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Pedro Alfonso en su D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s fue el que introdujo 
nuestro cuento en España. En alas de la popularidad de esta obra, 
se difundió por toda Europa y motivó numerosísimas versiones. 
Hago caso omiso de la mayoría, pues mi propósito ha sido ceñirme 
estrictamente a los ejemplos peninsulares, sin más incursiones en 
las demás literaturas que las necesarias para aclarar relaciones y 
dependencias en el campo hispánico 1. 

Nuestra historia hace su primera aparición precedida por el 
cuento del medio amigo 2, y más tarde se le agrega también el de 
los tres amigos, tomado del B a r l o a n y Josafat*. Estos dos cuentos 
tuvieron cierta fortuna literaria, pero no influyeron en nada en 
la evolución de nuestro tema4. Con los primeros ejemplos renacentis-

1 L a f a m i l i a a q u e pertenece e l c u e n t o que m e interesa es f e c u n d í s i m a : 
de los numerosos par ientes , que a su vez se p u e d e n a g r u p a r e n diversas ramas , 
baste c i tar A t h i s e t P r o p h i l i a s , A m i s e t A m i l e y , c o m o e j e m p l o e s p a ñ o l , O l i v e 
r o s d e C a s t i l l a y Artús D a l g a r b e . E l l ec tor in teresado e n rastrear e l estr icto 
t e m a de estas p á g i n a s e n las l i te ra turas europeas debe c o n s u l t a r l a m o n u 
m e n t a l o b r a de V I C T O R C H A U V I N , B i b l i o g r a p h i e des o u v r a g e s a r a b e s o u r e l a t i f s 
a u x a r a b e s , publiés d a n s l ' E u r o p e chrétienne d e 1810 á i 8 8 5 , t. 9, L i è g e -
L e i p z i g , 1905, p p . 16-17; además , G e s t a R o m a n o r u m , ed. H e r m a n n Oester ley , 
B e r l i n , 1872, p. 740, y L o u i s S O R I E R I , B o c c a c c i o ' S s t o r y of T i t o e G i s i p p o i n 
E u r o p e a n l i t e r a t u r e , N e w Y o r k , 1937. Este ú l t i m o l i b r o está d e d i c a d o e x c l u 
s ivamente a l tema de m i ar t í cu lo , p e r o su cr í t ica fácil y , sobre todo , su i g n o 
r a n c i a de l o e s p a ñ o l , m a l d e tantos " c o m p a r a t i s t a s " , le q u i t a casi toda auto
r i d a d . S i n embargo , me tendré q u e re fer i r a él a m e n u d o . E l cuento h a s ido 
es tudiado t a m b i é n p o r los fo lk lor i s tas ; véanse , p o r e j e m p l o , las i n d i c a c i o n e s 
q u e trae S T I T H T H O M P S O N , M o t i f - i n d e x of f o l k - l i t e r a t u r e , H e l s i n k i , 1932-1936, 
b a j o las clasif icaciones H 1558.2, M 253 y P 315. 

2 U n h i j o se v a n a g l o r i a ante su p a d r e de l a c a n t i d a d de amigos que t iene . 
P a r a dar le u n a lecc ión e l p a d r e le hace fingir u n c r i m e n y todos los amigos 
l o a b a n d o n a n ; e l ún ico que le presta a y u d a es u n m e d i o a m i g o d e l p a d r e . 

3 U n h o m b r e t iene tres amigos: qu iere a l p r i m e r o m á s que a sí m i s m o , a l 
segundo tanto c o m o a sí m i s m o y a l tercero menos . C a e en desgracia y el 
ú n i c o que l o a y u d a es e l tercer a m i g o . 

4 C o n o z c o los siguientes e jemplos españoles d e l m e d i o a m i g o : C a s t i g o s e 
d o c u m e n t o s d e l r e y d o n S a n c h o , cap. 36, en BAAEE, t. 51, p p . 156-159 (cf. 
a d e m á s A M A D O R D E L O S R í o s , H i s t o r i a crítica d e l a l i t e r a t u r a española, t. 4 , 
M a d r i d , 1863, p p . 575-578); d o n J U A N M A N U E L , C o n d e L u c a n o r , e j e m p l o 48 ; 
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tas éste cobra individualidad propia y se desarrolla por sí solo; 
debido a tales razones lo estudio en forma aislada y especial. 

Unas palabras sobre el método expositivo. Divido mi trabajo 
en tres secciones: la primera estudia los textos en que se halla el 
cuento de los dos amigos; trato de seguir, en la medida de lo posi
ble, el orden cronológico. Doy un resumen de la versión en el 
caso de que ésta ofrezca variantes de importancia, y después agrego 
las notas y observaciones que creo necesarias. En la segunda sección 
agrupo las alusiones o reelaboraciones episódicas. Por último, en la 
tercera parte trato de recoger todos los cabos sueltos y estudiar el 
progreso de la tradición, señalando las diversas etapas de su des
arrollo. 

I. T E X T O S 

i . PEDRO A L F O N S O , D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s (comienzos del siglo xa) 5 . 
E l segundo cuento de esta recopilación es el de los dos amigos: Dos 
mercaderes, uno de Baldach (Bagdad) y el otro de Egipto, se cono
cen sólo de oídas. E l de Baldach va a Egipto, donde es recibido y 
tratado fastuosamente por el otro mercader, quien lo aloja en su 
casa. A los pocos días cae enfermo y se descubre que esto se debe 
al amor de una joven con quien el egipcio estaba por casarse y que 
vivía en su misma casa. Llevado por la amistad, el egipcio cede la 
mujer a su amigo, se celebran las bodas y el de Bagdad vuelve con 

E l c a b a l l e r o C i f a r , ed . C h . P . W a g n e r , A n n A r b o r , 1929, p p . 17-23; C L E M E N T E 
S Á N C H E Z D E V E R C I A L , L i b r o d e e x e m p l o s , e j e m p l o 18 ( R o , 7, 493); E l espéculo 
d e l o s l e g o s , ed . J . M . M o h e d a n o H e r n á n d e z , M a d r i d , 1951, p p . 34-35; L a 
v i d a d e l Y s o p e t c o n sus fábulas hysíoriadas, Zaragoza, 1489, f o l . c x i ; M A R T Í N 
D E R E I N A , D e c h a d o d e l a v i d a h u m a n a , V a l l a d o l i d , 1549, f o l . x x x v ; trae d iver 
sos e jemplos extranjeros H E R M A N N K N U S T e n las notas a su edic ión d e l C o n d e 
L u c a n o r , L e i p z i g , 1900, p p . 409-412. Véase , a d e m á s , e l a r t í c u l o de G É D É O N 
H U E T , " L a p a r a b o l e des faux a m i s " , R o , 33 (1904), 87-91, 403-405, c o n e jem
p l o s h i n d ú e s y malayos , y l a b i b l i o g r a f í a que trae S T I T H T H O M P S O N , M o t i f -
i n d e x , H 1558.1 . -Sobre l a f o r t u n a d e l c u e n t o de los tres amigos cf. J A C Q U E S 
D E V I T R Y , E x e m p l a , ed. T . F . C r a n e , L o n d o n , 1890, p p . 185-186, y G . M O L D E N ¬
H A U E R , D i e L e g e n d e v o n B a r l a a n únd J o s a p h a t a u f d e r i b e r i s ' c h e n H a l b i n s e l , 
H a l l e , 1929, p p . 101-120. A los e j emplos c i tados p o r estos autores a g r é g u e n s e : 
C R I S T Ó B A L L O Z A N O , D a v i d p e r s e g u i d o , M a d r i d , 1652, e n l a recop i lac ión de sus 
H i s t o r i a s y l e y e n d a s que h i z o J . de Entrambasaguas , Clás. c a s t . , t. 1, M a d r i d , 
1943> PP- 1 1 _ 1 4 > Y u n a vers ión por tuguesa d e l s ig lo x i v que transcr ibe T H E O -
P H I L O B R A G A , C o n t o s t r a d i c i o n a e s d o p o v o p o r t u g u e z , t. 2, P o r t o , s. a., p p . 
37"38. q u i e n , p o r o t r a parte , l o c o n f u n d e con e l d e l m e d i o amigo . A d e m á s , 
m e parece q u e hay í n t i m a re lac ión entre este cuento y comedias d e l t i p o 
de l a de L O P E D E V E G A , La prueba de los amigos, o de T I R S O D E M O L I N A , El 

a m o r y e l a m i s t a d (y e n par te C a u t e l a c o n t r a c a u t e l a ) . 
5 U t i l i z o l a ed ic ión de A . Gonzá lez P a l e n c i a , M a d r i d , 1948. E l texto l a t i n o 

es e l establec ido p o r A . H i l k a y W . S o d e r h j e l m ( P e l r i A l f o n s i D i s c i p l i n a c l e 
r i c a l i s , H e l s i n k i , 1911); l a t raducc ión caste l lana es l a que insertó C l e m e n t e 
Sánchez de V e r c i a l e n su L i b r o d e e x e m p l o s . 
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su esposa a su tierra. Poco después el egipcio pierde toda su fortuna 
y, reducido a la pobreza, se dirige a Baldach en busca de su amigo. 
Llega de noche y decide pasarla en un templo. En las cercanías 
ocurre un asesinato y al ruido acude gente que lo interroga sobre 
el crimen. Para escapar a su pobreza el egipcio se confiesa como el 
autor, es llevado ante los jueces y condenado a muerte. Cuando ya 
se va a hacer justicia, lo reconoce el mercader de Baldach y, sin 
vacilar, se declara culpable del crimen. E l verdadero asesino se 
enternece ante estos extremos y admite la culpa. Los jueces, mara
villados, los llevan ante el rey, quien perdona a los tres una vez ave
riguada la verdad. E l de Baldach reparte su fortuna con su amigo 
y éste se vuelve a Egipto. 

Como el resto de la colección, este apólogo es de origen oriental 
y, al parecer, de transmisión oral 6 . Aunque me fuera posible, no 
sería de mayor importancia asignarle fuente. Basta, para mi propó
sito, establecer que Pedro Alfonso introduce el cuento en España y 
de aquí pasa al resto de Europa, como afirman cuantos han tratado 
del tema7. 

L a D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s es, ante todo, un manual de ética, y el 
propio autor la consideraba como tal 8 . Pero el moralista, en el caso 
de Pedro Alfonso, va de la mano con el hombre de letras consciente 
de su oficio, y los dos buscan, con propósito deliberado, cautivar al 
gran público 9. Ambas personalidades se complementan y contrarres
tan, pero, como sucede en los demás ejemplarios medievales, no se 
integran en el cuerpo de la obra sino que proceden por separado: 
primero expone el moralista, después narra el literato. E l principio 
jerarquizados tan caro a la mentalidad medieval, supedita el relato 
a la exposición moral; la fábula queda relegada a segundo plano y 
su desarrollo artístico sufre en consecuencia. De intento se despoja 
el relato de toda superfluidad, y la narración, así aligerada, se nos 
ofrece descarnada, reducida a sus líneas esenciales. Los personajes 
tienen sólo valor simbólico, y en este plano actúan. Por consiguiente, 
sus acciones interesan nada más que en la medida en que ayudan 
a la revelación y acentuación de ese valor. Quedan así casi anu
lados los excursos narrativos amplificatorios; si se detiene o desvía 

6 " R e l a t u m est m i h i de d u o b u s n e g o t i a t o r i b u s . . . " , d ice P e d r o A l f o n s o . 
* Cf . , p o r e j e m p l o , las obras citadas e n n o t a i . 
8 Escr ibe e n e l P r ó l o g o : " C u m e n i m a p u d me saepius re t ractando h u m a n a e 

causas creat ionis o m n í m o d o scire l a b o r a r e m , h u m a n u m q u i d e m i n g e n i u m i n v e n i 
ex praecepto c o n d i t o r i s a d h o c esse d e p u t a t u m , ut q u a m d i u est i n saeculo i n 
sanctae studeat exerc i ta t ione p h i l o s o p h i a e , q u a de creatore suo m e l i o r e m habeat 
n o t i t i a m , et m o d é r a l a v ivere studeat c o n t i n e n t i a et ab i m m i n e n t i b u s sciat s i b i 
p r e c a v e r é advers i tat ibus eoque t rami te g r a d i a t u r i n saeculo q u i e u m d u c a t 
a d r e g n a c a e l o r u m . . . P r o p t e r e a ergo l i b e l l u m c o m p e g i . 

• " M o d u m t a m e n c o n s i d e r a v i , ne si p l u r a necessariis sc r ipser im, s c r ip ta 
o n e r i p o t i u s s int l e c t o r i q u a m subs id ia , u t l egent ibus et a u d i e n t i b u s s int desi-
d e r i u m et occasio e d i s c e n d i " (Pró logo) . 
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la acción es sólo para dar las explicaciones mínimas necesarias 
que adelanten el progreso de la fábula. Las posibilidades novelís
ticas se sacrifican al propósito didáctico. Desde el punto de vista 
literario, éste se podría llamar el estado embrionario, y en él per
manece el apólogo durante toda la Edad Media española. 

2. E l l i b r o d e l c a b a l l e r o Cifar (hacia 130o)10. Dos jóvenes se 
crían juntos y con gran amistad en una ciudad, en "tierras del Co
rán". Uno de ellos (A) abandona la ciudad para buscar fortuna, y 
la hace en otra tierra. B permanece en su casa, pero a la muerte de 
sus padres pierde todos sus bienes, y sale a buscar a A . Lo encuentra 
y es tratado a cuerpo de rey. Se enamora de la prometida de A y 
sus deseos reprimidos lo ponen a punto de muerte. Se confiesa con 
un capellán, quien le cuenta a A lo ocurrido. Éste se presenta ele 
inmediato ante su amigo y lo convence de que debe tomar a la 
joven por mujer, cosa nada difícil pues ella, a su vez, está enamo
rada de B. Celebrada la boda los novios parten, y A soporta la furia 
de los parientes de la joven, que se consideran deshonrados. Las 
luchas con ellos terminan por arruinarlo, y abandona su casa bus
cando la protección de B. En el camino le sucede un tropiezo pero 
llega, sin embargo, a la ciudad de su amigo. Como es de noche 
las puertas están cerradas y A se recoge a una ermita. Esa noche 
riñen en la ciudad dos hombres, y uno mata al otro. La justicia 
halla al muerto e inmediatamente va a comprobar si las puertas 
de la ciudad están cerradas. L a que da a la ermita está abierta y 
por ella salen los guardias y apresan a A . Sin vacilar, él confiesa el 
crimen y es condenado a muerte. Llega B, y al reconocer a su amigo, 
se acusa del asesinato. E l verdadero culpable siente remordimientos 
y declara lo sucedido. Se presenta el caso al emperador, quien per
dona a todos. A , B y el asesino se hacen amigos y viven felices y ricos. 

Como se puede apreciar, las divergencias con Pedro Alfonso son 
numerosas 1 1. E l conjunto de ellas, y en especial algunas, me incli
nan a suponer que el anónimo autor conoció una versión distinta. 
Existe, desde luego, la posibilidad de la transmisión oral, pero escrita 

1 0 Sobre l a fecha de esta n o v e l a cf. C u . P . W A G N E R , " T h e sources o f E l 
c a v a l i e r e . C i f a r " , R H i , 10 (1903), p . 10, y su ed ic ión d e l C i f a r , y a c i tada , p . x v ; 
E . B U C E T A , " A l g u n a s notas históricas a l p r ó l o g o d e l C a u a l l e r o Z i f a r " , R F E , 17 
( 1930), 18-36 y 419-422, y E z i o L E V I , " I l g i u b i l e o d e l M C C C n e l p i ù a n t i c o 
r o m a n z o s p a g n u o l o " , A r c h i v i o d e l l a R e a l e Società d i S t o r i a P a t r i a , 56-57 (1933¬
1934). 133-156. C o m o estudio de c o n j u n t o , aparte de las conocidas p á g i n a s que 
l e d e d i c a M E N É N D E Z P E L A V O e n sus Orígenes d e l a n o v e l a , cf. e l t raba jo de 
M A R T Í N D E R I Q U E R a l f ina l d e l segundo v o l u m e n de su edic ión d e l C a b a l l e r o 
C i f a r , B a r c e l o n a , 1951. E l a p ó l o g o o c u p a las pág inas 23-32 de l a ed. de W a g n e r . 

1 1 A p r e s u r a d a es l a o b s e r v a c i ó n de W A G N E R , art . c i t . , p . 82: " T h e C i f a r S 
story of the « T w o Fr iends» does n o t differ f r o m that of A l f o n s u s , e x c e p t i n g 
i n the r ichness of d e t a i l w h i c h is character ist ic of a l i the stories incorporatec i 
i n o u r t e x t " . 
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u oral, me parece que la fuente del Cifar no se remonta directa
mente a Pedro Alfonso, sino más bien a una versión parecida a 
la de los G e s t a R o m a n o r u m 1 2 . Los amigos no son ya mercaderes, 
en lo que coinciden el Cifar y los G e s t a , si bien éstos los hacen 
caballeros. E l caso de los tres reos, en ambas obras, no es juzgado 
por un rey, como en la D i s c i p l i n a , sino por un emperador. Por 
último, tanto los G e s t a como el Cifar omiten la partición final de 
la fortuna con el amigo empobrecido. 

