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D e d i c o a l a m e m o r i a de m i maestro A m a d o A l o n s o 
este t raba jo , c o m e n z a d o e l 26 de m a y o de 1952. 

Para el lector moderno, Juan Rodr íguez del Padrón es uno de 
tantos escritores de la tardía Edad M e d i a cuya obra no justifica su 
fama. E n este caso ei desacuerdo no parece provenir de la dificultad 
de ajusfar la lente histórica a su remoto objeto, n i tampoco de una 
boga momentánea que hubiese alzado caprichosamente el mérito del 
artista, pues de ser así las generaciones siguientes habr ían invert ido, 
a buen seguro, la arbitraria valoración. Pienso que la reputación de 
J u a n Rodr íguez del Padrón se debe en pr imer término a su perso
na l idad , la cual realzó su obra a ojos de los contemporáneos y exten
d i ó su alcance cosa de u n siglo. Cuando la persona de Juan Rodrí
guez cae en olvido, su eclipse como escritor es poco menos que total. 
L o p e y Gracián, que a veces mencionan a los líricos del siglo x v - p o r 
e jemplo, a l Comendador Escrivá, a Antón de M o n t o r o , Quirós, Diego 
de San Pedro, Garcí Sánchez de Badajoz, T a p i a 1 , ya no recuerdan al 
autor a quien todos aquél los admiraron e imi taron . 

1 L O P E , P r ó l o g o d e l I s i d r o ( O S , v o l . X I , M a d r i d , 1777, pág . x x v m ) : " ¿ Q u é 
cosa se i g u a l a a u n a r e d o n d i l l a de G a r c í Sánchez . . . ?"; introducción a l a j u s t a 
poética de San I s idro ( B A A E E , v o l . X X X V I I I , pág . 145a, a p r o p ó s i t o de los versos 
famosos d e l C o m e n d a d o r Escr ivá que c i ta en su vers ión r e t o c a d a ) : " ¿ Q u é cosa 
se p u d o dec i r m á s a l tamente e n cuatro versos?" E n l a pág . 1456 m e n c i o n a des
d e ñ o s a m e n t e a Qui rós p o r su r o m a n c e " A m a r a yo u n a señora . . . " , s in reparar 
e n q u e el c o m i e n z o no es de Q u i r ó s ( C a n c i o n e r o g e n e r a l de H e r n a n d o d e l C a s 
t i l l o , ed. J . A . de B a l e n c h a n a , Bibl ióf i los españoles , M a d r i d , 1882, v o l . I, n ú m . 
4 7 5 ) . I b i d e m , pág . 146a, c i ta : " e n razón de agudos epigramas, a l R o p e r o y a 
M o n t o r o , c o n tantos dona i res y agudezas que n o Ies hace venta ja M a r c i a l " . 
G R A C I Á N , A g u d e z a y a r t e de i n g e n i o , cap. x x i v , t ranscr ibe e n sus dos versiones 
l a c o p l a d e l C o m e n d a d o r Escr ivá , " e m i n e n t e i n g e n i o v a l e n c i a n o " (de q u i e n 
t r a e otros versos e n e l c a p í t u l o s iguiente) y t a m b i é n versos de G a r c í Sánchez de 
B a d a j o z y de D i e g o de San P e d r o . E n e l cap. x x v c i ta c o n e l o g i o a D i e g o de San 
P e d r o y a l " a g u d o T a p i a , u n o de los españoles ant iguos " . A p a r t e los tes t imonios 
d e e rud i tos como G o n z a l o A r g o t e de M o l i n a , Ba l tasar de V i c t o r i a , N i c o l á s A n 
t o n i o , y de historiadores par t i cu la res como L u c a s W a d i n g y F e l i p e de G á n d a r a , 
r e u n i d o s p o r A . Paz y M é l i a e n su m e r i t o r i a edic ión ( O b r a s de J u a n Rodríguez de 
l a Cámara, Bibl ióf i los españoles , M a d r i d , 1884, págs . 451-452), las menc iones 
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I D E A S 

E n contraste con un cristiano nuevo como Juan de M e n a y con 
un gran señor como el Marqués de Sant i l ]an a ; el modesto hidalgo 
Juan Rodr íguez del Padrón se muestra muy poseído de su orgul lo 
de casta, según lo acredita el párrafo de la C a d i r a de o n o r en pro
testa de la impropiedad de que un poeta corone a otro (págs. 138-139): 

E asy de vn poeta, avnque a Omero e a P u b l i o M a r o pase en elo-
qüencia , n o n traerá la laureola fasta que por el pr ínc ipe , a qu ien 
pertenesce de le dar laurel o yedra, segund fueron los antiguos, 
e Petrarcha en nuestra hedad, sea laureado. Onde no poco ofen
den la magestad del pr íncipe algunos poetas vulgares que de su 
propia abtoridad a otros coronan 

C o n razón J o s é A m a d o r de los R íos ( i b i d . , pág. 2 67 , nota) veía 
aqu í una censura de la Coronación escrita por M e n a en loor de San¬
t i l lana y quizá también de la que compuso Santillana en memoria de 
Jordi de San Jordi). Paz y Mél ia (pág. 432) descifra alusiones a di
versos personajes de humi lde cuna, tales como Juan de Valenzuela, 
M i g u e l Lucas de Iranzo, Diego Arias Dávi la , encumbrados por E n r i 
que I V 4 , en la censura a los príncipes que admiten "a las obras de 
Mares. . . ynfmitos. . . que en los oficios de Vulcán e de Saturno con 
los pastores se vyeron trabajar" (pág. 143). U n poco más adelante 
leemos en el mismo tratado lo que parece u n reproche a la privanza 
de don A l v a r o de L u n a , la que tanto resentía la nobleza (pág. 145): 

D o l o r entrañable alos nobles vyrtuosos del nuestro tienpo es 
ver los príncipes a personas yndygnas destribuyr los beneficios; 

a " A r d a n m i s dulces m e m b r a n c a s . . . " , n ú m . q) y p o r l a ausencia ( " ¿Quién 
s in vos se a de h o l g a r . . . ?" y " V e n g a ya triste l a muer te . . . " , ed. Paz y M c l i a , 
págs . 189-190), p e r o tales temas son poco menos que obl igados en la poes ía amo
rosa. E l Siervo l i b r e de a m o r c u e n t a e n p r i m e r a persona que u n a d a m a , de con 
d i c i ó n social m u y s u p e r i o r a l a d e l p r o t a g o n i s t a (pág. 40), le favorece (pág. 43); 
el autor , a f l ig ido p o r tener que g u a r d a r secreto (pág. 44; cf. 24, final de " H a m , 
h a m , h u y d que r a u i o . . . " , y pág . 25, los hermosos versos ú l t imos de " C u i d a d o 
n u e u o v e n i d o . . . " , c a n c i ó n , con todo , a t r i b u i d a a P e d r o de Q u i ñ o n e s e n el 
C a n c i o n e r o de G a l l a r d o , n ú m . 29, y a n ó n i m a e n el C a n c i o n e r o de H e r b e r a y , 
n ú m . 85), se conf ía a u n a m i g o p o r cuyo consejo escribe a su a m a d a (pág. 44); 
e l a m i g o desleal p r o v o c a l a i r a de l a d a m a (pág. 45), l o que l l e v a a l autor a la 
so ledad (pág. 46) y desesperac ión (pág. 52). A h o r a b i e n : l a condic ión elevada 
de l a d a m a es l a más f irme c o n v e n c i ó n d e l a m o r cortés e n l a l í r ica t rovadoresca ; 
e l secreto es u n o de sus requis i tos , y e l amigo m a l i g n o está m u y cerca d e l t íp ico 
l a u z e n g i e r . ¿Estamos ante u n a ficción retór ica t r a d i c i o n a l o e l art ista a c o m o d ó 
a e l l a l o v i v i d o ? E s cur ioso que e n l a C a n c i ó n " B i e n amar , lea l seruir , / c r i d a r 
e t d e c i r m i s penas . . . " (pág. 28), e l poeta o l v i d e el precepto d e l secreto; también 
es justo r e c o r d a r q u e e l Siervo l i b r e de a m o r n o acababa en l a n o t a románt ica 
de desesperac ión , s ino e n u n a r a c i o n a l i n d i f e r e n c i a a l a m p a r o de l a Discreción 
(pág. 38). 

4 C f . D I E G O E N R Í Q U E Z D E L C A S T I L L O , Crónica de don Enrique IV, cap. x v i , 

e n BAAEE, v o l . L X x 7 p á g . 109a. 
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por lo qual segund Casiodoro dize enel sesto l ibro de sus Ep í s 
tolas, las vyrtudes e buenas costunbres de cada vn día se veen 
peligrar. ¿E quá l será el noble que, veyendo en personas de 
obscuro linaje dystribuydas las reales mercedes, en servicio quie
ra trabajar del príncipe? 

Nada hay en la obra de J u a n Rodr íguez que refleje la idea mo
nárquica , centralizadora y nacionalista del val ido, patente en el 
L a b e r i n t o de J u a n de Mena , ya que su reverso era la aspiración a 
cortar las alas a la anarqu ía feudal de los nobles. Tampoco hay, a 
pesar de su afición a hazañas caballerescas y a pesar de su devoción, 
el más leve recuerdo de la "sancta guerra" - e n palabras de M e n a -
contra Granada: lo cual corrobora su condición de noble hosti l 
a las miras de don Alvaro , qu ien deseaba consumar la Reconquista 
para consolidar el poder real. 

Si en la l i teratura de los conversos y de los tocados por el huma
nismo renacentista (Santillana, M e n a , Valera , Lucena) asoma la sim
pat ía a los humildes, labradores y menestrales, en las páginas del h i 
dalgo gallego no se refleja otro ambiente que el de la alta nobleza, no 
sólo la de España , sino la de muchas cortes de Europa (cf. S i e r v o 
l i b r e d e a m o r , págs. 55-56 y 63-66), pues la casta noble se sentía soli
daria, por c ima de las fronteras nacionales: las hazañas de A r d a n l i e r 
en H u n g r í a y Bohemia (págs. 56, 64 y 66) traen a la memoria las del 
por tugués J u a n de M e r l o en H a l y Arrás , las del español Diego de 
Valera en D i j o n y las del borgoñón Jacques de L a l a i n g en Casti l la 
y Escocia 5 . A boca l lena habla Juan Rodr íguez de emperadores, reyes, 
príncipes y magnates, enaltecidos por la pompa ceremoniosa que 
da vistoso prestigio a cada uno de sus actos: el cotejo con C u r i a l y 
G u e l f a o la referencia al Otoño d e l a E d a d M e d i a son aquí forzosos. 

Por eso mismo se muestra J u a n Rodr íguez del Padrón tan pren
dado del s imbolismo de la heráldica, expres ión típica del v iv i r noble 
medieval, que florece con pujanza en las costumbres palaciegas del 
siglo xv . Las obras conservadas ofrecen copia de ejemplos (págs. 48, 
54. 55. 65, 70, 72, 122, 153 a 173), y aun hay que agregar el t í tulo, 
por lo menos, de la perdida O r i f l a m a y sin duda muchas páginas del 
C o m p e n d i o genealógico. Todos sus escritos documentan su posición 

6 V é a s e J U A N D E M E N A , L a b e r i n t o , c o p l a 199 y g losa ele H e r n á n N ú ñ e z ; H E R 
N A N D O D E L P U L G A R , C l a r o s v a r o n e s de C a s t i l l a , ed . J . D o m í n g u e z B o r d o n a , Clás. 
c a s t . , M a d r i d , 1923, págs . 115-116; R . L . K I L G O U R , T h e d e c l i n e of c h i v a l r y , 
H a r v a r d U n i v e r s i t y Press, 1937, págs . 258 y sigs. Nótese que M e n a , a l clasificar 
a los h o m b r e s i lustres c o n f o r m e a las categor ías de l a A n t i g ü e d a d , conv ier te a 
verdaderos cabal leros andantes , c o m o el C o n d e de M a y o r g a y J u a n de M e r l o , en 
guerreros adscritos a l a o r d e n de M a r t e , s u b o r d i n a n d o sus proezas i n d i v i d u a l i s t a s 
a las hazañas de los que m u e r e n e n l a g u e r r a de R e c o n q u i s t a y uni f icación. A 
l a inversa , J u a n R o d r í g u e z reduce guerras c o n t e m p o r á n e a s , c o m o l a de A l e m a 
n i a , B o h e m i a , H u n g r í a y P o l o n i a (cf. P a z y M é l i a , pág . 417) a episodios caballe
rescos que se d e c i d e n p o r e l d e n u e d o de u n solo p a l a d í n . 
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nobi l i a r i a : los breves versos de amor en estilo cortesano; el S i e r v o 
l i b r e d e a m o r , obra alegórica que incluye la historia sentimental y 
caballeresca de A r d a n l i e r y Liessa, r ica en alusiones a las cortes euro
peas; las perdidas genealogías , y sobre todo el T r i u n f o de las d o n a s 
y la C a d i r a de o n o r . Pues el doble tratado plantea el problema de 
la verdadera nobleza, palpitante en los inquietos tiempos de don 
Juan II , cotejando la definición de la Escolástica con las de autori
dades más recientes. Entre los muchos que meditaron sobre el pro
blema - f r a y Diego de Valencia , Fernán Pérez de Guzmán , el Con
destable de Portugal , mosén Diego de Valera, Juan de Lucena, Her
nán M e x í a - se destaca Juan Rodr íguez por su arrogante tradiciona
lismo y resistencia a las nuevas ideas, lo que le valió» varios ataques 
de Valera . 

M u y neta es también la fisonomía religiosa ele Juan Rodr íguez 
del Padrón : ya se ha visto que, como a los nobles que en 1431 frus
traron la toma de Granada por celos de don Alvaro de L u n a , tam
bién le tiene muy sin cuidado el enclave infiel en la España cristiana. 
Tampoco hay en sus versos la pormenorizada crítica del mundo, la 
inquie tud teológica o la introspección con que vierten su ascetismo 
Gonzalo Martínez de M e d i n a , probablemente amigo suyo ( C a n c i o 
n e r o de B u e n a , núms. 333 y 336 a 339), Ferrán Sánchez Calavera 
( i b i d . , núms . 517, 525, 526 y 529 a 5.32), Juan de M e n a ( C o p l a s c o n 
t r a l o s p e c a d o s moríales). L a única excepción sería el D e z i r q u e fizo 

J u a n Rodríguez d e l Padrón c o n t r a el a m o r d e l m u n d o " , copiado por 
don Rafael Floranes del C a n c i o n e r o , hoy desaparecido, que compi ló 
hacia 1464 Fernán Martínez de Burgos. E l C a n c i o n e r o de B a e n a trae 
este D e z i r , con variantes verbales y algunos versos y coplas en distinto 
orden, bajo los núms . 331 y 533, a tr ibuyéndolo respectivamente a 
Diego Martínez de M e d i n a y a Ferrán Sánchez Calavera. Metro , es
ti lo, uso de ejemplos difieren de cuanto se conoce de Rodr íguez del 
Padrón y concuerdan en u n todo con la obra de Sánchez Calavera. 
Pero, en contraste muy notable, el poeta gallego muestra el llamado 
súbito de la conversión, con vigor y or ig inal idad nada comunes, en 
la Canción "Fuego del d iv ino rayo . . ." , que sobresale singularmente 
en la copiosa y t r iv ia l lírica del siglo xv : aparte su fervor, se embe
llece, como las C o p l a s de Jorge Manr ique , por evocar en su atractivo 
-esto es, con apreciación no a s c é t i c a - el mundo al que está re
nunciando. 

M u y importante es el papel de los conversos en la sociedad es
pañola del siglo xv : tanto más extraña que en toda la obra de Juan 
Rodr íguez no se encuentre la menor alusión a judíos n i a cristianos 

0 Según A . F A R I N E L L I , D a n t e i n S p a g n a , F r a n c i a , I n g l i i l l e r r a , G e r m a n i a , T o 
r m o , 1921, pág . 56. 

' E n Opúsculos l i t e r a r i o s de l o s s i g l o s x i v a x v i . ed. A . Paz y M é l i a , Bibl ióf . 
esp.. M a d r i d , 1892, págs. 365 y sigs.; cf. pág . xv . 



N R F H , V I R O D R Í G U E Z D E L P A D R Ó N : V I D A Y O B R A S 

nuevos. Ostenta, eso sí, afición a la parodia l itúrgica - n u e v o con
traste con Juan de M e n a - , gustada en la Edad M e d i a europea y de 
tenaz arraigo en las letras hispánicas. Comparados con las muestras 
de los siglos x v y x v i - l a s M i s a s d e a m o r de Suero de R i b e r a y de 
Juan de 1 Dueñas , la Letanía y los S a l m o s p e n i t e n c i a l e s de Diego 
de Valera, el M i s e r e r e de Francisco de V i l l a lpando , el D e p r o f u n d i s 
de Mosén Gaçul l , el Sermón de a m o r e s en prosa de Diego de San 
Pedro, las Liçiones d e J o b de G a r d Sánchez de Badajoz, glosadas por 
G ó m e z M a n r i q u e , el N u n c d i m i t l i s de Fernando de Yanguas, la Vigi
l i a d e l a e n a m o r a d a m u e r t a de J u a n del E n c i n a y el Sermón d e a m o 
r e s de Cris tóbal de Cas t i l l e jo - , los S i e t e g o z o s d e a m o r y los D i e z 
m a n d a m i e n t o s d e a m o r de Juan Rodr íguez del Padrón b r i l l a n por 
su mesura y su gracia levemente humoríst ica . C o n igual espíritu, la 
Estaría d e d o s a m a d o r e s (pág. 72) cuenta que las tumbas de Ardan l i e r 
y Liessa se muestran a los peregrinos enamorados en los días de "grand 
p e r d o n a n ç a " que "otorga el alto C u p i d o " . M u y cerca está otro rasgo 
típico de l "Otoño de l a ' E d a d Media , la yuxtaposic ión de elementos 
cristianos y pao-anos: así es el templo "a la muy clara Vesta, deessa de 
castidat", en el que, como otra B e l l e D o e t t e , profesa Ta Infanta 
Irena con su compañía de doncellas para orar por el alma de A r d a n -
lier y que, a su muerte, se transforma en.palacio encantado, para 
prueba de caballeros andantes ( S i e r v o l i b r e d e a m o r , págs. 66 y sigs.)8. 

O B R A 

F o r m a s m e d i e v a l e s , n o renacentistas.-En contraste con Juan de 
M e n a , qu ien mantiene las formas literarias medievales, aunque ajus
fándolas a nueva norma estética y renovando su contenido, y con el 
M a r q u é s de Santillana, introductor de alguna novedad como los 
S o n e t o s f e c h o s al itálico m o d o , Juan Rodr íguez del Padrón reconoce 
plena vigencia a las viejas formas. Su poesía, personal y apasionada, 
no altera en lo m í n i m o las convenciones externas de la lírica corte
sana tradicional : la desesperación amorosa se vierte en parodias de
votas, canciones, un mote (Rennert, núm, 3 ) , un debate (Paz y Mélia, 
págs . 191-1114). Probablemente tomara parte en ésos como torneos 
poéticos en que daban su parecer sobre un punto varios versifica
dores cortesanos: la penúl t ima copla de los D i e z m a n d a m i e n t o s d e 
a m o r alude al debate sobre Franqueza, iniciado por Gut ierre de 
Argue l lo y en el que intervienen Juan de Vi l l a lpando , Mosén Rebe-

s P a r a e l c u l t i v o de lo s a c r o p r o í a n o en la l i t e r a t u r a p e n i n s u l a r , véase F . L E C O Y , 
Recherches s u r l e " L i b r o de b u e n a m o r " , Par i s , i 0 3 8 , págs . 221 y sigs.; P . L E 
G E N T I L , L a poésie l y r i q u e e s p a g n o l e e t p o r t u g a i s e à l a fin d u m o y e n âge, R e n n e s , 
1949, págs . J94 y sigs. (con va l ioso m a t e r i a l f rancés) : Juan de M e n a , p o e t a del 
P r e r r e n a c i m i e n t o español, págs . 98-99. E n genera l , v para l a y u x t a p o s i c i ó n de 
e lementos paganos y cr ist ianos, véase ' J . H U I Z I N G A , Él otoño de l a Edad m e d i a , 
M a d r i d , 1945, págs . 221 y sigs., 472 y sigs. 
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lias y J u a n de D u e ñ a s 9 . Idéntica concepción de la poesía como pasa
tiempo palaciego revela la Canción inserta en el S i e r v o l i b r e d e a m o r 
(págs. 42-43), cuyas dos octavillas incluyen versos de don Juan I I y 
del magnate J u a n de Padi l la . L a única concesión a los nuevos gustos 
- b i e n que gustos castizos, no importados de libros de I t a l i a - es su 
posible part ic ipación en el R o m a n c e r o . Pues si éste es para M e n a 
cantar de rústicos ( L a b e r i n t o , 287A) y para Santil lana solaz de "las 
gentes de baxa e servil condic ión" , Juan Rodr íguez está asociado 
a la e laboración de tres joyas del R o m a n c e r o : el I n f a n t e Amalóos, 
R o s a f l o r i d a y L a h i j a d e l r e y d e F r a n c i a (Rennert, núms . 4, 8, 11). 
Verdad es que las opiniones varían sobre la atr ibución de estos tres 
romances novelescos que se hal lan entre sus poesías del C a n c i o n e r o 
del M u s e o Británico, pero no hay argumento irrefutable para negár
sela y, en particular, la a tr ibución de los dos úl t imos no suscita difi
cultad a lguna 1 " . 

