tambi6n cierto tipo de digresi6n cuando lo que estli 
pr6ximo me lo salto, poniendo por delante lo que esti lejos, 
con un cambio en la disposicidn. Asi, a1 ir a zvanzar a veces 
dejo lo de cn ~nedio y coil una especie de salto paso por en- 
cima; despu6s ruelvo a1 punto inicial de partida.] 

El ejemplo que cla es precioso y muestra bien la multi- 
plicidad de corresponde~lcias que nacen de  este tipo de  di- 
gresi6n: 

Unius estringit duo pectora nodus amoris; 
Corpora disjungit nova causa. Sed ante recessurn 

540 Oscula praefigit os ori; cingit utrunlque 
Mutuus et stringit aml~lesus; £0115 oculoruiu 
In  faciem lacrimas derivat; et ultima wrba 
Singultus medius intersecat. E~ tque  doloris 
Calcar amor viresque dolor testatur amoris. 

545 Veri cedit hiems. Nebulas difiibulat aer 
Et caelun~ blanditur llumo. Lascivit in illa111 
Hun~idus et calidus; et quod sit r:rasculus aer 
Fenlina senlit hun~us. Flos, filius ejus, in auraa 
Exit et arridet niatri; corna prirnula comit 

550 Arboreos apices; praemortu;, seniina surgunt 
In  oitam; sentura seges prnevivit in herba. 
Hoc tempus titillat aves. Haec temporis hora, 
Quos nondum divisit arnor, divisit amantes. 

[El nudo de un amor aprieta dos corazones; una cansa nucva 
separa 10s cuerpos. Pero antes cle alejarse una boca imprilne 



besos en la otra; un abrazo cifie y constriiie a 10s dos; la 
fuente de 10s ojos deja comer ligrimas por la cara y las dlti- 
mas palabras ]as entrecorta el sollozo; es el amor estimulo dci 
dolor y el dolor es testirnonio de la fuerza del amor. El in- 
rderno se rctira ante la primavera. Dispersa la niebla el aire 
y el cielo acaricia la tierra. Retoza con ella hbmedo y cilido; 
la tierra como mujer esperinlenta la virilidad del aire. La 
flor, su hija brota al viento y sonrie a la madre; la primera 
hoja dispone 10s cabellos de las cimas de 10s hboles; las ador- 
mecidas semillas salen a la vida; la mies que vendrj y vive ya 
cn la hierba. Esta er~oca del aiio solicita blaildamente a las 
:nres. Esta hora de la estacibn separh a 10s amantes que el 
amor no habia tockavia separado.] 

Se trata de una digresibn en forma de  descripcibn de la 
llegada de la primavera. Uno piensa que podria haber sur- 
gido de esa preciosa cantiga de  amigo de 10s Cayminu Can- 
tabrigensia., "lam llevis essurgit Zephyrus". En  nuestro testo 
las equivalencias y oposiciones que se crean entre la escena 
de  la separacibn y la digesi6n no  son puramente decorati- 
vas, sino que tienen nna f t~ncib :~  explicativa a u n  nivel sim- 
b6lico de la escena amorosa. Nos encontramos aqui con una 
hdsqueda de coherencia mis  sutil, mi s  "estra5ante" y mLs 
literaria. 

Resumiendo, Vinsauf distingue: 

a) Digresibn esterna: en la que el material se busca fue- 
ra del hilo cle la narracibn. Tiene  coino procedimiento fun- 
danientai ]as cornparationw ye1 siniililz~rlines. En otro pasa- 
je, cuaiiclo trata de  las figuras, nos precisa el concepto de  
similitude poniendolo en relaci6n con el e.~emplzim y la 
imngo." 