E l carácter del autor anónimo de la novela está trazado con 
fuertes rasgos a lo largo de toda su obra. Como dice María Rosa 
Lida de Malkiel : "Evidentemente era quien lo escribió un clérigo 
muy devoto, muy predicador y a la vez muy amigo de golpes y 
batallas y muy lector de toda suerte de narraciones pero con clara 
preferencia por sus normas eclesiásticas" 1 3. E l autor, imbuido de 
un irrefrenable didacticismo, no se abandona del todo a su ficción 
caballeresca, y el conflicto creado por esta tensión hace que la obra 
se debata entre ambos extremos sin llegar a integrarlos. A esta vena 
didáctica se une un desmedido afán amplificatorio (típico, hasta 
cierto punto, de la prédica religiosa) que a veces diluye demasiado 
la materia artística. Ambas características quedan bien ejemplifi
cadas en nuestro cuento. 

En Pedro Alfonso el desarrollo del ejemplo no se interrumpe 
para demostrar la obvia moraleja del episodio; se espera a cerrar 
el paréntesis narrativo para acumular las interpretaciones morali-
zadoras. A l autor del Cifar esto no le resulta suficiente: su desvelo 
didáctico le hace incorporar la moraleja al cuerpo de la fábula, y 
en nuestro cuento llega a inventar todo un nuevo episodio para 
abrirse nuevas posibilidades de predicar. Cuando A , empobrecido, 
parte en busca de B, pernocta en casa de un avariento que le da 
mal y tarde de comer, a tal punto que provoca la compasión de 
los circunstantes. Y se apresura a agregar el autor: "E porende dize 
la escriptura que tres maneras son de orne de quien deue orne auer 
piedat, e son éstas: el pobre que ha a demandar al rico escaso, el 
sabio que se ha de guiar por el torpe, el cuerdo que ha de beuir 
en tierra syn justicia; ca éstos son tristes e cuytados porque se non 
cumple en aquéllos lo que deuía, e segunt aquello que Dios puso 

1 2 E d . Oester ley , ya c i tada , cap. 171, " D e d i l e c t i o n e et fidelitate n i m i a et 
q u o d veritas a m o r t e l i b e r a l " . C o m i e n z a : " R e f e r t P e t r u s A l p h o n s u s . . . " D i f í c i l 
es l a cuest ión de si e l a u t o r d e l C i f a r conoc ió los G e s t a , y c o n tan pocos 
f u n d a m e n t o s n o me atrevo a d e c i d i r . L o s G e s t a se r e c o p i l a r o n hac ia fines d e l 
s iglo X I H (cf. Oester ley , p p . 254-266) y e l C i f a r se escr ibió m u y a p r i n c i p i o s 
d e l x i v . C a b e d e n t r o de l o pos ib le que u n escr i tor t an l ibresco como el a u t o r 
d e l C i f a r conociese los G e s t a , p e r o e n ese caso e x t r a ñ a que n o los u t i l i z a r a 
más a fondo . E n e l texto, p o r c o n v e n i e n c i a y b revedad , me refiero constante
m e n t e a los G e s t a c o m o fuentes de l a n o v e l a e s p a ñ o l a , a u n q u e esto diste de 
ser seguro. 

1 2 L a i d e a d e l a f a m a e n l a E d a d M e d i a c a s t e l l a n a , M é x i c o , 1952, p. 259. 
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en ellos". Satisfecho ahora el impulso didáctico, se retoma el h i lo 
de la narración. 

Algunas de las amplificaciones del Cifar obedecen al simple deseo 
de dar mayor extensión al marco narrativo. Así, la primera prueba 
de la amistad en esta obra (salida de A , empobrecimiento de B, 
viaje de éste y dádivas de A) no es más que repetición, con los 
personajes trocados y menor detalle, de la segunda prueba. E l autor 
agrega, además, un previo matrimonio de A , del que éste ha que
dado viudo. En otras ocasiones la materia artística se amplía para 
dar cabida a la observación del detalle simple y concreto, con esa 
tendencia típicamente española a enlazar el mundo artísticamente 
creado con el cotidiano. L a descripción del asesinato que provoca 
la final prueba de amistad ilustra bien este punto: 

E en essa noche, alborotando dos ornes de esa cibdat, ouieron 
sus palabras e denostáronse e metiéronse otros en medio e despar
tiéronlos. E el vno dellos pensó esa noche de yr matar el otro en 
la mañana, ca sabía que cada mañana yua a matines, e fuelo a 
esperar tras la su puerta, e en saliendo el otro de su casa metió 
mano a la su espada e diole un golpe en la cabeca e matólo, e 
fuese para su posada, ca non lo vio ninguno quando le mató 1*. 

O las palabras con que el asesino declara su culpa: 

Señores, estos ornes que manclades matar non han culpa en la 
muerte de aquel orne bueno que le maté por la mi desauentura. E 
porque creades que es asy, preguntad a tales ornes buenos, e ellos 
vos dirán de cómmo anoche tarde auíamos nuestras palabras muy 
feas yo e él, e ellos nos despartieron. Mas el diablo, que se trabaja 
sienpre de mal fazer, metióme en coracón en esta noche que le 
fuese matar, e fizlo asy; e enbiat a mi casa e fallarán que del golpe 
que le dy quebró vn pedaco de la mi espada, e non sé sy fincó en 
la cabeca del muerto 1 5. 

E l autor del Cifar vislumbró las posibilidades novelísticas del 
cuento y trató de darle mayor amplitud, pero su entusiasmo didác
tico le impidió desarrollarlas plenamente. L a narración no sólo no 
se libera de su marco ejemplarizador, sino que éste adquiere mayor 
relieve. Así y todo, se hacen tanteos en el aprovechamiento artístico 

1 1 E n P e d r o A l f o n s o , el asesinato se descr ibe e n estos términos : " S e d c u m 
i b i a n x i u s m u l t a secum d i u volveret , o c c u r r e r u n t s ib i d ú o v i r i p r o p e t e m p l u m 
i n c iv i ta te , q u o r u m u n u s a l i u m inter fec i t c l a m q u e a u f u g i t " . 

1 6 E n l a D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s , t o d o l o q u e e x c l a m a e l m a t a d o r es: " M e m e 
q u i fec i ; i s t u m d i m i t t i t e i n n o x i u m " . A esta m i s m a in t romis ión de l o r e a l 
concre to e n e l c u e r p o de l a f á b u l a poét i ca obedecen las aparentes c o n t r a d i c 
c iones de que , e n t ierras d e l C o r á n , e l en fe rmo l l a m e a u n c a p e l l á n p a r a 
confesarse, o de q u e e l p o b r e v a g a b u n d o busque re fug io en u n a e r m i t a . L a 
r e a l i d a d observada pasa así, d i rec tamente , a f o r m a r parte d e l m u n d o artís
t ico , s i n las gradaciones , p u n t u a l i z a c i o n e s y adaptac iones que serán menester 
más adelante . 
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de la fábula, pero este intento no tiene imitadores hasta mucho 
más tarde. 

3. C L E M E N T E SÁNCHEZ DE V E R C I A L , E l l i b r o de e x e m p l o s p o r 
A . B . C. (1400-1421)16. E l autor de esta recopilación traduce casi 
íntegra la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s , y tan fielmente, que González Pa
tencia pudo utilizar su texto como parcial versión castellana de 
Pedro Alfonso. En el caso de nuestro cuento hay una sola variante 
de cierta importancia: condenado el amigo a muerte, "ducitur ad 
crucera" ( D i s c i p l i n a ) , pero "leuáronlo a la forca" en el L i b r o de 
e x e m p l o s . Desde luego, el ajusticiamiento por crucifixión resultaba 
demasiado insólito para Clemente Sánchez (aparte de las imágenes 
piadosas que despierta), así es que lo traduce en términos de su 
propia experiencia. En todos los demás respectos su versión traslada 
a la letra el texto latino. 

Existe el problema de si este libro es recopilación original o 
mera traducción de alguno de los innumerables A l p h a b e t a e x e m -
p l o r u m o n a r r a t i o n u m de la época. Morel-Fatio y A . H . Krappe 
se inclinaron por la última teoría, aunque buscaron su modelo en 
vano. M i opinión, mientras los especialistas no demuestren lo con
trario, es que la obra es original, si se puede hablar de originalidad 
en este caso 1 7. De todos modos, la decisión de la causa en" favor de 

1 0 F e c h a fijada p o r A . M O R E L - F A T I O , " E l l i b r o d e e x e n p l o s p o r A . B . C. de 
C l i m e n t e Sánchez , a r c h i d i a c r e de V a l d e r a s " , R o , 7 ( 1878), 483. Esta o b r a fue 
p u b l i c a d a p o r P a s c u a l de Gayangos ( B A A E E , t . 51, 443-543) según e l m a 
n u s c r i t o i n c o m p l e t o de l a B . N . M . ; c o m p l e t ó e l texto M o r e l - F a t i o a l e d i t a r 
e l m a n u s c r i t o d e l a B . N . P . e n e l a r t í c u l o c i tado . E n éste ú l t i m o , e l c u e n t o 
de los dos amigos se h a l l a e n las p p . 494-496. 

1 7 N o h a l l o q u e las razones aducidas sean suficientes p a r a d u d a r de las 
modestas a f i rmaciones de Sánchez de V e r c i a l e n su breve p r ó l o g o : " P o r 
q u a n t o e n e l l i b r o que yo conpuse p a r a t u e n f o r m a c i ó n , que puse n o n b r e 
C o m p e n d i u m c e n s u r e , en fin dé l te escreví que p r o p o n í a de c o p i l a r v n l i b r o 
de exenp los p o r A . B . C . e después r r e d u z i r l e e n r o m a n c e " ( R o , 7, 484). L a 
o b r a es, pues, u n a r e c o p i l a c i ó n y a eso se r e d u j o l a l a b o r o r i g i n a l de V e r c i a l ; 
casi todo l o d e m á s es c o p i a de lecturas ; cf. A . H . K R A P P E , " L e s sources d u L i b r o 
d e e x e m p l o s " , B H i , 39 (1937), 5-54. K r a p p e sustenta su o p i n i ó n ( V e r c i a l 
c o p i a u n m o d e l o anter ior ) e n diversos razonamientos , p e r o los e jemplos q u e 
aduce, aparte de p o d e r expl icarse como errores de l ec tura o ds graf ía , n o 
p r u e b a n n a d a e n f o r m a c o n c l u y e n t e ; él m i s m o reconoce que el e j e m p l o 389 
(328) es o r i g i n a l de V e r c i a l . E l a r t í c u l o de E . D Í A Z - J I M É N E Z y M O L L E D A , " C l e 
m e n t e Sánchez de V e r c i a l " , R F E , 7 (1920), 358-368, i m p o r t a n t e como d o c u 
m e n t a c i ó n biográf ica , es super f ic ia l e n l a cr ít ica y a veces se parece ind i scre 
tamente a las p á g i n a s de M E N É N D E Z P E L A Y O sobre e l m i s m o tema (Orígenes d e 
l a n o v e l a , t. 1, p p . c i i - c i i i ) , a l p u n t o de r e p e t i r e l error de éste de que t o d a 
l a D i s c i p l i n a aparece e n V e r c i a l . P a r a c o m p l e t a r las i n d i c a c i o n e s b ib l iográ 
ficas q u i e r o anotar o t ro ar t ícu lo d o c u m e n t a l d e l m i s m o D Í A Z - J I M É N E Z , " D o c u 
mentos p a r a l a b iogra f ía de C l e m e n t e Sánchez de V e r c i a l " , B B M P , 10 (1928), 
205-224, y las p á g i n a s que le d e d i c ó e l C o n d e de P U Y M A I G R E , L e s v i e u x a u t e u r s 
casüllans, 2 ' ed . , t. 2, P a r i s , 1890, p p . 107-113, que todav ía se p u e d e n leer 
c o n p r o v e c h o . 
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una u otra teoría no cambiaría en absoluto lo que tengo que decir 
ahora sobre la obra. 

E l L i b r o de e x e m p l o s es ni más n i menos que un diccionario de 
ejemplos apropiados para la enseñanza y los sermones 18. Pertenece, 
pues, a una frondosa rama de las letras medievales, representada 
en todas las literaturas europeas 19. Pero esta misma característica 
formal lo aparta decididamente de la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s : aquí, los 
cuentos se engarzan mal que bien en las pláticas entre dos personas 
(como en los C a s t i g o s y d o c u m e n t o s o en el C o n d e L u c a n o r ) y hay 
cierta unidad temática en la agrupación 2 0; en el L i b r o de e x e m p l o s , 
la alfabetización, si bien facilita los fines didácticos del autor, da al 
traste con toda posible unidad y la obra se convierte en simple 
repertorio de temas. La D i s c i p l i n a queda totalmente atomizada, y 
su coherencia destrozada para satisfacer las conveniencias alfabéti
cas. N o es ésta la obra para buscar una reelaboración del teína. 

4. L a v i d a d e l Ysopet c o n sus fábulas h y s t o r i a d a s (Zaragoza, 
1489)21. Esta narración también sigue muy de cerca el relato de 
Pedro Alfonso. En una sola ocasión se aparta un tanto de su mo
delo: el mercader egipcio se refugia en el templo, "donde reboluien-
do e pensando muchas cosas entre sí, se enojó de estar allí e salió 
dende por causa de quitar sus pensamientos andando fuera; e sa
liendo del templo él encontró con dos ombres en la calle, el vno 
de los quales mató al otro e fuyó ascondiéndose por esa cibdad" 
(fol. cxii v°). A esto se reduce la originalidad del anónimo traductor. 

L a v i d a d e l Y s o p e t agrega hacia el final algunas fábulas que no 
son esópicas (como las de Aviano) y algunos cuentos - q u e no 
fábulas, como se puede apreciar- tomados de Pedro Alfonso, Poggio 
y otros. Pero esta curiosa recopilación no es obra del traductor 
anónimo, pues se basa casi íntegramente en el texto latino que esta
bleció el alemán Heinrich Steinhöwel y que se publicó en U l m 
hacia 147422. Las únicas divergencias con Steinhöwel ocurren justa-

1 8 " E x e m p l a e n i m p o n i m u s , e c t i a m e x e m p l i s u t i m u r i n d o c e n d o et p r e d i 
c a n d o ut fac i l ius i n t e l l i g a t u r q u o d d i c i t u r " , d ice V e r c i a l e n e l p r ó l o g o . 

1 8 Sobre los e x e m p l a en genera l , véase E . R . C U R T I U S , Europäische L i t e r a t u r 
u n d l a t e i n i s c h e s M i t t e l a l t e r , B e r n , 1948, p p . 65-68, o l a t rad . e s p a ñ o l a de ¡VI. 
y A . A l a t o r r e , L i t e r a t u r a e u r o p e a y E d a d M e d i a l a t i n a , M é x i c o , 1955, t. 1, p p . 
91-96 (con l a b i b l i o g r a f í a a l l í c i tada) . C f . t a m b i é n M . R . L I D A D E M A L K I E L , 
" T r e s notas sobre d o n J u a n M a n u e l " , R P h , 4 (1950-51), 155-194, e n especia l 
l a p r i m e r a de dichas notas, d o n d e se e s t u d i a n los e x e m p l a refer idos expresa
m e n t e a l a l i t e r a t u r a h i spán ica , c o n copiosa i n f o r m a c i ó n bibl iográf ica . A d e m á s , 
R . R I C A R D , " P o u r u n e h is to i re de V e x e m p l u m dans l a l i t térature re l ig ieuse 
m o d e r n e " , L R , 8 (1954), 199-223, y W . P A B S T , N o v e l l e n t h e o r i e u n d N o v e l l e n 
d i c h t u n g , H a m b u r g , ' 1 9 5 3 , p p . 99-115. 

2 0 V é a s e l a ed. c i t . de Gonzá lez P a l e n c i a , p . x x i i i . 
2 1 E d . facs. p o r l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , M a d r i d , 1929, c o n pró l . de 

E . C o t a r e l o y M o r i . 
2 2 Steinhöwels Äsop, ed. H e r m a n n Oester ley , T ü b i n g e n , 1873. 
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mente en la última parte, "Fábulas colletas", que es donde figura 
nuestro cuento. E l número es de veintidós en la edición de Zara
goza, 1489, pero se aumentó a veintiséis en la de Burgos, 1496 
( L i b r o d e l Y s o p o famoso f a b u l a d o r h i s t o r i a d o en r o m a n c e ) . Comen
zando con la fábula 15 de esta parte, el orden respecto a Steinhôwel 
está levemente cambiado, y tres de ellas (17, 21 y 22) van añadidas 
por el traductor español 2 3. Poco puso éste de su cosecha, y el cuento 
de los dos amigos, como ya he indicado, no es ninguna excepción. 
E l relato figura en Steinhôwel, pero sin las frases copiadas más 
arriba 2 4 . 

Nada nuevo agrega el Y s o p e t a la tradición, pero el hecho de 
incluirse aquí nuestro cuento es de capital importancia. En primer 
lugar las fábulas de Esopo eran bienes mostrencos de amplísima 
circulación entre letrados y analfabetos; así, el cuento de los dos 
amigos ganó en popularidad; las continuas reimpresiones del Esopo 
de 1489 mantuvieron viva la parábola. Ésta se reimprimió con el 
resto de las fábulas por lo menos hasta principios del siglo xix, 
cuando criterios filológicos más ceñidos redujeron su número a las 
estrictamente esópicas25. 

5. M A R T Í N DE R E I N A , D e c h a d o de l a v i d a h u m a n a m o r a l m e n t e 
s a c a d o d e l j u e g o d e l a x e d r e z (Valladolid, 1549)20. La narracción es 
aún más apretada que en la D i s c i p l i n a , c l e r i c a l i s . Sólo al final dis
crepa: la causa es fallada por un juez, y el mercader egipcio recibe 
no sólo la mitad de los bienes de su amigo, sino también a la her
mana de éste como esposa27. 