• C a n c i o n e r o de R o m a , ed. M . C a n a l G ó m e z , F l o r e n c i a , 1935, v o l . I, págs . 
1 14 y sigs.; Paz y M é l i a , pág. 405. 

1 0 M . M E N É N D E Z P E L A Y O , Orígenes de l a n o v e l a , en N B A E , M a d r i d , 1905, v o l . 
I, pág. C C L X X X V I I , comienza p o r n o mostrarse m u y dispuesto a a d m i t i r "que u n 
cortesano de d o n J u a n II pudiese l o g r a r tanta bel leza , c o m o si e l abue lo y el 
padre d e l M a r q u é s de S a n t i l l a n a , éste m i s m o , Carva ja les , C-uirós y otros no 
hubiesen most rado atención a l arte p o p u l a r y ra ro ta lento " e n est i l izar lo . E n 
segundo t é r m i n o , c o m o "las lecciones que e l ms. de L o n d r e s d a son . . . in fer iores 
a los textos i m p r e s o s " , J u a n R o d r í g u e z " n o puede ser t e n i d o p o r a u t o r o r i g i n a l 
de estos romances , s ino p o r r e f u n d i d o r bastante t o r p e " . N o c o m p r e n d o p o r q u é 
Juan R o d r í g u e z d e l P a d r ó n n o p u d o escr ib i r versiones de esos romances infe
r iores en be l leza a las impresas , y p r i n c i p a l m e n t e a las d e l C a n c i o n e r o de r o 
m a n c e s de A m b e r e s , hac ia 1548, que las d i f u n d i ó : cf. ed. facs imilar , M a d r i d , 
1945, e I n t r o d u c c i ó n de R . M E N É N D E Z P I D A L , págs . x x x n y sig., y X L I I I ) . G . B A I S T , 

en el G m n d r i s s d e r r o m a n i s c h e n P h i l o l o g i e de G . Grober, Strassburg, 1897, vol. 
I I , a » parte , págs . 429, 431 y 433, a d m i t i ó i n c o n d i c i o n a l m e n t e l a a t r ibuc ión , y 
R E N N E R T , Z R P h , X V I I , 1893, págs . 559-560, se i n c l i n a b a a e l l a , pues, e n efecto, 
no hay a r g u m e n t o p r o b a t o r i o e n c o n t r a . P . R A J N A o p i n a b a ingeniosamente en 
" O s s e r v a z i o n i e d u b b i i c o n c e r n e n t i l a storia de l le romanze spagno le " , RR(¿, V I , 
1915, págs . 23 y sigs., r e s u m i e n d o su es tudio " R o s a f l o r i d a " de Mélanges o f f e r t s á 
M . Émile P i c o l , Par i s , 1913, v o l . I I , págs . 115 y sigs., que Juan R o d r í g u e z d e b i ó 
de ser m e r o co lector d e l I n f a n t e A r n a l d o s y de L a h i j a d e l r e y de F r a n c i a , que 
son comunes a l a poes ía p o p u l a r de otros países europeos y m u e s t r a n hue l las de 
t ransmis ión o r a l , y a u t o r de R o s a f l o r i d a , p r i v a t i v o de E s p a ñ a , e i n s p i r a d o vero
s í m i l m e n t e e n e l A t o l , p o e m a caballeresco francés (o en su prosificación), cuyo 
eco l i t e r a r i o e n I t a l i a const i tuye e l p u e n t e para R o s a f l o r i d a . L a defensa de l a 
a t r i b u c i ó n de R o s a f l o r i d a es m u y p l a u s i b l e , m u c h o más que l a i m p u g n a c i ó n de 
los otros dos romances . Pues, ante todo , e l p a p e l de " m e r o c o l e c t o r " de poesía 
p o p u l a r es m u c h o más a n ó m a l o y a n a c r ó n i c o (por l o menos en E s p a ñ a ) para 
u n poeta a n t e r i o r a l siglo x i x q u e ' e l de autor : P e r o , D i e g o e I ñ i g o de M e n d o z a , 
Carva ja les , Q u i r ó s , J u a n d e l E n c i n a , G i l V i c e n t e , L o p e de V e g a y muchís imos 
otros e s t i l i z a r o n , p e r o n o c o l e c c i o n a r o n l a canc ión p o p u l a r . E n segundo lugar , 
es notab le que se a t r i b u y a a l a u t o r de l a p r i m e r a n o v e l a cabal leresco-sent imental , 
n o tres romances cua lesquiera (históricos, p o r e j e m p l o , o l í r ico-alegóricos, o 
f ronter izos o mito lóg icos) , s ino caballerescos, y n o de los ciclos caballerescos clá-
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Las obras originales que de Rodr íguez del Padrón se conservan 
en prosa son el S i e r v o U b r e d e a m o r , el T r i u n f o d e l a s d o n a s y al
gunas imaginarias Epístolas. E l S i e r v o l i b r e d e a m o r , expuesto en 
pr imera persona, es el análisis psicológico-alegórico del curso de sus 
amores -verdaderos o n o - , en estilo sumamente artificioso y con 
inclusión de varias breves poesías líricas. A u n q u e los críticos del 
siglo pasado lo han clasificado como novela, la obr i l l a emparienta 
mucho más con las alegorías amorosas en verso que en los siglos x iv 
y xv abundan del otro lado del P i r ineo . L a coexistencia de prosa y 
verso en una misma obra no era novedad desde Boecio y, aflojado 
el r igor formal grecorromano, gana terreno en la Edad M e d i a , como 
lo atestiguan en la l iteratura hispanolatina el tratado D e c o n s o l a -

sicos, p o r así d e c i r l o , c o m o los artúr icos o caro l ing ios , s ino de ficción sent imenta l 
l i b r e c o n vago f o n d o cabal leresco, lo que c o n c u e r d a m u y s u t i l m e n t e c o n e l m o d o 
de l a E s t o r i a de d o s a m a d o r e s . A d e m á s , L a h i j a d e l r e y de F r a n c i a es l a cabal 
c o n t r a p a r t e de R o s a f l o r i d a , en cuanto presenta l a h i s t o r i a semihumor ís t i ca de 
o t r a d a m a arr iscada, c o n todos los mot ivos que figuran en l a vers ión , super ior 
s i n d u d a , d e l C a n c i o n e r o de r o m a n c e s de A m b e r e s , a u n q u e e n esti lo menos 
a d o r n a d o y e p i g r a m á t i c o . 

E l caso' d e l únjanle Amálelos es algo d i s t i n t o . L a vers ión d e l C a n c i o n e r o 
d e l M u s e o Británico n o c o i n c i d e en sus m o t i v o s n i con l a be l l í s ima vers ión t runca 
d e l C a n c i o n e r o de r o m a n c e s de A m b e r e s , n i c o n l a vers ión j u d í a que es la que 
m á s l ó g i c a m e n t e e x p l i c a e l mister ioso c o m i e n z o : véase R . M E N É N D E Z P I D A L , "Poe
s ía p o p u l a r y poes ía t r a d i c i o n a l e n l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a " , e n L o s r o m a n c e s de 
América y o t r o s e s t u d i o s , B u e n o s A i r e s - M é x i c o , 1943, págs. 60 y sigs. C o n todo 
- y salva l a m e j o r o p i n i ó n de M e n é n d e z P i d a l - , preciso es anotar dos hechos a 
favor de J u a n R o d r í g u e z d e l P a d r ó n : 1) E l I n f a n t e A r n a l d o s a t r i b u i d o a Juan 
R o d r í g u e z e n e l C a n c i o n e r o d e l M u s e o Británico aparece " c o n t a m i n a d o " ' pre
c isamente c o n e l r o m a n c e d e l C o n d e Niño que , en l a vers ión d e l C a n c i o n e r o de 
A m b e r e s y subsiguientes , h a serv ido para desarro l la r los efectos d e l canto mágico . 
Semejante " c o n t a m i n a c i ó n " n o m e c á n i c a ¿no parece a p u n t a r al p r i m e r paso en 
l a l e n t a e laborac ión d e l p r i m o r o s o C o n d e A r n a l d o s ? 2 ) L a vers ión a t r i b u i d a a 
J u a n R o d r í g u e z adolece de i n c o n g r u e n c i a s e n l a d i s t r ibuc ión d e l d i á l o g o , como 
seña la M e n é n d e z P i d a l , p e r o e n c o n j u n t o n o sólo n o es i n c o n g r u e n t e , s ino que , 
p o r su c o n t e n i d o amoroso, es m u c h o menos insól i ta en l a t radic ión d e l asunto 
novelesco q u e l a vers ión abso lutamente ún ica , e n su d e l i c a d o mis te r io , d e l C a n 
c i o n e r o de A m b e r e s . A q u é l l a sigue f ie lmente el dechado cabal leresco: e l In fante 
va de caza, e n t r a e n e l barco encantado y gana con el m a r a v i l l o s o canto ( p r o p i o 
o ajeno) el a m o r de u n a pr incesa . ¿ C o n o c e m o s l o bastante - p o d e m o s abr igar l a 
p r e s u n c i ó n de conocer l o b a s t a n t e - l a oscura gestación de l a que h a n b r o t a d o 
e l C o n d e A r n a l d o s y e l C o n d e Niño (con su f ina l tomado , a su vez, d e l r o m a n c e 
de Tristán) p a r a negar t e r m i n a n t e m e n t e que p u d o haber u n m o m e n t o i n i c i a l 
e n que los e laboradores d e l R o m a n c e r o v a c i l a r a n entre l a secuencia " c a b a l l e r o 
de caza - canto y barco marav i l losos - r e c o n o c i m i e n t o " y l a secuencia " c a b a l l e r o de 
caza - barco y canto m a r a v i l l o s o - amores"? R e c i e n t e m e n t e , C H . - V . A U B R U N , L e 
c h a n s o n n i e r e s p a g n o l d ' H e r b e r a y des E s s a r t s , B o r d e a u x , 1951, págs . ex iv-exv , 
a d m i t i e n d o l a e x p l i c a c i ó n de R a j n a p a r a R o s a f l o r i d a , cree que e n el I n f a n t e A r 
n a l d o s J u a n R o d r í g u e z d e l P a d r ó n r e f u n d i ó u n re lato poét ico sobre d o n P e r o 
N i ñ o c o n e lementos folklór icos , y que en L a h i j a d e l r e y de F r a n c i a t rans formó 
c o n o r i g i n a l i d a d los e lementos de l a canc ión p o p u l a r francesa de l a moza que 
b u r l a a l caba l le ro aprens ivo . 
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t i o n e r a t i o n i s de Pedro de Compostela y la C h r o n i c a A d e f o n s i i m p e -
r a t o r i s . L a V i t a n o n a y varias composiciones proven/ales y francesas 
(cf. L E G E N T I L , pág . 515) habían renovado su práctica, para no olvi
dar su frecuencia en la l i teratura árabe y la alternancia de cuaderna 
vía y versos líricos en el L i b r o d e b u e n a m o r y en el R i m a d o d e p a 
l a c i o . E l S i e r v o l i b r e d e a m o r contiene la E s t o n a d e d o s a m a d o r e s 
que, sobre u n fondo de aventuras en tierras extranjeras (a imagen, 
como observaron A M A D O R D E L O S R Í O S , pág. 344, nota, y P A Z y M É L I A , 

pág. x x , de las andanzas más o menos coetáneas de don Pero N i ñ o 
y de Mosén Diego de Valera), traza u n breve relato trágico, de esce
nario ya cortesano, ya agreste y sobrenatural, para exaltar, fiel a 
la convención caballeresca, el servicio y la lealtad amorosa. Formal
mente nada más anticuado que el procedimiento con que Juan Ro
dríguez trae a remolque este relato como "enxenplo" para su propia 
s ituación (pág. 53), pues el enamorado subsume su caso bajo el para
digma "muerte de amores como la de A r d a n l i e r " : lo único que 
falta es el interlocutor que, en C e n d u b e l e , en C a l i l a e D i r i m a o en 
el C o n d e L u c a n o r hubiese preguntado "cómo fuera aquel lo" . 

Las dos obras en prosa más extensas son tratados didácticos de 
pensamiento muy tradicionalista, según queda indicado. T a m b i é n 
es tradicional su forma; una leve a n é c d o t a - e l coloquio "con nobles 
mancebos bien e n s e ñ a d o s " - enlaza por sus comienzos ambos tratados 
y contiene además, verdadero cuento de cuentos, la historia de la 
ninfa Cardiana cuyo intento es enhebrar la larga digresión feminista 
que constituye el T r i u n f o de las d o n a s . L a estructura no difiere mu
cho de la de B a r l a a m e J o s a p h a t o la del L i b r o d e l o s e s t a d o s o la de 
la coetánea y marcadamente retardataria Visión d e l e c t a b l e : u n ame
no marco narrativo encierra con transparente artificio la enumera
ción escolástica de vetustos argumentos y el acarreo de autores no 
renovados por el humanismo. Dos breves historias de amor se expo
nen en la Epístola d e l a M a d r e s e l v a a M a u s o l y en las cartas de Troy-
los a Brecayda y de Brecayda a Troylos : su forma epistolar es la de 
las H e r o i d a s , presentes en castellano desde la P r i m e r a crónica g e n e 
r a l y la G e n e r a l e s t o r i a , forma famil iar además por las cartas amato
rias insertas en las novelas de caballerías, en el Amadís, en el Tristón 
y en el ciclo troyano. 

M o d e l o s m e d i e v a l e s , n o renacentistas.-Es que toda la obra de 
J u a n Rodr íguez del Padrón está escrita de espaldas al Renacimiento, 
como lo comprueba, aparte sus ideas y las formas literarias que cul
tiva, el examen de sus modelos y de su erudición. Para los primeros 
no tomo en cuenta las obras didácticas, cuyo contenido es bien mos
trenco de todos cuantos por esos tiempos podían escribir en Europa . 
L a E s t o r i a d e d o s a m a d o r e s surgió probablemente por inspiración 
de u n episodio de la novela caballeresca francesa de M e r l i n ; en la 
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prueba de los amadores descrita al final, A m a d o r de los Ríos (pág. 
364, nota) señaló el parecido con la de la ínsu la Firme en el Arnadís. 
L o notable es que no hayan dejado en ella el menor rastro la 
F i a m m e t t a de Boccaccio, que fascinó al autor de Grimalíe y G r a d i s a , 
n i la H i s t o r i a de d u o b u s a m a n t i b u s de Eneas Si lvio P i cco lomin i , 
cuyo título traduce literalmente. Posiblemente le apartase de la pr i
mera el ambiente de burgues ía que Boccaccio destaca, ya que Juan 
Rodr íguez sólo admite el caballeresco cortesano o el sobrenatural, 
y su pre juic io nob i l i a r io se impuso sobre la s impat ía qtie el autor del 
S i e r v o l i b r e d e a m o r y de la fábula de A l i so y Cardiana debía de 
sentir por el delicado buceo introspectivo de la F i a m m e t t a . Más claro 
a ú n aparece su desvío de la novelita de Eneas Si lv io , a quien debió 
de conocer por estar ambos al servicio del Cardenal Cervantes ( P A Z 
v M É I . I A , pág. v i l ) : nada más opuesto a los caracteres desarrollados 
con observación realista, al adulterio como tema central, a las esce
nas lascivas y sórdidas exhibidas en el curso de la acción, a las con
veniencias sociales que separan a los dos amantes, al amor nada 
heroico del protagonista, al importante papel del ambiente ciuda
dano, que el relato del hidalgo gallego con sus personajes que no 
son sino ideales abstractos de dama y caballero, con su ambiente 
nobi l i a r io con sus toques sobrenaturales con su escenario de corte 
y de montaña , y en donde el amor de Ardan l i e r atrepella la desigual¬
dad social y motiva la muerte de Liessa, a la que el enamorado no 
sobrevive. 

E n cuanto a la obra poética, sin descartar lo mucho que se ha 
perdido de l i teratura medieval española, y que hace casual y frag
mentaria toda tentativa de demarcar orígenes e influencias, no puede 
menos de notarse con asombro que no sugiere modelos latinos, fran
ceses n i italianos, antes b ien se revela anclada en la antigua tradi
ción de la lírica gallegoportuguesa. E l chiste sacroprofano en que 
acaban mote y glosa en la bonita Canción "Só lo por ver a Macías . . . " 
(pág. 26): 

Yo me querr ía morir , 
con tanto que resurgir 
pediese dende a tres" días, 

es idéntico al que en tiempos de 'Al fonso el Sabio empleaba Pero 
Garc ía Burgalés en una cantiga de escarnio para motejar de retórico 
el apasionamiento de otro trovador ( C a n c i o n e i r o d a V a t i c a n a , ed. 
E . M o n a c i , Ha l l e , 1875, n ú m . 988): 

R o y Q x i e y m a d o m o r r e a c o n a m o r 
e n [ s e o s c a n t a r e s , p o r S a n c t a A l a r i a , 
p o r h u n h a d o n a q u e g r a n b e n quería 
e p o r se m e t e r p o r r n a y s t r o b a d o r 
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p o r q u e I h ' e i a n o n q u i s b e n f a z e r 
f e z e s s e l e n seos c a n t a r e s m o r r e r 
m a y s r e s u r g i r d e p o y s a o t e r c e r d i a . 

L a copla final de "Fuego del d iv ino rayo. . . " (pág. 33): 

Adiós , real esplendor 
que yo seruí et loé 
conlealtat ; 
adiós, que todo el fauor 
e quanto de amor fablé 
esuanidat. 
Adiós , los que bien amé ; 
adiós, mundo engañador ; 
adiós, donas que ensalcé, 
famosas, dignas de loor, 
orad por mí pecador, 

suena, como nota Paz y Mélia (pág. 408), a elaboración densa y sen
tida de la Cantiga del Arcediano de T o r o , poeta de la corte de 
Juan I (1379-1390) ( C a n c i o n e r o d e Baena, n ú m . 314): 

A D e u s , A m o r , a D e u s e l R e y 
q u e e u b e n serví, 
a D e u s , l a R r e y n a a q u e n l o e y 
eobedesçi.. 

Pero el modelo predilecto entre todos, a quien Juan Rodr íguez 
declara ferviente admirac ión e imi ta de hecho, es Macías. L a Can
ción inserta al final del S i e r v o l i b r e de a m o r , pág. 79, nombra al 
"gent i l Mac ía s " ; en los últ imos versos de los S i e t e g o z o s de a m o r , 
el autor aspira a compart ir el sepulcro, no con su dama, sino con 
su poeta favorito (págs. 12-13): 

Si te plaze que mis días 
yo fenezca mal logrado, 
tan en breve, 
p l é g a t e q u e con Macías 
ser meresca sepultado; 
y decir deue 
do la sepultura sea: 
una tierra los crió, 
una muerte los leuó, 
una gloria los possea. 

Especialmente le dedica la Canción, va señalada, con su gracioso 
discreteo sobre amor y muerte (pág. 26): 
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Sólo por ver a Macías 
e de amor me partir , 
yo me querr ía mor i r , 
con tanto que resurgir 
pudiese dende a tres d í a s . . . 

Más franco, si cabe, es el entusiasmo en las obras en prosa, ya que 
la E s t o r i a de dos a m a d o r e s c u l m i n a en " e l buen Mac ía s " , único en 
salir airoso de la prueba de los leales amantes (pág. 72), y la C a d i r a 
de o n o r le propone como único poeta digno de coronación (pág. 138): 

E por verdad dezir, sólo temor de errar por modo seme
jable [al de los poetas vulgares que se arrogan el derecho de 
coronar a otros] retraer me fizo de laurear, segund m i propósito 
era, a l varón constante, generoso, b ien ensennado Macías , de 
loable e piadosa recordación; n i n g u n a otro creyendo en nues
tros días merescer las frondas de D a n n e » . 

