
T I R A N T L O B L A N C : E X A M E N D E A L G U N A S 
C U E S T I O N E S 

E l momento de c u m p l i r el T i r a n t l o B l a n c sus quinientos años 
parece oportuno para echar una mirada panorámica sobre los estu
dios aparecidos acerca de la novela y de su autor, para hacer balance 
de los resultados obtenidos y para señalar siquiera las más impor
tantes de las cuestiones que exigen nuevo estudio. E n l a imposibi
l idad de desarrollar íntegramente este plan, examinaremos algunos 
de los principales problemas -resueltos unos, pendientes o t r o s -
que esta novela suscita. A n t e todo, el de su fecha. 

i . S u f e c h a 

E l día 2 de enero del año 1460 viene consignado, como fecha 
i n i c i a l de l a obra, en l a carta dedicatoria de Joanot M a r t o r e l l al i n 
fante de Portugal d o n Ferrando, calificado de r e i e x p e c t a n t ; pero 
aunque el texto es terminante, l a hipercrítica lo ha rechazado. U n a 
carta de C a r o l i n a Michaélis de Vasconcelos a W i l l i a m J . Entwistle, 
que persuadió a éste y a otros críticos, señala que el infante Fe
rrando, hermano del rey Alfonso V , perdió su calidad de heredero 
de la corona portuguesa cuando, en 1455, nació su sobrino, el futuro 
J u a n I I ; por lo tanto, M a r t o r e l l no podía, cinco años más tarde, tra
tar a Ferrando como rey i n s p e . E N T W I S T L E (1927) 1 trató de salvar 
la dif icultad suponiendo u n error de imprenta, paleográficamente 
muy explicable: la forma M C C C C L X de l impreso correspondería 
a la de M C C C C L V en el manuscrito. 

Sin embargo, según las crónicas portuguesas contemporáneas, Fe
rrando de Portugal no perdió su condición de príncipe heredero en 
1455, como señala C a r o l i n a Michaélis, sino en 1451, al nacer el pr i 

mer hijo de Alfonso V ; muerto aquél prematuramente, su hermana 
Juana, nacida en 1452, fue la heredera del trono hasta 1455. ¿Habría, 
pues, que cambiar l a fecha del T i r a n t no a 1455, como proponía 
Entwistle, sino a 1451 o a otra anterior? Entraríamos en el terreno 
de la fantasía, y por otra parte la errata de imprenta carecería de 
explicación plausible. 

1 L o s n o m b r e s e n versalitas (y las fechas q u e a c o m p a ñ a n a a l g u n o s de ellos) 
r e m i t e n a l a B ib l iogra f ía q u e se i n c l u y e a l final de este art ículo . 
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Constantin M A R I N E S C O ha cortado el nudo gordiano. Demuestra 
que puede y debe mantenerse la fecha de 1460, pues M a r t o r e l l , al 
l lamar r e i e x p e c t a n t a l infante Ferrando, no alude a l a corona por
tuguesa, sino a otra a l a cual aspira. E l soberano de Cataluña y A r a 
gón Al fonso el Magnánimo, rey de Nápoles por haberlo adoptado 
Juana I I y por la fuerza de sus armas, carecía de descendencia legíti
ma. E n v i r t u d de la vinculación testamentaria, los estados que here
dó de su padre Fernando I pasarían a su hermano; para el trono de 
Nápoles, adquir ido por su esfuerzo, podía elegir heredero, y así lo 
hizo en l a persona de su hijo bastardo Ferrante, malquisto de los pa
rientes legítimos. Ferrando de Portugal , dice Marinesco siguiendo 
al cronista portugués R u i de P i n a (cap. 134 de su Crónica), en 1457 
pensó en visitar a Alfonso el Magnánimo (hermano de su madre 
Leonor) , " . . .que por nan ter f i lho erdeiro legit imo, t inha esperanca 
que o dotaría per f i lho per a sua sobzessam". 

Si aceptamos que desde 1457 Ferrando de Portugal "puso su 
candidatura" - p a r a hablar en términos m o d e r n o s - a l a sucesión de 
Nápoles, se justifica que M a r t o r e l l lo tratara en 1460 de r e i e x p e c 
t a n t , aunque sólo fuera por adulación, pues el bastardo Ferrante no 
logró hasta 1464 asegurarse en el trono. Añadiré, en apoyo de la 
idea de Marinesco, que l a fórmula r e i e x p e c t a n t , inusitada tratán
dose del heredero legal, conviene mejor al pretendiente a u n trono 
vacante u ocupado por u n usurpador 2 . 

Q u e d a sentado, pues, que la fecha de 1460 es perfectamente com
patible con el título de r e i e x p e c t a n t a t r ibuido al infante portugués. 
Pero esa fecha ¿corresponde, como se dice en la carta-dedicatoria, al 
comienzo de la obra? ¿No corresponderá mejor a su terminación? 
R I Q U E R (1947, p. 160) se afirma en este último sentido. Es lógico, 
dice, dedicar u n l i b r o cuando ya está terminado; además, Martore l l 
alude a hechos de T i r a n t que se narran en los últimos capítulos de 
l a novela ("conquesta molts regnes e províncies, donant-los a altres 
cavallers"; "conquesta l ' I m p e r i grec, cobrant-lo deis tures"). P o r ta
les razones apriorísticas, opina R i q u e r que las palabras fo c o m e n g a -
d a son u n a alteración del texto or ig inal . Argumentos endebles, que 
no convencen. Para narrar l a reconquista del Imperio griego y sal
var a Constantinopla, que será la hazaña cumbre de T i r a n t , escribió 
su l i b r o M a r t o r e l l : b ien podía, por tanto, anunciar la desde el pr in-

2 R I Q U E R (1947, p p . 158-162) pasa a l l a d o de esta hipótesis s i n detenerse e n 
e l l a , y ofrece o t r a q u e j u z g a " m á s t e n t a d o r a " , p r e s e n t a n d o a F e r r a n d o c o m o 
d e r e c h o h a b i e n t e de su p r i m o , e l P e d r o I V de l a r e v o l u c i ó n catalana, q u e n o 
fal leció hasta 1466. L a d e d i c a t o r i a d e l T i r a n t t e n d r í a q u e ser poster ior a esta 
fecha. E l p r o p i o R i q u e r n o se atreve a hacer h i n c a p i é e n su hipótesis, q u e me 
parece a b s o l u t a m e n t e i n d e f e n d i b l e ; y c o m o , p o r o t r a p a r t e (desviado p o r u n a 
i n f o r m a c i ó n def ic iente) , re trotrae a l a ñ o 1450 e l i n t e n t o d e v i s i t a de F e r r a n d o 
a su t ío e l M a g n á n i m o , sólo cree l íc i to a f i r m a r " q u e e l T i r a n t es poster ior a 
1450 y q u e e n su f o r m a a c t u a l d a t a de 1490", a ñ o d e su impresión. 
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cipio. Repart i r entre su gente tierras conquistadas, ¿no es acaso lo 
que hacían todos los conquistadores? 

M a r t o r e l l , que a lo largo de diversas épocas había escrito, como 
veremos, capítulos o partes de lo que sería su gran novela, por fin se 
decidió a reunirlos y completarlos siguiendo u n esquema general o 
u n plan detallado. A este momento o a otro más tardío, e l del últi
mo golpe de mano, correspondería l a fecha de 2 de enero de 1460; 
en ella el autor, al emprender l a revisión definitiva de su obra, podía 
también dedicarla como ya virtualmente terminada. Aceptada esta 
hipótesis, congruente a l método de trabajo de todo escritor que no 
produce a caño abierto - y M a r t o r e l l no era de este n ú m e r o - , nada 
se opone a mantener íntegro el texto tan discutido de l a frase final 
de la dedicatoria: ". . .la present obra, e comencada a dos de giner de 
l 'any M C C C C L X " 3 . 

2. S u l e n g u a o r i g i n a l 

M E N É N D E Z P E L A Y O en u n estudio sobre el T i r a n t (pp. 253-258), 
donde se recogen por pr imera vez en España las investigaciones de 
A . Bertolott i , A . L u z i o , E . R e n i e r y Pió Rajna sobre l a influencia 
de nuestra novela en Italia, expone sus puntos de vista generales con 
l a singular maestría y a m p l i t u d de estilo características. T a m b i é n 
da a conocer, para rebatirla de manera documentada y convincente, 
l a singular teoría de W A R R E N , que presentaba el T i r a n t como una 
parodia de los l ibros de caballerías. 

Respecto a l a cuestión básica de la lengua or ig ina l del T i r a n t , 
Menéndez Pelayo duda - p o r no decir n i e g a - que M a r t o r e l l lo tra
dujera del inglés. E n cambio afirma: "Para mí está fuera de duda 
que J u a n M a r t o r e l l , valenciano de nacimiento, pero residente en la 
corte de Portugal por los años 1460, escribió primero en portugués 
y luego en su nativa lengua (que tratándose de aquel t iempo debe 
llamarse sin ambages catalana), el l i b r o de T i r a n t e e l B l a n c o , y que 
Martín J u a n de G a l b a tradujo del portugués la cuarta parte, que 
en tono y estilo no difiere de las demás n i es adición pegadiza, sino 
desenlace natural y complemento necesario de la fábula, por lo cual 
hay que desechar el pensamiento de que sea labor suya y no del pro
p i o M a r t o r e l l " . 

