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5 a 10) , la zona centro (del Puerto de Veracruz a Misant l a , puntos 11 
a 18) , y la zona norte (de Papan t ía a T e m p o a l , puntos 19 a 2 6 ) . 
d) De las tres zonas del estado de Veracruz, puede considerarse a la 
zona centro la m á s h o m o g é n e a y, a la vez, el foco l ingü í s t i co i r r ad i ador 
con respecto a las otras dos, que presentan mayor grado de po l imor
f i s m o 1 5 . 
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E N T O R N O A L A CENSURA DE LA LOCURA HUMANA 
Y EXCELENCIAS DELLA D E J E R Ó N I M O D E M O N D R A G Ó N 

Para Rainundo Lida , maestro y amigo. 

E n 1598 el jur i sconsul to a r a g o n é s J e r ó n i m o de M o n d r a g ó n 1 p u b l i c ó 
en L é r i d a su Censura de la locura humana y excelencias della, obra m u y 
curiosa para la h i s tor ia del m o v i m i e n t o erasmista en E s p a ñ a y, según 
A n t o n i o Vi l anova , fuente probable de Cervantes 2 . N o cabe d u d a que el 
Moriae encomium de Erasmo in sp i ró directamente la Censura?, ya que 
M o n d r a g ó n no sólo menciona a Erasmo en el tercer c a p í t u l o 4 , sino 
que traduce e i m i t a varios pasajes del humanis ta h o l a n d é s . 

E l Encomium y otras obras de Erasmo quedaron en el í n d i c e e spañol 
de 15595. Por consiguiente, B a t a i l l o n ve la in f luenc ia erasmiana en Es
p a ñ a después de esa fecha como una huel la sub te r ránea , u n caso de 
"erasmismo sin Erasmo" 6 . N o menciona a M o n d r a g ó n en su Erasmo y 
España, aunque la Censura sea u n a prueba del i n f l u j o persistente y d i 
recto del Encomium unos cuarenta años de spués de su condena. Y, en 
efecto, como seña la V i l anova , era materia lmente imposible destruir to
dos los ejemplares existentes 7 . Este hecho se hace a ú n m á s s ignif icat ivo 

1 5 Por lo que respecta a las localidades no pertenecientes a l estado de Veracruz 
—10, 17, 18, 23, 25 y 26—, las respuestas obtenidas en ellas hacen suponer que, en 
mayor o menor proporción, esas localidades pertenecen a las zonas veracruzanas deli
mitadas: el punto 10 a la zona sur; los puntos 17 y 18 a la zona centro; y los puntos 
23, 25 y 26, a la zona norte. 

1 Es también autor del Arte para componer en metro castellano, Zaragoza, 1593, 
descrito por J U A N M A N U E L SÁNCHEZ en su Bibliografía aragonesa, M a d r i d , 1914, 
t . 2, p. 445, y de la Universal y artificiosa ortografía de latín, Zaragoza, 1594, descrita 
ibid., p . 459. 

2 JERÓNIMO DE MONDRAGÓN, Censura de la locura humana y excelencias della, edi
ción de A . Vilanova, Barcelona, 1953, p . 14. 

3 Véase también M . BIGEARD, La folie et les fous liltéraires en Espagne (1500¬
1650), Paris, 1972, pp. 134-139. 

4 "Mas no paró en esto la locura de Hannio cartaginés (aunque Erasmo la atr i-
buie a uno llamado Plaphón) , p u e s . . . " (ed. cit . , pp. 57-58). 

5 F. H . REUSCH, Die Indices librorum prohibitorum, T ü b i n g e n , 1886, pp. 220-221. 
6 ERASMO, El Enquiridion, Madr id , 1932, prólogo de M . Batai l lon, p. 84. 
7 Vilanova, ed. cit., p. 21 . Más recientemente Batai l lon se ha ocupado de la 

Censura y está de acuerdo con Vilanova a l rechazar " l a croyance na'íve que les Index 
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por el hecho de que, si M o n d r a g ó n p u d o i m i t a r directamente el Enco
mium en 1598, es m u y posible que Cervantes lo haya le ído t ambién . E n 
t o d o caso sería superfluo subrayar l a corr iente de exa l t ac ión de l a lo
cura que parte de Erasmo y pasa por el Licenciado Vidriera hasta alcan
zar su p u n t o m á s alto en el Quijote. 

E L " E N C O M I U M " DE E R A S M O Y L A " C E N S U R A " 

Pero no debemos exagerar la in f luenc ia del humanis ta ho landés en 
l a obra de M o n d r a g ó n . Si por tener acceso a u n l i b r o p r o h i b i d o de Eras
m o , M o n d r a g ó n es i m p o r t a n t e para la h i s tor ia del m o v i m i e n t o erasmis-
ta en E s p a ñ a , resulta algo i rón ico que haya escrito u n l i b r o t an poco 
erasmista. Los mismos t í tulos revelan las diferencias esenciales entre las 
dos obras: Censura de la locura rumana y excelencias della frente a Mo-
riae encomium. Conviene recordar que D o r p , u n amigo de Erasmo, su
g i r i ó que éste escribiera u n elogio de l a s a b i d u r í a humana como antí
d o t o contra el Encomium8. N o queremos decir con esto que M o n d r a g ó n 
forzosamente haya comprendido m a l l a obra del humanis ta h o l a n d é s . 
S ó l o queremos señalar que en los mismos t í tu los es tán, en germen, la 
es tructura y la or ientac ión ideo lóg ica que di ferencian las dos obras. 