Vale la pena notar que no es ésta una admirac ión objetiva, como la 
que vierte Juan de M e n a en las bellas estancias dedicadas al esta
dista don Alvaro de L u n a , al sabio don Enr ique de V i l l e n a , al caba
l lero don Iñigo López de Mendoza. Más que una valoración, las 
palabras vehementes de J u a n Rodr íguez reflejan u n lazo afectivo y 
persona l 1 2 en que probablemente entraron por partes iguales el mé
r i to l i terario y el hecho de ser Macías "generoso" -esto es, l i n a j u d o -
y paisano, como "nacido enlas faldas dessa agrá m o n t a ñ a " ( E s t o r i a 
d e d o s a m a d o r e s , pág. 72) -esto es, de la Roca del Padrón. L a piedra 

" P o r d o n a i r e , C . R . P O S T " reconstruye)" , basándose e n las a legorías de l a 
C a d i r a de o n o r . l a p royec tada Coronación de Macías: véase M e d i o e v a l S p a n i s l , 
a l l e g o r y , pág . 256. 

» D e ahí que se les creyera coetáneos y amigos. A s í , N I C O L Á S A N T O N I O , B i b l i o -
t h e c a H i s p a n a v e t u s , M a d r i d , 1788. v o l . I I , págs . 247 y 315, ofrece esta peregr ina 
n o t i c i a : " P e r t e r r i t u s t á n d e m [Tuan R o d r í g u e z ' d e l P a d r ó n ] u i o l e n t a M a z i a e s ib i 
p e r f a m i l i a r i s morte . . . ac i n se reuersus, í a i c u m s ta tum, moresque insaniae p r o 
re l ig iosa u i t a c o m m u t a r e u o l u i t " . E n u n a i n g e n u a escena de E l d o n c e l de d o n 
E n r i q u e el D o l i e n t e (cap. x v m , pág . 190 de las O b r a s c o m p l e t a s de L A R R A , Pa
rís, 1848, v o l . I ) e n que d o n L u i s " de G u z m á n y e l C a n c i l l e r A y a l a d i s c u r r e n 
sobre m a t e r i a l i t e r a r i a , r e p l i c a este ú l t i m o : " C o m o dice R o d r í g u e z d e l P a d r ó n , 
e l t r o v a d o r gal lego a m i g o de M a c í a s . . . " E l m i s m o P a z y M é l i a , p o r l o genera l 
tan exacto, h a b l a de " l a g r a n a m i s t a d de J u a n R o d r í g u e z c o n Macías' ' ' (pág. 
405). P a r a l a c rono log ía de Mac ías , véase e l excelente estudio de K . H . V A N D E R -
F O R D , " M a c i a s i n l e g e n d a n d l i t e r a t u r e " , e n M P h i l , X X X I , 1933, págs . 39 y sigs. 
A u n a d m i t i e n d o u n a fecha exces ivamente tardía , Paz y M é l i a , p á g . ' 4 1 9 , ' d e s t a c a 
l o a n a c r ó n i c o de l a i n t e r v e n c i ó n de M a c í a s después de " g r a n d cuento de a ñ o s " 
e n l a cueva e n c a n t a d a de A r d a n l i e r , q u i e n h a b í a d e c i d i d o l a h i s t o r i a m i l i t a r de 
A l e m a n i a entre 1436 y 1439. L a d e s a p r e n s i ó n es t íp ica de l a n o v e l a cabal leresca, 
c o m o señaló J u a n de V a l d é s a p r o p ó s i t o d e l Amadís (Diálogo de l a l e n g u a , ed. 
c i t . , págs . 12 y 172). 
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de toque para comparar la actitud de M e n a y de Juan Rodr íguez es 
precisamente la reacción ante Macías : pues M e n a en el L a b e r i n t o , 
10G y sigs. (como Santil lana en el Infierno de los e n a m o r a d o s , 61 y 
sigs.) le exalta como amador, pero pone en su boca versos propios 
muy superiores a los del trovador gallego. Lejos de tal audacia, la 
mayoría de los poetas de los C a n c i o n e r o s , y alguna vez Santil lana 
mismo, repiten respetuosamente los versos insignificantes de Macías. 

Por ejemplo: es antigua usanza provenzal, reflejada en los C a n 
c i o n e r o s gallegoportugueses (cf. H . R . L A . N C , C a n c w n e i r o g a l l e g o -
c a s t e l h a n o , N e w York , 1902, págs. 223-224), insertar, generalmente 
al final de cada copla, versos ajenos, a veces proverbiales, otras lírico-
populares, otras de determinado autor. Quizá fuese Macías el pr i
mero en introducir en Casti l la esta práctica que se mantiene hasta 
la O c t a v a r i m a de Boscán y la R e s i d e n c i a d e A m o r de Gregorio Sil
vestre. "Ca t ivo , de miña trystura . . . " ( C a n c i o n e r o de B a e n a , n ú m . 
306) acaba sus coplas en proverbios pareados; "Prové de buscar me
sura . . ." ( B a e n a , n ú m . 310) y la Cantiga en castellano "Pues mi 
triste corazón . . ( C a n c i o n e r o d e P a l a c i o , ed. F. Vendre l l de M i 
llas, Barcelona, 1945, núm. 292), en cantara líos de dos y de cuatro 
versos. Pues b ien : en la ya citada poesía inserta al final del S i e r v o 
l i b r e de a m o r (pág. 79), Juan Rodr íguez del Padrón no sólo nombra 
a Macías, sino que le tr ibuta el doble homenaje de adoptar su prác
tica y de emplear para ella versos iniciales de sus Cantigas 1 3 . 

3 3 E l texto de d i c h a poes ía (págs. 78 y sig.) está l a m e n t a b l e m e n t e estropeado. 
E l o r d e n de V a n d e r f o r d ( a r t . c i t . , pág . 53, n o t a 38: " E p o r los más a t raher / a 
me q u e r e r responder , / en señal de a legr ía , / cantava c o n grande afán / l a ant i 
gua canc ión m í a : / «Pues que D i o s y m i v e n t u r a / m'a t ravdo a tal estado, / can
taré c o n g r a n d cuydado»") 'elimina ía d i f i c u l t a d de l texto de Paz y Mélia, d o n d e 
'•canción m í a " precede i n m e d i a t a m e n t e a l verso "Catyvo de m i ' t r i s t u r a " , que 
Juan R o d r í g u e z no p o d í a apropiarse , ya que pertenece a u n a de las más cono
cidas C a n t i g a s de Mac ías . Pero el texto resultante t a m p o c o es muv satisfactorio. 
L a e s t ructura de l a copla en cuestión difiere de la de las dos restantes, v q u e d a 
en e l l a s i n r i m a r el verso " c a n t a r é con grande a f á n " , que repi te o t ro verso 
asegurado p o r l a r i m a , " c a n t a r é c o n granel cuydado". ¿ F o r m a r á n los tres versos 
" P u e s que D i o s y m i v e n t u r a / m ' a t ravdo a tal estado, / "cantaré c o n g r a n d cuyda
d o " el m o t e de l a canc ión , y d e b e n encabezar la y r e m a t a r l a , enlazándose c o n el 
verso de M a c í a s r e p e t i d o e n las dos coplas? E x t r a ñ a t a m b i é n que Juan Rodr í 
guez cite u n a C a n c i ó n p r o p i a que , a su vez, c i ta s in enlace a l g u n o de sent ido 
n i de r i m a u n verso de Mac ías . Quizá el copista , c o n f u n d i d o p o r ' l a repet ic ión de 
"Catyvo de m i t r i s t u r a " en las dos ú l t imas coplas, cop ió a q u e l verso d o n d e e l ar
q u e t i p o inser taba u n o de J u a n R o d r í g u e z . P o r a ñ a d i d u r a , c o m o l a c o p l a ú l t ima 
trae los p r i m e r o s versos de dos Cantigas de Mac ías ( "Ya , señora , en q u i e n 
fianza . . . " y " C a t y v o de m i t r i s tura . . . " ) , es veros ími l que l o m i s m o hiciese l a 
c o p l a precedente , que t a m b i é n acaba con dos versos de Mac ías de iguales r imas, 
el segundo de los cuales es " C a t y v o de m i t r i s t u r a " . Así , pues, el p e n ú l t i m o 
verso'' de l a segunda copla, " d u d a d o s e m a g i n a n c a " , h a de ser el c o m i e n z o de 
o t r a C a n t i g a de Mac ías . 110 atest iguada, que vo sepa, e n n i n g u n a otra parte. 
Paz y M é l i a (pág. xxxvi) c o n j e t u r a u n eco de l a l evenda de Macías que salvó 
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Además de repetir los versos de su admirado paisano, Juan Ro
dríguez los imita a conciencia. L a frase aramea del Evangelio según 
San Mateo, empleada por Marías como estribil lo en la Canción 
"Pues me falleció ventura . . . " ( C a n c i o n e r o de P a l a c i o , n ú m . 247), 
fomentó sin duda su afición a la parodia devota. E l rey de Castil la 
rodeado de virtudes trovadorescas personificadas, al final de los D i e z 
m a n d a m i e n t o s de a m o r , recuerda (según observa Paz y Mélia , pág. 
407) la copla penú l t ima de la Cantiga de Marías " C o n tan alto po-
deryo . . . " ( B a e n a , n ú m . 309, y C a n c i o n e r o d e P a l a c i o , núms . 248 
y 291; Santil lana en su P r o e m i o la asigna a Alfonso González de 
Castro), en que el trovador se declara cautivo de A m o r , qu ien viene 
a sojuzgarle en compañía de Mesura. Cortesía. Cordura , Lozanía , 
Hermosura y Valor . E l extraño tema de la Canción en que Juan Ro
dríguez se presenta como perro rabioso, enloquecido de amor y 
forzado a callarlo, también emana (según la feliz observación de Paz 
y Mél ia , pág. 407) de los versos finales de la más célebre Cantiga de 
Macias, "Cativo, , de miña trystura . . . " , los cuales aunan asimismo 
aflicción y silencio, y acaban con u n proverbio conocido (por ejem
plo , en el L i b r o d e b u e n a m o r . 1704a//): 

P e r o m a y s n o n saberán 
d e miña c o y t a l a z d r a d a , 
e p o r én a s y dirán: 
c a n r r a v i o s o e cosa b r a v a 
d e s u señor sé q u e t r a v o 1 4 . 

E n su C o m e n t a r i o en prosa a la Coronación, copla 34. Juan de 
M e n a parafrasea la fábula ovidiana de Sálmacis ( M e t a m o r f o s i s , IV , 
285 y sigs.) con goce renacentista en la descripción sensorial. A esta 

a s u d a m a a l cruzar u n p u e n t e (pág. 401) en los versos " los puentes p o r do 
passares / q u i e b r e n cont igo a l passaje" de l a C a n c i ó n " O desuelada, sandía . . . " 
(pág . 29): l a c o n j e t u r a se basa e n u n a in terpre tac ión errada que p o n e d i c l n s 

imprecac iones en boca d e l poeta m i s m o . L a h a re futado c o n razones c o n v i n 
centes A . M U S S A F I A , " P e r l a b ib l iograf ía dei C a n c i o n e r o s spagnuoli", en D e n k s c h r i f ¬
t e n d e r k a i s c r U c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . P h i l o s o p h i s c h - h i s i o r i s c h e 
K l a s s e , W i e n , X L V I I , 1902, págs. 20 y sig. 

1 1 M E N É N D E Z P E L A Y O " , Antología vol. V , pág . ccvui, halla que l a v i d a de 
J u a n R o d r í g u e z d e l P a d r ó n no desdice de las b iograf ías de los trovadores, A 
agrega: " C u a n d o leemos, p o r e j e m p l o , e l « H a m , l i a m , h u i d q u e r a v i o » , nos 
parece oír los a u l l i d o s de P e d r o V i d a l , dis frazado con p i e l de l o b o para que le 
cazasen los m o n t e r o s de su d a m a L u p a de P e n a u t i e r " . L a d i f e r e n c i a - y no es 
p o c a - está e n que n i J u a n R o d r í g u e z se disfrazó de p e r r o (que se sepa) n i Pe i re 
V i d a l escr ibió versos sobre su disfraz de l o b o que , a los ojos de l a d a m a y d e l 
m a r i d o , n o pasó de ser u n a de sus consabidas bufonadas juglarescas (véanse 
las B i o g r a p t u e s des t r o u b a d o u r s , ed. J . B o u t i é r e y A . - I Í . S d i u t z , Tou louse¬
Par i s , 1950, págs . 247-248). P a r a los c o n t e m p o r á n e o s , q u e conocían a l d e d i l l o las 
pocas compos ic iones de M a c l a s , e l sent ido de " H a m , h a m , huyd que r a u i o " 
no d e b í a de p l a n t e a r d i f i c u l t a d . 
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versión excepcionalmente lograda, si se la coteja con otras imitacio
nes de las M e t a m o r f o s i s en el mismo C o m e n t a r i o , las de C l i c i e , F i lo
mena u Orfeo, por ejemplo, puede oponerse la invención l ibre de 
una metamorfosis a la manera de O v i d i o que presenta Juan Rodrí
guez del Padrón en la historia de A l i so y Cardiana, marco narrativo 
del T r i u n f o d e las d o n a s , págs. 85 y sigs., 123 y sigs. L o mismo que 
en la fábula de Aretusa ( M e t a m o r f o s i s , V , 487 y sigs.), la víctima, tam
bién transformada en fuente, narra brevemente su historia como in
troducción a importantes noticias - e l paradero y destino de Prosér-
pina en el poema lat ino; la defensa de las mujeres en el tratado 
castel lano- terminadas las cuales, y por interrogación del interlo
cutor - a l l í Ceres, aquí el a u t o r - , ambas ninfas cuentan con gran 
detalle la historia de u n amor no correspondido, con la transforma
ción de la esquiva en fuente. Por otra parte, A l i so que se mata por 
desdenes, y Cardiana, presa de irresistible deseo de verle y metamor-
foseada en su presencia, reflejan el caso de Ifis y Anaxárete ( M e t a m o r 
fosis, X I V , 698 y sigs.), mientras las palabras de Cardiana al empezar 
su propia historia^(pág. 124: " N u e u a pena la fuerca de tus ruegos 
me faze sentir") evocan por su sentido y s ituación al comienzo del 
relato la respuesta de Eneas a D i d o : I n f a n d u m , r e g i n a , i u b e s re-
n o u a r e d o l o r e m . C o m o dir ían ios retóricos antiguos, Juan Rodr íguez 
es mucho más t ímido que M e n a en la descripción - q u e en él sigue 
incolora y abstracta como en tanta alegoría amorosa de los siglos 
x iv y x v - , y más audaz en la invención, pues aparte el desechar los 
personajes mitológicos de O v i d i o , muestra cierta independencia a l 
narrar la transformación doble del desdeñado y la desdeñosa (en las 
M e t a m o r f o s i s sólo la desdeñosa se transforma) quienes, además, guar
dan cierto lazo v i ta l aun después de su cambio, ya que con las aguas 
de la fuente Cardiana reverdece Al i so . L a nota privativa que Juan 
Rodr íguez introduce en su fábula al modo antiguo - n a d a parecido 
ofrecerla lasciva Sálmacis de M e n a - es la fina"introspección senti
mental y el amor irreparablemente tardío de la ninfa . Porque, a dife
rencia de Aretusa y Anaxára te , Cardiana no odia a su amador, antes 
le ama, aunque tan honesta y escondidamente que ella misma no lo 
advierte hasta saberle muerto. T a n trágico y refinado juego del amor 
y de la muerte no sabe a las M e t a m o r f o s i s (Anaxárate apenas da mues
tras de lástima, no de amor, a la vista del funeral de Ifis), n i siquiera 
al Filócolo (con su transformación de F i leno, perseguido por u n r ival 
poderoso: ed. S. Battaglia, Bar í , 1938, págs. 280 y sigs.), sino al senti
mentalismo exquisito de los l a i s y r o m a n s c o u r t o i s . 

E n la Epístola d e l a M a d r e s e l v a a M a u s o l 1 * la heroína se pinta 
escribiendo de noche, en la cárcel, a su amado, y cuenta retrospecti-

1 5 L a s observaciones y cotejos de P a z y M é l i a (págs. x x x i y 391 y sigs.) 
p r u e b a n suf ic ientemente l a a u t e n t i c i d a d de las tres Cartas . L a p r i m e r a se t i t u l a 
Epístola de l a M a d r e s e l v a a M a u s o l e n e l C a n c i o n e r o de H e r b e r a y , ed . C h . V. 
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vamente los sucesos que la han llevado a tal situación. Vencido y pri
sionero Anteón, rey de Acaya y padre de Mausol , por Hércules , rey-
de Ca l idonia y padre de Madreselva, a ruego de ésta, es restituido 
con su hijo a su reino. T i e m p o después, Mausol vuelve a Ca l idonia 
como cumpl ido caballero, b r i l l a en justas y saraos, y enciende en 
amor a Artemisa , hi ja de la maga Circe, y a Madreselva a quien 
jura fidelidad. Adel fa , madre de Madreselva, sorprende a los aman
tes, pone en prisiones a su luja, v lleva a Mausol al cadalso por haber 
forzado a aquél la . E n ese instante - v i e n e a contar la fiel Creta, sierva 
de Madre se lva - se presenta Artemisa , dándose también como for
zada por Mausol y alegando, para salvarle, que la ley perdona la 
v ida al culpable si la Víctima consiente en casar con él. Tras un 
debate entre Adel fa y Artemisa, los "padres conscritos" se inc l inan 
por la clemencia; Artemisa y Mausol se disponen a celebrar las bodas 
y part ir para Acaya. Creta exhorta a su señora a escribir al inf iel ; 
Madreselva insiste en que Mausol cumpla su juramento. 