Así Menéndez Pelayo, retrocediendo respecto a l a neta posición de 
G A Y A N G O S (p. 46) y de B R A U N F E L S (pp. 145-155), que daban por se-

3 R e c o r d e m o s , r e f o r z a n d o e l a r g u m e n t o , q u e l a Crónica d e M u n t a n e r , o b r a 
c o n o c i d a p o r M a r t o r e l l , l l e v a e n su p r ó l o g o - q u e también es u n a d e d i c a t o r i a 
("a vosaltres, s e n y o r s . . . " ) - l a fecha e n q u e fue comenzada, 15 de m a y o de 1325, 
y a lcanza hechos hasta d e a b r i l de 1328, s i n q u e e n parte a l g u n a se señale cuán
d o t e r m i n ó de escribirse. N o h a y q u e extrañar , p o r tanto , q u e e n e l T i r a n t , 
d e d i c a d o e n 1460, e x i s t a n a lus iones a sucesos q u e d e b e n fecharse entre 1463 y 
1470, según i n d i c a e l p r o p i o M A R I N E S C O . 
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guro que el T i r a n t fue escrito originariamente en catalán, regresa 
a la idea de C L E M E N C Í N (I, p. 135). Y , sin embargo, l a tesis del T i 
r a n t portugués no es más sostenible que la rechazada por los mismos 
críticos del T i r a n t escrito originariamente en lengua inglesa. T a l 
resulta de m i estudio S o b r e l e s f o n t s c a t a l a n e s d e l " T i r a n t l o B l a n c " 
(1905). Desde los primeros hasta los últimos capítulos de l a novela, 
su autor recurre - e n cita o en p l a g i o - a diversos textos catalanes, 
antiguos o contemporáneos. Muchos de ellos no podían haber sido 
intercalados en una última versión de la obra, porque no son algo 
separable y adventicio: forman parte de su trama, y se hallaban ne
cesariamente en su pr imera redacción. Además, lo que de aquellas 
fuentes catalanas aparece en el T i r a n t no son ideas, que podrían ser 
traducidas, sino reproducciones textuales de l a prosa arcaica de Ra
món L l u l l (caps. 32-37), de la prosa renacentista de Bernat Metge 
(cap. 309), de los sentenciosos proverbios de Pacs (cap. 181), de las 
estrofas aprovenzaladas de G u i l l e m de Cervera (caps. 192-102), de 
los cadenciosos e s t r a m p s de Roic. de Core l la (cap. 485). Y por si más 
textos fueran necesarios, M O L I N É I B R A S É S (1907, 1908) descubrió en 
el cap. 134 del T i r a n t la copia puntual de una versión catalana de la 
epístola de Petrarca a Acc ia juol i , l lamada L l e t r a d e reíais c o s t u m e s . 
Es inconcebible que unos textos, dando tumbos a través de traduc
ciones extranjeras al ser revertidas a su lengua nativa, encontraran la 
perfecta l i teral idad de su forma original . Las pretendidas redaccio
nes inglesa y portuguesa del T i r a n t son - c o m o ya lo intuyó Gayan-
g o s - puro a r d i d habitual de los l ibros de caballerías, a r d i d del que 
se burló Cervantes, presentando su Q u i j o t e como traducción de u n 
l i b r o escrito en árabe por C i d e Hamete Benengeli . 

Si M i g u e l de Cervantes, para desengaño de incautos, destruye 
de hecho en el prólogo aquella su fábula del origen arábigo del Q u i 
j o t e , también Joanot M a r t o r e l l había desmentido, en las últimas 
frases de l a misma carta dedicatoria donde lo afirmaba, que su l i b r o 
fuera una traducción. Éste es para mí el valor de aquellas palabras 
que tan embarazosas parecen a R I Q U E R (1947, p. 157), hasta el punto 
de no explicarse cómo Martí Joan de G a l b a las dejó i m p r i m i r : " E 
perqué en l a present obra a l t r i no 'n p u i x a ésser increpat si defalli¬
ment algú trobat h i será, jo, Joanot M a r t o r e l l , cavaller, sois v u l l 
portar lo carree e no a l t r i ab m i ; com per m i sois sia estada ventila
da. . . la present obra" . M a r t o r e l l asume, pues, toda la responsabili
dad del T i r a n t , declarándolo obra exclusivamente suya. 

C o m o las cabezas de l a H i d r a , sin embargo, las fábulas renacen. 
L a aparición del G u i l l e m d e Vároic (luego hablaremos de ella) ha 
sido aprovechada por E N T W I S T L E (1949-50, pp. 149-150) en u n des
esperado esfuerzo para defender su creencia en los textos inglés y 
portugués del T i r a n t . Si su argumentación fuera válida, lo sería tan 
sólo para el G u i l l e m d e Vároic, fuente de los 39 primeros capítulos 
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del T i r a n t , no para la obra entera, que consta de 487; pero n i aún 
para el G u i l l e m es válida, por la inserción l i t e r a l de textos lulianos. 

3. P r o c e s o f o r m a t i v o . E l " G u i l l e m d e Vároic" 

Q u e M a r t o r e l l no escribió originalmente en inglés no se opone 
a que su obra tuviera - q u e sí las t i e n e - raíces en Inglaterra. L a 
figura del caballero ermitaño G u i l l e m de Vároic, que domina los 
primeros capítulos, fue identificada con G u y de W a r w i c k por Ro¬
bert S O U T H E Y ; insistió sobre este punto J . C. D U N L O P ; M E N É N D E Z 
P E L A Y O (p. 254) y B O N I L L A lo recogen, lo amplían y lo hacen cono
cer en España. Es otro punto definitivamente adquir ido. 

E n t r e los numerosos textos, anglonormandos unos, ingleses otros, 
de la leyenda del conde de W a r w i c k , V A E T H , E N T W I S T L E y B O H I G A S 

han precisado que M a r t o r e l l trabajó sobre l a última parte del poema 
inglés, G u y e l m o n j e . 

H a sido de importancia decisiva para el conocimiento del T i r a n t 
l o B l a n c y de su autor el estudio del manuscrito 7811 de la B . N . M . , 
registrado en los catálogos de Massó i Torrents (1896, p. 173) y Do
mínguez Bordona (1931, p. 62). Fray Andrés I V A R S fue el pr imero 
en dar a conocer parte de su contenido (1928, 1929, 1930). D i c h o 
manuscrito viene a ser como u n registro caballeresco de las familias 
M a r t o r e l l y Cervelló, donde se copian las cartas de desafío, los d e s -
e i x i m e n t s , las actas notariales de las batallas, las fuentes legales en 
que se apoyan tales procedimientos, y textos literarios congruentes. 
Estos diversos elementos han proyectado nueva luz sobre la v ida de 
M a r t o r e l l y sobre la composición del T i r a n t . 

E l conocimiento de lugares, costumbres y personas de Inglaterra 
que aparecen en la obra de M a r t o r e l l , ha dado verosimil i tud a su 
afirmación de haber estado allí "per jo ésser estat algún temps en 
l ' i l l a d 'Anglaterra", aún antes de que apareciera prueba documental 
del hecho. 

R I Q U E R (1947, p. 15-26) ha detallado una biografía del escritor 
a base de los datos contenidos en el manuscrito. Nació en Valencia 
antes de 1420 (tal vez en 1414); fue hi jo de Francesc M a r t o r e l l y de 
D a m i a t a de M o n t p a l a u ; tuvo dos hermanos, Galceran y Jofre, y dos 
hermanas: Isabel, casada con el poeta Auziás M a r c h , y Damiata. Joa-
not M a r t o r e l l quiso aparecer siempre como fiel custodio de l a tra
dición caballeresca. Así, cuando el comendador de Montalbá, G o n -
cal d'Ixer, encarceló a Galceran M a r t o r e l l , Joanot junto con su otro 
hermano Jofre le envía una l l e t r a d e d e s e i x i m e n t , es decir, según las 
prácticas feudales catalanas, una declaración de guerra privada. Más 
larga y más delicada fue l a cuestión que le opuso a su pariente Joan 
de M o n t p a l a u , burlador, bajo promesa de matr imonio, de Damiata 
M a r t o r e l l . Joanot, paladín de su hermana, al negarse M o n t p a l a u en 
1437 a c u m p l i r la promesa, lo reta a singular batalla, y durante su 
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estancia en Londres (1438-39) obtiene que E n r i q u e V I acepte pre
sidir l a contienda. Las réplicas del retado son siempre dilatorias o 
evasivas, hasta que por fin el asunto se resuelve burguesamente, 
fijando el rey Alfonso el Magnánimo en 1445 una reparación pecu
niar ia , una dote que Damiata recibiría de M o n t p a l a u ( R U B I O B A L A 
GUERO p. 860). E n otros desafíos, retador o retado, anduvo compro
metido M a r t o r e l l . 

L o s documentos confirman la estancia de M a r t o r e l l en l a corte 
de Inglaterra, pero destruyen al mismo tiempo algunas hipótesis 
formuladas sobre la fecha de su viaje 4 . 

E l espíritu caballeresco estaba siendo desplazado por el creciente 
auge de la burguesía en los puertos mediterráneos del siglo xv. S i 
aún no parecía ridículo retar a batalla, no era ya deshonroso negarse 
a acudir a ella. Pero lo importante es que las cartas de desafío, los 
retos y d e s e i x i m e n t s , altisonantes y jactanciosas, habían llegado a 
constituir u n género l i terario, que M a r t o r e l l cultivó con singular y 
desenvuelta maestría. E l ms. 7811 conserva sus cartas de batalla 
(años 1437-1450), publicadas por R I Q U E R (1947, pp. 26-60). Pero a 
más de aquéllas y las de otros caballeros valencianos, algunas extran
jeras, consideradas como piezas de antología, fueron traducidas a l 
catalán y copiadas en el propio manuscrito. Las hay del duque L u i s 
de Orléans, de u n caballero del D u q u e de Borgoña, del s ic i l iano 

^ H a b í a supuesto D U N L O P (p. 396) q u e M a r t o r e l l podía h a b e r estado e n e l 
séquito d e l i n f a n t e d o n P e d r o , D u q u e de C o i m b r a , huésped e n 1424 de l a corte 
inglesa , agasajado p o r los tíos y regentes d e l m e n o r E n r i q u e V I . R e c u é r d e s e q u e 
e l p o r t u g u é s era h i j o de u n a L a n c a s t e r , y rec ibió e n L o n d r e s l a o r d e n de l a 
J a r r e t e r a - c e r e m o n i a q u e M a r t o r e l l p u d o h a b e r presenciado, y q u e describe e n 
su n o v e l a . I g u a l m e n t e E N T W I S T L E (1927), q u e invest iga todos los recuerdos i n 
gleses q u e se h a l l a n e n e l T i r a n t , tenía p o r segura l a estancia de M a r t o r e l l e n 
l a G r a n Bretaña. P o c o después, los d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s p o r e l P . I V A R S 