"bid., rs. 1253-59: ". . .aut aliter, quando res comparo, securn / 
Cantendunt positae rationes. Saepius es re / Dissimili similem traho. 
Vel cum nomine certi / Auctoris rem, quam dixit, vel quam prius 
egit, Exemplum pono. Dictos vel omitto colores / Et color accedit 
alius, collatio facta / Folmae cum simili foma sub imagine recta." 
Es ya traditional la unidad de cstas tres figuras, cfr. por ejemplo Cor- 
nificio, Ad Herennitlm, I\,, 45, 49-59, 62, y Marsh H. AlcCall, Jr., 
Ancient Rhetorical Theories of Simile and Comparison, Cambridge, 
1969, p. 79. 
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b) Digresi6n interna: en la que el material a desarrollar 
es alglin punto del hilo narrativo fundamental. Por 10s 
ejemplos que da se trata principalmente de descripciones 
(la primavera en la Poclria y la fuente deleitable de Acte6n 
en. el Doclrme~zt~rn.).'~ 

En estos dos tipos de digresibnes la coherencia es funda- 
mental aunque tiene u11 cariz diferente en una y en otra. 
En la digresi6n externa las similitztrlines y exemfila exigen 
una equivalencia 16gica -que incluso puede ser esplicita- 
entre 10s dos miembros. Todos o algunos de 10s elementos 
de un pnnto del hilo narrativo deben tener su correspon- 
diente en la si~nilillrdo o el exenzplz~m. Tiene ademis un  ca- 
ricter demostrativo o persuasive alto." 

En la digresi6n interna la coherencia funciona a nn ni- 
ve1 distinto. Es un procedimiento principalmente literario 
1' no es adecuado a otros tipos de discurso. No reproduce 
un razonamiento l6gico sin0 que es f~mdamentalmente ex- 
plicativo, alusivo y sintetizador. Las relaciones que mantie- 
ne con la narraci6n principal, en la medida que no es algo 
distinto de ella, pueden clarse a muy vario nivel: desde re- 
ferirse a un punto cleterminado de la narraci6n hasta en- 
globarla en su totalidad o las dos cosas a la vez. 

Esta teoria de la cligresi6n resulta evidente en muchas 
obras medievales.'? En la literatura espafiola uno c1e 10s tex- 
tos donde aparece mis clararnente es el L i h o  de buen amor. 
En 61 encontsarnos 10s dos tipos de digresiones: la digresi6n 
esterna bajo la fori~la de comparaciones y sobrc todo de 
esenlpia. Colno sefi~la I. Michael, 10s ejemplos aparecen jus- 
tainente cnanclo hay una discusi6n y nlguien debe ser per- 
suadido con nn razonamiento.'" 

10 Documcnlum,  ed. cit.. p. 274. 
Hasta el punto  q u e  e n  algunor tratadas (por  ej. Corniiicio, 

Ad Her., 11, 29, 46) se estudia entre 1% pmebas del gCnero judicial 
adernis de  estudiarlo e n  la parte del ornato. 

12 Clr. I .  hlichael, T l ie  Treulment  of Classical Mntel-;a1 in the 'Li -  
6ro de  Alexundre', RIanchester. 1970, esoecialmente can. I :  o E .  Vi- 
naver, Ti le  Rise of Romance, O x f o l d ,  i971, p. 75. 

A 

13 1. ~ i i c l ~ a e l ,  " T h e  Function of t he  Popular T a l e  i n  the  Libro de 
6 u e n  amol" en G. 13. Ggbhon-hlongpenny. ed., L ib to  de hren amur 
Sludies, Londres, 1970, pp. 215-216. 



Junto a ista aparece tambien la digresibn interna, prin- 
cipalmen~e en forina de descripciones: descripciones fisicas, 
esplicativas a un nivel "physiognom6nico" de las acciones 
de 10s personajes, descripciones de lugares, que proporcio- 
nan un ambiente a la acci6n que all: se realiza, o descrip- 
ciones de objetos. Analiceinos uno de estos illtimos casos: la 
descripcibn de la tienda de do11 Amor con la descripcibn de 
lo? meses. 