A poco que se examine la Epístola, resalta el carácter medieval 
de su inspiración, ya por reflejar motivos directos de la vida y arte 

A u b r u n . págs. O-14. P a z v M é l i a (págs. 296 v sigs.) i m p r i m e s iempre " M a n s e o l " 
y ese m i s m o n o m b r e aparece s iempre c o m o " M a u s o l " en la edición de A u b r u n . 
L a n es e v i d e n t e m e n t e verro de copista : el autor pensaba en el n o m b r e d e l rev
ele C a r i a , M a u s o l o , famoso p o r el sepu lcro que le er ig ió su esposa A r t e m i s i a , 
n o m b r e que caba lmente l l eva en la Epístola l a m u j e r que salva a M a u s o l , aven
t u r a n d o el p r o p i o h o n o r . C o n todo, es p r o b a b l e que Juan R o d r í g u e z hubiese 
escrito " M a u s e o l " : cf. M E N A , L a b e r i n t o , 6 4 « ; " A t i , muger , v imos , d e l g r a n 
M a u s e o l o " , v Coronación, 4-,»-; l a forma " M a u s e o l o " se p e r p e t ú a , en efecto, 
hasta e l s iglo x i x . " C a l i d o n i a " n o es 'Escoc ia ' (ed. A u b r u n , pág. 206), cuyo 
n o m b r e clásico es " C a l e d o n i a " . s ino el t o p ó n i m o griego C a l k l ó n , como lo com
p r u e b a l a referencia a M e l e a g r o en la pág . 13. más e l sufijo l a t i n o -/'«. forma¬
t i v o de n o m b r e s de lugar . E n la ed. de Paz v * M é l i a , l a c a p i t a l de C a l i d o n i a es 
" A n t i o p e " en l a pág . 297 y " A n t i o p i a " en la s iguiente : el T r i u n f o de Jas d o n a s 
(pág . 103) l l a m a " T r e m e d o n c i a " al " T e r m o d o n t e " de las A m a z o n a s : L o p e de 

V e g a d i j o " E l e s i a " p o r 'Éfeso ' (Peribáñez, 1, x i x ) . v aún hov son corr ientes 
" F a r s a l i a - ' p o r T a r s a l o ' y, prec isamente . " C a l i d o n i a " p o r ' C a l i d ó n . P a r a e l n o m 
bre de M a d r e s e l v a , observa o p o r t u n a m e n t e A u b r u n . pág. 206, Juan R o d r í g u e z 
p u d o recordar el 1 . a i d u C h e v r e j e u i l l e ele M a r i e de France , v l a O r d e n p o r t u 
guesa de la M a d r e s e l v a , creada a fines d e l siglo x i v con m o t i v o de las bodas 
de J u a n 1 y C a t a l i n a de A lencas t re . T a m b i é n puede sospecharse que Juan 
R o d r í g u e z , tan a f ic ionad» a l a herá ld ica , pensase en l a madrese lva como corre
lato d e l más n o b l e de los colores, según hace D i e g o de V a l e r a en e l E s p e j o de 
v e r d a d e r a n o b l e z a (ed. J . A . ele B a l e n c h a n a , Bibl ióf i los españoles , M a d r i d , 1878, 
pág . 227): " l o a m a r i l l o ' c o m p a r a r l o hemos al fuego, que es el más n o b l e de los 
e lementos ; sy a cosas e lementadas , a l sol , al oro . a la estopasia, a la m a d r e s e l v a " 
(cf. T r a t a d o de l a s a r m a s , i b i d . , pág. 300) . C o m o q u i e r a que sea, la Epístola, pág. 
13. p r o p o n e u n a e t imolog ía d i s t i n t a ( " E n la selva N e m i a do [Hércules ] r o b ó 
l a ves t idura a l b ravo l eón fuy engendrada , e p o r tanto de l a selva e de l a m a d r e 
aqueste n o m b r e travgo ele M a d r e s e l v a " ) , que p o r c ierto 110 de ja de recordar l a de 
" T r i s t á n " o la de a lgunas hero ínas de M a r i e de F r a n c e , corno F r e n e y C o u d r e . 
L o s personajes restantes l l e v a n o r n a m e n t a l e s n o m b r e s clásicos (Arcaci io , A n t e ó n , 
etc.) o s ignif icat ivos: l a desamorada m a d r e es A d e l f a ; l a maga , C i r c e . 

http://od.in.iun
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de la Edad M e d i a , ya por elaborar ternas romanos particularmente 
gratos y familiares al letrado medieval . E jemplo de los primeros es 
la crianza en común de los enamorados (momentáneamente de muy 
distinta condición social) que ins inúa amores infantiles, como los de 
Flores y Blancaflor, Amadí s y Or iana ; y también la descripción de 
torneos, danzas y ambiente cortesano. E n cuanto a los úl t imos , el arti
ficio de la narración (que empieza casi in e x t r e m a s r e s , retrocede a 
los comienzos y acaba con hechos posteriores al pr inc ip io de la carta) 
está aprendido en las H e r o i d a s y, señaladamente , en la epístola de 
Deyanira ( IX) , cuyo orden es: quejas por la infidel idad de Hércules , 
historia de sus amores previos a la presente infidelidad con Yole , 
noticia de la muerte de Hércules , resolución de quitarse la vida. L a 
amante abandonada que enrostra al ausente su infidel idad es el tema 
favorito de las H e r o i d a s , y es, por añadidura , el de la epístola (VII) 
que acoge la P r i m e r a crónica g e n e r a l y el de todas las insertadas en 
las S u m a s de h i s t o r i a t r o y a n a de "Leomarte" . La amante que escribe 
desde la pris ión, castigo de su amor, deriva también de las H e r o i d a s 
( X I y X I V : epístolas de Cánace e Hipermestra). Por el modo de se
cundar a su señora y sobre todo por el entrecortado diá logo que 
gasta con ella, la fiel Creta se parece, más que a la c a r a India de la 
F i a m m e l i a , a las nodrizas confidentes y a veces terceras del teatro de 
Séneca, bien conocido en la Edad M e d i a (cf. la puntua l cita de F e d r a 
en la glosa de la Sátira d e f e l i c e e m f e h e e v i d a del Condestable clon 
Pedro de Portugal , ed. Paz y M e l i a , pag. 69): precisamente el colo
quio entre Fedra y su nodriza comienza con una solemne invocación, 
O m a g n i u a s t i C r e t a d o m m a t r i x (retí (v. 85), que quizá determinó 
el nombre de la sierva de Madreselva. Pero el núcleo del relato es 
aún más ilustrativo de las raíces medievales de Juan Rodr íguez del 
Padrón en la elección de los modelos literarios, pues no tiene nada 
de c o m ú n - c o m o no sea un par de n o m b r e s - con la historia n i con 
la leyenda de Artemis ia y Mausolo. Se remonta a las C o n t r o v e r s i a s 
de Séneca; en efecto, el argumento de la I, v, reza: R a p t a r a p t o r i s 
a u t m o r t e m a u t i n d o t a t a s n u p t i a s o p t e t . V n a n o c l e quídam d u a s 
r a p u i t ; a l t e r a m o r t e m o p t a l , a l t e r a n u p t i a s ; frases de esta Contro
versia y de los correspondientes e x c e r p t a asoman en el debate entre 
Adelfa y Artemisa . E n la Edad Media , los grotescos pleitos de las 
C o n t r o v e r s i a s fueron adoptados como temas de narración 1 * 1 . Juan 

1 0 De África y del siglo v proceden dos controversias en verso, la de Dracon-
c io , D e s l a l u a t a r i f o r l i s ( M G H , v o l . X I V , Berlín, 1905, págs. 118 y sigs.) y la 
anónima S a c r i l e g u s c a p i t e p u m a l u r ( F . B U E C H E L E R y A . R I E S E . A n t h o l o g i a L a 
tina, Leipzig, 1894-1897, n ú m . 21). Según M . M A N I T I I J S , G e s c h i c h t e d e r ' l a t e i n i -
s e l w n L i t e r a t u r des M i t t e l a l l e r s , v o l . I I I , München, 1931, pág . 14, hay muchas 
controvers ias en la época rarolingia, y el V e n u s de A f r a e t F l a u i o , poema del 
siglo x a . parece deber su a r g u m e n t o a una ant igua controversia (pág. 1024). A 
lo mismo a p u n t a n los G e s t a Román o r u m , compilación de fines de l s iglo xn o 
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Rodr íguez , quien cita diversas obras de Séneca el h i jo (págs. 49, 120, 
144, ir , i) , menciona expl íc i tamente, por otra parte, en el T r i u n f o 

d e l a s d o n a s , pág . 95, y en la C a d i r a d e o n o r , pág. 145, las D e c l a m a 
c i o n e s (no "declaraciones," como i m p r i m e Paz y Mél ia , quizá por 
yerro del copista; cf. pág. 340 de la traducción francesa) atribuidas 
a Quint i l i ano , que muestran la misma perversa predi lección por pi
ratas, madrastras, doncellas forzadas e hijos desheredados (cf. núms. 
280, 286, 309, bastante cercanos a C o n t r o v e r s i a s , I, v). Así, pues, en 
la Epístola de la M a d r e s e l v a a M a u s o l , Juan Rodr íguez del Padrón 
ha recurrido a u n producto de la l i teratura antigua de ínfimo valor, 
que halao-aba el sensacionalismo plebeyo del hombre medieval ; ha 
entreteudn e«te mot ivo ' con otro tomados orinctpalmente de las 
H e r v i d a s celebradís imas en la Edad M e d i a , y a las que debe tam
bién la forma eoistolar v la técnica del relato sin olvidar el ambiente 
cortesano de sus" prontos tiempos- ha creado en suma una típica 
muestra del gusto medieval por la Ant igüedad fantaseada. 

E n Ja Epístola estudiada, Juan Rodr íguez forjó u n argumento 
nuevo y personajes originales. A medio camino entre esta invención 

y 
la variación sobre tenias dados se encuentran las Cartas de Troyios 

aBrecayda y de ésta a a q u é l 1 7 . ' L a idea de escribir cartas entre per-
comienzos d e l x m : ver e n l a ed. de H . Oesterley, Berlín. 1871, las anotaciones a 
los cuentos 2, 3, 4, 5. 6, 7, 14. 73, 90, 100, 112, 116, 134, 217, 271. L a e n o r m e d i fu 
s ión de este r e p e r t o r i o d e b i ó de l l a m a r l a a tenc ión , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , 
sobre los casos presentados p o r Séneca . A s í , p o r e j e m p l o , u n coetáneo de J u a n 
R o d r í g u e z , el converso F e r n a n d o de l a Torre, en su T r a t a d o e d i s p i d o a u n a 
d a m a de religión (ed. A . Paz y Mélia en G e s e U s c h a f t für r o m a n i s c h e L i t e r a t u r , 
D r e s d e n , ,907 , págs . 90-91) i n c l u y e , entre otras, u n a v i o l e n t a h i s t o r i a de a m o r 
q u e tambiéu figura en los G e s t a R o m a n o r u m , n ú m . 6, y que también se r e m o n t a 
a as - o n l i o v e r s w s , . x. -ernando de la t o r r e tomo d i c h a h i s t o r i a directamente 
de las C o n t r o v e r s i a s , según se desprende d e l deta l le cons ignado en la Irase final 
( " C o m o q u i e r a q u e p o r esta cabssa fue' el c s c r c el i d ' i el' * su p a t r i m o n i o " ) o^ue es 
básico e n l a a l t e r n a t i v a d e l p l e i t o en las C o n t r o v e r s i a s v n o f igura e n e l re lato 
de los G e s t a R o m a n o r u m . Además , como esta colección m o r a l i z a o vuelve a lo 
d i v i n o cada cuento , la ausencia de todo rasgo devoto es o t r a p r u e b a de que 
t a n t o F e r n a n d o de l a T o r r e como J u a n R o d r í g u e z de l P a d r ó n se s i r v i e r o n 
d i r e c t a m e n t e de las C o n t r o v e r s i a s . 

" E d - P a z Y Mélia, págs . 302-305 y 305-3,3. E l largo a r g u m e n t o de l a pri¬
m e r a d a c o m o fuente l a "es tor ia t r o y a n a " y acaba c o n estas palabras : " L a qual 
[carta] O u i d i o N a s o puso ene l su l i b r o délas epístolas de las d u e ñ a s . . . " L a 
a t r i b u c i ó n a O v i d i o de las Cartas de T r o y i o s y Breeayda , cuyo a m o r es i n v e n c i ó n 
de B e n o í t de Sainte-Maure e n e l Román de T r o t e , sorprende en q u i e n acaba 
de t r a d u c i r las H e r o i d a s . ¿Dir ía el arquetipo: " L a q u a l O u i d i o N a s o n o puso . . ."? 
C o n todo, es jus to tener presente el br ío c o n que e l m i s m o J u a n R o d r í g u e z d e l 
P a d r ó n , su coetáneo F e r n a n d o de l a T o r r e ( o p . e x t . , págs . 93-94) y luego J u a n 
de L u c e l i a , y más que nad ie fray A n t o n i o de G u e v a r a , fantasean acerca de l a 
A n t i g ü e d a d , ya c r e a n d o histor ias y anécdotas de c o l o r i d o clásico, ya fingiendo 
l i b r o s y escritores ant iguos p a r a autor izar sus p r o p i a s invenc iones . E l a r g u m e n t o 
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sonajes literarios consagrados debía de presentarse naturalmente al 
traductor del B u r s a r i o . Además , ya "Leomarte" , siguiendo posible¬
mente a la G e n e r a l c s t o r i a , desarrolla en forma epistolar una historia 
amorosa que Benoit de Sainte-Maure en su Román de 'Trole hab í a 
expuesto en forma narrativa ( S u m a s de h i s t o r i a t r o y a n a , ed. A . Rey, 
M a d r i d , 1932, págs. 225, 229 y ¡578). L o que con seguridad no tuvo 
presente" fué el Filóstrato de Boccaccio, pues aunque este poe
ma sobre los amores de T r o i o l o e C r i s e i d a inserta varias cartas (II, 
octavas 96 y sigs. y 121 y sigs.; V I I , 52 y sigs.), no hay entre ellas y 
las de Juan Rodr íguez n ingún término de comparación. E l l lanto 
de los amantes en la separación -caso de no podérsele ocurr i r de 
suyo a Juan R o d r í g u e z - bien puede derivar de Benoit de Sainte-
Maure , de G u i d o delle Colonne y de "Leomarte" , autores que lo 
hacen mucho más copioso que Boccaccio ( F A R I N E L L I , of>. c i t . , pág . 
221). E l sueño de T r o i o l o en el Filóstrato, V I I , 2^-24 - u n jabal í (es 
decir, Diomedes, por alusión al jabalí de Cal idonia) saca el corazón 
a C r i s e i d a - no guarda la menor relación con el largo y complejo 
sueño alegórico de Brecayda en la Carta de Juan Rodríguez . Este 
l lama a su heroína ya Brecayda ya Ypodomia (esto es H i p o d a m í a ) 
como hace Dictis de Creta, caps, xvn y x ,x , y recuerda su patria, L i r -
neso, conforme a Ov id io , H e r o i d a s , I II , 45, en tanto que el Filóstrato, 
ajustándose fielmente al Román de T r o t e , hace a Criseida hi ja del 
sacerdote troyano Calcas. Vale la pena detenerse en el pasaje de la 
Carta de Troylos en que éste recuerda cómo Brecayda, confundiendo 
los rayos de luna con los del alba, se dolía por no poder alargar la 
úl t ima noche que pasaban juntos (pág. 304): 

E yo, mouiclo a piedat por las quexas que tú mostravas. 
leuantéme y sally déla cámara , y v i que era la hora déla media 
noche quando el mayor sueño tenía amansadas todas las cria
turas; y v i el ayre acallantado y v i ruciadas las fojas délas árboles 
déla huerta del alcácar del rey, m i padre, l lamado I l ion , y que-

D i c t i s ^ D a r e s ^ h Í ^ 
es recontado p o r O i t c s v Dayres , d i sponedores de T r o y a , 6ri cómo el ob i spo 

supl icó que cnibiar quis iesen d e m a n d a r . . . a B r e c a y d a " ) , 
de que aqué l los son inocentes. 

Paz y M é l i a editó l a Epístola de l a M a d r e s e l v a a M a u s o l y las Cartas entre 
Troylos y B r e c a y d a según el ms. ún ico que contiene el Siervo l i b r e de a m o r y el 
B u r s a r i o (págs. x x i y x x x ) . C h . - V . A u b r u n edi ta l a p r i m e r a conforme a l C a n 
c i o n e r o de H e r b e r a y y c i ta e n n o t a , pág . 205, el ms. A de la B . N . P . (cf. Paz 
y M é l i a , pág . 391), que cont iene tres epístolas : " d e T r o y l l o a Br i seyda , de 
Br i seyda a Troyl lo y de B r i s e y d a a A q u i l l e s " . ¿Será esta ú l t ima , senc i l l amente , 
l a C a r t a de Br i seyda a Archiles en e l B u r s a r i o (ed. Paz y M é l i a , págs. 206 y sigs.), 
esto es, l a t raducc ión de J u a n R o d r í g u e z de las H e r o i d a s , I II? 

"• Pese a A . F A R I N E L L I , I t a l i a e S p a g n a . vol. I, págs . 252-255. 
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das, que no se movían, de guisa que cosa alguna no obrauan 
de su virtut . E torné a ty y d íxe te : "Brecayda, no te quexes, 
que no es el día, como tú piensas". 

Paz y Mélia (pág. 435)1» r e t u e r d a a este propósi to la escena de R o m e o 
y J u l i e t a , I II , v. ÈÌ nombrado crítico italiano alega una mención 
de la luna en cuarto creciente (Filòstrato, V , 60) del todo ajena a la 
confusión entre luz de luna y luz del alba de la Carta castellana, y 
c i ta una nota de E. Koeppel- 0 en apoyo de su tesis, según la cual 
la semejanza se debe a que tanto Juan Rodr íguez como Shakespeare 
derivan del Filòstrato: aquél , directamente; éste, a través del T r o i l u s 
a n d C n s e y d e de Chaucer. Desgraciadamente no me es accesible el ar
tículo de Koeppel . E n el Filòstrato, I I I , 42 y sigs. y 70, los enamo
rados se quejan del alba que los separa, motivo espontáneo en la poe
sía amorosa de todos los tiempos y especialmente elaborado en una 
elegía de O v i d i o , A m o r e s , I, x m . Pero en ninguno de los dos pasajes 
dei Filòstrato los amantes lamentan no poder prolongar la noche n i 
el uno consuela al otro pretendiendo que aun no ha rayado el día. 
E n verdad, la semejanza es mayor entre la Carta de Juan Rodr íguez 
y el poema de Chaucer, III , 1415 y sigs., pues ambos parecen derivar 
de O v i d i o , aunque tampoco aparece en Chaucer el motivo, común 
a J u a n Rodr íguez y a Shakespeare, de que es la noche cerrada y no 
el alba, el motivo popular estilizado en la lírica medieval: 

II n ' e s t m i e i o r s , s a v e r o s e a u c o n g e n i : 
Si. m e c o n s c i a D i e u s , l ' a l o e t e n o s m e n i . 

Así pues, las Cartas entre Troylos y Brecayda nada deben al Re
nacimiento ital iano; aparte sus fuentes medievales, i lustran una acti
tud mental característica de la Edad M e d i a : la yuxtaposición de 
elementos contradictorios. Para el lector moderno es difícil admit ir 
que un artista empapado, a través de O v i d i o , en la tradición homé
rica, prestase igual adhesión a la "estoria troyana de Dites e Dayres": 
M e n a , que la conocía muy bien ( L a b e r i n t o , 89), señala, con valo
ración estética e histórica enteramente excepcional para su época, 
la j e ra rqu ía de Homero frente a Dict is y a Dares ( L a Yliada en ro
m a n c e , ed. M . de R i q u e r , Barcelona, 1949, págs. 39-40). L a paradoja 
llega al extremo en la Carta de Brecayda, donde la referencia a la 
"h i s to r i a " troyana es constante, y donde Juan Rodr íguez superpone 
a la biograf ía de Criseida, la pérfida hi ja de Calcas, varios datos espi
gados en Dictis de Creta y en la Epístola de Briseida ( H e r o i d a s , I II , 

" Y a su zaga M E N É N D E Z P E L A V O , Antología . . ., v o i . V , pág . c c x x x i v , y Orí
genes de l a n o v e l a , v o i . I, pág . e e x e m . 

2 0 " J u l i e t Capulet u n d Chaucers T r o y l u s " , en J a h r b . d e r S l i a k e s p e a r e - G e s e l l -
s c h a f t , 1902, págs . 238 y sigs. 



334 M A R Í A R O S A O D A D E M A L K I E L N R F H , V I 

45 y sigs.; cf. págs. 308 y sigs.), la fiel cautiva de Aqui le s . Tanto T r o y -
los como su amada citan a manos llenas las H e r o i d a s (pág. 304: 
"segund q u e Daymira cuenta en su letra"; pág. 307: a lus ión a 
Hipermestra y a Enone; pág. 300: a Deyanira y a Helena ; pág. 310: 
a F i l i s , erróneamente llamada Fedra; pág. 311: a Hero) . Brecayda 
defiende su caso con mucha retórica, mucho ejemplo mitológico, y 
también por medio de u n sueño y su interpretación, que c u l m i n a en 
un combate alegórico (págs. 312 y sigs.), con lo que la poesía corte
sana medieval vuelve a prevalecer. Como últ imo contraste, baste 
recordar que, si Brecayda describe el amanecer con pomposo circun
loquio mitológico, conforme a la tradición de la epopeya grecorro
mana (pág. 311), Troylos , aunque valiéndose de reminiscencias de 
V i r g i l i o y de O v i d i o 2 3 , recrea la s ituación esencial del a l b a trova
doresca. 