E l Encomium es u n discurso a f toniano en alabanza de l a locura 9 , 
pero l o verdaderamente genial es que Erasmo pone el paneg í r i co en 
boca de la S tu l t i t i a misma, l o cual m u l t i p l i c a las ocasiones que se pue
den exp lo tar i rón icamente , ya que, al f i n g i r alabar las "excelencias" de 
S tu l t i t i a , 3a i ron ía erasmiana la censura al mismo t i empo (una loca elo
g ia la l o c u r a ) . U n pasaje sobre la a d u l a c i ó n nos d a r á buen e jemplo del 
rnodus operandi erasmiano. L a S t u l t i t i a acaba de alabar las v ir tudes de 
P h i l a u t i a , c o m p a ñ e r a suya, que hace felices a todos. A q u é l l a tiene una 
hermana, la A d u l a c i ó n , que se le parece mucho , pues si el amor p r o p i o 
es el a l i v io de sí mismo, la a d u l a c i ó n l o es del p r ó j i m o . H a y q u i e n pien
sa que l a a d u l a c i ó n excluye la verdad, pero no debe u n o dejarse enga
ñ a r p o r l a apariencia de las cosas. ¿Qué a n i m a l es m á s l i sonjero que el 
perro? Y, s in embargo, ¿cuál es m á s fiel? Se ve que hay dos tipos de 
a d u l a c i ó n , el u n o nocivo, y o t ro , del cual habla l a S tu l t i t i a , que procede 
de la d u l z u r a y la sobriedad. É s t a se parece m á s a una v i r t u d , y su re
sultado es l a fe l ic idad h u m a n a : 

Hace deiectiores á n i m o s e r i g i t , demulcet tristes, 
ex s t imula t languentes, expergefacit stupidos, aegrotos 
levâ t , feroces m o l l i t , amores conc i l i â t , c o n c i l i â t e s 
r e t i n e t . P u e r i t i a m ad capessenda studia l i t t e r a r u m 

de livres prohibes, surtout en Espagne, ont fait disparaître à jamais certains ouvrages 
de la b ib l iothèque des hommes cult ivés" . Pero, a diferencia de Vilanova, rechaza 
también el erasmismo de la obra de Mondragón y su pretendida influencia en el 
Quijote. Véase su artículo " U n problème d'influence d'Erasme en Espagne, L'Éloge 
de la folie", Actes du Congrès Érasme, Amsterdam-Londres, 1971, pp. 146-147. 

8 W . KAISEK, Praisers of folly, Cambridge, 1963, p. 23. 
9 Ibid., p. 49. 
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a l l i c i t , senes exh i l a ra t , pr inc ipes c i t ra offensam sub 
i m a g i n e laudis, et admonet et docet. I n summa, facit , 
u t quisque s ibi ipse sit i u c u n d i o r et carior , quae q u i d e m 
fe l ic i tat i s pars est v e l praecipua. Q u i d au tem officiosius, 
q u a m c u m m u t u u m m u l i scabunt? 1 0 

Así se entrevé el modelo d e l m é t o d o erasmiano. T o d o se pone en duda ; 
cada cosa tiene cara y cruz. Si el hombre de l a calle cree que la adula
ción es u n v i c i o y su ausencia una v i r t u d , l a S t u l t i t i a revaloriza la adu
lac ión mostrando c ó m o cierta var iedad de e l la es saludable para la v i d a 
humana. 

Pero esta elasticidad i rón ica de los conceptos es casi inconcebible en 
el caso de u n M o n d r a g ó n , que vive en l a E s p a ñ a contrarreformista en 
donde el Santo Of ic io vela p o r la salud esp ir i tua l de los fieles. Por con
siguiente, todo debe resultar e jemplar y exp l í c i to : los vicios son vicios 
y las v ir tudes virtudes . N o puede haber baciyelmos ético-religiosos. E n 
su p r ó l o g o " A l crist iano l e t o r " M o n d r a g ó n nos advierte: 

. . . t odo lo m u c h o que engrandezco l a locura i d igo en su alabanca, i que 
tantos i t a n pr inc ipa les pueblos i provincias p a r t i c i p a n del la , y d e m á s co
sas a l p r o p ó s i t o , va i r ó n i c o i p o r v í a de e n t r e t e n i m i e n t o para m á s aganar 
la gente a leer lo convenib le y provechoso 1 1 . 

Esta e x p l í c i t a in tenc ión moral izadora y el papel igualmente expl í
cito que cumple el entre ten imiento de terminan hasta cierto p u n t o la 
estructura b i p a r t i t a de l a Censura. L a p r imera parte (en que "se trata 
c ó m o los tenidos en el m u n d o por cuerdos son locos, i por serlo tanto 
no merecen ser alabados") toma como p u n t o de par t ida u n a idea i m 
pl íc i ta en Erasmo, a saber, que la s a b i d u r í a aparente no es m á s que l a 
verdadera locura . Pero el c a t á l o g o de vicios p o r el cual M o n d r a g ó n de
muestra esta verdad poco debe al Encomium. U n c a p í t u l o representa
t ivo ("De como los avarientos, escassos, i usureros son locos") no es 
m á s que l a d e m o s t r a c i ó n de su t í tulo . Que l a avaricia es locura no hay 
que dudar lo , ya que así se lee en el Eclesiástico, y escribe San Pablo que 
la avaricia es ra íz de todos los males. A d e m á s , los avarientos y usureros 
d a ñ a n al g é n e r o h u m a n o y son homicidas de si propios . Esto se de
muestra mediante u n a serie de ejemplos que proceden de l a experiencia 
del autor ( " A c u é r d o m e , i m u i b ien , porque no ha a ú n muchos años , 
que residiendo en u n a c iudad de E s p a ñ a conocí a u n o destos desdicha
dos a v a r i e n t o s . . . " , p. 59) o de sus lecturas ( "Escr ívese en las Horas 
del G u i c h i a r d i n o , de u n o l l amado D i n a r q u i o F i d ó n , que le t r u x o a tal 
estremo de locura la avaricia, q u e . . . " , p. 6 0 ) . Conc lu ida la demostra
ción, M o n d r a g ó n remata el c a p í t u l o con una m o r a l i d a d exp l í c i t a : " C o n 
l o que queda conc lu ido ser locos todos los escassos, avarientos i usure
ros. . . Pero dexado esto, ¿qu ien , por poco e n t e n d i m i e n t o que tuviesse, 
h a r í a lo que esta peste de gente que avernos d icho haze por a d q u i r i r , 
saviendo i v iendo por sus proprios ojos que m a l que les pese an de dexar, 

1 0 ERASMUS VON ROTTERDAM, Ausgewählte Schriften, t . 2, ed. W . Welzig, Darms¬
tadt, 1975, p . 104. 