Es un tema tipico de digresi6n e incluso el autor lo ad- 
vierte: 

1266 La obra de la tienda vos querria contar 
aversevos ha un poco a tardar la yantar 
es una grand estoria pero non de desar.I4 

La Cuaresma ha acabado. Don Carnal se ha escapado. 
Don Amos vuelve el dia de Pascua de Resurrecci6n. Todos 
han salido a recibirlo: las aves, 10s instrnmentos musicales, 
los clirigos, 10s abades, monjes y monjas y tamhien caba- 
lleros. Todos quieren alojar "a1 grand emperante" (1245a) 
en su casa. Don A~nor  no lo acepta de nadie si no es del 
mismo protagonista. T'a a su casa y coloca su tienda en un 
prado cercano. Antes de continuar con la conversaci6n del 
protagonista y don Amor se inserta la descripcibn de la tien- 
da con la pintnra de 10s meses. La descripci6n de estos me- 
ses se presenta en forma de enigma que don Amor desvela 
al final. Cuatro grupos cle tres personajes empezando por 
noviembre segi~n era costumbre en el calendario litilrgico 
mozirabe: 

1271 Tres cavalleros comen, todos a un tablero 
asentados a1 fuego, cada uilo sefiero 
non se alcalzarian con un luen~o madero 
e not1 cabrig entre ellos un canto de dinero. 

Siguen despuis las actividades agricolas de cada uno de 

11 rlrcipreste de Nita, Libro de buen amor, ed. J .  Joset, 2 vols., 
Madrid, 197.1 (Cldsicos Cartellanos, 14 y 17), en adelante citark siem- 
pre par esa edici6n. 
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estos tres caballeros que corresponden a noviembre, diciem- 
bre y enero. Vienen despuds tres fijosdalgo con las mismas 
caracteristicas de  10s anteriores y corresponden a febrero, 
marzo y abril. El mes de mnrzo es un poquito mis  largo, 
cinco coplas, porque aparecen tres diahlos que solivianlan 
10s apetitos de clueiias, abades, arciprestes 7 asnos: 

1281 El segundo enbia a viilas cavadores: 
echau muclsos mugrones 10s arnugronado~es, 
vid blanca la7en prieta buenos enxeridores; 
omnes, avcs c bestias mdtelos en amorcs. 

1282 gste tiene trcs diablos presos cn su cadena: 
el uno enb'iaara 3 las d~lcfias dar pena, 
pksal en el lugar dola muger es buena: 
desde entonqe comien~a a pujar el avena. 

1283 El segundo di'ablo remesp 10s abades; 
aPprestes e duciias lablan sus poridadrs, 
con este conpaiicro que ics da libertades, 
que picrclan las obladas e Eablen vanidades. 

1284 Antes vien' cuervo blanco que pierdan asncria: 
todos, ellos e ellas, andan en modorria; 
10s diabios, do se fallan, lleganse a conpaiiia, 
fezen sus d'iablulas e su trujamania. 

1286 Enbia otro cliablo en 10s asnos entrar: 
en las cabegas entra, non en otro Iugar, 
fasta que p;1s;1 agosco uon desan de rebuznar: 
dcsde alli pie~deu seso, c s~o  puedes prosar. 

Todos elios entrelazados y todos ellos sintetizados en la 
figura del asno: animal tonlo, pero tambidn prototipo de 
la  cupiditiu. El mismo asno que utiliza Andrds el Capellin 
para simbolizar el amor de  10s hombres viles y ri~sticos que 
no  saben de amor c0rt6s.'~ 

Es una desviacibn larga en treinta y s i d e  estroias hasta 
que vuehre a retomar el hilo de  la historia. Y, sin embargo, 
la digresibn no  es en absoluto casual o arbilraria. Esti inti- 
mamente ligada a1 tema por varios motivos. Vamos a in- 
tentar desglosarlos. 