(1929) l o c o n f i r m a r o n p l e n a m e n t e : e n 1438-39 M a r t o r e l l se h a l l a b a e n L o n d r e s 
y e n b u e n a re lac ión c o n e l R e y , q u e le ofrecía " g e n t i l l l o c e festa" p a r a l a ba
t a l l a a l a c u a l re taba a J o a n d e M o n t p a l a u . L a estancia de 1438-39 n o exc luye 
otros posibles viajes de M a r t o r e l l a I n g l a t e r r a ; p e r o n a d a c o n f i r m a l a fecha, 
p o r o t r o l a d o t e n t a d o r a , d e 1424. T e n t a d o r a p o r q u e e l D u q u e de C o i m b r a es
taba casado c o n l a p r i n c e s a cata lana Isabel de U r g e l l , y es p o s i b l e q u e a su 
serv ic io a c u d i e r a n a l g u n o s c o m p a t r i o t a s de l a D u q u e s a ; p e r o si es v e r d a d , c o m o 
parece desprenderse de los d o c u m e n t o s , q u e M a r t o r e l l nac ió p o r los años de 
1414, c u a n d o e l v ia je de D o n P e d r o h u b i e r a s ido u n p a j e c i l l o d e diez años. E s t a 
m i s m a razón cronológ ica objeta a f o r t i o r i l a hipótesis f o r m u l a d a p o r E n t w i s t l e . 
Según él, M a r t o r e l l e n 1419 (ahora sabemos q u e tendría a l a sazón u n o s c u a t r o 
años) h u b o de e n t r a r e n re lac ión c o n R i c a r d o de B e a u m o n t c o n d e de W a r w i c k , 
descendiente d e l G u y de l a l e y e n d a ; asistió a las c a m p a ñ a s de F r a n c i a , espe
c i a l m e n t e d u r a n t e los años d e 1426 a 1428, d o n d e d e b i ó de ser a r m a d o caballe
r o ; e n 1444 asistió e n T o u r s o e n L o n d r e s , p o s i b l e m e n t e e n ambas c iudades, a 
las fiestas d e l casamiento d e M a r g a r i t a de A n j o u c o n E n r i q u e V I ; v o l v i ó a estar 
e n I n g l a t e r r a e n 1451, y pasó p o r L i s b o a e n 1454. Hipótes is a m b i c i o s a e n ex
t r e m o que , si n o es metaf ís icamente i m p o s i b l e , parece más l l e n a de fantasía q u e 
d e p r o b a b i l i d a d histórica. 
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J u a n de Bonifacio, y junto a otros textos seguramente auténticos, 
como los Capítulos de Suero de Quiñones, algunos apócrifos, como 
la carta del T u r c o emperador de Grec ia a l rey Ferrante de Nápoles, 
la de Ale jandro a D i d i m o (traducida de Vicente de Beauvais), etc. 

L o s textos propiamente literarios contenidos en el manuscrito 
son: u n T r a c t a t d e o r d e d e c a v a l l e r i a , t r e t d e u n l l i b r e q u i f o n d e l 
r e i d ' A n g l a t e r r a e d e F r a n g a , y otro, apenas empezado a copiar, F l o r 
d e c a v a l l e r i a . E l valor pr inc ipal de la compilación radica, para nos
otros, en l a cantidad de textos en el la contenidos que pasaron al 
T i r a n t l o B l a n c . D e entre los que forman la parte que llamaríamos 
"epistolar", uno pasó íntegramente, la L i e t r a d e reíais c o s t u m e s de 
Petrarca, de que ya hablamos; otro pasó con cambio de personajes, 
la L l e t r a t r a m e s a p e r l o Soldá d e B a b i l o n i a a l r e i J o a n d e C h i p r e , 
convertida en L l e t r a t r a m e s a p e r l o Soldá a l capitá T i r a n t l o B l a n c , 
(capítulo 135 de la novela); por fin, y esto es todavía más interesante, 
frases destacadas de las cartas de desafío de Joanot M a r t o r e l l , reapa
recen en el T i r a n t : frases alambicadas y conceptuosas, que el autor 
estimaría de buen cuño, y a las que quiso dar mayor aprovecha
miento. Además, y sobre todo, el texto cumbre de l a compilación, el 
T r a c t a t d e o r d e d e c a v a l l e r i a , l lamado justamente por Pere B O H I G A S , 
su p r i m e r editor, G u i l l e m d e Vároic, corresponde al texto de los 39 
primeros capítulos del T i r a n t . Así, el manuscrito en cuestión, o me
jor dicho su apógrafo, contenía el nucleo p r i m i t i v o de la novela y 
muchos elementos aprovechados en ella. 

E l G u i l l e m d e Vároic, obra independiente del T i r a n t pero inte
grada en él, se debe a la p l u m a del propio M a r t o r e l l . Así lo sospecha 
B O H I G A S , lo afirma R I Q U E R , su segundo editor (1947, pp. 110-127), 
y lo demuestra, s in lugar a duda, G I L Í G A Y A (1947-48, pp. 136-142). 
Por ello, a l pasar a la cuenta del G u i l l e m d e Vároic, como es debido, 
cuanto se dijo acerca de la identificación del personaje con G u y de 
W a r w i c k , en nada se altera la valoración de las fuentes del T i r a n t 
l o B l a n c . 

Precisamente durante la estancia de M a r t o r e l l en Londres la le
yenda de G u y de W a r w i c k hubo de tener u n renuevo de popularidad 
con la muerte de R i c h a r d de Beauchamp, conde de W a r w i c k (1439), 
devoto admirador de su antepasado: lucía en público sus armaduras 
y aseguró la conservación del G u y ' s Cliff, su ermita de retiro ( E N T -
W I S T L E , 1927, p. 392). L a leyenda del conde-ermitaño le recordó a 
M a r t o r e l l el L l i b r e d e l ' o r d e d e c a v a l l e r i a de R a m o n L l u l l , donde 
u n sabio eremita instruye y aconseja a u n caballero novel. C o m b i 
nando ambas fuentes, M a r t o r e l l escribió su T r a c t a t d e o r d e d e ca
v a l l e r i a , es decir, el G u i l l e m d e Vároic5. 

s E l c a m b i o de n o m b r e d e l p r o t a g o n i s t a , q u e de G u y se convierte e n G u i 
l l e m , l o e x p l i c a E n t w i s t l e c o m o suger ido p o r e l r e c u e r d o de o t r o procer de l a 
m i s m a est irpe, e l G u i l l e r m o de B e a u m o n t , c o n d e de W a r w i c k , q u e se había hecho 



138 L U I S N I C O L A U D ' O L W E R N R F H , X V 

Cuando, pasados algunos años (entre diez y quince, seguramen
te), M a r t o r e l l vuelve a poner sus manos sobre el G u i l l e m d e Vàroic, 
es ya con una intención diferente. L o que era u n tratado se aprove
cha ahora como primera parte de u n l i b r o de aventuras, cuyo pro
tagonista ya no será G u i l l e m de Vàroic, sino aquel anónimo escudero 
bretón del texto p r i m i t i v o , que en l a novela se llamará T i r a n t lo 
Blanc, sobrino del D u q u e de Bretaña. 

E n sus primeros capítulos, el nuevo texto sigue paso a paso al 
antiguo, pero sometiéndolo a una evolución léxica y estilística que 
G i l i ha pormenorizado. N o sólo se abrevia considerablemente la par
te didáctica, sino que su rudeza - e n t r e épica y sentenciosa, como 
dice el c r í t i c o - se convierte en refinamiento y delicadeza renacen
tista, especialmente en el diálogo. Además, el lenguaje se moderniza. 
Los arcaísmos que, tal vez por influencia de l a fuente M i a ñ a , do
m i n a n en l a redacción p r i m i t i v a (tales como m e m b r a n t , gità, t r o , 
a s s a t s , h o m , h o c , hauré, etc.), se sustituyen por las formas correlati
vas de l a lengua hablada ( r e c o r d a n t , llangà, fins, p r o u , h o m e , s i , 
tindré, etc.); y mientras se moderniza también l a conjugación (por 
ejemplo: diguéssets, a p a r e e , etc., en diguésseu, paregué, etc.), surgen 
formas cultas, latinizantes, impuestas por la moda renacentista. So
bre todo, la frase toma desarrollo y sonoridad. " L a frase del G u i l l e m , 
breve y a menudo cortada por las pausas, se despliega en el T i r a n t 
en amplias cláusulas de largo vuelo, ondulantes de emoción, profu
sas de adjetivos, de adverbios y de frases intercaladas, en subordina
ción gramatical y rítmica, llenas de gradaciones finísimas y a veces 
ligeramente declamatorias". E n suma, de u n texto medieval pasamos 
a otro renacentista. 

Pero M a r t o r e l l , al redactar su novela, no sólo aprovecha su G u i 
l l e m : recuerda también sus fuentes, y a ellas acude. Algún texto del 
L l i b r e d e c a v a l l e r i a de R a m o n L l u l l es más completo en el T i r a n t 
que en el G u i l l e m , y en aquél surgen detalles del poema omitidos 
en éste - c o m o la aparición al rey de Inglaterra y ciertos pormeno
res de la lucha entre el rey-ermitaño y el rey moro ( R I Q U E R , 1947, 
p. 112). 

Es más. Y a a principios de este siglo puso de relieve R U B I O Y 
L L U C H que tal vez en las aventuras de G u y de W a r w i c k "y en sus 
asombrosas hazañas, efectuadas muchas de ellas en el Oriente bi-

célebre e n l a defensa de R o u e n . E s p o s i b l e . E l p r o p i o E N T W I S T L E (1949-50, 
p . 150) a f i r m a ser e l G u i l l e m d e Vàroic u n m e r o s u m a r i o d e l final de l re la to de 
las gestas de G u y d e W a r w i c k , p a r a serv ir c o m o d e introducc ión a l t ratado 
de R a m o n L l u l l . P e r o , c o m o observa jus tamente G I L Í G A Y A (1947-48, p . 144), 
n o se t rata de u n a s i m p l e y u x t a p o s i c i ó n de aque l las dos fuentes: " H a y u n a 
e l a b o r a c i ó n p r o p i a , especia lmente e n e l d i á l o g o , e n l a descr ipción y e n l a ma
n e r a e n t e r a m e n t e p e r s o n a l de f u n d i r los e lementos ajenos e n u n i d a d i n c o n 
f u n d i b l e de es t i lo" . A d e m á s , aparecen e lementos nuevos, q u e n o existen n i e n 
l a gesta de W a r w i c k n i e n e l l i b r o de L l u l l . 
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zantino, se halle, según pretende Suchier, el p r i m e r lejano impulso 
que inspirara a M a r t o r e l l l a figura de su T i r a n t " . L o cierto es que, 
desligados del episodio i n i c i a l , subsisten en l a gran novela catalana, 
latentes o aparentes, algunos recuerdos de la lectura que en su juven
t u d hizo Joanot M a r t o r e l l de " u n l l i b r e q u i fon del re i d'Anglaterra 
e de Franca" . 