Nuevamente nos hallamos frente a la traducción de un modelo 
extranjero. E l licenciado Reina no conoció el nombre del autor 
de su original y no nos da el título de éste 2 8, pero es indudable 

2 3 P a r a todo esto véase A . M O R E L - F A T I O , " U I s o p o c a s t i l l a n " , R o , 23 (1894), 
561-575, a r t í cu lo que n o m e n c i o n a C o t a r e l o e n su p r ó l o g o , p e r o que sí t raduce : 
cf. C o t a r e l o , p . x x i & , y M O R E L - F A T I O , p . 565. P a r a l a h i s t o r i a y descr ipc ión d e l 
Y s o p e t , véase L É O P O L D H E R V I E U X , L e s f a b u l i s t e s l a t i n s d e p u i s l e siècle d ' A u g u s t e 
jusqu'à l a f i n d u m o y e n âge, 2* éd . , P a r i s , 1893, £- L P- 4 2 1 ¬

2 4 E l texto d e l a l e m á n dice (ed. c i t . , p . 296): " S e d c u m i b i a n x i u s a n i m o 
m u l t a secum volveret , o c c u r r e r u n t e i d u o v i r i p r o p e t e m p l u m i n c iv i ta te , 
u n u s q u e a l i u m inter fec i t et c l a m a u f u g i t " , r e p r o d u c c i ó n casi l i t e r a l d e l t e x t o 
de P e d r o A l f o n s o (cf. s u p r a , n o t a 14). 

2 0 D e acuerdo c o n l a b ib l iogra f í a que trae C o t a r e l o a l final de su p r ó l o g o , 
el cuento aparece todav ía e n las edic iones de B a r c e l o n a , 1796; M a d r i d , 1802; 
Segovia , 1813. 

2 6 L a l i c e n c i a es d e l 9 de oc tubre de 1547; hay ed ic ión facsímile, V a l e n c i a , 
1952. E l c u e n t o está en e l f o l . x x x i . 

2 7 D e su cosecha agrega t a m b i é n R e i n a que e l eg ipc io pref ir ió " m o r i r ahor
cado que n o traer v i d a de m u e r t o o v i u i r m u r i e n d o " . Es ta antítesis conceptuosa , 
h e r e d a d a de l a l í r ica galante c a n c i o n e r i l , p o c o después florecerá a l o d i v i n o , e n 
l a o b r a de Santa T e r e s a y San J u a n de l a C r u z . C f . D . A L O N S O , L a poesía d e S a n 
J u a n d e l a C r u z , M a d r i d , 1942, p p . 113-116. 

2 8 E n l a d e d i c a t o r i a a d o n F e r n a n d o N i ñ o , p a t r i a r c a de las Indias , nos d i c e : 
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que el "anónimo" no es otro que Jacques de Cessoles (Jacopus 
de Cessolis) y la obra su L i b e l l u s de l u d o s c a c c h o r u m (fines del 
siglo XIII, comienzos del xiv). Este tratado doctrinal tuvo gran difu
sión y fue traducido además al inglés, francés, alemán, italiano y 
neerlandés 2 9. Allí se hallan las novedades ya indicadas del D e c h a d o . 
Sin embargo, la tarea de Martín de Reina no fue la de un mero 
traductor. Todos los preliminares hasta el comienzo del primer 
capítulo son de su pluma, y hacia el final vuelve a adicionar la obra 
con autoridades y reflexiones originales 3 0. En esta última parte, 
sobre todo, Reina escribe por cuenta propia y lo hace, aunque sin 
originalidad conceptual, con la vehemencia propia del moralista 
escandalizado3 1. A través de estas páginas podemos vislumbrar algo 
de la personalidad del autor. Cita con elogio a Erasmo, en época 
en que se estaba haciendo peligroso el solo hecho de mencionarlo 3 2. 
Pero cuando llega el momento de criticar a la Iglesia no lo hace 
dentro del espíritu erasmista de renovación espiritual, sino dentro 
de la tendencia medieval a la sátira social (fol. x lv i i i r°). Su no muy 
profundo barniz humanista también deja traslucir su formación 
tradicional, aunque, con algo de la nueva actitud, trata de hallar 
la concordancia entre las autoridades clásicas y las religiosas3 3. Por 
último, escribiendo como escribió casi a mediados del siglo xvi , la 
única autoridad española reciente que cita es la de Santillana en 

" N o m e c u r o q u i é n fuesse e l auctor p o r q u e e n e l l i b r o n o l o h a l l o e s c r i p t o . . . 
C o m o n o se h a l l a este l i b r o i m p r e s o , creo que pocos l e t i e n e n ; v n o oy d e z i r q u e 
está e n l a l ib re r í a de Sant Franc i sco de L e ó n , y e l que yo tengo. N o he v i s to 
n i o y d o q u e o t r o a l g u n o tenga o t r o " . 

2 8 V é a s e d o n J U A N M A N U E L , E l l i b r o d e l o s e n x i e m p l o s d e l c o n d e L u c a n o r , 
e d . H . K n u s t , L e i p z i g , 1900, p . 410. 

3 0 Pese a m i s d i l i genc ias , n o he p o d i d o c o n s u l t a r e l o r i g i n a l l a t i n o ; m i s 
observaciones , d e carácter p r o v i s i o n a l p o r l o tanto , se basan ' e n e l cote jo c o n 
l a t raducc ión inglesa p u b l i c a d a p o r W i l l i a m C a x t o n e n 1474, de l a q u e se 
h i z o facsímil e n L o n d r e s , 1855. D e b i d o a esta l a g u n a e n mis mater ia les pre
fiero pecar p o r carta de menos y n o a h o n d a r demas iado l a c o m p a r a c i ó n . 

3 1 Desde m e d i a d o s d e l f o l . x l v i i r* ( "Y esto baste de l a m a n e r a d e l a n d a r 
y b i u i r de los h o m b r e s n o b l e s e n e l t i e m p o de agora ; y p o r q u e el m a l b i u i r 
de aquéstos muchas vezes procede de i g n o r a n c i a , c o b d i c i a , l u x u r i a y otros 
v ic ios , p o r tanto m e paresc ió escreuir las fábulas y m o r a l i d a d e s s iguientes" ) 
hasta e l f i n a l de l a o b r a ( fol . I v i i v ° ) , t o d o parece ser o r i g i n a l de R e i n a . 

3 2 E n l a d e d i c a t o r i a : " E l doct íss imo v a r ó n E r a s m o R o t e r o d a m o e n l a 
Ynstrucción d e l p r i n c i p e c h r i s t i a n o " . 

3 3 " L i b e r o padre , p o r o t r o n o m b r e B a c h o o L y e o , según O v i d i o , h i j o de 
J ú p i t e r , fue e l p r i m e r o que p l a n t ó vides ; a u n q u e esto n o cont iene v e r d a d , 
p o r q u e e l p r i m e r o que las p l a n t ó . . . fue N o é luego que sal ió d e l arca, acabado 
e l d i l u v i o . P e r o puede ser que en a q u e l l a t i e r ra d o n d e B a c h o reynó , que fue 
l a Y n d i a , d e b i ó él p r i m e r a m e n t e h a l l a r e l vso d e l v i n o " ( fo l . x l i x r ° ) . L a 
f ó r m u l a conces iva ("pero puede ser") vue lve a co locar ambas t radic iones e n e l 
m i s m o p l a n o , después d e l r o t u n d o m e n t í s ("esto n o cont iene v e r d a d " ) d a d o a 
los clásicos. 
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sus R e f r a n e s (fol. l i i i r 0 ) 3 4 . Estos rasgos nos muestran cómo Reina, 
dentro de su limitada esfera intelectual, reacciona en igual manera 
que sus contemporáneos de mayor renombre ante las nuevas fron
teras ideológicas que establece el siglo xvi. Se conoce y se estudia 
lo nuevo, pero se contrapesa con el valor vivo de la tradición, en 
mayor o menor grado según la idiosincrasia individual. 

La obra de Reina introduce en España un final modificado de 
nuestro cuento que resulta más satisfactorio porque completa el 
paralelismo de las acciones de los dos amigos. Pero su extrema 
concisión nos demuestra que el filón novelístico latente en él per
manece ignorado por el autor 3 5. 

5«. BOCCACCIO, Decamerón, X , 8. A l llegar a este punto se im
pone abrir un paréntesis y abandonar momentáneamente el hi lo 
de la tradición hispánica y la exposición cronológica. E l siglo xv i 
es el momento en que el Decamerón triunfa en España, y esto 
enriquece considerablemente la historia del cuento de los dos ami
gos. Si inserto a Boccaccio a esta altura del estudio es porque antes 
de ahora no tuvo influencia. 

L a historia del Decamerón es la siguiente: E l padre de T i t o 
Quinzio Fulvo, noble romano, lo envía a Atenas a estudiar y lo pone 
a cargo de su viejo amigo Cremete. Allí se hace íntimo amigo de 
Gisippo, hijo de Cremete. A la muerte de su padre, Gisippo, escu
chando el consejo de amigos y parientes, decide casarse con Sofro¬
nia, pero antes de hacerlo se la presenta a Tito. Éste se enamora 
perdidamente y de resultas cae enfermo. Asediado por su amigo 
confiesa al cabo la verdad, y Gisippo lo consuela diciéndole que le 
cederá su novia: siempre podrá encontrar otra mujer, pero nunca 
otro amigo como Tito . Convienen en que la ceremonia proceda 
conforme a lo establecido, pero que en la noche T i to sustituya a 
su amigo en el lecho nupcial. Así se hace y el engaño continúa por 
cierto tiempo hasta que T i to recibe una carta en que se le pide 
que regrese a Roma porque su padre ha muerto. Esta circunstancia 
fuerza el descubrimiento de la verdad, pero Tito convence a los 
parientes de Sofronia de que ésta ha salido mejorada del engaño. 
E l romano parte con su mujer; al poco tiempo Gisippo es desterrado 

3 4 O t r a m u e s t r a de su apego a l o v ie jo es su d i a t r i b a c o n t r a las mujeres , 
q u e t e r m i n a c o n estas palabras : " N o q u i e r o meter e n el las más a l a p l u m a , 
p o r q u e n o d i g a n de mí q u e soy o t r o T o r r e l l a s , o o t ro A r c i p r e s t e de T a l a v e r a " 
( fol . x l i x r°) . L a sát i ra m i s ó g i n a t iene ra íces medievales , si b i e n es c ierto q u e 
m i s o g i n i a y p r o f e m i n i s m o l l e g a n , p o r l o menos, hasta Sor J u a n a Inés de l a 
C r u z y e l P . F e i j ó o . 

8 0 A n t e s de t e r m i n a r c o n e l D e c h a d o q u i e r o recoger u n cur ioso d a t o sobre 
P e d r o A l f o n s o . E n u n a de sus ad ic iones a l o r i g i n a l escribe R e i n a : " R e f i e r e 
P e t r u s A l f o n s u s (que fue u n p h i l ó s o p h o d ' A r a u i a ) . . . " ( fol . x x x v° ) . ¿ E r a 
i g n o r a n c i a de R e i n a , u o p i n i ó n c o m ú n de su época sobre l a p a t r i a d e l c o n 
verso aragonés? 
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de Atenas por motivos políticos y abandona su patria en la más 
dura pobreza. Se encamina hacia Roma y a su llegada se detiene 
ante la casa de su amigo. Ti to no lo reconoce, y Gisippo, desespe
rado, se refugia en una cueva donde se queda dormido. Dos ladro
nes entran a dividir su botín, y después de un altercado uno de 
ellos mata al otro. Gisippo es apresado y se acusa del crimen. Por 
casualidad T i to aparece en la corte, reconoce a su amigo e inme
diatamente decide confesarse asesino. E l pretor Varrón queda estu
pefacto, y más aún cuando el verdadero matador reconoce su fecho
ría. E l caso llega a oídos del emperador Octaviano, quien da la 
libertad a los tres. T i to divide su fortuna con Gisippo y le da su 
hermana como esposa. 

E l problema que apasiona a los especialistas es el de las fuentes 
de esta historia. Tres son las soluciones propuestas: i ) Boccaccio uti
lizó la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s ; 2) su fuente es el poema francés del 
siglo x i i i , A t h i s et P r o p h i l i m , atribuido a Alexandre de Bernay, 
ramificación del cuento de los dos amigos; 3 ) Boccaccio se inspiró 
en una novela bizantina perdida que también fue usada por el autor 
de A t h i s et P r o p h i l i a s . Pero esta cuestión cae fuera de los límites 
que me he trazado. 

Lo que me interesa es el nuevo sentido que da Boccaccio al 
cuento. Característica arraigada en la literatura medieval es su tras¬
cendentalismo, el hecho de que para captar el sentido último de 
estas obras hay que leerlas en relación con el orden universal dis
puesto por la religión. Pero el Decamerón echa por un nuevo 
rumbo y hace caso omiso de esta dependencia entre lo artístico y 
lo religioso. Los alegres mozos y mozas que dan origen a la narra
ción huyen de Florencia, de la peste, y se aislan del mundo exterior 
recluyéndose en apartada finca para pasar los días en amable con
versación, sin preocupaciones de ningún otro orden. En forma para
lela al aislamiento físico de sus protagonistas, el Decamerón se 
cierra a las consideraciones espirituales; el ámbito de la obra son, 
en el sentido propio y figurado, los jardines de la finca, el h i c et 
n u n c . La novela se vuelca hacia adentro buscando todo su apoyo 
en consideraciones estéticas, ajena por completo a los propósitos mo
rales. L a explicación de la obra es ahora desde dentro, sin salirse 
de los límites trazados por un arte liberado audazmente de toda 
sujeción espiritual. 

De acuerdo con estas características, el cuento de los dos amigos 
también cambia de sentido. L a lección ejemplarizado™ es lo que 
menos interesa al autor; se acentúa en cambio la peripecia y, en 
general, la materia novelística pasa a primer plano. A l mismo tiempo 
esta materia no es demostración de un postulado doctrinal; se basta 
a sí misma, sin sostenerse en moralidades anejas; la moral didác
tica se reemplaza por un exaltado himno a la amistad. Todos estos 
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puntos eran, justamente, los que daban cierta unidad a los testi
monios medievales aducidos hasta aquí. Mientras el fin didáctico 
fue lo primordial no se veía la necesidad de reelaborar la materia; 
pero ahora se persigue el fin artístico, y para llegar a él cada autor 
moldeará el cuento de acuerdo con sus intenciones. En esta forma 
se inicia en España la segunda etapa del recorrido literario de la 
historia de los dos amigos. 

6. A L O N S O PÉREZ, O c h o l i b r o s de l a s e g u n d a p a r t e de l a D i a n a 
de Jorge de M o n t e m a y o r (Valencia, 1564)38. Partenio y Delicio, 
mozos idénticos como dos gotas de agua, se crían bajo la tutela de 
dos pastores en distintos lugares de Trinacria (=Sicilia). Una casua
lidad los reúne - l o que da lugar a diversas equivocaciones-, y los 
muchachos terminan haciéndose íntimos amigos. La fama de su 
parecido llega a la corte de Eolia, y son llamados por el rey. Allí 
viven un tiempo hasta que les entra el deseo de saber quiénes son 
sus verdaderos padres. Parten juntos a buscarlos, y llegan a Lusi-
tania, a las orillas del Duero. Oyen un dulcísimo canto entonado 
por Stela y bruscamente interrumpido por la aparición del enamo
rado gigante Gorforosto, quien la persigue hasta las propias már
genes del río. Las ninfas del Duero esconden a Stela en el fondo del 
agua. Pero la visión de la doncella ha bastado para cautivar a los 
dos mozos. Delicio es el primero en confesar su pasión, y Partenio 
decide sacrificar la suya en aras de su amistad (libro 30, fols. 64 
r°-85 v°). A los pocos días reaparece Stela, acompañada de Crimene, 
una de las ninfas, y se siguen largas pláticas con los dos jóvenes. 
En el curso de éstas Crimene se enamora de los dos y luego se deci
de por Partenio, quien encubre su pasión por Stela. A l mismo 
tiempo Partenio, con gran disimulo, ha trabado amistad con Gor
forosto (libro 4o, fols. 93 r°-i22 v°). E l gigante se entera del amor 
de Delicio por Stela y decide castigarlo, pero lo detiene el temor de 
equivocarse per su parecido con su. amigo Partenio. Para resolver 
todos los problemas éste último decide partir solo y dejar a Delicio 
que ocupe su lugar. Pero Delicio descubre la pasión de su amigo y, 
3. SU. VCZ decide sacrificarse por la amistad. Furtivamente sale del 
lugar y deja a Partenio que goce del E i r io r de Stela pero Gorforosto 
al ver a ambos juntos cree o 11 e Partenio es Delicio lo atraua v lo 
encierra en una cueva. Desconsoladas, Crimene y Stela parten en 
busca de Delicio (libro 50 fols 125 r° 157 r°) La historia queda 
trunca, pues la obra termina sin dar solución al embrollo 

Nuestro cuento resulta casi irreconocible en esta versión y, a la 
verdad, muy poco de él utiliza Pérez. E l médico salmantino estaba 

3 0 L o s b ib l iógra fos c o n o c e n dos edic iones d e l a ñ o 1564, u n a de V a l e n c i a 
(la p r í n c i p e ) y o t r a de S a l a m a n c a ; yo poseo e j e m p l a r de u n a tercera, desco

n o c i d a a l parecer , h e c h a e n B u r g o s p o r F e l i p e de J u n t a : a e l la se ref ieren m i s 
citas. 
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muy ufano de sus conocimientos humanísticos y en ellos, según él, 
estriban los méritos de su obra 3 7 . Imita dentro de la medida de sus 
fuerzas la égloga clásica y la moderna, pero, al mismo tiempo, siendo 
su obra continuación de la D i a n a de Montemayor, la influencia de 
la novela pastoril española se une a la de la literatura grecolatina. 
A todo esto hay que sumar la evidente afición de Pérez a los libros 
de caballerías. E l total de estas partes merece, con toda justicia, la 
hoguera a que fue condenado por el cura cervantino, si bien' su 
carácter experimental le confiere gran interés dentro de la evolu
ción de la novela española. E l salmantino carecía de todo poder 
de síntesis y estas dispares influencias no llegan a armonizarse nunca, 
sino que chocan entre sí continuamente. La recreación del mundo 
pastoril es incompleta y se deslizan así elementos sorprendentes 
por su incongruencia con el vivir paradisíaco de los pastores38. Esta 
D i a n a queda como una abortada tentativa de amplificación de la 
materia bucólica. 