1 1 Ed. ei l . , p. 45. En adelante, indico la página entre paréntesis. 
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i quando menos piensen, todo quanto h a v r á n a d q u i r i d o en este m u n 
do?" (p. 62 ) • 

És te es el modelo que se sigue en la p r imera parte de la obra. Cada 
c a p í t u l o es la demos t rac ión de c ó m o u n v ic io dado es locura, pues loco 
es el que deja "de u s a r . . . de l a r azón i buen entendimiento que la na
turaleza nos ha d a d o . . . " (p. 5 3 ) . A q u í y en otros lugares M o n d r a g ó n 
insiste en una especie de estoicismo crist iano (la v i r t u d i gua l a l a ra
zón , el loco pecador como v í c t i m a de sus pasiones) frente a l a orienta
c ión ep icure í s ta que se manifiesta en el Encomium de Erasmo 1 2 . A d e m á s , 
si para éste la locura p o d í a ser algo negativo y posit ivo a l a vez, para 
M o n d r a g ó n la locura engendra el pecado, de manera que el a lma del 
loco peligra. M o n d r a g ó n rechaza las a m b i g ü e d a d e s de la i ron ía humanis ta 
para volver a u n concepto m á s " m e d i e v a l " del loco como pecador. 

L a segunda parte de l a Censura debe m á s a Erasmo, ya que en el la 
"se muestra, por v í a de entre tenimiento , c ó m o los tenidos c o m ú n m e n t e 
p o r locos son dignos de toda alabanca". Falta, sin embargo, l a orienta
c i ó n par t i cu la r del Encomium. A u n q u e M o n d r a g ó n demuestra " c ó m o 
e l estado de la locura es d i c h o s í s i m o " , n o establece e l enlace decisivo 
c o n l a s impl ic idad cristiana que i m i t a a Cristo. Antes b ien , l a obra ter
m i n a bastante f r ivolamente con u n c a p í t u l o t i t u l a d o " c ó m o las m á s 
excelentes naciones de l a E u r o p a p a r t i c i p a n en algo de la l o c u r a " . 

Pero M o n d r a g ó n n o só lo rechaza la i r o n í a erasmiana como técnica 
l i t e ra r i a , sino t a m b i é n hace caso omiso de l o esencial de l a t emát i ca 
erasmiana. Por e jemplo, frente a la s á t i ra v io lenta del h o l a n d é s contra 
los prelados y frailes corruptos 1 3 , M o n d r a g ó n los alaba d ic iendo que 
" los sacerdotes i personas consagradas a Dios por orden sacro, son tan 
secretos i callados, i v iven con tanta honest idad i recato, considerando 
l a grande d i g n i d a d en que es tán, pues n o son menos que medianeros 
entre Dios i su pueblo, i que de o r d i n a r i o l o t ienen en las manos, que 
n o dan ocas ión para que los simples i malos christianos (porque l o son 
los que a ta l se atreven) hablen m a l i no devidamente del los" (p. 141). 

Como hemos mencionado m á s arr iba , la segunda parte es l a que debe 
m á s a Erasmo, ya que i m i t a y en parte traduce l a descr ipc ión del estado 
feliz de la locura puesta en boca de la S tu l t i t i a . H e a q u í u n a muestra: 

I n summa usque adeo n u l l a societas, 
n u l l a vi tae c o n i u n c t i o sine me v e l i u -
cunda , ve l stabilis esse potest, u t nec po-
p u l u s P r i n c i p e m , nec servum herus, nec 
h e r a m pedissequa, nec d i s c i p u l u m prae-
ceptor, nec amicus a m i c u m , nec m a r i -
t u m uxor , nec locator conduc torem, 
nec contuberna l i s c o n t u b e r n a l e m , nec 

¿ P o r suerte p o d r í a c u f r i r m u c h o t i em
po e l p u e b l o a su p r í n c i p e , e l vassallo 
a l s eñor , e l esclavo a l amo, e l m a r i d o 
a la muger , la cr iada a su d u e ñ a , e l 
d i s c í p u l o a l maestro, e l amigo a l ami
go, e l vezino a su vezino, i los d e m á s 
q u e v i v e n juntos , si entre sí n o se en-
tretuviessen, unas vezes er rando , otras 

1 2 Cf. ERASMO, ed. c i t . , p, 3 6 : " E t e n i m cum Stoicis definitoribus n i b i l a l iud sit 
sapientia, quam duci ratione; contra s tu l t i t ia , affectuum arb i t r io moveri , ne piane 
tristis ac tétrica esset h o m i n u m vita , Iup i t e r quanto plus i n d i d i t alfectuum quam 
rationis? quasi semiunciam compares ad assem". 

13 Falta también la sátira erasmiana contra los teólogos, el papa y los carde
nales, los predicadores, las supersticiones religiosas, la falsa ciencia, etc. 
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conv ic to r conv ic to rem d i u t i u s ferat, c o r r i g i é n d o s e , otras d i z i é n d o s e trufas 
n i s i viciss im i n t e r sese n u n c er rent , i l isonjas, otras b u r l á n d o s e unos de 
n u n c a d u l e n t u r , n u n c prudentes conni - otros, i otras m o s t r á n d o s e prudentes i 
veant , n u n c a l i q u o s tu l t i t i ae me l l e sese graves, m e z c l á n d o l o todo con u n poco 
d e l i n a n t 1 * . d e l s u a v í s s i m o l i c o r de l a locura? (pp . 

179-180). 

Pero a pesar de inspirarse t an directamente en Erasmo, ta l pasaje no 
hace a M o n d r a g ó n d i s c í p u l o del humanis ta h o l a n d é s . Si en la obra de 
éste la parte jocosa no es m á s que la p r e p a r a c i ó n para l a presentac ión 
ú l t i m a de la locura cristiana que se confunde con la s a b i d u r í a en la 
imi t ac ión de Cristo, el loco por excelencia, y en el perderse f i n a l del 
a lma en Dios, en M o n d r a g ó n esta or i entac ión se pervierte al volverse 
en puro entre ten imiento que sólo sirve para dorar la p i l d o r a amarga de 
la p r i m e r a parte. Por consiguiente, cuando M o n d r a g ó n i m i t a la corteza 
erasmiana sin adentrarse en el meol lo , no es u n caso de "erasmismo sin 
Erasmo", sino, p a r a d ó j i c a m e n t e , de "Erasmo sin erasmismo" 1 5 . 