4. T r a n s f o n d o histórico 

Constant in M A R I N E S C O (pp. 137-204) ha señalado nuevas rutas en 
la investigación de las fuentes del T i r a n t ; más concretamente, a pro
pósito de los capítulos de Rodas y de Constantinopla. 

E l caballero T i r a n t entra en el Mediterráneo para i r en socorro 
de la isla de los Caballeros del H o s p i t a l asediada por los musulma
nes: indudable recuerdo del sitio de Rodas por el sultán de Egipto, 
en agosto-septiembre de 1444. E l hecho había conmovido a la cris
t iandad mediterránea. E l poeta catalán Francesc Ferrer, testigo pre
sencial, describe los incidentes de l a lucha; los catalanes, muy n u 
merosos en l a isla -cabal leros y dignatarios de l a Orden, banqueros, 
comerciantes, marineros, etc . - , part ic ipan en su defensa ( N I C O L A U , 
1927); pero Joanot M a r t o r e l l no se encontraba allí: lo sabemos por 
aquellos mismos días en Valencia (IVARS, 1930, pp. 177, 185). Su co
nocimiento del sitio de Rodas hubo de ser indirecto, aunque no de 
r u m o r público sino de pr imera mano. Así lo exige la extraordina
r i a semejanza entre el relato novelesco y los hechos de Geoffroy de 
Thoisy , qu ien es - s e g ú n M a r i n e s c o - la figura histórica reflejada en 
aquellos capítulos del T i r a n t . L a información de M a r t o r e l l dimana
ría, pues, necesariamente, del informe (oral o escrito) de u n testigo 
presencial. 

E n t r e los muchos testigos que hubieran podido informar de viva 
voz a M a r t o r e l l , existe uno de l a mayor competencia, no sólo testigo 
sino actor y, además, amigo personal y conciudadano suyo: Jaume 
de Vi laragut 6 . S in embargo, más que al relato oral de Vi laragut o de 
cualquier otro testigo, Marinesco parece inclinarse a una fuente es
crita v nrecisamente borermona como información de Martorel l 
dada la sorprendente coincidencia, incluso en pequeños detalles, en¬

e L o s d o c u m e n t o s coetáneos p e r m i t e n a M A R I N E S C O esbozar u n a biograf ía 

d e este interesante personaje, h o m b r e m u y representat ivo de su época, de su 

t i e r r a y de su m a r . R e t e n g a m o s sólo u n a s fechas elocuentes: e n 1437 M a r t o r e l l 

l o p r o p o n e c o m o u n o de sus p a d r i n o s en e l desafio a J o a n de M o n t p a l a u ; en 

d i c i e m b r e de 1441 V i l a r a g u t c a p i t a n e a c u a t r o galeras contratadas p o r e l rey 

d e C h i p r e J u a n I I , p a r a c o m b a t i r a los genoveses de Famagosta ; a p r i n c i p i o s de 

1444, p o r c o n v e n i o c o n los cabal leros de R o d a s , ataca y c a p t u r a l a nave geno-

vesa D o r i a , cargada de t r i g o p a r a e l sultán de E g i p t o , o p e r a c i ó n que debía re

p o r t a r l e 10,000 ducados; a l finalizar e l v e r a n o d e l m i s m o a ñ o co labora c o n su 

nave e n l a defensa de l a Isla, j u n t o a las naves capitaneadas p o r T h o i s y . 
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tre l a empresa que M a r t o r e l l atribuye a T i r a n t en Rodas y la que 
en los mismos parajes había realizado Geoffroy de Thoisy, según 
las narraciones borgoñonas existentes. Éstas son dos, una anónima, 
y otra del cronista Jean de W a v r i n , tío del almirante W a l e r a n d de 
W a v r i n , que tenía bajo sus órdenes a T h o i s y 7 . 

A M A D O R D E L O S R Í O S (pp. 385-390), a l insistir en las obvias cua
lidades realistas de la novela, es el pr imero en relacionarla con la 
Crónica de Muntaner . " N a d a hay en este l i b r o de sobrenatural - d i 
c e - , que no pueda ser realizado por u n heroico caudi l lo y que no 
tuviera ya ejemplo y modelo en las regiones orientales, l levada a 
cabo l a expedición de catalanes y aragoneses". Es más, llega a atri
b u i r a M a r t o r e l l "e l intento de dar plaza en el mundo de la caba
llería a l a memoria de aquellas ínclitas proezas, intento que decide y 
determina el carácter de toda la novela". Para el crítico no hay du
da: Roger de F lor es el prototipo histórico de T i r a n t lo Blanc. 

C o n palabras más o menos elocuentes, pero todos con igual fir
meza de convicción, críticos y eruditos han sustentado l a misma tesis. 
C o n t r a ella arguye M A R I N E S C O , de manera documentada y bri l lante. 

E l apelativo de T i r a n t l o B l a n c ("el Blanco" , porque Blanca se 
l lamaba su madre, dice M a r t o r e l l , cap. 29) parece anodino y no 
había suscitado comentario alguno, hasta que Marinesco, a la vista 
de crónicas y documentos contemporáneos pone de relieve que l e 
B l a n c , B l a n c u s (acomodación de V l a c u s , V a l a c u s ) era el sobrenom
bre que el Occidente dio a l rumano J u a n H u n y a d i , voivoda de H u n 
gría, el más poderoso de los señores vecinos de los turcos y su más 
porfiado adversario. E n 1448, derrotando en aguas del D a n u b i o a la 
escuadra otomana, libró por unos años de su amenaza a Constanti-
nopla y a las islas del Archipiélago; pero descuella sobre todo su 
victoria de 1456, al mando de l a coalición cristiana, frente a las m u 
rallas de Belgrado. T r i u n f o tras del cual E u r o p a respiró, como si 
anunciara el menguante de la marea musulmana. E l día que l a no
ticia llegó a R o m a , 6 de agosto, C a l i x t o I I I - e l pr imer papa de la 
casa valenciana de los B o r j a - lo señaló con l a fiesta de la Transfi
guración y ordenó que fuera celebrado con regocijos públicos en 
L a la cristiandad. 

E l nombre del caudi l lo victorioso llenó las crónicas contempo
ráneas. E l borgoñón W a v r i n lo l l a m a "Messire Jehan de Hongnacy, 

* E n v e r d a d , n o p u e d e afirmarse q u e e l n o v e l i s t a v a l e n c i a n o t u v i e r a a l a 
v i s t a a l g u n a c o p i a d e l re lato de W a v r i n o d e o t r o semejante. M A R I N E S C O a d m i t e 
q u e p u d o conocer acaso relatos d e l p r o p i o T h o i s y o de compañeros suyos, sea 
e n l a m i s m a B o r g o ñ a , d o n d e n o f a l t a b a n artistas y cabal leros catalanes, sea e n l a 
corte n a p o l i t a n a d e l M a g n á n i m o , a d o n d e los b o r g o ñ o n e s l l e g a r o n después de 
l a e x p e d i c i ó n a R o d a s : prec isamente p o r los años 1444-46 ejercía c o m o secretario 
d e l R e y u n Francesc M a r t o r e l l . . . A fa l ta d e u n a p r u e b a concluyente , t a l vez 
i m p o s i b l e , los datos descubiertos y h á b i l m e n t e manejados p o r M a r i n e s c o cons
t i t u y e n u n a serie i m p r e s i o n a n t e de i n d i c i o s favorables a su tesis. 
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dit l e B l a n c c h e v a l i e r , mariscal d u royaume de H o n g r i e " , pero la 
mayoría de los otros escritores abrevia por el fácil atajo del apodo: 
M a t h i e u d'Escouchy y Jacques d u C l e r q lo l laman l e B l a n c ; Jean 
Chartier, c h e v a l i e r B l a n c ; Eneas Si lvio, Petrus N i g e r y Pietro R a n -
zano, B l a n c u s , B i a n c u s ; el embajador milanés en Venecia (1456), 
B l a n c o , etc. Así pasó de boca en boca, de galera a galera entre los mer
caderes, corsarios y piratas del Mediterráneo. L a distancia acrece la 
gloria. A l llegar a Cataluña, el caballero se convierte en conde y 
el conde en rey. C o m t e B l a n c lo l lama el D i e t a r i del anónimo va
lenciano, capellán del Magnánimo; r e i B l a n c el L l i b r e d e l e s s o l e m -
n i t a t s de Barcelona, en tanto que el M a n u a l d e n o v e l l s a r d i t s lo 
l lama simplemente l o B l a n c . ¿Será posible no convenir con M a r i 
nesco que M a r t o r e l l no halló para el héroe de su novela ningún 
sobrenombre más apropiado que el mismo del héroe contemporáneo, 
debelador de los turcos? 8 

Si es posible resumir en breves palabras u n estudio tan sugerente 
y tan denso - a l u c i n a n t e cabalgata histórica de personajes y de cro
nistas- , diremos que Marinesco presenta a T i r a n t lo Blanc como 
u n campeón calcado por M a r t o r e l l sobre modelos vivos de su época; 
en cuanto a Roger de F l o r , Marinesco se l i m i t a a " n o exc luir e l re
cuerdo de sus gestas". E n este último punto nos es preciso discrepar. 
M e j o r diríamos que l a figura novelesca de T i r a n t se inspira en la 
tradición histórica de Roger de F lor , y se enriquece y actualiza con 
rasgos personales - e l nombre y las a r m a s - del más reciente debe
lador de los turcos, cuya victoria de 1456 echó a vuelo las campanas 
en toda la cristiandad. 