15 Andreas Capellanus, De amore libri tres, 'ed. A. Pages, Caste- 
11611 de La Plana, 1954, p. 120. 
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El tema con la descripci6n de la tienda con 10s meses del 
aiio procede del Libro de Alesandre que, a su vez, sigue 
una tradici6n francesa que se remonta a1 Roman de Tlze- 
bes, como ha seiialado Lecoy.lG Sin embargo, esa no es la 
finica tradicihn, el i~nico texto que pnede estar imbricado 
en la sipificaci6n de la piutura de la tienda. Hay otro, qui- 
z;i mis importante: la tradici6n litfirgica, que esti en la 
base de todas estas descripciones. En la iconografia religio- 
sa, una de las Cornlas de representar a Dios como creador 
y rey de todas las cosas era colocarlo como nhcleo central 
de una serie de esferas o niveles en 10s que se iba situando 
todo lo creado: el cosmos, 10s hombres, 10s animales, las tie- 
rras, 10s planetas, 10s dioses paxanos, 10s vientos, 10s ingeles, 
y, naturalmente tambikn, el aiio con todos 10s meses. 

En el museo de la Catedral de Gerona, se conserva un 
precioso tapiz del siglo XI siguiendo ese esquema: la figu- 
ra de Cristo en el centro, rodeada por la esfera de la Crea- 
ci6n y rodeindolo todo, 10s planetas y dioses paganos y el 
a50 con 10s n ~ e s e s . ~ ~  Es tambikn un tema de drama litfir- 
gico, que encontranlos, por ejemplo, en el Auto dos qztatro 
lernpos de Gil Vicente.ls 

Un tema liti~rgico parece un tanto alejado de un contes- 
to profano co111o es la descripci6n de las pinturas de nna 
tienda, pero si analizamos 10s elementos de la tienda de 
Alesandre resulta que viene a ser un tapiz de la Creaci6n: 
el cielo y 10s ingeles (ms. 0, 23SG), la creaci6n del hombre 
(0, 25S'i), el diluvio (0, 23S9), un maparnundi con todas las 
tierras (0, 2412), dioses y heroes de la mitologfa pamna 9 
(0, 2390). En el caso de Alesandre, como en el caso del Lzbro 
de buen amol; la digresi6n no es fortuita. Se pone en rela- 
cihn conla  soberbia de Alejandro, uno de 10s temas centra- 

l". Lecoy, Reche~ci ies  s!ir le Libro de  buen amor, Westmead, 
1973, pp. 273-74. 
' 17 Es un tema divulgado en la iconografia religiosa espafiola; cfr.  

h1. Criado de Val, Tearin  de  Caslilla la A'uevn: la dualidad castellann 
en 10s origenes del esfiafiol, hiadrid, 1960, p. 219, donde cita ejcm- 
plor de las iglesias de Belefia y CampisAbalos. 

1s Cfr.  E. Aaensio, "El A u l o  dos qualro fernpoi de Gil Tiicente", 
Reuisia d e  Filologia Espafiola, 33 (1949), pp. 350-75. 
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les de la cloctrin;~ del libro. El emperaclor Alejandro ante 
todas estas figuras es como un irnnlo de Dios a1 que im- 
plicitan~ente intenta igualar.'O 

En el caso de Don Arnor el esquema religiose de fondo 
resulta mis palpable. Como ha seiialado Alicia C. de Fe- 
rraresi, la figura de don Amor es el reversu de la de Cristo. 
Don Amor sufre su "pasibn" y justamerlte vuelve en Pascua 
Mayor para tener tamhien su "resurrecci6n". Don Amor es 
Dios y como tal esd rocleado de 10s atrihutos de la divini- 
dad.?O Pero a todos 10s atrihutos que aprrnta Ferraresi hay 
que aiiadir tamhien el cle la Creaci6n. Las pinturas de la 
tienda evocan precisamente un tapiz de la creaci6n en el 
que el autor del Libro resalta el dominio fundamental de 
esa divinidad especial que es don Amor: el ritmo del tiem- 
po, espejo de la condici6n mortal del Ritrnos que 
se repiten y nunca llegan a alcanzarse, a salir de su condi- 
ci6n natural. Lo misrno que el hombre sometido a1 poder 
de cupiditin, de don Amor. 