L A " C E N S U R A " Y LAS MISCELÁNEAS H U M A N Í S T I C A S 

A medida que avanza el siglo x v i se exacerba en E s p a ñ a la censura 
de l a l i t e r a t u r a de entre tenimiento . Los escritores eclesiást icos aumentan 
la v i ru l enc i a de sus ataques contra las novelas pastoriles, sentimentales 
y caballerescas desde las primeras reuniones del C o n c i l i o de T r e n t o 
( 1 5 4 5 ) l e , y los moralistas religiosos i n t e n t a n crear sustitutos que dispu
ten la p o p u l a r i d a d a aquellas obras nocivas. T a l es el p r o p ó s i t o que se 
p r o p o n e n u n fray Lu i s de L e ó n 1 7 o u n M a l ó n de Cha ide 1 8 . 

T a m p o c o fa l tan entre los humanistas, y en especial entre los eras-
mistas, cr í t icos de l a l i t e r a t u r a de i m a g i n a c i ó n . A p a r t i r de la Instruc
ción de la mujer cristiana de L u i s Vives 1 9 , los erasmistas h i spánicos cen
suran la novela por su i n m o r a l i d a d y su fa l ta de veracidad. N o conten
tándose con u n a simple denuncia, los humanistas pretenden suplantar
la l i t e r a t u r a d a ñ o s a con obras de m á s provecho m o r a l , y así surge toda 
u n a serie de d iá logos , tratados y misce láneas . 

T a l vez la m á s célebre de las misce láneas sean los Adagia del mismo 
Erasmo. A p a r t i r de la ed ic ión basilense de 1515, queda f i j ado el ca
rácter h í b r i d o de esta o b r a 2 0 en la cual los dichos sentenciosos aparecen 
entretej idos de comentarios eruditos, anécdota s y a l g ú n que ot ro en
sayo largo. Erasmo escribe su l i b r o para el p ú b l i c o cu l to de su época 
como in t roducc ión al e sp í r i tu clásico, pero, m á s rigurosamente, los Ada
gia representan u n a síntesis del pensamiento clás ico y l a doctr ina cris¬

i * Erasmo, ed. cit., p . 4 6 . 

15 Vilanova, ed. cit . , p . 18 . 
1 8 Cf. MARCOS MORÍÑIGO, " E l teatro como sustituto de novela en el Siglo de Oro" , 

RUBA, 1957 , m i n i . 1 , p. 5 1 . 
I T Véase el prólogo de los Nombres de Cristo ( 1 5 8 3 ) en sus Obras completas, 

Madr id , 1957 , t . 1 , pp . 4 0 6 - 4 0 7 . 
18 Cf. prólogo de su Conversión de la Magdalena, M a d r i d , 1930 , t . 1 , pp. 59-63 . 
I D M . B A T A I L L O N , Erasmo y España, 2* ed., México, 1966, pp. 633-635 . 
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t iana, con atención especial al paralelismo que existe entre los dos 2 1 . E n 
las ediciones m á s t a rd ía s se incrementa el empleo de referencias bíbl i
cas 2 3, l o cual a ñ a d e u n elemento de enseñanza m o r a l a l a obra. A l mis
m o t i empo se acusa u n a veta de re forma po l í t i ca y social en los ensayos, 
y frente a las citas eruditas surge el hecho v i v o basado en l a prop ia 
o b s e r v a c i ó n 2 3 . 

A l contacto de la fuerte t rad ic ión i n d í g e n a de cuentos y refranes, 
los Adagia24 s irven de e s t í m u l o a u n a serie de misce láneas h i spán ica s . 
U n a de las m á s tempranas es l a Silva de varia lección (1540) de Pero 
M e x í a , el cual subraya en el " P r o h e m i o " su p r o p i o papel de d ivulgador 
de los muchos l ibros que ha le ído , y, l o que es igualmente i m p o r t a n t e , 
defiende su deci s ión de escribir en romance 2 6 . A q u í n o son las senten
cias el elemento estructurador de la obra, sino u n a serie de temas his
tóricos y científ icos que se suceden sin re l ac ión entre sí, y alrededor de 
los cuales se agrupan comentarios y anécdotas . Como en el caso de Eras¬
mo, l o pagano se une con l o crist iano y, hasta cierto p u n t o , se observa 
u n a veta m o r a l en l a in terca lac ión de una serie de ejemplos de vicios 
y v i r t u d e s 2 6 . 

M á s cerca de Erasmo en e sp í r i tu y en forma es l a Filosofía vulgar 
(1568) de Juan de M a l Lara . E l p r ó l o g o es t r aducc ión o pará f ra s i s del 

de los Adagia de Erasmo 2 7 , y, como el humanis ta ho landés , el autor con
cuerda l o crist iano con l o pagano en sus comentarios y explicaciones 2 8 . 
L o mismo que en Erasmo, a m e n u d o se destaca e l aspecto persona l 2 9 o 
u n a sentencia da lugar a u n t r a t a d i l l o m o r a l 3 0 , pero j u n t o a estas a f in i 
dades, M a l Lara in t roduce dos innovaciones. L a p r i m e r a es su p r o p ó s i t o 
de hacer u n a recop i l ac ión de proverbios h i spán icos , l o cual representa 
u n a e spaño l i zac ión del g é n e r o p a r e m i o l ó g i c o de los humanis tas 3 1 . T a m 
b i é n es i m p o r t a n t e que M a l L a r a demuestra cierto r i gor frente al des
orden erasmiano, ya que sus sentencias se agrupan en o r d e n a l f abé t i co 
alrededor de temas generales, a su vez puestos en orden a l fabét ico , los 
cuales se r e ú n e n bajo r ú b r i c a s mayores como " D i o s " y " H o m b r e " . 

E l Jardín de flores curiosas (1570) de A n t o n i o de T o r q u e m a d a se 

20 M . Phil l ips , The "Adages" of Erasmus, Cambridge, 1964, pp. x -x i . 
2 1 Ibid., p . 9. 
22 Véase Apéndice I , ibid., pp . 383-390. 
23 Ibid., pp. x - x i . 
24 Véase B A T A I L L O N , Erasmo y España, pp . 262 ss. 
25 PEDRO M E J Í A , Silva de varia lección, M a d r i d , 1933, pp. 9-10. 
26 Véase, por ejemplo, el capí tulo 34 de la primera parte: " C u á u detestable 

vicio y pecado es la crueldad, y muchos y muy grandes ejemplos de crueldades, y 
hombres que fueron muy crueles" (pp. 211-219) . 