L a historia de Delicio y Partenio se plasma, principalmente, 
sobre las literaturas clásicas. Tres situaciones distintas rigen el curso 
de las tres partes del cuento. En la primera se sigue el modelo de los 
M e n e e m o s de Plauto, sin que se pueda hablar de imitación, pues 
la versión de Pérez es muy libre. L a comedia plautina circulaba en 
España desde hacía, por lo menos, diez años, en el r i f a c i m e n t o , que 
no traducción, de Timoneda (1554)39; en el texto original era cono
cida desde hacía mucho tiempo. Los puntos de contacto entre 
Plauto y Alonso Pérez son los siguientes: 1 ) los hermanos son idén-

3 7 E n l a " E p í s t o l a a l l e c t o r " hace esta p a l a d i n a dec la rac ión : " C a s i e n t o d a 
esta o b r a n o ay n a r r a c i ó n n i p lát ica , n o sólo en verso, mas a u n e n prosa , q u e 
a pedacos de l a flor de l a t i n o s e i t a l i a n o s h u r t a d o e i m i t a d o n o sea" . N o 
nos s o r p r e n d a n estas pa labras pues ta l proceso creat ivo p r o d u c í a e l de le i te 
de los humanis tas y, s in i r más lejos, a él r e sponde l a A r c a d i a de Sannazaro . 
A d e m á s , estas pa labras t i e n e n m a y o r a lcance, pues son censura i n d i r e c t a de 
l a o b r a de M o n t e m a y o r , a q u i e n Pérez y otros c o n t e m p o r á n e o s acusaban de 
ser " i n g e n i o l e g o " . 

8 8 L a i r a ( fol . 21 r ° ) , l a e n v i d i a (59 r ° ) , od ios morta les (63 r»), a tentados 
c r i m i n a l e s (41 v° , 138 r ° ) , tempestades (157 v ° ) , referencias a las necesidades 
fisiológicas (170 r°) y u n a d u l t e r i o (226 r ° ) , si b i e n éste e n u n a h i s tor ia caba
l leresca. T o d o esto n o obedece a u n prees tab lec ido f in artíst ico de fus ión d e l 
m u n d o poét i co c o n e l r e a l , como sucede m á s tarde e n Cervantes , s ino a i n c o m 
p r e n s i ó n , p o r parte de A l o n s o Pérez , d e l i d e a l e n c a r n a d o e n e l g é n e r o pas
t o r i l . 

3 8 Véase C H . H . S T E P H E N S , L o p e d e V e g a ' s " E l p a l a c i o c o n f u s o " t o g e t h e r 
w i t h a s l u d y of t h e M e n a e c h m i t h e m . e i n S p a n i s h l i t e r a t u r e , N e w Y o r k , 1939, 
p p . x i - x x x i i , y R . L . G R I S M E R , T h e infíuence of P l a u t u s i n S p a i n b e f o r e L o p e 
d e V e g a , N e w Y o r k , 1944. E n n i n g u n a de las dos obras se c i ta l a a d a p t a c i ó n de 
Pérez . P o r m i par te n o m e atrevo a f a l l a r n i e n favor de l a imitac ión d i r e c t a 
de P l a u t o n i e n favor de l a i n d i r e c t a , a través de L o s M e n e m n o s de T i m o 
n e d a . E s t a r í a más de acuerdo con las preferencias de Pérez l a i m i t a c i ó n 
d i rec ta , p e r o a l m i s m o t i e m p o existe l a p o s i b i l i d a d de que e l nove l i s ta h a y a 
c o n o c i d o p o r l o menos e l Amphitrión de T i m o n e d a (cf. i n f r a , n o t a 41). 
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ticos; 2 ) son naturales de Sicilia; 3 ) han vivido separados por cierto 
tiempo; 4) ambos hermanos emprenden un viaje para buscar a sus 
padres (en Plauto uno de los Meneemos viaja extensamente bus
cando al otro). A l llegar a este punto el salmantino deja de lado la 
comedia latina y adapta otro tema también clásico: los amores de 
Acis, Galatea y Polifemo. Acis es ahora Delicio-Partenio; Calatea 
es Stela, y Polifemo, Gorforosto. L a imitación se ciñe aquí más al 
modelo, Ovidio, al punto de versificarse en no despreciables octavas 
las quejas de Polifemo (fols. 139 r ° - i 4 2 v 0 ) 4 0 . (Por otra parte, este 
pasaje de las M e t a m o r f o s i s es uno de los más socorridos en la lírica 
del siglo xvi). E l final es distinto del de la fábula clásica pues el 
novelista, por asociación de ideas y temas, pasa del Polifemo ovidia-
no al Polifemo homérico y Partenio termina encerrado en su cueva 
en la misma forma que Ulises y sus compañeros. 

Pero todos estos materiales de procedencia clásica nada tienen 
que ver con nuestro cuento. Las aficiones humanistas del autor ago
bian la historia de los amigos bajo el peso de los temas grecolatinos. 
De ella sólo se salvan el hecho de que ambos estén enamorados de 
la misma persona y las mutuas pruebas de abnegación al tratar cada 
uno de ellos de acallar su pasión. Estos detalles no son suficientes 
para decidir si Pérez se inspiró en la versión tradicional del cuento 
o en la de Boccaccio, o en ambas a la vez, lo que no tendría nada 
de extraño vistas la popularidad y difusión de las dos 4 1. 

4 0 J O S É M A R Í A D E C o s s í o , Fábulas mitológicas e n España, M a d r i d , 1952, 
p . 207: " A l o n s o Pérez t raduce a l s u l m o n e n s e p u n t u a l m e n t e e n e l e log io , a q u í 
de Ste la , y e n l a p o n d e r a c i ó n de su e s q u i v e z . . . L a c o n d e n a c i ó n que pesa 
sobre esta n o v e l a desde q u e Cervantes l a a r r o j ó a l c o r r a l de los condenados 
p o r m a n o d e l ama , h a oscurec ido este t rozo, q u e es de las mejores i m i t a c i o n e s 
que poseemos d e l f ragmento o v i d i a n o . " 

4 1 U n ú l t i m o p u n t o antes de a b a n d o n a r esta D i a n a : e n l a vers ión a q u í 
c o n t e n i d a aparece u n a "cues t ión de a m o r " . Stela , p a r a p o d e r d i f e renc ia r a 
D e l i c i o de P a r t e n i o , d a a u n o u n c o r d o n c i c o y a l o t ro le corta u n trozo d e 
u n a b a n d a q u e éste l l e v a , y e l l a se l o cose a su vest ido: ¿cuál es e l más agra
c iado de los dos? L a cuest ión, e n f o r m a u n poco d i s t i n t a , se r e m o n t a a l F i l o c o l o 
de Boccacc io , l i b r o I V , quest. 1, y t u v o e n o r m e p o p u l a r i d a d . Pérez p u d o h a b e r l a 
l e í d o en e l o r i g i n a l i t a l i a n o o e n c u a l q u i e r a de las dos versiones castellanas: l a 
i m p r e s i ó n c l a n d e s t i n a de l a t raducc ión de D i e g o L ó p e z de A y a l a t i t u l a d a 
L a b e r i n t o d e a m o r (Sevi l la , 1546), o l a autor izada y p u b l i c a d a p o r B lasco de 
C a r a y c o n e l t í tu lo de T r e c e q u e s t i o n e s ( T o l e d o , 1546). T a m b i é n se h a l l a 
e n e l i n t r o i t o a l Amphitrión de T i m o n e d a (1559). C o n o z c o los s iguientes estu
dios sobre e l tema, a u n q u e n i n g u n o m e n c i o n a l a vers ión de A l o n s o Pérez : 
P í o R A J N A , " U n a quest ione d ' a m o r e " , R a c c o l t a d i s t u d i i c r i t i c i d e d i c a t a a d 
A l e s s a n d r o d ' A n c o n a , F i r e n z e , 1901, p p . 553-568; d e l m i s m o , " L ' e p i s o d i o de l le 
q u e s t i o n i d ' amore n e l F i l o c o l o d e l B o c c a c c i o " , R o , 31 (1902), 28-81; R . S C H E V I L L , 
" S o m e forms of the r i d d l e q u e s t i o n a n d the exercise of the wits i n p o p u l a r 
fiction a n d f o r m a i l i t e r a t u r e " , U C P M P h , 2 (1911), 183-237; J . F . M O N T E S I N O S , 
" U n a cuest ión de a m o r en comedias ant iguas e s p a ñ o l a s " , R F E , 13 (1926), 280¬
283; J . C A S A L D U E R O , " P a r o d i a de u n a cuest ión de a m o r y q u e j a de las f regonas" , 
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7. J U A N DE T I M O N E D A , E l Patrañuelo (Valencia, 1567)42. L a ver
sión de Timoneda es, en lo esencial, copia del Decamerón, aúneme 
algunas de sus variantes no carecen de interés. Por ejemplo, los 
dos amigos (Federico y Urbino), aunque sin relación sanguínea, 
son idénticos en apariencia. Esto no arguye en absoluto imita
ción de Alonso Pérez ya que, si vamos al caso, Timoneda fue el 
popularizador de los M e n e e m o s en España y, por otra parte, el tema 
de los mellizos es fecundísimo en todas las literaturas. L a identidad 
da mayor verosimilitud al "casamiento engañoso" y, por ende, no 
alarma tanto a la moral. Otra diferencia: la ruina de Federico es 
maquinada por los deudos de su prometida esposa, en lo cual se 
parece al C a b a l l e r o Cifar, aunque no interviene la violencia. Las 
demás variantes son, principalmente, cambios en el orden de los 
episodios. 

E l genio de Timoneda era de cuentista, no de novelista, y así 
sus versiones de historias ajenas se hacen notar por el descarte de 
lo no narrativo. Por esta razón desaparece el hermoso discurso de 
Tito , y el diálogo entre los dos amigos, en que Gisippo inquiere 
las causas de la enfermedad del otro, se reduce a lo esencial. En 
general, la "patraña" es más breve y más dramática que su modelo, 
pero cala menos hondo en el análisis de la materia. De todas ma
neras, la inserción de nuestro cuento en el Patrañuelo contribuye 
a asegurarle nueva vida. 

L a obra total de Timoneda nos enfrenta a un caso curioso: si 
la eliminamos, la literatura española no pierde casi nada desde el 
punto de vista de la realización estética4 3, pero al mismo tiempo 
sería difícil de explicar la concepción de buena parte de las obras 
anecdótico-narrativas y dramáticas posteriores. En otras palabras, 
Timoneda es un gran medianero literario. Tanto en sus ediciones 
de obras ajenas44 como en sus libros originales (si es válido el tér
mino aplicado a este autor), su labor consiste en recoger la materia 
artística ya elaborada y darle la mayor difusión posible gracias a su 
doble actividad de adaptador y librero. En este sentido no es el 
menor de sus galardones su tratamiento de la literatura folklórica. 
Timoneda colecciona temas populares y los desbasta un poco, dán-

R F E , 19 (1932), 181-187; J . P . W I C K E R S H A M C R A W F O R D , " A g a i n the cuestión d e 
a m o r i n the ear ly S p a n i s h d r a m a " , H R , 1 (1933), 319-322. 

4 2 U t i l i z o l a ed ic ión de F . R u i z M o r c u e n d e , Clás. c a s t . , M a d r i d , 1930. E s l a 
p a t r a ñ a 22. 

4 3 Exageradas y vagas m e parecen las s iguientes pa labras de R u i z M o r c u e n 
de, ed. c i t . , p . x x v i i : " E s prec iso a d m i t i r q u e los ba lbuceos de T i m o n e d a seña
l a r o n e l v e r d a d e r o c a m i n o y las n o r m a s novel íst icas p a r a l a t rans ic ión entre e l 
est i lo l l a n o y f a m i l i a r de E l Patrañuelo y l a prosa correcta y esenc ia lmente 
art íst ica de las N o v e l a s e j e m p l a r e s " . 

4 4 R e c o r d e m o s e l e log io de Cervantes , V i a j e d e l P a r n a s o , cap. 8: " F u e desto 
e j e m p l o J u a n de T i m o n e d a , / que c o n sólo i m p r i m i r , se h izo eterno, / las 
comedias d e l g r a n L o p e de R u e d a " . 
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doles una forma semiartística, trabajada a medias, pero suficiente 
para conferirles nueva jerarquía que les permite circular en el 
mundo de las letras, prontos a ser aprovechados más ventajosa
mente 4 5. 

8. G O N C A L O FERNANDES TRANCOSO, H i s t o r i a s de p r o v e i t o e e x e m -
p l o (Lisboa, 1575?)46. Durante toda la primera mitad de la histo
ria Trancoso imita muy de cerca a Timoneda, al punto de tradu
cirlo a veces, como se puede ver por estos ejemplos: 

Y como la noche es encubridora 
de muchas faltas de naturaleza, to
do hombre se pensaba que fuese 
Federico el desposado (p. 232). 

Venida la mañana y levantado 
Urbino del costado de su querida 
Antonia, vista la presente, se fue a 
dar gracias a Federico de su con
tentamiento, al cual halló en la ca
ma; y allí los dos determinaron de 
llamar a Guillermo para descu
brirle lo que entre los dos había 
pasado... "Pues para eso -di jo 
Federico-, señor padre, le habe
rnos llamado y dado parte desto, 
que en satisfacción de nosotros sea 
relatador de lo dicho y desculpe 
nuestro yerro, si yerro le ha pares-
cido (pp. 232-233). 

Como a n o i t e é e n c o b r i d o r a de 
moitas j a i t a s , e éles eram tao se-
m e l h a n t e s , todos os q u e se acha
rara presentes c u i d a r a m q u e o noi-
v o era o próprio Cornélio, filho 
d a q u e l e rico mercador de Coim-
bra (p. 155). 

Viuda a m a n h a , levantou-se Fa-
brício de p a r de sua q u e r i d a espo
s a d a , e foi dar p a r t e de seus con¬
tentamentos a seu amigo Cornélio, 
o q u a l achou d e i t a d o na cama. A l i 
os dois d e t e r m i n a r a m de buscar 
seu p a i , e de Ihe d e s c o b r i r o q u e 
e n t r e ambos h a v i a passado... " P o i s 
p a r a isso, s e n h o r p a i - d i s s e r a m 
éles-, o mandamos chamar: p a r a 
q u e d a n d o - l h e p a r t e deste caso, se j a 
nosso r e l a t o r d i a n t e esses s e n h o r e s , 
p a r a q u e nao tomem a mal o q u e 
já está j e i t o , p o i s o s e n h o r Fabrício 
é q u e m éles s a b e m , e fique descul
p a d o noso e r r o , se e r r o se p o d e 
chamar ( p p . 156-157). 

Estas muestras ponen en claro las relaciones entre Timoneda y 
Trancoso, no bien puntualizadas hasta ahora. Pero no toda la his
toria es imitación tan servil. En la segunda parte el portugués se 
aparta algo de su modelo, o mejor dicho, amplifica lo ya expre
sado por Timoneda e inventa discursos que éste apenas insinúa. 

1 5 Desde l u e g o , n o es e l ú n i c o d e d i c a d o a estas tareas, p e r o sí u n o de los 
m á s activos y, p o s i b l e m e n t e , e l de m a y o r f o r t u n a . C o m o i lustrac ión de lo q u e 
d i g o , véase l a l a rga l i s t a de temas folklór icos p o r él u t i l i zados , e n J . W E S L E Y 
C H I L D E R S , M o t i f - i n d e x of t h e " C u e n t o s " of J u a n T i m o n e d a , I n d i a n a U n i v e r s i t y 
P u b l i c a t i o n s , F o l k l o r e Series N o . 5, B l o o m i n g t o n , 1948. 

1 6 E d . de A g o s t i n h o de C a m p o s , e n l a Antología p o r t u g u e s a , Par í s -L i sboa , 
1921, p p . 149-176. L a o b r a fue escrita, a l parecer, p a r a aca l lar el d o l o r ante las 
desgracias causadas p o r l a "peste g r a n d e " de L i s b o a en 1569 (cf. ed. c i t . , 
p p . ix-xi). 
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T a l es el caso de la larga acusación del verdadero criminal, seguida 
de su propia historia, ésta última creación de Trancoso 4 7. 

En contraste con su modelo español, ajeno por completo a pro
pósitos didácticos, a Trancoso le preocupan las cuestiones de ética, 
y sus fines son siempre moralizadores. Pero ya no es el continuo 
machacar del didacticismo medieval, que aplasta la materia artís
tica. Trancoso da a ésta expresión completa y se entrega libre
mente a la creación novelística. Cumplido su cometido, recupera 
la gravedad y se encarga de puntualizar la moral allí contenida, 
aunque por lo general en forma concisa y elegante. 