Evidentemente, Roger de F l o r no es n i podía ser el modelo de 
T i r a n t en la expedición a Rodas, que él no realizó; pero en cuanto 
a la intervención en los asuntos del Imperio y de Constantinopla, 
bastará u n simple cotejo de los hechos: 1 ) Roger de F l o r parte de 
Sic i l ia para ponerse a l servicio del Emperador de Constantinopla, 
batido por los turcos: lo mismo hace T i r a n t ; 2 ) el rey de Sic i l ia 
pone a disposición de Roger diez galeras y dos "leños" dispuestos 
y aparejados. E l rey de S ic i l ia presta a T i r a n t once galeras bien pro
vistas; 3 ) el emperador y la gente de Constantinopla reciben con gran 
alegría a Roger y a los suyos; en cambio, hosti l idad abierta de los 
genoveses; envidia y malevolencia de los altos dignatarios: exacta
mente lo mismo ocurre a l a llegada de T i r a n t ; 4 ) Roger es inves
tido con la d ignidad de m e g a d u c (gran capitán o capitán mayor) del 
Imperio, cuyo símbolo es la verga o bastón de mando: la misma 

s E x i s t e además o t r a c o i n c i d e n c i a , n o menos s o r p r e n d e n t e . E n u n m o m e n t o 
d a d o , T i r a n t hace b o r d a r e n su b a n d e r a l a i m a g e n de u n cuervo , c o n l a d i v i s a 
A v i s m e a s e q u e r e m e , q u i a d e c a r n e m e a v e l a l i e n a ¡atiabo t e . Pues b i e n e l ave 
de T i r a n t ( " a v i s m e a " ) era l a p i e z a heráldica d e ' J u a n H u n y a d i , característica de 
sus armas f a m i l i a r e s y o r i g e n d e l s o b r e n o m b r e q u e l a h i s t o r i a h a d a d o a Matías 
C o r v i n o , e l h i j o de J u a n H u n y a d i , p r i m e r rey de l a n u e v a casa d e H u n g r í a . 
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dignidad de capitán mayor es conferida a T i r a n t ; el emperador le 
entrega el bastón de mando; 5 ) Roger es promovido de megaduc a 
césar, d ignidad vacante hacía cuatro siglos; el cargo de megaduc lo 
ocupa Berenguer d'Entenca: T i r a n t es nombrado césar; su cargo de 
capitán mayor pasa a Diafebus y, cautivo éste, a Hipólit; 6 ) Roger 
se casa con una sobrina del emperador A n d r o n i c o , hi ja del empera
dor de los búlgaros: T i r a n t se casa con la princesa Carmesina, hi ja 
y heredera del emperador; y ) Ferran d'Ahonés, nombrado almirante 
por Roger, se casa con una princesa bizantina: el marqués de L i -
cana, nombrado almirante por T i r a n t , se casa con una parienta del 
emperador; 8) X o r M i q u e l i , hi jo de A n d r o n i c o y asociado al trono, 
es hostil a Roger, que triunfó en el A r t a q u i , donde él había fraca
sado: el duque de Macedonia, " l o major due de tota la Grècia", es 
hostil a T i r a n t por su victoria sobre los turcos, que lo habían derro
tado a él, no lejos de Constantinopla; 9 ) Traic ión de X o r M i q u e l i , 
que hace asesinar a Roger en l a sobremesa de u n banquete: traición 
del duque de Macedonia, que en plena batalla atenta por la espalda 
contra T i r a n t , hiriéndole en el cuello; 1 0 ) Roger muere en A n d r i -
nópolis: en la misma c iudad cae mortalmente enfermo T i r a n t ; a l 
trasladarlo a la capital, fallece en el camino. 

N i n g u n o de estos diez puntos de coincidencia entre Roger y T i 
rant conviene a J u a n H u n y a d i , cuya actividad se desarrolló en la 
periferia del Imperio, con independencia de él, y lejos de la capital, 
en cuya v ida inter ior - m i l i t a r , política o cortesana- jamás , inter
vino. Es más. L a comparación demuestra también que no se trata 
de hechos conocidos sólo por tradición oral y, en consecuencia, más 
o menos deformados, sino de coincidencias tan precisas con la fuente 
histórica - l a Crónica de Ramón Muntaner , en este caso-, que exigen 
su conocimiento directo 9 . 

5. E l f o l k l o r e o r i e n t a l y la a m o r a l i d a d d e l " T i r a n t " 

Cada día se va ensanchando más el surco oriental en la novelís
tica neo-latina, desde que los críticos se han dado cuenta de que los 
caminos de aquella influencia no eran tanto los textos escritos cuanto 
la tradición oral . E n el medio Mediterráneo latino ambas c iv i l i -

s R e c o r d e m o s a este propósi to q u e e l a m p u r d a n é s M u n t a n e r , a l a b a n d o n a r 
sus empresas mediterráneas, se ret iró j u n t o a su esposa, a l a a lquer ía d e X i l v e l l a 
e n l a h u e r t a de V a l e n c i a , q u e allí escribió su Crónica y all í v i v i e r o n sus i n m e 
diatos descendientes. R e c o r d e m o s t a m b i é n que l a m e m o r i a de M u n t a n e r y e l 
texto de su o b r a p e r m a n e c í a n v ivos e n l a V a l e n c i a d e l siglo x v i , d o n d e se i m 
p r i m i ó p o r p r i m e r a vez l a Crónica (1535), y q u e en e l x v n e l v a l e n c i a n o F r a n 
cisco de M o n e a d a l a t r a d u j o e n su clásica Expedición d e c a t a l a n e s y a r a g o n e s e s 
a O r i e n t e c o n t r a t u r c o s y g r i e g o s (1623). ¿Qué de e x t r a ñ o , pues, que e n el si
g lo x v e l v a l e n c i a n o M a r t o r e l l c o n o c i e r a l a Crónica de M u n t a n e r ? S o r p r e n d e n t e , 
apenas c o n c e b i b l e , sería l o c o n t r a r i o . 
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zaciones, oriental y occidental, convivían no ya yuxtapuestas sino 
entremezcladas. Los mudéjares, los moriscos, las tropas mercenarias, 
los viajeros y el constante trasiego de los cautivos de guerra y de las 
chusmas de galeotes transmitían de viva voz, convertidas ya en ele
mentos folklóricos, las narraciones novelescas. N o se trata, claro está, 
de la transmisión y l a influencia de formas propiamente literarias o 
estilísticas, sino de argumentos y de "situaciones". E n l a curiosísima 
novela catalana l lamada H i s t o r i a d e J a c o b Xalabín (cuyo héroe es 
hi jo del sultán M u r a t I), l a perspicacia y la vasta erudición de B O 
N I L L A Y S A N M A R T Í N (p. 579) descubrió como fuente la historia de 
Qamar-al-Zaman y la princesa Badur, " l a l u n a más bel la entre todas 
las lunas", contenida en las M i l y u n a n o c h e s (noches 170-236); y 
a esta fuente pudo añadir Sigfried B O S C H (p. 3) parte de l a historia 
de Baybars y de los capitanes de policía (noche 952). 

A r m a d o con tales precedentes, el mismo B O S C H ha señalado como 
una de las fuentes novelescas del T i r a n t - a b r i e n d o así nuevas pers
pect ivas- la historia del rey Ornar al-Na'man (noches 44-145). Sor
prenden y no parece puedan ser fortuitas las analogías que Bosch 
señala (p. 31) entre aquella historia y el tema Tirant-Carmesina; 
pero por encima y por debajo de todas las analogías de peripe
cias novelescas está el ambiente general, el aire, por decir lo así, 
que se respira en la obra. Las M i l y u n a n o c h e s t ienen u n carácter 
b ien definido, muy diferente del de aquella otra novelística oriental 
que se refleja, por ejemplo, en Pedro Alfonso o en J u a n M a n u e l . 
Esta l i teratura tiene u n objeto moral , mientras aquel la otra se pro
pone simplemente divertir . 

E l traductor de las M i l y u n a n o c h e s , J . C. Mardrus , escribe: "Los 
árabes dan a las cosas su nombre, no encuentran condenable lo que 
es natural n i licenciosa su expresión [ . . . ] ; ven todas las cosas bajo 
su aspecto hilarante; su sentido erótico sólo conduce a l a alegría. 
Ríen de todo corazón allí donde u n puritano se llamaría a escán
dalo". Estos conceptos convienen perfectamente a l a obra de M a r -
torell , sobre todo aquello de los puritanos (nadie, en efecto, menos 
puritano que él). C o m o ya afirmó M E N É N D E Z P E L A Y O (p. 256), el 
T i r a n t cambia radicalmente el concepto del amor, se aleja en abso
luto de la idea europea del amor caballeresco. Es de u n "realismo", 
si cabe la palabra, enteramente árabe. Más que i n m o r a l , como sue
le llamársele, se nos presenta amoral por completo. C l i m a amoral 
el suyo, como lo es, para nosotros, el de las M i l y u n a n o c h e s . Para 
Bosch, el T i r a n t "trata del problema sexual con u n a natural idad 
absoluta". M e j o r sería, creo yo, no hablar de " p r o b l e m a " : el ins
t into sexual se manifiesta sin inhibición n i freno de n i n g u n a clase 1 0 . 

10 S i es v e r d a d , c o m o l o a f i r m a t a m b i é n e l arabista M a r d r u s y l o r e c u e r d a 
B O S C H , q u e " l a l i t e r a t u r a árabe i g n o r a to ta lmente este p r o d u c t o odioso d e l a 
vejez e s p i r i t u a l : l a i n t e n c i ó n pornográf ica" , ¿cabría d e c i r o t r o t a n t o de l a o b r a 
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6. M a r t o r e l l y G a l b a 

E l colofón de l a edición princeps del T i r a n t l o B l a n c está re
dactado en términos que plantean a los críticos u n problema difí
c i l -acaso i m p o s i b l e - de resolver. Dice: "Ací fineix lo l l ibre del 
valerós e estrenu cavalier T i r a n t lo Blanc [. . .] traduit [.. .] per lo 
magnifie e virtuós cavalier Mossèn Joanot M a r t o r e l l , lo quai , per 
mort sua, no en pogué acabar de traduir sinó les tres parts. L a 
quarta part, que és la fi del l l ibre , és estada traduïda a pregàries de 
la molt noble senyora Doña Isabel de Loris , per lo magnifie cavalier 
Mossèn M a r t i de G a l b a " . 

M E N É N D E Z P E L A Y O , admitiendo como hemos visto que M a r t o r e l l 
escribió en portugués y luego tradujo al catalán, no se contradice 
al dejar sentado que l a obra pertenece íntegramente a M a r t o r e l l y 
que G a l b a tradujo l a cuarta y última parte - o sea, la aventura de 
Berbería con el breve regreso a Constantinopla. Pero cuando sa
bemos que lo de "traducción" es u n simple lugar común del género 
y que M a r t o r e l l escribió el T i r a n t directamente en lengua catala
na, hemos de entender por las palabras transcritas que, habiendo 
dejado M a r t o r e l l inconclusa su novela, G a l b a la continuó hasta dar
le fin. Es decir, que G a l b a se declara coautor del T i r a n t y se atri
buye su última cuarta parte. Así lo consigna claramente la portada 
de la edición Agui ló (1873-1905): " L i b r e del. . . cavalier T i r a n t lo 
Blanc, scrites les tres quartes parts per. . . mossèn Johanot Marto
re l l , e . . . acabada la quarta. . . per mossèn M a r t i Johan de G a l b a " . 