27 A . CASTRO, "Juan de M a l Lara y su Filosofía vulgar", en Hacia Cervantes, 
M a d r i d , 1967, p. 173. 

28 Para u n estudio detallado de la deuda de M a l Lara con Erasmo, véase F. 
SÁNCHEZ Y ESCRIBANO, LOS "Adagia" de Erasmo y "La Philosofia vulgar" de Juan de 
Mal Lara, A r m Arbor , 1944. 

29 Castro, art. cit., p. 199. 
30 Por ejemplo, el refrán "Hermosa es, por cierto, la que es buena de su cuerpo" 

da lugar a una larga cita tomada de Estobeo sobre las cualidades de la mujer buena. 
Véase J U A N DE M A L L A R A , Filosofía vulgar, Barcelona, 1958, t . 2, pp. 53-56. 

s i A . CASTRO, art. cit . , p . 179. 
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destaca por ser una mi sce l ánea que toma l a fo rma de u n a serie de diá
logos. E l interés de T o r q u e m a d a se i n c l i n a hacia los casos maravillosos, 
y por consiguiente abundan en su reper tor io las a n é c d o t a s sobre brujas, 
las cosas admirables d e l Sep ten t r ión y hechos asombrosos. Su re lat iva 
fa l ta de a c t i t u d crít ica ante estas mater ias 3 2 y l a naturaleza profana de 
a q u é l l a s hacen que las citas de autores c lás icos y profanos predominen 
sobre las de los cristianos y que la obra sea m á s de simple d i v u l g a c i ó n 
seudocient í f ica que de p r o p ó s i t o m o r a l . 

O t r a obra i m p o r t a n t í s i m a para nuestro estudio es L'hore di recrea-
tione (1568) del f l o r e n t i n o Lodovico G u i c c i a r d i n i , ya que M o n d r a g ó n 
mi smo la t r a d u j o en 15 88 3 3 . Como las otras mi sce l áneas , los breves apó
logos, chistes y ejemplos que i lu s t r an las sentencias de esta obra preten
den enseñar y deleitar a l a vez, y el mi smo G u i c c i a r d i n i habla de ellos 
como " t e n d e n t i a m o r a l piacevolezza con d i t o d ' u t i l i t à " 3 4 . A u n q u e re
unidas sin orden, en su con junto estas a n é c d o t a s revelan una fuerte 
o r i entac ión é t ica y hasta religiosa, como i n d i c a n las sentencias que las 
preceden. H e a q u í unas muestras: " L i h u o m i n i veramente v i r tuos i n o n 
pat i re adulat ione alcuna" , " L a v ir tù , e n o n i danar i far v ivo l ' h u o m o " , 
" L ' i n g r a t i t u d i n e portarne p u r t a l vo l t a l a mer i t a t a pena" . 

Nos hemos detenido en este breve panorama de las mi sce láneas h u 
maní s t i ca s para me jor mostrar l a deuda de M o n d r a g ó n a esta r i q u í s i m a 
t rad ic ión . Dado el desorden fundamenta l de d icho género , M o n d r a g ó n 
va m á s a l l á de los esfuerzos organizadores de u n M a l Lara , para sujetar 
sus a n é c d o t a s al r i g o r de u n c a t á l o g o de vicios. Pero el modus operandi 
sigue siendo casi idént ico , ya que l o mismo que en e l caso de las sen
tencias de Erasmo y los temas de M e x í a , a cada v i c i o le toca una demos
t rac ión de c ó m o es locura , basada en su mayor parte en anécdota s to
madas de fuentes clás icas y cristianas. A m e n u d o estos cuentecillos se 
personalizan al fundarse en l a experiencia prop ia , f e n ó m e n o ya obser
vado en Erasmo y M a l Lara . T a l estructura es o t ro e jemplo de l o "me
d i e v a l " de l arte de M o n d r a g ó n 3 5 . Frente al discurso " c l á s i c o " de l a 
S t u l t i t i a de Erasmo, discurso que tiene r i g o r f o r m a l y c u l m i n a en l a ex
pos ic ión de la locura cristiana, el c a t á l o g o que nos presenta M o n d r a g ó n 
tiene orden pero carece de una trayectoria. N o nos conduce hacia n i n 
g ú n p u n t o cu lminante . Esto nos l leva a conc lu i r que frente a la directa 
pero escasa in sp i r ac ión espir i tua l y f o r m a l de l a Censura en el Enco-
rnium erasmiano, es m u c h o mayor la in f luenc ia f o r m a l (probablemente 
a través de sus descendientes españoles ) de los Adagia del humanista 
h o l a n d é s 3 8 . 

32 A . DE A M E Z Ú A Y M A Y O , " A n t o n i o de Torquemada" , en Opúsculos histórico-
literarios, M a d r i d , 1951, t . 1, p. 322. 

33 Véase J. M A N U E L SÁNCHEZ, op. cit., t . 2, p. 373. H u b o una traducción anterior 
hecha por el impresor Vicente de Mi l l i s Godinez y publicada en Bilbao en 1580. 
Véase M . M E N É N D E Z P E L A Y O , Orígenes de la novela, Santander, 1943, t . 3, p. 33. 

34 LODOVICO GUICCIARDINI , L'hore di recreatione, Venezia, 1610, p. 6. 
35 Cf. el Narrenschiff (1494) de SEBASTIÁN; B R A N T , con sus 112 capítulos, cada 

uno dedicado a u n vicio o t ipo de locura. 
38 Otra prueba del carácter misceláneo de la Censura es su ú l t imo capítulo, que 

demuestra " c ó m o las m á s excelentes naciones de la Europa participan en algo de la 
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Pero tampoco debemos exagerar la in f luenc ia de la corriente de 
misce láneas humanistas en la Censura, puesto que en esta mi sce l ánea 
vuel ta hacia l o d i v i n o la t rad ic ión anecdót ica queda subordinada a u n 
a l to p ropós i to ético-religioso. Esta doble vert iente es patente ya en el 
p r ó l o g o : 