Erudición m e d i e v a l , n o r e n a c c n t i s t a . - Y A benemérito Paz y Mélia 
(págs. i x y x x v i n ) señaló eme la C a r l a que hace las veces de " e n v í o " 
de ¡a C a d i r a d e orior (págs. 174-175) se inspira en la pr imera elegía 
de las T n s l e s : el examen de las dos composiciones revela cómo J u a n 
Rodr íguez del Padrón ajusta a la tutela ovidiana una situación 
personal. Pues bajo la cargazón retórica de la C a r t a se co lumbra u n 
mismo caso: el autor se dirige a u n punto, y envía su l ibro en direc
ción opuesta: "a t i conuiene los vltimos reynos del ocidente, e a mí 
los postremos del oriente" . N o es tan disparatado el rótulo que 
la data "cuando se part ió a ser frayle en el Santo Sepulcro de Jeru-
sa lén" : bien pudiera ser que, al disponerse a partir de Italia a j e r u -
salén, enviase su doble tratado - l a alusión al ' T r i u n f o y a la C a d i r a 
es inequívoca, según atestigua la nota m a r g i n a l - a la Re ina de 
Castilla", a quien está d i r ig ido (cf. págs. 83 y"174). L a s ituación ha 
sugerido como guía a las T r i s t e s , I, i , ' en que O v i d i o , embarcándose 
para su destierro de Tomos , despacha su elegía a R o m a v le imparte 
precisas instrucciones, adecuadas a sus circunstancias personales. Juan 
Rodr íguez , claro está, no repite tales instrucciones, y las sustituye 
por un consejo oportuno para su obra (pág. 174: "estudia conplazer 
alas entendientes donas de onor con la tu primera parte; e alos ornes 
generosos, poseedores de alguna v i r tud , con la segunda") y por tri¬

'* C o m p á r e n s e c o n las l íneas a r r i b a transcritas y c o n éstas d e l c o m i e n z o de la 

Epístola de l a M a d r e s e l v a a M a r i s o l (pág. 7: "quando ya t iene el s i l enc io a 

todas las cr iaturas e a u n los que b i e n a m a n ya suelen d o r m i r " ) , los s iguientes 

versos de l a E n e i d a , I I I , 147; I V , 522 y sigs., y de las M e t a m o r f o s i s , V I I , 185 y 

sigs.: " N o x erat et t e n i s a n i m a b a somnus h a b e b a t " : " N o x erat e l p l a c i d u m 

carpebant i'essa s o p o r e m / c o r p o r a per térras, s i luaeque et saeua q u i e r a n t / ae-

q u o r a , cuín m e d i o u o l u u n t u r s idera l apsu , / c u m tacet o m n i s ager" ; " H o m i n e s , 

uo lucresque ferasque / soluerat a l ta quies . . . millo c u m m u r m u r e saepes / i n -

motaeque s i lent frondes, silet u m i d u s aer" . Cf. t ambién S É N E C A , C o n t r o v e r s i a s , 

V I I , 1, 27. 
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liadas sentencias generales. O v i d i o , con comprensible azoramiento, 
disuade a su l ibro de acercarse al Palacio imper ia l ( T r i s t e s , I, i , 69 
y sigs.); en el lugar correspondiente, Juan Rodr íguez confía a su 
obra el mensaje para " l a Magestad rea l " . Además , Juan Rodr íguez 
ha adornado el comienzo y el fin de su C a r t a con motivos tomados 
de otras obras de O v i d i o : para empezar, el s ímil tr i l ladís imo de " l a 
naveta de m i pobre ingenio" , que O v i d i o repite varias veces ( A r t e de 
a m a r , I, 772, y I I I , 748; R e m e d i o s d e a m o r , 811 y sig.; Fastos, I, 4; 
I I , % y 863 y sig.; I I I , 700; I V , 18; T r i s t e s , 11. vs. 329 y 548), y para 
t e r m i n a r / l a patética s ituación de las T r i s t e s , I, 11/13 Y sigs., en que 
la borrasca interrumpe las súplicas del desterrado: para nuestro 
autor, la a e t a s o u i d i a n a del siglo x n i cont inúa en v igencia 2 2 . 

Aparte sus obras originales, romanzó Juan Rodr íguez del Padrón 
las H e r o i d a s , a las que tituló Bursario^.'Tambiéa aquí es oportuno 

* E l símil de l a nave va no era nuevo en tiempos de Ovidio: cf. P Í N D A R O , 
K e m e a V. v. 51, y P i i u a I , v. 0 2 ; P L A T Ó N , Protágoras, %$%a. P a r a l a literatura 
l a t i n a a n t i g u a y ' m e d i e v a l v p a r a D a n t e , 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 , i 9 4 8 , págs . 91. y 1 3 6 y sigs. P a r a 
E s p a ñ a , cf. e l C a r m e n C a m p i d o c t o r i s , vs. 15-16;* e l D e c i r (que creo de I m p e r i a l ) 
" V o l u n t a t syn o r d e n fué n o n sana . . . " ( B u e n a , núm. 232), cuya segunda c o p l a , 
versos ú l t imos , casi t r a d u c e n - e l c o m i e n z o d e l P u r g a t o r i o : e l P r o e m i o de B l a s 
c o n t r a F o r t u n a , de S A N T I L L A N A ; las coplas a n ó n i m a s " L a flaca b a r q u i l l a de mis 
pensamientos . . . " , agregadas a l L a b e r i n t o de J u a n de M e n a ; e l T r a t a d o de l a 
perfección d e l t r i u n f o m i l i t a r , a l f i n a l , de A L F O N S O D E P A L E N C I A ; G r i m a l t e y 
G r a d i s s a de J U A N D E F L O R E S , ed . B . M a t u l k a , N e w Y o r k , 1931, pág . 411. T o m o 
casi todos los e j emplos españoles de " P r o p a l l a d i a " a n d o t h e r w o r k s of B a r t o 
lomé de T o r r e s N a h a r r o , ed . f. E . G i l l e t , v o l . I I I , B r y n M a w r , 1951, pág . 7, 
q u i e n agrega, m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d o s , m u c h o s casos d e l s iglo x v i . P r o b a 
b l e m e n t e haya o t ro eco de las escenas ov id ianas de tempestad ein e l m a r ( T r i s 
t e s , I, 1, 42, y toda l a e legía í, 11) e n e l S i e r v o U b r e de a m o r , pág . 69, a l des
c r i b i r l a n a v e g a c i ó n ele Y r e n a y su séqui to : " o v o passar M e a d o [ s i e ] l o s pauorosos 
golfos de S ier ta e C a r i c i a , d o p e r e c i e r o n las naves de L ' l íxes , v e n i e n d o muchas 
vegadas cercado délas terr ib les hondas . E l a p e q u e ñ a fusta enel m a r engol fada 
v somet ida a la g r a n d f o r t u n a hasta ser co i ie l d ios cielos v ientos e N e p t u n o , d ios 
délas a g u a s . . ."' A p r o p ó s i t o de " S i e r t a e C a n d a " , Paz y M é l í a , pág . 4 1 8 , r e m i t e 
a l o s F a s t o s , I V , 499: " E f f u g i t et Syrtes et te, Zanclaea C l í a r y b d i s " . T a m b i é n p u d o 
recordar J u a n R o d r í g u e z las Pónticas, I V , xrv, 9-10: " i n medias Syrtis, mediara 
m e a ue la C h a r y b d i m / m i t t i t e . . . " . 

n D e que ía t r a d u c c i ó n sea obra suva no cabe d u d a r después de las pala
bras de J u a n de M e n a e n su C o m e n t a r i o a l a Coronación, aducidas p o r P a z y 
M é l i a , pág . x x x : " D e c l á r a l o m á s J u a n R o d r í g u e z de l a C á m a r a ene l su libro 
b u r s a r i o que t res ladó" . (Paz y M é l i a n o especifica cuá l es l a ed ic ión en que h a l l ó 
esas pa labras ; las m á s ant iguas edic iones a m i a lcance, T o l e d o , 1548, y A m -
beres, 1552, n o las t raen . P o r l o d e m á s , consta que e l C o m e n t a r i o fué re tocado : 
p o r e j e m p l o , l a ed ic ión de A m b e r e s e n m i e n d a e l p á r r a f o sobre l a filosofía de 
C ó r d o b a , c o p l a 37, y s u p r i m e l a dec larac ión de que Aristóteles fuera n a t u r a l 
de a q u e l l a c i u d a d , que M e n a t o m ó de d o n L u c a s de T u y ) . C o n todo , Paz y 
M é l i a se i n c l i n a b a a a t r i b u i r e l B u r s a r i o a D i e g o de Cañizares , a u n q u e p o r 
desgracia n o expuso suf ic ientemente sus razones (pág. x x x i ) . E n c u a n t o a l 
p e r e g r i n o t í tu lo , e l t r a d u c t o r d a en e l P r ó l o g o tres exp l i cac iones diversas, a l 
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el cotejo con Juan de Mena : éste traduce u n compendio de la llíada 
para inci tar a don Juan II a interesarse por el or ig inal , la "sancta 
y seráphica Y l i a d a " , cuyo valor y or iginal idad, frente a las novele
rías caballerescas que la desplazan en la Edad Media , destaca con 
madurez y brío humaníst icos . Juan Rodr íguez escoge al poeta más 
novelesco y moderno y, de todas sus obras, la que ya había sido 
fecunda en la Edad Med ia y había presidido a la creación de la 
F i a m m e t t a . Mena , aunque glose una expresión para ponerla al al
cance de sus lectores, traduce en general con sencillez; Juan Rodrí
guez ampl í a despaciosamente (pues, según advierte en el prólogo, " e n 
este tratado ay muchos oscuros vocablos y dubdosas sententias"), a 
la manera de la escuela alfonsí - s i b ien con distinto ideal estilís
t i c o - , y con no menos tropiezos en cuanto a la comprensión del texto. 
L a divergencia mayor desde el punto de vista artístico estriba en que 
Mena , conociendo la llíada o parte de ella (en la versión latina de 
Pier Candido Decembri 2 4 ) y venerándola , se mantiene a distancia sin 
osar imitar la , actitud en que coincide con los poetas renacentistas de 
Europa, aun los épicos; en tanto que Juan Rodr íguez , nada i n t i m i -

m o d o m e d i e v a l , s in conc i l i a r ia s n i jerarquizar las . L a que no da es la exp l i ca 
ción o b v i a , l a de que b u r s a n u s q u i e r e des ignar en la t ín m e d i e v a l a l cartero o 
correo, a l que l l e v a la bolsa c o n l a c o r r e s p o n d e n c i a : compárese l a p a r a l e l a evo
luc ión semánt ica de " c o r r e o " , p r i m i t i v a m e n t e 'bolsa de cuero ' , v t ítulos de 
l i t e r a t u r a ep is to lar como L a e s t a f e t a d e l d i o s M o m o de A l o n s o ] . cíe Salas Bar-
b a d i l l o y e l C o r r i e r e s v a l i g i a t o de F e r r a n t e P a l l a v i c i n o . P o r l o demás , el P r ó l o g o 
es u n d o c u m e n t o cur ios ís imo, verdadero r e p o s i t o r i o de modos de pensar medie
vales, que c o m i e n z a p o r subravar las valiosas sentencias - s i e m p r e el p u n t o de 
vista d o c t r i n a l - conten idas e n ' el " t r a t a d o " , y que le hacen d i g n o de "ser re
firmado con g r a n d d i l i g e n c i a . . . en las cé lulas de l a m e m o r i a " . Sigue u n a dis
p a r a t a d a n o t i c i a biográf ica que ha de der ivar , como la de M e n a en el C o m e n 
t a r i o a su Coronación, 38, de a l g u n a V i d a m e d i e v a l , y l a dec larac ión de que 
la m a t e r i a de l " t r a t a d o " es e l a m o r , cuerdo y loco , v l a in tenc ión , l o a r el u n o y 
reprender el o t r o : y, e n efecto, e n el s u m a r i o antepuesto a cada Ep í s to la , J u a n 
R o d r í g u e z reparte ' escrupulosamente a labanza v v i t u p e r i o (por e j e m p l o , ' p á g . 
198: " L a i n t u i c i ó n d e l actor es de l o a r l a ja P e n é l o p e ] de l ícito a m o r p o r que 
quiso g u a r d a r castidat a su m a r i d o . . . " : pág . 202: " L a in tu ic ión de l actor es 
r e p r e h e n d e r l a [a F i l i s ] de loco amor , ca loca mente amó, pues que a m o a 
su h u é s p e d " ) . " L a v t i l i d a t es - c o n t i n ú a J u a n R o d r í g u e z - que , levdo este t ratado, 
ayamos noticia délas maneras diuersas de amar", pa labras que , si quieren decir 
o t r a cosa que l a a n t e r i o r opos ic ión entre a m o r cuerdo y a m o r loco , hacen pensar , 
c o m o b i e n observó P a z y M é l i a (pág. 435), e n el delic ioso excurso d e l V i c t o r i a ! , 
cap. x x x i v , sobre los grados de amor . P o r ú l t i m o , Juan R o d r í g u e z e n u n c i a el 
t í tu lo , H e r o i d e s , quizá en g e n i t i v o (que e l ras. transforma e n X e r e y d o s ) , lo tra
duce a su m o d o ("de las dueñas o señoras" ) y l o e x p l i c a conforme aí esp í r i tu d e l 
T r i u n f o de l a s d o n a s : " E sy fuere p r e g u n t a d o p o r q u é fué más i n t i t u l a d o o 
a p r o p i a d o alas d u e ñ a s que alos caual leros , responderse a, p o r que en este m u n d o 
más a m a n ellas q u e n o e l l o s " . 

2 4 C f . A . M O R F . L - F A T I O , " L e s d e u x O m e r o cas t i l l ans" , e n R o , X X V , 1890, 
págs . 112 y 126. 

http://in.tii.rii-


N R F H , V I R O D R Í G U E Z D E L P A D R O N : V I D A Y O B R A S 337 

dado por la aureola de su modelo, practica repetidamente, como se 
ha visto, la imitación recreadora. 

Otra huel la de la A n t i g ü e d a d es la reminiscencia de la poesía 
lat ina en la que también O v i d i o predomina arrolladoramente: el 
gallo designado como "pregonero del d í a " ( S i e r v o l i b r e de a m o r , 
pág . 54) o "embaxador del a l ú a " (Epístola de la M a d r e s e l v a , pág. 8) 
se remonta a los Fastos, II , 767: lucís p r a e n u n t i u s ales. " L a clorada 
flecha" del amador (pág. 98) es recuerdo de la tabula de Dafne en 
las M e t a m o r f o s i s , I, 468 y sigs., en que O v i d i o discurre sobre las 
flechas de oro y las de plomo, felices alegorías del amor correspon
dido y del rechazado. Interrogada por el autor, ya se ha visto que la 
ninfa Cardiana prorrumpe en las palabras de Eneas. L a noche callada 
de V i r g i l i o y O v i d i o se refleja en la Carta de Troylos y en la Epístola 
d e la M a d r e s e l v a . Ésta recr imina al amante fugitivo (pág. 10: "Mas 
aquellos vientos que levaron las velas, levaron los ruegos e palabras") 
con el conceptil lo de D i d o en las H e r o i d a s , V I I , 8. Mauso l ha jurado 
su amor a la R e m a de Ca l idon ia con solemne adínaton (pág. 12): 
"Quanclo el viuo luego fiziere paz c o n ¡as agoas e bivieren en una, 
p o d r á b iv i r Mausol s ín la Madreselva e verdaderamente amar Arte
misa" , lo que mueve a Madreselva a contrastar amargamente la esta
b i l i d a d de los elementos con la inconstancia del amado: una y otra 
s i tuación se encuentran en las quejas de Enone, abandonada por 
Paris, en las H e r o i d a s , V , 29 y sigs. Pero más frecuente es la alusión 
que glosa, mencionando o no su autoridad, el pasaje apropiado. Así, 
el S i e r v o l i b r e de a m o r (pág. 49, texto probablemente mutilado) reca
p i tu l a la bajada de Hércules a los infiernos según el Hércules f u r i o s o , 
vs. 606 y sigs. de Séneca y la descripción de los infiernos " según dize 
Verg i l io , E n e y d a s " ; el T r i u n f o d e l a s d o n a s (pág. 87 y sig.) aduce la 
historia del cuervo "segund dize N a s ó n " (o sea, M e t a m o r f o s i s , II, 534 
y sigs.) como ét imon del C o r b a c c i o y más adelante (pág. 104) refiere 
la resistencia de Penélope al consejo de su padre conforme a las H e 
r o i d a s , I, 81 y sigs. L a C a d i r a de o n o r incluye tres citas de O v i d i o (de 
las cuales sólo la segunda es inequívoca 2 " ) ; el mismo tratado vierte 

2 5 Pág. 136: " O v i d i o de Metamor foseos : « A q u e l linaje no llamemos nuestro 
q u e las 'virtudes agenas, n o las nuestras, h a n e n n o b l e s c i d o » " , versión ampl i f ica-
t o r i a de las pa labras de Ul i ses en e l j u i c i o de las armas ( X I I I . 140-141): " N a m 
genus et proauos et, quae n o n fecimus i p s i , / u i x ea nostra uoco . . . " Las otras 
citas son : " N a s ó n ene l l i b r o de miste [ s i c ] , d i c i e n d o que nobleza sea v o l u n t a d 
e y m a g e n de l a d i v i n a b o n d a d " (pág. 135) y " q u e sea n i n g u n a otra cosa saluo 
los v ic ios temer, es de Nassón enel" l i b r o de Culice" (pág. 152). Paz y Mélia 
(págs. 431-432) pensó que " m i s t e " era errata p o r T r i s t e s o p o r N u c e , e legía 
a t r i b u i d a a O v i d i o , y advierte que n o h a e n c o n t r a d o en e l l a a q u e l l a sentencia. 
C o m o t a m p o c o se e n c u e n t r a e n las T r i s t e s , es de creer que J u a n R o d r í g u e z se 
refería a las Púntuas, I I , i x , 11 y sigs. ("regia, crede m i h i , ' res est succurrere 
lapsis / . . . h o c est / a superis ortae n o b i l i t a t i s opus ; / hoc tecum c o m m u n e 
d e o e s t . . . " ) , c o n f u n d i e n d o los dos cuerpos de elegías que O v i d i o escribió desde 
su dest ierro . E n c u a n t o a l a ú l t i m a c i ta , P a z y M é l i a , pág . 433, observa que el 
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dos sentencias de Juvenal (pág. t t f = S d t i r a VIII, 76, y pág. 145= 
Sátira X , 141-142). E l Prólogo del B u r s a r i o transcribe un verso de las 
Pórticos, 111. ix , ¡ } 5 , y etimologiza el nombre de la tierra de O v i d i o , 
P a e l i g m , conforme a la descripción de los Fastos, I V , 685-686, A m o 
r e s , I I , 1, 1, y sobre todo A m o r e s , II, xvr, 1 y sigs. E l comienzo de la 
Epístola de l a M a d r e s e l v a (pág, 7) alude a la de Safo a Faón, a tr ibuida 
a O v i d i o , y a la fábula de P í ramo y Ti sbe en las M e t a m o r f o s i s , I V , 55 
y sigs. Madreselva enumera luego vanos aleves de las H e r o i d a s : J a s ó n , 
Eneas, Teseo (págs. 11 y sigs.). L a Carta de Troylos (págs. 304 y sigs.) 
recuerda la larga noche en que fué engendrado Hércules , los encantos 
de Medea y el cr imen de las Danaides según las H e r o i d a s , I X , 9-10, 
X I I , 4 , y sigs., y X I V , y la historia de Escila según las M e t a m o r f o s i s , 
V I I I , 17 y sigs. Brecayda replica alegando a su vez a Safo, Hipermes-
tra, Enone, Briseida, F i l i s , H e r o y Leandro, los cuales se remontan a 
las manoseadas H e r o i d a s , X V , X I V , V , 111. I I , X V I I y X V I I I . 

Las alusiones son casi todas referencias mitológicas , y su fin es 
mucho más didáctico que estético; no sólo Juan Rodr íguez ut i l iza 
los mitos como meros argumentos o ilustraciones para su lógica esco
lástica 2 * , sino que observa frente a ellos una muy medieval plura
l idad de actitudes que coinciden en un rasgo: desconocerle su esen
cial sentido religioso y folklórico. E l futuro franciscano de H e r b ó n 
presenta ante todo la condena ortodoxa de la ciega genti l idad (Siervo 
l i b r e de a m o r , dedicatoria a Goncalo de Med ina , págs. 39-40): 

trayendo Aciones, según los'gentiles nobles, de dioses dañados e 
deesas, no porque yo sea honrrador de aquéllos , mas pregonero 
del su grand error, y syeruo yndigno del alto Jhesús . 

C u l e x , a t r i b u i d o a V i r g i l i o , y n o a O v i d i o , n o cont iene l a o p i n i ó n c i tada , e 
inf iere q u e " h a y q u e d e d u c i r que es errata p o r P u l i c e " ; p e r o e l p o e m i t a de ese 
n o m b r e , a t r i b u i d o a O v i d i o , t a m p o c o cont iene n a d a semejante. 

* " L a s fijas de Pyéride" , " las donze l las de L e s b o " , " las ninfas del monte 
C a s t a l i o q u e a las musas d e l Parnaso v e n c i e r o n e n s a b i d u r í a " , M i n e r v a que 
" f a l l ó las scicntias" y N icós t ra ta i n v e n t o r a de l a l e n g u a l a t i n a ( T r i u n f o de l a s 
d o n a s , p á g . 1 0 0 ) atest iguan l a exce lenc ia i n t e l e c t u a l de las mujeres ; " l a don¬
zella d e l l ago T r e t o n i o " (o sea M i n e r v a ) ha l ló las armas defensivas y e l " h o r d e n 
de batalla c o n t r a los t i r a n o s " (pág. 103); C a s a n d r a es d e c h a d o de pac i f i smo: 
Pentesilea, de " v i r t u d " (págs. '103 y 115); P e n é l o p e , de cast idad (pág. 104); 
Camila y Or i t í a , de v a l o r (pág. 115). E j e m p l o de obras oscuras " m á s p o r 
fictión que p o r verdal" son l a h i s t o r i a d e l V e l l o c i n o de O r o , d e l M i n o t a u r o , 
de D i d o , de l a H i d r a de L e r n a , de l a ba jada de H é r c u l e s y T e s e o a los Infier
nos, de Circe y de las metamorfos is de J ú p i t e r (págs. 116-1.18). E n l a C a d i r a 
de o n o r (pág. 143) los C e n t a u r o s i l u s t r a n los or ígenes de l a n o b l e z a ; L í b e r 
(o B a c o ) , los de l a o r d e n de l a caba l l e r í a (pág. 144); J ú p i t e r e n l a guer ra contra 

los T i t a n e s , los de los estandartes (153 y sig.). L a h i s t o r i a de M e d e a , de E u r o p a 
y de la G o r g o n a a u t o r i z a n al n o b l e a arrogarse armas herá ld icas (pág. 157): la 
de T á n t a l o y l a d e l tío de H e l e n a (?), a t o m a r las de p r í n c i p e s le janos (págs. 
, 5 9 y sig.). 