9. CERVANTES, L a C a l a t e a (Alcalá de Henares, 1585)48. T i m -
brio y Silerio, caballeros jerezanos, viven en la más estrecha amis
tad. Por un lance de honor Timbrio parte para Italia, donde espera 
batirse con su contrincante. Silerio decide acompañarlo, pero en 
esos días está enfermo, y sale en pos de su amigo un poco después. 
A l llegar su nave a las playas catalanas, desembarca y por un 
accidente se ve abandonado, pues zarpan dejándole en el puerto. 
Mientras hace sus preparativos para ir a Barcelona y tomar otro 
barco oye un tumulto en la calle. Sale a investigar y ve el cortejo 
de un condenado a muerte; el reo no es otro que su amigo T i m 
brio. Sin pararse a medir las consecuencias, embiste a los guardias 
espada en mano: Timbrio escapa pero Silerio es preso. A su vez 
condenado a muerte, esa noche logra huir al abrigo de la horrible 
confusión creada por un desembarco de moros. Sin perder tiempo 
se encamina a Nápoles, donde encuentra a su amigo penando por 
amores de Nísida. Silerio, decidido a ayudarlo, se disfraza de truhán 
y entretiene a la dama. En el curso de estas actividades él también 
se enamora de Nísida y, por una indiscreción suya, Timbrio se 
entera de su pasión. E l buen Timbrio quiere huir para no estorbar 
estos amores, pero Silerio alcanza a convencerlo de que su verda
dera amada es la hermana de Nísida. En este momento llega el 
jerezano agraviado y se concierta el desafío. Nísida, aterrada ante 
el duelo inminente, confiesa a Silerio su pasión por Timbrio. Sile
rio le promete correr a avisarle el resultado del desafío: si su 
amigo vence se atará una toca blanca al brazo. Timbrio vence, 
pero Silerio, en su exaltación, olvida la señal convenida. Nísida 
cae en un "parasismo" y la creen muerta; corre este rumor por la 

" E l m o t i v o de l a confes ión d e l asesino sirve p a r a i l u m i n a r u n sector de 
los conceptos de l a fama y l a h o n r a p o c o es tudiado hasta ahora : " E c o m o 
sempre os meus furtos fossem de grande h a b i l i d a d e , e p o r éles, a l é m de 
g a n h a r d i n h e i r o , q u i s sempre c o b r a r b o a fama, n a o m e p u d e sofrer ver q u e r e r e m 
estes h o m e n s r o u b a r e m - m e a h o n r a que e u t i n h a g a n h a d o c o n tanta h a b i l i d a d e " . 

4 8 E d . de R . S c h e v i l l y A . B o n i l l a , 2 ts., M a d r i d , 1914. L a h i s tor ia de S i l e r i o 
o c u p a las p p . 118-151, 159-172, 177-182 d e l p r i m e r tomo. L a h i s t o r i a c o m p l e 
m e n t a r i a d e T i m b r i o se h a l l a e n e l t. 2, p p . 113-132. 
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ciudad y al llegar a oídos de Timbrio, éste huye desesperado. Con 
el corazón angustiado Silerio vuelve a España y se refugia en una 
ermita. Así termina la historia de Silerio, puesta en sus labios. L a 
continuación, con su feliz desenlace, es relatada por el propio T i m 
brio, pero no hace al propósito de estas páginas4 9. 

La historia de Timbrio y Silerio se identifica con nuestro cuento 
por dos rasgos esenciales: un amigo se sacrifica para liberar al otro 
de una muerte segura, y los dos amigos se enamoran de la misma 
mujer, con las consiguientes pruebas de amistad; lo demás es con
tribución cervantina al tema. Por otra parte, los dos episodios iden-
tificables están invertidos en su orden respecto a las versiones ante
riores. 

Todos los críticos citados en nota están contestes en ver en esta 
historia una imitación de Boccaccio. Desde la perspectiva que nos 
permiten las páginas precedentes, creo que las cosas cambian un 
poco de aspecto, y que Cervantes no acudió necesariamente al D e c a -
merón. De las versiones estudiadas conocía, casi con seguridad, las 
del Y s o p e t , Alonso Pérez y Timoneda; además, no creo que sea 
arriesgado suponer que circulasen versiones orales, como las hubo 
más tarde. Pero dejando de lado lo hipotético, hay dos puntos en 
que la historia de Timbrio y Silerio repite circunstancias que se 
hallan en los ejemplos hispánicos y no en Boccaccio. Silerio, acon
gojado por la presunta muerte de Nísida y la desaparición de su 
amigo, busca refugio en una ermita y es allí donde lo encuentran 
los pastores. En el C a b a l l e r o Cifar también es una ermita el puerto 
de refugio del amigo desesperado. Además, Timbrio enferma de 
amores pero, poco después, nos enteramos de que su pasión por 
Nísida es correspondida. Nuevamente este detalle aparece en el 
Cifar. Aunque no es nada seguro, parece probable, dada la curio
sidad de Cervantes por el género caballeresco, que hubiera leído 
esta novela (recordemos los curiosos paralelos entre el Ribaldo y 
Sancho), pero no quisiera caer en el error de quienes necesitan 
buscar una fuente libresca para cada página cervantina. Sea direc
tamente del Cifar o de alguna versión popular parecida, Cervantes 
tomó estos dos detalles en que se aparta de Boccaccio y se acerca 
a la tradición hispánica. 

E l desarrollo de la historia de Timbrio y Silerio, tan distinto 
del de casi todos los ejemplos recogidos, se asemeja en varios por
menores, sin embargo, a la versión de Alonso Pérez. E l parecido 

" L o s estudios p r i n c i p a l e s sobre l a h i s t o r i a son los siguientes: D . P . R O 
T U N D A , " A B o c c a c c i a n t h e m e i n the C a l a t e a " , R R , 20 (1929), 245, c o n extra
ños errores a l r e s u m i r e l c u e n t o ; S O R I E R I , B o c c a c c i o ' s s t o r y of T i t o e G i s i p p o , 
o p . c i t . , p . 249, q u i e n rep i te los errores de R o t u n d a ; F . L Ó P E Z E S T R A D A , L a 
" C a l a t e a " d e C e r v a n t e s , L a L a g u n a de T e n e r i f e , 1948, p p . 102-105; E . A L A R C O S 
G A R C Í A , " C e r v a n t e s y B o c c a c c i o " , H o m e n a j e a C e r v a n t e s , ed. F . Sánchez-Casta-
ñer , V a l e n c i a , 1950, t. 2, p p . 195-235; este ú l t i m o es e l estudio más d e t e n i d o . 
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más general y evidente es que, en ambos casos, se trata de un 
cuento interpolado en una novela pastoril 8 0 . En ambas ocasiones 
es uno de los dos amigos quien empieza a contar la historia pero 
su relato es terminado por otros narradores (Timbrio en la C a l a t e a , 
Crimene y Stela en la D i a n a segunda). Por lo tanto, la historia no 
se cuenta de un tirón, sino que se parcela debido a que el mundo 
que rodea al narrador irrumpe continuamente en el de su relato, 
cortando el hilo. Por último, en el momento en que se narra la 
historia ambos amigos están separados y sólo mucho después se 
reúnen 5 1 . 

Estas observaciones sirven de demostración adicional de un hecho 
evidente: durante su noviciado literario, Cervantes se confía a los 
géneros ya consagrados y, formalmente, se mantiene muy cerca de 
ellos, como acabamos de ver en el párrafo anterior. La novedad de 
la G a l a t e a , que no es poca, no hay que buscarla por este camino, 
sino más bien en la cantidad de materia extrapastoril que se infil
tra tenazmente en el vivir edénico de sus personajes. 

Antes de pasar a otro tipo de comparaciones, quiero estudiar 
de cerca dos episodios de la historia de Silerio. Cuando éste decide 
disfrazarse de truhán para acercarse a Nísida se detiene a ponderar 
su ardid con las siguientes palabras: "Vsé de vn artificio el más 
estraño que hasta oy se aurá oydo ni leydo" (I, p. 130). La afir
mación hiperbólica seguida por el contraste brusco con la categoría 
real del hecho es una de las formas favoritas de la ironía cervantina 
-recordemos, para no ir más lejos, algún epígrafe del Q u i j o t e : "De 
la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue aca
bada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el vale
roso don Quijote de la Mancha" (I, 20). En nuestro caso, Cervantes 
hereda la fórmula de la literatura caballeresca, pero en vez de man
tener el término introductor y el introducido en el mismo nivel 
elevado (como ocurre en la caballeresca), se complace en marcar 
una profunda diferencia en el tono de ambos, al punto de que se 
vacía de sentido lo dicho en la introducción. Entre definidor y defi
nido hay como un escamoteo de la materia artística. Aquí, como 
en tantos otros casos, la fórmula aceptada no es más que un tram-

6 0 M u c h o hay q u e d e c i r sobre l a i n t e n c i ó n y e l s ignif icado de estas h is tor ias 
in terca ladas en l a n o v e l a p a s t o r i l , p e r o n o es éste e l l u g a r a p r o p i a d o . M e 
l i m i t o a seña la r l a d i f e r e n c i a más genera l que va de M o n t e m a y o r a Cervantes : 
e n l a D i a n a los cuentos ajenos a l a r g u m e n t o s i rven a l p ropós i to de crear u n 
m u n d o e n e l c u a l se i n t e g r a n diversas esferas de v i d a n o pastori les ( lo corte
sano, l o p u e b l e r i n o , l o p o r t u g u é s ) . E n l a G a l a t e a este p r o p ó s i t o se c u m p l e e n 
p a r t e e n e l c u e r p o m i s m o de l a n o v e l a ; los cuentos interca lados agregan u n a 
n u e v a d i m e n s i ó n a l a " f o r m a " n a r r a t i v a (por e j e m p l o , e l b i z a n t i n i s m o de l a 
h i s t o r i a de T i m b r i o ) . T o d o esto l o es tudio c o n más espacio e n m i l i b r o e n 
p r e p a r a c i ó n sobre L a n o v e l a p a s t o r i l e n España. 

6 1 E n r e a l i d a d , A l o n s o Pérez d e j a l a r e u n i ó n p a r a l a segunda parte , q u e 
n u n c a escr ibió . 
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polín para pasar a otras esferas artísticas. Pero volvamos a Silerio: 
las razones de su hipérbole, una vez expuestas, le roban a ésta todo 
fundamento, como sucede continuamente en la obra cervantina. 
Una afirmación como la de Silerio es siempre un toque de atención 
del autor: lo que sigue negará el antecedente. Y así sucede aquí: la 
estratagema "inaudita" consistirá en disfrazarse de truhán, artificio 
que se encuentra en la literatura, por lo menos, desde las F o l i e s 
T r i s t a n (ambos poemas de la segunda mitad del siglo XII) y ha cir
culado incesantemente en el folklore europeo 5 2. E l otro punto que 
quiero señalar es también un viejo motivo literario: Silerio se olvida 
de atarse la blanca toca al brazo, señal de la victoria de Timbrio, 
y esto casi provoca una tragedia. Pero el mismo olvido (no izar las 
velas blancas, indicadoras de la llegada de Iseo) acarrea la muerte de 
Tristán, y mucho antes ya había tenido funestas consecuencias en la 
leyenda de Teseo 5 3. 

Una de las características de Cervantes es su continua vuelta a 
los mismos temas para ir encarándolos desde diversos puntos de 
vista. Considerada en esta forma, la C a l a t e a cobra nueva impor
tancia. E l interés por lo pastoril nunca decayó en Cervantes, y en 
sus últimas palabras escritas todavía promete la Segunda parte de 
su G a l a t e a S i . En este sentido es interesante la comparación entre 
la historia de Timbrio y Silerio y E l c u r i o s o i m p e r t i n e n t e 5 5 . E l autor 
establece en ambos casos el mismo ambiente temático. En la G a l a -
t e a el relato se inicia con la siguiente declaración: "Casi oluidán-
dose a los que nos conoscían el nombre de Timbrio y el de Silerio 

5 2 Es el t i p o n ú m e r o 900 según l a clasif icación de A . A A R N E y S T I T H T H O M P 
S O N , T h e t y p e s of t h e f o l k t a l e , H e l s i n k i , 1928. V é a s e a d e m á s l a b i b l i o g r a f í a q u e 
trae T H O M P S O N e n el n ú m . K 1817.3 de su ya c i tado M o t i f - i n d e x of f o l k -
l i t e r a t u r e . 

6 3 P o r e l gusto de especular me hago l a s iguiente p r e g u n t a : t anto e l disfraz 
de t r u h á n como e l o l v i d o final aparecen e n a lgunos de los T r i s t a n e s franceses, 
e n especia l los impresos , p e r o n o e n c u e n t r o estos episodios en n i n g u n o de los 
dos T r i s t a n e s e spañoles (versión m a n u s c r i t a E l c u e n t o d e Tristán d e L e o n i s , 
ed . G . T . N o r t h u p , C h i c a g o , 1928; vers ión i m p r e s a desde 1501, Tristán d e 
L e o n i s , ed. A . B o n i l l a , M a d r i d , 1912). ¿ E x i s t i ó u n a vers ión española q u e 
c o m b i n a r a ambos episodios y que p u d o conocer Cervantes? P o s i b l e m e n t e l a 
so luc ión sea m e n o s rebuscada: los dos episodios , de g r a n d i v u l g a c i ó n c o m o ya 
he i n d i c a d o , p o d r í a n p r o c e d e r de dos fuentes p o p u l a r e s dist intas . 

5 4 H a y otros e jemplos de l a r e l a c i ó n entre l a G a l a i c a y los demás l i b r o s 
cervant inos , que c o n t r i b u y e n a r e m a c h a r l a cuest ión de l a í n t i m a u n i d a d de 
su o b r a , en e l a r t í cu lo de F . Y N D U R Á I N , " R e l e c c i ó n de l a G a l a t e a " , H o m e n a j e 
a C e r v a n t e s , C u a d e r n o s de í n s u l a , M a d r i d , 1947, p p . 105-116. 

5 6 A g r a d e z c o l a a m a b i l i d a d de m i amigo B r u c e W . W a r d r o p p e r q u i e n m e 
faci l i tó e l m a n u s c r i t o de su estudio sobre " T h e p e r t i n e n c e of E l c u r i o s o i m p e r 
t i n e n t e " , d e p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n e n P M L A . Diversos fines perseguimos: él , l a 
recta i n t e r p r e t a c i ó n de l a f o r m a y el sent ido d e l cuento c o m o integrante d e l 
Q u i j o t e ; yo , desde l a perspect iva de los e jemplos a c u m u l a d o s a q u í , l o es tudio 
c o m o remate de u n a tradic ión l i t e r a r i a . 
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- q u e es el m í o - , solamente los d o s a m i g o s nos llamauan" (I, 
p. 119). En el Q u i j o t e la situación es idéntica pero se presta mayor 
atención a la exactitud verbal: " E n la provincia que llaman Tos-
cana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, 
y tan amigos que, por excelencia y antonomasia, de todos los que los 
conocían los dos a m i g o s eran llamados" (I, 33)™. E l eco verbal re
fuerza la intención del autor: crear la ilusión de que el lector se 
halla ante otra elaboración del cuento de los dos amigos. Pero aquí 
entra en juego el torcedor de la verdad; la afirmación se tergiversa 
y anula finalmente, en forma semejante a la ya explicada, con otros 
fines, más arriba. E l resultado es la tremenda ironía dé aplicar a 
Anselmo y Lotario el calificativo de "los dos amigos por antonoma
sia". La ilusión inicial se desvanece rápidamente, pues Cervantes 
quiere ahora explorar otra posibilidad del tema 5 7.' Los dos amigos, 
paradigmas de fidelidad y lealtad, ya han sido tratados exhaustiva
mente en la G a l a t e a , pero la historia puede dar más de sí si se 
alteran los valores. Aceptado el cambio de enfoque, una de las 
preguntas que surgen es ésta: ¿qué pasaría si uno de los amibos 
no fuera ni fiel n i leal? En el plano de la creación artística, la res
puesta se formula en la n o v e l l a del Q u i j o t e . Así, E l c u r i o s o i m p e r 
t i n e n t e es lógico desarrollo, y superación, del cuento de Timbrio y 
Silerio 5 8 . Más aún: las acciones de Lotario, paralelas en sentido in¬
verso a las de Silerio, se justifican con su triunfo y esta victoria 
inmoral provoca, el derrumbamiento del mito. Considerado en esa 
forma E l c u r i o s o i m p e r t i n e n t e es etapa última en el desenvolvi
miento de la historia de los dos amigos y al mismo tiempo su des
trucción 5 9. 

5 6 Sigo el texto de l a ed ic ión de M a r t í n de R i q u e r , B a r c e l o n a , 1944. L a 
s i tuac ión i n i c i a l d e l C u r i o s o fue u t i l i z a d a p o r d o ñ a M a r í a de Zayas y Soto-
m a y o r a l c o m i e n z o de su n o v e l a " E l v e r d u g o de su esposa" ( P a r t e s e g u n d a d e l 
S a r a o y e n t r e t e n i m i e n t o h o n e s t o , B a r c e l o n a , 1649). 

6 7 E s ta idea de q u e C e r v a n t e s consc ientemente vue lve a l m i s m o a s u n t o 
p e r o c o n d i s t i n t a in tenc ión , se refuerza a l cons iderar l a f o r m a d e l i b e r a d a e n 
q u e e l nove l i s ta recrea l a m i s m a atmósfera , y a l g ú n ot ro p a r a l e l o que se v e r á 
m á s ade lante . 