E l texto catalán no señala externamente n i n g u n a división en 
partes, pero ésta es tan evidente por l a materia, que l a traducción 
de V a l l a d o l i d aparece repartida en cuatro l ibros, los cuales contie
nen respectivamente los hechos de Inglaterra, de Sic i l ia y Rodas, 
del Imperio de Constantinopla, y de la Berbería (con su rápido final 
en Constantinopla). C O R O M I N A S considera como u n epílogo a la cuar
ta parte l a narración que comienza en el capítulo 414 (la aventura 
de Spercius) mejor que en el cap. 430 (llegada a Constantinopla). 

¿Exageró G a l b a - o quien fuera el responsable del colofón, pues
to que él había fallecido siete meses antes de tirarse el último pliego 
de la obra? T a l es el problema. 

Los documentos publicados por M A R T Í N E Z Y M A R T Í N E Z prueban 

d e M a r t o r e l l ? E l h o m b r e m e d i t e r r á n e o de l a segunda m i t a d d e l siglo xv , here
d e r o de u n a t a n d i l a t a d a y c o n t r a d i c t o r i a e x p e r i e n c i a histórica, ¿estaría abso
l u t a m e n t e l i b r e d e "vejez e s p i r i t u a l " ? N e g a r s istemáticamente l a picardía, e l 
e r o t i s m o (por n o d e c i r también l a pornograf ía) e n m u c h o s pasajes d e l T i r a n t 
sería u n a posic ión t a n i n g e n u a , o acaso t a n rebuscada, c o m o l a de V A E T H , q u i e n 
ve e n los pasajes más crudos de M a r t o r e l l u n a i n t e n c i ó n m o r a l i z a d o r a . P e r o n o 
hay d u d a f a u n escenas q u e - d e s p u é s de l a R e f o r m a , l a C o n t r a r r e f o r m a y e l 
" t a r t u f i s m o " - nos p a r e c e n escabrosas, más t i e n e n de amorales q u e de i n m o r a l e s . 
E n t o d o caso, a sus detractores podr ía repet ir les M a r t o r e l l l a d i v i s a de l a O r d e n 
cuya f u n d a c i ó n describe: " H o n n i s o i t q u i m a l y p e n s e " . 
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que G a l b a dispuso la edición y cuidó de el la hasta su muerte. Es 
más, en el inventario de sus l ibros constan dos manuscritos del T i 
ran*, u n o de ellos preparado para l a imprenta y en poder de los 
impresores. E l otro, conservado en la casa de Galba, contendría se
guramente el texto genuino de M a r t o r e l l . 

N o hay acuerdo entre los críticos para del imitar y valorar l a 
parte que en el texto editado corresponde a la intervención de 
G a l b a . M A R T Í N E Z , V A E T H y G I V A N E L (1920-21) l a m i n i m i z a n en 

grado extremo: según ellos G a l b a se limitó a preparar y corregir la 
edición y a poner rúbricas a los capítulos. 

A l g o ha dicho, y en buena parte acertado, J . M . C A P D E V I L A , des
graciadamente sin avalar sus afirmaciones con ejemplos exhaustivos 
- p u e s en una obra de la magnitud del T i r a n t , el estilo y el lenguaje 
del autor pueden i r evolucionando. E N T W I S T L E , que en 1927 atr ibu
ye a G a l b a en firme u n grupo de tres capítulos sin negar l a posibi
l i d a d de otros, en 1949-50 estima que " l a campaña de África, en su 
conjunto [ . . . ] , puede representar l a c u a r t a p a r t e de Galba, si su
ponemos que él trabajó en el mismo sentido que M a r t o r e l l [ . . . ] . 
L a m u y breve v ida m a t r i m o n i a l de T i r a n t y Carmesina ha de perte
necer a Martore l l , puesto que está modelada sobre los cincuenta 
días de G u y de W a r e w i c , pero que el amor haya de terminar inme
diatamente en muerte es una convención de finales del x v y p r i n 
cipios de l x v i (p. 163). 

E n la medida de lo posible, mucho había de aclarar la cuestión 
u n estudio lexicológico y lingüístico llevado a fondo. E l p r i m e r paso 
firme, aunque en u n aspecto único y m u y concreto, para indiv idua
l izar la parte correspondiente a G a l b a en el conjunto del T i r a n t , lo 
dio M O L L (1933), al señalar cómo desde el capítulo 319 desaparecen 
los refranes, que tan repetidas veces colorean los capítulos anterio
res. Pero es R I Q U E R (1947) q u i e n ha planteado la solución en sus 
verdaderos términos a l señalar u n carácter p r o g r e s i v o a la interven
ción de Galba. Según R i q u e r , G a l b a preparó para la imprenta los 
originales de M a r t o r e l l a part ir del capítulo 349 (tal vez escribiendo 
las rúbricas de los capítulos), y suya es la responsabilidad de l a obra 
desde e l capítulo 416, si b i e n no dejó de aprovechar páginas escritas 
por el propio autor, como los capítulos 431 a 4 3 9 - R i q u e r llega a 
esta conclusión fundándose en diversos criterios discriminatorios, 
no todos del mismo peso y vo lumen, y hasta alguno de ellos discu
t ible , pero todos coadyuvantes. Dámaso A L O N S O (p. 179, nota) se 
adhiere en p r i n c i p i o a las conclusiones de R i q u e r , pero dejando la 
cuestión como vaga y dudosa. 

U n estudio detallado del texto permite a C O R O M I N A S señalar las 
fórmulas habituales del estilo de G a l b a : costumbre de anteponer a l 
sustantivo, de manera constante, los epítetos y aun los adjetivos atri
butivos; abuso del hipérbaton, de manera que el verbo se l leva al 
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final de la frase; acumulación consecutiva de adjetivos; lenguaje 
enfático y declamatorio; ciertas singularidades léxicas; intempestivo 
alarde de erudición. Estos rasgos característicos se concentran y acu
m u l a n en la mayoría de los capítulos "africanos" -especialmente en 
los discursos y razonamientos, que tanto a b u n d a n - , pero no apare
cen sino en forma muy esporádica en l a parte tercera, y nunca en 
las dos anteriores. 

O t r o hecho aducido por C O R O M I N A S (p. 176) constituye, en m i 
concepto, la prueba más concluyeme de la intrusión de G a l b a : la 
discontinuidad en el carácter de los personajes. Así, la doncella Plaer-
demavida, sin duda l a más bel la y humana creación de M a r t o r e l l , 
"de frase alada y popular" , graciosa, pizpireta y procaz, "se marchi
ta entre las manos crueles" de Galba, convertida en una bachil lera 
razonadora, pedante y enojosa, hasta que "a lo último reaparece para 
preparar el final tr iunfo amoroso de T i r a n t , para el cual muestra de 
nuevo toda su graciosa y despreocupada travesura, revelándonos la 
p l u m a del gran autor del l i b r o " (pp. 175-176). Semejante me parece 
el caso de Hipólit: G a l b a lo presenta como u n ambicioso, i n t r i 
gante y descastado, que se alegra de la muerte de T i r a n t (cap. 479), 
cuando, en la p l u m a de M a r t o r e l l , fue siempre su amigo y compa
ñero entusiasta, leal y agradecido. 

Pese a los estudios de M A R T Í N E Z Y M A R T Í N E Z , poco sabemos de la 
v ida de Martí Joan de G a l b a : era valenciano; en 1457 e s t a b a casado; 
murió el 27 de a b r i l de 1490, unos meses antes de terminarse la i m 
presión del T i r a n t l o B l a n c . D e sus actividades literarias, si las tuvo, 
nada conocemos 1 1 , y esto complica singularmente el problema de su 
intervención en el texto de aquella obra; carecemos de documentos 
en que identificar su estilo. 

G a l b a es u n hombre de lecturas, erudito y pedante, amigo de la 
oratoria, s in la imaginación creadora de M a r t o r e l l , y - q u i z á por ello 
m i s m o - cuidadoso de l a exactitud en los detalles. E l estudio que 
hace M A R I N E S C O (pp. 183-194) de la topografía del T i r a n t pone de 
manifiesto que si algunos de los nombres de países y de ciudades pa
recen hijos de l a fantasía, en su mayor parte responden a l a realidad 

11 E n a q u e l l a V a l e n c i a de l a segunda m i t a d d e l C u a t r o c i e n t o s , de v i d a l i 
t e r a r i a t a n intensa , a b u n d a n t e e n " p e ñ a s " l i terar ias , pródiga e n certámenes, y 
cuyas prensas (desde 1474) tantos l i b r o s catalanes e d i t a r o n , así en prosa c o m o en 
verso, sorprende q u e d e l escritor M a r t í J o a n de G a l b a sólo nos h a b l e e l colofón 
de u n a o b r a ajena. E n t r e sus c o n c i u d a d a n o s h a b í a profesionales de las letras, 
c o m o e l v a r i a d o y fecundís imo J o a n R o i c de C o r e l l a ; había t a m b i é n caballeros 
y h o m b r e s de estudio c o n vocac ión l i t e r a r i a , c o m o J o a n o t M a r t o r e l l o e l médico 
J a u m e R o i g . Él , G a l b a , n o era n i l o u n o n i l o otro , s ino u n escri tor ocas ional . 
Y a en e d a d m u y m a d u r a , p o r e l deseo de c o m p l a c e r a u n a d a m a , c o r t a su p l u m a 
y, escr ib iendo, t o m a gusto e n escr ib ir . Y de l a d a m a , Isabel de L o r i e , que lanzó 
a G a l b a a l c a m p o de l a a c t i v i d a d l i t e r a r i a , apenas sabemos n a d a . U n d o c u m e n t o 
p u b l i c a d o p o r G U T I É R R E Z D E L C A Ñ O (p. 263) l a sitúa e n V a l e n c i a e l d í a 6 de fe
b r e r o de 1481. 
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contemporánea o a u n pasado histórico. Esta distinción viene a co
rresponder a la dual idad de autores. " S i la toponimia bizantina de 
M a r t o r e l l -observa C O R O M I N A S - es escasísima y fantástica (Sant 
J o r d i , B e l l p u i g , Malveí, etc.), la de Galba, abundante y precisa, com
prende enumeraciones completas de las islas del Archipiélago y de 
las provincias balcánicas y anatolias (cap. 465), variantes fonéticas 
vivas y auténticas del nombre de remotas tribus turcas ( P i n c h e n a y s , 
P e t x e n e g s ) ; G a l i p o l y Andrinópol aparecen por pr imera vez en la 
novela" (p. 177). 