A n d a n ia, chr i s t iano le tor , t a n estragadas las gentes en sus gustos para 
rec ib i r cosas buenas i tocantes a l o e sp i r i tua l , a causa de los innumerab le s 
vicios i d a ñ o s o s deleites de que los t i e n e n empapados, que si n o se les 
dan disfracadas con algo, para que con su mala i n d i s p o s i c i ó n i estraga
m i e n t o grande n o las hechen, n o h a i o r d e n que como se deve las rec iban . 
V i e n d o io esto, deseoso de sacar a luz este m i t raba jo , a f i n de mostrar 
(con zelo de hazer con e l lo servicio a Dios) los grandes males que de n o 

querer usar de la razón , como somos obligados, se siguen, i terr ibles offen¬
sas de Dios , i d a ñ o s que se cometen cont ra e l p r ó x i m o , n o s ó l o d e t e r m i n é 
mezclalle la m u c h e d u m b r e i var iedad de historias que en é l t ra igo (por 
satisfacer a todo g é n e r o de ape t i to s ) , pero a u n disfracal io con e l t í tu lo q u e 
le d o i t a n e x t r a o r d i n a r i o , q u e r i e n d o i m i t a r a los m é d i c o s , que para que los 
enfermos con menos d i f i c u l t a d t raguen sus asquerosas medicinas , cubren 
las pi ldoras , i en las bevidas amargas, p o r q u e menos se sienta su amargura 
i azed ía , hechan algo de suavidad i d u l c u r a (pp . 44-45). 

E n vista de l é x i t o escandaloso de las obras de entre ten imiento , Mondra-
gón, como M a l ó n de Chaide y fray Lu i s de L e ó n , se propone escribir 
una obra de manif iesto provecho m o r a l . Pero para combat i r al enemigo 
con sus propias armas, el jur i sconsulto a ragonés se aprovecha de la co
rr iente anecdót ica , que como buen humanis ta conoce tan b ien , y ame
niza su Censura mediante los cuentecillos que inserta en ella. 

M O N D R A G Ó N E N SU " C E N S U R A " 

A u n q u e le fa l ta la gracia de Erasmo, dentro de l marco d idác t i co 
de su obra M o n d r a g ó n hace l o posible para hacerla amena p o r medios 
estil ísticos. A veces i n t e r r u m p e el tono moral izante de las citas eruditas 
para in terponer una e n u m e r a c i ó n caót ica que da v i t a l i d a d y gracia a l a 
p á g i n a . H e a q u í u n a muestra en u n pasaje en que trata de los ena
morados: 

¿Quién sino ellos creer ía que e l grano d e l elecho, la p i e d r a i m á n b lan
ca, con la va ler iana , puesta de cierta manera , las telas de la iegua, la agua 
p r i m e r a de mayo, los huesos d e l m u r c i é l a g o , los h i los de a lambre , los co
razones de cera traspassados con alfileres, los polvos de las cinco g o l o n d r i 
nas, las cenizas de l a culebra de A r n a l d o de V i l a n o v a , f iguras gravadas en 
a l g ú n m e t a l , conforme la c o n s t e l a c i ó n que corre; nombres i n c ó g n i t o s , con 
otros mi l l a re s de vanidades y b u r l e r í a s , sean bastantes y p u e d a n atraer lo 
que dessean? (pp . 109-110). 

la locura". A pesar de ta l t ítulo la serie de elogios de las grandezas de varias ciu
dades apenas tiene relación con el tema de la locura. 
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E n alguna ocas ión, M o n d r a g ó n hace el re t ra to del pecador para des
tacar su locura. E n el trozo siguiente, por e jemplo, son de notar las 
i m á g e n e s de animales al f i n a l de la descr ipc ión del soberbio: 

Porque, si queremos verlo, hallaremos que en las palabras son m u i es-
cassos i remirados, de tal manera que no se les desapegan de la lengua que 
primero ne les hagan dar quatro bueltas por la boca. En los meneos se 
precian de mui compuestos, llevan los passos, assí en ancho como en largo, 
medidos con regla i compás, i el movimiento con grande consideración y 
concierto, la gravedad de su persona, toda restada en presunción i pompa, 
i en el asiento quieren parecer al dios Iúpiter quando solía sentarse en 
trono de oro (según las fábulas) entre los demás dioses; pues el mover 
de sus ojos diréis que es el proprio de los del gato, a la que se está pulien
do; en el pararse quando andan, verdaderamente representan al sapo ape
gado con la tierra, o que se está encorporando en ella; i en el hablar, no 
lleva tanta sorna una tortuga, o hormiga, al tiempo que va más cargada, 
como ellos (pp. 55-56). 

O t r o rasgo esti l íst ico de impor tanc i a es el paso del tono erud i to a 
u n tono m á s f ami l i a r cuando l a c i ta libresca da lugar a la anécdota per
sonal. Y en efecto, abundan f ó r m u l a s como " e n o t r o pueblo v i " , "como 
unos soldados b i soños , que conocí i o en la P u l l a " , o "como me conta
r o n u n a vez, h a l l á n d o m e en N á p o l e s " , que i n t r o d u c e n casos peregrinos 
o ejemplares tomados de la experiencia p r o p i a del autor. 

E n otras ocasiones los temas de los pasajes moralizantes se vuelven 
v e h í c u l o de las opiniones personales de M o n d r a g ó n . Por e jemplo, en el 
c a p í t u l o sobre las ambiciones, el siguiente trozo se intercala entre las 
citas eruditas: 

Porque ningún género de locura hai maior, que por la possessión de 
u n angosto rinconcillo de tierra, que no dura un momento, i a vezes por 
menos, por cosa en f in que no merece ser nombrada, vengan los hombres 
con guerra cruel a combatirse con tanta ferocidad entre sí, que llegue a 
romper con agudo i duro hierro el uno las entrañas del otro. I no sólo se 
halla esta grande locura entre los que son de diversas naciones i provin
cias, sino que hasta los de un mesmo reino, de una mesma ciudad, unos mes-
mos vezinos, i aun a los mesmos padres, hijos i hermanos vemos unos a 
otros, por menos que lo dicho, despedazarse i dar la muerte; todo por ser 
tenidos, y dexar nombre en esta vida (p. 64). 