5 8 Es to , desde luego , n o e x p l i c a , n i p r e t e n d e hacer lo , l a c o m p l e j a es t ructura 
d e l C u r i o s o . S u c la ra i n t e r p r e t a c i ó n se v e r á e n e l a r t í cu lo ya c i tado de W a r d -
r o p p e r . 

e í H e a q u í otras dos semejanzas textuales entre l a G a l a t e a y e l C u r i o s o : 
l a ca ída de l a m u j e r de A n s e l m o después d e l l a rgo s i t i o que le puso L o t a r i o 
se resume e n esta r e p e t i c i ó n enfát ica : " R i n d i ó s e C a m i l a , C a m i l a se r i n d i ó " . 
E l efecto q u e e n S i l e r i o p r o d u c e su p r i m e r a entrev is ta c o n N í s i d a , después 
de los largos prepara t ivos q u e h a h e c h o p a r a e l l a , se expresa así : " V i a N í s i d a , 
a N í s i d a v i " . E s interesante observar q u e estas expresiones pleonást icas , q u e 
c o n t i e n e n exactamente los m i s m o s elementos, m a r c a n e l m o m e n t o c u l m i n a n t e 
d e l a acc ión e n ambos casos. E s c ierto q u e C e r v a n t e s era afecto a las repet i 
c iones (véanse los copiosos e j emplos q u e aduce H . H A T Z F E L D , E l " Q u i j o t e " 
c o m o o b r a d e a r t e d e l l e n g u a j e , M a d r i d , 1949, p p . 294-301), pero n o h a l l o 
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10. L O P E DE V E G A , L a b o d a e n t r e d o s m a r i d o s (1595-1601)60. 
Las líneas generales repiten la historia del Decamerón, pero hay 
ciertas divergencias y amplificaciones de importancia. E l cambio de 
maridos, sobre todo, se ajusta a la moral vigente: Lauro, que está 
por casarse con Fabia, se retira al campo y deja como represen
tante para la boda a su amigo Febo. Pero el poder está hecho en 
tal forma, que resulta ser Febo y no Lauro quien realmente se casa 
con Fabia. Esto salvaguarda la moral, y ahora sí puede Febo susti
tuir a su amigo en el lecho nupcial (acto II). Cuando se conoce la 
verdad, los parientes de Fabia se enfurecen; tratan de matar a Lauro 
y por último lo arruinan. Éste huye con su criado a París, patria 
de su amigo. En el camino son saqueados por unos bandoleros, pero 
Lauro consigue llegar a París. Ve a Febo hablando con su tío el 
preboste y le pide una limosna; Febo no lo reconoce y se la niega. 
Mientras tanto, otro de los personajes ha tenido un duelo y ha 
matado a su contrincante, cuyo cadáver esconde en una cueva. A 
ésta llega el apesadumbrado Lauro, y cuando aparece la guardia, 
que anda persiguiendo a los bandoleros, se acusa del crimen. Es 
llevado ante el preboste y esta vez Febo sí lo reconoce. Se sigue 
la competencia de generosidad y la comedia termina con el matri
monio entre Lauro y una hermana de Fabia. 

L a mayoría de los cambios introducidos por Lope obedecen a las 
necesidades de la comedia. Las acciones necesitan explicación dra
mática, lo cual exige un aumento del número de personajes; uno 
de ellos es el gracioso Pinabel, criado de Lauro. E l dinamismo 
esencial de la comedia de Lope requiere una sucesión más rápida 
de los acontecimientos, problema que el autor resuelve introdu
ciendo una intriga secundaria que se entrecruza con la acción prin
cipal para apresurar el argumento y no dejarlo decaer. Si se en
tienden estas necesidades del género, tal como lo concebía Lope, 

n i n g u n a t an a p r o x i m a d a . E l más cercano parece ser u n e j e m p l o d e l C e l o s o 
extremeño: " L e o n o r a se r i n d i ó , L e o n o r a se e n g a ñ ó , L e o n o r a se p e r d i ó " . P e r o 
el d i s t i n t o esquema d e b i l i t a e l d i n a m i s m o . P o r ú l t i m o : e l t í tu lo y el t e m a 
d e l c u e n t o d e l Q u i j o t e se h a l l a n ya encerrados a lgunas p á g i n a s después d e l 
f ina l de l a h i s t o r i a de S i l e r i o : " N o son los celos señales de m u c h o a m o r , s ino 
de m u c h a c u r i o s i d a d i m p e r t i n e n t e " ( I , p . 228). L o s celos de l a per fecc ión de 
su m u j e r e m p u j a n a A n s e l m o a su m a l h a d a d o e x p e r i m e n t o . - D o n A M É R I C O 
C A S T R O ya h a b í a i n d i c a d o c ierto t i p o de re lac ión ( i d e n t i d a d de posturas v i t a 
les) entre S i l e r i o y L o t a r i o ; cf. " L o s pró logos a l Q u i j o t e " , R F H , 3 (1941), 
331, n o t a , t raba jo recog ido ahora e n S e m b l a n z a s y e s t u d i o s españoles, P r i n c e t o n , 
1956. 

6 0 A c a d , t. 14, 567-611. S. G . M O R L E Y y C . B R U E R T O N , T h e c h r o n o l o g y of 
L o p e d e V e g a ' s C o m e d i a s , N e w Y o r k , 1940, p . 177, l a fechan "1595-1608 
( p r o b a b l y 1595-1603)". R e c i e n t e m e n t e S. G . M O R L E Y , " T h e p s e u d o n y m s a n d 
l i t e r a r y disguises of L o p e de V e g a " , U C P M P h , 33 (1951), p . 455, n o t a , p u n 
t u a l i z a u n p o c o más l a fecha c o n base e n u n a re ferenc ia histór ica : 1595-1601. 
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quedan sin fundamento las principales críticas dirigidas a esta co
media 6 1 . 

L a fuente parece ser Boccaccio, pero hay pasajes que no se hallan 
en la historia de T i to y Gisippo y sí en algunos de los ejemplos 
españoles. L a violenta reacción de la familia engañada nos recuerda 
la versión del C a b a l l e r o Cifar, aunque bien podría explicarse por 
la convención literaria del código del honor. Cuando Febo parte 
a su patria, lo hace no sólo con su esposa, sino también con Celia, 
hermana de ésta. E n la misma forma Timbrio, en la C a l a t e a , llega 
a España acompañado de Nísida y su hermana Blanca 0 2. E l viaje 
de Lauro interrumpido por su captura recuerda la detención de 
Timbrio en Cataluña, también por unos bandoleros, episodio que 
se halla igualmente en Timoneda. E l mismo Lauro durante toda 
la comedia no tiene ojos más que para Fabia, pero al final, sin 
preparación alguna, termina casándose con Celia, de quien nunca 
se nos dijo que estuviese enamorado; recuérdese que, en Boccaccio, 
Gisippo se casa con la hermana de su amigo. E l casamiento final 
es convención de la comedia, pero sucede que también Silerio 
suspira sólo por Nísida y se casa inesperadamente con su hermana 
Blanca. Por último, cuando Lauro llega a París pide personalmente 
limosna a Febo, quien no lo reconoce. En el Decamerón Gisippo se 
detiene frente a la casa de Tito , hasta que éste pasa sin dar señales 
de reconocerlo. Pero el episodio de la limosna se halla ya en T i 
moneda 6 3. 

11. M A T Í A S DE LOS R E Y E S , E l c u r i a l d e l P a r n a s o (Madrid, 
1624)64. Esta versión no se inspira en Timoneda, como ha venido 

0 1 C A R O L I N E B . B O U R L A N D , " B o c c a c c i o a n d the Decamerón i n C a s t i l i a n a n d 
C a t a l á n l i t e r a t u r e " , R H i , 12 (1905), 157-158: " T h e secondary mot i f s i n t r o d u c e d 
by h i m [ L o p e ] , . . . e n t i r e l y c o n v e n t i o n a l a n d c o m m o n p l a c e i n themselves, serve 
o n l y to re ta rd the a c t i o n of the p lay a n d to confuse the m i n d , so that the 
most care fu l a t t e n t i o n is necessary to f o l l o w the t h r e a d of the o r i g i n a l p l o t " . 
E s t o ú l t i m o es u n a e x a g e r a c i ó n , y l o q u e antecede n o es d e l todo exacto . L a 
cr í t ica de l o c o n v e n c i o n a l es u n c r i t e r i o e r r ó n e o que , a p l i c a d o r i g u r o s a m e n t e , 
d e j a r í a m u y m a l p a r a d a a l a d r a m a t u r g i a española . L o c o n v e n c i o n a l está i m 
puesto p o r l a neces idad de fac i l i ta r l a c o m u n i c a c i ó n c o n e l p ú b l i c o ; p o r o t r a 
p a r t e , l a c o m e d i a , e n l a m a y o r í a de los casos, se vue lve de espaldas a l a v i d a , 
l o q u e f ac i l i t a y hasta hace necesario e l desar ro l lo de u n cód igo c o n v e n c i o n a l 
de acciones y reacciones. 

6 2 C o m o ya i n d i q u é , l a h i s t o r i a de T i m b r i o o c u p a las p p . 113-132 d e l 
s e g u n d o t o m o . 

0 3 N o he p o d i d o h a l l a r los para le los a que a lude S O R I E R I , o p . c i t . , p . 245: 
" T h e r e are s i tuat ions , especial ly i n the first act, i n w h i c h we can see the in¬
fluence of T i m o n e d a " . 

6 1 R e e d i t a d a p o r E . C o t a r e l o en su Colección s e l e c t a d e a n t i g u a s n o v e l a s 
españolas, t. 12, M a d r i d , 1909 (Aviso I I , p p . 30-64). N o he p o d i d o v e r l a 
tesis d o c t o r a l de H E I N Z M A T T H E S , Matías d e l o s R e y e s u n d s e i n e P r o s a s c h r i f t e n , 
U n i v e r s i d a d de B e r l í n , 1952. 
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afirmándose6 5, sino que imita el cuento de Fernandes Trancoso, 
y tan de cerca que llega a la traducción casi literal. Baste la com
paración del siguiente trozo, tomado del discurso del verdadero ase
sino, y que no se halla más que en estas dos versiones (TRANCOSO, 
ed. c i t . , p. 170; R E Y E S , pp. 40-41): 

V. A . saberá que eu e a q u e l e 
hornera morto éramos dois grandes 
c o m p a n h e i r o s e a m i g o s , os quais há 
rnuitos anos q u e v i v e m o s de gran
des r o u b o s , q u e nesta c i d a d e temos 
j e i t o , p e l o s quais vivíamos com 
m u l t o aparato de nossas pessoas, 
tratando-nos rnuito b e m , p o r o n d e 
éramos cabidos e tínhamos e n t r a d a 
com todas as pessoas nobres q u e 
a q u i e n t r a r a m , a ver as preguntas 
deste h o m e m . 

Yo y aquel hombre difunto éra
mos dos grandes amigos, como mu
chos de los circunstantes saben, los 
cuales ha muchos años vivimos en 
esta corte de robos y latrocinios, 
con los cuales pasábamos con gran 
ostentación de nuestras personas, 
tratándonos honrosa y lucidamen
te. De aquí resultaba el crédito 
con que teníamos libre entrada en 
todas las casas desta corte, desde 
vuestro Real Palacio a la casa del 
escudero más humilde. 

Sigue paso a paso la adaptación de Trancoso 6 6, y en algunos lugares 
la suplementa con detalles tomados de la comedia de Lope 6 7 . Es, 
por lo tanto, producto netamente peninsular 6 8. 

En lo que sí es original Reyes es en la forma de narrar la his
toria: al comenzar la acción una tropa de ministros de la justicia 
apresa a un pobre hombre (Lisardo) en una cueva. Se le acusa de 
asesinato y cuando es condenado a muerte en juicio público, apa
rece otro individuo (Ricardo) que se confiesa autor del crimen. A l 
aclararse el enredo el juez les pide que cuenten su historia. Ricardo 
primero cuenta la suya y después Lisardo relata sus malandanzas. 
Este comienzo i n m e d i a s r e s es novedoso dentro de la tradición que 
estudio, como puede apreciar el lector, pero nada de la técnica 
narrativa es invención de Reyes. E l iniciar la narración con un suce
so inexplicado, para después remontarse a las fuentes de ese suceso, 
era ya procedimiento usual no sólo en las novelas escritas a imi
tación de las bizantinas (donde se origina tal artificio), sino tam-

0 6 C . B . B O U R L A N D , art. c i t . , p . 158; S O R I E R I , op. cit., p . 246. 
6 8 L a sed de fama que l l e v a a l asesino a confesarse como ta l e n T r a n c o s o 

(cf. n o t a 48) se r e p r o d u c e a q u í e n términos equiva lentes (pp . 42-43). 
" A n d r o n i o es e l n o m b r e d e l v e r d a d e r o c r i m i n a l ; e l juez que fa l l a l a 

causa ruega a los amigos q u e l o i n c l u y a n e n su amis tad . 
0 8 N o es v á l i d a l a conc lus ión de C . B . B O U R L A N D , art. c i t . , p . 158, de q u e 

" w e r e i t n o t that Boccaccio 's n o v e l l a a n d Reyes ' a v i s o l lave i n c o m m o n o n e 
t ra i t n o t to be f o u n d i n the o t h e r S p a n i s h vers ions, i n t e r n a l evidence that 
Reyes was d i r e c t l y a c q u a i n t e d w i t h th is story o f the D e c a m e r o n w o u l d be want¬
i n g . B o t h B o c c a c c i o a n d Reyes t e l l us that the exchange i n husbands has b e e n 
for the g i r l a d i s t i n c t g a i n r a t h e r t h a n a loss" . P e r o este deta l le se h a l l a ya e n 
e l C a b a l l e r o C i f a r y está i n s i n u a d o m u y c laramente e n T i m o n e d a y T r a n c o s o , 
este ú l t i m o fuente de Reyes. 
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bién en la pastoril 8 9 . La forma de relato alternado también proviene 
de la novela pastoril, y ya hemos visto dos ejemplos de ello (núms. 
6 y 9). Pero esto no quita originalidad a Reyes, pues la nueva com
binación de viejos artificios técnicos produce la versión más dra
mática del cuento de los dos amigos, aunque la amanerada prosa 
descriptiva, propia por otra parte de su tiempo, nos impida gustar 
debidamente el relato 7 0. 

Lo que llama poderosamente la atención del lector es la obse
sión de Reyes por las referencias temporales7 1. T a l insistencia no 
es casual y tiene su explicación histórica. E l hombre del siglo xvn 
corre desalado en pos del presente que continuamente se le escapa 
de entre las manos, dejándole nada más que "el polvo, la sombra 
y la nada" de algo que ya pasó. La conciencia de esta temporalidad 
se hace carne en el individuo y produce una angustia más íntima 
aún que en otras épocas de sentir semejante. E l fijar el tiempo crea 
la ilusión de la posesión7 2. 

12. CRISTÓBAL L O Z A N O , D a v i d p e r s e g u i d o y a l i v i o de l a s t i m a 
d o s , Primera parte (Madrid, 1652)73. U n mancebo cristiano dedi-

6 8 E n r e a l i d a d ésta es l a f o r m a e n que c o m i e n z a n las versiones de A l o n s o 
Pérez y Cervantes , a u n q u e s in e l d r a m a t i s m o de Reyes. 

7 0 C o n v i e n e rect i f icar u n e r r o r de S o r i e r i : T H O M A S R O S C O E , T h e S p a n i s h 
n o v e l i s t s , t. 3, L o n d o n , 1832, p p . 17-39, i n c l u y ó e l A v i s o de Reyes, a u n q u e 
d á n d o l e u n final to ta lmente nuevo . E n l a vers ión o r i g i n a l e l cuento t e r m i n a 
c o n e l p e r d ó n de los dos amigos p o r e l juez ( A p o l o ) , q u i e n les p i d e q u e l o 
i n c l u y a n a él e n su amis tad . L a t raducción inglesa es m u y d i s t i n t a : l a n o t i c i a 
de su l i b e r t a d es demas iado p a r a e l esp í r i tu d e b i l i t a d o de L i s a r d o , q u i e n m u e r e 
e x c l a m a n d o : "Yes , forgive! for I have never ceased to love L a u r a , y o u r wi fe , 
- f o n d l y , passionately l o v e d her , as w h e n I first, last, saw h e r " . S o r i e r i , q u e n o 
se p r e o c u p ó e n leer l a ve r s ión o r i g i n a l d e l c u e n t o , sigue l a t raducc ión ing lesa , 
l o q u e hace falsas todas sus conclus iones basadas e n este f ina l . E l e sp í r i tu 
r o m á n t i c o , que insp i ró e n p r i m e r t é r m i n o l a recop i l ac ión de Roscoe , se i n t r o 
duce e n el c u e r p o de l a h i s t o r i a y conv ier te a u n o d e sus protagonistas e n o t r o 
M a c l a s . 

7 1 E n las cortas p á g i n a s q u e o c u p a e l A v i s o h a l l o las siguientes: " s u c e d i ó 
e n esta corte e l jueves p a s a d o " (p. 33); " h a m u c h o s a ñ o s " (p. 40); " d e n t r o 
de dos d í a s " (p. 41); " c u a t r o años se p a s a r o n " (p. 44); " e s t u v i e r o n u n m e s " 
(p. 57); " h a b r á dos a ñ o s " (p. 58); " d e n t r o de dos meses" (p. 59); " c u a t r o días 
h a b í a q u e . . . " (p. 60); " e n ve inte y dos meses" (p. 61); " a l cabo de dos 
d í a s " (p. 62). 