N o hemos de suponer, por ello, que G a l b a conociera esas tierras 
mejor que M a r t o r e l l . Pero éste es u n imaginativo: lo que no sabe, 
lo crea. Aquél es u n erudito: se documenta. Echaría mano de los 
portulanes, de algún m a p a m u n d i emparentado con la famosa C a r t a 
c a t a l a n a de Jafuda Cresques (1375); conocería los V i a j e s de Mande-
vi l le , tal vez los de Marco Polo, traducidos a l catalán en el siglo x i v . 
M A R I N E S C O (p. 194) se pregunta si, por l a topografía del As ia M a 
yor, no hay en el T i r a n t algún recuerdo de la epopeya de Alejandro 
M a g n o 1 2 . 

E n t r e las fuentes del T i r a n t se ha citado a Joan R o i c de Corel la . 
Fue M I Q U E L 1 P L A N A S el pr imero en señalar que los tres versos del 
epitafio de Carmesina y T i r a n t son los mismos que pone Core l la en 
su H i s t o r i a d e Leánder i H e r o sobre la tumba de estos dos amantes. 
Más tarde, V E N D R E L L (p. 587) y M O L L (1934, p. 181) señalan que 
T i r a n t replica a Maragdina (cap. 323) valiéndose de una frase de 
C o r e l l a , en su D e b a t e p i s t o l a r con el príncipe Carlos de Viana. R i -
Q U E R (1949) ha ido más allá, poniendo en evidencia que las palabras 
de Carmesina (cap. 473) sobre el cadáver de T i r a n t son las mismas 
de l a H e r o de Core l la antes de lanzarse al abismo por la muerte de 
Leandro. E n vista de todo ello, R i q u e r asegura el plagio hecho a 
C o r e l l a en el T i r a n t . 

Pero aquí se interfiere también l a dual idad de autores. Los ca
pítulos 323 y 485. perteneciente aquél a l a aventura berberisca y 
éste a lo que podríamos l lamar l a "prolongación del epílogo", cuen
tan entre los atribuidos fundadamente a Galba . A q u í el plagio a 
C o r e l l a nada tiene de objetable. O t r o es el caso del cap. 473, que 
todos los críticos están contestes en a t r i b u i r a M a r t o r e l l . Ignoramos, 
por desgracia, la fecha exacta del Leánder i H e r o , pero dado que su 
autor era unos tres lustros más joven que M a r t o r e l l , objeta C O R O -
M I N A S (p. 180, nota 12) la veros imi l i tud de que u n gran prosista como 
M a r t o r e l l copiara la obra de u n escritor novel. A Corominas le pa
rece que el plagio - y a que el plagio es indudable, por la longi tud 
de los textos coincidentes- fue en sentido inverso: Corel la sería el 
plagiario de M a r t o r e l l . 

12 B u e n o será a este propós i to r e m e m o r a r l a versión cata lana de Q u i n t o 
C u r c i o p o r L l u í s de F e n o l l e t , i n c u n a b l e barce lonés de 1481. 
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Esto parece lo más verosímil, tanto desde el punto de vista crono
lógico como bajo el aspecto l i terario. L a obra de Corel la es u n a deri
vación de los relatos medievales inspirados en las H e r o i d a s de O v i 
dio , donde la protagonista, sin decir palabra, se precipita de lo alto 
de l a torre al ver el cuerpo de su Leandro lanzado a la playa por las 
olas. Poner en boca de H e r o los lamentos de Carmesina sobre el ca
dáver de T i r a n t sin duda podía haber tentado el gusto trágico y 
retórico de Roiç de Corel la . Curioso flujo y reflujo de influencias: 
u n capítulo del T i r a n t de M a r t o r e l l (el 473) sería plagiado por Co
rel la en su Leànder i H e r o , mientras que G a l b a llevaría el final de 
esta narración al T i r a n t (cap. 485), en el epitafio de los dos amantes. 

Si alguna casualidad no hace conocer la fecha exacta de l a obra 
de Core l la , serán necesarios estudios estilísticos muy afinados para 
resolver la cuestión de p r i o r i d a d entre M a r t o r e l l y Corel la . Cabría, 
sin embargo, preguntar si este d i lema es insoslayable. E l hecho de 
que M a r t o r e l l no copiara a l j o v e n C o r e l l a ¿implica necesariamente 
que éste copiara a aquél? L a copia, en todo caso, hubo de tomarse 
de u n manuscrito del genuino T i r a n t de M a r t o r e l l , pues el T i r a n t 
impreso, manoseado por Galba, es posterior al Leànder i H e r o , del 
cual plagia los versos epitáficos. U n a tercera hipótesis resolvería 
el d i lema, superándolo: que M a r t o r e l l y Core l la hubieran bebido 
en u n a misma fuente aquella "lamentación dolorosa" que ponen en 
boca, respectivamente, de Carmesina y de H e r o . Hipótesis arries
gada, mientras no sospechemos cuál pueda haber sido esa fuente. 

A d m i t i d o el hecho de l a colaboración de G a l b a 1 3 , resta precisar, 
en lo posible, su forma y su alcance. Si M a r t o r e l l dejó inconcluso 
su T i r a n t , la intervención de G a l b a sería para terminarlo; pero si 
la novela estaba ya terminada, G a l b a no hizo sino alargar y compl i 
car su última parte. E n l a hipótesis de R I Q U E R y, hasta donde puede 
afirmarse, de M E N É N D E Z P E L A Y O , M a r t o r e l l dejó inconcluso el texto 
catalán de su novela (a part ir del capítulo 416 o del 300), aunque 
tenía escritos algunos capítulos finales, y G a l b a lo continuó, desbor
dándose desmesuradamente en l a aventura de Berbería, pero apro
vechando los últimos capítulos, obra de M a r t o r e l l . 

E n cambio, la idea del alargamiento de la última parte del T i 
r a n t por G a l b a es la que sostiene C O R O M I N A S , no sin algunas salve
dades, pues opina que M a r t o r e l l había dejado "prácticamente" lista 

« A n t e s de los estudios de R i q u e r y de C o r o m i n a s , dos o p i n i o n e s se b a l a n 
c e a b a n sobre e l p o s i b l e carácter de l a i n t e r v e n c i ó n de G a l b a . O se deduc ía d e l 
c o l o f ó n q u e G a l b a era a u t o r d e l a c u a r t a parte de l a n o v e l a , o b i e n se suponía 
q u e ese texto a b u l t a b a l a v e r d a d , y q u e G a l b a se l imitó a los consabidos reto
ques y a redactar , n o s iempre acertadamente , las rúbricas de los capítulos. P e r o 
desde' q u e se h a n r e v e l a d o d i ferenc ias e n e l léxico, en e l est i lo y hasta e n l a 
caracterización de los personajes, y además estas di ferencias se h a n p o d i d o lo
ca l i zar todas e n e l m i s m o g r u p o d e capítulos , l a d u a l i d a d de autores parece 
i n d u d a b l e . 
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su novela, aunque tal vez le quedaran por escribir algunos capítulos. 
Para Corominas, tanto la aventura africana como el epílogo en Cons-
tant inopla serían brevísimos en el texto de M a r t o r e l l . Aquélla se re
duciría casi a los capítulos 299-308 (los 302-307, más breves que hoy), 
donde T i r a n t se gana la amistad de los reyes de Tremecén y de Et io
pía, y así se proporcionaría los medios de rescatar a Constantinopla. 
A lgún fragmento de enlace pudo dejarlo M a r t o r e l l s in escribir, o 
pudo G a l b a escamotearlo al cambiar el p lan general. C o n la ayuda 
de los reyes africanos, T i r a n t volvería en seguida a Grecia, para l i 
bertar a l Emperador, tr iunfar del pudor de Carmesina, y caer i n 
mediatamente herido de súbita enfermedad. L a novela acabaría allí, 
con las lágrimas extremas de Carmesina (p. 179). T o d o lo demás 
sería añadidura de Galba. T a l es, en síntesis, la hipótesis de Co
rominas. 

L o más verosímil, a m i ju ic io , es que M a r t o r e l l dejó terminada 
su obra a l m o r i r (después de 1470), y que años más tarde Galba, tal 
vez a-ruegos de Isabel de Loriç - q u e gustó de las aventuras de T i 
rant, pero le supieron a p o c o - , metió una cuña de nuevas aventuras 
y peripecias, con lo cual satisfacía los deseos de la dama y, last b u t 
n o t l e a s t , compartiría la g lor ia l i teraria de M a r t o r e l l . L a aportación 
de G a l b a se sitúa, naturalmente, donde el colofón mismo lo indica, 
en la última cuarta parte de la obra: aquella que contiene las aven
turas más inverosímiles y el único episodio maravilloso: el del ca
ballero Spercius y el dragón de Cos. Esa parte, y sólo ésa, forma en 
su conjunto una digresión innecesaria; su ausencia en nada perju
dicaría. Son los 115 capítulos de T i r a n t en el Norte de África. 

D e l i m i t a r exactamente dónde empieza y dónde termina la inter
vención de Galba, es imposible. A l i n t r o d u c i r su cuña, Galba tuvo 
necesidad de modificar varios capítulos del T i r a n t , pues unos que
daban separados de su continuación y otros de sus antecedentes. Ade
más, puestas ya sus pecadoras manos en el texto de Martore l l , grande 
h u b o de ser la tentación de extender el manoseo a capítulos donde 
era innecesario; pudo también G a l b a insertar dentro de s u t e x t o , 
en todo o en parte, capítulos de M a r t o r e l l que había desplazado. 