Es un enig~na del munclo Eisico, intimamente relaciona- 
do con el tema central del triunfo de don Amor. Y tambikn 
por ello se presenta en la digresidn, con la figura ret6rica 
del enigma, uno de 10s procedirnienros de la simbologia me- 
dieval, en serie con similit~ido, i~ategt~mentt~m, miste~iz~.m, 
figlt~a, imago, etcktera. En general, el enigma funciona, lo 
mismo que el sin~bolo o la alegoria como un procedimiento 
del dominio de clase. Es el lenguaje de la casta clerical. Es 
tamhiin un instru~ne~lto para guardar las grandes verdades 
del nni~rerso, que, como dirian 10s grandes fil6sofos clel si- 
glo s r r ,  no pueden estar a1 alcance de todos. Verdades fisicas 
que se compaginan ma1 con la te )' deben expresarse en 
forma de enigmas como el ~VIuthemaliciir de Bernardo Sil- 
vestre. El enigma de todo el L i h o  tie her1 amor dehe es- 

IVCIr. I. Michael, T h e  Trerrl:nenl, especialmente cap. VII. 
' 0  Alicia C. de Ferraresi, De amor y $oesia en la Espafin medieunl. 

P r b l o p  a Jtran Ruiz, hlCxico, 19i6, p p  222 y ss. 
" Cfr. J. Fontaine, Jsidore de Sevilie et la culture ciassique rlnns 

I'Espagle ruisigothiqz:e, 11, Paris, 1959, pp. 550-53: "Les rythmes du 
temps image de la vie intirieure." 



tar en esa linea. La preocupacinn por el mundo lisico no 
es ajena a1 pensamiento cristiano occidental del medievo. 
Alli estin 10s grandes poemas cosmol6gicos del siglo XII." 

Y el Libro de blie~z arnol- participa de ello desde el princi- 
pio, planteando el problema de la predestinaci6n astroldgi- 
ca del hombre: la predestinacidn del hijo del rey Alcaraz 
y el destino erirtico del protagonists, siempre fallido.23 Aun- 
que pueda sorprendernos, aceptar la astrologia es una acti- 
tud progesista en esa kpoca. Es enfrentarse a1 mundo fisico 
e intentar explicirselo. Aunque la astrologia medieval sea 
todo lo absurda que se quiera. Es el progresismo de un 
Enrique de Villena: mago, astr6log0, literato y ma1 noble, 
naturalmente, despreciado por sus i g u a l e ~ . ~ ~  

TJolviendo a1 Lema de la tienda de don Amor, la exposi- 
ci6n de 10s meses se relaciona tambikn con esa recurrencia 
a lo largo del Libro de un mundo fisico exterior espli- 
cable. 

Cuando dice a1 principio de la digresiirn (1269 ab): 

En suma oos lo cuento por non 1.0s detener 
do todo esto escribiese en Toledo no hay papel 

Precisamente alude a Toledo por ser un centro de estu- 
dios fisicos, ademis de un centro productor de papel. Tam- 
hikn concuerda con esto el desvelamiento del enigma por el 
clkrigo don Amor (1500 ab). 

El tablero, la tabla, la danqa, la carrera 
son qaatro temporadas del aiio del espera 

22 Sohre estos aspectos, cfr. P. Dronke, Fabula. Explorations inlo 
the fcses of 111)'lh in  iVedieun1 Platonism, Leiden-Kiiln, 1974. 

?s Cfr. 13. CatalAn-S. Petersen, "Aunque omne non goste la pera 
del peral.. . (Sobre la "sentencia" de Juan Ruiz y la de su Buen 
Arno~)" Hispanic lieuieru, 38 (1970), pp. 56-96. 

s1 Cfr. P. Dronke, flabula, p. 139, n. 1 p N. G. Round, "Five hla- 
gicians, or the uses of Literacy" illodern Language Reuiew, 64 (1969), 
pp. 793-805. 
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"El afio del espela" es, naturalmenre, el sistema ptolomai- 
co de esleras: 10s qunluor le~?~pora nnni, las cuatro divisio- 
nes de la esfera dcl sol. 