7 2 E l m i s m o d o n Q u i j o t e , a l sal ir de l a cueva d e M o n t e s i n o s , s í m b o l o de lo 
i n t e m p o r a l , se e m p e ñ a , s i n embargo , e n fijar l a d u r a c i ó n de su p e r m a n e n c i a en 
e l l a , a u n q u e l a c u e n t a de su e x p e r i e n c i a poét i ca ( t i e m p o psicológico) d i f iera de 
l a c u e n t a de l a e x p e r i e n c i a v i v i d a de sus in te r locutores ( t i e m p o cronológ ico) . 

7 3 U t i l i z o l a recop i lac ión de J . de Entrambasaguas , C R I S T Ó B A L L O Z A N O , H i s 
t o r i a s y l e y e n d a s , t. 1, M a d r i d , 1943 (Clás. c a s t . ) , p p . 3-10. Sobre L o z a n o , cf. 
el l i b r o d e l m i s m o E N T R A M B A S A G U A S , E l d o c t o r d o n Cristóbal L o z a n o , M a d r i d , 
1927, p u b l i c a d o , además , e n R A B M , ts. 48 (1927) y 49 (1928). Sobre u n aspecto 
de su l a b o r t r a d i c i o n a l , véase R . M E N É N D E Z P I D A L , F l o r e s t a d e l e y e n d a s h e r o i c a s 
españolas. R o d r i g o , e l último g o d o , t. 3, M a d r i d , 1927 (Clás. c a s t . ) , p p . 6-10. 
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cado al comercio enviaba sus barcos a diversos puertos. En uno de 
esos viajes un barco suyo llegó a cierta ciudad de Oriente donde un 
mercader gentil agasajó extremosamente a la tripulación, dándole, 
además, grandes regalos para el mancebo. E l cristiano los recibió 
con alegría y retribuyó el presente con otros más ricos aún; el gentil 
devolvió los dones doblados. Con esto se pica la curiosidad del 
mancebo, quien parte para conocer a tan generoso amigo. E l gentil 
lo recibe con grandes honores. Pasado un tiempo el cristiano quiere 
volver a su tierra pero su amigo se niega a dejarlo partir sin que 
se lleve parte de sus riquezas. No acepta el mancebo, y el mercader 
gentil insiste, le muestra su harén y lo insta a que elija una mujer 
como esposa. Vencido, el cristiano escoge una que resulta ser la más 
amada por el gentil. Parte el mancebo con su mujer y, después de 
bautizada, se casa con ella. Mientras tanto el gentil cae en una negra 
tristeza y, a la larga, pierde toda su fortuna. Sale en busca de su 
amigo y llega, por fin, a la ciudad donde éste vive. Se presenta en su 
casa pero el portero no lo admite y le da con la puerta en las narices. 
Se recoge el gentil al portal de una iglesia y allí se duerme. Esa misma 
noche un ladrón mata a su víctima y la echa al mismo portal. Con 
la mañana se descubre el crimen y es acusado el mercader de Oriente. 
Reconoce éste su supuesta culpa y es llevado a ajusticiar en la plaza. 
Aquí lo ve el mancebo quien se proclama culpable a gritos. La con
ciencia del verdadero asesino le obliga a confesarse como tal; se 
averigua la verdad y los tres son perdonados. E l gentil se bautiza 
y el cristiano le da una prima suya como esposa, junto con la mitad 
de sus bienes. 

Como en la mayoría de los casos, Lozano declara su fuente, y 
ésta es el B o n u m u n i v e r s a l e (ejemplo 2, cap. 19) del monje belga 
Tomás Cantipratanus (de Cantimpré). Su versión sigue al original 
tan de cerca, que no hay variantes de importancia. 

Lozano es un escritor de poca imaginación, y pertenece a una 
época en que se estaban agotando rapidísimamente las facultades 
creadoras de todo el pueblo español. A esto se une el deseo general 
de evasión de la realidad, que se resuelve, en él, en un refugio 
en lo tradicional, en el pasado. Así, pues, su obra toda, no sólo los 
tres D a v i d e s , es un verdadero tejido de leyendas, contadas, por lo 
general, con discreto talento. Esta labor reviste en la historia lite
raria una gran importancia porque Lozano es, en muchísimos casos, 
el puente que une al Siglo de Oro con el romanticismo. En vida 

- L a o b r a en que L o z a n o inserta e l cuento t iene c o m o p r o p ó s i t o n a r r a r l a 
v i d a d e l rey D a v i d , según l a B i b l i a y otras fuentes. Es u n a tr i logía ( D a v i d p e r 
s e g u i d o , E l r e y p e n i t e n t e D a v i d a r r e p e n t i d o y E l g r a n h i j o d e D a v i d más 
p e r s e g u i d o ) d i v i d i d a en siete partes, l a ú l t i m a de las cuales fue escrita p o r 
su s o b r i n o G a s p a r L o z a n o M o n t e s i n o s . L a v i d a de D a v i d le sirve c o m o excusa 
p a r a a c u m u l a r u n crec idís imo n ú m e r o de t rad ic iones q u e suelen ahogar e l 
a r g u m e n t o p r i n c i p a l . 
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de Lozano se dan las últimas reelaboraciones artísticas de los temas 
tradicionales que, con escasas excepciones, no volverán a ser ut i l i 
zados hasta el siglo xix. Y sus obras, verdaderos arsenales legen
darios, serán las fuentes favoritas en que se inspirarán escritores 
románticos como Espronceda y Zorrilla. En este papel de trans
misor de temas radica su verdadera importancia literaria. 

L a enorme popularidad de que gozaron las obras de Lozano dio, 
en muchos casos, forma casi definitiva a las leyendas por él recogi
das. E l cuento de los dos amigos no es excepción. Lozano, hombre 
de indudable erudición, se remonta a una primitiva versión de la 
historia que se halla muy cerca de la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s , omitidas 
las circunstancias de que uno de los mercaderes es cristiano y la 
boda final. Esta forma, que ignora los diversos tratamientos de los 
siglos xvi y xvii , es la que se consagra en los siglos posteriores. 

13. E l c r i s t i a n o y el g e n t i l (Valencia, 1814)74. Hi lka encontró 
este romance vulgar plebeyo —que no popular, como él supuso— en 
la Staatsbibliothek de Berlín: es un pliego suelto impreso en Valen
cia en 1814. En los dos últimos versos el coplero declara su nombre 
("Y Juan Méndez pide a todos / el perdón de sus defectos"). A l co
mienzo hace lo mismo respecto a sus fuentes: "Podrá mi inconstante 
pluma / escribir sin embarazo / la historia que nos refiere / Tomás, 
y yo mencionado / lo hallo en D a v i d p e r s e g u i d o , / en su primero 
tratado". Por Tomás se entiende el de Cantimpré, pero con toda 
seguridad Juan Méndez no conoció esta obra ni por las tapas y 
tomó la referencia de la declaración de fuentes de Lozano, su ver
dadero modelo 7 5. 

E n tres puntos, solamente, se aparta de la versión del D a v i d 
perseguido™: algunos de los personajes quedan identificados (don 
Félix es el cristiano, Flora la mujer que le cede el oriental, y éste 
al convertirse recibe el nombre de Pablo); don Félix es originario 
de Mesina, "puerto de las costas de Levante" (que en Lozano se 
menciona como uno de los destinos de sus navios); Pablo se casa 
con una hermana de don Félix (en el D a v i d , es una prima). 

Esta versión pertenece al desdichado romancero del siglo xvm, 
si es que las coplas de ciego merecen tal nombre. E l Romancero 

7 4 P u b l i c a d o p o r A L F O N S H I L K A , " E i n e spanische V o l k s r o m a n c e " , M P h , 

37 ('929-1930), 419-426. 
7 5 Este e j e m p l o de versi f icación n o es caso ú n i c o . L a s le id ís imas obras de 

L o z a n o d i e r o n o r i g e n a otros romances. D e l e p i s o d i o de L i s a r d o e n sus S o l e 
d a d e s d e l a v i d a (que más tarde insp i ró a E s p r o n c e d a , E l e s t u d i a n t e d e S a l a 
m a n c a , y a Z o r r i l l a . E l capitán M o n t o y a ) se h i c i e r o n p o r l o menos dos r o m a n 
ces q u e recogió D u r á n , B A A E E , t. 16, 264-268; cf. además E N T R A M B A S A G U A S , 
R A B M , 48 (1927), p . 301. 

7 6 H i l k a , que n o consu l tó e l D a v i d p e r s e g u i d o , c o m p a r a e l r o m a n c e c o n e l 
B o n u m u n i v e r s a l e . Es ta i g n o r a n c i a d e l texto i n t e r m e d i o le l l e v a a a d j u d i c a r 
excesiva o r i g i n a l i d a d a J u a n M é n d e z . 
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Viejo y el Nuevo quedan reemplazados por la jácara, por las com
posiciones inspiradas en la novelística universal o de pura imagi
nación. E l público también cambia: estos romances escritos por 
zafios copleros están dirigidos a sus pares. Pero entre ellos gozaban 
de envidiable popularidad, al punto de que el gobierno trató de 
prohibir su publicación 7 7. 

E l dudoso servicio que el poetilla Juan Méndez hace al cuento 
desde el punto de vista artístico se convierte, por otra parte, en no 
despreciable favor si lo consideramos desde el punto de vista de la 
popularidad. A través del pliego suelto los dos amigos se difunden 
por todos los rincones de las clases bajas. 

14. JOSÉ ZORRILLA, D O S h o m b r e s g e n e r o s o s (Madrid, 1842)78. 
E l argumento es casi idéntico al de Lozano y Méndez, en especial 
al de este último. E l cristiano se llama aquí don Luis Tenorio y 
vive en Cádiz; su esposa no se llama Flora sino Eliodora (como 
mora se llamaba Zulima), y el musulmán convertido se casa con 
una hermana de don Luis. 

Se ha dicho siempre que la fuente de Zorrilla es el D a v i d p e r 
s e g u i d o de Lozano 7 9 . Verdad es que Zorrilla saqueó despiadada y 
repetidamente las páginas de esta obra, pero los críticos citados no 
conocieron el romance plebeyo de Juan Méndez, texto que cambia 
un poco la cuestión. E l propio poeta declara en D o s h o m b r e s g e n e 
r o s o s que éste "es un cuento asaz entretenido / con puntas de moral, 
sana y sencilla, / en Castilla aprendido, / a manera contado de 
Castilla". Los críticos, acostumbrados a aceptar con escepticismo las 
declaraciones de fuentes de Zorrilla, han hecho caso omiso de esta 
explícita admisión, y en ello han errado. Indudablemente el cuento 
de los dos amigos existía en la tradición oral, al menos en la forma 
de romance plebeyo, y Zorrilla lo puede haber conocido en esta 
versión o en otra parecida. Si añadimos el hecho de que aquí el 
gentil también se casa con una hermana del cristiano (como en 
Méndez; "prima" en Lozano), se hace casi seguro que el poeta no 
imitó el D a v i d p e r s e g u i d o sino su versión populachera. 

En la ingente producción de Zorrilla, la leyenda de los D o s 
h o m b r e s g e n e r o s o s no reviste ninguna importancia especial. Es una 

7 7 Sobre todo esto véase R . M E N É N D E Z P I D A L , R o m a n c e r o hispánico, M a d r i d , 
1953, t. 2, p p . 246-249. 

7 8 J u n t o c o n otras dos leyendas ( E l talismán y E l m o n t e r o d e E s p i n o s a ) 
f o r m a e l v o l u m e n i n t i t u l a d o V i g i l i a s d e l estío, M a d r i d , 1842. Se puede leer este 
p o e m a e n O b r a s d e D . José Z o r r i l l a , Par í s , s. a., t. 1, p p . 441-455. C f . N . A L O N 
SO C O R T É S , Z o r r i l l a . Su v i d a y sus o b r a s , 2* ed. , V a l l a d o l i d , 1943; en las p p . 293¬
294 trata de nuest ra compos ic ión . 

7 8 C f . E N T R A M B A S A G U A S , RABM, 48 (1927), p . 211; A L O N S O C O R T É S , op. cit., 

p . 294; J . H U R T A D O y A . G O N Z Á L E Z P A L E N C I A , H i s t o r i a d e l a l i t e r a t u r a e s p a 
ñola, 5 ' ed. , M a d r i d , 1943, p . 510. C o n v i e n e deshacer u n error : Entrambasaguas 
y H u r t a d o - P a l e n c i a a f i rman q u e e l m i s m o c u e n t o de L o z a n o (nuestro n ú m . 12) 
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más entre muchas, con todos los vicios en que incurrió la irresta-
ñabie vena poética de su autor, sobre todo el descuido en la com
posición y el prosaísmo8 0. Pero como en todas sus composiciones, 
por flojas que sean, siempre encuentra el lector algún pasaje de 
deslumbradora belleza descriptiva; en nuestro poema se destaca 
en este sentido la evocación del harén del moro. 

II. A D A P T A C I O N E S EPISÓDICAS 8 1 

1. L O P E DE V E G A , E l a m i g o p o r f u e r z a (1599-1603)82. Es come
dia puramente novelesca, con argumento un tanto disparatado. A l 
comienzo del segundo acto el príncipe Turbino está durmiendo 
en una habitación de la cárcel. Las dos heroínas entran allí segui
das por el lascivo alcaide y ninguno de los tres ve a Turbino. Lu
cinda y Lisaura matan a puñaladas al alcaide, quien se desploma 
al lado del príncipe, aunque sin despertarlo. Poco más tarde llegan 
unos guardias quienes al ver tal espectáculo inmediatamente con
sideran culpable a Turbino. 

Este breve episodio se parece mucho a las causas de la prisión 
del segundo amigo. En ambos casos el protagonista duerme, se co
mete un crimen en sus cercanías y es falsamente acusado de éste. 
De aquí en adelante Lope echa por rumbos muy distintos. 

2. L O P E DE V E G A , E l a m i g o hasta l a m u e r t e (1606-1612, proba
blemente 1610-1612)83. E l tema general es el de nuestro cuento: las 
diversas pruebas a que se somete la amistad de dos hombres (don 

d i o o r i g e n t a m b i é n a E l talismán. N o hay t a l : l a amis tad de G e n a r o y F e d e r i c o 
e n esta l eyenda , tema de secundar ia i m p o r t a n c i a , n o se parece en n a d a a l a 
d e l c u e n t o de L o z a n o . E n r e a l i d a d , E l talismán es ree laborac ión de u n tema 
l e g e n d a r i o q u e Z o r r i l l a ya h a b í a u t i l i z a d o e n P a r a v e r d a d e s e l t i e m p o y p a r a 
j u s t i c i a D i o s . Cf . G . G U A S T A V I N O G A L L E N T , " L a l e y e n d a de l a cabeza" , R F E , 
36 (1942), 27-29, y A L O N S O C O R T É S , o p . c i t . , p . 294. 

8 0 Véase , p o r e j e m p l o , e l desmayad í s imo final: " C o n eso, lector , si hasta 
a h o r a / gratos m i s cuentos te son, / D i o s me l o p r e m i e e n e l c ie lo , / d e m á n 
d e m e l o s inó. / C o n q u e si te p l a c e n c ó m p r a l o s / y c o n l a ayuda de D i o s , / 
haremos c u a n t o p u d i é r e m o s / entre e l e d i t o r y y o " . 

8 1 Soy e l p r i m e r o en reconocer q u e esta sección será l a más i n c o m p l e t a . 
L a l i t e r a t u r a dramát ica , e n especial , ve rdadero m a r s in f o n d o , p r o d u c i r á s in 
d u d a m u c h o s más e jemplos . A s í y todo, me d e c i d o a i n c l u i r a q u í los pocos 
q u e he recog ido p a r a q u e e l lector tenga m e j o r idea de l a d i fus ión d e l tema. 

8 2 Fechas de M O R L E Y - B R U E R T O N , o p . c i t . , p . 18. P u b l i c a d a en A c a d N , t. 3, 
p p . 246-287. C . B R U E R T O N , " T h e B e l a r d o - L u c i n d a p lays " , H R , 5 (1937), 
p . 314, l a r e l a c i o n a c o n los años de l a pas ión p o r M i c a e l a de L u j á n p o r q u e l a 
p r o t a g o n i s t a se l l a m a L u c i n d a ; p e r o e l m i s m o B r u e r t o n reconoce que n o hay 
l a m e n o r a lus ión autobiográf ica . 

8 3 N u e v a m e n t e fechas de M O R L E Y - B R U E R T O N , o p . c i t . , p . 167. Se h a l l a e n 
A c a d N , t. 11, p p . 332-364. U n a re fundic ión m u y l i b r e , b a j o e l m i s m o t í tu lo , se 
h a l l a en l a B . N . M . , ms. 16.820 (cf. A c a d N , t. 11, p p . x x i i i - x x v ) . A l final de su 
c o m e d i a L o p e p r o m e t e u n a Segunda par te que n o conocemos. 
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Bernardo y don Sancho). Las pruebas en sí no se asemejan en nada 
a las que ya conocemos como tradicionales; pero el final se parece 
al de la historia de los dos amigos, no por inspiración directa, 
según creo, sino por reminiscencia de L a b o d a e n t r e d o s m a r i d o s . 

Es lugar común de la crítica, por lo evidente de las circunstan
cias, el referirse a la facilidad inventiva de Lope 8 4 . Pero no es menos 
evidente, aunque no se ha hecho hincapié en ello, que en obra 
de tan monstruosas dimensiones es casi inevitable la repetición de 
ciertas circunstancias o episodios. N o mezquina parte del arte de 
Lope consiste, precisamente, en reelaborar temas ya tratados sin dar 
apariencias de ello 8 5 . Pero no es ésta la ocasión de entrar en tales 
honduras: baste lo dicho para explicar el parecido. 