Stento no compartir la idea de Corominas de que el T i r a n t de 
M a r t o r e l l se terminara en aquella magnífica apoteosis de dolor, al 
pronto contenida, para desbordarse luego en amargas lágrimas y no
bilísima retórica. N o . M a r t o r e l l no era u n poeta trágico, sino u n 
novelista que se fingía historiador, y no podía terminar su historia 
de T i r a n t dejándolo yacente en una cámara del Palacio imperia l . 
P o r otra parte, hombre de su t iempo, no contemplaba la muerte 
desde u n punto de m i r a exclusivamente estético. Seguro que M a r 
torel l había escrito algunos otros capítulos finales; seguro también 
que no eran n i tantos n i tan frondosos como nos los legó la intrusión 
de G a l b a . 
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Pero en fin, tampoco sería lícito considerar a G a l b a como " e l 
v i l l a n o " de la fábula, y cargar a su cuenta todo lo que en el T i r a n t 
no hallamos de nuestro agrado. Las cartas de desafío de Joanot M a r -
torel l , conservadas en el ms. 7811 de l a B. N . M . , nos muestran que 
él también sucumbió a los excesos retóricos y a la inflación verbal . 
E l límite entre la obra genuina de M a r t o r e l l y la de su entrometido 
"colaborador" sólo podría conocerse si el azar pusiera en nuestras 
manos el manuscrito del T i r a n t " n o preparado para la imprenta" , 
que existía en la biblioteca de Galba . N a d a permite esperarlo. 

7. L o q u e es y l o q u e n o es e l " T i r a n t " 

A través de los estudios y aportaciones sobre aspectos concretos 
del T i r a n t , se han ido precisando sus características positivas y ne
gativas: lo que es y lo que no es la novela de M a r t o r e l l . 

Obviamente el T i r a n t l o B l a n c puede calificarse, en su conjunto, 
de novela biográfica, pues sigue paso a paso la v ida de su héroe, 
desde que, doncel sin nombre n i empresa, se dirige a las fiestas con
vocadas por el rey de Inglaterra, hasta que, debelador de los turcos, 
muere en plena gloria, césar y heredero del Imperio bizantino. Este 
carácter biográfico forma la u n i d a d del T i r a n t ; sin él, deja de ser 
u n a obra y se fragmenta en narraciones yuxtapuestas: u n doctr inal 
de caballería, que es el G u i l l e m d e Vàroic (caps. 1-39), las aventu
ras de caballeros andantes en l a corte de Inglaterra (caps. 40-97), el 
asedio de Rodas, con el i n t e r m e z z o cómico de Sic i l ia (caps. 98-114), 
y en fin, dentro del marco general de la defensa de Constantinopla, 
la novela propiamente dicha, con sus intrigas y sus personajes b i e n 
caracterizados (caps. 115-298, 414-487); aún en esta parte se destacan 
el desmesurado episodio de Berbería (caps. 299-413) y el más ágil 
y breve de la Emperatriz e Hipôlit (caps. 248-249, 255-264, 481-484). 

N o v e l a biográfica. Pero ¿qué clase de novela biográfica? L a v ida 
de u n caballero ¿será necesariamente u n l i b r o de caballerías? A n t e 
todo, salvando los primeros capítulos y algún episodio aislado, en el 
resto de la novela de M a r t o r e l l no se trata de batallas singulares de 
caballeros andantes, sino de guerras entre ejércitos y de vida pala
ciega. Pero además, tampoco el ambiente de la obra entra en los 
cánones de los l ibros de caballerías. Para ello, al T i r a n t le falta y 
le sobra. L e falta la presencia de lo maravilloso, de lo inverosímil: 
no es u n l i b r o l leno de monstruos, de magos y de hadas, de hechice
rías y encantamientos, no despliega una acción descabellada en tie
rras imaginarias y por mares de fantasía. A l contrario, le sobra 
veros imi l i tud, realismo geográfico, social, histórico, y, sobre todo, las 
dimensiones del héroe son humanas, nunca sobrehumanas. T i r a n t 
vence en las batallas singulares, porque tiene "més alé" (más resue
llo) que el adversario, y en las batallas campales porque su ejército 
está mejor armado y posee caballos mejores y mejor protegidos 
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(cap. 340). N o hay duda que el tono de la novela "es muy distinto 
del de los l ibros de caballerías de b u e n a f e " , dice gráficamente R U B I O 
B A L A G U E R (p. 862). Para tener aquel tono, le sobra su humorismo, 
o mejor, su comicidad. 

E l maestro R U B I O Y L L U C H lo definió, con palabra justa, "histo
ria caballeresca más que l i b r o de caballerías". E n verdad, desde que 
el joven caballero T i r a n t lo Blanc y sus familiares de Rocasalada 
entran en el Mediterráneo r u m b o a Levante - e n Sic i l ia , en Rodas, 
en Berbería y en el Imperio b i z a n t i n o - , el T i r a n t se convierte en 
u n " l i b r o de aventuras": aventuras de guerra y de amor. 

Deslumhrado tal vez por los rasgos humorísticos, por las pince
ladas cómicas que no tardan en aparecer en el T i r a n t y van en pro
gresivo aumento, W A R R E N (p. 175) juzga l a novela como una parodia 
deliberada de los l ibros de caballerías. Afirmación que parece ana
cronismo. A l empezar el siglo x v n , la epidemia l i teraria y social de 
los " l ibros de caballerías" justifica l a "grande y humana sátira" de 
Cervantes ( M E N É N D E Z P E L A Y O ) ; antes, entrado el segundo cuarto del 
siglo x v i , la difusión que la imprenta había dado ya a aquel género 
de l ibros explica l a fina ironía de Ariosto y los trazos caricaturescos 
de Rabelais y de Folengo. Pero M a r t o r e l l , por los años de 1460, no 
podía parodiar u n género l i terario todavía en ciernes, por no decir 
inexistente; n i podía tampoco r id icu l izar l a caballería misma, él que 
tanto se esforzaba -arriesgándose al r i d í c u l o - en mantener en su 
v ida personal los prejuicios tradicionales del honor caballeresco. 

E l T i r a n t no es una sátira n i una parodia, porque no es u n l i b r o 
de tesis; pero hay en él abundantes rasgos de sátira y de parodia. 
Rasgos - i m p o r t a s u b r a y a r - que no se contraen, n i mucho menos, 
a las aventuras caballerescas, sino que se extienden a los más diver
sos aspectos de la v ida social y aun de las creencias. Para explicarse 
de dónde pudo venir a M a r t o r e l l el empeño en caricaturizar, R U B I O 
B A L A G U E R (p. 863) hace hincapié en su condición social de "caballe
ro aburguesado", que cuando sitúa a sus personajes en u n plano más 
humano que el del decorativismo caballeresco, parece incapaz de re
tratar otro ambiente que el de la Valenc ia alegre y sensual de su 
tiempo. E n realidad, el T i r a n t es una obra despreocupada, presta 
siempre a aprovechar, y a provocar, para sonrisa o para carcajada, 
cualquier situación r id icu la . Pero G U T I É R R E Z D E L C A Ñ O , al hablar 
de "los nombres de los personajes, casi todos grotescos", y de " l a 
h i lar idad constante del lector", hace a su vez u n a caricatura del T i 
r a n t , i n v o l u n t a r i a acaso, pero enteramente gratuita. También se ha 
hablado de "imaginación paradójica y grotesca". Sería excesivo y 
sería o lv idar el rasgo predominante de l a novela de M a r t o r e l l : su 
detallismo, su verismo realista. 

Si T i r a n t l o B l a n c es, por su argumento, u n a novela biográfica, 

por su desarrollo nos parece una novela de costumbres caballeres-
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cas, asentada firmemente en l a v ida contemporánea. Así la obra de 
M a r t o r e l l adquiere el valor de u n testimonio histórico, relativo no a 
hechos determinados n i a personajes concretos, sino al ambiente ge
neral de la v ida mediterránea en l a segunda m i t a d del siglo xv, entre 
la agonía de Constantinopla y las esperanzas y los fracasos de re
conquista. 

Pese a su relieve singular, el T i r a n t l o B l a n c forma u n grupo 
b i e n definido con otra novela caballeresca catalana, el C u r i a l e G u e l ¬
fa. Coetáneas, pero animada ésta por u n espíritu más tradicional de 
la caballería, tienen de común: recoger l a influencia de las narra
ciones bretonas de aventuras y de la novela sentimental italiana; 
amputar a aquéllas de sus inverosímiles fantasías y a ésta de su l lo
r iqueo sentimental; fundir tan diversos elementos en el crisol de la 
historia nacional y contemporánea; y crear, así, u n a forma de no
vela más compleja y también más cercana a l a realidad de la v ida 
- i n c l u s o de l a v ida caballeresca-. Pero aun formando la unidad que 
señalamos, el C u r i a l e G u e l f a , cuyo héroe es u n caballero andante, 
es u n a novela medieval, mientras que el T i r a n t l o B l a n c , cuyo héroe 
pasa de caballero andante a capitán de grandes ejércitos, es ya " u n a 
novela moderna", como la l lama Dámaso A L O N S O en u n luminoso 
estudio. Novela donde " c o i n c i d e n " el idealismo y el positivismo que 
lucharán en el Q u i j o t e ; ante l a cual l a novela sentimental represen
ta u n retroceso. Alonso ve en M a r t o r e l l mucho de innovador, de 
revolucionario casi. L a i n m o r a l i d a d del T i r a n t le parece u n hecho 
estético nuevo; su realismo vitalista es también u n hecho nuevo; 
en fin, " p o r pr imera vez en la novela m u n d i a l - o b s e r v a - la uti l iza
ción mecánica por el h o m o f a b e r de los elementos de la naturaleza 
es u n modo casi constante de acción". P o r todo ello, juzga el T i r a n t 
" l a mejor novela del siglo x v " (p. 185-190). G I L Í G A Y A (1959, pp. 47¬
50) señala como eje de l a " m o d e r n i d a d " del T i r a n t el reflejar la 
atmósfera de la naciente burguesía, y añade a esta valoración de 
alcance general otra muy específica, pero íntimamente ligada a ella. 
L a novela de M a r t o r e l l es u n clásico de l a l i teratura catalana, por
que contiene elementos artísticos, temas y actitudes que hablan a 
los catalanes de hoy como hablaban a los de últimos del siglo xv. 

P o r ello T i r a n t l o B l a n c , a l c u m p l i r su q u i n t o centenario, con
tinúa siendo, como lo llamó Cervantes, "tesoro de contento y m i n a 
de pasatiempos". 

Luís N I C O L A U D ' O L W E R 

M é x i c o , D . F . 
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