N R F F Í , V I R O D R Í G U E Z D E L P A D R O N : V I D A V O B R A S 339 

E n la época helenística y romana, el descrédito de la mito logía con
dujo a racionalizar las viejas fábulas ; los estoicos vieron en ellas, de 
preferencia, alegorías físicas y morales; Evémero y sus muchos secua
ces (Ennio y Lucrec io entre ellos) conciben a los dioses como d i v i n i 
zados benefactores de la humanidad ; Paléfato y otros mitógrafos eli
minan premiosamente todo elemento sobrenatural. Estas explicacio
nes fueron acogidas por los Padres de la Iglesia - T e r t u l i a n o , Lac
l a n d o , San J e r ó n i m o , San A g u s t í n - con el mismo celo con que las 
habían acogido algunos siglos antes los apologistas judíos , y por pr i 
mera vez se despliegan s istemáticamente en la enciclopedia mitoló
gica de Boccaccio, Genealogía d e o r u m g e n t i l i u m (cf. ed. V . Romano, 
Bar i , 1951, págs. 792 y sigs.). L a compi lac ión no representa avance 
alguno, pues aunque Boccaccio incorpora su flamante conocimiento 
del griego, campean por completo la exegesis alegórica y el didac-
ticismo t íp icamente medievales, en vivo contraste con la madura iro
n ía de Platón ( F e d r o . 2 2 q c y sigs.) sobre tales afanes racionalistas. 
Juan Rodr íguez del Padrón muestra, pues, conforme a su raíz medie
val -acentuada en este caso por la boga de que gozó en su generación 
el l ibro de Boccacc io- d tradicional criterio de considerar los mitos 
clásicos como ficciones alegóricas cuyo recóndito meollo doctrinal ha 
de exponer el autor ( S i e r v o U b r e d e a m o r , pág. 40): 

Fficciones, digo, al poético fyn de aprouechar y venir a ty en 
plazer con las labias que quieren seguir lo que naturaleza no 
puede sofrir, aprouechar con el seso alegórico que trahe consigo 
la ruda letra, avnque parece del todo fal l ir . 

Post ( o p . c i t . , págs. 204-205) ha observado muy sagazmente, a propó
sito de esta declaración, que Juan Rodr íguez se vale de la decoración 
mitológica de moda como una nomenclatura nueva para las trilladas 
abstracciones alegóricas: el árbol de A m a r , de N o A m a r y de Deses
perar son así (págs. 557-38, 47-48) el arrayán de Venus, la ol iva de M i 
nerva y el á lamo de Hércules . Pero lo más frecuente es, como siglos 
atrás, el empleo del mi to como ilustración doctrinal . De esta manera, 
e l rapto de Europa - n o en el toro sino en la " taur ina fusta" ( L a b e 
r i n t o , 4 2 6 ) - ejemplifica el uso de insignias y blasones ( C a d i r a de 
o n o r , pág. 157): 

E l capytán déla nave de Creta, segund escrive Fulgencio, to
mó por señal el blanco toro que en stí vandera se deuisava quan¬
do fué robada Europa , fija del rey Agenor. 

T a n t o en este como en otros casos en que Juan Rodr íguez alega an
tiguas autoridades (pág. 143: Paléfato sobre los Centauros, y pág. 157, 
sobre el Ve l loc ino de O r o ; pág . 157: D í d i m o sobre la Gorgona; pág. 
159: Fanocles sobre el águi la de Ganimedes), la Genealogía es la 



34» M A R Í A R O S A L I D A D E M A L K I E L N R F H , V J 

verdadera fuente (cf. págs. 108, 472, 169 y 656; m , 497 y 595' 292) 
pero, sin duda para no citar al odioso autor del C o r b a c c i o , v i tu
perado en el T r i u n f o de las d o n a s (pág. 99), nombra a los autores 
antiguos que Boccaccio había aducido (a veces de segunda mano), 
aunque poco o nada tengan que ver con el dato que les endosa. 
Otras veces la especiosa explicación parece parto de su ingenio, 
como cuando remterpreta las fábulas poco edificantes de Pasífae, 
Circe, Semíramis y Escila (págs. 116 y sigs.) , que no cuadran con 
su apología feminis ta 2 ' . 

C o n todo, aunque la mitología es para Juan Rodr íguez del Pa
drón recurso didáctico, mucho más que estético, no faltan casos de 
intención ornamental, escasamente lograda. Así, el S i e r v o Ubre de 
a m o r y las tres Cartas compuestas a imitación de las H e r o i d a s em
plean profusamente la alusión mitológica : págs. 44 y 312: " e l hi jo de 
Vu lcán" , o sea C u p i d o ; pág. 48: D iana y los Campos Yliasos ( 'Eli
sios'); pág. 51: Eco y Narciso, figuras caras a la poesía medieval, 
como atestiguan el Román de la R o s e , 14*58 y sigs., el Dec ir de " E l 
genti l n iño Narciso . . . " atr ibuido ya a Fernán Pérez de Guznián 
ya a Macías, y la bonita Canción de un Fernando de Rojas sobre 
" l a sin ventura E c o " en el C a n c i o n e r o de P a l a c i o , núm. 222. E a alu
sión mitológica se entorpece a menudo, como en la prosa de Mena, 
por la inserción de la glosa correspondiente; así, pág. 47: " e l alto 
A p o l o , que es el sol" ; pág. 303: "por el dios A p o l o al que nos lla
mamos Febo, y otrosv por Neptuno, dios délas aguas . . . , y por el 
nuestro Paladión, el qual es fecho ala ymagen de Júpiter .'. . " Pro
pio del gusto artístico del siglo xv es ennoblecer ei objeto mentado 
des ignándolo con una docta perífrasis; por ejemplo, pág. 126: "las 
obras ele Mares" l a guerra'; pág. 132: "e l número de las puertas 
tebanas" 'siete'; pág. 144: "aquella cibdad que dos hermanos en su 
p r i n c i p i o non padesció señores" 'Roma*; pág. 175: " l a sylla de Anthe-
n o r " 'Padua'. (Los términos de la perífrasis están a veces tomados 
de la historia sagrada y no de la clásica; pág. 123: "aquel que en 
medio ienesció déla tierra, e fué enel fin sepultado" 'Santiago Após-

B S i rva de muestra l a h i s tor ia de Semíramis (pág. u 8 ) : " P o r este m o d o l a 
reyna de perpetua m e m o r i a d i g n a , Semíramis , p e r d i ó su g lor iosa l a m a : l a q u a l , 
seyendo p o r su v n i c o fijo, deseoso de reynar , e n g a ñ o s a m e n t e rogada, pues que
r ía t o m a r segundo m a r i d o , le rest i tuyese 'e l reyno que de su padre N i ñ o le avía 
q u e d a d o , c o n a m o r e n t r a ñ a b l e que 'alos fijos t raben las madres, le r e s p o n d i ó 
n o q u e r e r otro esposo auer, n i otro m a r i d o j amás , saluo a él, su caro e a m a d o 
fijo. E l c u a l , e n c e n d i d o de l a sed rauiosa de querer señorear , b o l u i ó aque l l a 
p a l a b r a e n c o n t r a r i o e n t e n d i m i e n t o ; e c o n falsa re l ig ión e fengido c o l o r de 
v i r t u d , d e z i e n d o querer l a d i v i n a e n a t u r a l ley ofender , l a v i d a et l a fama, 
el h o n o r e l a señor ía le robó c o n v ic iosa m a n o , d a n d o alos atores occasión de 
poetar e l n o n pensado v i c i o , e feugir más a d e l a n t e " . E l ingenioso expediente 
r e c u e r d a e l E x e m p l o X X X V f d e l C o n d e L u c a n o r , e n que l a esposa fidelísima 
i n c u r r e en sospecha p o r q u e , en m e m o r i a d e l esposo ausente, l l a m a " m a r i d o " a 
su h i j o . 



N R F H , V I R O D R Í G U E Z D E L P A D R Ó N : V I D A Y O B R A S 3 4 1 

to l ' ; pág. 168: " e l marido de R a c h e l " 'Jacob'). Mención aparte me
rece la perífrasis que mediante conceptos de mitología y astronomía 
antiguas indica la hora del crepúsculo, conforme a la convención 
épica grecorromana, particularmente al comienzo y al final de la 
obra l i teraria o de sus subdivisiones. Recuérdense las primeras líneas 
del T r i u n f o d e l a s d o n a s , pág. 83: 

Feria A p o l l o al occidental orizonte con el carro de la luz, lle
gado al punto que ya sus canal los, cansados del celestial afán, 
bañarían en las marinas ondas, un día del qual Mercur io la pri
mera hora avía señoreado . . . 2« 

A pesar de estos atisbos del valor estético de la mitología - p o r lo 
demás, presentes en la l iteratura castellana desde el L i b r o de A l e x a n ¬
dre (298, ed. W i l l i s ) - , predomina con mucho la actitud didáctica que 
yuxtapone fábula e historia (cf. T r i u n f o de las d o n a s , pág. 115: Hércu
les en pareja con Hipsicratea, esposa de Mitridates , Escipión con la 
heroína YirgiHana Cami la , Pompeyo con O n d a , raptada por el Bó
reas), por considerar igualmente valioso cuanto se halle en páginas 
antiguas. M u y expresivo de la mentalidad medieval de Juan Rodrí
guez del Padrón para con la poesía y la rel igión antiguas es que una 
abstracción escolástica como " l a muy avisada Synderesis" (Siervo l i b r e 
d e a m o r , pág. 80) se revista de pintoresca concretez que no poseen sus 
personajes mitológicos, y que las alusiones y reminiscencias se con
centren en sus obras en prosa (y no en las amenas más que en los trata
dos doctrinales), mientras su obra poética no muestra rastro de ellas- 9. 

" M á s e jemplos e n el S i e r v o U b r e de a m o r . pág . 47, Y en la C a r t a de Brecayda , 
págs . 307 y 311. C o m o ojeada de c o n j u n t o a l tema, véase " E l amanecer m i t o 
lóg ico en l a poesía n a r r a t i v a e s p a ñ o l a " . R F H , V I I I , 1946, págs. 77-110. E n t r e 
los muchos datos que p u d i e r a n agregarse, escojo e l p o e m a E n l o o r d e l r e v e r e n 
dísimo señor d o n A l o n s o C a r r i l l o , ' a r z o b i s p o de T o l e d o , que compuso a la 
m u e r t e de este p r e l a d o , en 1482, D i e g o G u i l l é n de Ávi la (C . D E L B A L Z O , Poesie 
de m i l l e a u t o r i i n t o r n o a D a n t e A l i g h i e r i , v o l . I V , R o m a . 1893, págs. 176-229). 
Pues para ent rar en m a t e r i a después de las obl igadas invocaciones," D i e g o G u i 
l lén dice en su c o p l a 6 (pág. 179), r o t u l a d a " T i e m p o p o é t i c o " : " Y a P h e b o 
t ras torna p o r a l to h e m i s p h e r i o / sus carros dorados c o n arte l i g e r a " , etc., a lo 
q u e sigue la cop la 9, pág . 180, r o t u l a d a " T i e m p o ca tó l i co" , que da l a fecha 
c o n f o r m e a la era vu lgar : " Q u e l a ñ o de m i l , de dos y de o c h e n t a / passado 
e n e l j u l i o ya mediodía," / c o n los quat roc ientos questán e n la cuenta / de l gran 
n a s c i m i e n t o de nuestro M e x í a . . . " P a r a u n p r e s u m i b l e eco de D a n t e en J u a n 
R o d r í g u e z d e l P a d r ó n , véase i n f r a , nota 34. E l tema, frecuente e n l a poesía y 
prosa poét ica desde e l siglo xv , es in fa l tab le e n las tardías novelas caballerescas 
(y no , c o m o a p u n t a F A R I N E L L I , I t a l i a e S p a g n a , v o l . I , pág . 217, en el A m a d i s , 
d o n d e fa lta p o r c o m p l e t o ) , e insp i ró la re i terada p a r o d i a de Cervantes . 

8 8 R e s u l t a d o m u y semejante se desprende d e l e x a m e n de su esti lo y l engua . 
J u a n R o d r í g u e z d e l P a d r ó n es m u c h o menos " l a t i n o " que J u a n de M e n a , y sus 
l a t i n i s m o s son m u y pre ferentemente términos eruditos que i n c l u y e n var ios gre
cismos (por e j e m p l o : afjeclión, pág . 303: a n i i n a l i a s , 61; asygnadá, 170: a u s t r a l , 
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E l hecho de que no haya huel la de erudición n i de didacticismo en 
sus versos (con la excepción del D e c i r c o n t r a e l a m o r d e l m u n d o , más 
atr ibuíble por metro y contenido a Ferrán Sánchez Calavera) impl ica , 
aparte la preferencia por lo doctrinal antes que por lo estético en la 
poesía lat ina, el aferramiento a la lírica cortesana tradicional , caballe
resca y laica, independiente de la clerecía, que no comparte con ella 
su empeño de enseñar n i de remedar a la Ant igüedad . 

E n prosa, Juan Rodr íguez del Padrón, sin el apoyo de una tradi
ción autorizada -comparab le a la lírica trovadoresca en el ver so- y 
menos audaz por temperamento que don Juan M a n u e l , sigue la in
clinación general de la clerecía a lastrar su pensamiento con retazos 
de obras antiguas. Su neto perfil medieval se ostenta en la ecléctica 
retahila ele la dedicatoria del S i e r v o l i b r e d e a m o r (pág. 39) : 

70; c o l u r o , 70; c o m p a r a t i v o , 71; canjéelo, 308: conversión, 87; e n p i r e o , 103; 
e s e n c i a , 86; e s p e r a 'esfera', 70; filosomia, i M ; i n a n i m a b l e , 64; v n p u l s i o n e s . 170; 
i n s e n s i b l e , 86; intrínseco, 43; meridión, 71; m e r e d i a n o , 85; m o l a s , 75; p a s i b l e , 
85; setenlrión, 71; s u b j e c l a s , 170; s u m a r i a m e n t e , 88; s u p e r l a t i v o , 71; s y n d e r e s i s , 
S o ) . Análogamente su s intaxis , aunque mues t ra las construcciones absolutas de 
i n f i n i t i v o y de p a r t i c i p i o caras a l siglo xv , i m i t a menos que l a de otros contem
p o r á n e o s l a d e l verso y prosa d e l l a t ín clásico: a veces presenta s imetrías y r imas 
a la m a n e r a de San I ldefonso (pág. 305: " B i u e n los passados p o r g lor iosa fama; 
m u e r e n los b i u i e n l e s p o r trabajosa v i d a " ; pág . 308: " P i e d a t ayas de mí sola 
que l a puedes aver, y m á s n o te cuesta d e l solo q u e r e r " ; cf. t ambién págs. n i 
y 309), c o m o las que p o r esos años p r o d i g a b a en su L i b r o el A r c i p r e s t e de 
T a l a y e r a . Si n o se e n c u e n t r a e n las obras de J u a n R o d r í g u e z l a l e n g u a que 
J u a n de M e n a , c o n or ientac ión renacentista, tomó de l a poes ía l a t i n a , n i su 
var ia e x p e r i m e n t a c i ó n , t a m b i é n sería v a n o buscar e n e l l a l o a n t i c u a d o y cas¬
tizo, que M e n a atesora con el car iño p o r l a l e n g u a m a t e r n a que as imismo 
p r e l u d i a l a a c t i t u d de los filólogos d e l R e n a c i m i e n t o . E n c a m b i o , muest ra J u a n 
R o d r í g u e z notao.e r e c e p t i v i a a a al i rances , c o m o ya señalo raz y ivxena, compa
r á n d o l e e n este sent ido c o n G u t i e r r e D i e z de Games (por e j e m p l o : a f f e r e s , 
pág. 43; a l o j e , pág . 65; a u s e l e s , 73; c a r e s a s , 55; c o g e i l , 66; d a y n e , 57; l a y s . 73; 
m a d a m a , 60; m a s l r e s a , 79; m o l e , 48: n a u c h i e l , 49; p a r t e s a n a , 61, 63; p l a n s e r a , 
57; r e y a l m e , 66; t r u e l , 71, y frases enteras como las de las págs. 45, 54 y 55); la 
c o m p a r a c i ó n c o n los numerosos gal ic ismos d e l C a n c i o n e r o de B a e n a también 
sería p e r t i n e n t e . P e r o a u n sus escasas i n n o v a c i o n e s lex icológicas y sintácticas 
se l i m i t a n - e n contraste c o n las de M e n a y Santi l lana- a la prosa, par t i cu lar 
m e n t e a l a de esti lo o r n a m e n t a l con que empieza y concluye sus tratados y con 
que escribe sus obras n o doctr ina les , como el S i e r v o l i b r e de a m o r y las Cartas , 
mient ras sus poesías están escritas e n el más l í m p i d o castel lano. D o b l e contraste 
e n r i gor , ya que , a d e m á s de l a n o v e d a d de l a imi tac ión l a t i n a e i t a l i a n a en 
poes ía , p e r d u r a b a a ú n - t e s t i g o s M o n t e r o , Santa F e y S a n t i l l a n a - l a conven
c ión de escr ib i r en ga l lego (más o menos castel lanizado) los versos amorosos: 
Juan R o d r í g u e z se desliga de esa c o n v e n c i ó n , a pesar de ser gal lego y n a d a o l v i 
d a d i z o de su t e r ruño , según p r u e b a l a E s l o r i a de d o s a m a d o r e s . T a n p e c u l i a r 
escisión en c u a n t o a l lengua je dt' sus versos y el de su prosa, i l u s t r a t a m b i é n e l 
a f e r r a m i e n t o a l a tradic ión l í r ica trovadoresca, a jena p o r su raíz a l a erudiciéin, 
ya que , a su luz , c i tar autores y hacer a lusiones mitológicas e n C a n c i o n e s amo
rosas d e b í a de i m p l i c a r u n a v i t u p e r a b l e mescolanza de géneros . 
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seguiré el estilo, a ty agradable, cielos amigos Omero, P u b l i o 
M a r o , Perseo, Séneca, O v i d i o , Platón, Lucano, Salustrio, Esta-
ció, Terencio , Jtiuenal, O r a d o , Dante, Marco T u b o Ciceryo, 
Va ler io , L u c i o / E n e o , Rycardo, P r i n i o , Quint i l i ano . " 

S i n miramientos por la cronología, Dante í igura entre los antiguos, 
Platón se codea con O v i d i o y Lucano , y E n n i o - d e quien no queda 
obra e n t e r a - con L u d o (¿Apuleyo?) y con a lgún medieval Ricardo. 
N o hay asomo de criterio estético, según prueba la cont igüidad de 
Séneca con O v i d i o , de O v i d i o con Platón, de Platón con Lucano, de 
Lucano con Salustio. L a lista que empieza con H o m e r o acaba con 
Quin t i l i ano ; unas líneas más arriba, V i r g i l i o compite en elocuencia 
con Cicerón; en la C a d i r a de o n o r (págs. 136 y 145) versos de O v i d i o 
y ele Juvenal, citados fuera ele su contexto, se contraponen a pare
ceres de Aristóteles, Cicerón, y Boecio: evidentemente, a todos se re
conoce igual jerarquía por pertenecer a la misma prestigiosa e indis
tinta esfera de la Ant igüedad. A u n así, la lista da idea excesivamente 
depurada de la erudición de Juan Rodr íguez : el examen de sus obras 
destaca mucho más cómo el interés medieval por lo didáctico priva 
sobre todos los demás en la elección de sus autoridades. Aristóteles es, 
con mucho, el autor más citado; siguen la B i b l i a (con marcada prefe
rencia por el apócrifo Je sús de Sirac y por San Pablo), San Isidoro y, 
en la C a d i r a de o n o r , d "ynsigne Dotor c e u i l " , esto es, el jurisconsulto 
i tal iano del siglo x i v Bartolo de Sassoferrato, muy citado hasta el Si
glo de O r o bajo el nombre de B a r t u l o 3 0 . L a mayoría de los autores 