En el último acto don Sancho, tratando de salvar el honor de 
don Bernardo, mata al hermano de éste sin conocerlo. Don Sancho 
huye y la justicia apresa a don Bernardo quien, para asegurar la 
libertad de su amigo, se acusa del crimen. Es llevado a la cárcel, 
donde aparece don Sancho confesándose culpable. Síguense las con
sabidas pruebas de abnegación hasta que el caso llega a oídos del 
rey Felipe II, quien envía su sentencia de exculpación por inter
medio del Duque de Medinasidonia. A l mismo tiempo le encarga 
a éste que ruegue a los amigos que lo incluyan en su amistad. 

E l debate sobre quién es el verdadero culpable es esencial a 
nuestro tema. La circunstancia de que el Rey no aparezca en escena 
sino que envíe su mensaje por un ministro, rogando a los dos 
amigos que compartan su amistad con él, es idéntica a la del desen
lace de L a b o d a e n t r e d o s m a r i d o s . 

3. TIRSO DE M O L I N A , Cómo h a n de ser l o s a m i g o s (1612)86. E l 
parecido es de orden muy general para que sea indudable la filia
ción. Don Manrique de Lara traba íntima amistad con don Gastón, 
conde de Fox. Este último está enamorado de Armesinda y don 
Manrique le ayuda a conquistarla, pero en el ínterin queda tam
bién hechizado por la dama. Sacrifica su amor y deja el campo libre 
al amigo, sin aludir a su pasión. Esto acarrea su locura y un desenlace 
que no tiene nada que ver con nuestro cuento. Queda, sin embargo, 

8 4 E n e l p o l o opuesto c o l o c a n a lgunos a T i r s o , p o r e j e m p l o G . E . W A D E , 
" T i r s o ' s se l f -p lagiar ism i n p l o t " , H R , 4 (1936), 55-65. Desde luego, l a p a l a b r a 
" a u t o p l a g i o " n o es adecuada , p o r las c o n c o m i t a n c i a s que e n t r a ñ a . 

8 6 A l seguir e l proceso creat ivo de l a D o r o t e a , E D W I N S. M O R B Y h a r e u n i d o 
u n a serie de e jemplos que i l u s t r a n c u m p l i d a m e n t e l o d i c h o e n e l texto ; cf. su 
"Pers i s tence a n d change i n the f o r m a t i o n of L a D o r o t e a " , H R , 18 (1950), 108¬
125, 195-217. Se d i rá q u e l a r e p e t i c i ó n de c i rcunstanc ias se debe a que esto es 
v i d a y n o l i t e r a t u r a , p e r o recordemos que p a r a L o p e ambos términos e r a n 
equiva lentes . 

86 O b r a s dramáticas c o m p l e t a s , ed. B l a n c a de los R í o s , t. 1, M a d r i d , 1946, 
p p . 127-174; l a fecha es l a que d a l a ed i tora . Sobre las posibles re lac iones entre 
esta c o m e d i a y L a E s t r e l l a d e S e v i l l a , cf. C . E . A N Í B A L , " O b s e r v a t i o n s o n L a Es
t r e l l a d e S e v i l l a " , H R , 2 (1934), 18-22. 
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el conflicto entre amor y amistad, de importancia básica en la 
versión tradicional. 

4. J U A N R U I Z DE A L A R C Ó N , G a n a r a m i g o s (¿1617-1618?) 8 7 . Nuevo 
caso de relación demasiado vaga, por lo general del parecido. A l 
final de la obra el marqués don Fadrique está en la cárcel conde
nado a muerte, a pesar de su inocencia. Tres amigos suyos aparecen 
para inculparse y salvar al marqués, en forma semejante a la de 
nuestro cuento 8 8. 

5. L O P E DE V E G A , A m i s t a d y obligación (1620-1625, probable
mente 1622-1623)89. Las líneas generales de su argumento se acercan 
lo suficiente a la adaptación del tema en la C a l a t e a para hacerme 
creer que Lope la recordaba en el momento de escribir su comedia. 
Don Martín de Perea tiene que abandonar su patria, Navarra, por 
un lance de honor. Se embarca para Francia con su íntimo amigo 
don Félix de Peralta. Durante una tempestad ambos amigos se ven 
separados. Se vuelven a reunir ya en tierras de Francia donde ambos 
se enamoran de la misma dama, Leonarda. Don Martín es el pri
mero en confesar su amor, y don Félix no sólo acalla el suyo, sino 
que ayuda al amigo en la conquista de Leonarda. Se repiten, pues, 
las principales circunstancias de la amistad de Timbrio y Silerio. 

6. J U A N PÉREZ DE M O N T A L B Á N , Sucesos y p r o d i g i o s de a m o r 
(Madrid, 1624)90. La novela sexta de esta obra se intitula " L a 
desgraciada amistad" y presenta un parecido episódico con nuestro 
cuento. Los dos amigos son Felisardo y don Fadrique de Mendoza, 
quienes se enamoran de la misma persona, la condesa Rosaura, si 
bien Felisardo calla su amor para no ofender a don Fadrique. 
Rosaura es raptada por un tercer competidor, don Alvaro Ponce, 
y en su desesperación Felisardo confiesa su pasión al amigo. Don 
Fadrique le promete que Rosaura será suya. Aquí termina el pare
cido con el cuento tradicional, pues la novela pronto se convierte 
en una espesa maraña de elementos tomados de la historia de cau
tivos y de la novela bizantina. 

Montalbán fue un parásito literario que medró gracias a la pro
tección de Lope, reflejos de cuya gloria llegaron a tocarle. Su obra, 

8 7 Fechas de A . C A S T R O L E A L , J u a n R u i z d e Alarcón. Su v i d a y su o b r a , 
M é x i c o , 1943, p . 145; texto e n B A A E E , t. 20, p p . 341-358. 

8 8 A l i g u a l q u e e n E l a m i g o h a s t a l a m u e r t e (de L o p e ) , e l m a r q u é s e n c u b r e 
y def iende a l asesino de su h e r m a n o ; p e r o u n c u e n t o d e l m i s m o t i p o se h a l l a 
e n G i r a l d i C i n t h i o , H e c a t o m m i t h i , década V I , n o v e l a 6, de d o n d e l o t o m ó 
C e r v a n t e s p a r a l a h i s t o r i a d e l po laco O r t e l B a n e d r e ( P e r s i l e s , l i b r o I I I , cap . 6). 
P o r o t r a parte , Cr i s tóba l L o z a n o i n c l u y e u n cuento m u y p a r e c i d o e n su D a v i d 
p e r s e g u i d o (parte I, cap. 12, e j e m p l o 2), y d a c o m o fuentes l a S y l v a v a r i a r u m 
c a n c i o n u m d e l P . J u a n O s o r i o y e l S p e c u l u m e x e m p l o r u m , e j e m p l o 1. 

8 9 Fechas de M O R L E Y - B R U E R T O N , o p . c i t . , p . 256; texto e n A c a d N , t. 3, 

P P - e 324-354- . . . . 
U t i l i z o l a ed ic ión de C o i m b r a , 1656. H a y ed ic ión m o d e r n a de A . G . de 

Aniczua, Sociedad de tíibnonlos iispanoles, Madr id , 1949-
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de regulares dimensiones, es toda de segundo orden. Sin embargo, 
la novelita " L a desgraciada amistad" gozó el honor postumo de ser 
imitada por un escritor de mucho más talento. En L e d i a b l e b o i t e u x 
de Lesage aparece la misma historia con el título " L a forcé de 
l'amitié"; los pocos cambios introducidos ocurren casi todos hacia 
el final91. 

III. R E S U M E N 

Este cuento, seguramente de origen oriental, se esparce por España 
y Europa merced a la enorme popularidad de la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s , 
obra en que halla su primera forma. Debido a las especiales preocupa
ciones del vivir medieval, el cuento se mantiene, hasta bien entrado el 
siglo xvi, muy cercano a su primero y esquemático modelo. La validez 
de la moral es lo esencial, las filigranas artísticas lo de menos; de aquí 
la repetición de la materia sin variar casi la forma. Cuando el desarrollo 
artístico recibe mayor consideración ( C a b a l l e r o Cifar), lo hace de la 
mano de una ampliación del fin didáctico. Las propias circunstancias 
de nuestro cuento lo convierten en instrumento ideal de las ejemplifi-
caciones éticas; de ahí que reaparezca continuamente en los numerosos 
L i b r i e x e m p l o r u m . 

La continuidad del tema en España, sin embargo, no es producto 
de la mera copia del antecedente cronológico. A la D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s 
sigue el Cifar, que con sus adiciones detallistas parece indicar un 
modelo extranjero. El cuento se origina, para nuestro propósito, en 
España y rápidamente se populariza por el resto del continente y de 
allí vuelve a su patria. Entre la D i s c i p l i n a y el C i f a r hay todo un pro
ceso de emigración, adaptación en el extranjero y regreso, que encon
tramos repetidamente en la historia posterior del cuento. El L i b r o de 
e x e m p l o s de Sánchez de Vercial ignora el desarrollo intermedio y va 
a inspirarse directamente en la obra de Pedro Alfonso. La evolución 
temática representada por el Cifar queda marginalizada y se vuelve 
a la forma primitiva. Este ignorar las formas más desarrolladas para 
volver a las más enjutas es otra característica de nuestro tema que 
reaparece más tarde. El Ysopet ignora de nuevo la tradición peninsular 
y usa un modelo de fuera (Steinhowel). Una adaptación del cuento 
de Pedro Alfonso hecha durante sus andanzas por el extranjero regresa 
a su país de origen como una novedad. Es lo mismo que sucede con la 
obra de Martín de Reina, desconocedor de todos los ejemplos españoles 
anteriores, al punto de hacer de Pedro Alfonso "un filósofo de Arabia". 

0 1 Véase S O R I E R I , o p . c i l . , p p . 123-126, q u i e n repi te l o ya d i c h o p o r J E A N V I C , 
" L a c o m p o s i t i o n et les sources d u D i a b l e b o i t e u x de Lesage" , R H L F , 27 (1920), 
481-517. P o r o t r a parte S o r i e r i no leyó l a n o v e l i t a de M o n t a l b á n en el o r i g i n a l 
s ino en l a t raducc ión de Roscoe , l o que le hace i n c u r r i r n u e v a m e n t e e n var ios 
errores. U n a ú l t i m a observac ión a l a o b r a de S o r i e r i : éste i n c l u y e entre las 
ree laborac iones d e l c u e n t o E l si d e l a s niñas de M o r a t í n . M e parece que e n este 
caso e l c r i t i c o se h a de jado fascinar p o r e l tema y ve l o que n o hay. E l c o n 
flicto e n esta c o m e d i a n o es entre amigos s ino entre tío y s o b r i n o , y e l s o b r i n o 
se debate entre e l a m o r y el deber casiVilial, n o l a amistad. 
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A l traducir el L i b e l l u s de l u d o scacchorum vierte al castellano una 
versión extranjera de algo que se había iniciado en la misma España. 

Hasta aquí, las versiones del cuento sacrifican las posibilidades nove
lísticas a la moral. Esta escala de valores les impide diferenciarse, pues 
para sus autores el verdadero interés no está en el contenido narrativo, 
sino en el contenido simbólico. Pero en el Renacimiento todo sufre un 
desplazamiento; lo que Lovejoy llama "the great chain of being" recibe 
un duro golpe y varios de sus eslabones saltan para no ser reemplaza
dos más. Se deja de mirar al cielo; el mundo se vuelve inmanente y el 
hombre, libre de opresiones jerárquicas, se contempla a sí mismo, asom
brado del hallazgo. 

Todo esto se refleja en los nuevos tratamientos de nuestro cuento, 
liberado ahora de su dependencia de la moral. A ello contribuye la 
popularidad que por entonces alcanza el Decamerón. En una de las 
obras de un autor admirado por todos se halla el viejo cuento de 
Pedro Alfonso, desarrollado ahora con nueva eficacia narrativa que 
busca ante todo el realce de la peripecia y el primor artístico. Siguiendo 
las nuevas pautas se adentran los autores en las posibilidades del tema, 
y en menos de cien años (de Alonso Pérez, 1564, a Cristóbal Lozano, 
1652) hallamos doble número de ejemplos que en los cuatro siglos 
largos que median entre Pedro Alfonso y el Ysopet. Paralela a la libe
ración espiritual, y como resultado de ésta, tenemos la liberación de 
temas y formas. 

E l primer explorador de los nuevos horizontes es Alonso Pérez quien, 
en forma característica, injerta en el viejo tronco frondosos brotes de 
la tradición grecolatina. Del cuento, tal como lo conoció Pedro Alfonso, 
queda sólo un atisbo; lo demás es producto de las lecturas clásicas del 
autor. En cambio Timoneda, hombre de escasa formación humanística, 
prefiere seguir un modelo determinado y para el efecto elige a Boccaccio, 
lo que no deja de ser significativo. No copia servilmente, sin embargo, 
e introduce innovaciones que son continuadas y adicionadas por Goncalo 
Fernandes Trancoso; éste no sigue a Boccaccio, sino al librero valen
ciano. La obra del cuentista portugués inspira a Matías de los Reyes, 
quien a su vez corrige y aumenta a su modelo. Tenemos así el curioso 
caso de un cuento originariamente español (Pedro Alfonso) que directa 
o indirectamente pasó al italiano (Boccaccio), de aquí al castellano 
(Timoneda) y de éste al portugués (Trancoso) para volver, por fin, al 
castellano (Reyes). 

De la conjunción de la D i a n a de Alonso Pérez con versiones tradi
cionales de nuestro cuento surge la historia de Timbrio y Silerio en la 
C a l a t e a , que tiene, a su vez, desarrollo propio e independiente. Este 
cuento recibe en la obra cervantina una nueva forma y perspectiva 
en E l curioso i m p e r t i n e n t e , última evolución posible de un aspecto de 
la problemática de la historia. 

Con Lope de Vega ( L a b o d a entre dos maridos) nos hallamos nueva
mente más cerca de la forma tradicional. Sigue el cuento de Boccaccio, 
probablemente a través de la versión de Timoneda, y lo adereza con 
recuerdos de la C a l a t e a . La lectura de esta última obra se manifiesta 
más claramente en la concepción de otra comedia suya, Amistad y o b l i -
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gación. Para esta época el cuento de los dos amigos era popularísimo y, 
como en todos los órdenes literarios, la popularidad acarrea la frag
mentación. En vez de utilizar la totalidad de la historia, ahora se pueden 
usar episodios aislados. Florece el proceso alusivo; el autor sabe que 
será entendido de todos, dada la popularidad del original. Así ocurre 
en los ejemplos de Tirso, Alarcón, Montalbán y el mismo Lope. 

Con Cristóbal Lozano, gran lector de toda suerte de historias, el 
cuento vuelve casi a su forma primigenia. Desconocedor de la D i s c i p l i n a 
c l e r i c a l i s , utiliza, en cambio, la derivación de Tomás de Cantimpré. Hace 
retroceder a la tradición, por lo tanto, unos cuatro siglos. Su leidísima 
obra impone esta vieja forma del tema y de ella dependen los dos últi
mos ejemplos. E l romance plebeyo es mero calco de la historia de Lo
zano, y la leyenda de Zorrilla se inspira, a su vez, en el romance. Con 
esto la tradición ha descrito un círculo casi perfecto. A partir del 
C a b a l l e r o Cifar nos alejamos poco a poco de la versión original. E l 
proceso se acelera en los siglos xvi y xvn hasta llegar a casos tan ale
jados como el de Cervantes. Con Lozano, bruscamente, la tradición 
vuelve sobre sus pasos hasta terminar casi en el mismo punto de par
tida. Pero, señal de que el correr del tiempo nunca es vano, el anónimo 
mercader de Bagdad es ahora el gaditano don Luis Tenorio. 

A l seguir el cuento de los dos amigos a lo largo de unos siete siglos, 
comprobamos que la tradición no avanza ni en forma rectilínea ni se 
aumenta en progresión aritmética. Es decir, el avance en el tiempo no 
indica adelanto en el desarrollo, sino, en nuestro caso, todo lo contrario. 
La línea de desenvolvimiento es un verdadero zigzag de progresos y 
retrocesos sucesivos o casi contemporáneos. Además, una nueva versión 
no significa necesariamente la incorporación de los materiales ya exis
tentes en la anterior, sino que puede representar un empobrecimiento 
de la tradición (compárese la opulencia del C a b a l l e r o Cifar con la esen-
cialidad del D e c h a d o de la v i d a h u m a n a , a dos siglos de distancia). Por 
último, el tema no es un eslabonamiento de diversas reelaboraciones 
sino, más bien, una malla tejida con materiales de diversas procedencias. 
Así vemos que, de los siete primeros ejemplos aquí estudiados, sólo uno 
(el L i b r o de e x e m p l o s ) se relaciona directamente con Pedro Alfonso. 
Todos los demás son en gran parte independientes y, por lo general, 
hallan su razón de ser fuera de la Península. Es justamente esta con
tinua migración la que mantiene vivo el tema. 

He titulado estas páginas "Una tradición literaria". Sin embargo, el 
lector observará que muchos de los autores aquí incluidos no tienen 
conciencia de adaptar un tema tradicional; al contrario, creen innovar, 
inventar. Pero la perspectiva impuesta por el tiempo nos permite enfilar 
a estos diversos y dispares escritores y ponerles el común denominador 
de la tradición. La unidad vital interna que proporciona ésta permite 
abarcar, en modesta escala por cierto, casi todas las épocas de la litera¬
tura, española. .A-l poner el ojo a esta mínima rendija desfilan ante 
niic^ tra vista más de siete siglos de hacer literario 

J U A N BAUTISTA A V A L L E - A R C E 

The Ohio State University. 