As imismo, en el c a p í t u l o donde trata de los jugadores, M o n d r a g ó n 
prescinde de las citas con que suele comenzar, para subrayar el d a ñ o so
cial de esa locura : " I en lo que m á s se muestra su locura es, que si por 
suerte son casados, no sólo m a l t r a t a n a sus hi jos , muger i d e m á s f ami l i a 
con hambre , sed i otros m i l deshaires que les hazen padecer para alcanzar 
para su m a l d i t o juego, pero a ú n , q u a n d o l legan con aquel insano furor 
de averies ido m a l , los r iñen , golpean i h ie ren malamente, sin causa n i 
r azón a lguna" (p. 7 7 ) . E n el mi smo c a p í t u l o , d e s p u é s de citar a Ber¬
n a r d i n o de Bust i , M o n d r a g ó n vuelve al tono personal del comienzo al 
expresarse mediante una a n é c d o t a tomada de su p r o p i a experiencia: 
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"Pero es nada, esto en respecto de l a grande locura en que suelen venir 
a dar muchas vezes, pues he i o visto en algunos lugares do h a i puertos 
de mar , a muchos dellos que por jugar , los miserables tristemente se 
v e n d í a n i entregavan a las ga leras . . . , Como me contaron u n a vez, ha
l l á n d o m e en N á p o l e s , unos soldados" (p. 7 8 ) . 

Esta tendencia es m á s notable en el c a p í t u l o m á s largo del l i b r o , don
de M o n d r a g ó n se dedica a contar " c ó m o los regidores de los pueblos 
en no usando b ien su of ic io son locos". O t r a vez se echan de menos las 
acostumbradas citas eruditas al comienzo. E n cambio, unas frases mora
lizantes sobre el m é r i t o po l í t i co d a n lugar a u n e jemplo concreto ba
sado en u n hecho v i v o : 

. . . téngolo por cosa mui averiguada, pues me acuerdo que, hallándome 
havrá poco tiempo en una república destos reinos donde por entonces ha-
zían una destas elecciones para su govierno, aviendo salido uno en suerte, 
le pussieron impedimento en ello porque era pobre, siendo mui honrrado 
i virtuoso. I sacando otro le admitieron por dezirse que era rico, siendo 
fama pública que acogía i encubría de ordinario en su casa los salteadores 
que ivan robando al derredor de aquella tierra, a trueque de que lo hizieL 

ssen participante de los robos que hazían (pp. 82-83). 

M á s adelante, l o que es aparentemente una serie de lugares comunes 
( " ¡ O dichosas, i m á s que dichosas r e p ú b l i c a s a n t i g á s ! Pues en sus t iem

pos f lorecieron ta l suerte de varones, i no como en estos nuestros infe
lices", p . 84) se revela censura sincera cuando se a ñ a d e el caso concreto: 

En otro pueblo v i que, aviendo sorteado otros dos para el mesmo efecto, 
el uno de los quales era destos mercaderes mohatrones o revendedores que 
aquí compran i allí venden, cogiendo a la gente, en particular a los po
bres, en maior usura con el cevillo de la injusta espera que les dan para 
pagar, con que mejor los desuellan i chupan la sangre, i el otro labrador, 
hombre de buenas partes, puesto el negocio en competencia, fue preferido 
el mohatrón o usurero, pretendiendo por ventura ( ¡o vanidad del mundo!) 
que es menos la arte de la labranca que la que el otro tenía (p. 85). 

E n el c a p í t u l o sobre los presuntuosos encontramos la siguiente b u r l a 
de la h o n r a que nos recuerda al escudero del Lazarillo: "Son assimesmo 
locos los presumptuosos, i aquellos que de cont ino van pescando la hon-
rra , teniendo cuenta si a q u é l se le puso a l a m a n o derecha o a l a izquier
da, i si el o t r o le hizo bonetada, i si se l a hizo, si fue h a r t o cumpl ida , i 
h a b l á n d o l e , si le t ra tó de V . M . o le d i x o H , i si le d i o el m á s honrrado 
puesto, con otros m i l d e s u a r í o s i locuras" (p. 119) . Y m á s abajo, cuan
do habla de "semejantes h o n r r i l l a s " , el empleo del d i m i n u t i v o a ñ a d e 
u n a carga afectiva de desprecio. 

Pero no es sólo en los pasajes derivados de la experiencia e invenc ión 
propias donde M o n d r a g ó n puede l u c i r sus dotes de narrador ameno; 
m u y a m e n u d o recrea las anécdota s ajenas de las cuales se sirve. E n el 
c a p í t u l o 15 ( "De c ó m o los poltrones, perezosos i descuidados son locos") 
hay u n a g e n e a l o g í a f i n g i d a de los descendientes perezosos y descuida
dos de l a Necedad, que i m i t a la de Pérez de M o y a en el c a p í t u l o 42 
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( "De l a descendencia de los modorros" ) de su Filosofía secreta (1585) 3 T . 
L a g e n e a l o g í a de Pérez de M o y a resulta algo r í g i d a por el empleo rei
terado de la f ó r m u l a : X se casó con Y y t u v i e r o n por h i j o s . . . Só lo 
amenizan esta l ista los nombres jocosos de los descendientes (Yo-me-lo-
p a s a r é , Verlo-heis, Diga-quien-dijere, e tc . ) , y la a n é c d o t a basada en la 
p r i s i ó n de la Necedad y Galas-quiero con que concluye. 

M o n d r a g ó n se esfuerza p o r hacer l a l ista de parientes lo m á s intere
sante posible. Subraya el incesto de T i e m p o h a i con su t ía Nomelopen-
sava, hecho que Pérez de M o y a parece ignorar , y va r í a l a f ó r m u l a con
sagrada al convert ir la en cuenteci l lo : 

A la Necedad, en l legar e l t i e m p o de poderse casar, le d i e r o n sus pa
dres p o r m a r i d o u n g e n t i l i g a l l a rdo mancebo l l amado Quicás , p o r o t r o 
n o m b r e d icho t a m b i é n P o r v e n t u r a . Los quales en e l p r i m e r a ñ o de su ca
samiento t u v i e r o n u n a h i j a m u y hermosa, l l amada Vanag lor ia , i luego 
d e s p u é s el siguiente a ñ o t u v i e r o n u n h i j o que se l l a m ó N o d í e n e l l o . Destos 
dos hermanos dizen que N o d í e n e l l o m u r i ó s ú b i t a m e n t e , i l a Vanag lor i a , 
p o r inadvertencia , fue casada con su t ío D e s c u i d é m e , segundo h e r m a n o de 
su madre la Necedad. . . (p . 117 ) . 