3 0 Citas ele Ar istóteles : p á g . 89: " a f i rma el F i lósofo en el libro déla na tura
leza délos a n i m a l e s " (cita l a ' m i s m a o b r a en las págs . 90, 92 y 98); pág . 99: 
"segund dize el Filósofo en los R e t ó r i c o s " (cf. págs . '146, 1 47, 148 y 152): pág. 
100: " l o q u a l pareciendo conf i rmar [el F i lósofo] e n l a l n c o n ó m í c a ' . . " (cf. 
pág . 120: " e l d i c h o del F i lósofo e n l a Y c o n ó m i c a " ) ; pág . 121: " d i z e e l F i lósofo 
e n ' e l p r i m e r o de las É t i c a s " (cf. págs . 137 v 144); pág. 135: "escr iue e l P h i l ó s o p h o 
v u l g a r m e n t e íablando ene! l i b r o de Fo'rm'is . . . e en el de Sensu e sensato . . . en 
e l i i b r o de M i n e r a l i b u s " : pág. 1 jo: " e l F i l ó s o p h o l o dize enel quarto cíelas 
Pol í t icas . . . " (cf. pág . 144): pág. 141: "e l F i lósofo enel q u a r t o l i b r o T o p i c o r u m " ; 
p á g . 150: " test igo e l P h i l ó s o p h o enel segundo l i b r o délos F í s icos" ; págs . 45, 114. 
170: citas d e l " P h i l ó s o p h o " s in indicac ión de o b r a . A d e m á s , u n p a r de citas 
tomadas de B a r t u l o : l a " o p y n i ó n d e l P h i l ó s o p h o enel q u a r t o l i b r o délas Polí
t i cas " (pág. 151), q u e se h a l l a e n el T r a t a d o de l a n o b l e z a , y l o que "pareze enel 
l i b r o de Sensso e Senssato dez i r el P h i l ó s o p h o " (pág. 165), que se h a l l a e n el 
T r a t a d o de señales y a r m a s . C i t a s de l a B i b l i a : Ecles iást ico de J e s ú s de Sirac: 
págs . 97, 114, 120, i a i , 136: Jueces: pág . 120; N ú m e r o s : 120; P r o v e r b i o s : 120, 
141; Reyes: 135, 141; D e u t e r o n o m i o , 141; M a c a b e o s : 142, ¡ 4 6 ; Génes i s : 167, 
168, 172; San P a b l o : 97, 101. 120, 135. 141; A p o c a l i p s i s : 168; n o t o m o e n 
c u e n t a las a lus iones a hechos o personajes bíbl icos, como las de las págs . 93, 
99 v 101 a. 108. C i t a s de San I s i d o r o : pág . 115, sobre el o r i g e n de los n o m b r e s 
cíe ios continentes "segund Isidoro lo dize e escriue en las Ethimologías [XIV. 
n i y sigs.]"; pág . i í ¡ 2 : n o b l e z a < n o n v i l e z a " s e g u n d I s idro ene l n o n o l i b r o cíe 
las E t h i m o l o g í a s [en el X , c i . x x x i v : n o b i l i s , y i o n u i l i s Y ' i pág . 140* p a r a ía 
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amontonados en la citada dedicatoria no vuelven a asomar en los 
textos (ni Homero , n i Persio, Platón, Lucano, Salustio, Estacio, Te-
rencio, Horac io , Apuleyo , E n n i o , Ricardo, P l in io ) , y aparecen en 
cambio varios autores no mencionados en ella, preferentemente tar
díos (Trogo Pompeyo -esto es, Ju s t ino- , Joseío, To lomeo , Macrobio , 
Vegecio, Boecio, Cas iodoro) 3 1 y medievales (el ya señalado Bár tu lo , 
algunos escritores eclesiásticos, Pedro Lombardo , Gaitero de Chátil-
lon, Mateo de Vendóme, Enr ique de Settimello, Andrés C a p e l l á n ) 3 2 . 

nobleza " l a c l a r i d a d d e l lvnaje se r e q u i e r a , Ysic loro l o dize en las E t h i m o l o g í a s 
[ X , C L X X X I V ] " ; págs. 143- 144 : 'L ibero , instaurador de la caballería " s e g u n d dize 
Y s i d r o enei otavo l i b r o de las E t h i m o l o g í a s [en el I X , 111, 32: Líber u e ' r o p r i m u s 
m i l i t i a e o n l i n e m d o c u i l f , pág. 144: " Y s i d r o enei segundo l i b r o cielos S o l i l o 
quios [dice] que segund fuere d i g n a l a persona , deve rèscebyr el h o n o r " : a decir 
verdad , n o h a l l o en n i n g u n o de los dos l i b r o s de los S o l i l o q u i o s o S y n o n y m a 
el o r i g i n a l exacto de ta l sentencia , pero sí muchas otras t r i v i a l i d a d e s mora les 
que p u d i e r o n suger i r la . A d e m á s , d e r i v a n en parte a l menos de l a e n c i c l o p e d i a 
i s idor iana las not ic ias del T r i u n f o de l a s d o n a s sobre los in ic iadores e i n v e n t o r e s 
(págs. 101 y sigs.). 

3 1 L a C a d i r a de o n o r (pág. 141) c o n t r a p o n e , m u y a l m o d o m e d i e v a l , dos 
i lustres o p i n i o n e s acerca de q u i é n fué e l p r i m e r rey. s in atreverse a p re fe r i r l a 
u n a a l a o t ra : " s e g u n d Josepho dize ene i l i b r o délas Antigüedades . . . , a v n q u c 
'Irogo P o n p e o escrive . . ' . " T a m b i é n es t íp icamente m e d i e v a l que , entre l a o b r a 
p e r d i d a de T r o g o P o m p e y o y el c o m p e n d i o conservado de fus t ino , J u a n R o 
dr íguez pref iera e l l i b r o inex i s tente , p e r o prest igioso p o r ser e l ant iguo o r i g i n a l , 
y p o r l a vaguedad de l a c i ta p u e d e presumirse que no conoce d i rec tamente n i n 
g u n a de sus dos autor idades . Quizá tome ambas o p i n i o n e s d e l i n m e n s o ensayo 
de h i s t o r i a u n i v e r s a l l l a m a d o M a r e h i s t o r i a r u m , c o m p i l a d o hac ia 1340 p o r u n 
d o m i n i c o r o m a n o , y a t r i b u i d o a G i o v a n n i C o l o n n a , que F e r n á n Pérez de G u z -
m á n ext rac tó en su' M a r de h i s t o r i a s . J u a n R o d r í g u e z le c i ta con e logio e n la 
C a d i r a de o n o r , pág . 1,53: " s e g u n d dize Colupnes ene i su l i b r o , con razón l l a 
m a d o G r a n m a r de las estorias" , y le a t r ibuye acerca de Belo prec i samente l a 
o p i n i ó n que en l a c i tada p á g i n a Í41 a c h a c a ' a T r o g o Pompevo. P o r desgracia , 
este pasaje h a de pertenecer a l p r i n c i p i o d e l M a r e h i s t o r i a r u m y sólo me 
son accesibles el sumario y fragmentos del ú l t i m o libro, ed. G. Wa' i tz . M G H , 
Herí p l o r e s , voi. X X I V , 1879, págs . 266 y sigs. L a s citas de V a l e r i o M á x i m o en 
l a C a d i r a de o n o r (págs. 136 y 145) son t a m b i é n indi rectas , pues se r e m o n t a n 
a l T r a t a d o de l a n o b l e z a de B á r t u l o . A u t o r e s tardíos alegados en l a C a d i r a de 
o n o r son T o l o m e o (pág. 169), Macrobio, S o m n i u m S c i p i o n i s (pág. 148), Vegec io 
(págs. 140, 145 y 150), B o e c i o , D e c o n s o l a t a n e p l i i l o s o p h i a e (págs. 136," 144, 
147.' 15') Y Casiodoro, Epístolas (pág. 145). 

3 2 A u t o r e s eclesiásticos: San B e r n a r d o (pág. 91), San A g u s t í n (págs. 91 y 
108), San G r e g o r i o (97), San A m b r o s i o (109 y 113): Santo T o m á s está a d u c i d o 
e n l a C a d i r a de o n o r (pág. 133) p o r la o b r a D e r e g i m i n e p r i n c i p i m i de su 
d i sc ípu lo fray G i l de R o m a , que se le a t r i b u y ó ( d a h a b r í a consu l tado el autor 
e n l a t raducc ión y glosa de fray J u a n G a r c í a de Castrojeriz?) y p o r la S u i n i n a 
t i p o l o g i c a ( i b i d . , págs. 135 y 138). Además, San B u e n a v e n t u r a (pág. 135), las 
D e c r e t a l e s (pág. 141) "e C l e m e n t e e n fyn d e l Y n t e r e l a r i o " (o f tenerar io , según 
el ms. de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ) (pág. 167). A propós i to de esta ú l t ima 
cita, q u e n o p u e d o ident i f i car , creo que entre " C l e m e n t e " e " Y n t e r e t a r i o " se 
ha o m i t i d o algo (como en l a pág . 137 se h a o m i t i d o el n o m b r e de D a n t e , pol
l o q u e sus " canc iones m o r a l e s " " q u e d a n a t r i b u i d a s a E n r i q u e de Se t t ime l lo ) . 
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Apar te lo abigarrado de la yuxtaposic ión, J u a n Rodr íguez no parece 
hallar diferencia entre la información de primera y la de enésima 
mano: no sólo es crecido el n ú m e r o de veces que prefiere compila
dores a autores (San Isidoro y sus Etimologías, Vicente de Beauvais y 
su E s p e j o h i s t o r i a l , Juan de Génova y su Catolicón, Juan de Co¬
lonna (?) y su M a r d e h i s t o r i a s ) , sino t ambién es muy probable que de 
los compiladores procedan buen n ú m e r o de las autoridades alegadas, 
según se ha visto a propósi to de la Genealogía d e o r u m g e n t i l i u m de 

p u e s n i C l e m e n t e de R o m a n i C l e m e n t e de A l e j a n d r í a n i n i n g u n o de los Papas 
de ese n o m b r e t i e n e n o b r a l l a m a d a I t i n e r a r i o , n i e n n i n g u n o de sus escritos 
conservados h a b l a n de J u d á a q u i e n Jacob c o m p a r a c o n el l eón a l b e n d e c i r l e 
(que es para l o que le c i ta Juan R o d r í g u e z ) n i , p o r otra parte , aparece esta 

c i r c u n s t a n c i a en n i n g u n o de ' los I t i n e r a r i o s i n c l u i d o s en l a Patrología L a t i n a 
de M i g u e . P e r o u n a d e t a l l a d a re ferenc ia a l l eón de J u d á se e n c u e n t r a e n dos 
obras de San Isidoro, M y s t i c o r u m e x p o s i t i o n e s sacramentarían, cap. ú l t imo, y 
D e orín e t o b i l u p a t r i a n , cap. x i . C o m o los t í tulos de las obras menores de San 
I s i d o r o fluctúan en los manuscr i tos , quizá p u e d a conjeturarse que J u a n R o d r í 
guez conoció c o m o D e o r t u el inferí t u l a segunda obra , v que este t í tulo fué 
convertido en "Ynteretario" por el m i s m o desaprensivo copista que escribió 
"marcunciosos" por 'incircuncisos' (pág. 104), " C a t u l o " p o r ' T á n t a l o ' (pág. 159), 
etc. V a l e l a p e n a n o t a r l a prec i s ión de las citas de San B u e n a v e n t u r a , 0 Santo 
T o m á s y e l " Y n t e r e t a r i o " con l a vaguedad de las restantes, l a cua l arguye posi
b l e m e n t e c o n o c i m i e n t o i n d i r e c t o : p o r e j e m p l o , pág . 97: " G r e g o r i o en l a Orne-
l í a " (San G r e g o r i o t iene c u a r e n t a homi l í a s sobre e l E v a n g e l i o ' ) ' ve int idós sobre 
E z e q u i e l ) o, pág . 109: " A m b r o s i o l o dize e n l a O m e l í a " (que yo sepa, n o q u e d a 
h o m i l í a a l g u n a ' d e San A m b r o s i o ) . Según me sugiere A n t o n i o ' A l a t o r r e , es m u v 
p r o b a b l e que Juan R o d r í g u e z entendiese p o r " l a O m e l í a " l a lección d e l tercer 
n o c t u r n o de mai t ines . E l actua l B r e v i a r i o r o m a n o cont iene , en efecto, la cita de 
S a n G r e g o r i o ( H o m i l í a X V I I sobre e l E v a n g e l i o : " i p s a e t e n i m facta eius prae-
c e p t a s u n t " ) e n e l of icio de los Evangel i s tas del C o m m u n e s a n c l o r u m . 

D e los autores profanos , "Carlomagno e m p e r a d o r " alegado tras "Es ic i ro e 
Vegecio e el C a t o l i c ó n " (pág. 150) es p intoresco yerro de l ms. de la B i b l i o t e c a 
de O s u n a ; e l de l a A c a d e m i a de la H i s t o r i a p e r m i t e restaurar el sent ido : 
" F a z e n así mesmo c o n t r a todas ellas [las conclus iones de B a r t u l o ] los alegados 
I s i d r o , Vegec io , Catholicón; de las quales [conclusiones] e l tercero, como "el se 
conozca de C a r i o , e m p e r a d o r q u a r t o , haber rescebido l a n o b l e z a , e n todo n o n 
caresce de s u s p i c i ó n " . E l m i s m o ms. de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a da e l t í tulo 
correcto , "maestro de las sentencias" , d e l a a u t o r i d a d n o m b r a d a e n la pág . 135, 
esto es, P e d r o L o m b a r d o . L o s " m o d e r n o s poetas e oradores " aducidos e n i a 
C a d i r a de o n o r (págs. 136-137) p a r a c o n f i r m a r l a def inic ión de l a " m o r a l noble
z a " , están citados c o n e x a c t i t u d notab le p a r a las n o r m a s medieva les : " G u a l t e r o 
de Cas te l lón ene l p r i m e r o l i b r o " corresponde a l a A l e x a n d r e i s , I, 104; " M a t h e o 
V i n d o c i n e n s e e n l a p r i m e r a parte de su p o e s í a " es M a t e o de Vencióme, P y r a m u s 
e t T h i s b e ( a p u d P. L E H M A N N , P s e u d o - A n t i k e L i l e r a t u r , L e i p z i g - B e r l i n , 1927, 
p á g . 31), vs. 15-16; " E n r r i q u e Samariense ene l l i b r o p r i m e r o " es E n r i q u e de 
S e t t i m e l l o , Elegía (ed. G . C r e m a s c h i , B e r g a m o , 1949), I I , 207-208; " D a n t e en 
las canciones m o r a l e s " es, s in d u d a , l a c i tada C a n c i ó n del C o n v i v i o , según lo 
c o n f i r m a o t r a a lus ión e n l a pág . 146; " F r a n c i s c o P e t r a r c h a eti los Remedios dé la 
p r ó s p e r a e adversa f o r t u n a " corresponde a D e r e m e d i i s u t r i u s q u e f o r t u n a e , I, 
xvi, De o r i g i n e g e n e r o s a , y I I , v. D e o r i g i n i s o b s c u r i t a t e . " J u a n V o c a c i o , ene l 
fyn d e l C o r v a d l o " se refiere a las considerac iones sobre q u a l s i a l a v e r a genti-
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Boccaccio y las supuestas citas de los antiguos mitógrafos . ¿Quién 
creerá, por ejemplo, que l.ubiese leído a los estoicos griegos Zenón, 
Cleantes y Cr i s ipo (citados en la C a d i r a d e o n o r , pág. 153), cuyas 
obras se hab ían perdido muchos siglos antes? 

De todos estos autores, Bár tu lo es con mucho el más importante, 
pues sobre suministrar argumentos sueltos y sentencias de otros escri
tores, su T r a t a d o d e señales y a r m a s es fuente pr inc ipa l de la ú l t i m a 
parte de la C a d i r a d e o n o r , mientras el T r a t a d o d e l a n o b l e z a es esen
cial para la primera, que no es sino una tentativa de rebatirlo. E l co
tejo entre la C a d i r a y el T r a t a d o d e la n o b l e z a muestra el pensamiento 
de J u a n Rodr íguez del Padrón medievalmente aguijoneado por dos 
impulsos: el de acopiar el más extenso catálogo de autoridades y el 
de ingeniarse para conciliarias verbalmente. R e ú n e contra Bár tu lo 
buen n ú m e r o de definiciones de la nobleza (u opiniones que toma 
por tales), divisiones y subdivisiones, e ilustra el todo con abundantes 
ejemplos mitológicos e históricos, Pero cuando, después de diecisiete 
páginas de argumentos (133 a 1 5 0 ) , la refutación, parece concluyeme, 
"porque la autoridad de aqué l [Bártulo] ofendida tanto no parezca", 
inventa un caso en el cual, mediante ingenuos subterfugios, las opi-

l e z z a en las ú l t imas pág inas de a q u e l l a i n v e c t i v a ; " A n d r é s C a p e l l á n en el p r i 
mero l i b r o " es e l pasaje D e a r l e h o n e s t e arnanái, I, 6 (ed. A . Pagés , C a s t e l l ó n 
de l a P l a n a , 1930, pág . 9), i n s p i r a d o en B o e c i o , D e c o n s o l a l i o n e p h i l o s o p h i a e , 
I I I , m e t r o 6. 