Talnbiin en la esposicibn de 10s meses se resalta precisa- 
li~eilte la eclosi6n fisica del aillor con fnerza cbsmica en la 
figura de 10s tres demonins de marzo, que se ainparan de 
clueiias y cltrigos. La idea es vieja: "hlartius appellatus quocl 
en tempore cuncta animantia agantur ad marem et ad con- 
cnbendi voluptatem" [En esa fpoca todos 10s seres anima- 
dos se sienten atraidos por var6n y por el placer de yacer 
en u n ~ ] . ~ '  Toclos 10s seres animados tienden a la c6pula en 
ese mes. Es el mes de la gloria de don Amor. La descripcibn 
de 10s meses el aiio es tambifn la descripci6n del ritmo de 
esa fuerza cbsmicn que es don Amor y tambifn de la anda- 
dura vital cle su criado, nuestro proragonista. Es el tiempo 
agricola qne enlaza, por ese punto, con la trayectoria del 
tien1120 liti~rgico y oricial qne ha11 surrido ambos. Tiempos 
qlie corren paralelos )' se contraponen, lo mismo que se con- 
trapondrin tieinpo agricola y tiempo del comerciante y el 
terrible tielnpo industrial. Tambien se complenlentan y se 
entrecrnzan, por eso son elen~entos del tiempo litbrgico 10s 
qne emergen en ese mes de marzo: tres diablos. Seres malt- 
ficos que se introducidn en ]as personas mis censuradas 
del tiempo oficial: las duefias y 10s clfrigos. Los mismos que 
han ido a recibir a don Amor a su regreso triunfante. 

Un regreso que no es mis que una reinstauracibn de la 
nrmonia del rn~nclo.~"n un esquema en que 10s simbolos 
rcligiosos sirven cle significantes del caricter divino de don 
Amor. 

Como en otros casos, la digresi6n no es arbitraria, sino que 
a muy diverso nivel enlaza con la niateria de la qne surge, 

23 Isido~o, O~igines, T: 33, 5. 
20 NO es casual que 10s primeros que salgan a recibirla sean las 

arm p los instramentos musicales como primeros representantes de 
rsa mmonia. Armonla que para un cristiano es principalmenre atri- 
but0 de Dios coma perfecto citarista y consccuentemente del Dios 
Amor. Cfr. L. Spitzer, L'orrnonia del rnondu. Storin semunlica di un' 
idea, Bolonia, 1967, pp. 147 )' ss. 
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el regreso triunfal de don Amor, y tamhiin con otros temas 
fundamentales del Libro como conjunto. 

Esto no  significa que el autor del Libro hilbiera leido la 
Poetria ifova. Aunque tampoco es improbable. De hecho 
algrin lector de Vinsauf si ley6 a1 Arcipreste e insert6 en 
un manuscrito espaliol de la Poetria dos estrofas del Libyo 
colno ejemplos de puntuacibn correcta y de miedo y valen- 
tia.2r Esto por lo menos nos indica que para un lector me- 
dieval el libro del Arcipreste podia servir para ejemplificar 
a Vixisauf. Y en riltima instancia creo que un escritor no 
necesita haber estudiado ret6rica para e~nplear procedimien- 
tos que se estudian y analizan en las Artes Poelriae. Es mis 
plausible que lo aprenda traduciendo e imitando a otros 
poetas. Y eso si que lo hizo el Arcipreste. Es posible yue des- 
conociera a Viusauf, pero estaba ciertamente bien empa- 
pado de la poesia latina sobre la que teoriza T'insauE: la 
comedia elegiaca, 10s poemitas mitol6gicos o la poesia go- 
liardesca. De cualquier manera seria ingenuo y simplista 
postular una relaci6n mednica elitre Vinsauf y el Libro. La 
obra no es tall pobre. Pero lo que importa subrayar es una 
forma en la que tradici6n latina y romance se corresponden 
y no se puede comprender mia sin la otra. Una unidad di- 
ficil de captar para la 6ptica fragmentaria del mundo actual. 

Facullad de FilasoIia y Letras 

" Cfr. Ch. Fauil~aber, "The Date of Stanzas 553 and 1450 uf the 
Libro de buen amor in hls. 9589 01 the Eiblioteca Nacional de hla- 
drid", Romance Philology, 28 (1974), pp. 31-34. 