Como Pérez de Moya , incluye la a n é c d o t a de l a pr i s ión , pero es ver
s i ó n p r o p i a y con l a Necesidad y el I n f o r t u n i o . E n algunos casos hace 
l a re l ac ión m á s amena inventando u n f i n a l que concuerda con el nom
bre del personaje. Por e jemplo, M a ñ a n a s e h a r á , " m u i confiado en su 
hermano T i e m p o h a i , m u r i ó sin hazer testamento" (p. 116), y l a rela
c ión se remata jocosamente con los hechos de los cuatro hijos del I n f o r 
t u n i o y l a Necesidad: 

Estos hermanos, como sus padres les d e x a r o n corta hacienda, j a m á s se 
a t r e v i e r o n a casar. S ó l o se sabe que e l p r i m e r o , que fué Nomehadefa l ta r , 
m u r i ó en u n hosp i t a l con grandes esperanzas de ser r i c o ; e l o t ro , que fue 
Acensotomaremos, dizen que a ú n v ive , p e r o que cada a ñ o , p o r N a v i d a d 
i San Juan , a p e l l i d a n d é l p o r c ierta deuda, i si n o paga, l o hechan en l a 
cárce l ; el tercero, que era Q u i é n t a l p e n s ó , tampoco es m u e r t o , mas n o puede 
v i v i r m u c h o , p o r q u e de tantos desgustos i enojos que t o m a se ha v u e l t o 
t í s ico ; i el ú l t i m o , que fué S i g o e s t a p o r f í a , d izen que se va acabando de 
gastar ia , entre notar ios , abogados, i procuradores , c ierta haz iendi l l a que 
t e n í a , p o r o c a s i ó n de u n p o r f i a d o p l e i t o que l leva (p . 118) . 

A l servirse de otras fuentes M o n d r a g ó n hace m á s graciosa l a anéc
do ta por l a ad ic ión de u n a sola frase de su p r o p i a invenc ión : 

D i n a r c o F idone f u s imi lmente 
si auaro, che essendosi egl i dis
pera to per certa p e r d i t a re-
ceuuta, lasc iò d ' impiccars i , per 
n o n spendere sei q u a t t r i n i i n 

Esc r íve se en las Horas d e l G u i c h i a r d i n o de u n o 
l l a m a d o D i n a r q u i o F i d ó n , que le t r u x o a t a l 
estremo de locura la avaricia , que q u e r i é n d o s e 
ahorcar, p o r c ierta p é r d i d a que av í a recebido 
en la hazienda, d e x ó p o r entonces de hazerlo 

37 J U A N PÉREZ DE M O Y A , Filosofía secreta, M a d r i d , 1928, t . 1, pp. 306-307. 
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v n pezzo d i corda, cercando la p o r n o gastar seis d ineros que le p e d í a n p o r e l 
mor te a m i g l i o r m e r c a t o 3 8 . lazo, p a r e c i é n d o l e m u i caro aquel m o d o de ma

tarse. E l q u a l d e s p u é s l o b u s c ó m á s barato p o r 
o t r a parte , d á n d o s e de calabazadas con la ca
beza p o r las paredes (p . 6 0 ) . 

E l autor puede t a m b i é n cambiar el sentido de u n cuentecil lo de 
acuerdo con sus propios fines. E n los trozos siguientes, por e jemplo, se 
comprueba que la tenacità de u n ta l Bernardo da Lovano se ha vuel to 
avaricia a l incorporarse en el c a p í t u l o cuarto de la Censura, y que M o n 
d r a g ó n h a a ñ a d i d o algunos detalles a la re l ac ión m á s seca de Guicciar
d i n i : 

Essendo B e r n a r d o da L o u a n o sol ito, si 
come è quas i t u t t a la genera t ion d'al
c u n i , a p r e n d e r sempre e n o n dar m a i , 
f u t an to tenace, che eg l i stette tre 
g i o r n i c o n t i n u i i n v n a fossa per n o n 
dare la m a n o a q u e l l i , che d i que l la , 
i l vo l euano t r a r r e 3 9 . 

H á l l a s e p o r escrito, en e l mesmo G u i -
c h i a r d i n o , de u n t a l B e r n a r d i n o de Lo
vano, que fue t a n escasso i amigo siem
pre de t o m a r i j a m á s dar, que estuvo 
tres d í a s d e n t r o de u n pozo sin agua, 
do a v í a c a í d o , p o r n o querer dar la 
m a n o a los que q u e r í a n sacarlo (véase 
és ta si era l o c u r a ) , pensando que la 
a v í a de alargar par dar a lguna cosa 
( p p . 60-61). 

A l querer escribir una obra m o r a l que sea al mismo t i empo entre
tenida, M o n d r a g ó n n o hace sino escoger entre las corrientes l iterarias 
que le b r i n d a su é p o c a en busca de una nueva síntesis . Su p u n t o de 
par t ida es el Encom.ium de Erasmo, pero las exigencias de la E s p a ñ a 
contrarreformis ta y su personal o r i entac ión ét ico-rel igiosa le hacen re
chazar las a m b i g ü e d a d e s que engendra la i r on ía del m é t o d o erasmiano. 
E l resultado es que la p r imera parte de su Censura se parece m á s a u n a 
obra de la t a rd í a Edad Media , como el Narrenschiff (1494) de Sebas t i án 
Brant , y só lo las burlas fr ivolas de la segunda parte i m i t a n a Erasmo. 
Para hacer de cada c a p í t u l o de la parte p r i m e r a la d e m o s t r a c i ó n de u n a 
verdad ético-religiosa, M o n d r a g ó n acude a las mi sce l áneas t a n popula
res de su siglo, que proporc ionan un modus operandi y u n a serie de 
a n é c d o t a s ejemplares. Éstas , a su vez, amenizan el contenido m o r a l de 
la obra para que pueda compet ir con l a l i t e r a t u r a de p u r o entreteni
m i e n t o . 

R O N A L D SüRTZ. 
Princeton University. 

L A E S T R A T E G I A S A T Í R I C A E N E L LAZARILLO D E L U N A 

A l hojear la inmensa b ib l iogra f í a sobre l a l l amada novela picaresca, 
nos l l a m a l a a tenc ión la re la t iva escasez de estudios dedicados a las con-

3 8 GUICCIAEDINI , Op. cit., p . 168. 

3 9 Ibid., p . 57. 