H a y , además , h u e l l a de otras obras ocas iona lmente consultadas . E n e l T r i u n 
f o ele ' l a s d o n a s , pág . 122, Care l iana advier te a l a u t o r que es " m á s a n t i g u a l a 
c o r o n a rea l de E s p a ñ a que l a r o m a n a , como a l t i e m p o que H i s p a n o en H y b e r i a , 
después l l a m a d a ' E s p a ñ a , reynase, n o n era R o m a , ' n i n fué dende a grandes 
tienpos, hedificada"". E n el mismo pasaje se lee que e l primer rey de Francia 
fué " P r í a m o , nieto de Antenor, . . . avnque otros cscriuen auer seycío Franconio, 
fijo de H é c t o r " . N o p u e d o precisar la fuente i n m e d i a t a de ambas consejas; la 
de l a a n t e r i o r i d a d de E s p a ñ a c o n c u e r d a c o n la P r i m e r a crónica g e n e r a l , cap . 8 
y sigs.; l a segunda - q u e v i n o a e n c o n t r a r solemne s e p u l t u r a e n l a F r a n c i a d e 
de R o n s a M - se r e m o n t a a las C h r o n i c a e a t r i b u i d a s a Fredegar io Escolást ico , 
I I , 5 (ed. B . K r u t s c h , M G H , S c r i p l o r e s r e r u m M c r o t n n g i c a r u m , v o l . I I , 1888, 
p á g 46) Es veros ími l que J u a n R o d r í g u e z las hava t o m a d o de a l g u n a de las 
i n n u m e r a b l e s c o m p i l a c i o n e s medieva les como el A l a r e h i s t o r i a r a n , o e l " V e -
cenc io h i s t o r i a l " (o sea, el S p e c u l u m historíale de V i c e n t e de Beauvais) que 
n o m b r a ahí m i s m o . C o m o v igés ima sexta razón en favor de l a p r e e m i n e n c i a 
f e m e n i n a , e l T r i u n f o de l a s d o n a s (págs. 107-108) d e s a r r o l l a u n a m i n u c i o s a serie 
de s imetr ías entre l a ca ída d e l h o m b r e y la r e d e n c i ó n , cj u e re c u erd a (a u n cj u e 
n o l a i n c l u y e ) l a l e y e n d a de l a C r u z . P o c o más adelante (págs. 110-11 j), e l autor 
pasa rev is ta a las persecuciones de l a Iglesia y a las here j ías , hasta los i cono
clastas sometidos p o r l a e m p e r a t r i z I rene , i n f o r m a c i ó n esta ú l t ima Cjue p r o b a 
b l e m e n t e der ive de l a semblanza D e Y r e n e Consíantinopolitarum i m p e r a t r i c e 
e n e l t ratado de Boccacc io , D e c l a r i s m u l i e r i b u s . S i g u e n var ios datos n o vulgares 
de h i s t o r i a m e d i e v a l e u r o p e a (pág. 111; cf. t a m b i é n 123), desde C l o d o v e o hasta 
J u a n a de A r c o , los ú l t imos qu izá d e l acervo persona l d e l autor . S i n d u d a se 
r e m o n t a a fuente l ibresca el final de la. C a d i r a de o n o r , que p o s t u l a l a i n f l u e n 
c i a de los cuerpos celestes e n sus " c o r r e s p o n d i e n t e s " terrestres. 
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niones de Bár tu lo se aplican sin contradecir las que sustenta el propio 
Juan Rodr íguez en favor de la nobleza. Y aún no satisfecho, vuelve a la 
enumerac ión ele definiciones, en parte ya enunciadas, en parte nuevas, 
y las reúne considerándolas elementos de una nueva definición, Ja 
suya propia, aunque a decir verdad, en los términos en que la pro
pone, de n ingún modo contiene todos los "elementos" anteriores. N o 
más rigurosa es la andadura de la refutación: como punto de partida, 
Juan Rodr íguez parafrasea muy inexactamente (pág. 133: "genero
sidad, como sea nobleza con v i r tud , es más que sola nobleza") la ver
s ión de Bár tu lo ( n o b i l i t a s habeí i n se p l u s q u a m u i r t u s ) del aforismo 
de Dante (É g e n t i l e z z a d o v u n q u e é v i r t u t e ¡ m u n o n v i r i u t e o v ' e l l a ) . 
Resulta extraño que, en lugar de seguir el razonamiento de Bártulo 
para refutarlo (como Bár tu lo había hecho con el de Dante), construya 
con muy dispares materiales, muchos ajenos a Bártulo , u n enredado 
raciocinio en el que crit ica de pasada alguna afirmación del " D o t o r 
c i u ü " (por ejemplo, pág. 139. el pr íncipe como fuente de nobleza), 
destaca como tesis pr inc ipa l alguna reflexión secundaria (por ejem
plo , pág . 147, la de que la nobleza otorgada no pasa del biznieto, opi
nión de una glosa que Bár tu lo alega), o le atribuye lo que arbitraria
mente infiere de su texto (por ejemplo, pág. 147, que más noble es el 
noble reciente que el antiguo), y aun llega a reprochar gravemente 
a Bár tu lo (pág. 147) la tesis de que el l inaje no da nobleza, que no es 
de aquél sino de Dante, y que Bár tu lo niega expresamente en sus pá
rrafos. 9 y 10 3 3. N o sólo en su método sino en sus conceptos mismos la 

" A . F A R I N E I X I , D a n t e i n S p a g n a o p . e i l . , págs. r,o y sigs., ha llamado 
l a a t e n c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a d e l T r a t a d o de ¡a n o b l e z a como t ransmisor de l a 
C a n c i ó n de D a n t e L e d o l c i r i m e A ' a m o r c h ' i o solía, pero en el caso de R o d r í g u e z 
d e l P a d r ó n tai p l a n t e o n o es justo, pues B á r t u l o y no D a n t e es e l eje de l a refu
tación c o n t e n i d a en l a p r i m e r a parte de l a C a d i ' r a de o n o r . T a m b i é n es intere
sante e l e x a m e n de l a segunda parte (págs. 152 y sigs.), que debe m u c h o al 
T r a t a d o de señales y a r m a s . B á r t u l o parece ser as imismo aquí la fuente p r i n c i 
p a l , p r o l i j a m e n t e i n t e r p o l a d a c o n otros mater ia les - l a acostumbrada c jempl i í i -
cación mito lógica e h istórica más var ios datos que parecen proceder de l a expe
r i e n c i a ganada por el autor en sus viajes (págs. 156, 162, 167)-. y continuada 
luego (págs. 165 y sigs.) con un excurso heráldico que contiene', entre otras 
mater ias , la defensa de l león como el a n i m a l más n o b l e (págs. 167-168), el 
elogio de los astros con e l agregado de una profes ión de fe en la astrología 
(págs. 170-171) y l a r e c o m e n d a c i ó n a l p r í n c i p e de confer i r escudo de armas 

c o n f o r m e a l a c o n d i c i ó n d e l que l o recibe (págs. 172-173). A pesar de deber 
t a n t o a B á r t u l o , Juan R o d r í g u e z c o m i e n z a (pág. 153) p o r i m p u g n a r su o p i n i ó n 
de que c u a l q u i e r a puede t o m a r armas como puede tomar n o m b r e a su placer , 
i n t e r p r e t a n d o t o r c i d a m e n t e e l p r i m e r p á r r a f o de d i c h o tratado: le ataca más 
ade lante (págs. 157 y sigs.), y conc luye (pág. 15c)) que u n a persona puede adop
tar las armas de o t r a s in su permiso , a menos de que la d i s tanc ia entre ambas 
sea m u y grande - q u e es, caba lmente , l o que sostiene B á r t u l o . F ie consu l tado 
e l T r a t a d o de señales y a r m a s ( T r a c f a t u s de i n s i g n i i s el a r m i s ) en l a edic ión 
de las obras de B á r t u l o de L y o n , 1555, v o l . I, fo l . 131, y el T r a t a d o de l a n o b l e z a 
( D e d i g n i l a t i b i i s ) e n las p á g i n a s que transcr ibe K ! W I T T E , D a n t e F o r s c h u n g e n , 
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diferencia con el jurisconsulto ital iano es radical : frente ai concepto 
amplio de las " s eña le s " que desarrolla Bartulo quien, además de los 
blasones, atiende a las insignias de las artes liberales, a los sellos de 
las sociedades de comercio y a las marcas de fábrica, Juan R o d r í g u e z 
se ciñe, con característica estrechez, al de las armas nobil iarias , y pre
fiere a los ejemplos tomados de todas las clases sociales en la vida co
tidiana, los ya referidos materiales librescos de mitología e historia. 

M u y reducida es la deuda de Juan Rodr íguez del Padrón para con 
las letras italianas, pese al prestigio de éstas y pese a su prolongada es
tancia en Italia. Las vagas citas de Dante (págs. 137, H » Y 148), dis
cursivas y no poéticas, pertenecen todas a la Canción L e dolci r i m e 
d ' a m o r , c h ' i o s o l i a del C o n v i v i o . I V , transcrita y comentada en el tra-
tadil lo de Bartulo que la C a d i r a de o n o r refuta; quizá haya a lgún eco 
del P u r g a t o r i o en el adorno estilístico de la Carta de Brecayda; no 
creo pueda presumirse influencia dantesca para la doble metamor
fosis de Al i so y Cardiana. De todos modos, aun esa escasa atención 
vale para la prosa y no para la poesía de Juan Rodr íguez , que se man
tiene obstinadamente reacia a la moda italianizante, con la única ex
cepción, quizá, de los versos de Francesca da R i m i n r 4 . De Petrarca 

H e i l b r o n n , 1874, vo i . I. págs. 4(52-47.. Juan R o d r í g u e z l l a m a a l p r i m e r o T r e 
l a c l o ele señales y a r m a s (pág. 153) y d a a l segundo tres nombres : T i t u l o de l a s 
d i g n i d a d e s (pág. 139), T r a t a d o de l a n o b l e z a (pág. 146) y Título de c o n u i c i o n 
( s i c , pág . 133) ' q u i z á 'de c o n u i u i o ' , p o r c o m e n t a r la C a n c i ó n que encabeza el 
l i b r o I V d e l C o n v i v i o ? 

" P u r g a t o r i o , I X , 1 y sigs.: " L a c o n c u b i n a d i T i t o n e ant ico / g ià s ' i m b i a n 
cava al ba lco d ' o r i e n t e " : cf. Carta de Brecayda , pág . 311: " T y t á n comienca 
a a b r i r las fyniestras de la o r i e n t a i casa" . Nótese que varios editores, ant iguos 
y m o d e r n o s , l e e n Titán a n t i c o , v (pie las ventanas o balcones p o r los que se 
asoma la A u r o r a no son u n m o t i v o clásico, y parecen proceder de estos versos 
de D a n t e : véase " F , l amanecer mitológico en la poesía n a r r a t i v a e s p a ñ o l a " , 
art. c i t . , págs. 109-110. La fábula de Aliso y C a r d i a n a difiere de las de Aretusa 
v A n a x á r c t e , a las que s in d u d a refleja, en que cuenta la t rans formación de l 
amante v tic l a amada , mientras en aqué l l a s sólo l a amada se t rans forma: ade
más, va se ha visto que después de su metamorfos is , Aliso y C a r d i a n a guardan 
cierta re lac ión v i t a l , ajena también a las M e t a m o r f o s i s . ¿ P u d o i n f l u i r - t o d o 
l o t enuemente que se q u i e r a , ya que l a in tenc ión artística es m u y d i s t i n t a - en 
esa c o m o complicación y r e c i p r o c i d a d de l a t rans formac ión , el C a n t o X X V , 79 
y sigs. d e l I n f e r n o ? A l l í D a n t e describe con e x t r a o r d i n a r i a eficacia c ó m o F r a n 
cesco de ' C a v a l c a n t i , c o n v e r t i d o en serpiente , r e c o b r a su figura h u m a b a , mient ras 
s i m u l t á n e a m e n t e , a su contacto , Buoso d e g l i A b a t i a b a n d o n a su figura h u m a n a 
p o r la de serpiente . A l final d e l e x t r a ñ o ep i sod io , D a n t e l anza u n reto a l arte-
v e n c i d a de O v i d i o y L u c a n o , lo que qu izá i n c i t a r a a J u a n R o d r í g u e z a tentar 
sus fuerzas, b i e n que no p o r e l esti lo h o r r e n d o d e l fiorentino, s ino p o r e l t i e r n o 
y elegiaco de O v i d i o . G . B A I S T , o p . c i t . , pág . 427, creía h a l l a r en l a C a n c i ó n 
" S ó l o p o r ver a Maclas . . . " e l i n f l u j o d e l I n f e r n o . A p e n a s es preciso ins i s t i r 
en l o i n f u n d a d o de l a c o n j e t u r a : l a C a n c i ó n es u n juego humor í s t i co q u e 
en laza - q u e d a s e ñ a l a d o - c o n u n a v i e j a b r o m a de l a l ír ica ga l legoportuguesa . 
L a segunda c o p l a de l a C a n c i ó n " A r d a n mis dulces m e m b r a n c a s . dice así en 
el ms. d e l s ig lo x v i estudiado p o r Paz y M é l i a (págs. 370 y 379): " P o r q u e n u n c a 
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hay dos menciones en la C a d i r a de o n o r : una (pág. 137), entre una 
ristra de "modernos poetas e oradores", como autor de los R e m e d i o s 
déla próspera e a d v e r s a f o r t u n a , la otra (pág. 138) como poeta legíti
mamente coronado por su pr íncipe : el contraste con M e n a , qu ien le 
nombra como poeta amoroso ( F O U I . C H É - D E L B O S C , C a n c i o n e r o 
n ú m . 15), y Santil lana que in ic i a la imitación de sus sonetos no puede 
ser más elocuente. Verdad es que F a r i n e l l i (Italia e S p a g n a , vo i . 1, 
págs . 29 y 77) señala algunas imitaciones, pero no son sostenibles. N o 
encuentro en el S i e r v o l i b r e de a m o r " u n eco de las graves sentencias 
del D e r e m e d i i s " , como no sea la frase " fuyr los peligros de la synies-
tra for tuna" (pág. 50), que nada tiene de grave n i de sentencioso n i de 
petrarquesco. Sorprende asimismo la sugerencia de que el verso "Fue
go del dittino rayo" refleje F i a m m a del d e l s u le l u e t r e c c e p i o v a ; éste 
es tina maldic ión (y en tal sentido lo había de insertar Góngora en su 
Canción a la Invencible Armada) , mientras aquél es una fervorosa 
invocación al amor d iv ino : 

Fuego del d i nino rayo, 
dolce flama syn ardor, 
esfuerco contra desmayo, 
remedio contra dolor, ' 
a lumbra tu seruidor. 

p u e d a q u i e n / parte solo, triste y tal / acordarse de su b i e n / en el t i e m p o de 
su m a l " . R e n n e r t i m p r i m e e n su ed ic ión conforme a l C a n c i o n e r o del M u s e o 
Británico, n ú m . 9: " P o r q u e n o q u e d a con q u i e n / parte solo, triste y t a l " , corr i 
g i e n d o , según dec lara , l a lección d e l ms. que, a m i ver, es m u y super ior : " P o r 
q u e n u n c a puede q u i e n / q u e d a s o l o " etc., y más cercana a ía d e l ms. usado 
p o r Paz y M é l i a . L a V i d a m o d i f i c a toda l a c o p l a : " P o r q u e no vaya con q u i e n / 
par te solo, triste y ta l / m e m o r i a de n i n g ú n b i e n / en t i e m p o ele tanto m a l " . 
E n los dos ú l t imos versos, y p a r t i c u l a r m e n t e en la versión de los mss., "acor
darse de su b i e n / e n e l t i e m p o de su m a l " , hay eco fiel, v e r t i d o con re l ieve 
e p i g r a m á t i c o , de las pa labras de Francesca da R i m i n i . A . F a r i n e l l i , a q u i e n 
se le pasaron por a l to estos versos de Juan R o d r í g u e z entre las imitac iones 
pen insu la res de D a n t e ( D a n t e i n Spagna '. . . , págs . 118 v sigs., n o t a 2) recuerda 
u n vago reflejo d e l m i s m o concepto en la respuesta de l a n i n f a C a r d i a n a ( T r i u n f o 
de l a s d o n a s , pág. 124): " N u e u a p e n a la tuerca de tus ruegos me faze sentir , 
r e c o n t a n d o e n el i n f o r t u n i o l a p e r d i d a b i e n a u e n t u r a n c a " . P u e d e dudarse de si 
el m o d e l o es a q u í D a n t e o el m o d e l o de D a n t e , es dec i r , Boec io ( D e c o n s o l a t i o n e 
p h i l o s o p h i a e , I I , 4: " N a n i i n o m n i aduersitate for tunae , i n i e l i c i s s i m u m est 
gemís i n f o r t u n i i fuisse f e l i cem") , a q u i e n J u a n R o d r í g u e z muestra conocer p u n 
t u a l m e n t e ( C a d i r a de o n o r , págs . 136, 144, 147 y 151', citas d e l D e c o n s o l a t i o n e 
p h i l o s o p h i a e , I I I , m e t r o (i; I I , 5; I I I , 4; I I I , 5) y cuya c ita expresa a c o m p a ñ a 
d i c h o concepto , según observa F a r i n e l l i , en l a Crónica de d o n Juan I I (BAAEE, 
v o i . L X V I I I , pág . 691 b ) . P o r l o demás , el c o n o c i m i e n t o de esos ce lebérr imos 
versos d e l I n f e r n o 110 a rguyen , entonces como ahora , f a m i l i a r i d a d c o n toda l a 
C o m m e d i a : véase l a m u c h e d u m b r e de imi tac iones reun idas p o r F A R I N E L L I , l o c . 
c i t . , M . B U C H A N A N , " S o m e I t a l i a n reminiscences i n Cervantes", en M P h i l , V , 1907, 
págs . 177 y sigs., y P . L E G E N T I L , L a poesie l y r i q u e . . . . págs . 149 y sigs., quienes 
t a m b i é n o m i t e n " A r d a n mis dulces m e m b r a n c a s . . . " 
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Otra muestra de que Juan Rodr íguez era ' l ec tor asiduo del Petrarca" 
es, según F a r i n e l l i , la imprecación de Briseida en el l U n s a r i o . pág. 208: 
"venga luego del cielo que me queme" : ha olvidado el crítico i tal iano 
que estas palabras no hacen más que traducir el correspondiente pa
saje de las H e r o i d a s , I I I , 64: a u t r u t i l o m i s s i f u l m i n i s i g n e c r e m e r . 

A decir verdad, de los tres primeros clásicos italianos, sólo Boccac
cio parece conocido directamente, por lo menos en algunas de sus 
obras y, con la excepción del C o r b a c c i o , incisiv amente reprobado en 
el T r i u n f o de las d o n a s (págs. 87, 99 y 137), en obras latinas y no v u l 
gares. Y a se ha visto que Juan Rodr íguez del Padrón conoce la volu
minosa Genealogía d e o r u m g e n t i l i u m ; t ambién debió de conocer el 
tratado D e c l a r i s m u l i e r i b u s : el párrafo del T r i u n f o d e l a s d o n a s 
(pág. 100), que alega como ejemplos de sabiduría femenina a las Pié
rides, las doncellas de Lesbo, las ninfas del monte Castalio y las musas 
del Parnaso refleja el capítulo sobre Safo de aquella compilación (ed. 
G . Schleich en P a l a e s t r a , C X L I V , 1924, págs. 71-72): 

S a f h o s L e s b i a . . . c o u s c e u s o . . . ¡jet a b r u p t a P a r n a s i u e r l i c e 
c e l s o se f e l i c i a u s u Musís . . . i m m i s c u i t . . . e l C a s t a l i o p r o l u t a 
l a t i c e . . . s a c r i s n y m p h i s . . . s o n o r a e cühare f u l e s t a n g e r e . . . n o n 
dubitauít . . . S e d q u i d a c c u s a n d e u i d e n t u r Piérides, e l e . , 

y, aunque en diversas compilaciones, antiguas y recientes, anduviesen 
dispersos datos sobre Artemisa , Nicaula , Orit ía , Pentesilea, Semíra-
mis, T o m i r i s , no es verosímil que Juan Rodr íguez se tomase el 
trabajo de compulsarlas cuando el d i fundido D e claris m u l i e r i b u s se 
los br indaba s istemáticamente reunidos: así, pues, Juan Rodríguez 
se valía de una obra de Boccaccio (De claris m u l i e r i b u s ) para refutar 
la tesis de otra (el C o r b a c c i o ) . N o es una casual paradoja: de las obras 
de Boccaccio, Juan Rodr íguez ut i l iza las dos compilaciones latinas 
([lie son meros repositorios de saber impersonal; se opone violenta
mente al misoginismo aburguesado del C o r b a c c i o y, art íst icamente, 
nada debe a las creaciones literarias en italiano (la cita del C o r b a c c i o 
en la C a d i r a de o n o r , pág. 13(1, como las de Dante y Petrarca, es doc
trinal y no estética): urge aclarar este punto, pues A . Far ine l l i en 
su I t a l i a e S p a g n a ha equivocado la posición de nuestro autor. Ya 
se ha visto su independencia con respecto del Filóstrato. E l influjo del 
F i l b c o l o sobre el T r i u n f o de las d o n a s , lejos de ser evidente, no es 
siquiera perceptible, y es lást ima que Far ine l l i , creyendo firmemente 
en él (son sus palabras, pág . 237), no se detuviera a documentarlo. 
E n cuanto al amanecer mitológico, puesto que es un motivo gre
corromano, presente en V i r g i l i o y en O v i d i o —autores que Juan 
Rodr íguez conoce b i e n - y puesto que se encuentra en la literatura 
peninsular desde el L i b r o d e A l e x a n d r e , n o comprendo cómo Far i
n e l l i puede hacer remontar a Petrarca o a Boccaccio el ejemplo del 
T r i u n f o de las d o n a s (págs. 79 y 216). Si se tratase de u n autor aficio-
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nado a modelos italianos, como M e n a o Santillana, podr ía presu
mirse que la práctica de éstos confiriese nuevo atractivo a la tradi
c iona l ornamentac ión ; en el caso de Juan Rodr íguez , quien , aun 
cult ivando temas idénticos - T r o y l o s y Brecayda, la introspección 
amorosa en el S i e r v o l i b r e de a m o r , e l relato sentimental en la 
E s t o r i a de d o s a m a d o r e s - , prescinde ostensiblemente de ellos, n i 
s iquiera esa inferencia es justificada. E n suma: si el celo de Juan 
Rodr íguez del Padrón por la A n t i g ü e d a d es t ibio y se concentra 
en autores como O v i d i o y Séneca, que por siglos habían deleitado y 
edificado al hombre medieval, y no en los autores que pone en pri
mera l ínea el humanismo, la actitud ante las letras italianas, que 
tanto ascendiente tenían en España precisamente en esos tiempos, va 
de la indiferencia (Dante, Petrarca) a la hosti l idad (Boccaccio, 
Bár tu lo ) . 

Así, muy afianzado en el patr imonio medieval, con fisonomía in
dependiente entre los letrados de la corte de don Juan II , se revela 
en su breve obra Juan Rodr íguez del Padrón. Se comprende cómo, 
a su vez, las poesías (y en menor proporción el resto de su obra) co
braron sentido y valor situadas en su biografía , al amparo de su mar
cada personalidad, y ejercieron influjo, de otro modo inexplicable. 

B e r k e l e y , C a l i f o r n i a . 

M A R Í A R O S A L I D A D E M A L K I E L 


